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Resumen 

La Matanza es el partido con mayor cantidad de población de toda la Región Metropolitana de 

Buenos Aires y de toda la provincia homónima. En este partido, según el censo 2010, uno de cada 

diez habitantes había nacido en un país distinto a la Argentina. A pesar de que en ocasiones es 

estudiado como un conjunto relativamente homogéneo, en su interior existe una complejidad social 

y migratoria que representa un desafío para su abordaje. Esta ponencia propone un análisis 

exploratorio desde una estrategia metodológica cuantitativa a partir del procesamiento y análisis de 

información censal. Desde esta mirada geodemográfica es posible aproximarse, aun con las 

limitaciones propias del tipo de acercamiento, a ciertas desigualdades socioterritoriales dentro de un 

partido tan extenso como diverso. Así el análisis a partir del procesamiento de datos estadísticos y 

de cartografía temática, elaborada a partir de la construcción de un Sistema de Información 

Geográfica, permite un diagnóstico de para comprender las heterogeneidades internas del partido. A 

su vez, esta indagación permite seleccionar áreas de estudio a escala local en las cuales se 

profundizará el estudio de la diversidad migratoria a partir de estrategias cualitativas. 

 

Palabras Clave: migraciones internacionales – La Matanza – geodemografía  

 

                                                             
1 Esta ponencia se enmarca dentro del PICT 3166/15 Migraciones, interculturalidad y territorio: cartografías multiescalares de la 
inclusión social.  

mailto:bmatossian@gmail.com
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Introducción 

El estudio de la movilidad humana desde las distintas Ciencias Sociales y en particular, para el caso 

de este trabajo, desde la geo-demografía, emerge como una necesidad que ayuda a describir, 

analizar e interpretar procesos cada vez más vertiginosos, dinámicos y complejos. Desde esta 

perspectiva, los esfuerzos realizados desde el mundo de las ciencias se han abierto a un amplio 

abanico temático. Así, dentro de los estudios migratorios se pueden encontrar abordajes acerca del 

mundo laboral, socioeconómico, de la salud, educativo, cultural, demográfico y político. En cuanto 

a los estudios de caso recortados territorialmente, en particular aquellos que analizan la inserción de 

los migrantes en destino, la mayoría han dado cuenta de situaciones metropolitanas, en particular en 

las grandes ciudades globales (Sassen, 1999, Portes, 2001)
2
. Respecto a la relación migración – 

ciudad el mismo Portes afirma que pueden ser vistas como dos dimensiones del mismo proceso, 

“acompañando y reforzando su desarrollo mutuo a través de los siglos” (Portes, 2001:112)
3
. Esta 

referencia menciona la histórica y estrecha relación entre estas dos dimensiones notablemente 

intensificada a partir de los años noventa en muchas de las áreas metropolitanas del mundo en las 

que la migración se ha multiplicado y diversificado. A partir de estos incrementos y del modo en el 

que las movilidades adquirieron una complejidad cada vez más grande, desde las Ciencias Sociales 

se han incorporado nuevas maneras de analizar estos procesos para comprender mejor de que 

modos los diferentes tipos de migraciones participan de la metropolización de las grandes ciudades 

del planeta. Buenos Aires, en tanto una de las  grandes metrópolis de América Latina, es un caso 

que ha despertado notable interés en este sentido, dado su poder de atracción multidimensional 

(Portes, 2001)
4
.   

El objetivo de esta ponencia es realizar de modo exploratorio, una primera aproximación a la 

geografía de las migraciones internacionales en el partido de La Matanza a partir de fuentes 

secundarias, más específicamente fuentes censales, procesadas en un entorno de Sistemas de 

Información Geográfica para la elaboración de cartografía temática. Este abordaje hace posible 

interpretar los patrones de la concentración/dispersión espacial de los migrantes según origen para 

comprender la configuración urbano-territorial tan particular de este partido del Área Metropolitana 

de Buenos Aires.  

                                                             
2 Sassen, Saskia, La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio. Buenos Aires, EUDEBA, 1999. 

Portes Alejandro, "Inmigración y metrópolis: Reflexiones acerca de la historia urbana" Migraciones Internacionales, Vol. 1, Núm. 1, 

julio-diciembre, 2001, pp. 111-134.  
3 Ibídem 
4 Ibídem 
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También de modo preliminar interesa indagar en las desigualdades socioterritoriales al interior del 

partido y su relación con las migraciones. Tal como se afirmó en un trabajo anterior “las 

desigualdades sociales son desigualdades espaciales” (Sassone y Matossian, 2014: 222)
5
. Los 

antecedentes respecto al estudio de las diferencias sociales al interior del espacio urbano encuentran 

su germen en los estudios provenientes de la Escuela de Chicago, concentrados en analizar la 

distribución de la sociedad en el marco ecológico urbano, “una de cuyas manifestaciones es la 

zonificación y diferenciación del suelo en la gran ciudad” (Gravano, 2005: 33)
6
. En este sentido, 

Pires de Caldeira (2000)
7
 señala que las reglas que organizan el espacio urbano son básicamente 

patrones de diferenciación social y de separación, reglas que varían cultural e históricamente. El 

estudio de la diferenciación indaga acerca de las localizaciones distintivas dentro de la ciudad sin 

problematizar desde un enfoque profundo cuáles son las causas de fondo. En contraposición, la 

noción de desigualdad enfoca la mirada en la (in)justicia social, el sentido de equidad, la 

inclusión/exclusión social, el acceso a derechos de los habitantes y el ejercicio ciudadano. Desde 

Henry Lefebvre en su obra “Le Droit à la ville”
8
 hasta David Harvey

9
, en su extensa producción, el 

debate se ha mantenido abierto. Son otros los ejes que se incluyen en el análisis de la desigualdad 

social y espacial. Tal como afirma Wacquant (2007: 17)
10

, “las estructuras y las políticas estatales 

juegan un papel decisivo en la articulación diferencial de las desigualdades de clase, de lugar y de 

origen (etnorracial o etnonacional)”. Interesa comprender el papel que juegan los migrantes en la 

construcción de las desigualdades sociales en las escalas metropolitanas. Nuestras preguntas se 

relacionan con la necesidad de identificar los procesos a través de los cuales los migrantes 

internacionales han contribuido a la formación de la ciudad. 

 

Aspectos teóricos-metodológicos 

Se entiende el territorio como espacio apropiado, a partir de las propuestas ya consolidadas desde la 

Geografía Cultural y Social (Claval 1999; Di Méo 2000, entre otros)
11

. Esta apropiación puede ser 

tanto material como simbólica. Giménez (2001)
12

 propone denominarlas como utilitaria y funcional 

                                                             
5 Sassone, Susana; Matossian, Brenda “Metropolización, migración y desigualdades sociales. Evidencias geográficas sobre la Región 

Metropolitana de Buenos Aires”, en: Mercedes Di Virgilio y Mariano Pereleman (coords.), Ciudades latinoamericanas. 
Desigualdad, segregación y tolerancia, Buenos Aires, CLACSO, 2014, pp. 221-252. 
6 Gravano, Ariel El barrio en la Teoría Social. Buenos Aires, Espacio Editorial, 2005. 
7 Pires de Caldeira, Teresa   Cidade de muros. Crime, segregação en Sao Paulo. Sao Paulo, Edusp Editora, 2000. 
8 Lefebvre, Henri El derecho a la ciudad. Cuarta edición. Barcelona, Ediciones Península, [1968] 1978. 
9 Harvey, David Urbanismo y desigualdad social. Séptima Edición. Madrid, Siglo XXI, [1977] 2007. 
10 Wacquant, Loïc Los condenados de la ciudad. Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2007. 
11 Claval, Paul La geografía cultural, Buenos Aires, Eudeba, 1999.  

Di Méo, Guy Géographie sociale et territoires, Paris, Nathan, 2000. 
12 Gimenez, Gilberto “Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas”, Alteridades, Vol. 11, N° 22, 2001, pp. 5-14. 
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o simbólico-cultural. En el caso de esta ponencia el interés se enfoca en la primera de ellas que 

apunta a analizar la dimensión residencial a partir de la cual los migrantes se insertan en el espacio, 

en este caso en un ámbito urbano. Esta es abordada como ya se mencionó, desde una estrategia 

metodológica cuantitativa, a partir del análisis geodemográfico. Así la materialidad de la vivienda, 

del espacio residencial, del barrio se expresa en una localización, en esa forma utilitaria y funcional 

de la apropiación. Esta dimensión permite asimismo inferir indicios respecto a las lógicas 

residenciales de los migrantes en su distribución, mostrando o no niveles de concentraciones 

mayores en ciertas áreas particulares según distintos factores. En rasgos generales, aunque en esta 

ponencia no se profundizará sobre esta cuestión, los migrantes tienden a agruparse respondiendo a 

factores entre los cuales las redes sociales de familiares, parientes y connacionales contribuyen a 

definir el espacio en el cual se asentarán. Dentro del campo de los estudios migratorios en 

Geografía, la cartografía temática suele representar la población según su lugar de nacimiento 

(“extranjero-nativo”) y, en algunos casos, avanzar hacia la distinción según el país de origen. Esta 

posibilidad permite identificar patrones de asentamiento y distribución diferencial. 

Si bien en este caso el foco está puesto en el análisis de un espacio particular, el partido de la 

Matanza dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires, y de un tiempo específico, delimitado 

por los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (y en algunos casos 1991 

y 2001), el estudio desde la geodemografía nos permite indagar acerca de las diferencias en la 

presencia migratoria en el tiempo y en el espacio. La disponibilidad de datos estadísticos a lo largo 

de tiempo y según diferentes escalas posibilita comparar diacrónicamente la inserción de los 

migrantes, por ejemplo, cómo ha ido cambiando su distribución y proporción a lo largo de las 

décadas. También posibilita, como es el caso de la presente ponencia, indagar en la distribución de 

grupos migrantes dentro del mismo espacio y tiempo con miras a analizar patrones de asentamiento 

específicos y relaciones entre las condiciones socioestructurales del contexto urbano.  

Es sabido que los datos estadísticos poseen limitaciones en tanto supone que, pensando en el caso 

particular que nos ocupa, sujetos migrantes se convierten en simples agregados atrapados en 

categorías operativas definidas por las oficinas estadísticas como “extranjero” o “no nativo”. En 

este proceso evidentemente se pierde un cúmulo de información acerca de estas poblaciones que no 

puede reconocerse más que a partir de estrategias metodológicas cualitativas. Sin embargo, a su 

favor, las coberturas espaciales y temporales que permite el análisis espacial de la geoinformación 

resultan inalcanzables a partir de otras estrategias metodológicas. Aun así, cabe reconocer que los 

datos duros contribuyen en la desarticulación de ciertas estrategias discursivas que tienden a 
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culpabilizar a las migraciones de distintos problemas sociales. Estas visiones intentan hacer ver que 

la presencia de migrantes en las ciudades es mucho mayor en términos cuantitativos de lo que 

realmente es, de allí que las estadísticas pueden resultar aliadas para cuestionarlas. En esta línea es 

posible, por ejemplo, a escala nacional afirmar que la proporción de población nacida en países 

distintos a la Argentina sobre el total de la población ha sido para el año 2010 del 5%, 

significativamente menor de lo que fue en 1914, en un contexto de migración de ultramar, cuando 

alcanzó el 30%.  

Los censos y su uso a partir del análisis de ciertas variables, en particular las referidas a lugar y país 

de nacimiento, a lo largo del tiempo y del espacio nos permiten relativizar los procesos migratorios, 

ponerlos en contexto y reconocer espacios en los cuales conviven distintos grupos migratorios. Así 

también permiten analizar la variación espacial de la distribución de la población migrante al 

interior de las ciudades. Asimismo, es posible reconocer la alta atracción ejercita por la Región 

Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) para la inserción residencial de los migrantes. El último 

censo realizado en 2010 el 68% de los extranjeros residía en alguno de sus partidos o en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Cabe señalar que conceptos tales como “no nativo” y “extranjero” son utilizados en esta ponencia 

en tanto categorías de análisis retomadas de los propios relevamientos estadísticos, más 

precisamente de los Censos Nacionales, para indicar a la población nacida en un país distinto a 

aquel donde está siendo censado. Se respeta esta categoría de análisis al utilizar información censal 

pero este uso de categorías no es utilizado en términos esencialistas sino que su uso es resignificado 

en el reconocimiento de estos conceptos en tanto construcciones sociales vinculadas a la 

conformación de los estados nacionales. Su uso como categorías de análisis se enmarca en el 

aprovechamiento de la cobertura espacial y temporal que brindan los censos, aún con sus 

limitaciones y riesgos. 

Como última aclaración metodológica, cabe recordar que el uso de la cartografía es siempre 

intencionado, jamás inocente; este tipo de análisis implican una serie de decisiones que condicionan 

de un modo u otro, la presentación de los resultados y el mensaje del mismo definido a partir de: las 

variables escogidas, los límites de clases, los rangos utilizados, escala cromática, información 

omitida, categorías elegidas, etc.  
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La Matanza en la Región Metropolitana de Buenos Aires 

 

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) es un continuo urbano, de extenso y 

desordenado amanzanamiento que no coincide espacialmente con los límites político-

administrativos impuestos por la legislación, ya que, como los grandes centros urbanos mundiales, 

el tejido urbano excede la Ciudad Central y se extiende sobre varias unidades jurisdiccionales 

vecinas (Sassone y Matossian, 2014)
13

. Respecto a un criterio más preciso para su delimitación, en 

esta ponencia se coincide con la propuesta que determina que la Región Metropolitana implica la 

suma de “los distritos cuya urbanización, aunque discontinuada de la trama, se vincula mediante 

flujos cotidianos de distinta índole con el aglomerado y/o con la ciudad central, así como, por 

idéntico motivo, las zonas de explotación primaria y abastecimiento (horticultura, avicultura, 

floricultura, etc.) e incluso espacios baldíos, en general vinculados a la especulación inmobiliaria” 

(Kralich, 2016:51)
14

. En total su población asciende a los casi 15 millones de habitantes en la 

sumatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con casi 3 millones de habitantes) y 43 partidos 

contiguos, pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires donde residen los 12 millones restantes. 

Buenos Aires Región, que reúne casi el 30% de la población de la Argentina, es la ciudad más 

importante de la Argentina.  

Dentro de este gran conjunto metropolitano, La Matanza tiene una superficie de 323 kilómetros 

cuadrados sobre un total de 17.396 para toda la RMBA.  Respecto a su crecimiento demográfico 

reciente, ha incrementado su población en los dos últimos períodos intercensales de manera 

significativa, especialmente entre los dos últimos censos. En la Tabla 1 se distingue más 

específicamente, destacándose el período entre 2001 y 2010, años entre los cuales aumentó en 

medio millón de habitantes y aumentó su densidad de población de 3.875 habitantes por kilómetro 

cuadrado a casi 5.500.  

 

 

 

 

                                                             
13 Op. Cit 
14 Kralich Susana “Urbanización y transporte. Algunos aportes conceptuales” Revista Transporte y Territorio N° 15, 2016, pp. 41-67. 
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Tabla 1. Población en valores absolutos y densidad de población, La Matanza 1991-2010 

Partido de La Matanza 1991 2001 2010 

Población Total 1.121.298 1.251.595 1.775.816 

Densidad de Población (Hab./km
2
)
 

3.472 3.875 5.498 

Fuente: elaboración propia sobre la base de información de los censos 1991, 2001 y 2010.  

 

La Matanza, a pesar de ser un partido contiguo en su porción Noreste con la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, no constituye una jurisdicción totalmente aglomerada, sino que forma parte del 

conjunto de municipios o partidos “parcialmente aglomerados en los la población urbana supera -y 

en general muy ampliamente- a la rural” (Kralich, 2016:47)
15

. 

 

Migraciones internacionales en el partido de La Matanza  

En 2010, los extranjeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires representaban el 8,33% del 

total de la población mientras que la media nacional fue de casi 5%. Esta situación es señal de la 

fuerte atracción que la gran metrópolis argentina ha ejercido para la migración internacional. Uno 

de los principales indicadores para analizar el papel de las movilidades en el conjunto de la 

población es el “porcentaje de extranjeros sobre la población total”- es básico y de síntesis para el 

análisis migratorio y se usa para distintas escalas y unidades espaciales. Dentro de los partidos de la 

primera corona metropolitana se destacan La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora, en el Suroeste, y 

General San Martín (partido con el mayor número de villas de emergencia de la región), en el 

Noroeste, tienen más de un 9% de extranjeros; Tres de Febrero y Vicente López tiene valores 

cercanos al 8%, al igual que Avellaneda y Quilmes (Sassone y Matossian, 2014)
16

.  

En el caso particular del partido de La Matanza, el porcentaje de población nacida en países 

distintos a la Argentina fue, más precisamente, del 9,49% en 2001 y se incrementó hasta el 10,7% 

para el 2010. En la Tabla 2 se distinguen cuáles han sido los principales orígenes de los migrantes 

                                                             
15 Ibídem  
16 Op. Cit  
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internacionales que residen en el partido para ambos registros. En los dos últimos censos se repiten 

los tres primeros lugares en orden de importancia: Paraguay, Bolivia e Italia aunque han cambiado 

el protagonismo que cada uno de ellos ostenta. Los nacidos en Paraguay han aumentado su 

importancia no sólo en términos absolutos sino también relativos, incrementando su participación 

en el conjunto de los extranjeros de un 36% a un 45%. Esto último marca un protagonismo de casi 

la mitad del total de los no nativos. En segundo lugar la población nacida en Bolivia ha duplicado 

su cuantía entre 2001 y 2010 (Tabla 2) y agrupa casi un 28% del total de los extranjeros. Ambos 

grupos de nacidos en estos países vecinos contienen en sumatoria a casi tres cuartos del total de 

migrantes internacionales. Con una tendencia opuesta, para el caso de los nacidos en Italia, es 

notable el descenso de su importancia que pasó de representar casi el 20% en 2001 a poco más del 

9% en 2010.  

Esta transformación en el perfil migratorio, de un protagonismo mayormente europeo a uno cada 

vez más sudamericano, se ha ido registrando lentamente en todo el país modificando el conjunto de 

población extranjera desde el censo de 1947 (Devoto, 2004; Pacecca y Courtis, 2008; Sassone y 

Matossian, 2014, entre muchos otros)
17

. Al igual que ocurre en el total del país y en buena parte de 

sus ciudades, la población nacida en Perú se ha sumado con creciente protagonismo al grupo de los 

nacidos en países sudamericanos. En el caso de La Matanza ha pasado de ocupar el séptimo lugar 

en importancia a principios del siglo XXI a alcanzar el cuarto en el último censo. En términos 

absolutos la población peruana se ha triplicado en este período. En contraposición, los nacidos en 

España han descendido a la mitad en su porcentaje de representatividad.  

Por su parte, los nacidos en otros países vecinos, con menor presencia en la historia migratoria del 

partido como son Uruguay y Chile, han modificado levemente su participación en el conjunto de los 

extranjeros con un moderado aumento en términos absolutos y un pequeño descenso en los 

relativos. Respecto al resto de las nacionalidades de la Tabla 2 se señalan algunas tendencias 

interesantes que vale la pena mencionar aunque resulten poco relevantes en valores absolutos. Entre 

aquellos países que han perdido importancia relativa se encuentran nuevamente los europeos: 

Portugal, Polonia, Ucrania y Eslovenia. Por otro lado, se destacan ciertos flujos que ganaron 

presencia en los últimos años: los nacidos en Brasil, Estados Unidos, China, Colombia y República 

Dominicana. En los últimos tres casos los incrementos son llamativos, las poblaciones llegaron a 

                                                             
17 Devoto, Fernando, Historia de la inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004.   

Pacecca, María Inés; Courtis, Corina, “Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y políticas”, Serie Población y 

Desarrollo 84, Santiago de Chile, CELADE CEPAL, pp. 72. 
Sassone y Matossian, Op. cit. 
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duplicarse en el caso de China y hasta triplicarse en el caso de Colombia y República Dominicana. 

De este modo se muestra una primera aproximación a la interesante diversificación en el perfil 

migratorio matancero.  

 Tabla 2. Población extranjera por país de nacimiento, Partido de la Matanza 2001-2010 

  

País de Nacimiento 

2001 
Total 2001 % 

País de Nacimiento 

2010 
Total 2010 % 

1 Paraguay 39.193 36,03 Paraguay 77.807 45,32 

2 Bolivia 21.875 20,11 Bolivia 47.932 27,92 

3 Italia 21.712 19,96 Italia 16.098 9,38 

4 España 7.068 6,50 Perú 8.092 4,71 

5 Uruguay 6.476 5,95 Uruguay 7.660 4,46 

6 Chile 3.104 2,85 España 5.269 3,07 

7 Perú 2.195 2,02 Chile 3.787 2,21 

8 Portugal 1.089 1,00 Brasil 890 0,52 

9 Brasil 630 0,58 Portugal 751 0,44 

10 Polonia 450 0,41 China 423 0,25 

11 Ucrania 423 0,39 Estados Unidos  332 0,19 

12 Eslovenia 397 0,36 Colombia 324 0,19 

13 China 196 0,18 Eslovenia 239 0,14 

14 Estados Unidos 193 0,18 Ucrania 217 0,13 

15 Francia 126 0,12 Polonia 212 0,12 

16 Alemania 120 0,11 Rep. Dominicana 135 0,08 

17 Croacia 120 0,11 Francia 119 0,07 

18 Rusia 116 0,11 Alemania 103 0,06 

19 Colombia 105 0,10 México 101 0,06 

20 Serbia y Montenegro 104 0,10 Venezuela 94 0,05 

  Total extranjeros 108.783 100 Total extranjeros 171.682 100 

  Total argentinos  1.146.505   Total argentinos  1.604.134   

  % Extranjeros / Total 9,49   % Extranjeros / Total 10,70   
Fuente: elaboración propia sobre la base de información de los censos 2001 y 2010.  

 

Población extranjera y distribución espacial 

Luego del análisis para el conjunto de la población censada en el total del Partido de La Matanza, 

surge la inquietud por comprender las lógicas que se despliegan al interior de un partido tan extenso 

e importante en términos demográficos, como complejo. Como un primer paso hacia el análisis 

intraurbano se procesaron los datos a nivel de radio censal correspondiente al indicador “porcentaje 
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de población extranjera sobre la población total” para el conjunto de las unidades de análisis 

comprendidas dentro de los límites del partido. Así se ha podido cartografiar la distribución espacial 

de dicho indicador, presentado en el mapa de la Figura 1.  

 

Figura 1. Población extranjera sobre población total, Partido de La Matanza - 2010 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de información del censo 2010, mediante Base Usuarios, REDATAM SP Process.  

 

En primer lugar se destaca la distribución de los radios censales, dentro de los que se destacan 

aquellos más pequeños en superficie y próximos al límite con la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, donde la densidad de población es más elevada. La misma va disminuyendo a medida que la 

mancha urbana compacta va abriéndose, dando paso a radios más extensos, reflejo de la mayor 

dispersión de la pobación.  
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Respecto al indicador, cabe considerar en principio cuáles son los límites de clase para el caso de La 

Matanza que varían entre el más bajo con 1,27% de población extranjera sobre el total de población 

hasta un máximo de 53,25%, lo cual indica que existen radios donde más de la mitad de la 

población ha nacido en países distintos a la Argentina. Las concentraciones más elevadas de dicho 

indicador, señaladas con los tonos azules más intensos, se dan en el extremo Noreste del partido en 

las localidades de Tapiales, Aldo Bonzi y Ciudad Madero. También en el sector Sur de las 

localidades de Isidro Casanova y Gregorio de Laferrere, particularmente altos son los porcentajes en 

los radios censales próximos a la cuenca del río Matanza Riachuelo que forma la extensa diagonal 

del límite sudeste del partido. Asimismo, en el caso de González Catán los porcentajes más 

elevados se señalan en la porción ubicada al extremo Noroeste y Sudeste, en sectores alejados del 

área más comercial y central de la localidad. Finalmente, hacia Virrey del Pino, la localidad más 

alejada del límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los porcentajes que muestran las 

concentraciones más altas se registran hacia ambos lados del a Ruta 3, Avenida Juan Manuel de 

Rosas, aunque no en los radios censales lindantes sino en aquellos unas cuadras más alejadas del eje 

vial más importante del sector.  

De este modo, se da cuenta de las profundas heterogeneidades que existen no sólo dentro del 

partido sino también hacia el interior de cada una de las localidades que lo conforman. En trabajo 

posteriores se indagará también en las diferencias que emergen a partir de considerar dentro de este 

conjunto a cada país de nacimiento de modo particular.  

 

Una aproximación a las desigualdades socioterritoriales  

Otro de los objetivos de esta ponencia es iniciar un camino para comprender las desigualdades 

sociales al interior del partido de La Matanza, y considerar la relación que estas pueden tener 

respecto a la distribución de la población migrante que allí reside. En la siguiente Tabla 3 se 

sistematizó para el conjunto del partido de La Matanza, la población nacida en otros países distintos 

a la Argentina, de acuerdo al país de nacimiento, en relación con la cantidad de hogares que tiene al 

menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), de acuerdo al indicador que elabora la oficina 

estadística argentina para reconocer los algunos de principales problemas sociales. Según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son 

aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de privación: a) Hacinamiento: 

hogares con más de tres personas por cuarto; b) Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo 
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inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento 

y rancho); c) Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete; d) Asistencia escolar: hogares 

que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; e) Capacidad 

de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no 

hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria
18

.  

El orden en el que se presentan los datos en la Tabla 3 es de aquellos países con mayor cantidad de 

hogares a aquellos con menor cuantía, en términos absolutos, hasta un límite pautado en más de 100 

hogares, con miras a reconocer la situación en los hogares de los países con mayor protagonismo 

dentro del conjunto de los extranjeros. Así, se observa que aquellos con mayores porcentajes de 

población con NBI son los peruanos con más del 30% de los hogares con estas condiciones. 

Algunos puntos por debajo se encentran aquellos nacidos en Bolivia (25%) y Paraguay (21%). 

Estos tres grupos que además son los que condensan la mayor cantidad de población migrante, 

superan el promedio para el total del partido que es del 19,4%.  

Tabla 3. Población en Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas por país de nacimiento, 

La Matanza, 2010  

País de Nacimiento Hog. sin NBI Hog. con NBI Total 

% Hog. Con NBI / 

Total Hog. 

 PARAGUAY 61.333 16.352 77.685 21,05 

 BOLIVIA 35.879 12.015 47.894 25,09 

 ITALIA 15.588 306 15.894 1,93 

 PERU 5.607 2.463 8.070 30,52 

 URUGUAY 6.606 1.035 7.641 13,55 

 ESPAÑA 5.039 124 5.163 2,40 

 CHILE 3.220 544 3.764 14,45 

 BRASIL 778 110 888 12,39 

 PORTUGAL 731 14 745 1,88 

 CHINA 361 60 421 14,25 

 ESTADOS UNIDOS 314 17 331 5,14 

 COLOMBIA 279 34 313 10,86 

 ESLOVENIA 222 4 226 1,77 

 UCRANIA 212 4 216 1,85 

 POLONIA 194 12 206 5,83 

 REP. DOMINICANA 129 6 135 4,44 

 FRANCIA 110 8 118 6,78 

Total Hog. extranjeros 137.874 33.202 171.076 19,41 

Total Hogares  427.026 57.883 484.909 11,94 
Fuente: elaboración propia sobre la base de información del censo 2010.  

                                                             
18 http://www.indec.gov.ar/glosario/textos_glosario.asp?id=21  

http://www.indec.gov.ar/glosario/textos_glosario.asp?id=21
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Se destacan los hogares con población nacida en Italia, Portugal, Eslovenia y Ucrania por ostentar 

los porcentajes más bajos de NBI.  

Por otro lado, para una mirada de conjunto, en la Tabla 3 se han incluido el valor relativo del 

conjunto de los Hogares con población nacida en países distintos a la Argentina que es de 19,41% y 

el del total de los Hogares en el Partido de La Matanza que es de casi el 12%. Los hogares con 

población migrante muestran un porcentaje relativamente más elevado situaciones con NBI. Aun 

así, interesa conocer qué sucede en términos espaciales con la distribución de este indicador, por 

ello se ha construido el mapa temático (Figura 2) que muestra los Hogares con al menos un 

indicador de NBI de acuerdo a los radios censales matanceros.  

 

Figura 2. Hogares con NBI respecto al total de hogares, Partido de La Matanza - 2010 

  

Fuente: elaboración propia sobre la base de información del censo 2010, mediante Base Usuarios, REDATAM SP Process.  
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Nuevamente, el análisis de la cartografía temática a niveles de microdatos censales nos permite 

distinguir profundas desigualdades al interior del partido que muestran una polarización de 

situaciones desde aquellos radios censales sin hogares con NBI hasta el otro extremo de la 

desigualdad con radio en los que más de la mitad de los hogares tiene al menos una NBI (52,7%). 

En términos generales se identifica un notable contraste de una mejor condición socio-habitacional 

en el sector Norte y Noreste, en los sectores más próximos al límite con la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires constituido por la Avenida General Paz. Se trata de hogares en las localidades de 

Ramos Mejía principalmente y parcialmente en Lomas del Mirador, Villa Luzuriaga y San Justo. 

También se destaca Ciudad Evita con radios de condiciones muy favorables. Distintas situaciones 

intermedias se registran hacia el sector central del partido, más específicamente encadenando las 

distintas centralidades de las localidades matanceras de Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova,  

Rafael Castillo  y González Catán. Los sectores con mayores porcentajes de hogares con NBI se 

distribuyen principalmente en la mitad Sudoeste del partido, alejados de las áreas comerciales en 

muchos casos, también a lo largo del límite Sudeste del partido, sobre la cuenta del Matanza 

Riachuelo, lo cual señala también condiciones de vulnerabilidad socio-ambiental.   

 

Reflexiones finales 

El partido de La Matanza se encuentra fragmentado, con una marcada diferenciación social, lo cual 

deviene en mosaicos sociales donde la división del espacio residencial muestra distintos grados de 

exclusión, al igual que sucede en el resto de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Sobre el 

partido recaen además una cantidad de prejuicios negativos vinculados con los imaginarios del 

“conurbano profundo” que lo vinculan directamente con problemáticas urbanas (principalmente las 

de seguridad, informalidad y pobreza, entre otras) a través de una tendencia a la homogeneización y 

simplificación. Lo mismo sucede con las formas a partir de las cuales se mantiene el estigma sobre 

ciertos colectivos migrantes. Estas adscriben una cantidad de características, en general negativas y 

sobredimensionadas, invisibilizando las diferencias a su interior, negando sus dinámicas. Desde una 

mirada geodemográfica fue posible realizar una aproximación primera, aun con las limitaciones 

propias de estas técnicas, a ciertas desigualdades socioterritoriales dentro de este partido tan extenso 

como diverso. Así, el análisis de microdatos, tanto para la composición y distribución migratoria 

como para los hogares con NBI, permite un diagnóstico, preliminar y relativo, para comprender las 

heterogeneidades internas del partido. Se señalan sectores de riqueza en el área urbana más 
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compacta y cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, numerosos espacios con situaciones 

intermedias en las que convive un amplio rango de situaciones, hasta llegar a los sectores más 

periféricos del partido en los que se conjuntan una serie de elementos que dan cuenta de 

condiciones de vida muy desfavorables. Respecto a la relación con la distribución de la población 

migrante se encuentran ciertas concentraciones muy altas en áreas vulnerables, que pueden 

relacionarse con la población de países con mayores niveles de hogares con NBI, aunque también 

en aquellos sectores medios y de buenas condiciones, respecto al indicador mencionado, se 

encuentra una presencia de población extranjera significativa. Se espera continuar el análisis para 

distinguir los países de nacimiento principales en aquellos espacios con mayores concentraciones.    

Finalmente, esta indagación permite seleccionar áreas de estudio a escala local en las cuales se 

profundizará el estudio de la diversidad migratoria y desigualdades socioterritoriales a partir de 

estrategias cualitativas. Se espera continuar avanzando en este sentido a fin dar cuenta de las 

complejidades al interior de los sectores aparentemente homogéneos.  

  

 


