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El presente trabajo se enmarca en dos argumentos principales, a saber: 
 
1. Que la globalización/mundialización económica y sus efectos 
colaterales en la estructura social y espacial han provocado un 
incremento de la segregación socioespacial en la metrópolis y/o ciudades 
globales, al mismo tiempo que ha provocado un incremento de la brecha 
entre ricos y pobres. 
 

2. Que dicho proceso de globalización -específicamente de los mercados 
laborales y de vivienda- ha podido producir patrones de segregación 
espacial y reforzar la tendencia de expulsión de población pauperizada 
hacia zonas periféricas de las metrópolis 

 

1.1 Propósito 



En el marco de los anteriores argumentos el presente trabajo se propone como 
objetivo examinar la relación entre segregación residencial y desempleo en el 
Gran Buenos Aires en un contexto social y político excepcional: la crisis de 2001 
 
Para ello se utiliza como fuente de información la base de microdatos y la 
cartografía del Censo 2001 de INDEC y, de este modo, a partir de técnicas 
estadística se realizarán una serie de análisis con el objeto de reflexionar en torno 
a hipótesis de trabajo propuesta. 
 

Por tanto, como ejercicio analítico se postula como primera hipótesis de trabajo 
que la población desocupada tiende a concentrarse mayormente en la periferia de 
la Metrópoli de tal modo que a medida se incrementa la distancia en relación al 
centro urbano  se observarán mayores concentraciones de población desocupada 

 

1.2.1 Objetivos 



Entre los objetivos particulares se intentará 
 
1. Observar y describir la distribución de la población desocupada en el 
Área Metropolitana de Gran Buenos Aires en 2001. 
 
2. Interpretar la relación entre desempleo y segregación residencial 
(entendida e identificada ésta última a partir dos formas de hábitat 
popular típico: Villas y Asentamientos). 
 
3.   Poner a prueba la relación entre Segregación y Desempleo a partir de 
la hipótesis que aquellos territorios en donde predominan Villas y 
Asentamientos concentrará a la población con mayores tasas de 
desempleo urbano del Gran Buenos Aires. 
 
 

1.2.2 Objetivos 



 
• Se ha acotado el fenómeno de segregación residencial a los espacios 

residenciales urbanos Villas y Asentamientos. Si bien las definiciones 
conceptuales de los distintos encuadres teóricos no recortan el fenómeno a 
tales tipos de hábitat en nuestro ejercicio lo utilizamos de ese modo puesto 
que estos espacios albergan principalmente a sectores de clases populares. 
 

• Las variables de trabajo construidas son proporciones (tasas de prevalencia) de 
determinados atributos sociodemográficos y sociolaborales que se observan en 
las unidades de menor escala (radios censales) que brinda la fuente de datos 
censales del INDEC. 
 

• Se han tomado como aproximación al universo de Villas y Asentamientos la 
base de datos georreferenciada de INFO-HABITAT (2006) la cual posibilita la 
identificación de los polígonos que contienen tales tipos de hábitat. 
 
 
 

1.3 Aclaraciones sobre la metodología 



Por tanto, en primer lugar, observaremos las siguientes relaciones: 
 
•  Por un lado, el desempleo y la edad (medida a través de prevalencia de 
Jóvenes 15-24) puesto que los jóvenes (quienes se encuentran en una 
fase del ciclo vital en la que ingresan al mercado laboral) presentan 
mayores tasas de desempleo. 
 
•Por otro, la relación entre desempleo y nivel de instrucción (medido a 
través de la prevalencia de personas con bajo nivel de instrucción, hasta 
7 años de escolaridad) ya que la población con menores niveles de 
instrucción formal presentan mayores tasas de desempleo. 



Baja Media Alta Total

Tasa de Baja 49% 25% 10% 27%

Deso- Media 37% 35% 13% 27%

cupación Alta 12% 28% 29% 23%

Muy Alta 2% 12% 49% 23%

Total 100% 100% 100% 100%

Prevalencia Jovenes 15-24

Baja Media Alta Total

Tasa de Baja 82% 12% 1% 27%

Deso- Media 18% 40% 3% 27%

cupación Alta 0% 33% 22% 23%

Muy Alta - 15% 75% 23%

Total 100% 100% 100% 100%

Prevalencia Baja Instrucción

Tabla 1. Tasa de desocupación según Prevalencia Jóvenes 15 a 24 años.  
Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires + 24 partidos) 

Tabla 2. Tasa de desocupación según Prevalencia Baja Instrucción  
Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires + 24 partidos) 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2001 INDEC. (Base 11.419 Radios Censales) 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2001 INDEC. (Base 11.419 Radios Censales) 



Puesto que, por un lado, la Prevalencia de Jóvenes y, 
por otro la Prevalencia de personas con Bajo Nivel 
de Instrucción se encuentran asociados al 
Desempleo, observaremos como se distribuyen 
estas variables en los territorios en los que 
predominan Villas y Asentamientos 



No Si Total

Prevalencia Baja 36% 8% 33%

Jovenes Media 28% 15% 27%

15-24 Alta 36% 77% 40%

Total 100% 100% 100%

Polígonos Villas-Asentamientos

No Si Total

Prevalencia Baja 27% 0% 24%

Baja Media 58% 34% 56%

Instrucción Alta 16% 66% 20%

Total 100% 100% 100%

Polígonos Villas-Asentamientos

Tabla 3. Tasa de desocupación según Prevalencia Jóvenes 15 a 24 años.  
Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires + 24 partidos) 

Tabla 4. Tasa de desocupación según Prevalencia Jóvenes 15 a 24 años.  
Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires + 24 partidos) 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2001 INDEC. (Base 11.419 Radios Censales) 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2001 INDEC. (Base 11.419 Radios Censales) 



En una segunda parte, observaremos la hipótesis de 
la mayor concentración del desempleo en la 
periferia del metrópoli y para ello estableceremos 
primero una división geográfica del Gran Buenos 
Aires a partir de Coronas y Radianes que se 
muestran a continuación 



Mapa 1. División Coronas / Cordones: Primera y Segunda 
Región Metropolitana Gran Buenos Aires 

Fuente: Elaboración propia en base a datos y cartografía INDEC 



Mapa 2. División Coronas / Cordones: Kilómetros desde el Centro 
Región Metropolitana Gran Buenos Aires 

Fuente: Elaboración propia en base a datos y cartografía INDEC 



Por consiguiente observaremos 
   
• Primero, cómo se distribuye el desempleo según 
las divisiones geográficas establecidas y  
 
•Segundo, cuáles son las diferencias que se 
observan en las Tasas de Desempleo según 
Presencia de Villas-Asentamientos 



Tasa de 

Desempleo

Polígono Censal 

Con VyA

Polígono Censal 

Con VyA Diff (p.p.)

Total 29,8% 28,5% 43,4% 15,0%

Coronas

Ciudad de Buenos Aires 18,6% 18,3% 35,3% 17,0%

Primera Corona 31,6% 30,1% 42,3% 12,2%

Segunda Corona 39,6% 38,6% 46,3% 7,7%

Radianes

10km 19,2% 18,6% 38,8% 20,1%

20km 28,5% 26,9% 41,7% 14,8%

30km 36,8% 35,6% 45,3% 9,7%

40km 40,1% 39,4% 45,5% 6,1%

Tabla 5. Tasa de desocupación: promedios según divisiones geográficas y 
presencia de Villas-Asentamientos Gran Buenos Aires.  

(Ciudad de Buenos Aires + 24 partidos) 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2001 INDEC. (Base 11.419 Radios Censales) 



Puesto que una objeción válida a la hipótesis de trabajo 
establecida sería que como en los territorios en los que 
predominan Villas-Asentamientos también predomina 
población Joven y con Bajo Nivel de Instrucción, en 
consecuencia, las altas de tasas de desocupación  en tales 
espacios se explicarían más bien por dichas variables. 
 
En consecuencia, para cotejar la hipótesis de trabajo 
planteada replicaremos la misma Tabla excluyendo a las 
áreas en las que predominan la población joven y de menor 
nivel de instrucción para constatar si se siguen manteniendo 
las relaciones observadas 



Tasa de 

Desempleo

Polígono Censal 

Con VyA

Polígono Censal 

Con VyA Diff (p.p.)

Total 23,4% 23,2% 32,0% 8,8%

Coronas

Ciudad de Buenos Aires 18,3% 18,2% 34,6% 16,4%

Primera Corona 27,3% 27,0% 32,1% 5,0%

Segunda Corona 28,4% 28,4% 30,3% 1,9%

Radianes

10km 18,6% 18,5% 38,4% 20,0%

20km 24,7% 24,5% 30,9% 6,4%

30km 28,9% 28,7% 32,7% 4,0%

40km 29,0% 28,9% 30,0% 1,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2001 INDEC. (Base 11.419 Radios Censales) 

Tabla 5.1. Tasa de desocupación: promedios según divisiones geográficas y 

presencia de Villas-Asentamientos Gran Buenos Aires 
 

Excluye Áreas/Polígonos con Prevalencia de Jóvenes 15-24 años y  
Población con Baja Instrucción (hasta 7 años de escolaridad) 



•  El ejercicio efectuado con la fuente de información de 2001 ha permitido 
observar un patrón específico en la distribución de la población desocupada 
en el Gran Buenos Aires, esto es, que a mayor distancia de la centralidad 
urbana se observan mayores niveles de población desocupada. 
 

•  En base a las posibles fuentes de variación originadas por la fuente de datos 
y por variables significativas y ligadas al desempleo (tales como el nivel de 
instrucción formal y la edad) el ejercicio ha puesto de manifiesto que, 
controlando los efectos de tales variables, se sigue observando el mismo 
patrón de distribución territorial del desempleo. 

Conclusiones y 

comentarios finales 


