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DŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ͘�hŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽ�
ĚĞ�ůĂ�ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ĞŶ�
Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĂ�ĐŽŶ�Ğů��ƌĂƐŝů�;ϭϴϮϳͿ

 � >ƵŝƐ�WĂďůŽ��ŵŝƚƌƵŬ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕��ƌŐĞŶƟŶĂ 
ůƵŝƐƉĂďůŽĚŵŝΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘Ăƌ

�ƌơĐƵůŽ�ƌĞĐŝďŝĚŽ͗�Ϯϰ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�ĚĞ�ϮϬϭϴ͘��ƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĮŶĂů͗�ϭϰ�ĚĞ�ŶŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϴ͘

Resumen 

En el complicado contexto de la guerra con el Brasil, no sólo se vio afectada la 
economía de la ciudad de Buenos Aires, sino también la estructura de su pobla-
ción. Estando ausentes como soldados una buena parte de los varones nativos en 
edad activa, los inmigrantes cobraron relevancia. En este trabajo vamos a develar 
la importancia de la población inmigrante, así como también de sus diferentes 
características sociodemográficas.

WĂůĂďƌĂƐ�ĐůĂǀĞ͗��ĞŵŽŐƌĂİĂ�,ŝƐƚſƌŝĐĂ͖�ŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐ͖��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘

DŝŐƌĂŶƚƐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŝƚǇ͘����ĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ��ŶĂůǇƐŝƐ�ŽĨ�/ŵŵŝŐƌĂŶƚƐ�ŝŶ�
�ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ��ŝƚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁĂƌ�ǁŝƚŚ��ƌĂǌŝů�;ϭϴϮϳͿ͘

Abstract

During the complicated background of war against Brazil, not only the economy 
of Buenos Aires City was affected, but also its demographic population`s struc-
ture. Being absent as soldiers a large part of native-born males in active ages, the 
immigrants gained relevance. In this article we will reveal the importance of the 
immigrant population, as well as its different socio-demographic characteristics.

<ĞǇǁŽƌĚƐ͗�,ŝƐƚŽƌŝĐĂů��ĞŵŽŐƌĂƉŚǇ͖�ŵŝŐƌĂƟŽŶ͖��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘
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Introducción1

Al igual que la de su campaña, la población de la ciudad de Buenos Aires se 
incrementó de manera significativa a partir del siglo XVIII. Si bien el crecimiento 
natural tuvo participación, fue la afluencia de inmigrantes2 el factor fundamental 
para poder explicar el aumento demográfico de la ciudad (Ravignani, 1919; Besio 
Moreno, 1939; Moreno, 1965; Recchini de Lattes, 1971; García Belsunce, 1976; 
Johnson, 1979; Johnson y Socolow, 1980; Díaz, 1997 y 1998; Massé, 2012). 

Nuestro trabajo se centra en el año 1827; las condiciones resultan algo dife-
rentes dado que el crecimiento demográfico de la ciudad tendía a disminuir, en 
un entorno político en el que se entremezclan la crisis derivada del Congreso 
Constituyente (1824-1827) y el conflicto armado con el Imperio del Brasil (1825-
1828). En este contexto, con una población fuertemente feminizada, la mano de 
obra masculina inmigrante se volvería de vital importancia para la economía 
de la ciudad.

A lo largo de este artículo vamos a tomar en cuenta la población inmigrante en la 
ciudad de Buenos Aires, intentando verificar y ampliar los resultados obtenidos 
en trabajos anteriores (Dmitruk, 2011; 2014a; 2014b). Estos trabajos previos ofre-
cían una visión parcializada, dado que habíamos utilizado extractos del padrón 
de 1827. En esta ocasión la idea es ampliar nuestro análisis, tomando en cuenta 
la totalidad del registro.3

En torno al presente trabajo nos surgen una serie de preguntas: ¿Cuál es la 
importancia real de la inmigración en una etapa anterior a la masiva llegada 
de inmigrantes de fines del siglo XIX? ¿Qué papel cumplían los inmigrantes 
en la economía de la ciudad? ¿Cuál era la relevancia de cada comunidad 
inmigrante?

La problemática resulta de interés debido a que se trata de un padrón en gene-
ral poco estudiado. Los padrones de la campaña de Buenos Aires del período 
colonial y post colonial fueron objetos de varias investigaciones4, y la demo-
grafía de la segunda parte del siglo XIX es más conocida debido a los primeros 
censos nacionales de población –en 1869 y 1895– (República Argentina, 1872; 
1898), que junto con la creación del registro civil (1884) permitieron contar 
con una bibliografía más profusa en la temática (Somoza, 1971; Recchini de 
Lattes, 1971; Pantelides, 1992; Massé, 1992; 2012; Mazzeo, 1993; Otero, 2007). 

ϭ��ŐƌĂĚĞǌĐŽ�Ă�'ůĂĚǇƐ�DĂƐƐĠ͕�dŽŵĄƐ�'ƵǌŵĄŶ�Ǉ�DĂƌŝŶĂ�^ĂĐĐŽ�ƉŽƌ� ƐƵ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�
ĞƐƚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘��ŐƌĂĚĞǌĐŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƉŽƌ�ƐƵƐ�ĂƉŽƌƚĞƐ�Ă�ůŽƐ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ�ĂŶſŶŝŵŽƐ�Ǉ�ĞĚŝƚŽƌĞƐ�ĚĞů��ŽůĞơŶ�ĚĞů�
/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĂ��ƌŐĞŶƟŶĂ�Ǉ��ŵĞƌŝĐĂŶĂ�͞�ƌ͘ ��ŵŝůŝŽ�ZĂǀŝŐŶĂŶŝ͟.

Ϯ��ĞĐŝĚŝŵŽƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�Ă�ůŽƐ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ƐƵ�ĂĐĞƉĐŝſŶ�ĐůĄƐŝĐĂ�ĚĞů�ƚĠƌŵŝŶŽ͕�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ƋƵĞ�ĚĞŶŽŵŝŶĂƌĞͲ
ŵŽƐ�ĂƐş�Ă�ƚŽĚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ŚĂǇĂ�ƐŝĚŽ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ĂŵĂŶƵĞŶƐĞ�ĐŽŶ�ƵŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚŝƐƟŶƚŽ�Ă�
ůĂ��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘

ϯ�^ŝ�ďŝĞŶ�Ğů�ƉĂĚƌſŶ�ĐŽŶƟĞŶĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ�Ǉ�ůĂ��ĂŵƉĂŹĂ͕�ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ�ĚĞũĂƌ�ĚĞ�ůĂĚŽ�ůĂ��ĂŵƉĂŹĂ�ƉĂƌĂ�
ĂďŽĐĂƌŶŽƐ�ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ͘

ϰ�WŽƌ�ƐŽůŽ�ŶŽŵďƌĂƌ�ĂůŐƵŶŽƐ͗�'ĂƌĂǀĂŐůŝĂ�Ǉ�DŽƌĞŶŽ�;ϭϵϵϯͿ͖�DĂƚĞŽ�;ϭϵϵϯ�Ǉ�ϭϵϵϵͿ͖�DŽƌĞŶŽ�Ǉ�DĂƚĞŽ�;ϭϵϵϳͿ͖�
'ĞůŵĂŶ��;ϭϵϵϴͿ͖�'ĂƌĂǀĂŐůŝĂ��;ϭϵϵϵͿ͖�^ĂŶƟůůŝ�;ϮϬϬϬͿ͘
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Por otra parte, la gran afluencia inmigratoria de la segunda mitad del siglo 
XIX generó un tema en común para muchos investigadores (Bjerg y Otero, 
1995; Devoto y Benencia, 2003; Otero, 2004; Massé, 2006; Devoto, 2007).

No obstante, y más allá de algunos análisis parciales (Szuchman, 1988; Andrews, 
1989; Di Meglio, 2006; Guzmán, 2012; Dmitruk, 2011; 2014a; 2014b), el padrón 
de 1827 permanece relativamente poco estudiado y con muchos puntos oscuros 
que estamos intentando develar. En este sentido, el objetivo del presente artículo 
consiste en definir las características y relevancia de la población inmigrante 
tanto en comparación con la población nativa como en relación a las distintas 
categorías del grupo inmigrante. Para ello, completamos, en primer lugar, una etapa 
de relevamiento del padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires a partir de 
tomas fotográficas realizadas en el Archivo General de la Nación. Luego, volcamos 
los datos obtenidos a una base de datos, compuesta por 42.554 individuos. 

Vamos a contemplar como unidad de análisis a la población, lo cual nos permitirá 
establecer el contexto sociodemográfico de la ciudad y describir las principales 
características de la población inmigrante. De este modo, nuestro análisis se cen-
trará en aspectos cuantitativos utilizando indicadores demográficos y distribu-
ciones porcentuales presentados en gráficos y tablas.

La fuente

La fuente a utilizar será el padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires, 
levantado entre los meses de agosto y septiembre de 1827.5 Si bien no pudimos 
encontrar información adecuada respecto de las razones del empadronamien-
to, tomando en cuenta el contexto bélico de la época, podemos arriesgar que la 
principal motivación sería establecer la cantidad de hombres en edad de portar 
armas con los que contaban la ciudad y la campaña de Buenos Aires.

Uno de los principales problemas que presenta el padrón es que no permite 
realizar una estimación concreta de la población porteña en 1827, debido a que 
faltan localizar dos cuarteles y varias manzanas dentro de otros cuarteles.6 

Con respecto al formato del padrón, debemos mencionar que cuenta con planillas 
impresas, lo que le otorga un mayor grado de organización y previsibilidad a la 
información, en comparación con padrones anteriores (1744, 1778, 1806-1807 
y 1810). Las variables que incluye son: sexo, nombre y apellido, color –blanco, 
pardo, moreno, indio, etc.-, edad, condición jurídica –libre o esclavo–, origen, estado 
civil, oficio y años de residencia en la ciudad –para los inmigrantes–. Otra varia-
ble interesante que podemos mencionar es la información sobre si la persona 
ha tenido viruela o si fue vacunada. Por otra parte, un avance importante con 

ϱ��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ�;�'EͿ͕�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

ϲ�WĂƌĂ�ƵŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ŵĄƐ�ĚĞƚĂůůĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƉĂĚƌſŶ͕�ǀĞƌ��ŵŝƚƌƵŬ�;ϮϬϭϳͿ͘
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respecto a registros mencionados es la delimitación exacta de cada casa mediante 
la inclusión del nombre de la calle y la numeración correspondiente.7 Las distin-
tas variables se van completando con preguntas abiertas, es decir, que no cuenta 
con opciones preconcebidas que el censista debía marcar, sino que la planilla se 
completaba anotando en un renglón la respuesta del entrevistado. De este modo 
observamos, como es de esperar, una estructura más cercana a un empadrona-
miento que a los censos modernos del siglo XX. 

Por lo demás, un inconveniente que detectamos es que no está explicitada la 
relación con el jefe de familia; no obstante, puede ser inferida a partir de otras 
variables: nombre y apellido, sexo, edad y estado civil. La información sobre la 
ocupación es bastante irregular, dado que el amanuense se ocupaba de relevar 
básicamente a los jefes de familia, por lo que el resto de los integrantes del hogar 
se encuentran sub registrados8, especialmente en el caso de las mujeres. 

La ciudad de Buenos Aires en 1827

Hacia 1827 la ciudad se encontraba en un contexto caracterizado por la conflic-
tividad política en el frente interno, y la guerra con el Brasil en el externo. En 
1824 se convocó el congreso constituyente, a la luz de la etapa conocida como: 
“Feliz Experiencia”.9 El congreso estaría signado por la polémica en torno a la 
soberanía, ya que mientras que para las provincias la soberanía estaba en los 
pueblos, para la nación el soberano era el poder central. En 1826 se aprobaría 
la constitución, cuyos rasgos unitarios aparecieron atenuados por ciertas conce-
siones a las provincias. No obstante su aprobación en general en el congreso, las 
provincias rechazarían la constitución y las negociaciones con el poder central 
finalmente fracasarían (Ternavasio, 2000: 181-187). Como corolario, el congreso 
no lograría sobrevivir a las disidencias entre las provincias y el poder central, 
al resquebrajamiento del sector dirigente de Buenos Aires y el fracasado intento 
de paz con el Brasil, por lo que va sería disuelto en agosto de 1827. El presidente 
Vicente López renunciaría y se disolvería el poder central.

ϳ��ĞďĞŵŽƐ�ĂĐůĂƌĂƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂůůĞƐ�ƐĞ�ƌĞŐŝƐƚƌſ�ĞŶ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ŵĄƐ�ĚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ�ƉŽďůĂĚĂƐ͕�
ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐƵĂƌƚĞůĞƐ�ŵĄƐ�ĂůĞũĂĚŽƐ�ĚĞů�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ă�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ͕�
ƐŽůŽ�ĮŐƵƌĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůůĞ�ƐŝŶ�ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ͘��Ŷ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĐƵĂƌƚĞůĞƐ�ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ�ŶŽ�ĂƉĂƌĞĐĞ�Ŷŝ�ƐŝƋƵŝĞƌĂ�
Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůůĞ͕�ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞů�ĚƵĞŹŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƐĂ�ĐŽŵŽ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

ϴ��Ŷ�ůĂƐ�ƉůĂŶŝůůĂƐ�ĐĞŶƐĂůĞƐ�ƐĞ�ŽďƐĞƌǀĂ͕�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕�ƋƵĞ�Ğů�ĐĞŶƐŝƐƚĂ�ƐĞ�ĞŶĐĂƌŐĂďĂ�ĚĞ�ƌĞůĞǀĂƌ�ůĂ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞů� ũĞĨĞ�ĚĞ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ŶŽ�ƌĞůĞǀĂďĂ� ůĂ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ĐŽŵƉŽͲ
ŶĞŶƚĞƐ�ĚĞů�ŚŽŐĂƌ͕ �ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͘��Ğ�ĞƐƚĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐĞ�ŝŶĐƵƌƌşĂ�ĞŶ�ƵŶ�ĞƌƌŽƌ�ĚĞ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͖�
ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ � ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞƐƚĂďĂ�ďŝĞŶ� ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ĂƐş�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ� ;ĞŶ�ĞƐƚĞ� ĐĂƐŽ͕� ůĂ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶͿ͘

ϵ�>Ă�&Ğůŝǌ��ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ƐĞ�ĞǆƚĞŶĚŝſ�ĚĞƐĚĞ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�ϭϴϮϬ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ĞƐƚĂůůŝĚŽ�ĚĞ� ůĂ�ŐƵĞƌƌĂ�ĐŽŶ�Ğů��ƌĂƐŝů͕�ĞŶ�
ϭϴϮϱ͘��ƵƌĂŶƚĞ�ĞƐƚĂ�ĞƚĂƉĂ�ƐĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌŽŶ�ůĂƐ�ŝĚĞĂƐ�ĚĞů�ůŝďĞƌĂůŝƐŵŽ͕�ƚĂŶƚŽ�ƉŽůşƟĐŽ�ĐŽŵŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕�ƐŝĞŶĚŽ�
ůĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĮŐƵƌĂ�ƉŽůşƟĐĂ��ĞƌŶĂƌĚŝŶŽ�ZŝǀĂĚĂǀŝĂ͘�>Ă�&Ğůŝǌ��ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ĨƵĞ�ƵŶ�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ĞǆƉĂŶͲ
ƐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�Ǉ�ĚĞ�ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ƐŝŶŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞ�ŇŽƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĐƵůƚƵƌĂů͕�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�Ǉ�ĐŝĞŶơĮĐŽ͘�
>Ă�ĞǆƉĂŶƐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ŐĞŶĞƌĂ�ƵŶ�ŐƌĂŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ƉĞĐƵĂƌŝĂ͕�Ǉ�Ă�ƐƵ�ǀĞǌ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�
ŶƵĞǀĂƐ�ƟĞƌƌĂƐ�ĨŽŵĞŶƚĂ�ůĂ�ĞǆƉĂŶƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌŽŶƚĞƌĂ�ĐŽŶ�Ğů�ŝŶĚŝŽ͕�ŐĞŶĞƌĄŶĚŽƐĞ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ƵŶ�͞ĐşƌĐƵůŽ�
ǀŝƌƚƵŽƐŽ͟�;,ĂůƉĞƌŝŶ��ŽŶŐŚŝ͕�ϭϵϴϱ͗�ϮϭϬͿ�
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La guerra con el Imperio del Brasil se inició en 1825, aunque tuvo como 
antecedente la intervención del Imperio Luso-brasileño en la Banda Oriental 
desde 1816. En un primer momento los gobiernos centrales de las Provincias 
Unidas evitaron intervenir debido al recelo que les generaba Artigas, el cau-
dillo oriental. No obstante, con el desembarco en 1825 de los Treinta y Tres 
Orientales en la provincia oriental y su sorpresivo éxito, la situación política 
cambiaría y el congreso constituyente, presionado por la opinión pública y la 
oposición, finalmente decretaría la incorporación de la Banda Oriental a las 
Provincias Unidas, declarándose de hecho la guerra con el Brasil. El conflicto 
generó una gran distracción de recursos, tanto humanos como materiales, lo 
cual a su vez ocasionó severos problemas en el sector productivo. Por otra parte, 
el bloqueo del puerto de Buenos Aires por parte de la flota imperial le sumó 
dificultades al gobierno de las Provincias Unidas, propiciando el contrabando 
y la especulación. Finalmente, la presión británica, la inflación y la penuria 
fiscal obligaron a Rivadavia a negociar la paz.10 Sin embargo, este acuerdo se 
tornó insostenible para la posición del poder central en el congreso constitu-
yente, lo que obligó a Rivadavia a renunciar a su cargo en julio de 1827. Una 
vez desintegrado el poder central, fue el gobernador de Buenos Aires, Manuel 
Dorrego, quien firmó la paz en agosto de 1828 (Halperin Donghi, 1985: 194; 
Ternavasio, 2000: 181-187). 

Migrantes en la ciudad

Si bien el periodo de la gran inmigración, entre fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX generaría un cambio en cuanto al volumen de población ingresada 
a la Argentina, es de destacar que la ciudad de Buenos Aires recibió importantes 
contingentes de inmigrantes ya desde el siglo XVIII y durante la primera mitad 
del siglo XIX11, que luego quedaron invisibilizados por la inmigración masiva. En 
la introducción vimos que una cantidad importante de autores le asigna un papel 
relevante a la inmigración en el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires en la 
etapa colonial tardía. Todos los autores que trabajaron con el padrón de 1827 (Di 
Meglio, 2006; Dmitruk, 2011; Guzmán, 2012), coinciden en la importancia de la 
población inmigrante, proveniente particularmente de Europa –España, sobre 
todo–, el interior de las Provincias Unidas y África.  

En esta sección vamos a analizar las diversas características que nos permite 
relevar el padrón de 1827 en torno a la población inmigrante: su relación con 
respecto a población total, las principales categorías, las regiones de donde 

ϭϬ��ŶƚĞ�ůĂƐ�ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ͕�ZŝǀĂĚĂǀŝĂ�ĐŽŵŝƐŝŽŶſ�Ăů�ŵŝŶŝƐƚƌŽ�DĂŶƵĞů�'ĂƌĐşĂ�ƉĂƌĂ�ĨŝƌŵĂƌ�ůĂ�ƉĂǌ�ĐŽŶ�Ğů��ƌĂƐŝů͕�
ŶŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕�'ĂƌĐşĂ�ƐĞ�ŚĂďƌşĂ�ĞǆƚƌĂůŝŵŝƚĂĚŽ�ĞŶ�ƐƵƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�Ĩŝƌŵſ�ůĂ�ƉĂǌ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ƋƵĞ�ĨƵĞƌŽŶ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ�ŝŐŶŽŵŝŶŝŽƐŽƐ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŶŐƌĞƐŽ��ŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƚĞ͘��Ğ�ŚĞĐŚŽ͕�Ğů�ƚƌĂƚĂĚŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďĂ�ůĂ�ƐĞͲ
ƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂŶĚĂ�KƌŝĞŶƚĂů�Ǉ�Ğů�ƉĂŐŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƌĞƐĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ăů�/ŵƉĞƌŝŽ�ĚĞů��ƌĂƐŝů͘��ů��ŽŶŐƌĞƐŽ�
ƌĞĐŚĂǌſ�Ğů�ĂĐƵĞƌĚŽ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ĚĞƌŝǀſ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŶƵŶĐŝĂ�ĚĞ�ZŝǀĂĚĂǀŝĂ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĂ�ĚƵͲ
rante un año más.

ϭϭ�>ŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ĚĞ�DĂƌŝƐĂ��şĂǌ�;ϮϬϬϯͿ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƐŝŐůŽ�ys///͕��ĠƐĂƌ�'ĂƌĐşĂ��ĞůƐƵŶĐĞ�ƉĂƌĂ�ϭϴϭϬ�Ǉ�ϭϴϮϳ�;ϭϵϳϲͿ�Ǉ�
'ůĂĚǇƐ�DĂƐƐĠ�;ϭϵϵϮͿ�ƉĂƌĂ�ϭϴϱϱ͕�ƐŽŶ�ŝůƵƐƚƌĂƟǀŽƐ�Ăů�ƌĞƐƉĞĐƚŽ͘
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provenían, estructura de sexo y edad, edad media y mediana, distribución 
espacial en las distintas zonas de la ciudad, estructura socio ocupacional y 
años de residencia. 

En primer lugar nos vamos a abocar a la diferencia entre la población nativa y 
la población inmigrante, para luego analizar cada categoría de origen inmigrante: 
europeos, inmigrantes internos, africanos e inmigrantes limítrofes.  

Como anteriormente mencionamos, entendemos por inmigrante a toda persona 
nacida fuera de la ciudad de Buenos Aires. Según el padrón de 1827, los inmigran-
tes conformaban más de un cuarto de la población de la ciudad (29%), totalizan-
do 11.915 personas (Gráfico 1), números esperables en una ciudad típicamente 
cosmopolita que oficiaba como centro administrativo y comercial, además de ser 
el principal puerto de entrada a lo que entonces eran las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. 12
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'ƌĄĮĐŽ�ϭ͘�WŽďůĂĐŝſŶ��ĚĞ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ƐĞŐƷŶ�ƐƵ�ŽƌŝŐĞŶ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

dŽƚĂů͗�ϰϭ͘ϳϲϱ͘�^ŝŶ��ĚĂƚŽƐ͗�ϳϴϵ͘

Con respecto a los diversos orígenes de los inmigrantes, en el Gráfico 2 podemos 
observar las principales categorías: europeos, inmigrantes internos y africanos, 
mientras que los inmigrantes limítrofes tenían una participación menor. 

ϭϮ��Ŷ�Ğů�ƉĂĚƌſŶ�ŶŽƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�Ϯϱϲ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ĂůŐŽ�
ĚŝĨƵƐĂƐ͕�ĐŽŵŽ�ƐĞƌ�͞WĂƚƌŝĂ͟�Ž�͞�ƌŝŽůůŽ͘͟ ��ǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĂďĂ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚşĂŶ�ƐĞƌ�ƉŽƌƚĞŹŽƐ�Ž��
ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ŝŶƚĞƌŶŽƐ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ŝŶĐůƵŝƌůŽƐ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƵƟůŝǌĂŵŽƐ�ƵŶĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞ�
ŝŐŶŽƌĂĚŽƐ͕�ďĂũŽ�Ğů�ƐƵƉƵĞƐƚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƐĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ƉŽƌƚĞŹŽƐ�Ğ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ŝŶƚĞƌŶŽƐ�
ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐŝŵŝůĂƌ�Ă�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶ�ĞƐƚĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͘��
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 África 
22,1% 

 Europa 
34,5% 

�Interior 
27,7% 

 
Limitrofes 

13,9% 

 Otros 
1,8% 

'ƌĄĮĐŽ�Ϯ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ƐĞŐƷŶ�ƐƵ�ŽƌŝŐĞŶ͕�ϭϴϮϳ͘�Fuente: 
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�Total: 

ϭϭ͘ϵϭϱ�ĐĂƐŽƐ͘�^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϳϴϵ͘�
Ύ>ŝŵşƚƌŽĨĞƐ͗�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�Ă� ůŽƐ� ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ� ůŽƐ�ĂĐƚƵĂůĞƐ�ƉĂşƐĞƐ� ůŝŵşƚƌŽĨĞƐ͗�
hƌƵŐƵĂǇ͕ ��ƌĂƐŝů͕��ŽůŝǀŝĂ͕�WĂƌĂŐƵĂǇ�Ǉ��ŚŝůĞ͘� � � �  
ΎΎKƚƌŽƐ͗�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�Ă�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉƵĞĚĞ�ƐƵŵĂƌƐĞ�Ă�ŶŝŶŐƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͘�
^ĞƌşĂ�ƵŶĂ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�͞ ƌĞƐŝĚƵĂů͘͟ ��Ŷ�ƐƵ�ŵĂǇŽƌşĂ͕�ƐĞ�ƚƌĂƚĂďĂ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ŶĂĐŝĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ�
ĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͗�ĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞƐ͕�ƉĞƌƵĂŶŽƐ�Ǉ�ĐƵďĂŶŽƐ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ŚĞŵŽƐ�ŽďƐĞƌǀĂĚŽ�ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ�ĚĞů�ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ�ĂƐŝĄƟĐŽ͘

Los europeos conformaban la categoría de mayor número relativo entre los inmi-
grantes. Se trataba de europeos de distintos países y de diferentes sectores socio 
ocupacionales que arribaban a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Los 
españoles representaban el principal origen dentro de esta categoría, conformando 
una cifra superior al 40% del total. Luego de la independencia, el fin del monopo-
lio comercial y el crecimiento de un clima social antipeninsular generaron como 
consecuencia que los españoles dejaran de migrar hacía el Río de la Plata (Halpe-
rin Donghi, 1979: 176). No obstante, la importancia de su número nos indica que 
todavía representaban una comunidad relevante en la sociedad porteña. Además 
de los españoles, tenían participación relevante los ingleses, franceses, e italianos, 
que a partir de 1810 fueron aumentando su número de manera considerable. 

Los inmigrantes provenientes del interior de las Provincias Unidas representaban 
el segundo grupo en importancia. Evidentemente la ciudad de Buenos Aires era un 
foco de atracción para los migrantes internos que buscaban mejores alternativas; de 
hecho, lo era incluso desde el siglo XVIII, pero su número relativo y absoluto pareció 
ir in crescendo durante el siglo XIX (Massé, 1992: 184-186; Díaz, 1997 y 1998: 11-19).

Los africanos, por su parte, conformaban el tercer grupo migratorio en impor-
tancia. En gran parte se trataba de esclavos13 o libertos que sirven en el servicio 
doméstico y el trabajo manual calificado y no calificado. Más allá del auge de las 
ideas libertarias y de que el comercio de esclavos disminuyendo a partir de la 
independencia, todavía en 1827 los africanos continuaban siendo un componente 
importante de la población inmigrante.

ϭϯ��ů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ă�ůŽƐ�ĞƐĐůĂǀŽƐ�ĐŽŵŽ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĞƐ�ƵŶ�ƚĂŶƚŽ�ƉŽůĠŵŝĐŽ͕�ĚĂĚŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĞ�ŐƌƵƉŽ�ŵŝŐƌſ�
ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŽďůŝŐĂĚĂ͘�EŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ�ĐƵŵƉůĞ�ĐŽŶ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ�ĚĞ�ŚĂďĞƌ�ŶĂĐŝĚŽ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůŽƐ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕�ĨŽƌǌĂĚŽƐ͕�ƉĞƌŽ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�Ăů�ĮŶ͘
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Los inmigrantes provenientes de los actuales países limítrofes tenían una impor-
tancia menor, siendo los orientales la comunidad principal. La categoría “Otros” 
por su parte, no alcanzaba el 2% del total y estaba conformada principalmente 
por estadounidenses y peruanos.

EĂƟǀŽƐ�Ğ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͙

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŶĂƟǀĂ�Ğ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ�
En esta sección vamos a analizar la estructura de sexos y edad de la población, 
tomando en cuenta a los nativos y a los inmigrantes por separado. En la Tabla 1 
podemos observar que la población nativa tenía una baja relación de masculini-
dad, derivada de los efectos de la guerra con el Brasil: ausencia de varones en edad 
activa debido a la leva del ejército, presente en la Banda Oriental, pero también 
otros efectos difíciles de cuantificar, como la huida o el ocultamiento del censista 
ante la sospecha de que el censo tenía por objeto reclutar soldados.14 

Por el contrario, los números que revela la población inmigrante nos dan a enten-
der una preponderancia masculina bastante marcada, aunque debemos aclarar 
que hacia adentro del grupo inmigrante la realidad era bastante heterogénea. 

dĂďůĂ�ϭ͘�ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�DĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ�ƐĞŐƷŶ�ŽƌŝŐĞŶ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

KƌŝŐĞŶ ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ

EĂƟǀŽƐ ϲϭ͕Ϭ

Inmigrantes ϭϲϯ͕ϯ

dŽƚĂů͗�ϰϮ͘ϳϯϱ�ĐĂƐŽƐ͘�^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϴϭϵ�ĐĂƐŽƐ͘

En la Tabla 2, que se presenta a continuación, podemos apreciar la edad media y 
mediana15 de la población. La población nativa de la ciudad se presentaba como 
una población joven, e incluso a partir de los datos de la edad mediana es posible 
observar que la mitad de la población nativa se encontraba compuesta por niños 
y adolescentes. Si bien tenemos que tomar en cuenta que gran parte de los adultos 
se encuentran subregistrados, también lo están los niños menores de diez años.16

ϭϰ�hŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ŵĄƐ�ƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ƉƵĞĚĞ�ďƵƐĐĂƌƐĞ�ĞŶ��ŵŝƚƌƵŬ�;ϮϬϭϳ͗�ϭϰϵͲϭϱϲͿ͘
�ů�ĞũĠƌĐŝƚŽ�ƐĞ�ĐŽŵƉŽŶşĂ�ĚĞ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌƌĞƌĂ͕�ƉĞƌŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǀĂ�;ŵĄƐ�Ž�ŵĞŶŽƐ�ĨŽƌǌŽƐĂͿ�ƉƌŽǀĞͲ
ŶŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�͞ǀĂŐŽƐ�Ǉ�ŵĂů�ĞŶƚƌĞƚĞŶŝĚŽƐ͘��Ŷ�ůĂƐ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ŝŶĚŝĐĂďĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƐŽůĚĂĚŽƐ�ĚĞďĞƌşĂŶ�ƚĞŶĞƌ�
ĞŶƚƌĞ�ϭϳ�Ǉ�ϰϱ�ĂŹŽƐ͕�ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ŶĂƟǀŽƐ�Ǉ�ƐŽůƚĞƌŽƐ͘��ĞďĞ�ĂĐůĂƌĂƌƐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƉĂƐŝďůĞ�ĚĞ�ƐĞƌ�
ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ�Ă� ůĂƐ�ĂƌŵĂƐ�ŶŽ�ƐŽůŽ� ŝŶĐůƵşĂ�Ă� ůŽƐ�ƉŽƌƚĞŹŽƐ͕�ƐŝŶŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă� ůŽƐ�ŶĂĐŝĚŽƐ�ĞŶ�Ğů� ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ� ůĂƐ�
WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�hŶŝĚĂƐ�ĚĞů�ZşŽ�ĚĞ�ůĂ�WůĂƚĂ͕�ŽƌŝĞŶƚĂůĞƐ�ŝŶĐůƵƐŝǀĞ�;&ƌĂĚŬŝŶ͕�ϮϬϬϲͿ͘�

ϭϱ�>Ă�ŵĞĚŝĂŶĂ�ĞƐ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ƋƵĞ�ƐĞƉĂƌĂ�Ă�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĚŽƐ�ŵŝƚĂĚĞƐ͘�hŶĂ�ŵŝƚĂĚ�ƋƵĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂ�ƵŶĂ�ĞĚĂĚ�
ŝŶĨĞƌŝŽƌ�Ă�ůĂ�ŵĞĚŝĂŶĂ�Ǉ�ůĂ�ŽƚƌĂ�ƋƵĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂ�ƵŶĂ�ĞĚĂĚ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ă�ůĂ�ŵĞĚŝĂŶĂ͘�

ϭϲ�>Ă�ŽŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ǀĞƌ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ�ĐŽŵƷŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĞŶƐŽƐ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�
ĞƐ�ůĂ�ƌĞŶƵĞŶĐŝĂ�Ă�ƚƌĂƚĂƌ�Ăů�ŶŝŹŽ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ŝŶĨŽƌŵĂŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ĚĞů�ĐĞŶƐŝƐƚĂ͕�ĚĞ�
ŵŽĚŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŽŵŝƟĚŽ�ĞŶ�Ğů�ƌĞĐƵĞŶƚŽ�;�ŚĂĐŬŝĞů͕�ϮϬϬϵ͕�ũƵŶŝŽ͗�ϱͿ͘��ƐƚĂ�ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ�ĞƐ�ĂƷŶ�ŵĂǇŽƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ƐŽĐŝĞͲ
ĚĂĚĞƐ�ƉƌĞ�ƚƌĂŶƐŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ĚŽŶĚĞ�ůĂ�ĨĞĐƵŶĚŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵũĞƌ�ĞƌĂ�ŵƵǇ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ă�ůĂ�ĂĐƚƵĂů͘
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Por su parte los inmigrantes contaban con un promedio de edad bastante más 
avanzado, que oscilaba entre los 30 y 40 años, lo cual es entendible dado que la 
población de niños inmigrantes era ciertamente reducida en comparación con 
la población nativa. Tanto entre los nativos como entre los inmigrantes, la media 
era algo más elevada que la mediana.17

dĂďůĂ�Ϯ͘��ĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƐĞŐƷŶ�ŽƌŝŐĞŶ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�
&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

KƌŝŐĞŶ Media Mediana

EĂƟǀŽƐ ϮϮ͘ϲ ϭϵ

Inmigrantes ϯϱ͘Ϯ ϯϮ

dŽƚĂů�ĐŝƵĚĂĚ Ϯϲ͘Ϭ Ϯϰ

dŽƚĂů͗�ϰϮ͘ϯϯϰ͘�^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ�ϮϮϬ͘

El Gráfico 3 presenta la estructura según sexo y edad de la población nativa. Da 
cuenta de una población joven, aunque con un importante subregistro infantil. 
La población masculina se encontraba, como ya vimos, fuertemente afectada por 
la guerra con el Brasil, lo que le aporta a la pirámide su particular inclinación 
hacia la derecha. A su vez observamos una importante disminución de efectivos 
de ambos sexos a partir de los 30 años, atribuible a la baja esperanza de vida de 
toda sociedad pretransicional.
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'ƌĄĮĐŽ�ϯ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ŶĂĐŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�dŽƚĂů͗�

Ϯϵ͘ϳϭϬ�ĐĂƐŽƐ͘�^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϭϰϬ�ĐĂƐŽƐ͘�

En el Gráfico 4, por el contrario, la pirámide de la población de inmigran-
tes viene a compensar algunas de las características que apreciamos en la 
estructura de la población nativa. Observamos principalmente una marcada 
diferencia de sexos en favor de los varones, y una alta concentración de la 

ϭϳ�>Ă�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ůĂ�ŵĞĚŝĂŶĂ�ƐĞ�ƉƌŽĚƵĐĞ�ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞ�ƉŽƌƋƵĞ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĞƐ�ŵĄƐ�ƐĞŶͲ
ƐŝďůĞ�Ă�ůĂƐ�ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞŵĂƐŝĂĚŽ�ĂůƚĂƐ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ƟĞŶĚĞ�Ă�ƐĞƌ�ŵĄƐ�ĞůĞǀĂĚŽ͘��ŝĐŚŽ�ĚĞ�ŽƚƌĂ�
ŵĂŶĞƌĂ͗�ůĂƐ�ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞŵĂƐŝĂĚŽ�ĂůƚĂƐ�ƚĞƌŵŝŶĂŶ�͞ ƚƌĂĐĐŝŽŶĂŶĚŽ͟�ŚĂĐŝĂ�ĂƌƌŝďĂ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞĚŝĂ͘
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población en las edades activas, que en cierto modo es entendible dado que la 
población activa es la que más tiende a migrar en comparación con los niños 
y los adultos mayores. 
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'ƌĄĮĐŽ�ϰ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�dŽƚĂů͗�

ϭϭ͘ϳϴϵ�ĐĂƐŽƐ͘�^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϭϮϲ�ĐĂƐŽƐ͘

Distribución espacial
Para poder establecer categorías adecuadas de la distribución de la población en 
la ciudad decidimos tomar en cuenta la distribución geográfica de los cuarteles 
(expuestas en la Imagen 1), así como también la concentración de población. De 
este modo creamos cuatro zonas diferentes, formadas por distintos cuarteles, que 
se organizan en forma de “C” una tras otra: Zona Centro, cuarteles: 2, 3, 4, 11, 12 
y 13; Intermedia: 5, 6, 10, 17, 18 a 21; Periferia: 1, 7, 8, 14, 16, 23 a 29; Semi rural: 
15, 30, 31, 34, 36, 46, 47, 50, 52, 54.
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/ŵĂŐĞŶ�ϭ͘�WůĂŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƵĂƌƚĞůĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
'ŽŶǌĄůĞǌ��ĞƌŶĂůĚŽ�;ϮϬϬϭͿ

Autores que han trabajado la distribución de la población de la ciudad de Bue-
nos Aires mencionan que la mayor densidad demográfica se encontraba en los 
alrededores de la plaza central, donde estaba situado el centro económico y admi-
nistrativo. Al mismo tiempo, destacan que la misma disminuía paulatinamente 
a medida que nos adentramos en los suburbios (Johnson y Socolow, 1980: 330; 
Socolow, 1982: 221; González Bernaldo, 2001: 52; Di Meglio, 2006: 29). En nuestro 
caso, observamos una distribución similar a la mencionada, aunque la mayor 
concentración se producía en un triángulo imaginario que formaban los cuarteles: 
3, 11, 12 y 18, y no exactamente en la zona que rodeaba la Plaza de Mayo (límite 
entre los cuarteles 3 y 4). No obstante debemos aclarar que la zona sur se encuen-
tra subrepresentada, dado que en el recuento faltan los cuarteles 9 y 22.18 En 
adición detectamos falta de manzanas en 16 de los 38 cuarteles (Dmitruk, 2017).

En la Tabla 3, presentada a continuación, podemos apreciar que la población 
se aglomeraba en torno a la zona céntrica, donde había actividad económica 
y administrativa. Entre la zona centro e intermedia, se acumulaba casi el 70% 
de la población. En la periferia la concentración era menor, y comenzaban a 
entremezclarse la actividad comercial y artesanal de las zonas más pobladas 
con las ocupaciones relacionadas con las actividades agrícolas. En los cuarteles 

ϭϴ��Ŷ�ůĂƐ�ƉůĂŶŝůůĂƐ�ĐĞŶƐĂůĞƐ�ůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ�ŶŽ�ƐĞ�
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ůĂƐ�ĐĠĚƵůĂƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ă�ĂŵďŽƐ�ĐƵĂƌƚĞůĞƐ͘��ĂĚŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞǆŝƐƟſ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĂůŐƵŶĂ�ĚĞů�
ƉĂĚƌſŶ͕�ĞƐ�ĚŝİĐŝů�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�ůŽ�ƐƵĐĞĚŝĚŽ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ůŽ�ŵĄƐ�ƉƌŽďĂďůĞƐ�ĞƐ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉůĂŶŝůůĂƐ�ƐĞ�ŚĂǇĂŶ�ĞǆƚƌĂǀŝĂĚŽ�
Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ͘
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semi rurales o periurbanos observamos un fuerte descenso de la concentración 
de la población y una presencia creciente de las ocupaciones relacionadas con 
el sector agropecuario (peones, hortelanos, agricultores, quinteros, acarreadores, 
hacendados), aunque los oficios artesanales están siempre presentes.

dĂďůĂ�ϯ͘��ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĞƐƉĂĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƐĞŐƷŶ�ŽƌŝŐĞŶ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�
&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

Zona
EĂƟǀŽƐ Inmigrantes dŽƚĂů

% % %
�ĞŶƚƌŽ ϯϳ͕Ϯ ϰϯ͕ϲ ϯϴ͕ϰ
Intermedia Ϯϵ͕ϴ Ϯϴ͕ϳ ϯϬ͕ϲ
WĞƌŝĨĞƌŝĂ ϮϬ͕ϲ ϭϳ͕ϯ ϭϵ͕ϰ
^Ğŵŝ�ƌƵƌĂů ϭϮ͕ϰ ϭϬ͕ϰ ϭϭ͕ϲ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϮϵϳϮϲͿ ;ϭϭϴϴϮͿ ;ϰϭϲϬϴͿ

^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�EĂƟǀŽƐ͗�ϭϮϰ�ĐĂƐŽƐ͘�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϯϯ�ĐĂƐŽƐ͘�

Pensando en esta distribución según las zonas de referencia, veremos si podemos 
verificar algún tipo de patrón de residencia según las categorías de origen. Ya 
vimos que la población se concentraba en la zona céntrica e intermedia, por lo 
que para tener un mejor punto de vista vamos a establecer comparaciones entre 
nativos e inmigrantes con respecto al total de la población. La distribución de 
los porteños resultaba similar a la distribución total de la población. Dado que 
componían más del 70% de la población de la ciudad, resulta evidente que influían 
de manera decisiva. La mayor parte de la población porteña se concentraba en la 
zona centro y disminuía a medida que se alejaba hacia las zonas de la periferia. 

Los inmigrantes por su parte, mantenían una tendencia similar, aunque se encon-
traban sobre representados en la zona céntrica y por el contrario estaban leve-
mente sub representados en el resto. 

Estructura socio ocupacional 
Anteriormente mencionamos que el registro sobre las categorías ocupacionales 
resulta difícil de analizar debido a la escasez de información sobre la mayor 
parte de la población. En principio observamos una fuerte tendencia a relevar 
principalmente la ocupación de los jefes de familia masculinos. Por el contrario, 
en dicha fuente quienes carecen de un oficio relevado son en su mayoría mujeres, 
lo cual, no quiere decir que no lo tuvieran, sino que el amanuense no lo indagó al 
momento de realizar el levantamiento. Los varones que no tuvieron oficio relevado 
eran agregados o familiares del jefe de hogar. Es por eso que pensamos, a modo 
de hipótesis, que la mayor parte de quienes no cuentan con un oficio registrado 
en el padrón, pertenecían a los sectores socio laborales subordinados o que en su 
defecto se encontraban bajo la órbita del jefe de familia dentro del hogar. 

En principio elegimos cinco categorías que fueran representativas de esa pobla-
ción no solo en cuanto a la especificidad laboral, sino también en términos socio 
ocupacionales: 
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/Ϳ�'ƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͕�ŚĂĐĞŶĚĂĚŽƐ͕�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�;ĐŝǀŝůĞƐ͕�ŵŝůŝƚĂƌĞƐ�Ǉ�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐͿ�
Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͖�

//Ϳ��ŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽƐ͖�
///Ϳ��ŵƉůĞĂĚŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�;ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐͿ͕�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ͖�
/sͿ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�;dD�Ϳ�Ǉ�ůĂďƌĂĚŽƌĞƐ͖�
sͿ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ͕�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ�EŽ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�
;dDE�Ϳ͕�ƉƵĞƐƚĞƌŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ăů�ŵĞŶƵĚĞŽ͕�Ǉ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ZƵƌĂůĞƐ͘ϭϵ 

Para considerar al universo total de la población activa, tomamos en cuenta a la 
población mayor de 10 años, dado que aparenta haber sido la edad a partir de la 
cual los censistas comenzaban a registrar la ocupación de la población. 

Los autores que trabajaron de manera parcial con el padrón de 1827, resaltan la 
participación de los Trabajadores Manuales Calificados, los Trabajadores Manua-
les No Calificados, y también de las ocupaciones comerciales –comerciantes, pul-
peros, tenderos, abastecedores, etc.– (Andrews, 1989; Di Meglio, 2006: 42; Guzmán, 
2012: 10; Dmitruk, 2014b).

En consecuencia, a partir del cruce de las categorías socio ocupacionales con el 
origen, podemos apreciar que la población inmigrante era más numerosa que 
la porteña (Tabla 4). A simple vista, puede parecer un dato difícil de entender, 
dado que los porteños representaban las tres cuartas partes de la población 
de la ciudad. No obstante, debemos tomar en cuenta que la población nativa 
estaba conformada en gran medida por niños, que se mantenían por fuera de la 
actividad laboral, y por mujeres, cuyo oficio el amanuense tendió a no registrar. 
Como vimos, una parte de los varones nativos en edad activa se encontraba 
afectada por la leva militar en el ejército de operaciones en la Banda Oriental.

La distribución de porteños e inmigrantes seguía, a grandes rasgos, la ten-
dencia del total de la población: una parte importante se dedicaba al trabajo 
manual calificado (IV), no calificado (V) y a las actividades comerciales (II, 
parte de I y parte de V). Si comparamos la representación de ambos grupos 
con respecto al total, observamos que los porteños presentaban un mayor 
porcentaje entre las categorías I y III, mientras que entre los inmigrantes se 
observa una mayor presencia en las categorías II y IV. La sobre representa-
ción de los nativos en la categoría III es entendible, dado que incluye la baja 
burocracia civil, eclesiástica y militar, en su gran mayoría de origen porteño. 

ϭϵ�dĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ĞƐƚĂƌşĂŶ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůĞƐ�;/͕�
//�Ǉ�sͿ͕�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŵŽƐ�Ă�ůŽƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉĂƌĞƐ�ŵĄƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�
ĞƐĐůĂǀŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ͘��Ŷ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂů�ĚĞ�͞ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞ͕͟ �ƵƟůŝǌĂŵŽƐ�ůĂ�
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŶŽ�ĚĞ�ŽďƌĂ�ĞǆƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ�;ĞŵƉůĞĂĚŽƐ�Ǉ�ĞƐĐůĂǀŽƐͿ�ƉĂƌĂ�ĚĞĐŝĚŝƌ�Ɛŝ�ŝŶĐůƵŝƌůŽƐ�
ĞŶ�ůĂ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�/�Ž�ĞŶ�ůĂ�//͘���ƋƵŝĞŶĞƐ�ĐŽŶƚĂďĂŶ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŵĂŶŽ�ĚĞ�ŽďƌĂ�ĞǆƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ�ĚĞ�ϲ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
Ž�ŵĄƐ͕� ůŽƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͘���ƐƵ�ǀĞǌ�ƚŽŵĂŵŽƐ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ�ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�
ĂŵĂŶƵĞŶƐĞ�ƉĂƌĂ�ĐůĂƐŝĮĐĂƌ�Ă�ůŽƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ͗
/͗�ĂďĂƐƚĞĐĞĚŽƌ͕ �ŶĞŐŽĐŝĂŶƚĞ͕�ďĂƌƌĂƋƵĞƌŽ͕�ĚƵĞŹŽ�ĚĞ�ďƵƋƵĞ͕�ĚƵĞŹŽ�ĚĞ�ƉĂŶĂĚĞƌşĂ͕�ĚƵĞŹŽ�ĚĞ�ĐĂĨĠ͕�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘�
//͗�ƚĞŶĚĞƌŽ͕�ƉƵůƉĞƌŽ͕�ĨŽŶĚĞƌŽ͕�ĂůŵĂĐĞŶĞƌŽ͘
s͗�ĂŐƵĂƚĞƌŽ͕�ƉƵĞƐƚĞƌŽ͕�ŵĞƌĐĂĚĞƌ͕ �ŵĞƌĐĂĐŚŝŇĞ͕�ƌĞƉĂƌƟĚŽƌ͕ �ǀĞŶĚĞĚŽƌ͘
>ŽƐ� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ŵĂŶƵĂůĞƐ� ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ� ĞƌĂŶ� ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ� ĂƌƚĞƐĂŶŽƐ͗� ǌĂƉĂƚĞƌŽƐ͕� ĐĂƌƉŝŶƚĞƌŽƐ͕� ĂůďĂŹŝůĞƐ͕�
barberos, sastres, talabarteros, etc. 
>ŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ŶŽ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ�ĞƌĂŶ�ĂƐĂůĂƌŝĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ĞƐĐĂƐĂ�Ž�ŶƵůĂ�ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ͗�ƉĞŽŶĞƐ͕�ĐŚĂŶŐĂͲ
ĚŽƌĞƐ͕�ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕�ŵŽǌŽƐ�ĚĞ�ƟĞŶĚĂ�Ž�ĚĞ�ƉƵůƉĞƌşĂ͕�ĞƚĐ͘
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Mientras que la presencia de los inmigrantes dentro del pequeño y mediano 
comercio  y en el artesanado se debía al peso que tenía la población europea 
en este sector (Tabla 4). 

dĂďůĂ�ϰ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�Ž�ŵĄƐ�ĐŽŶ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ƌĞůĞǀĂĚĂ�ƐĞŐƷŶ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ŽƌŝŐĞŶ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗�

�ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�
ocupacional EĂƟǀŽƐ Inmigrantes dŽƚĂů

I ϭϮ͕ϯ ϵ͕Ϯ ϭϬ͕ϳ
II ϵ͕ϲ ϮϬ͕ϲ ϭϱ͕ϰ
III ϵ͕ϱ ϯ͕ϳ ϲ͕ϰ
/s ϯϮ͕ϵ ϯϰ͕ϰ ϯϯ͕ϯ
s ϯϱ͕ϳ ϯϮ͕ϭ ϯϰ͕Ϯ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϱϬϭϵͿ ;ϱϲϱϭͿ ;ϭϬϲϴϮͿ

/͗�'ƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͕�ŚĂĐĞŶĚĂĚŽƐ͕�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
//͗��ŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽƐ
///͗��ŵƉůĞĂĚŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�;ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐͿ͕�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ
/s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�Ǉ�ůĂďƌĂĚŽƌĞƐ
s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ͕�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ�ŶŽ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕�
ƉƵĞƐƚĞƌŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ăů�ŵĞŶƵĚĞŽ͕�Ǉ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ZƵƌĂůĞƐ͘
EŽƚĂ͗�ĞŶ�ůŽƐ�ƚŽƚĂůĞƐ�ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ă�ϳϲ�ŶŝŹŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�
declarada.
^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ŽƌŝŐĞŶ͗�ϭϲ�ĐĂƐŽƐ�

Años de residencia en la ciudad

Los años de residencia en la ciudad constituyen una variable muy interesante que 
ofrece el padrón, dado que permite observar la antigüedad de la inmigración y 
las diferentes corrientes migratorias. No obstante, debemos tomar con cuidado los 
datos obtenidos, ya que la variable en cuestión cuenta con una omisión de datos 
importante. La omisión no se relaciona con una comunidad inmigrante en par-
ticular, sino que está relacionada con el subregistro de datos en seis cuarteles en 
los que las variables están escritas con tinta china, es decir, “a mano”, a diferencia 
del resto del padrón, confeccionado a partir de planillas impresas. La omisión de 
esta variable relativa a los años de residencia en estos seis cuarteles (4, 5, 7, 8, 10 
y 19) es de 100%, y es por ello que las comunidades inmigrantes que presentan 
más efectivos en los cuarteles mencionados van a resultar más perjudicadas. 

Otra cuestión a considerar es la confiabilidad de los datos registrados, dado que 
así como una parte importante de la población de la ciudad declaraba su edad 
de manera errónea (Dmitruk, 2017), debemos considerar que esto mismo podría 
suceder con la variable “años de residencia”.  

A raíz de trabajos anteriores en la ciudad de Buenos Aires (Di Meglio, 2006: 64; 
Dmitruk, 2011: 84)20 y en la campaña de Buenos Aires (Mateo, 1993; Mateo, 1999: 
166, Santilli, 2000: 333)21 pensamos a priori que la población de Buenos Aires 

ϮϬ�dĂŶƚŽ��ŝ�DĞŐůŝŽ�ĐŽŵŽ��ŵŝƚƌƵŬ�ƵƟůŝǌĂŶ�ĚŽƐ�ĐƵĂƌƚĞůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĞŶ�ϭϴϭϬ�Ǉ�ϭϴϮϳ͘

Ϯϭ�DĂƚĞŽ�Ǉ�̂ ĂŶƟůůŝ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ƵŶ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�;ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ�>ŽďŽƐ�
Ǉ�YƵŝůŵĞƐͿ�ƋƵĞ�ƉƌŽǀĞŶĚƌşĂŶ�ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ƉƵĞďůŽƐ�ĚĞ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ŵĄƐ�
ƚĞŵƉƌĂŶĂ͘���ƐƵ�ǀĞǌ�DĂƚĞŽ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ŵŽǀŝůŝĚĂĚ�ŝŶĐůƵƐŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉƌŽƉŝŽ�>ŽďŽƐ͘
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estaba en constante movimiento. No obstante, en otro trabajo encontramos datos 
que podrían ir en contra de esta afirmación, señalando que la población porteña 
tendría una movilidad menor a la esperada (Dmitruk, 2014b: 17). 

En efecto, nuestros datos parecen reflejar una población inmigrante relativamente 
estable, con una gran mayoría de inmigrantes asentados desde hacía varios años 
en la ciudad. De hecho, el porcentaje de inmigrantes que llevaba en la ciudad 
menos de un año era de 4,6%. 

Como se evidencia en la Tabla 5, presentada a continuación, la distribución por-
centual de los años de residencia (Tabla 5) nos indica una particularidad en la 
distribución de la inmigración, dado que parece haber sido importante hasta los 
veinte años anteriores al censo; es decir, mientras que ese flujo habría disminuido 
hacia 1807 –período de las invasiones inglesas y la conflictividad revolucionaria- y 
vuelto a ser relevante en los cinco años anteriores al censo. 

Los datos en cuestión nos revelan la existencia de dos corrientes migratorias 
bastante definidas, una arribada a la ciudad durante la etapa colonial, y otra 
que habría llegado a Buenos Aires durante los últimos cinco años anteriores a la 
confección del censo. A su vez podemos observar que entre 1808 y 1813, en los 
momentos más álgidos de la conflictividad revolucionaria22, se registró el menor 
número relativo de inmigrantes.

dĂďůĂ�ϱ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ�ĐŽŶ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘�WŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�
ŵĞĚŝĂŶĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�

'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ

Ϭ�Ă�ϰ Ϯϱ͕ϲ

ϱ�Ă�ϵ ϭϰ͕ϭ

ϭϬ�Ă�ϭϰ ϭϰ͕ϳ

ϭϱ�Ă�ϭϵ ϭϭ͕Ϯ

ϮϬ�Ǉ�ŵĄƐ ϯϰ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ

;ϳϲϴϰͿ

Media ϭϱ
Mediana ϭϯ

Asimismo, la media y la mediana nos permiten extraer conclusiones similares, 
la mayor parte de la población inmigrante con años de residencia registrados se 
encuentra ya asentada en la ciudad desde hace años. 

ϮϮ��ƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�ƉŽƐ�ƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌŝŽ�ƐĞ�ƉƌŽĚƵĐĞ�ůĂ�ĚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞĐŽŶŽŵşĂ�ĐŽůŽŶŝĂů�ĚĞͲ
ďŝĚŽ�Ă�ůŽƐ�ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ�ďĠůŝĐŽƐ�Ǉ�Ă�ůĂ�ƉĠƌĚŝĚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ�ĚĞů��ůƚŽ�WĞƌƷ͕�WĂƌĂŐƵĂǇ�Ǉ�ůĂ��ĂŶĚĂ�KƌŝĞŶƚĂů�
;Ăů�ŵĞŶŽƐ�ĚĞƐĚĞ�ϭϴϭϲ�ƉŽƌ�ůĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�>ƵƐŽͲ�ƌĂƐŝůĞŹĂͿ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ĐŽŶŇŝĐƟǀŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ƉĠƌĚŝĚĂ�
ĚĞů�ĐĞŶƚƌŽ�ŵŝŶĞƌŽ�ĚĞ�WŽƚŽƐş�ŝŶƚĞƌƌƵŵƉĞ�Ğů�ŇƵũŽ�ŶŽƌŵĂů�ĚĞ�ŵĞƌĐĂŶĐşĂƐ͕�Ǉ�ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞ�ůĂƐ�
ƉĞƌƐŽŶĂƐ�;�ƐƐĂĚŽƵƌŝĂŶ�Ǉ�WĂůŽŵĞƋƵĞ͕�ϮϬϭϰ͗�ϰϴͲϱϮͿ
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Composición de las categorías migratorias

En esta sección vamos a repetir el diseño de la sección anterior estudiando la 
estructura, la distribución espacial, las categorías socio ocupacionales y los años de 
residencia en la ciudad de las distintas categorías migratorias, tomando siempre 
como punto de comparación al total de los inmigrantes. 

África 
Composición interna

La población africana estaba compuesta por esclavos y libertos, que llegaron a 
Buenos Aires como inmigrantes forzados. Desde el siglo XVI, el comercio de escla-
vos fue la solución que encontraron los colonizadores españoles para el problema 
de la falta de mano de obra en toda América, debido al importante descenso de la 
población originaria. La región del Río de la Plata no fue la excepción. 

En 1827 el porcentaje de esclavos sobre el total de la población africana era de 58%. 
El origen de los inmigrantes africanos está representado en el Gráfico 5. Guinea 
representa el territorio de mayor número relativo, seguido de quienes registraban de 
manera genérica su origen africano, sin especificación alguna. Observamos también 
africanos procedentes de antiguas colonias portuguesas: Angola, Congo23, Mina24 y 
Mozambique. De este modo la región de África occidental parece ser la que predo-
minaba, especialmente en las zonas donde Portugal tenía una influencia relevante. 

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

 ������

�
�����	�����

 �����

 �������

 �����

 ������

 ����
��

'ƌĄĮĐŽ�ϱ͘�>ƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĂĨƌŝĐĂŶĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�
ϭϴϮϳ�;ĞŶ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞͿ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�

^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�
dŽƚĂů͗�Ϯ͘ϲϯϭ�ĐĂƐŽƐ͘

Ϯϯ��ŶƟŐƵŽ�ZĞŝŶŽ�ĚĞů��ŽŶŐŽ͕�ƐŝƚƵĂĚŽ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĂĐƚƵĂůĞƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĂĨƌŝĐĂŶŽƐ�ĚĞ��ŶŐŽůĂ͕�ZĞƉƷďůŝĐĂ�ĚĞů��ŽŶŐŽ�Ǉ�
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ĞŵŽĐƌĄƟĐĂ�ĚĞů��ŽŶŐŽ͘��ů�ZĞŝŶŽ�ĚĞů��ŽŶŐŽ�ƐƵĨƌŝſ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƐŝŐůŽ�ys�ůĂ�ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ŝŶƚƌŽŵŝƐŝſŶ�ĚĞů�
/ŵƉĞƌŝŽ�WŽƌƚƵŐƵĠƐ͕�ŚĂƐƚĂ�ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞƌ�ŚĂĐŝĂ�ĮŶĞƐ�ĚĞů�ƐŝŐůŽ�y/y͘

Ϯϰ��ĐƚƵĂů�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ůŵŝŶĂ�;'ŚĂŶĂͿ͕�ĨƵĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŵƵĐŚŽƐ�ĂŹŽƐ�ƵŶ�ĞŶĐůĂǀĞ�ƉŽƌƚƵŐƵĠƐ�ĚĞĚŝĐĂĚŽ�Ăů�ĐŽŵĞƌͲ
ĐŝŽ�ĚĞ�ĞƐĐůĂǀŽƐ͘
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�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ

Entre los africanos, podemos observar que predominaban levemente las mujeres 
por sobre los hombres, aunque la distribución de sexos era bastante equilibrada 
(Tabla 6) y estaba relacionada con la demanda de mano de obra esclava de ambos 
sexos (las mujeres para realizar trabajos domésticos y los varones llevar a cabo 
trabajos manuales calificados y no calificados). 

Los africanos presentaban una edad media bastante avanzada, debido a que la 
mayor parte había inmigrado durante la etapa colonial, producto del tráfico de 
esclavos. No obstante, a partir del auge de ideas libertarias y de las disposiciones 
de la Asamblea del Año XIII25, el comercio de esclavos se fue discontinuando, por 
lo que la población africana iría envejeciendo de manera progresiva.

dĂďůĂ�ϲ͘�ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ͕�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĂĨƌŝĐĂŶĂ͘�
�ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�

EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

KƌŝŐĞŶ ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ �ĚĂĚ�DĞĚŝĂ �ĚĂĚ�DĞĚŝĂŶĂ
�ĨƌŝĐĂ ϵϯ͕ϭ ϯϵ͕Ϭ ϯϴ
dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ϭϲϯ͕ϯ ϯϱ͕Ϯ ϯϮ

dŽƚĂů͗��ĨƌŝĐĂ͗�Ϯ͘ϱϵϮ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϯϵ�ĐĂƐŽƐ͘�dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϭϭ͘ϳϵϬ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϭϮϱ�ĐĂƐŽƐ͘

Más allá de la concentración de la población en edades activas, lo cual es razonable 
en la estructura de una población inmigrante, la pirámide de la población africana 
presentaba, como datos relevantes, el envejecimiento relativo de la población y 
la paridad de sexos. Las mujeres tenían una mayor presencia entre los menores 
de cuarenta años, mientras que los varones contaban con más efectivos entre los 
adultos mayores, tal como se desprende del Gráfico 6, a continuación. 
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'ƌĄĮĐŽ�ϲ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĂĨƌŝĐĂŶĂ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ�Ǉ��ĞĚĂĚ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

dŽƚĂů͗�Ϯ͘ϱϵϮ͘�^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϯϵ�ĐĂƐŽƐ

Ϯϱ�>Ă��ƐĂŵďůĞĂ�ĚĞů��ŹŽ�ϭϴϭϯ�ĨƵĞ�ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞ�Ğů�ŵĂǇŽƌ�ůŽŐƌŽ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ƌĂĚŝĐĂůŝǌĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞǀŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�
DĂǇŽ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ŚĞƌĞĚĞƌŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ĚĞ�DĂƌŝĂŶŽ�DŽƌĞŶŽ͘�^ŝ�ďŝĞŶ�ůĂ��ƐĂŵďůĞĂ�ŶŽ�ůŽŐƌſ�ĚĞĐůĂƌĂƌ�
ůĂ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ƐƉĂŹĂ͕�ƐĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌŽŶ�ĂůŐƵŶĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ŐƌĂŶ�ĂǀĂŶǌĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĠƉŽĐĂ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͗�
ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�ĚĞ�ǀŝĞŶƚƌĞƐ�;ĞŶ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĐŽŶĐĞĚşĂ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�Ă�ůŽƐ�ŚŝũŽƐ�ĚĞ�ŵĂĚƌĞƐ�ĞƐĐůĂǀĂƐͿ͕�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�ĚĞ�
ƉƌĞŶƐĂ�Ǉ�ůĂ�ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ơƚƵůŽƐ�ŶŽďŝůŝĂƌŝŽƐ�Ǉ�ĚĞů�ƚƌŝďƵƚŽ�ŝŶĚşŐĞŶĂ�;,ĂůƉĞƌŝŶ��ŽŶŐŚŝ͕�ϭϵϳϵ͗�ϮϮͲϮϴͿ͘�
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Distribución espacial 

Al observar la distribución espacial de la población africana en relación al total 
de inmigrantes, es posible observar que el porcentaje de africanos en la zona 
céntrica era inferior, mientras que, por el contrario, tenían menos presencia en 
la zona intermedia. A priori, podríamos pensar que al tratarse de una población 
en gran parte compuesta por esclavos, vivirían entre los sectores más acomoda-
dos de la población, es decir, en la zona céntrica; no obstante, nuestros datos se 
contraponen con esta presunción. Una posible explicación la encontramos en el 
peso que tendría el 42% de población africana libre (que claramente no vivía en 
la zona céntrica) y en la incidencia que tenían los africanos en el trabajo manual 
de las zonas alejadas del centro, como puede notarse en Tabla 7.   

dĂďůĂ�ϳ͘��ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĞƐƉĂĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĂĨƌŝĐĂŶĂ�Ǉ�ĚĞů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ�
�ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�

^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

Zona
�ĨƌŝĐĂ dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ

% %

�ĞŶƚƌŽ ϯϰ͕ϯ ϰϯ͕ϲ

Intermedia ϯϱ͕Ϭ Ϯϴ͕ϳ

WĞƌŝĨĞƌŝĂ ϭϴ͕ϵ ϭϳ͕ϯ

^Ğŵŝ�ƌƵƌĂů ϭϭ͕ϴ ϭϬ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;Ϯ͘ϲϮϮͿ ;ϭϭ͘ϴϴϮͿ

^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗��ĨƌŝĐĂ͗�ϵ�ĐĂƐŽƐ͘�dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϯϯ�ĐĂƐŽƐ͘

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů�

Entre la población africana con oficio registrado, podemos apreciar una subre-
presentación en todas las categorías de ocupaciones no manuales y, por el con-
trario, un porcentaje elevado entre los oficios manuales tanto calificados26 como 
no calificados, oficios en los que se especializaban siendo esclavos o ex esclavos. 
Por otra parte, nos resulta evidente que su actividad económica era ciertamente 
invisibilizada por el censo, dado que componían el 22% de la población inmigrante 
y apenas el 9% de los inmigrantes con ocupación registrada (Tabla 8). En este 
sentido parecían sufrir un doble estigma, por un lado, relacionado con el color 
de piel27 y, por otro, por tratarse de trabajadores manuales, los cuales sin dudas 
eran más vulnerables a los caprichos del mercado de trabajo.

Ϯϲ�hŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽƉĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĠƉŽĐĂ�ƐĞ�ƚƌĂƚĂďĂ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĂƌ�ƵŶ�ĞƐĐůĂǀŽ͕�ĞŶƐĞŹĂƌůĞ�ƵŶ�ŽĮĐŝŽ�ĂƌͲ
ƚĞƐĂŶĂů�Ǉ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ŵŽĚŽ�ƋƵĞĚĂƌƐĞ�ĐŽŶ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ�ŽďƚĞŶŝĚĂƐ�;'ŽůĚďĞƌŐ͕�ϭϵϳϲ͗�ϴϴͿ͘�^ƵƉŽŶĞŵŽƐ�
ƋƵĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϴϭϬ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƵŐĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝĚĞĂƐ�ůŝďĞƌƚĂƌŝĂƐ�ĞƐƚĂ�ĐŽƐƚƵŵďƌĞ�ĚŝƐŵŝŶƵǇſ�ĂƵŶƋƵĞ�ƉĂƌĂ�ϭϴϮϳ�
ĐŽŶƚĂŵŽƐ�ƚŽĚĂǀşĂ�ĐŽŶ�Ϯϰϳ�ĞƐĐůĂǀŽƐ�ƋƵĞ�ŽĮĐŝĂŶ�ĐŽŵŽ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ͘

Ϯϳ��ů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐĞŶƐŽƐ�ĐŽůŽŶŝĂůĞƐ�Ǉ�ƉŽƐƚĐŽůŽŶŝĂůĞƐ�ŚĂǇĂŶ�ŝŶĚĂŐĂĚŽ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĐŽůŽƌ�ĚĞ�ƉŝĞů�ŝŶĚŝĐĂ�Ğů�
ŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ƉƌĞũƵŝĐŝŽ�Ǉ�Ğů�ŝŶƚĞƌĠƐ�ŽĮĐŝĂů�ƉŽƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ĐĂƐƚĂƐ͘
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dĂďůĂ�ϴ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĂĨƌŝĐĂŶĂ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�Ž�ŵĄƐ�ĐŽŶ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ƌĞůĞǀĂĚĂ�
ƐĞŐƷŶ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�

ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů �ĨƌŝĐĂ dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
I Ϭ͕ϵ ϵ͕Ϯ
II ϭ͕ϰ ϮϬ͕ϲ
III ϭ͕ϯ ϯ͕ϳ
/s ϰϲ͕ϵ ϯϰ͕ϰ
s ϰϵ͕ϱ ϯϮ͕ϭ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϱϱϲͿ ;ϱ͘ϲϱϭͿ

/͗�'ƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͕�ŚĂĐĞŶĚĂĚŽƐ͕�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
//͗��ŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽƐ
///͗��ŵƉůĞĂĚŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�;ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐͿ͕�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ
/s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�Ǉ�ůĂďƌĂĚŽƌĞƐ
s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ͕�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ�ŶŽ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕�
ƉƵĞƐƚĞƌŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ăů�ŵĞŶƵĚĞŽ͕�Ǉ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ZƵƌĂůĞƐ͘
EŽƚĂ͗�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ă�ϭϬ�ŶŝŹŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�
ocupación declarada.

Años de residencia en la ciudad

Los africanos eran el grupo migratorio que más años en promedio tenía residiendo 
en la ciudad. A su vez, también observamos que la mayoría de los africanos con 
años de residencia registrados, hacía más de 20 años que estaban en la ciudad. Por 
el contrario, el porcentaje se reduce a medida que nos acercamos a la fecha del 
censo, al punto de que apenas algo más del 2% de los africanos había arribado a 
la ciudad en los últimos 5 años. La inmigración africana era, sin dudas, producto 
de la herencia del comercio de esclavos. A partir de las nuevas ideas libertarias 
–tanto en el Río de la Plata como en el mundo en general-, y de las restricciones 
que empezó a sufrir el comercio negrero, la llegada de esclavos africanos se hizo 
cada vez más compleja (Tabla 9). 

dĂďůĂ�ϵ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĂĨƌŝĐĂŶĂ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘�
WŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�

ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ �ĨƌŝĐĂ dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
Ϭ�Ă�ϰ Ϯ͕Ϯ Ϯϱ͕ϲ
ϱ�Ă�ϵ ϯ͕Ϭ ϭϰ͕ϭ
ϭϬ�Ă�ϭϰ ϭϮ͕ϳ ϭϰ͕ϳ
ϭϱ�Ă�ϭϵ ϮϬ͕ϰ ϭϭ͕Ϯ
ϮϬ�Ǉ�ŵĄƐ ϲϭ͕ϳ ϯϰ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϭ͘ϳϭϴͿ ;ϳ͘ϲϴϰͿ

Media ϮϮ͕Ϯ ϭϱ
Mediana ϮϬ ϭϯ

Europa
Composición interna

Al momento de observar el origen de la población europea en la ciudad de Buenos 
Aires, decidimos separar a la población de origen español del resto de Europa. 
Debido al peso propio, tanto en volumen como en relevancia socio económica, y 
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tratándose de los antiguos conquistadores, creemos que la población española 
debe ser estudiada aparte, por lo que en esta sección solo nos dedicaremos a la 
población europea, dejando de lado a los españoles. 

La ciudad de Buenos Aires recibió, desde sus orígenes, inmigración europea. No obs-
tante, a partir de la Revolución de Mayo en 1810 la población proveniente de Europa 
aumentó de manera considerable y se fue diversificando (Massé, 1992: 174; Dmitruk, 
2011). En este sentido, el fin del monopolio comercial28, la apertura económica con 
Inglaterra como nueva metrópoli y la existencia de una legislación más abierta 
hacia los extranjeros, contribuyeron a la llegada de europeos de distintos países.  

En el Gráfico 7, que se presenta a continuación, puede notarse que Inglaterra y 
Francia eran los orígenes más frecuentes entre los inmigrantes. Más aún, la afluen-
cia de ingleses (y británicos en general) se hizo más notoria debido al tratado 
firmado en 1825, que favoreció la radicación de artesanos y hombres de negocios29. 

Con un porcentaje menor aparecen portugueses e italianos. La inmigración por-
tuguesa tuvo larga tradición en la ciudad de Buenos Aires, aunque nunca logró 
un peso cuantitativo demasiado relevante. La inmigración italiana, por su parte, 
estuvo relacionada con las actividades portuarias y fue creciendo luego de la 
independencia. Otros orígenes revisten alguna relevancia: Alemania, y también 
Escocia e Irlanda, beneficiarios del citado tratado con el Reino Unido. 

���

����

����

���

����

����

���

���

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

 ������

������	��

 ��	��	�

 ���	��	�

�
���	����	�

 ��	�
�	�

 ��
�
�	�

�����	��	�

��

'ƌĄĮĐŽ�ϳ͘��ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞƵƌŽƉĞĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ�;ĞŶ�
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞͿ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�

ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�dŽƚĂů͗�Ϯ͘ϯϯϲ�ĐĂƐŽƐ͘

Ϯϴ��ů�ŵŽŶŽƉŽůŝŽ�ĐŽŵĞƌĐŝĂů�ƐƵƉŽŶşĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ĐŽůŽŶŝĂƐ�ĞƐƉĂŹŽůĂƐ�ƉŽĚşĂŶ�ĐŽŵĞƌĐŝĂƌ�ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵĞͲ
ƚƌſƉŽůŝ͘��ƵƌĂŶƚĞ�ůĂƐ�ƌĞĨŽƌŵĂƐ�ďŽƌďſŶŝĐĂƐ�Ğů�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�ƐĞ�ĂŵƉůŝſ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ�ƉƵĞƌƚŽƐ�ĂƵƚŽͲ
ƌŝǌĂĚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ�ĐŽůŽŶŝĂůĞƐ͘��Ğ�ŵĄƐ�ĞƐƚĄ�ĚĞĐŝƌ�ƋƵĞ�ƵŶ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ƚĂŶ�ƌĞƐƚƌŝĐƟǀŽ�ŝŶĐĞŶƟǀĂďĂ�Ğů�
ĐŽŶƚƌĂďĂŶĚŽ�ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕�ƐŝŶ�Ğů�ĐƵĂů�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ŶŽ�ƉŽĚşĂ�ĂďĂƐƚĞĐĞƌƐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ�
;�ƌŽǁŶ͕�ϮϬϬϮ͗�ϯϯͲϯϴͿ͘

Ϯϵ��Ŷ�ϭϴϮϱ�ƐĞ�Įƌŵſ�ƵŶ�ƚƌĂƚĂĚŽ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ZĞŝŶŽ�hŶŝĚŽ�Ǉ�>ĂƐ�WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�hŶŝĚĂƐ�ĚĞů�ZşŽ�ĚĞ�ůĂ�WůĂƚĂ͘�^ŝ�ďŝĞŶ�ŶŽ�
ůůĞŐſ�Ă�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ƐƉĂŹĂ͕�Ğů�ƚƌĂƚĂĚŽ�ĚĞ�͞ĂŵŝƐƚĂĚ͕�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ǉ�ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ͕͟ �ĨĂǀŽƌĞͲ
ĐĞƌşĂ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƷďĚŝƚŽƐ�ďƌŝƚĄŶŝĐŽƐ͕�Ă�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ǀĞƌĞŵŽƐ�ĂƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ĂƌƚĞƐĂŶŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�;dƌĂƚĂĚŽ�ĚĞ��ŵŝƐƚĂĚ͕��ŽŵĞƌĐŝŽ�Ǉ�EĂǀĞŐĂĐŝſŶ�ĐĞůĞďƌĂĚŽ�
ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�hŶŝĚĂƐ�ĚĞů�ZşŽ�ĚĞ�ůĂ�WůĂƚĂ�Ǉ�^Ƶ�DĂũĞƐƚĂĚ��ƌŝƚĄŶŝĐĂ�;ϭϴϮϱͿͿ͘
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�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ

En lo que respecta a la tasa de masculinidad, los europeos presentan una distri-
bución de sexos ciertamente desequilibrada, de más de seiscientos varones por 
cada cien mujeres. Evidentemente eran más propensos a migrar solos o con un 
grupo de paisanos. A su vez, la edad media y la edad mediana tienden a ser algo 
menores que la observada en el total de la población inmigrante . 

dĂďůĂ�ϭϬ͘�ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ͕�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞƵƌŽƉĞĂ�Ǉ�
Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗�

�ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

KƌŝŐĞŶ ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�
masculinidad �ĚĂĚ�DĞĚŝĂ �ĚĂĚ�DĞĚŝĂŶĂ

�ƵƌŽƉĂ ϰϯϭ͕ϱ ϯϭ͕ϭ ϯϬ
dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ϭϲϯ͕ϯ ϯϱ͕Ϯ ϯϮ

Total͗��ƵƌŽƉĂ͗�Ϯ͘ϯϮϵ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϳ�ĐĂƐŽƐ͘�dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϭϭ͘ϳϵϬ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϭϮϱ�
casos.

Por su parte, la pirámide de población que se expone en el Gráfico 8 nos permite 
observar el fuerte desequilibrio de los sexos en favor de los efectivos masculinos. 
Podemos apreciar también la concentración de la población entre los 20 y los 40 
años, mientras que la ausencia de mujeres y niños nos permite reafirmar nuestra 
idea que la inmigración europea estaba compuesta prácticamente en su totalidad 
por hombres solos.
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'ƌĄĮĐŽ�ϴ͘�WŽďůĂĐŝſŶ��ƵƌŽƉĞĂ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ�Ǉ��ĞĚĂĚ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

dŽƚĂů͗�Ϯ͘ϯϮϬ�ĐĂƐŽƐ͘�^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϭϲ�ĐĂƐŽƐ͘

Distribución espacial 

La Tabla 11, presentada a continuación, muestra que la distribución de la pobla-
ción europea se concentraba fuertemente en la zona céntrica, donde se encontraba 
el poder económico y administrativo de la ciudad. Por el contrario, el porcentaje 
de europeos era ciertamente menor en las zonas alejadas del centro .



 ISSN 1850-2563 (en línea) / ISSN 0524-9767 (impresa)
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 

 52 (enero-junio, 2020): 27-64  doi: 10.34096/bol.rav.n52.7169
ARTÍCULO      ϰϴluis Pablo Dmitruk  
-IGRANTES�EN�LA�CIUDAD��5N�AN·LISIS�DEMOGR·lCO����

dĂďůĂ�ϭϭ͘��ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĞƐƉĂĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞƵƌŽƉĞĂ�Ǉ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ�
�ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�

^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

Zona
�ƵƌŽƉĂ dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ

% %
�ĞŶƚƌŽ ϲϰ͕ϯ ϰϯ͕ϲ
Intermedia ϮϬ͕ϴ Ϯϴ͕ϳ
WĞƌŝĨĞƌŝĂ ϴ͕ϴ ϭϳ͕ϯ
^Ğŵŝ�ƌƵƌĂů ϲ͕ϭ ϭϬ͕ϰ
dŽƚĂů ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ

;ϮϯϯϭͿ ;ϭϭϴϴϮͿ

^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗��ƵƌŽƉĂ͗�ϱ�ĐĂƐŽƐ͘�dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϯϯ�ĐĂƐŽƐ͘

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů�

La Tabla 12 muestra que los europeos presentaban una mayor representación que 
el total de los inmigrantes entre el pequeño y mediano comercio, pero también 
entre los trabajadores manuales calificados. En cambio su representación era 
menor entre los oficios no calificados. 

Mucho se ha hablado acerca de que a partir de la independencia y el fin del 
monopolio español sobre el comercio, los comerciantes europeos, particularmente 
británicos, se convirtieron en la nueva élite de la ciudad de Buenos Aires post 
colonial (Halperin Donghi, 1979). De todos modos, también debemos remarcar la 
importancia de la población europea entre los trabajadores manuales calificados, 
al punto de que parecen haber desplazado a sus pares porteños y españoles. Así, 
podemos afirmar que no solo llegaban comerciantes del viejo continente, sino 
también gentes de oficio en busca de mejores oportunidades. 

dĂďůĂ�ϭϮ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĞƵƌŽƉĞĂ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�Ž�ŵĄƐ�ĐŽŶ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�
ƌĞůĞǀĂĚĂ�ƐĞŐƷŶ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů �ƵƌŽƉĂ dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
I ϴ͕ϵ ϵ͕Ϯ
II Ϯϰ͕ϴ ϮϬ͕ϲ
III Ϯ͕Ϯ ϯ͕ϳ
/s ϰϯ͕ϳ ϯϰ͕ϰ
s ϮϬ͕ϰ ϯϮ͕ϭ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϭ͘ϲϱϴͿ ;ϱ͘ϲϱϭͿ

/͗�'ƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͕�ŚĂĐĞŶĚĂĚŽƐ͕�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
//͗��ŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽƐ
///͗��ŵƉůĞĂĚŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�;ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐͿ͕�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ
/s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�Ǉ�ůĂďƌĂĚŽƌĞƐ
s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ͕�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ�ŶŽ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕�
ƉƵĞƐƚĞƌŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ăů�ŵĞŶƵĚĞŽ͕�Ǉ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ZƵƌĂůĞƐ͘
EŽƚĂ͗�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ă�ϭϬ�ŶŝŹŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞĐůĂƌĂĚĂ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ��ƵƌŽƉĂ�ŝŶĐůƵŝŵŽƐ�Ă�ϰ�ŶŝŹŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ĐŽŶ�
ocupación declarada.

Años de residencia en la ciudad

En 1827, la población europea en la ciudad de Buenos Aires estaba compuesta 
por una inmigración más bien reciente, dado que más de la mitad de quienes 
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registraban la variable “años de residencia” habían llegado a la ciudad en los 
últimos cinco años. Una gran parte de los europeos eran súbditos británicos, 
beneficiados por el mencionado tratado entre el Reino Unido y las Provincias 
Unidas. Los datos que ofrecen los valores de la media y la mediana van en la 
misma dirección, la inmigración europea era más reciente que la del total de los 
inmigrantes, tal como se desprende de la Tabla 13. A su vez podríamos trazar 
diferentes etapas según la nacionalidad en cuestión. Los súbditos británicos, fran-
ceses y alemanes habían inmigrado en años recientes al censo, mientras que, por 
el contrario, italianos y portugueses presentaban una inmigración más antigua, 
que incluso se remontaba a la etapa colonial.

dĂďůĂ�ϭϯ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĞƵƌŽƉĞĂ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘�
WŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�

ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ �ƵƌŽƉĂ dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
Ϭ�Ă�ϰ ϱϰ͕ϲ Ϯϱ͕ϲ
ϱ�Ă�ϵ Ϯϭ͕ϵ ϭϰ͕ϭ
ϭϬ�Ă�ϭϰ ϵ͕ϳ ϭϰ͕ϳ
ϭϱ�Ă�ϭϵ ϯ͕ϴ ϭϭ͕Ϯ
ϮϬ�Ǉ�ŵĄƐ ϭϬ͕Ϭ ϯϰ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϭ͘ϱϮϰͿ ;ϳ͘ϲϴϰͿ

Media ϳ ϭϱ
Mediana ϰ ϭϯ�

España 
Composición interna

Como mencionamos anteriormente, los españoles concentraban casi la mitad 
de la población europea en la ciudad de Buenos Aires; es por eso que decidimos 
llevar a cabo el análisis de esta subcategoría de manera diferenciada del resto 
de los europeos. 

En principio, debemos mencionar que para 1827 la presencia española seguía 
siendo importante, aún a pesar del clima antipeninsular posterior a 1810. Incluso 
tenemos la firme sospecha de que una gran parte de la población que declaraba 
haber nacido en “Europa” era también de origen español, ya que hemos podido 
apreciar entre que quienes declaraban ser “europeos” de manera genérica, sin 
una nacionalidad en particular, llevaban apellidos de origen español y tenían una 
estructura socio demográfica bastante similar a los que declaraban ser “españoles” 
en sexo y edad, edad media y categoría socio ocupacional.

Entre la población española contamos un porcentaje importante que registraba 
su origen de manera genérica como “España”, de modo que no podemos obtener 
un registro de su patria chica. Entre las comunidades españoles observamos 
una participación relevante de Galicia y Andalucía, dos regiones portuarias de 
algún modo emparentadas con el comercio atlántico, al igual que Buenos Aires. 
Los catalanes y los vascos, les seguían con un porcentaje menor, tal como indica 
el siguiente gráfico.
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'ƌĄĮĐŽ�ϵ͘��ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞƐƉĂŹŽůĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ�;ĞŶ�
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞͿ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�

ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�dŽƚĂů͗�ϭ͘ϱϭϳ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�Ϯϱϴ�ĐĂƐŽƐ͘

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ

Los españoles presentaban una población fuertemente desequilibrada en favor 
de los varones. La relación de masculinidad superaba los mil varones por cada 
cien mujeres. También se trataba de una población envejecida, con un promedio 
de edad elevado. Existía una fuerte concentración en los varones mayores de 30 
años, e incluso se evidencia un importante número relativo de adultos mayores. Al 
igual que lo observado con el resto de la población europea, podemos vislumbrar 
una inmigración compuesta por hombres solos, a juzgar por el escaso número de 
niños y mujeres (Tabla 14 y Gráfico 10).

dĂďůĂ�ϭϰ͘�ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ͕�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞƐƉĂŹŽůĂ�Ǉ�
Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗�

�ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

KƌŝŐĞŶ ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�
masculinidad �ĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ �ĚĂĚ�DĞĚŝĂŶĂ

�ƐƉĂŹĂ ϭϭϳϰ͕ϴ ϰϲ͕ϲ ϰϲ
dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ϭϲϯ͕ϯ ϯϱ͕Ϯ ϯϮ

dŽƚĂů͗��ƐƉĂŹĂ͗�ϭ͘ϳϳϬ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϰ�ĐĂƐŽƐ͘�dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϭϭ͘ϳϵϬ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϭϮϱ�
casos.
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'ƌĄĮĐŽ�ϭϬ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĞƐƉĂŹŽůĂ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ�Ǉ��ĞĚĂĚ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�dŽƚĂů͗�

ϭ͘ϳϳϬ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϰ�ĐĂƐŽƐ͘

Distribución espacial 

La distribución de los españoles según la zona residencial se asemejaba a la que 
presentaba el total de los inmigrantes, no obstante era algo más elevada en el 
centro de la ciudad, donde vivía casi la mitad de los españoles, producto de su 
vinculación con la economía atlántica. En la las áreas periféricas, por el contrario, 
su número relativo era bastante menor, como lo evidencia la Tabla 15. 

dĂďůĂ�ϭϱ͘��ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĞƐƉĂĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞƐƉĂŹŽůĂ�Ǉ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�
ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�

^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

Zona
�ƐƉĂŹĂ dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ

% %
�ĞŶƚƌŽ ϰϴ͕ϱ ϰϯ͕ϲ
Intermedia ϯϬ͕ϯ Ϯϴ͕ϳ
WĞƌŝĨĞƌŝĂ ϭϯ͕ϴ ϭϳ͕ϯ
^Ğŵŝ�ƌƵƌĂů ϳ͕ϰ ϭϬ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϭ͘ϳϲϵͿ ;ϭϭ͘ϴϴϮͿ

^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗��ƐƉĂŹĂ͗�ϱ�ĐĂƐŽƐ͕�ƚŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϯϯ�ĐĂƐŽƐ͘

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů�

Al comparar la estructura socio ocupacional de los españoles con el total de 
inmigrantes, podemos observar que los primeros contaban con un mayor número 
relativo en las dos categorías principales (I y II). Por el contrario, tenían un menor 
porcentaje en las categorías relacionadas con el trabajo manual. Más allá del 
ya citado clima antipeninsular posterior a la Revolución de Mayo, continuaban 
siendo, debido a la herencia colonial, un actor de gran relevancia en la economía 
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porteña, e incluso más de la mitad de los españoles que registraron ocupación 
se encontraban en las dos principales categorías socio ocupacionales (Tabla 16).  

dĂďůĂ�ϭϲ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĞƐƉĂŹŽůĂ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�Ž�ŵĄƐ�ĐŽŶ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�
ƌĞůĞǀĂĚĂ�ƐĞŐƷŶ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů �ƐƉĂŹĂ dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
I ϭϰ͕ϴ ϵ͕Ϯ
II ϯϵ͕Ϭ ϮϬ͕ϲ
III ϯ͕ϲ ϯ͕ϳ
/s ϮϮ͕ϱ ϯϰ͕ϰ
s ϮϬ͕ϭ ϯϮ͕ϭ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϭ͘ϯϲϯͿ ;ϱ͘ϲϱϭͿ

/͗�'ƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͕�ŚĂĐĞŶĚĂĚŽƐ͕�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
//͗��ŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽƐ
///͗��ŵƉůĞĂĚŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�;ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐͿ͕�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ
/s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�Ǉ�ůĂďƌĂĚŽƌĞƐ
s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ͕�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ�ŶŽ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕�
ƉƵĞƐƚĞƌŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ăů�ŵĞŶƵĚĞŽ͕�Ǉ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ZƵƌĂůĞƐ͘
EŽƚĂ͗�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ă�ϭϬ�ŶŝŹŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞĐůĂƌĂĚĂ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ��ƐƉĂŹĂ�ŝŶĐůƵŝŵŽƐ�Ă�ϭ�ŶŝŹŽ�ŵĞŶŽƌ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ĐŽŶ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�
declarada.

Años de residencia en la ciudad

La población española en la ciudad de Buenos Aires presentaba una inmigración 
más antigua, comparada con el total de inmigrantes. El cálculo de la mediana y 
la media nos permiten observar una inmigración que alcanzaba y superaba los 
veinte años, es decir, que se remontaba a la época colonial. La distribución por-
centual nos revela, en el mismo sentido, que la mayor parte de los españoles con 
años de residencia registrados había arribado a la ciudad antes de la Revolución 
de Mayo. La llegada de los españoles durante la etapa colonial tuvo que ver con 
la posición social de privilegio que disfrutaban, fundamentalmente debido al 
monopolio comercial y la distribución de cargos públicos. Si bien está claro que 
el flujo migratorio se redujo drásticamente con la Revolución de Mayo, a partir 
de allí se mantuvo estable en el orden del 11% (Tabla 17).

dĂďůĂ�ϭϳ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĞƐƉĂŹŽůĂ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘�
WŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�

ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ �ƐƉĂŹĂ dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
Ϭ�Ă�ϰ ϭϭ͕ϰ Ϯϱ͕ϲ
ϱ�Ă�ϵ ϵ͕Ϭ ϭϰ͕ϭ
ϭϬ�Ă�ϭϰ ϭϭ͕ϲ ϭϰ͕ϳ
ϭϱ�Ă�ϭϵ ϭϭ͕ϵ ϭϭ͕Ϯ
ϮϬ�Ǉ�ŵĄƐ ϱϲ͕ϭ ϯϰ͕ϰ
dŽƚĂů ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ

;ϭ͘ϬϭϱͿ ;ϳ͘ϲϴϰͿ

Media ϮϮ͕ϵ ϭϱ
Mediana ϮϬ ϭϯ
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Migrantes internos

Composición interna
La ciudad de Buenos Aires fue, desde el siglo XVIII, un foco de atracción de pobla-
ción debido a la expansión económica generada por el puerto, lo que implicó una 
demanda constante de trabajadores en todos los sectores de la economía. Los 
inmigrantes internos conformaron una parte importante de la mano de obra de 
la ciudad (Díaz, 1997 y 1998; 2003).

La inmigración interna tiene un cariz definitivamente distinto a la inmigración 
externa. Tanto por la cercanía geográfica, como por afinidad cultural, se trata de 
una inmigración diferente, que en muchos casos se dio por etapas desde el norte, 
e incluso algunos de ellos solo estarían de paso en la ciudad de camino hacia la 
frontera de la campaña bonaerense (Mateo, 1993: 134; Santilli, 2000: 337).

En este plano, se destacan en primer lugar los cordobeses como una primera minoría 
(Gráfico 11). Santafesinos, tucumanos, mendocinos y santiagueños les seguían, aun-
que con un peso relativo bastante menor. Por último se destacaban los correntinos, 
sanjuaninos y bonaerenses, provenientes del interior de la Provincia de Buenos 
Aires. Las zonas centro (Córdoba, Santiago del Estero y Provincia de Buenos Aires) 
y el litoral (Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos) eran las que mayor inmigración apor-
taban a la ciudad; en cierto modo es lógico, dado que eran las más cercanas, además 
en un período donde el transporte era lento y dificultoso, desde el litoral se podía 
acceder fácilmente navegando a través de la cuenca de los ríos Paraná-de la Plata.30 
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'ƌĄĮĐŽ�ϭϭ͘��ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŶĂĐŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ͘ ��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�
&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�

dŽƚĂů͗�ϯ͘Ϯϳϲ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�Ϯϳ�ĐĂƐŽƐ͘

ϯϬ��ĞƐĚĞ�Ğů�ƐŝŐůŽ�ys///�ƐĞ�ƉƌŽĚƵĐĞ�ƵŶĂ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ�ŵŝŐƌĂƚŽƌŝĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�sŝƌƌĞŝŶĂƚŽ�ĚĞů�ZşŽ�ĚĞ�ůĂ�WůĂƚĂ�ĐŽŶ�
ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�ŶŽƌƚĞͲƐƵƌ͕ �ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ĞŶ�ďƵƐĐĂ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�;ĞŶ�ůĂ�
ĐĂŵƉĂŹĂͿ�Ǉ�ŵĞũŽƌĞƐ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�ůĂďŽƌĂůĞƐ�;ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚͿ͕�ƉŽƌ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐĞƌĐĂŶşĂ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�ŶŽƌƚĞ�
Ǉ�ůŽƐ�ĂůƌĞĚĞĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ�ĞŶ�ƌĞĐŝďŝƌ�Ă�ůŽƐ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ǇĂ�
Ă�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĚĞů�ƐŝŐůŽ�y/y�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�ŶŽƌƚĞ�Ǉ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ǇĂ�ŶŽ�ŽĨƌĞĐĞŶ�ƚĂŶƚĂƐ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ůĂ�
ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶ�ƐĞ�ǀƵĞůĐĂ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ƐƵƌ͘ ��ǆŝƐƚĞ�ƵŶĂ�ĞǆƚĞŶƐĂ�ďŝďůŝŽŐƌĂİĂ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ��ůĂ�ĚĠĐĂĚĂ�ĚĞ�ϭϵϵϬ�
ƋƵĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂ� ĞƐƚŽƐ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ� ;ĞŶƚƌĞ� ŽƚƌŽƐ͗� &ĂƌďĞƌŵĂŶ͕� ϭϵϵϮ͖�'ĂƌĂǀĂŐůŝĂ� Ǉ�DŽƌĞŶŽ͕� ϭϵϵϯ͖��şĂǌ͕�
ϭϵϵϳ�Ǉ�ϭϵϵϴ͖�'ĞůŵĂŶ͕�ϭϵϵϴ͖�'ĂƌĂǀĂŐůŝĂ͕�ϭϵϵϵ͖�&ƌĂĚŬŝŶ͕��ĂŶĞĚŽ�Ǉ�DĂƚĞŽ͕�ϭϵϵϵ͖�^ĂŶƟůůŝ͕�ϮϬϬϬͿ͘��
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�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ

La distribución de sexo y edad de los inmigrantes internos nos revela una población 
bastante equilibrada, aunque se manifiesta cierta preponderancia de las mujeres 
por sobre los varones. A su vez, observamos una población algo más rejuvenecida. 
La pirámide de población nos permite apreciar la presencia de niños y un relativo 
equilibrio entre los sexos, lo que nos da la pauta de la existencia de una corriente 
migratoria que implicaba a toda la familia, y no solo a los varones (Tabla 18 y 
Gráfico 12). El leve desequilibrio entre los sexos a favor de las mujeres, se observa 
básicamente entre los 10 y los 39 años, lo cual podría tener que ver la afluencia de 
mano de obra femenina a la ciudad que se ocupaba en las tareas relacionadas con 
el trabajo doméstico (lavanderas, costureras, planchadoras, sirvientas) o con oficios 
semicalificados (como el caso de las cigarreras). De hecho, hemos podido comprobar 
que las mujeres provenientes del interior de las Provincias Unidas componían el 
principal grupo inmigrante femenino con ocupación relevada.

dĂďůĂ�ϭϴ͘�ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ͕�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŶĂĐŝĚĂ�
ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�

ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

KƌŝŐĞŶ ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�
masculinidad �ĚĂĚ�DĞĚŝĂ �ĚĂĚ�DĞĚŝĂŶĂ

Interior ϴϲ͕ϯ ϯϬ͕ϰ ϯϬ
dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ϭϲϯ͕ϯ ϯϱ͕Ϯ ϯϮ

dŽƚĂů͗�/ŶƚĞƌŝŽƌ͗�ϯ͘Ϯϱϰ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϰϵ�ĐĂƐŽƐ͘�dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϭϭ͘ϳϵϬ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�
ϭϮϱ�ĐĂƐŽƐ͘
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'ƌĄĮĐŽ�ϭϮ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ŶĂĐŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ�Ǉ��ĞĚĂĚ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�
ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�

ϮϯͲϱͲϲ͘�dŽƚĂů͗�ϯ͘Ϯϱϰ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϰϵ�ĐĂƐŽƐ͘

Distribución espacial 

Si bien la distribución espacial de la población de inmigrantes internos seguía 
una tendencia similar al total de inmigrantes (es decir, presentaba porcentajes 
decrecientes desde el centro a las áreas más alejadas), en comparación su número 
relativo era más reducido en la zona centro, y superior al total de inmigrantes en 
las zonas más alejadas (Tabla 19).  
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dĂďůĂ�ϭϵ͘��ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĞƐƉĂĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŶĂĐŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�ĚĞů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�
ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�

'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

Zona Interior dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
% %

�ĞŶƚƌŽ ϯϰ͕ϴ ϰϯ͕ϲ
Intermedia Ϯϳ͕ϰ Ϯϴ͕ϳ
WĞƌŝĨĞƌŝĂ Ϯϯ͕ϲ ϭϳ͕ϯ
^Ğŵŝ�ƌƵƌĂů ϭϰ͕Ϯ ϭϬ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϯ͘ϮϵϭͿ ;ϭϭ͘ϴϴϮͿ

^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�/ŶƚĞƌŝŽƌ͗�ϭϮ�ĐĂƐŽƐ͕�ƚŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϯϯ�ĐĂƐŽƐ͘

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů�

Los inmigrantes internos contaban con una mayor representación entre los oficios 
de menor calificación, por lo cual podemos inferir su pertenencia a los sectores 
más pobres de la sociedad porteña. Observamos también una presencia impor-
tante entre el trabajo manual calificado, aunque en este caso se encontraban sub 
representados con respecto al total de los inmigrantes. A su vez el porcentaje de 
inmigrantes internos entre las dos principales categorías socio ocupacionales 
(I y II) era relativamente bajo, especialmente entre los pequeños y medianos 
comerciantes (Tabla 10). 

dĂďůĂ�ϮϬ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ŶĂĐŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϬ��ĂŹŽƐ�Ž�ŵĄƐ�ĐŽŶ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ƌĞůĞǀĂĚĂ�ƐĞŐƷŶ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�

&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů Interior dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
I ϴ͕ϭ ϵ͕Ϯ
II ϴ͕ϯ ϮϬ͕ϲ
III ϰ͕ϲ ϯ͕ϳ
/s ϯϬ͕ϱ ϯϰ͕ϰ
s ϰϴ͕ϱ ϯϮ͕ϭ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϭ͘ϮϱϭͿ ;ϱ͘ϲϱϭͿ

/͗�'ƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͕�ŚĂĐĞŶĚĂĚŽƐ͕�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
//͗��ŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽƐ
///͗��ŵƉůĞĂĚŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�;ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐͿ͕�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ
/s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�Ǉ�ůĂďƌĂĚŽƌĞƐ
s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ͕�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ�ŶŽ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕�
ƉƵĞƐƚĞƌŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ăů�ŵĞŶƵĚĞŽ͕�Ǉ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ZƵƌĂůĞƐ͘
EŽƚĂ͗�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ă�ϭϬ�ŶŝŹŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞĐůĂƌĂĚĂ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ŝŶĐůƵŝŵŽƐ�Ă�ϰ�ŶŝŹŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ĐŽŶ�
ocupación declarada.

Años de residencia en la ciudad

Entre los inmigrantes internos, parecía haber una corriente migratoria relevante 
durante la época colonial, que se cortaría de manera abrupta durante la etapa revolu-
cionaria. Pasados los primeros años de la década de 1810, esta corriente se reactivaría 
y aumentaría de manera marcada a partir de 1813 y especialmente en los cinco años 
anteriores a la confección del padrón de 1827 (Tabla 21). En cierto modo la conflic-
tividad bélica derivada de la Revolución de Mayo pareció afectar en gran medida a 
la afluencia de inmigrantes internos, para luego recuperarse en los años posteriores. 
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La media y la mediana reflejan una inmigración más reciente en comparación 
con el total de inmigrantes, producto del peso que tenían los inmigrantes llegados 
en los diez años anteriores al levantamiento del padrón. 

dĂďůĂ�Ϯϭ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ŶĂĐŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘�WŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ Interior dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
Ϭ�Ă�ϰ ϯϬ͕ϭ Ϯϱ͕ϲ
ϱ�Ă�ϵ ϮϬ͕ϭ ϭϰ͕ϭ
ϭϬ�Ă�ϭϰ ϭϳ͕ϳ ϭϰ͕ϳ
ϭϱ�Ă�ϭϵ ϵ͕ϯ ϭϭ͕Ϯ
ϮϬ�Ǉ�ŵĄƐ ϮϮ͕ϴ ϯϰ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;Ϯ͘ϮϳϬͿ ;ϳ͘ϲϴϰͿ

Media ϭϭ͕ϵ ϭϱ
Mediana ϵ ϭϯ

Migrantes limítrofes
Composición interna

La inmigración proveniente de los actuales países limítrofes estuvo presente en la 
ciudad de Buenos Aires, incluso desde el siglo XVIII, manteniendo un flujo migra-
torio relativamente estable que incluso se ha prolongado hasta la actualidad. A 
la hora de analizar esta categoría, nos surgen algunas dudas metodológicas, dado 
que en 1827 las Provincias Unidas reconocían a la Banda Oriental como parte de 
su territorio. Además, tanto Paraguay como el Alto Perú (Bolivia) habían formado 
parte del Virreinato del Río de la Plata y fueron reclamados por las Provincias 
Unidas durante la década de 1810, cuando estos territorios estaban en manos de 
los realistas. Finalmente, la sucesión de victorias y derrotas del Ejercito Patriota 
marcarían de hecho gran parte de los límites, quedando el Alto Perú y Paraguay 
en manos españolas.31 

De este modo la diferencia entre migración interna y limítrofe se nos hace algo 
difusa. Sin embargo, a fin de no confundirnos, ni confundir al lector, preferimos 
mantener como dentro de la categoría “migrantes limítrofes” a quienes provenían 
de los países que actualmente limitan con la Argentina.

En cuanto a los fríos números, podemos observar en el Gráfico 13 que los orien-
tales eran una amplia mayoría, seguidos de paraguayos, chilenos y brasileños, en 
ese orden, con un porcentaje menor. Finalmente, con menos del 5%, aparecían 
los altoperuanos.

ϯϭ�>ƵĞŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞǀŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ĐŽŵĞŶǌĂƌşĂ�ůĂ�ůƵĐŚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĂůŝƐƚĂƐ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂͲ
ďşĂŶ�ŚĞĐŚŽ�ĨƵĞƌƚĞƐ�ĞŶ�Ğů��ůƚŽ�WĞƌƷ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�WĂƌĂŐƵĂǇ�ƌĞĐŚĂǌĂŶĚŽ�Ăů��ũĠƌĐŝƚŽ�WĂƚƌŝŽƚĂ�Ăů�ŵĂŶĚŽ�ĚĞ�DĂŶƵĞů�
�ĞůŐƌĂŶŽ͘��ŵďŽƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ�ĚĞĐůĂƌĂƌĂƌşĂŶ�ƐƵ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ϭϴϮϱ�Ǉ�ϭϴϰϮ͕�ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘�
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'ƌĄĮĐŽ�ϭϯ͘��ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ůŝŵşƚƌŽĨĞ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ�;ĞŶ�
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞͿ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�

ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�dŽƚĂů͗�ϭ͘ϲϱϰ͘

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ

Los inmigrantes limítrofes presentaban una relación de masculinidad algo 
más equilibrada que el total de inmigrantes, aunque con cierta preeminencia 
masculina. La edad media y mediana eran levemente inferiores. En lo que 
respecta a la estructura según sexo y edad presenta un cariz particular, ya que 
entre la población menor de treinta años predominaban las mujeres, mien-
tras que la población mayor de treinta se encontraba compuesta por mayoría 
de varones. De alguna manera pareciera haber habido un flujo migratorio 
antiguo en el que predominaban los varones, mientras que los más recientes 
tenían una mayor presencia femenina. Es posible que el contexto de guerra 
permanente, a partir de 1806, haya ejercido un clima ciertamente contrario a 
la presencia de varones de baja condición social en la ciudad y la campaña de 
Buenos Aires, debido a que eran pasibles de ser reclutados por la leva (Tabla 
22 y Gráfico 18). 

dĂďůĂ�ϮϮ͘�ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ͕�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ĞĚĂĚ�ŵĞĚŝĂŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ůŝŵşƚƌŽĨĞ�Ǉ�
Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗�

�ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

KƌŝŐĞŶ ZĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�
masculinidad �ĚĂĚ�DĞĚŝĂ �ĚĂĚ�DĞĚŝĂŶĂ

>ŝŵşƚƌŽĨĞƐ ϭϭϯ͕ϳ ϯϮ͕ϲ ϯϬ
dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ϭϲϯ͕ϯ ϯϱ͕Ϯ ϯϮ

dŽƚĂů͗�>ŝŵşƚƌŽĨĞƐ͗�ϭ͘ϲϯϳ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϭϳ�ĐĂƐŽƐ͘�dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϭϭ͘ϳϵϬ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�
ϭϮϱ�ĐĂƐŽƐ͘
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'ƌĄĮĐŽ�ϭϰ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ůŝŵşƚƌŽĨĞ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞǆŽ�Ǉ�ĞĚĂĚ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘�dŽƚĂů͗�

ϭ͘ϲϯϳ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�ϭϳ�ĐĂƐŽƐ͘

Distribución espacial 

Los inmigrantes limítrofes presentaban una distribución espacial que eviden-
temente seguía la tendencia del total de los inmigrantes, aunque tenían una 
representación bastante menor en el área céntrica (Tabla 23). 

dĂďůĂ�Ϯϯ͘��ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĞƐƉĂĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ůŝŵşƚƌŽĨĞ�Ǉ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ�
�ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�

^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

Zona >ŝŵşƚƌŽĨĞƐ dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
% %

�ĞŶƚƌŽ ϯϴ͕Ϯ ϰϯ͕ϲ
Intermedia ϯϭ͕ϳ Ϯϴ͕ϳ
WĞƌŝĨĞƌŝĂ ϭϵ͕ϰ ϭϳ͕ϯ
^Ğŵŝ�ƌƵƌĂů ϭϬ͕ϳ ϭϬ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϭ͘ϲϱϮͿ ;ϭϭ͘ϴϴϮͿ

^ŝŶ�ĚĂƚŽƐ͗�>ŝŵşƚƌŽĨĞƐ͗�Ϯ�ĐĂƐŽƐ͕�ƚŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͗�ϯϯ�ĐĂƐŽƐ͘

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů�

La distribución de la estructura socio ocupacional era similar a la observada 
en el total de inmigrantes, aunque en comparación, los inmigrantes limítrofes 
presentaban un porcentaje menor entre las categorías relacionadas con los sec-
tores económicos más beneficiados, mientras que por el contrario estaban sobre 
representados entre los empleados (III) y los trabajadores de menor calificación 
(V) (Tabla 24).
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dĂďůĂ�Ϯϰ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ůŝŵşƚƌŽĨĞ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�Ž�ŵĂƐ�ĐŽŶ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�
ƌĞůĞǀĂĚĂ�ƐĞŐƷŶ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗�
�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ĂƚĞŐŽƌşĂ�ƐŽĐŝŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů >ŝŵşƚƌŽĨĞƐ dŽƚĂů�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
I ϳ͕ϱ ϵ͕Ϯ
II ϭϮ͕ϭ ϮϬ͕ϲ
III ϳ͕Ϯ ϯ͕ϳ
/s ϯϬ͕ϱ ϯϰ͕ϰ
s ϰϮ͕ϳ ϯϮ͕ϭ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϲϵϮͿ ;ϱ͘ϲϱϭͿ

/͗�'ƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͕�ŚĂĐĞŶĚĂĚŽƐ͕�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
//͗��ŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽƐ
///͗��ŵƉůĞĂĚŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�;ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐͿ͕�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ
/s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�Ǉ�ůĂďƌĂĚŽƌĞƐ
s͗�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ��ĂůŝĮĐĂĚŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ͕�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�DĂŶƵĂůĞƐ�ŶŽ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕�
ƉƵĞƐƚĞƌŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ăů�ŵĞŶƵĚĞŽ͕�Ǉ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ZƵƌĂůĞƐ͘
EŽƚĂ͗�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ă�ϭϬ�ŶŝŹŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞ�ϭϬ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞĐůĂƌĂĚĂ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ůŝŵşƚƌŽĨĞƐ�ŝŶĐůƵŝŵŽƐ�Ă�ϭ�ŶŝŹŽ�ŵĞŶŽƌ�ĚĞ�ϭϬ�
años con ocupación declarada.

Años de residencia en la ciudad

La inmigración proveniente de los actuales países limítrofes presentaba algunas 
oscilaciones en cuanto a la distribución porcentual de los años de residencia 
en la ciudad. No obstante observamos dos corrientes, una reciente en los cinco 
años anteriores al padrón, y otra de mayor número relativo que abarca la etapa 
colonial. Se sumaría una tercera que llegaría a la ciudad entre 1813 y 1817. Las 
oscilaciones que presenta esta categoría nos dificulta la posibilidad de sacar con-
clusiones; no obstante, destacamos que se trataba de una corriente migratoria 
estable (los datos que presentan la media y la mediana así lo indican), con una 
participación importante en la etapa anterior a la Revolución de Mayo, a la vez 
que manifestaba un fuerte descenso durante el período de mayor conflictividad 
(1808-1812), para luego recuperarse en años posteriores (Tabla 25).  

dĂďůĂ�Ϯϱ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ůŝŵşƚƌŽĨĞ�Ǉ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͘�
WŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕�ŵĞĚŝĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶĂ͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϮϳ͘�&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�

ďĂƐĞ�Ă͗��ƌĐŚŝǀŽ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͗�^ĂůĂ�y�ϮϯͲϱͲϱ�Ǉ�ϮϯͲϱͲϲ͘

�ŹŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ >ŝŵşƚƌŽĨĞƐ dŽƚĂů�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
Ϭ�Ă�ϰ ϮϮ͕ϵ Ϯϱ͕ϲ
ϱ�Ă�ϵ ϭϮ͕ϯ ϭϰ͕ϭ
ϭϬ�Ă�ϭϰ ϮϮ͕ϱ ϭϰ͕ϳ
ϭϱ�Ă�ϭϵ ϭϬ͕ϲ ϭϭ͕Ϯ
ϮϬ�Ǉ�ŵĄƐ ϯϭ͕ϳ ϯϰ͕ϰ

dŽƚĂů
ϭϬϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ
;ϵϵϯͿ ;ϳ͘ϲϴϰͿ

Media ϭϰ͕ϳ ϭϱ
Mediana ϭϯ ϭϯ
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Conclusiones

Hacia 1827 la población de Buenos Aires contaba con una estructura de pobla-
ción fuertemente feminizada.32 En este contexto, es de fundamental impor-
tancia la presencia de los inmigrantes, sobre todo si tomamos en cuenta a los 
varones en edad activa. De esta manera, contribuían a reducir el desequilibrio 
entre los sexos observado en la baja relación de masculinidad que presenta la 
población nativa. 

El principal aporte lo observamos entre la población ocupada, dado que los inmi-
grantes componían el 53% de la mano de obra efectivamente ocupada. En una 
situación en la que parte de la población nativa de varones en edad activa parece 
haber sido absorbida por el ejército, la población inmigrante podría compensar 
en parte la ausencia de población nativa.

La población inmigrante superaban el cuarto de la población total de la ciudad, 
destacándose los migrantes: europeos, internos y africanos. Observamos también 
una tendencia a la diversificación de la procedencia inmigratoria, que se irá con-
solidando a lo largo del siglo XIX. 

Españoles y africanos eran quienes presentan una población más envejecida. 
En ambos casos, se trataba de corrientes migratorias antiguas, que se remon-
taban a la etapa colonial. Al contrario de lo señalado en algunos estudios 
anteriores, creemos que la población inmigrante de la ciudad de Buenos Aires 
tendía a ser relativamente estable, dado que la media y la mediana de años de 
residencia en la ciudad superaban con creces los diez años. Es posible apreciar 
que existían dos corrientes mayoritarias, una registrada en la etapa colonial 
que terminaría con el conflictivo período de la Revolución de Mayo, y una 
segunda que se iniciaría en los años anteriores al padrón de 1827, durante la 
etapa de la Feliz Experiencia. 

En la representación socio laboral, los españoles y europeos eran quienes, de algu-
na manera, estaban más “visibilizados” por el amanuense, dado que conforman 
el 53% de los inmigrantes con ocupación registrada, a pesar de que componían 
el 35% de la población inmigrante.33 El hecho de que el resto de los inmigrantes 
que registraron ocupación tuvieran una representación ciertamente menor, nos 
permite inferir que, a los ojos del censista, los inmigrantes españoles y europeos 
tenían una evaluación socio laboral diferente al resto de los inmigrantes.

ϯϮ��Ɛ�ĂůƚĂŵĞŶƚĞ�ƉƌŽďĂďůĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ǀĂƌŽŶĞƐ�ƐĞ�ŚĂǇĂ�ŽďƐĞƌǀĂĚŽ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ϭϴϮϱ�Ǉ�ϭϴϮϴ�ƉŽƌ�
ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǀĂ͕�ůĂ�ŚƵŝĚĂ�Ǉ�Ğů�ŽĐƵůƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ǀĂƌŽŶĞƐ͘�EŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕�ĞŶ�ƉĂĚƌŽŶĞƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ�Ǉ�ƉŽƐͲ
ƚĞƌŝŽƌĞƐ͕�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƐĐƵůŝŶŝĚĂĚ�ƚĞŶĚşĂ�Ă�ƐĞƌ�ŵĄƐ�ĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͘�DŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�ϭϴϮϳ͕�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞƌĂ�
ĚĞ�ϴϭ�ǀĂƌŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ĐĂĚĂ�ĐŝĞŶ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ĞŶ�ϭϴϮϮ�ĞƌĂ�ĚĞ�ϵϭ͕�Ǉ�ĞŶ�ϭϴϱϱ͕�ĚĞ�ϵϲ�;DĂƐƐĠ͕�ϭϵϵϮͿ͘

ϯϯ�>ŽƐ�ĂĨƌŝĐĂŶŽƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶ�Ğů�ϮϮй�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ�Ǉ�ĂƉĞŶĂƐ�Ğů�ϵй�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŶ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ͖�ůŽƐ�ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ŝŶƚĞƌŶŽƐ�ĞƌĂŶ�Ğů�Ϯϳй�Ǉ�ϮϮй�ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͖�ůŽƐ�ůŝŵşƚƌŽĨĞƐ�Ğů�ϭϰй�Ǉ�Ğů�ϭϮй͘��Ɛ�
ĚĞĐŝƌ�ƋƵĞ�ĂĨƌŝĐĂŶŽƐ͕�ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ŝŶƚĞƌŶŽƐ�Ǉ�ůŝŵşƚƌŽĨĞƐ�ƐĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶ�ƐƵď�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƌĞůĞǀĂŵŝĞŶƚŽ�
ĚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĂďůĞ�ĚĞ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ͘
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Más allá del señalado clima antipeninsular posterior a la Revolución de Mayo, 
pudimos constatar entre los españoles un importante sector relacionado con el 
gran comercio. De alguna manera, el clima contrario afectó menos de lo esperado 
a estos sectores acomodados de la comunidad española, que debido a la herencia 
del período colonial pudieron permanecer dentro de los sectores más privilegiados 
de la sociedad porteña. 

Aún cuando el período de la inmigración masiva (1880-1915) es el más conocido 
por la historiografía relativa a la inmigración en Argentina, los resultados de 
nuestro trabajo –junto con otras investigaciones que toman el período anterior 
a la inmigración masiva34- permite entrever que ya desde las primeras décadas 
del siglo XIX, la población porteña se caracterizó por su cariz cosmopolita y la 
relevancia de los inmigrantes en su estructura económica. 

ϯϰ�'ĂƌĐşĂ��ĞůƐƵŶĐĞ� ;ϭϵϳϲͿ͖�'ĂƌĂǀĂŐůŝĂ�Ǉ�DŽƌĞŶŽ� ;ϭϵϵϯͿ͖�&ĂƌďĞƌŵĂŶ� ;ϭϵϵϮͿ͖�DĂƐƐĠ� ;ϭϵϵϮ͖�ϮϬϬϲͿ͖��şĂǌ�
;ϭϵϵϳ�Ǉ�ϭϵϵϴ͖�ϮϬϬϯͿ͖��ŵŝƚƌƵŬ�;ϮϬϭϭͿ͘
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�ƌŐĞŶƟŶĂ͕�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ZŽƐĂƌŝŽ͕�ZŽƐĂƌŝŽ͕�ϭ͕�Ϯ�Ǉ�ϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͘

 » �ŵŝƚƌƵŬ͕�>͘W͘ �;ϮϬϭϳͿ͘��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�Ǉ�Ğů�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĞŶ�ĐĞŶƐŽƐ�
ƉƌŽƚŽĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ͗�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞů�ƉĂĚƌſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ĚĞ�ϭϴϮϳ͘�
EŽƚĂƐ�ĚĞ�WŽďůĂĐŝſŶ͘�:ƵůŝŽͲ�ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ĂŹŽ�y>/s͕�ŶƷŵ�ϭϬϱ͕�Ɖ͘�ϭϯϯͲϭϲϰ͘�ŚƩƉ͗ͬͬƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ͘
ĐĞƉĂů͘ŽƌŐͬŚĂŶĚůĞͬϭϭϯϲϮͬϰϯϭϲϰ

 » &ĂƌďĞƌŵĂŶ͕�:͘�;ϭϵϵϮͿ͘�DŝŐƌĂŶƚĞƐ�Ǉ�ƐŽůĚĂĚŽƐ͘�>ŽƐ�ƉƵĞďůŽƐ�ŝŶĚŝŽƐ�ĚĞ�^ĂŶƟĂŐŽ�ĚĞů��ƐƚĞƌŽ�
ĞŶ�ϭϳϴϲ�Ǉ�ϭϴϭϯ͘��ƵĂĚĞƌŶŽƐ�ĚĞů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĂ��ƌŐĞŶƟŶĂ�Ǉ��ŵĞƌŝĐĂŶĂ��ƌ͘ ��ŵŝůŝŽ�
Ravignani͘�ŶƷŵ͕�ϰ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗�&ĂĐƵůƚĂĚ�ĚĞ�&ŝůŽƐŽİĂ�Ǉ�>ĞƚƌĂƐ͘

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/article/viewFile/11282/11813
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/article/viewFile/11282/11813
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43164/S1700888_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43164/S1700888_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/43164
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/43164


 ISSN 1850-2563 (en línea) / ISSN 0524-9767 (impresa)
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 

 52 (enero-junio, 2020): 27-64  doi: 10.34096/bol.rav.n52.7169
ARTÍCULO      ϲϯluis Pablo Dmitruk  
-IGRANTES�EN�LA�CIUDAD��5N�AN·LISIS�DEMOGR·lCO����

 » &ƌĂĚŬŝŶ͕�Z͘K͘�;ϮϬϬϲͿ͕�,ŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵŽŶƚŽŶĞƌĂ͗�ďĂŶĚŽůĞƌŝƐŵŽ�Ǉ�ĐĂƵĚŝůůŝƐŵŽ�ĞŶ��ƵĞŶŽƐ�
Aires. 1826,��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�^ŝŐůŽ�yy/��ĚŝƚŽƌĞƐ͘

 » &ƌĂĚŬŝŶ͕�Z͕͘��ĂŶĞĚŽ͕�D͕͘�DĂƚĞŽ͕�:͕͘�;ĐŽŵƉ͘Ϳ�;ϭϵϵϵͿ͘�dŝĞƌƌĂ͕�ƉŽďůĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�
ĞŶ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�ďŽŶĂĞƌĞŶƐĞ͕�ƐŝŐůŽƐ�ys///�Ǉ�y/y͘�DĂƌ�ĚĞů�WůĂƚĂ͗�hEDĚW͘

 » 'ĂƌĂǀĂŐůŝĂ͕�:͘�͘�;ϭϵϵϵͿ͘�WĂƐƚŽƌĞƐ�Ǉ�ůĂďƌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗��ĚŝĐŝŽŶĞƐ��Ğ�
ůĂ�&ůŽƌ͘

 » 'ĂƌĂǀĂŐůŝĂ͕�:͘�͕͘�Ǉ�DŽƌĞŶŽ͕�:͘>͕͘�;ĐŽŵƉ͘Ϳ�;ϭϵϵϯͿ͘�WŽďůĂĐŝſŶ͕�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕�ĨĂŵŝůŝĂ�Ǉ�ŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐ�
ĞŶ�Ğů�ĞƐƉĂĐŝŽ�ƌŝŽƉůĂƚĞŶƐĞ͘�^ŝŐůŽƐ�ys///�Ǉ�y/y͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗��ĄŶƚĂƌŽ͘

 » 'ĂƌĐŝĂ��ĞůƐƵŶĐĞ͕��͘�͘�;ĐŽŽƌĚͿ�;ϭϵϳϲͿ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϬϬͲϭϴϯϬ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗��ŵĞĐĠ͘

 » 'ĞůŵĂŶ͕�:͘�;ϭϵϵϴͿ͘��ĂŵƉĞƐŝŶŽƐ�Ǉ��ƐƚĂŶĐŝĞƌŽƐ͘�hŶĂ�ƌĞŐŝſŶ�ĚĞů�ZşŽ�ĚĞ�ůĂ�WůĂƚĂ�Ă�ĮŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�
época coloniaů͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗�>ŽƐ�ůŝďƌŽƐ�ĚĞ�ZŝĞů͘

 » 'ŽůĚďĞƌŐ͕�D͘�;ϭϵϳϲͿ͘�>Ă�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŶĞŐƌĂ�Ǉ�ŵƵůĂƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϭϬͲ
ϭϴϰϬ͘�Desarrollo Económico͕�ǀ͘ �ϭϲ͕�ŶƷŵ͘�ϲϭ͘�

 » 'ŽŶǌĄůĞǌ��ĞƌŶĂůĚŽ͕�W͘ �;ϮϬϬϭͿ͘��ŝǀŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ŽƌşŐĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶĂĐŝſŶ��ƌŐĞŶƟŶĂ͗�ůĂ�
ƐŽĐŝĂďŝůŝĚĂĚ�ĞŶ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ϭϴϮϵͲϭϴϲϮ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗�&ŽŶĚŽ�ĚĞ��ƵůƚƵƌĂ��ĐŽŶſŵŝĐĂ͘

 » 'ƵǌŵĄŶ͕�d͘ �;ϮϬϭϮ͕�ŽĐƚƵďƌĞͿ͘�>Ă�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ůĂ�ĞĐŽŶŽŵşĂ�ƵƌďĂŶĂ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ�
�ŝƌĞƐ�ŚĂĐŝĂ�ϭϴϮϳ͘�dƌĂďĂũŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ĞŶ͗�///��ŽŶŐƌĞƐŽ�>ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ�ĚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĂ�
�ĐŽŶſŵŝĐĂ�Ǉ�yy///�:ŽƌŶĂĚĂƐ�ĚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĂ��ĐŽŶſŵŝĐĂ��ƌŐĞŶƟŶĂ͕�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞů�
�ŽŵĂŚƵĞ͕�^ĂŶ��ĂƌůŽƐ�ĚĞ��ĂƌŝůŽĐŚĞ͕�ĚĞů�Ϯϯ�Ăů�Ϯϳ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ͘

 » ,ĂůƉĞƌŝŶ��ŽŶŐƵŝ͕�d͘ �;ϭϵϳϵͿ͘�ZĞǀŽůƵĐŝſŶ�Ǉ�ŐƵĞƌƌĂ͘�DĠǆŝĐŽ͗�^ŝŐůŽ�yy/͘

 » ,ĂůƉĞƌŝŶ��ŽŶŐŚŝ͕�d͘ �;ϭϵϴϱͿ͘�ZĞĨŽƌŵĂ�Ǉ�ĚŝƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŵƉĞƌŝŽƐ�ŝďĠƌŝĐŽƐ͗�ϭϳϱϬͲϭϴϱϬ͕�
,ŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ͕�ϯ͘�DĂĚƌŝĚ͗��ůŝĂŶǌĂ͘

 » :ŽŚŶƐŽŶ͕�>͘�;ϭϵϳϵͿ͘��ƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ĞŶ�ϭϳϳϰ͕�ϭϳϳϴ�Ǉ�ϭϴϭϬ͘�
Desarrollo Económico͕�ǀ͘ �ϭϵ͕�ŶƷŵ͘�ϳϯ͘

 » :ŽŚŶƐŽŶ͕�>�Ǉ�^ŽĐŽůŽǁ͕�^͘�;ϭϵϴϬͿ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĞŶ�Ğů��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ĚĞů�ƐŝŐůŽ�ys///͘�
Desarrollo Económico͕�ǀ�ϮϬ͕�ŶƷŵ͘�ϳϵ͘

 » DŽƌĞŶŽ͕�:͘>͘�;ϭϵϲϱͿ͘�>Ă�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�ĞŶ�Ğů�
ĂŹŽ�ϭϳϳϴ͘��ŶƵĂƌŝŽ�ĚĞů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�,ŝƐƚſƌŝĐĂƐ͕�ŶƷŵ͘�ϴ͘

 » DŽƌĞŶŽ͕�:͘�>͘�Ǉ�DĂƚĞŽ͕�:͘�;ϭϵϵϳͿ͘��ů�ƌĞĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵŽŐƌĂİĂ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂ�ĞŶ�ůĂ�
ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�Ǉ�ƐŽĐŝĂů͘�Anuario IEHS, núm. ϭϮ͘�dĂŶĚŝů͘

 » DĂƐƐĠ͕�'͘�;ϭϵϵϮͿ͘�ZĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĨĞŶſŵĞŶŽ�ŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽ�Ǉ�ƐƵ�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ�
ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝŽͲĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�Ă�ŵĞĚŝĂĚŽƐ�ĚĞů�ƐŝŐůŽ�y/y. 
dĞƐŝƐ�ĚĞ�DĂĞƐƚƌşĂ�ĞŶ��ĞŵŽŐƌĂİĂ�^ŽĐŝĂů͕�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�>ƵũĄŶ͘

 » DĂƐƐĠ͕�'͘�;ϮϬϬϲͿ͘�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�Ǉ�ŶĂƟǀŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�Ăů�ƉƌŽŵĞĚŝĂƌ�Ğů�ƐŝŐůŽ�
y/y͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ĂŹŽ�ϯ͕�ŶƌŽ͘�ϰ͕�ϵͲϮϱ͘��ŝƌĞĐĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�Ǉ�
�ĞŶƐŽƐ�ĚĞů�'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘

 » DĂƐƐĠ͕�'͘�;ϮϬϭϮͿ��ů�ƚĂŵĂŹŽ�Ǉ�Ğů�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ��ŽŶƋƵŝƐƚĂ�ŚĂƐƚĂ�
ϭϴϳϬ͘�ĞŶ͗�KƚĞƌŽ͕�,͘�;�ŽŽƌĚ͘Ϳ�Historia de la provincia de Buenos Aires͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗�
��,�^�ͲhE/W�͘

 » DĂƚĞŽ͕�:͘�;ϭϵϵϯͿ͘�DŝŐƌĂƌ�Ǉ�ǀŽůǀĞƌ�Ă�ŵŝŐƌĂƌ͗�>ŽƐ�ĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌŽŶƚĞƌĂ�
ďŽŶĂĞƌĞŶƐĞ�Ă�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĚĞů�ƐŝŐůŽ�y/y͘��Ŷ�'ĂƌĂǀĂŐůŝĂ͕�:͘�͕͘�Ǉ�DŽƌĞŶŽ͕�:͘>͕͘�;ĐŽŵƉ͘Ϳ͘�
WŽďůĂĐŝſŶ͕�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕�ĨĂŵŝůŝĂ�Ǉ�ŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƉĂĐŝŽ�ƌŝŽƉůĂƚĞŶƐĞ͘�^ŝŐůŽƐ�ys///�Ǉ�y/y. 
�ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗��ĄŶƚĂƌŽ͘

 » DĂƚĞŽ͕�:͘�;ϭϵϵϵͿ͘�WĞƋƵĞŹŽƐ�ƌĂŶĐŚŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉĂŵƉĂ͘�>Ă�ƉŽďůĂĐŝſŶ��ĞŶ�ůĂ�ĐŽůŽŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ůĂ�ĨƌŽŶƚĞƌĂ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�^ĂŶ�^ĂůǀĂĚŽƌ�ĚĞ�>ŽďŽƐ͕�ϭϴϭϬͲϭϴϲϵ͘��Ŷ�&ƌĂĚŬŝŶ͕�Z͕͘��ĂŶĞĚŽ͕�
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D͕͘�DĂƚĞŽ͕�:͕͘�;ĐŽŵƉ͘Ϳ͘�dŝĞƌƌĂ͕�ƉŽďůĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�ďŽŶĂĞƌĞŶƐĞ͕�
ƐŝŐůŽƐ�ys///�Ǉ�y/y͘�DĂƌ�ĚĞů�WůĂƚĂ͗�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĂƌ�ĚĞů�WůĂƚĂ͘

 » DĂǌǌĞŽ͕�s͘ �;ϭϵϵϯͿ͘�DŽƌƚĂůŝĚĂĚ�ŝŶĨĂŶƟů�ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�;ϭϴϱϲͲϭϵϴϲͿ͘ Buenos 
�ŝƌĞƐ͗��ĞŶƚƌŽ��ĚŝƚŽƌ�ĚĞ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ͘

 » KƚĞƌŽ͕�,͘�;Ěŝƌ͘ Ϳ͘�;ϮϬϬϰͿ͘��ů�ŵŽƐĂŝĐŽ�ĂƌŐĞŶƟŶŽ͘�DŽĚĞůŽƐ�Ǉ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ĞƐƉĂĐŝŽ�Ǉ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͕�ƐŝŐůŽƐ�y/y�Ǉ�yy͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗�^ŝŐůŽ�yy/͘

 » KƚĞƌŽ͕�,͘�;ϮϬϬϳͿ͘��ĞŶƐŽƐ�ĂŶƟŐƵŽƐ͗�ϭϴϲϵ͕�ϭϴϵϱ͕�ϭϵϭϰ͕�ϭϵϰϳ͘��Ŷ͗�dŽƌƌĂĚŽ͕�^͘�;�ŽŵƉ͘Ϳ͘�
WŽďůĂĐŝſŶ�Ǉ�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�ĞŶ�ůĂ��ƌŐĞŶƟŶĂ�ĚĞů�ƉƌŝŵĞƌŽ�Ăů�ƐĞŐƵŶĚŽ��ĞŶƚĞŶĂƌŝŽ͘�hŶĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�
^ŽĐŝĂů�ĚĞů�^ŝŐůŽ�yy͘��dŽŵŽ�/͕�^ĞƌŝĞ��ƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞů��ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗���,�^�͘

 » WĂŶƚĞůŝĚĞƐ͕��͘��͘�;ϭϵϵϮͿ͘�DĄƐ�ĚĞ�ƵŶ�ƐŝŐůŽ�ĚĞ�ĨĞĐƵŶĚŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ��ƌŐĞŶƟŶĂ͗�ƐƵ�ĞǀŽůƵĐŝſŶ�
ĚĞƐĚĞ�ϭϴϲϵ͘��Ŷ͗�EŽƚĂƐ�ĚĞ�WŽďůĂĐŝſŶ͕�ĂŹŽ�yy͘�E͘�ϱϲ͕�^ĂŶƟĂŐŽ�ĚĞ��ŚŝůĞ͗���>���͘

 » ZĂǀŝŐŶĂŶŝ͕��͘�;ϭϵϭϵͿ͘��ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�Ǉ�ƐƵ�ĐĂŵƉĂŹĂ�;ϭϳϮϲͲ
1810)͘�&ĂĐƵůƚĂĚ�ĚĞ��ŝĞŶĐŝĂƐ��ĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕��ŶĂůĞƐ͕�d͘ �ϭ͘

 » ZĞĐĐŚŝŶŝ�ĚĞ�>ĂƩĞƐ͕��͘�;ϭϵϳϭͿ͘�La población de Buenos Aires͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗�/ŶƐ͘

 » ^ĂŶƟůůŝ͕��͘�s͘ �;ϮϬϬϬͿ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ�
�ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘�hŶ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ĐĂƐŽ͗�YƵŝůŵĞƐ�ϭϴϭϱͲϭϴϰϬ͘��ŶƵĂƌŝŽ�ĚĞů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ��ƐƚƵĚŝŽƐ�
Histórico-Sociales͕�ŶƷŵ͘�ϭϱ͕�dĂŶĚŝů͘

 » ^ŽŵŽǌĂ͕�:͘�;ϭϵϳϭͿ͘�>Ă�ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ��ƌŐĞŶƟŶĂ�ĞŶƚƌĞ�ϭϴϲϵ�Ǉ�ϭϵϲϬ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗�
/ŶƐƟƚƵƚŽ�dŽƌĐƵĂƚŽ��ŝ�dĞůůĂͲ�ĞůĂĚĞ͘

 » ^ǌƵĐŚŵĂŶ͕�D͘�͘�;ϭϵϴϴͿ͘�KƌĚĞƌ͕ �&ĂŵŝůǇ͕�ĂŶĚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŝŶ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͕�ϭϴϭϬͲϭϴϲϬ. 
^ƚĂŶĨŽƌĚ͗�^ƚĂŶĨŽƌĚ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�WƌĞƐƐ͘

 » ZĞƉƷďůŝĐĂ��ƌŐĞŶƟŶĂ͘�;ϭϴϳϮͿ͘�WƌŝŵĞƌ��ĞŶƐŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
�ƌŐĞŶƟŶĂ͘�ϭϴϲϵ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͘

 » dĞƌŶĂǀĂƐŝŽ͕�D͕͘�;ϮϬϬϬͿ͘�>ĂƐ�ƌĞĨŽƌŵĂƐ�ƌŝǀĂĚĂǀŝĂŶĂƐ�ĞŶ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�Ǉ�Ğů��ŽŶŐƌĞƐŽ�'ĞŶĞƌĂů�
�ŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ�;ϭϴϮϬͲϭϴϮϳͿ͘��Ŷ͗�'ŽůĚŵĂŶ͕�E͘�;�ŝƌ͘ Ϳ͘�ZĞǀŽůƵĐŝſŶ͕�ZĞƉƷďůŝĐĂ͕��ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ͗�
ϭϴϬϲͲϭϴϱϮ͕�EƵĞǀĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĂƌŐĞŶƟŶĂ͕�ϯ͘��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ͗�^ƵĚĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͘

 » dƌĂƚĂĚŽ�ĚĞ��ŵŝƐƚĂĚ͕��ŽŵĞƌĐŝŽ�Ǉ�EĂǀĞŐĂĐŝſŶ�ĐĞůĞďƌĂĚŽ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�hŶŝĚĂƐ�ĚĞů�ZşŽ�
ĚĞ�ůĂ�WůĂƚĂ�Ǉ�^Ƶ�DĂũĞƐƚĂĚ��ƌŝƚĄŶŝĐĂ�;ϭϴϮϱͿ͘�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŐĂǌĞƚĂ͘ĐŽŵ͘ĂƌͬƚƌĂƚĂĚŽͺĚĞͺϭϴϮϱ͘
Śƚŵηϭϭ�;ĐŽŶƐƵůƚĂĚĂ�Ğů�ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͘
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