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Resumen: 

Una de las primeras preguntas que nos comprometimos a responder, en el marco 

del proyecto “Migración y discriminación. Educación y proyección laboral de los 

estudiantes bolivianos en el Bajo Flores”,del cual soy Directora, fue: ¿cuáles son las 

características sociodemográficas de la población boliviana que reside en la Ciudad 

de Buenos Aires? 

 

La forma de abordaje para responderla se basó en el análisis de datos secundarios 

obtenidos de las dos principales fuentes con que se cuenta, en términos 

cuantitativos, para este tipo de estudio: el último Censo Nacional de Población y 

Vivienda (2001) y la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 

(2003). Sin embargo, para que estos datos fueran más representativos, se 
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presentó en primer término, una breve síntesis del proceso migratorio en clave 

sociohistórica. 

 

Esta caracterización nos permitió abordar nuestro objeto de estudio con una mirada 

que destacó la necesidad de comprender la migración como un proceso y no como 

un fenómeno. 

Palabras clave: bolivianos, migración, encuesta. 

 

Abstract:  

BOLIVIAN POPULATION IN BUENOS AIRES. BRIEF SOCIODEMOGRAPHIC 

DIAGNOSIS IN THE FRAME OF FRONTIERS MIGRATION  

One of the first questions that we undertook to respond, under the project: 

"Migration and discrimination. Education and outreach work of Bolivian students in 

the Lower Flowers ", of which I am director, was: what are the characteristics of the 

Bolivian population that resides in Buenos Aires? 

 

The way to approach to answer it was based on analysis of secondary data obtained 

from two main sources that are available, in quantitative terms, for this type of 

study: the last National Census of Population and Housing (2001) and the 

Supplementary Survey International Migration (2003). However, if these data are 

more representative, was presented first, a brief summary of migration in the 

socio-key.  

 

This characterization allowed us to address our object of study with a look that 

emphasized the need to understand migration as a process and not as a 

phenomenon. 

Key words: bolivians, migration, survey. 
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LA POBLACIÓN BOLIVIANA RESIDENTE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

BREVE DIAGNOSTICO SOCIODEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA 

MIGRACIÓN LIMITROFE 

1. Introducción 

 

La Argentina moderna se constituye, a partir de fines del siglo XIX, con el 

significativo aporte de los flujos migratorios que otorgaron una configuración 

multiétnica y pluricultural que la enriquece como sociedad. Sin embargo, esta 

configuración coagula en un colectivo que recibe y percibe a los “otros” de modos 

diferentes e incluso contradictorios según el lugar del que provengan. El modelo “a 

la europea” intentó ubicar al país en el escenario de la Modernidad a partir de la 

articulación de tres factores: la educación, el desarrollo económico y la inmigración 

extranjera. En este último caso, fueron los europeos que bajaron de los barcos 

quienes hegemonizaron culturalmente a la nueva nación y facilitaron, en lo 

económico, la consolidación de un modelo de acumulación basado en la 

agroexportación, invisibilizando a otras poblaciones que también -al arribar y 

residir- hicieron sus aportes en la construcción de la propia cultura. Una de ellas es 

la boliviana (Buccafusca, 2006b, p. 4).  

 

En este artículo, que se enmarca dentro del proyecto de investigación “Migración y 

discriminación. Educación y proyección laboral de los estudiantes bolivianos del 

Bajo Flores”, presentamos un breve diagnóstico sociodemográfico elaborado de 

acuerdo a los datos secundarios obtenidos tanto de los Censos Nacionales de 

Población y Vivienda como de la Encuesta Complementaria de Migraciones 

Internacionales.  

 

En primer término, realizamos una pequeña reseña del proceso migratorio 

enfatizando los flujos provenientes de los países vecinos, para posteriormente 

abordar los datos específicos de la comunidad boliviana que habita en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

En definitiva, se trata de una descripción de carácter cuantitativo que entendemos 

permite diseñar un mapa representativo de dicha comunidad. 

 

2. Breve reseña de los flujos migratorios desde fines del siglo XIX hasta la 

actualidad 
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El Cuadro Nº 1 nos permite realizar un análisis comparado de los datos que ofrecen 

los distintos momentos censales en cuanto al volumen de la población extranjera. 

Una mirada global da cuenta de que a medida que se avanza en el tiempo 

desciende la población proveniente de países de ultramar y se incrementa la de 

países limítrofes, siendo 1914 el punto más elevado en cuanto al arribo 

fundamentalmente de europeos y 1991 el que expresa el mayor número de 

población limítrofe en relación con la extranjera en general. 

 

Según los Censos de 1895 y 1914, específicamente la inmigración de ultramar 

(25.4 y 29.9% respectivamente) supera de manera significativa a la limítrofe (2.9 y 

2.6%), lo que la convierte en un sector mayoritario de la sociedad argentina en su 

conjunto. 

 

Cuadro Nº 1 Volumen de la población extranjera 

 

 

Población 

  

Censo 

 

Total 

 

Extranjera 

 

Extranjeros 

sobre 

población total 

(%) 

 

Limítrofes 

sobre 

población total 

(%) 

1869 1.737.076 210.189 12.9 2.4 

1895 3.954.911 1.004.527 25.4 2.9 

1914 7.885.237 2.357.952 29.9 2.6 

1947 15.893.827 2.435.927 15.3 2.0 

1960 20.010.539 2.604.447 13.0 2.3 

1970 23.390.050 2.210.400 9.5 2.3 

1980 27.947.446 1.912.217 6.8 2.7 

1991 32.615.528 1.628.210 5.0 2.6 

2001 36.260.130 1.531.940 4.2 2.6 

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Nacionales de Población 

(INDEC) 
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La inmigración internacional entonces, va a cumplir en esta etapa una función 

importante en el equilibrio interno de los países centrales que exportan el 

excedente de población potencialmente conflictivo (Aspiazu y Nocheteff, s/f, p. 76). 

En esta misma línea, el historiador inglés Eric Hobsbawm (1999, p. 125) plantea 

que una de las consecuencias que produjo la crisis que padeció todo el continente 

europeo a partir de 1873 fue la emigración masiva protagonizada por quienes no 

eran propietarios de la tierra. En tal sentido, la década de 1880 conoció las 

mayores tasas de emigración ultramarina en países como Italia, España y Austria-

Hungría. Desde la perspectiva del autor, dicha emigración funcionó como válvula de 

seguridad para mantener la presión social y el conflicto por debajo de situaciones 

de rebelión o revolución.  

 

A partir de 1930 se inicia un período nuevo vinculado con el incremento de los 

flujos migratorios internos los cuales, si bien ya existían, se hacen mucho más 

dinámicos luego de la crisis económica de 1929. Ésta da lugar a un nuevo modelo 

de acumulación que inicia un proceso de desarrollo basado en la industrialización 

por sustitución de importaciones (ISI) cuyas consecuencias principales, en lo que 

refiere a la población, son dos: por un lado el incremento de mano de obra 

industrial concentrada en Buenos Aires y por otro - derivado de la anterior - la 

disparidad del crecimiento regional acentuándose la migración del campo a la 

ciudad y apareciendo la migración de países limítrofes que se produce, por las 

mismas causas que las internas y en otros casos como consecuencia de ellas. Esto 

dicho en el siguiente sentido: la migración nativa hacia los centros urbanos produjo 

despoblamiento rural que se pudo equilibrar con inmigrantes de países vecinos con 

un nivel de desarrollo inferior al argentino (Buccafusca, Serulnicoff, 2006, p. 4). 

En otras palabras, el ISI indujo el crecimiento de actividades no vinculadas con el 

sector agropecuario lo cual implicó, en términos de composición social y flujos 

migratorios, una transferencia de mano de obra rural hacia sectores urbanos dando 

lugar a la migración interna de la población nativa y en menor medida a las 

migraciones limítrofes hacia las provincias fronterizas.  

 

Según datos que aporta Gino Germani (1962, p. sin nº) la intensidad de estas 

inmigraciones internas fue elevadísima, tanto es así que durante la década 

1936/1947 la proporción de argentinos nacidos en las provincias que se radicaron 

en la zona metropolitana de Buenos Aires, fue equivalente a casi un 40% de todo el 

crecimiento vegetativo de esas mismas provincias. Este movimiento fue, según el 

sociólogo italiano, semejante en importancia al proceso de inmigración masiva 

extranjera producido cincuenta años antes.  
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Por lo tanto, este nuevo flujo respondió, a diferencia del ultramarino, no tanto a las 

circunstancias particulares de los países de origen como a las fluctuaciones del 

mercado interno del país. Según Maguid (1995, p. 6) el aumento de la migración 

tuvo relación directa con el aumento de la demanda de mano de obra junto con las 

condiciones de expulsión que generaba la situación político-económica de los países 

de origen. Esto se confirma cuando vemos los datos del cuarto censo de población 

de 1947. En él se registra un 15.3% de población extranjera (no limítrofe), lo que 

significa que continúan llegando pero que debido a la pasividad de años anteriores, 

las nuevas corrientes migratorias no llegan a igualar los saldos. 

 

En el mismo sentido, en el Cuadro Nº 1 podemos observar que hacia fines de la 

segunda mitad del siglo XX, en términos comparativos, se produce una merma 

importante de esta migración al mismo tiempo que los porcentajes de la población 

que arriba de países limítrofes no varían de manera sustantiva (2%).  

 

Tomando en cuenta este fenómeno, la migración limítrofe puede analizarse como 

una estrategia política frente a la falta de fuerza de trabajo en la estructura laboral 

de frontera, fundamentalmente en lo que hace al sector primario de la economía. 

Es por ello que los trabajadores vecinos que cruzaban los límites de sus países de 

destino hacia las provincias argentinas fronterizas permiten o colaboran en el 

equilibro del mercado de trabajo ya que se insertan en actividades agroindustriales 

demandantes de puestos que no alcanzan a ser cubiertos por trabajadores nativos 

(Maguid, 1995, p. 6). 

 

Según Germani (1966, p. sin nº), entre 1945 y 1954 el crecimiento aumenta en 

parte debido a la nueva recepción de flujos migratorios europeos debido a 

circunstancias inducidas por la Segunda Guerra Mundial. En lo que refiere a los 

datos generales de migración una nota interesante que refleja el censo (en sus 

distintos momentos) es que entre 1857 y 1946 llegaron desde ultramar 6.609.186, 

saliendo 3.135.905, lo que deja un saldo migratorio favorable de 3.473.281. Estos 

números dan cuenta de que si bien el período de migración masiva fue entre finales 

del siglo XIX y comienzos del XX, no todos los extranjeros que arribaron se 

quedaron como residentes definitivos, por el contrario el porcentaje de retorno es 

de aproximadamente un 50%. 

 

De cualquier modo, hasta el Censo de 1980 se mantiene la superioridad 

cuantitativa de los extranjeros nacidos en Europa. Como lo expresan los números, 
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aunque la brecha se va acotando, recién en 2001 se invierte la ecuación. Es en este 

último período censal cuando los migrantes limítrofes superan en 1.6 % a los 

europeos.  

 

Los nuevos flujos migratorios a partir de 1960 

 

En consecuencia y en función de lo expuesto, es a partir de la década del ’60 que se 

consolidan los flujos migratorios limítrofes fundamentalmente por dos motivos: el 

primero porque se detiene la inmigración de ultramar y el segundo porque cambian 

su ubicación preferencial: de las zonas de frontera pasan a residir en el área 

metropolitana debido a la atracción que producen los cordones industriales del Gran 

Buenos Aires, no sólo porque existe la posibilidad de insertarse en otras ramas de 

actividad tales como la construcción, la manufactura y los servicios, sino a que 

encontraban niveles salariales más altos que en el resto del país (Maguid, 1995, p. 

7). 

 

Cuadro Nº 2 Inmigrantes limítrofes por país de nacimiento.  

Argentina. 1869-2001 (en %) 

 

País Nac. 1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 

Total 

limítrofes 

41.36

0 

115.89

2 

206.70

1 

313.26

4 

467.26

0 

533.85

0 

753.42

8 

841.69

7 

923.21

5 

Bolivia 15,0 6,4 8,8 15,3 19,1 17,3 15,7 17,8 25,3 

Brasil 14,3 21,3 17,7 15,0 10,4 8,4 5,7 4,2 3,8 

Chile 26,3 17,8 16,7 16,5 25,3 24,9 28,6 30,3 23,0 

Paraguay 7,9 12,6 13,8 29,8 33,2 39,7 34,9 31,1 35,2 

Uruguay 36,5 42,0 42,9 23,5 12,0 9,6 15,1 16,6 12,7 

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Nacionales de Población 

(INDEC) 

 

Por lo tanto los flujos migratorios limítrofes orientados hacia la zona metropolitana 

de Buenos Aires dan lugar a la conformación de un subsistema regional de 

migración en el cono sur que se caracteriza por ser receptor de mano de obra de 

países limítrofes (Buccafusca, Serulnicoff, 2006, p. 4). 
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Los datos del Cuadro Nº 2 confirman lo dicho, ya que -excepto los uruguayos- los 

demás vecinos o bien mantienen sus porcentajes históricos o los elevan. En el caso de 

Bolivia, de tener un volumen que osciló entre el 6% y el 15%, en el Censo de 1960 

asciende al 19%.  

 

A partir de este momento censal, la comunidad boliviana va a ser la más importante, 

en términos cuantitativos, luego de la población paraguaya. 

3. La comunidad boliviana en la Argentina 

Según un Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 

población boliviana asentada en Argentina responde al mismo patrón que los demás 

países limítrofes: se inició como migración proveedora de mano de obra en tareas 

agrícolas, participando como trabajadores en la cosecha de tabaco en Salta y Jujuy, 

en la zafra azucarera en Tucumán y en la vendimia en Mendoza. A partir de la 

década del '50, con los procesos de modernización agrícola -que se convierten en 

expulsores de mano de obra- los migrantes comenzaron a desplazarse 

masivamente hacia el principal centro industrial del país, el Gran Buenos Aires, 

donde se ubicaron con cierta facilidad en los sectores de la construcción, la 

industria manufacturera y los servicios (OIM, 2004, pp. 7/8).   

 

Durante los años ‘60 continúa la atracción hacia el Gran Buenos Aires y en 1970 

más de la tercera parte de los bolivianos que vivía en la Argentina residían en esta 

región. Veamos el proceso en un período más largo.  

 

Como se desprende del Cuadro Nº 2, a diferencia de los demás países limítrofes, la 

llegada de bolivianos durante la década de 1990 crece de manera notable. De 

hecho, en absolutos, la población crece de 1991 a 2001 en más de 100.00 

personas, produciéndose el salto cuantitativo más importante en su trayectoria 

migratoria. 

 

Para sintetizar, siguiendo a Sassone y Mera (s/f, pp. 3/4) se puede sistematizar el 

proceso migratorio de población boliviana hacia la Argentina, a partir de establecer 

cinco etapas que abarcan el período 1880- 2006, a saber: 

 

1) 1880-1930: el ingreso de bolivianos se produce como respuesta a la demanda 

de las cosechas estacionales en el norte del país, principalmente en Salta y Jujuy.  
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2) 1930-1960: hasta 1947 se profundiza la demanda estacional en la rama agrícola 

(tabaco, azúcar) ampliándose el período de permanencia en el país. 

 

Desde 1950 el flujo migratorio se dirige hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) para ocupar espacios en el mercado laboral de la construcción y en los 

servicios no calificados. 

 

3) 1960-1970: en este período la población boliviana circula por el país debido a la 

combinación de cosechas en las áreas dedicadas a la agricultura (Noroeste, Cuyo y 

norte de la Patagonia al mismo tiempo que se consolida la residencia permanente 

en ciudades del Noroeste y en el AMBA. 

 

4) 1970-1985: la migración ya no es temporal sino que se instala de manera 

definitiva aunque bajo diferentes modalidades. Los bolivianos que trabajan en el 

sector primario se desplazan sistemáticamente para cubrir las distintas cosechas y 

los que trabajan en servicios se orientan a la venta informal de verduras. Se 

comienza a observar la llegada de mujeres solas. 

 

5) 1985-2006: la tercera parte de la población boliviana vive en el AMBA formando 

enclaves. Trabajan en sectores de la economía urbana tales como construcción, 

textil, ferias comerciales y empleo doméstico y en la articulación campo - ciudad en 

el circuito de la producción de hortalizas desde el cultivo hasta la comercialización 

minorista). 

 

Para analizar este proceso periodizado resulta valiosa la opinión del antropólogo 

Alejandro Grimnson (2000, p. 10) quien plantea que no existe un salto cualitativo 

en cuanto al volumen de migración boliviana sino que lo que se observa es un 

desplazamiento constante que tiene variaciones a lo largo del siglo, pero que no 

desaparece ni tiene una relevancia demográfica comparable a otros procesos 

migratorios como el ultramarino. Sin embargo, dice el autor, en los últimos años 

adquiere una visibilidad notable como consecuencia del traslado de las zonas 

marginales hacia las grandes ciudades. 
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Veremos a continuación las características sociodemográficas de este colectivo 

extranjero en la Ciudad de Buenos Aires, que comparativamente con los otros, se 

ha convertido en los últimos 15 años, en uno de los principales del país. 

 

4. La población boliviana en la Ciudad de Buenos Aires.  

Principales variables sociodemográficas 

 

Tradicionalmente la Argentina ha contado con una única herramienta de medición 

para relevar las migraciones internacionales hacia el país teniendo en cuenta el país 

de origen: el Censo Nacional del Población y Vivienda. Según sus datos de 2001 el 

número de extranjeros de origen boliviano empadronados en la Argentina alcanza 

los 233.464 habitantes, ocupando el segundo lugar detrás de los paraguayos. En el 

Cuadro Nº 3 podemos observar que la población boliviana, además de ser la 

segunda en importancia (en términos numéricos) concentra más de la mitad del 

total en el grupo etáreo de 25 a 49 años, lo que la convierte en una población joven 

y económicamente activa, que se encuentra transitando uno de los períodos más 

productivos de la vida, sino el más. Esta particularidad se da tanto para el caso de 

los varones como de las mujeres. 

 

Sin embargo, a pesar que los números son por demás significativos, existe la 

percepción, tanto entre los argentinos como entre los bolivianos, de que el volumen 

migratorio es mucho mayor. ¿A qué se debe esta percepción? En principio a que no 

significa lo mismo población boliviana residente que comunidad boliviana. Esto 

dicho en el siguiente sentido, cuando nos referimos a la población (que es la que 

efectivamente mide el Censo) estamos haciendo alusión a quienes son nacidos en 

Bolivia. En cambio, cuando decimos comunidad nos estamos refiriendo no sólo al 

lugar de nacimiento sino también a otros grupos tales como los hijos de bolivianos 

que nacieron en Argentina o lo que se consideran las segundas y terceras 

generaciones que mantienen una identidad sociocultural que los constituye como 

comunidad.  

 

De hecho, los datos que aporta el sitio Web de la comunidad boliviana aseguran 

que por el año de 1995 la colectividad era la más numerosa que residía en la 

Argentina. Da cuenta de aproximadamente 1.300.000 personas en total entre 

bolivianos radicados en forma regular y los radicados en forma irregular, además 

de los descendientes de bolivianos, de los cuales cerca de 850.000 se encuentran 

en Capital y el gran Buenos Aires (2).  
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No obstante ello y sin desconocer la importancia sociológica que dicha percepción e 

interpretación tiene, para este artículo nos referiremos exclusivamente a los datos 

aportados por los recuentos estadísticos oficiales. Dicho de otro modo, daremos 

cuenta de la población y no de la comunidad, aunque como podrá apreciarse en 

páginas posteriores, la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 

(ECMI) al medir algunas variables intenta dar un salto cualitativo que le permite 

avanzar con una mirada más cercana al concepto de comunidad que de población.  

 

Justamente, si bien los datos aportados por el Censo son valiosos e irremplazables, 

la ECMI realizada por el INDEC en 2003 ofrece información valiosísima para analizar 

sociodemográficamente diversas poblaciones extranjeras radicadas en el país, 

incluida la boliviana. De esta Encuesta surgen los datos que analizaremos a 

continuación. 

 

En lo que refiere a la trayectoria migratoria, analizada desde la perspectiva de 

ciudades en las que el migrante vivió desde su llegada al país, más del 75% de los 

bolivianos que residen en la Ciudad de Buenos Aires manifiestan haber estado en 

una sola localidad. Esto es muy significativo para el período 1990-2003 ya que de 

un total de casi 22.000 personas, un poco más de 18.000 han respondido que 

vinieron directamente a la ciudad, lo que representa casi el 85% del total. 

 

 

Cuadro Nº 3 Bolivianos de 18 años y más por cantidad de localidades en las 

que vivió desde que llegó a Argentina según año de llegada a Argentina. 

Ciudad de Buenos Aires 

  

Año de llegada  

Cantidad de localidades 

en las que vivió desde 

que llegó a Argentina 

 

Total 
Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 41.826 5.135 3.600 11.279 21.812 

Una 31.391 2.500 2.213 8.263 18.415 

Dos 6.078 1.168 533 1.887 2.490 

Tres 3.573 956 726 1.014 877 

Cuatro y más 784 511 128 115 30 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 

2003. 
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En la jurisdicción seleccionada para aplicar el Censo, se registraron 141.037 

personas nacidas en Bolivia, destacándose en número las que residen en el 

Conurbano Bonaerense (69.639) y en la Ciudad de Buenos Aires (49.475). Esto 

está confirmando lo que planteamos en páginas anteriores en referencia a que el 

patrón migratorio de los bolivianos respeta los cánones reconocidos para la 

migración limítrofe general y además, que se distingue de los otros países por el 

incremento producido en el último período intercensal aunque, en paralelo, también 

es notable la caída en cuanto a la decisión de residir en zonas limítrofes.  
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Cuadro Nº 4 Población extranjera empadronada en el país por lugar de nacimiento, según sexo y grupos de edad.  

 

Sexo y grupos de edad 

Varones Mujeres 

 

Lugar de 

Nacimient

o 

 

 

Total Total 0 - 

14 

15 - 

24 

25 - 

49 

50 - 

64 

65 y 

más 

Total 0 - 

14 

15 - 

24 

25 - 

49 

50 - 

64 

65 y 

más 

Total 1.531.94

0 699.555 

37.46

5 

61.86

4 

252.58

4 

175.98

5 

171.65

7 832.385 

36.95

3 

74.91

6 

306.72

9 

187.67

5 

226.11

2 

AMERICA 1.041.11

7 477.985 

31.59

6 

55.62

4 

227.99

0 

105.95

8 56.817 563.132 

31.38

4 

68.73

4 

282.34

2 

113.40

7 67.265 

País 

limítrofe 923.215 427.789 

24.70

4 

46.34

2 

200.08

9 

102.05

2 54.602 495.426 

24.73

3 

56.97

2 

240.05

0 

108.56

0 65.111 

     Bolivia 233.464 

117.46

2 9.641 

18.26

6 

58.37

3 20.560 10.622 

116.00

2 9.485 

20.17

7 

57.93

6 18.503 9.901 

     Brasil 34.712 14.504 1.294 1.748 5.180 3.443 2.839 20.208 1.206 2.102 8.316 4.127 4.457 

     Chile 212.429 101.601 2.523 6.678 46.427 29.652 16.321 110.828 2.526 6.796 55.148 30.034 16.324 

     

Paraguay 325.046 137.723 9.604 

14.70

9 60.621 33.598 19.191 187.323 9.885 

22.63

0 88.565 41.184 25.059 

     Uruguay 117.564 56.499 1.642 4.941 29.488 14.799 5.629 61.065 1.631 5.267 30.085 14.712 9.370 

País no 

limítrofe  117.902 50.196 6.892 9.282 27.901 3.906 2.215 67.706 6.651 

11.76

2 42.292 4.847 2.154 
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EUROPA 432.349 194.238 3.212 2.692 13.511 64.827 

109.99

6 238.111 3.037 2.672 13.014 68.509 

150.87

9 

ASIA 29.672 15.192 879 1.713 6.449 3.301 2.850 14.480 819 1.458 5.945 2.860 3.398 

AFRICA 1.883 1.028 64 65 458 247 194 855 44 68 245 259 239 

OCEANIA 747 380 66 132 138 30 14 367 84 112 135 19 17 

Ignorado 26.172 10.732 1.648 1.638 4.038 1.622 1.786 15.440 1.585 1.872 5.048 2.621 4.314 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población 2001 (INDEC)  
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Un dato interesante que se desprende del Cuadro Nº 5 es que los 49.475 habitantes que 

se registran en Ciudad de Buenos Aires representan aproximadamente el 15% de la 

población extranjera de la ciudad que asciende a 316.739 habitantes según los datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001. 

 

Estos datos confirman el planteo de Grimnson (2000, p. 10) cuando afirma que para 

1980, los bolivianos que se asientan en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 

bonaerense superan a los que viven en Salta y Jujuy, lo que significa un cambio en el 

proceso migratorio ya que de ser rural-rural se convierte en rural-urbano e incluso en 

urbano-urbano puesto que también comienzan a arribar de ciudades de Bolivia.  

 

 

Cuadro Nº 5 Población limítrofe por año de llegada a Argentina.  

Jurisdicciones seleccionadas.  

Población limítrofe 

 

Año de llegada a Argentina 

Lugar de 

nacimiento y 

jurisdicción 

seleccionada 

(1) 
Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 

1990-

2002/3 

Nacidos en Bolivia 

Ciudad de 

Buenos Aires 
49.475 5.135 3.600 11.611 29.129 

Partidos del 

Gran Buenos 

Aires 

69.639 14.635 11.082 13.932 29.990 

Gran San 

Salvador de 

Jujuy 

10.667 5.305 1.788 2.499 1.075 

Gran Salta 11.256 4.253 1.805 3.178 2.020 

Nacidos en Brasil 

Ciudad de 

Buenos Aires 
5.249 995 555 1.195 2.504 

Partidos del 

Gran Buenos 

Aires 

5.436 1.841 615 1.210 1.770 

Nacidos en Chile 

Ciudad de 

Buenos Aires 
9.290 2.264 3.469 2.505 1.052 
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Partidos del 

Gran Buenos 

Aires 

25.827 9.147 10.002 4.838 1.840 

Gran 

Mendoza 
13.931 2.410 6.059 3.944 1.518 

Neuquén-

Plottier-

Centenario 

19.465 4.717 6.175 6.776 1.797 

Alto Valle 

de Río Negro 
24.840 8.933 8.055 6.335 1.517 

Río Gallegos 10.961 4.617 2.955 2.698 691 

Nacidos en Paraguay 

Ciudad de 

Buenos Aires 
46.279 11.595 7.824 8.984 17.876 

Partidos del 

Gran Buenos 

Aires 

190.419 61.668 42.462 32.455 53.834 

Formosa 8.414 5.045 1.350 1.237 782 

Gran 

Posadas 
8.606 6.028 1.340 729 509 

Nacidos en Uruguay 

Ciudad de 

Buenos Aires 
33.936 5.106 13.465 12.047 3.318 

Partidos del 

Gran Buenos 

Aires 

55.077 8.113 24.710 17.487 4.767 

(1) Se presenta el conjunto de jurisdicciones relevadas en la encuesta. 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

En cuanto al sexo de la población boliviana, en el cuadro siguiente podemos observar que 

el predominio de la migración femenina se mantuvo en los distintos períodos 

intercensales, siendo sólo menor -en términos absolutos- en el período 1980-1989 y 

triplicándose en 1990-2003. En total, las mujeres superan a los varones en casi 3.000 

personas. Esta modificación en cuanto a la composición del flujo migratorio expresa un 

fenómeno nuevo al que varios autores (Solé, 1995; Valenzuela, María Elena, 2003; 

Martínez Pizarro, 2003, Buccafusca, 2006a, Buccafusca, 2006b) denominan feminización 

migratoria en alusión a una mayoritaria participación de las mujeres en la decisión de 
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migrar solas, ya no como sujetos pasivos de una migración que decidía el varón sino 

como sujeto autónomo. 

 

Cuadro Nº 6 Bolivianos por sexo según año de llegada a Argentina.  

Ciudad de Buenos Aires.  

 

Año de llegada  

Sexo 

 

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003 

Total  49.475 5.135 3.600 11.611 29.129 

Varón  23.329 2.488 1.405 6.141 13.295 

Mujer 26.146 2.647 2.195 5.470 15.834 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

Otro dato interesante que recoge la Encuesta es el referido a la nupcialidad del grupo 

conyugal. Entendemos que el cuadro que sigue visibiliza un aspecto solapado puesto que 

evidencia el patrón endogámico de la población boliviana. Los valores demuestran la 

solidez de los lazos al interior de la comunidad, que se consolidan en el último período 

temporal.  

 

Cuadro Nº 7 Hogares(3) con al menos un nacido en Bolivia por patrones de 

nupcialidad del núcleo conyugal según año de llegada a Argentina del migrante 

más antiguo. Ciudad de Buenos Aires. 

 

Año de llegada  

Patrones 

 

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003 

Total 14.384 2.138 1.498 4.462 6.286 

Endogámico 11.668 1.207 769 4.100 5.592 

Exogámico 2.716 931 729 362 694 

 

 

4.1 Situación social 

 

Realizar un diagnóstico sociodemográfico de la población boliviana que reside en la 

Ciudad de Buenos Aires requiere que contemplemos las condiciones laborales, el acceso a 

los servicios sociales y a la educación, las características de la vivienda y la situación 

legal. Vemos a continuación los datos que la ECMI nos ofrece. 

 

Condiciones Laborales 
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Para dar cuenta de las condiciones de trabajo presentamos tres cuadros vinculados a 

categorías que responden a las ramas económicas y ocupacionales de los integrantes 

mayores de 14 años de la comunidad boliviana en la Ciudad de Buenos Aires.  

 

En el primero, se reflejan los ingresos por sexo. Si bien tanto varones como mujeres 

mantienen valores constantes y similares a lo largo de los distintos períodos 

intercensales, en el último período se observa un cambio radical ya que los varones 

prácticamente duplican a las mujeres en esta categoría de análisis, lo que estaría 

indicando las serias dificultades de las mujeres en lo que refiere a igualdad de 

oportunidades.  

 

Sin embargo, también es interesante comparar el dato total (28.209) con los casi 50.000 

bolivianos residentes. En este caso vemos que más del 50% reciben ingresos.  

 

Cuadro Nº 8 Bolivianos de 14 años y más perceptores de ingresos por sexo 

según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos Aires 

 

Año de llegada  

Sexo 

 

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003 

Total  28.209 3.749 1.950 8.607 13.903 

Varón  16.654 1.743 968 4.982 8.961 

Mujer 11.555 2.006 982 3.625 4.942 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

El cuadro siguiente nos muestra las ramas de actividad donde se agrupa la población 

ocupada de la comunidad de estudio, en la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo, vemos 

que desde sus comienzos estos inmigrantes se concentraron principalmente en la rama 

terciaria -sin servicio doméstico-, en la construcción y en la rama secundaria.  Los datos 

confirman lo planteado por Maguid y Cerrutti (2006, p. 77) cuando dan cuenta de la 

coincidencia de varios estudios publicados entre 1970 y 1990 en los que se analiza el 

acceso de la migración limítrofe al mercado de trabajo. En ellos se destaca la inserción 

segmentada de los trabajadores bolivianos quienes solo acceden a unos pocos sectores: 

construcción, para los varones servicio doméstico para las mujeres y pequeñas empresas 

para ambos. 

 

Cuadro Nº 9 Bolivianos de 14 años y más ocupados por rama de actividad 

agrupada según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos Aires 
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Año de llegada  

Rama de actividad 

agrupada 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 27.191 2.793 1.950 8.561 13.887 

Primaria 134 81 - - 53 

Secundaria 8.353 392 233 2.567 5.161 

Terciaria sin servicio 

doméstico 11.739 1.250 813 4.718 4.958 

Construcción 3.412 516 561 430 1.905 

Servicio doméstico 3.333 554 339 780 1.660 

Sin información 220 - 4 66 150 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003.  

 

La lectura del cuadro que sigue, expresa que más del 50% de la población boliviana 

ocupada de 14 años y más en la Ciudad de Buenos Aires, se concentra en la categoría 

“obrero o empleado” en tanto que “trabajador por cuenta propia” es la segunda categoría 

en importancia. 

 

Cuadro Nº 10 Bolivianos de 14 años y más ocupados por categoría ocupacional 

según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos Aires 

 

Año de llegada  

Categoría ocupacional 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 27.191 2.793 1.950 8.561 13.887 

Obrero o empleado 18.776 1.821 1.649 5.393 9.913 

Patrón 318 79 8 110 121 

Trabajador por cuenta 

propia 7.281 696 293 2.786 3.506 

Trabajador familiar 465 181 - 53 231 

Sin información 351 16 - 219 116 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. 

 

Ahora bien, presentados los datos “crudos”, ¿cómo analizar la trayectoria laboral de estos 

inmigrantes bolivianos?. En principio, contextualizándola en tiempo y espacio. Como 

hemos podido ver en páginas anteriores, dicha trayectoria está atada a la situación 

económica y las consecuentes condiciones que el mercado laboral local ofrece. En 

consecuencia, si consideramos exclusivamente el último período no podemos olvidar que 
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la decisión de emigrar registrada en el último censo y en la Encuesta está íntimamente 

vinculada a la política cambiaria de la Argentina de los ‘90 que, con la Ley de 

Convertibilidad (4) y el llamado “1 a 1”, alentó el proyecto migratorio no sólo de los 

bolivianos sino de los extranjeros de casi todos los países limítrofes y del Perú 

(Buccafusca y Serulnicoff, 2006, p. 11).  

 

No obstante, según pudimos ver en el Cuadro Nº 1, los migrantes limítrofes no sólo 

representan un porcentaje bajo en relación con la población total (2.4% hasta 1980 y 

2.5% hasta 1991) sino que además, el mismo se mantiene constante. Si bien estos datos 

desestiman la idea de que en los últimos años tanto los bolivianos como los otros 

extranjeros limítrofes arribaron en mayor número que en otras décadas, no denotan ni 

su mayor visibilidad ni la desaceleración del flujo migratorio interno que, conjugado con 

la permanencia del flujo limítrofe, es lo que establece una nueva composición social de la 

estructura laboral. 

 

Lamentablemente la ECMI no registra otros elementos (nivel de ingreso, condiciones de 

empleo, promedio de horas trabajadas, entre otros) que nos permitirían evaluar con 

mayor certeza, en términos cuantitativos, la situación laboral. Sin embargo, según afirma 

Grimnson (2000, p. 12) se destaca el alto grado de precariedad del empleo que se 

explica, fundamentalmente, por la falta de documentación y el trabajo “en negro”. Las 

consecuencias de esta inserción incluyen condiciones de sobreexplotación como jornadas 

laborales de entre 12 y 16 horas y salarios mucho menores que los que tienen los 

argentinos a igual calificación. 

 

En la misma línea Maguid y Cerruti (2006, p. 3) explican que la flexibilidad para aceptar 

condiciones laborales precarias y salarios más bajos que los que aceptan los argentinos 

facilitó su incorporación al mercado de trabajo. Confirman sus dichos citando a Marshall 

quien asegura que los bolivianos ingresan en una estructura laboral informal porque, 

comparativamente, la situación de precariedad es la misma que la que atravesaban en su 

país de origen pero con mejores niveles salariales.  

 

Ahora bien, si efectivamente sus ingresos son más altos que los que percibían en su país, 

aparecen “efectos colaterales” tales como la imposibilidad de acceder al sistema de 

servicios sociales y de realizar aportes jubilatorios. Vemos esta afirmación confirmada 

por los datos estadísticos. 

 

 

Protección social 
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La cobertura de salud depende total o parcialmente de los descuentos que se le efectúan 

a los ingresos de los trabajadores, siempre y cuando estén registrados como tales. En tal 

sentido, el cuadro siguiente nos brinda información solapada puesto que reconociendo el 

alto nivel de personas sin cobertura social, se está dando cuenta, además, del trabajo en 

negro, situación que no varía en los períodos registrados. 

 

También los datos denotan que para cubrir el vacío que provoca esta irregularidad no 

aportan voluntariamente a algún tipo de cobertura de modo que lo según el aporte de los 

datos estadísticos podemos concluir, es que de manera mayoritaria, los bolivianos 

resientes en la Ciudad de Buenos Aires hacen uso de los servicios hospitalarios públicos.  

 

Cuadro Nº 11 Bolivianos con cobertura de obra social y/o plan de salud privado 

o mutual según año de llegada a Argentina del migrante más antiguo. Ciudad de 

Buenos Aires 

 

Año de llegada Cobertura de obra social y/o 

plan de salud privado o mutual 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 49.475 5.135 3.600 11.611 29.129 

Tiene cobertura 8.586 1.689 1.251 2.582 3.064 

No tiene cobertura 40.848 3.446 2.349 9.10 26.043 

Sin información 41 - - 19 22 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

Se requiere la misma lógica para analizar los datos del Cuadro Nº 12 que muestra un 

número importante de bolivianos que no perciben jubilación o pensión. En este caso la 

situación, tal vez resulta más grave habida cuenta que la falta de aporte en el período 

activo no puede ser reemplazada por otro servicio que funcione como paliativo. 

 

Cuadro Nº 12 Bolivianos de 14 años y más por percepción de jubilación o 

pensión según edad. Ciudad de Buenos Aires 

 

Año de llegada Jubilación o Pensión  

Total 14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más 

Total 45.109 8.888 14.378 11.322 6.180 2.250 2.091 

Tiene cobertura 1.460 19 85 54 195 261 846 

No tiene cobertura 43.302 8.598 14.293 11.194 5.985 1.987 1.245 

Sin información 347 271 - 74 - 2 - 
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Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

 

Niveles de educación 

En términos de instrucción, en la Ciudad de Buenos Aires se tiene registro que los 

miembros de la comunidad boliviana en aproximadamente el 50% de los casos posee 

primario completo y/o secundario incompleto. 

 

En segundo lugar y en menor medida, se encuentran aquellos que poseen secundario 

completo y terciario y/o universitario incompleto, lo que denota un nivel de educación 

relativamente bajo. 

 

Cuadro Nº 13 Bolivianos de 15 años y más por máximo nivel de instrucción 

alcanzado según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003 

 

Año de llegada  

Máximo nivel de instrucción 

alcanzado 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 43.984 5.135 3.600 11.596 23.653 

Sin instrucción y primario 

incompleto 6.285 917 714 1.215 3.439 

Primario completo y secundario 

incompleto 19.504 2.317 1.471 4.769 10.947 

Secundario completo y terciario o 

universitario incompleto 15.536 1.437 1.155 4.711 8.233 

Terciario o universitario completo 2.301 451 260 805 785 

Sin información 358 13 - 96 249 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que la calificación de los bolivianos antes de 

llegar a la Argentina está en relación con el segmento del mercado de trabajo en el que 

se insertan al arribar al país, permitiendo hacer una relación entre el tipo de inserción 

laboral y el relativamente bajo nivel de instrucción que tienen en promedio. 

 

Cuadro Nº 14 Calificación de la última ocupación principal desempeñada en 

Bolivia. Ciudad de Buenos Aires 

 

Categoría  Año de llegada 
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ocupacional Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 23.552 1.768 1.477 6.438 13.869 

Profesional 519 - - 112 407 

Técnica 1.922 75 62 813 972 

Operativa 12.380 962 485 3.167 7.766 

No calificados 8.400 731 879 2.251 4.539 

Sin información 331 - 51 95 185 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

Finalmente, los registros denotan la alta tasa de asistencia escolar de los niños, niñas y 

adolescentes. Prácticamente el 100% de los miembros de la comunidad boliviana en 

edad escolar en la Ciudad de Buenos Aires, concurren a algún establecimiento educativo. 

Este es seguramente, un dato original porque, en principio está midiendo hogares, no 

personas lo cual provoca que el registro esté en relación directa con la situación escolar 

de la segunda y tercera generación migratoria o, dicho de otro modo, con los hijos de 

bolivianos nacidos en la Argentina.  

 

Cuadro Nº 15 Hogares con al menos un nacido en Bolivia por inasistencia 

escolar de menores según año de llegada a Argentina del migrante más antiguo. 

Ciudad de Buenos Aires 

 

Año de llegada Inasistencia escolar de 

menores 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 20.945 3.590 2.480 6.235 8.640 

Hogares sin inasistencia 

escolar de menores 
20.939 3.590 2.480 6.235 8.634 

Nota: los hogares con inasistencia escolar de menores son aquellos que tienen algún 

niño en edad escolar que no asiste a la escuela. 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

 

Condiciones de vida 

Entendemos que los datos más significativos que publica el INDEC sobre las condiciones 

de vida de los bolivianos residentes en Ciudad de Buenos Aires son los que dan cuenta de 

las condiciones sanitarias de los hogares. El criterio adoptado para la ECMI fue reconocer 

que un hogar se encuentra en condiciones sanitarias precarias cuando no tienen ningún 
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tipo de retrete. En ese caso lo que podemos observar en el Cuadro Nº 16 es que, son 

muy pocos los hogares que padecen condiciones precarias (1,3%). 

 

Cuadro Nº 16 Hogares con al menos un nacido en Bolivia por condiciones 

sanitarias precarias según año de llegada a Argentina del migrante más antiguo. 

Ciudad de Buenos Aires 

  

Año de llegada Condiciones sanitarias 

precarias 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 20.945 3.590 2.480 6.235 8.640 

Hogares con condiciones 

sanitarias precarias 
289 - 47 41 201 

Hogares sin condiciones 

sanitarias precarias 
20.656 3.590 2.433 6.194 8.439 

 Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

Otro de las variables relevadas da cuenta de las condiciones de hacinamiento, 

entendiendo por hacinamiento a aquellos hogares en los que tienen más de tres personas 

por cuarto. En este aspecto, vemos que la situación no es tan buena como en el caso de 

las condiciones sanitarias, aunque en el transcurrir del tiempo se observa que a la 

población boliviana le cuesta más vivir sin hacinamiento.  

 

Cuadro Nº 17 Hogares con al menos un nacido en Bolivia por condiciones de 

hacinamiento según año de llegada a Argentina del migrante más antiguo. 

Ciudad de Buenos Aires 

 Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

Año de llegada  

Hacinamiento 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 20.945 3.590 2.480 6.235 8.640 

Hogares con 

hacinamiento 
1.271 39 160 529 543 

Hogares sin 

hacinamiento 
19.674 3.551 2.320 5.706 8.097 
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Profundizando un poco más el tema, recuperamos datos que indican la situación en lo 

que refiere a la tenencia de propiedades en el país de origen, como una manera de 

comprender si esta población tiene algún tipo de reaseguro en caso de decidir su retorno. 

Lo que se observa es que esto no sucede puesto que en total sobre casi 21.000 personas 

11.600 no tienen y tampoco van a heredar.  

 

Cuadro Nº 18 Hogares con al menos un nacido en Bolivia por tenencia de 

propiedades en ese país según año de llegada a Argentina del migrante más 

antiguo. Ciudad de Buenos Aires 

 

Ahora bien, ¿cómo son las viviendas que habitan en la Ciudad? Según los datos de la 

ECMI más de la mitad de los bolivianos habitan en casas y departamentos y hay un 

número que no llega a dos mil lo hace en casillas, la vivienda característica de las villas o 

los barrios marginales. 

 

Cuadro Nº 19 Hogares con al menos un nacido en Bolivia por tipo de vivienda 

según año de llegada a Argentina del migrante más antiguo. Ciudad de Buenos 

Aires 

Año de llegada Tenencia de 

propiedades en Bolivia 

 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 20.945 3.590 2.480 6.235 8.640 

Tienen 5.692 374 383 2.421 2.514 

No tienen pero van a 

heredar 3.649 424 220 1.240 1.765 

No tienen ni van a heredar 11.604 2.792 1.877 2.574 4.361 

Año de llegada Tenencia de propiedades 

en Bolivia 

 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 20.945 3.590 2.480 6.235 8.640 

Casa A 10.424 1.393 1.364 3.270 4.397 

Casa B 818 5 123 412 278 

Rancho / casilla 1.980 10 157 682 1.131 

Departamento 5.449 1.687 761 1.714 1.287 

Pieza(s) en inquilinato, hotel, 

pensión 1.710 179 75 114 1.342 

Local no construido para 

habitación 541 316 - 43 182 

Otros - - - - - 

Sin información 23 - - - 23 



La población boliviana residente en la Ciudad de Buenos Aires              Buccafusca, Sandra 

CALIDAD DE VIDA – Universidad de Flores –Año I, Número 2, pp. 259-289 
http://www.calidaddevidauflo.com.ar  

 
284

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 

 

Visibilización de nuevas variables  

 

La ECMI registra algunos aspectos que el Censo invisibiliza, por ejemplo datos referidos a 

la trayectoria migratoria y a la constitución de redes sociales migratorias. En los cuadros 

subsiguientes podemos observar algunas particularidades de la migración boliviana en la 

Ciudad de Buenos Aires.  

 

Creemos que el dato relevante del cuadro que sigue es que más del 75% de los 

bolivianos/as de 18 años y más, tenía compatriotas conocidos de su lugar de origen, al 

llegar al país, lo cual demuestra claramente la existencia de redes de migrantes en esta 

comunidad.  La decisión de emigrar, entonces, se encuentra fuertemente condicionada 

por la existencia de estas redes. 

 

Otra variable que aparece en la Encuesta es la Participación en Organizaciones de la 

sociedad civil. Este dato es particularmente interesante para la comunidad boliviana que, 

por características culturales, valora y estimula la construcción de lazos sociales y la 

protección de sus miembros. 

 

Cuadro Nº 20 Bolivianos de 18 años y más por existencia de compatriotas 

conocidos al llegar a Argentina según año de llegada a Argentina. Ciudad de 

Buenos Aires 

 

Año de llegada  

Compatriotas 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 41.826 5.135 3.600 11.279 21.812 

No tenía compatriotas conocidos 6.131 1.213 369 1.244 3.305 

Tenía compatriotas conocidos que 

no eran de su ciudad o pueblo 2.739 290 231 981 1.237 

Tenía compatriotas conocidos de 

su ciudad o pueblo 32.944 3.628 2.992 9.054 17.270 

Sin información 12 4 8 - - 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 2003. 
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Cuadro Nº 21 Hogares con al menos un nacido en Bolivia con miembros que 

participan o integran activamente organizaciones de la sociedad civil, por tipo 

de organización, según año de llegada a Argentina del migrante más antiguo. 

Ciudad de Buenos Aires 

 

Año de llegada Tipo de organización 

 

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 6.609 1.164 718 2.096 2.631 

De compatriotas 1.970 348 20 562 1.040 

Barrial 1.581 223 11 435 912 

Religiosa 3.717 507 537 1.221 1.452 

Política/social 471 284 - 103 84 

Recreativa, cultural, 

deportiva 2.717 481 196 504 1.536 

Nota: la suma de los valores no corresponde al total ya que se trata de indicadores 

independientes de los que sólo se presenta la categoría SI. 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. 

 

 

Los datos indican nos permiten afirmar que del total, más del 50% se aglutinan alrededor 

de organizaciones religiosas, seguidas de las recreativas, culturales o deportivas. 

 

Por otra parte, en el Cuadro Nº 22 hace referencia a los migrantes que se mantienen 

relacionados con personas que viven en Bolivia, tanto mediante viajes como llamados 

telefónicos y cartas entre otros. 

 

 

Cuadro Nº 22 Hogares con al menos un nacido en Bolivia por conservación de 

vínculos con personas que viven en ese país según año de llegada a Argentina 

del migrante más antiguo. Ciudad de Buenos Aires. 

 

Año de llegada  

Vínculos  

 

Total Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003 

Total 20.945 3.590 2.480 6.235 8.640 

Tiene 16.667 2.285 1.917 5.077 7.388 

No tiene 4.278 1.305 563 1.158 1.252 
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Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. 

Los últimos tres cuadros nos están señalando no sólo la trascendencia que tiene para la 

comunidad el fortalecimiento de sus vínculos a través de distintas estrategias y 

expresiones sino el peso que estos vínculos tienen a la hora de decidir el traslado de 

Bolivia hacia Buenos Aires. Seguimos a Grimnson (2000, p. 19) cuando afirma que a 

medida que los migrantes se han ido asentando en las grandes ciudades desarrollaron 

diversas estrategias para reunirse y construir lugares y prácticas de identificación que los 

hace participar de un colectivo social al que podemos llamar "colectividad boliviana" y 

que incluye un entramado en el que se articulan, según el autor, distintos espacios de 

“bolivianidad”. Esos espacios hacen que el inmigrante comparta un ámbito de cultura 

compartida, problemas comunes y momentos de entretenimiento, fiesta y también 

contemplación religiosa. Para decirlo de otro modo, es una manera de seguir en Bolivia y 

de defenderse de un entorno extraño y a veces hostil. 

 

El retorno al origen 

A partir de todo lo expuesto, se destaca el hecho de que la comunidad boliviana que 

reside en la Ciudad de Buenos Aires, lo hace en condiciones de extrema precariedad en lo 

que refiere a sus condiciones materiales de vida y que trata de superar la adversidad a 

través de la participación colectiva.  

Cuadro Nº 23 Hogares con al menos un nacido en Bolivia por cantidad de 

miembros bolivianos que retornaron a su país en el último año según año de 

llegada a Argentina del migrante más antiguo. Ciudad de Buenos Aires. 

 

Año de llegada  

Vínculos  

 

Total Hasta 

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

2003 

Total 20.945 3.590 2.480 6.235 8.640 

Ninguno 19.668 3.573 2.408 5.806 7.881 

Uno 987 17 63 307 600 

Dos y más 200 - 9 122 69 

Sin 

información 90 - - - 90 

Nota: se consideran los retornos ocurridos durante el último año anterior al 

momento de levantamiento 
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de la encuesta. 

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. 

 

Sin embargo, es posible que nos hagamos una pregunta, si las condiciones de vida son 

tan difíciles y la diferencia económica ya no es como en la década de 1990, ¿por qué no 

deciden volver a su país de origen o buscar un nuevo destino? Decimos esto porque 

según los datos del cuadro siguiente, el número de bolivianos que retornaron es 

insignificante. 

Seguimos a Maguid y Cerrutti (s/f, p. 78) cuando plantean que si bien la crisis económica 

iniciada en 2001 modificó las características de la estructura laboral y en el caso de los 

migrantes eliminó la posibilidad del envío de remesas no produjo el retorno masivo 

aunque sí frenó la llegada de nuevos contingentes. Lo que queda expuesto es que junto 

con el carácter urbano de la migración y la profundización de las condiciones de vida, se 

potenció el desarrollo de nuevos espacios de bolivianidad (Grimnson, 2000, p. 24). 

 

Por lo tanto y para finalizar, así como a comienzos de este artículo planteábamos que en 

los orígenes de la Argentina como Estado, la matriz sociocultural fue europea, 

entendemos que en la actualidad, el escenario es otro. Nuestros países vecinos son los 

que colaboran con el rediseño de un espacio nacional multicultural que recupera las 

raíces latinoamericanas a través de poblaciones que no han olvidado sus costumbres 

ancestrales. Un caso claro de ello lo expresa la comunidad boliviana. 

 

Así es que, dada su importancia, creemos que puede ser considerado un aporte a la 

integración, tener conocimiento respecto de cuántos son, cómo viven y cuáles son sus 

principales características como grupo social. Este ha sido el sentido que le hemos 

querido otorgar al artículo presentado.  

 

Notas: 

(1) Material original autorizado para su primera publicación en la revista académica 

Hologramática, dado que los derechos sobre el material publicado, para ediciones 

posteriores los reserva el autor. 

(2) Ver www.comunidadboliviana.com.ar 

(3) Se trata de hogares en los que el núcleo conyugal está completo y al menos uno de 

sus miembros nació en Bolivia. Endogámico refiere a los núcleos compuestos por ambos 
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miembros nacidos en Bolivia y Exogámico refiere a los núcleos compuestos por sólo un 

miembro nacido en Bolivia. 

(4) Con la sanción de la Ley de Convertibilidad se fijó una paridad cambiaria $1 = U$D1. 

Este tipo de cambio, que se mantuvo durante diez años, impactó sobre el mercado de 

trabajo y sobre los salarios relativos, comparados con los salarios promedio de los países 

limítrofes. En consecuencia un salario promedio de $ 500 argentinos se cambiaba por 

U$S 500 estadounidenses, lo que permitía al trabajador migrante enviar importantes 

remesas a su país de origen. 
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