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!!ETOR�S DE ATRACCION DE LA INHIGRACION DE ORIGEN LIMITROFE EXIS

TENTE �N LA ARGENTINA 
J. M. Carr6n 

En una de las inve$tigaci�nes realizadaa dentro del marco de 

PROELCE se intentó estudiar las ralacion�s existentes entre el 

origen, volumen, destino y composici6n de las mi9raciones inter

nacionales de fuerza de trabajo, entre los pa{ses del Cono Sur da 

América Latina y cierto tipo de factores económico• (1). Por 

el c ontrario , se ex c lu yó del 'mbito de la investigación la consi

deración 'de factores ideológicos y da ciertaa mediaciones psicoao

ciales que presumiblemente inciden sobre los fenómenos mi9ratorioa, 

Se p e nsó originalmente quti ser!a posible detectar en los pa!

sea del área ci�rtos proceso& �conómicos que afectan la distribu

ci6n espacial y aectorial de la fu�rza de trabajo y que a estos 

procesos, mas que a coyunturas transitorias, hab{a que aeignar un 

papel protagónico en la g�neraci6n de fluj os migratorios. En el 

presente in f orme , que recoge parte de las conclusiones a que se lle

gó en el transcurso de la investigación, sólo se refieren al9unos 

macroprocesos económicos acaecidos en la Ar9entina y su vincula

ción con los grandes contingen8-s� de inmigración procedente de 

los paises lim!trofes que recibió esa nación. Los resultados ob

tenidos tienen un valor indicativo. En efecto, la revisión de 

las fuentes de datos demográficos planteó varios ti�os de p�oblemas 

En p�imer lug ar , las encuestac oabro m�no de obra extranjera exis

tentes en la Arg e ntina, aparte ae escasas, cubrían áreas muy limi

tada s del espacio geoqráfico a estudist y ofrecían informaci6n 

que no podia extrapol arse al conjunto de los individuos de deter

minada nacionalidad residentes en una provincia, cuanto menos en 

un pa{s. La seyunda fuente de informaci6n, las E s tad ísticas Con

tinuas, nc proporciona datos s obre las caracter!sticas de la PEA. 

Sólo quedaba r dcurrir a loa datos cenaales. Pero las serias dis

crepancias entre los saldos migratorios arrojados por las Esta

dística s Cont inuas y los registros censales planteaban tambi6n se

rias dudas acerca de la calidad de la informaci6n. Fue preciso 

realizar un cuidadoso an,lisia y comparación entre ambas fuentes 

de datos (2). Finalmente se lleg6 a la conclusión de que los Cen

sos de Població� de Argentina de 1960 y 1970 proporcionan datos 

suficientemente confiables acerca de la magnitud y caraoter!sti

cae de los contin9entes de inmigraci6n procedente de los países 

lim!trofes, por lo que ellos fueron utilizados como base para la 

1. Juan M. carrón "Factorea Condicionantes de las Hi9racionea In
ternas Intraregionalea en el Cono Sur de América Latina. Informe de 
la primera etapa de investi9aci6n. Santiago, Abril 1976 
2. Idem: Primera Parte Cap!tul� 1. 
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eatimación.de los flujos. Se revisaron, ademis los datos de los 

censos de 1914 y 1947, a fin de tener ún marco de referencia mis 

amplio. 

1. La inmigración limítrofe en la Argentina durante el período 

1914-1947 

En 1914 se discernían dos tipos de inmigración limítrofe, 

según la nacionalidad de loa entonces •reaidentes en la Arqentina. 

Por un lado la inmigración de or�jen ur �guayo y braaile�o, la que 

constituía casi los doa tercio• de la in�igración limítrofe exis-
1 

tente entonces en ese pata, y que aparee!� ligada al proceao de 
\ 

expansión económica de la urbe bo�aerense y de la reqi6n pampeana 

circundante. Un 60\ da los uruguaybs ,adi�aban en la ciudad � 

provincia de Buenos Aires y casi un tercio de loa brasileño&. 

Otro tercio de los inmigrantes de eataa dos �acionalidadas es

taba radicado en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (ambas 

situadas en la región pampeanal Por otro lado loa oriundo• de 

Bolivia, Chile y Paraguay se distribuían en regiones económicamen

te marginales de la Argentina, cuya evolución fue muy diferente 

a la de la región pampeana. SÓlo el 3\ de los bolivianos, el 8\ 

de los chilenos y el 11\ de loa paraguayos se r�dioaban en la ciu

dad de Buenos Aires y en la provincia del mismo nombre. Por el 

contrario, otras provincias arqentinaa atra{an a los contin9entes 

mayoritarios de inmigrantes �e estas nacionalidadesc Jujuy y Sal

ta casi al 93\ de los bolivianos¡ las provincias sureñas, junto a 

Mendoza y San Juan, el 83\ da los chilenos; Formosa, Misiones y 

Chaco, al 63\ de los paraguayos. 

Los factores de atracción del primer tipo de inmigración pue

d�n considerarse muy similarea a los que generaron la segunda gran 

oleada de inmigración europea hacia la Argen�ina entre 1903 y el 

estallido de la primera querra mundial. Esos factores son bien 

conocidosz lá apertura de la región de Buenos Aires y de la Pampa 

a la producción agropecuaria, el desarrollo y dinamiamo consiguien

te del sector exportador¡ y todo eato acompañado por flujos de po

blación, tanto internos oomo internacionales, hacia la reqión cos

tara del pata. 

Es distinto el caso del aegundo tipo de inmigración. 

Sin olvidar el heoho de que loa .factor• •  de acpulsi6n estuvie

ron mu,y presentes en las comunidadea de origen de loa migrantes 

(intranquilidad política en �araguay y Bolivia, crisis de la pro

ducción en la reglón chilota' ohi�en._ la elección de estas locali

dades de destino parece eatar ligada a la afinidad cultural que 

las provinc iaa del Noroeate y Noreste argentino ofrecían a loa bo

liviano& y paraguayos reapectCvamente. Pero no son de descartar 
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otros factores, de tipo económico, que tambi'n condicionaron la 

magnitud y la orien tación .de loa flujoa. 

Se pu ede a•umir que este .�egundo tipo de inmig rac ión está li

gado a la expanaión de ciertos .ramo• de la producción agrppecuaria 

orientados no ya hacia la expo8taci6n, como en el caso de la región 

pampeana, sino hacia el mercado interno argentino. En efecto, al 

mismo tiempo que en la región pampeana se concentraba la producción 

cerealera y ganadera, con todos los efectos económico• y demogr'

ficos con sigui en tes , el interior del pata entraba en un proceso 

de fr anca declinación. Sin embargo, a lguna s regiones del interior 

pud ieron especializarse en produc to s para los cuales gozaban de 

ventajas comparativas. E3te fQo el caso de Mendoza que se especia

lizó en la producción vi�in!cola, la produccci6n de frutas en la 

prov incia ds R!o Negro y d e lana en el resto de la Patagonia ar

gentina , la zona productora de algodón del Chaco, la explotación 

de madera s y yerba mate en el Noreste argentino, la do azúcar y 

tabaco en el Noroeste. La inmigración de bolivianos, ohilenos y 

paraguayos aparece ligada a la expansión de estos ramos agropecua

rio s cuya producción se destina hacia el mercado ineerno, con la 

sola excep cióu de la lana, que tamh¡in oonstitu!a un rubro impor

tante de la exportación. 

Entre 1914 y 1947 se da un largo periodo para el que carece

mos d e datos censales aunque algo de la evoluci6n acaecida se pue

de vislumbrar a tr avé s de la inform&ai8n proporcionada por el Cen

so de Población dB 1947. 

En priu.;r lugar se destaca el estancamiento de la inmigración 

l im ! trofe que estuvo hiet6ricament� ligada a lB expansión económi

ca del complejo urbano Lonaerense y de la región pampeana. Este 

fenómeno es particularmente no tor io en el caso de la inm!grecíón 

uruguaya la que acusa un número .de reaidentes inferior al de 1814, 

no sólo para el total del pata, sino tambi&n para la capital F�de

ral y pera la Provinc ia de .Buenos Aire s . burante el período 1914-

1947 los nuevos flujos de inmi9raoión �ruguaya ni siquiera llegan 

a compensar las pirdidas oc a sionada s por la morta lida d  intercen

aal. M ientra s que la oif�a ab•oluta de inmiqrantea en la Capital 

Federal y la provinci a circundante ae mantiene estacionaria y en 

leve descenso, la disminución en otrae provincias cuya evolución 

económica ai9ui6 las mismas pauta s de la región pampeana se hace 

a6n más acentuada , aa! la cifra abe•luta de residente• uruguayoe 
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en las provincia• de Bntre aloa y Santa Fe que en 1914 era de 24.256 

pasa a ser de 14.315 en 1941, Al'o similar ocurre con la inai9ra

ción de oriqen brasilefto, •unque la cifra de reaidentea c onaiqna -

da para el total del pala por el Canao de 1947 supera an un 28\ 

a la cifra del afto 1811, la proporci6n de este total que se re•ica 

en Buenos Aires y en la provincia del aismo nombra ea aólo li9era

mente superior a la del año 1914, por el contrario, la provincia 

de Misiones pasa a retener a mle del 35\ dal total contra a6 1o el 

19\ qua retenla en 1914, haciendo qua en la miama el aumento nato 

intercenaal sea nada meno • que del 138,. Por el contrario, la in

migración limltrote que apareció .históricamente li9ada a la evolu•

ción económica de ciertas 'reae geogrlficaa del interior del pala 

se mis que duplica durante el perlodo intercensal 1914-1947, pa•an

do de un'total de 81.416 residentes bolivianos, chi le noe y paragua 

yos en 1914 a 19�.585 en 1947. El aumento neto intarcensal ea 

atribuible, en una alta proporción, a los bolivianos y paraguayos 

y en mucho manor medida a ,loa chile nos . Aunq�e ••te incremento 

va aparejado con modificaciones en la dis�ribución porcentual se

gún r egio nes, la ciudad de Buenos Aires y la región pampeana aún 

no consiguen atraer a propor�ionas •igdfioativas 4a inmi9rantea 

de estos países. Casi el .88\ de los bolivianos se ra.d ioa &n Jujuy 

y Salta, contra sÓlo a� 7� en Buenos Airea y alCi·dañOts. Un 71\ de 

los chilenos se radica en .las provincias •ureAa8, M•n4oma y San 

Juan contra un 16,5\ en la.zona .central. Finalmente, un 78,7\ de 

los paragu ayos •• radica en Formosa, Mis iones y Chaco, contra sólo 

algo mis de un 13\ en la Ciudad de Buenos Aires y provincia del mia-

mo nombre. 

Teniendo en cuenta el tot,al de la inmigración de los palees 

lim!trcfe s pueden apreciarse ai�nifica�ivae diferencias da incre

mento intercenaal, ei se conai4e�an separadamente laa provincias 

ubicadas en la regi6n pampeana y las otraa provincias tradicional

mente receptoras de este tipo de inmigración, tal como se ve en 

el cuadro eiquiente1 
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debe afr ontar dificultades crecientes para la venta al e•terior 

de sus cereal es y sus productos qanaderos y se inic ia el per!odo 

de s u bstitución de importaciones !1· Las consecuencias demoqr'

ficas no se hacen esperar. A partir del afto 1929 la inmi9raci6n 

de orig en europeo c esa casi por completo. Cuando, a mediados de 

la d�cada de los afios ¡o •1 crecimt•nto de 101 aectore� induatrial 

y de ser vicios del Gran Buenos Airee �ogra adquirir cierta impor

tancia se inicia una migra ci6n interna en gran escala hacia ••• 

centro urbano , procedente -en eu casi.totalidad- de la región pam

peana �/. 
Simultáneamente crece la importancia relativa de la producci6n 

agropecuaria de aquellas r egiones �o pampeanas que ya hablan con• 
seguido en el por!odo anterior iniciar ciertos tipos de explota

ción orientados hacia el mercado interno, Laa·v entas al " exterior 

de granoa y carnes ya no a lcan�aban para paqar las importaciones 

de cierto s productos agrícolas auhtropicales o templados, ahor a 

era neces ario lograr el abastecimien to interno . 

CUADRO 2 
EVOLUCION DEL· VOLUMEN D� LA PRODOCCION AGROPECUARIA 

(INDICE .l935/39t lOO) 

Región Pampeana 

Período Total Agricultura Ganader� 
Regiones Mo Pampeanas 

To�l Agricultura Ganilder!a 

1935/39 100 100 100 100 100 100 

194-Q/44 108 101 1181 120 1 18 122 
1945/49 92 74 121 119 137 12� 

Fuentes Plan Nacional de Desarrollo 1965/69, CONADE, 1965, p(c¡ 46 

En t'rminos generales •• ;uede a firmar que duaant e el per!-
o do 1914/47 la inmigraci6n pro�edente de los pa!sea lim!trofea •• 

explicable -por lo me�o• en lo que •• refier e a loa f actores de 

atraaci6n de la misma- en .f�nci4n de �a••• diferenciales de incre

mento de la actividad económica aegdn re9ionea de la Ar9entina. 

Las nueva• oleadas de inmi9r an tea vienen a radic a r se, casi sin ex-

1. CEPAL� Bl desarrollo econ6mico de la Artentina, 1988/59. 

2 .  Nacione s Unidaat El desarrollo eoon6mico y la diatrib�ción del 
ingreso en la A rgentina Pi9 •• 35. 
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cepci6n, en aquellaa �e9ionea del interio� de la Ar9entin� y ·� 
aquellaa rama• de activi4a4 que preaaAtaa •••or d.inaai•mo durante 
el perlodo. �odo indica que »••den encontrara• correlacione• en-. . 
tre factor•• tales como incremento del producto, ino�eaento 4• la 
ocupaoi6n e incremento de la inm1tra�i6n. Lo• inaitrant•• ort� � 

do• de los pals•• lialtrofea no vienen a aoape,ir oon loa nativo•, 
ni con lo• residentes de o�i9en europeo de ant�tua 4·�·; en aque
llas reqiont• de la Arqantina donde la cri•i• d•l aodelo d• 4••arro
ll� agroexportador .provoca una eaturao1a� del aeroa4o. de t�abajo. 
Por el· contrario vienen a ubioaree en nueva• 'r•a• de •�pan•i6n 
de la actividad econ6mioa donde .al lnorem•nto de la oferta 4� puea
toa da trabajo beneficia por iqual �a lo• nativo• ar9entino• y an� 
tiquos reeidentes col\o a la• ·,f·•ct'-' lle9ado• • Huy 4ife&'en'• ••r' ,, 
la�•ituaoi6n desde 1947 en a4elante, periodo, en que -como 1u•to 

se ver'- este tipo de correlaciona• ya no podr' encontrarse y en 
que loa inmiqrantea venc!rln a radicar•• preoi•amente en aquella• 
reqion•• y ramaá 4e,aotivi.dad .donde la producción entra en cri•i• 
o en proceso de franca deolinaoiSn. 
2. La inmigración limtt��.fa !!urante !1 pertodo 1947-1960 

Entre 1947 y 1960 el nt•aro 4• oriundos de loe pal••• 1imt-· 
troles residente •n la Argentina aumenta casi en un 50\. a•t• in
cremento ea·exelu•i�aaente .atribuible a iaa n••�•• oleadas de·in
migraci6n �e �olivianos, ohLl�oa·y pa�atuayos. Mientra• que la . 

• �ámiqraci6n de ori9en bra•ile�o apena• a&canJa a campanear la �or-
' 1 

talidad �ntercensal y la uruc;u•Y• 41sminu�en cifras ab•oluia.,�. 
los núm�ro• to�alea de reeidentes boliviano•, chilenos y para9uayoa ' • 1 
aumentan' en un 86\, .129\ y 1fl6\ re•pectivalllente. 

' 1 

, La 1nformaci6n existente �eraite de nuevo distinguir d�s ti-
...... \; ) ,¡ ., 

poa de inmi�raci6n.¡L�1tc9�• en la Argent�n•· Uno de ello• e•t' 
oon•titul'q por re•1dente• de anti99a data de oriqen uruguayo y 

1 
braeilei'lo ub�ca4oa"en •1 G�an Bueno• Aiwee y en 1� l'egilin paap••-
na, 1nmigraci6n qGe t�enda • concentrar•• en el oo�ple�� urbano 
b�naerenae ain l'eclbir nu•wo� apozt•• de lo8 pal••• 4� 1origen:�u
rante el pe�lo4� 1947�196a� 1Bl otro.tipo de 'nmigracl�n est' 
con•tt•uldo po• loa·��livianoa, chileno•, paraguay�•, y por �s bra-. . ) . ' . .· . 
ail•ioe�ibicadoa en la prQ,ift41& 4e Mieionee. Fsta presenta un . ' . 
notab�• incl'eaento durante el período. Dado que a �•te ti�o de in-

• 1 • • ' 
aigraci6n eon atr�bulblea la aayo� part•· de l.•• modifioac,.Lon�•• 
en el volumen, 1� oompo.iai6n 1 la 4ietrib•o�6n eapa�ial de la 1n
aigraci6n limlt�ote e� la Ar•entina� hacia ella oo�a••traremoa 
nueatra atenei6n. 
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CUApao 3 
EVOLUCION DE LA INMIG�CION LIMITROFE 19 4 7 /19 60 

(AREAS Y NACIONALIPADES SELECCIONADA�l. 

Capital Federal y 
Provincia de Ds. Aires 

Bolivianos 

Chileno a 

P araguayo• 

TOTAL 

Jujuy y Salta 

Bolivianos 

3.502 
8.513 

12.389 

24.403 

41.915 

1947 

'1/ 

7,33 

16,50 

13,28 

87,74 

12.902 

30.074 

4!5.969 

88.945 

68.483 

13,74 

25,45 

29,61 

76,81 

1947 /60 

(l947a lOO) 

368,4 

353,3 
371,1 

364,5 

163,4 

--�-----------------------.-.------·---------------------------------------------
Provincias Sureñas 

Chilenos 33.137 . 64,27 

Formoaa y Miaion�s 

Paraguayo• 
Brasileños 

TO'l'l\L 

Resto del Pa!s 

Bolivianos 

Chilenos 

Par"9'1ayos 

TO'.CAL 

58.204 . 

16,764 

74.968 

2.357 
9.913 

22.656 . 
34.926 

Fuente: C�sos de Poblaci6n 1947-1969 

62,42 

35,64' 

4,93 

19,23 

24,30 

. 68.9 18 

85.07 7 

21.106 

106.183 

8.423 

19.173 

11·223 
51.819 

58,32 

64,7 9 

4l,30 

9,45 

16,23 
15,60 

!/' del total de residentes de ca&a nacionalidad en el pa!a 

208,0 

1G6,2 

125,9. 

141,6 

357,4 

193,4 

106c9 
1 48 , 4 

. 
En el cuadro anterior podr & obaervarse el notable incremento en· 

el número de r esidentes bol�vianos; chileno• y para9 u ayo a en la 
Capi tal Federal y Prov!ntta de· Buenos Aire• (fundame�talmente-

en el Gran Buenos Aires) producto n6 a6lo de flujoa direc � o• de 

1nmigraci6n sino tambi&n de un pr o ceso de reemigraci6n de.ade q•raa 

provincias argentinas hacia el Gr an Buenos Air es. Sin embargo, 
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las 're•• tradicional•• de •••ntamiento de eat• tipo de inai9ra
oi6n ai(Juen oon•ervando au. .po.daz 4e a'raa.oUhu h•oho tanto ala 

' 

ai9nifica tivo cuanto que ca..ai .t.odaa ellaa preaentan ealdoa netoa 

negativo• de aivraoi6n de nativQa AuranteAl per(odo. se obaer-. . . . 
V as{ un fen6m.no contradi,ot.oz.ioa 4urante el per(odo 1914/47 

1 s principales lreaa de aaentamiento de eate tipo de 1n•'9raci6n 
lim{trofe atrajeron tanto a na�ivoa ooao a extranjero•• dgrante 

' 

el p�r{odo 1941/60 expulaan a nativo• y •l•uen atrayendo a extran-

jero•. 
ClW)QO 4 

TAaS MEDIAS ANUALES DE MI<mJCION NETA DE NATIVOS Y MIGRACION 

NE'l'A DE �S EN CIEll'l'AS PROVINCIAS SEL!CCIONADAS 

(1914-1947, lg4?-lg6o) 

Provincias 

l!hlenba ·J.Uea · !1 
For.oaa 

Milionu 

Jujuy 
Salta 

Chubut 
Neuquin 
ato Negro 

.. 
Nativos Extranjeros 

1914/47 

.l ., 

2 11 

' lt 

1 .a 

, .. 

5 1� 

4 4 

3 8 

Santa Cru• y Tierra del Fuego o 21 

Fuente1 Recchini y Lattea• 
paq. 104 

La Poblaci6n de Argentina" ' . 

Nativo• sxuanjeros 
1947/60 

7 6 

·2 19..: 

-'l. 10 

�� 19 

o ' 

•2 8 

-e S 

-2 1l 

16 2l 

INDEC, /Buenos Airea, 1971 

Todo indica que lo' factor•• de.atraoc1ón de loa nuevos flujo• de 
inmivrac i6n li��trofe que t•vieron •uvar durante loa aftas 1947 y · 

1960·• on difere�tea.de lo� �ue auaariamente reaedamoa par� el pe
ríodo· 1914-47. Ya no se p.uact.e hablar ahora de que lo• fluj oa ai

qratorioa ae diri9•�1.1. prefu.en.t..eaente h•cia '"ea• en que la expan-.. 
si6n de la aotivi�ad econ6aica 9eaé%a 9�&nde•· incrementos en la. 

demanda de fu•�•• de �rabajQ,que aon ••tiafechoa por la mano de 
obra inmi9rante. Por 'el co.nt.rario la •••luc16n de la inmi9raoi6n. 

presente ahora un aarlctar.· .•tlchG .lleno• correlacionado con la evo

luci6n 4el produoto y de la oc�paal6a. 
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Al respecto ea oportuno sefialar que el crecimiento del pro

ducto geográfico bruto durante aquellos años que, por abarcar po

co más o menos la segunda mitad de� período, pueden conaiderarae 

como indicativo• (1953/�B) fue notoriamente inferior al promedio 

del pa!o en ciertas provinciaa receptoras de inmigraci6n lim!tro

fe. Jujuy y Salta, Formosa y Misiones present•ron {ndicea de cre

cimiento muy bajos, e incluso negativos. Otra de las regiones re

ceptoras, la de Buenos Aires (�iudad y provintta) present6 un !n

dice no superior al prome4ic del pata . S6lo las provin$ias sure

ñas mantuvieron algo del superior dinamismo económico que las á

reas recaptpras a partir de la crisis de los afios 30 hasta 1947. 

CUADRO S 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 1953/58 (1953 � 100) 

Todo el país 

Capital Federal y Provincia de Buenos Aires 

Jujuy y Salta 

Misiones 

Formosa 

Proviniiaa sureñas 

Resto del País 

113,0 

113,0 

103,5 

95,7 

91,7 

121,2· 

113,6 

Fuente: Elaborado en basa .a datos 4e "indicadores 4emográfioos 
econ6micos,pol!ticos y aociales, 1947/60. rundación Ba
rilocbe, 1970, pág 112. 

En las regiDnes receptoras de inmigración limítrofe tampoco 

se observan, durante los afio&. 1947 a 1960, increm&ntos tan impor

tantes de la población ocu.&d• como durante el per!odo anterior. 

Durante loa años 1914-1947 lo s incrementos de la ocupación en las 

provineias del Noreste, d•l Noroeste (por lo menos en ciertas ra

mas de actividadl y del· extremos sur del país fueron muy superio-, 

res al promedio general del pa!s a y los índices de crecimiento 

d�l número de residentes lim!trotes. Ahora, en cambio, �l fenóme

nc se invierte. Sólo en el caso de Formosa y Misiones el creci• 

miento de la ocupaci6n ea .levemente superior al crecimien�o ae la 

inmigración. En todas las otra5 regiones del pata loa índices de 

cr ecimiento de la inmigración son superiores a los de crecimiento 

de la ocu.aci6n, siendo el contraste mas acentuadeo en la región 

de Buenos Aires �ciudad y provintia), donde a la .cifra de 364,5 

para la primera corresponde un valor de •ólo 1�1,6 para la segunda. 
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zs evidente que la fuerza de traba jo inmic¡rante cumple un.a 

nueva funci6n dentro de un eaquema de evolución econ6mica muy di-, 

ferente al del p er todo anterior. 

Bien conocidas son las etapa� por las que a�r�ves6 la econo

mía argentina desde la crisis de loa años 39 naeta mediado& de la 

década de los aflos 40. En términos qenerales, los an,l ie ia econ6-

micos concuerdan �n que, hasta la crisis de los añoa 30, el desarro

llo de la indu�tria acompa�ó el d e � ar rollo general de la econom!a, 

pero no llegó a eiri�irla, por el,contrario se bas6 en la expansión 

do las i!xportaciones y de la demanda interna . Durante el t•ana

curso de los �fios 30 la indus�ria pas4 a ser el factor din,mieo 

de la expansión e c on6�iea y comienza el p er {odo de sub1tituci6 n 

de importaciones. Simultáneamente la actividad aq ropecuaria entra 

en una fase de declinación, excepto en ciertas regiones de la Ar

gentina. A pesar de que la segunda c¡uQrra mundial fauoreció la 

expansión de la industr.ia local ya en el año 1944 comenzó a vislum

brarRe e l peligro de una crisis de sohreproducción. Existe, al 

r�specto, un dis cu �so de Per6n: "Yo me pregunto ai cuando te r mine 

la guerra s�r' posib l e seguir exportando nuestros productos • . .  si 

consumirnos sl5lo el SO\, cuál ser' la aituaci6n de nu •e1: ra industria, 

de nuestra pro duc ción ? Habr� una parali¿ación �el SO\ • • •  " . En 

consecuencia, luego de la asunción al po der por parte del .Peroni•

mo, y dura11t� los años 1945 a 1955, la FOl!tica econ6mica estuvo o

r ientada a lograr una ampliación del mercado inter� pAra evi ta r 

la recesión de la industria. Para alcanzar estos o�jetivos se im

plementó una serio de medidas, 4& las cuales las mfis importantes fue-

ron: 

a. �a translbción de ingreso s del sector agrloola bl sector 

industrial. El IRecanismo utiliza�o fue fundamentalmente el del 

�ontrol �� cambia; se compraba a los pro ducto� & • agr{colas a pre
cios fijos y se revend {a post*riormente a pr e cios internacionales 
(1). La fijación durante el per ! odo de tipos de cambio re lat iva

mente bajos para los productos exportado� aonsiquió asimiemo, aba

ratar el precio d e  los mismo� en el mercado interno y produjo trana
laciones de inqresos del sec tor agropecuario al sector industrial. 

Se dio una evoluci6n neqativa de loa precios r elativos de la pro

ducción rural con respecto a loa del resto de la econom!a argenti

na, sobre todo durante los aftos S0-54, de plena aplicaci6n de la 

polttica económica �eronista. 

1. Viase Aldo Ferrera "Deva1uaci6n, rediatribuci6n del inqreso 
y el proceso de deaarticulJlci6n induatr h.l en la Argentina" 

en Desarrollo o " 
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C,UADRO 6 

EVOLUCION QUINQUENAL D,J:: LOS PREC IOS AGROPECUARIOS Y 

NO AG.ROPECUARIOS 

--

Peri odo PA ( 1) PG ( 2) .PAqro U) JJBAqro (4) 
1 2 3 
¡ ¡ 

-
4 

1939 lOO 100 100 lOO lOO lOO lOO 

19"0/44 93 127 106 159 60 82 69 

1945/49 237 231 232 258 91 8 7  86 

1950/54 517 649 569 755 69 87 75 

1955/59 l. 671 2.075 l. 920 2.181 83 85 84 
1960/64 7.743 8.21lS 7.919 7�932 'l6 99 98 

Fuenta: Plun N ac ion a l de Desarrollo 1965/69. CONADE, 1965, p'g 47 

(��) Precios Aqr{colas 
(PG) Precios Ganade�bs 
{PAgro) Precios Aqropecuarios 
(PNAqro) Precio s No agropecuarios 

B. La r�distribución del ingreso a fa vor �o loe asalariados. 
�os porcentaj�s Jel ingra s o  bruto correspondientes a la remunera

ción del trab�io aumentaron �uy rapidamente durante loe años 4 6  al 

49 y se mantuvieron a un nivel c erc ano al SO\ �urante el re sto del. 

per!odo peronista, para ir decayendo, a partir de� año 1956, has-

ta equiparar la situación inicial .,n el ailo 1 9&9 ·y. en el de 1960 ('f.') 
Inmediatamente después �el derrocamiento del 9obierno perpnis

ta, durante los añoa 195 5 a 1957 se apl�can otros principios de po

lítica económica determinados por loa sectores que hablan sido des

plazados �urante el par!odo anterior, El nuevo equipo que dirige 

la econom!a �a por sentado que la causa de todos los problemas es 

la inflación y ubic� �1 detarminantft 1o la misma en la pol!tica sa

larial del período anterior� Consecuentemente se comprimen los 

sal�rios y •• deva� Ga la moneda, Aun�ue durante los afias siguien

tes (1958Ml961) se produce un nuevo cambio de gobierno y ae vuel

ve al sistema conatitucional, laQ medid$s políticas de tipo mone

tar io y salarial no sufren t•�iaci6n. 

SQbre este transfondo •co�6•ico hay que buacar la nueva fun

ción que cumple la inmi9raoi6n de mano de obra lim!trofe durante 

estos agitados aftos. Par a ello es preciao tener en cuenta la ubi

cación selectiva de los inmigrantes en el mercado de traba j o argen

tino. 

1. N�cionos Unidas& "El D es arrol lo Kcon6mico y la Distribuci6n del 
ingreso en la Arqentina . u 
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CUADRO 7 

DISTRIBUCION POR. RAMAS QE LA POBIACION OCUPADA TOTAL Y DE LA 

POBLACION OCUPADA LIMITROFE (ARGENTINA 1960) 

FLACSO • Biblioteca 

-------------------------------------------------------------------------------

Aqropecuar i<l 

Minera 

Manufac tura, etc. 

Construc ci ón 

Comercio 

Servicios 

Servicios l"'ersohales 
N.O. 

TOTAL 

Población Total 

18,0 

0,5 

33,0 

5,7 

12,3 

�20,6 

9 9 

100,0 

Población limítrofe 

y 

34,3 

2,7 

26,4 
9,8 
6,3 
4,3 
8,4 

7,8 
100,0 

Fuente: Par.t la po}¡lar.ión ocupada t.., tu: Dato!'! publicados del Censo de 1960 

Para la poblaci ón oc upada lim!trofea Tabulaciones especiales de la 
Muestra del Ceneo de 1�60 
1( com�rande a bolivianos, chilenos, paragu�yos y brasile�os 

CorrQoponde ahora indaga� qui tipo de factores pueden haber 

influido en esta u bicaci6n selectiva de los inmigrant$S l im!trofes 

en el mercado de t rabajo argentina. 
En primer lugar cabe refer irse a las activid4des �gropecuariaa. 

S i se c o n sid e ran los datos refere ntes al total del pat., estaa ab

sorben en 1 960 a a lqo más de u n  tercio de la población. ocupada da 
origen b rasilofio, b�livian�, chileno y paraguayo, mientras dan ocu

pa ción sólo a un 18,0' de la fuerza de trabajo total en la Ar�n

tina. Esto acontece prec isamente haoia el final de un largo perlo

do . de relativo estancamiento y decade ncie de la a ctividad aqrope

cu aria en ese país. En efecto, durante los años 1&46 a 1960 !/ la 
participación relntiv� del agropecuario y de la peaca en la gene
ra ción del producto inter no bruto da•oendi6 del 23,9• al 16,8•. 

Esta disminu ci6n, fi ae considera •1 conj unto del pertodo, no re

su ltó sólo 4e diaparidades an laa tasas aactoriale s da crecimien

to del sector a9ropacuario frente al crecimiento de o t ros. Entre 

1947 y 1950 al avropacuario diaminuyó su produ c to a u n a  tasa na-

1. Los datos ac area da la aatruotura ae ctorial del producto inter
no bruto est¡n tomados de "El desarrollo econ6mic o y la dist ri
buc16n del ingr e�en la Arge ntina•, p'gs. 230-232 



-14-

gativa del 5,3, anual. Entre .1911 y 1955 se produjo una reaupe

raaión que implla6 una ta•a media anual de areaimiento del pro

du�to del 4.1,. Pero a partir de 1956 •• obaervaron de nuevo 

diaminuqionea anual•• del produato, del o,l, entre 1955 y 1958 y 

del 0,9, antre 1958 y 1961. 

Durante loa miamoa año• 1946 ' 1960 la participación del 

agropecuario en el total del inc¡reao bruto interno deacendicS del 

21,7' al 16,8' !/• Laa tranalacionea interaectorialea de inc¡re-

eo monetario reaultaron oo aólo de .modificaoione• interaeatorialee 

del producto real aino talllbién de .l.oa cambio• en loa precio• re

lativo& de loa proóuctoe agropecuarios y no ac¡ropeauarioa. Aal, 

por ejemplo, durante loa ailo.a 51 a 55 de relativa bonan&a del aece 

tor, y de incremento• aonaiderables en el producto, la participa

ción sectorial en el PIB pa&6 de 19�1' a 20,3,. Sin .. ba�90, la 

participación del ac¡ropeoua.r.io.. en el PIB 4eao•ndi6 4• 16, O' a 15, '' . 

Esto •• debió, ain duda, al bruaco deaceneo 4e loa p»eaioa rela

tivos de loa producto• ac¡ra.paQ.uarioa con .r� a l.oa n.o a�ro

pecuar ios. Por el contrar.io ,, durant.e loo afiom 19S', a 19519, de 

sostenido decrecimiento en .al produa�o lA partioipaG!&ft del a9ro

p•ouario en el IBI pa•o de .15,7.� a 19,1' ��n�a• l.a pa�tioipaaión 

en el PIB deaaen4i6 de 19,,6, a 17,9,.. Jl:.at.c oontr.oate a.e d•elbicS, 

de nuevo a la recuperación de loa precios relativo• de loa produc

to• agropecuario•. 

A loa empreaarioa ac¡ropec�arioa ar9ebtino• •• lea ofre

otan varia• alternativa• para capear la criaia iapueata por la co

yuntura internacional- r �r ••didaa de p•lltioa interna- a fin de 

mantener au taaa de c¡anan•ia, Una de ella• era conae9uir una 

modifioaaión favorable de .1oa prec1oa relativo• de loa produotoa 

agropecuario•. Eate objetivo ae loc¡ró, como pa hemos viato, reatan 

cuando el gobierno peroniata fue au•tituido por otro equipo en el 
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podar, con la a conai9uiantaa modiftcac.iones en la pol!tica cambia

rla del paso argentino. Otra da ellas era di•minuir la tasa da 

participaoi6n en al ingraao �. loa asalariados, sea por la v{a 

del inor�mento da la productividad d� los a•alariadoa (sin ino�a

mento de loa salarios ) o por disminuciones en loa salarioa mante

niendo loa nivelas da productividad constantes. Para lograr 

esta último objetivo ara necesario contar con considerables oon

tingantaa da mano de obra dispuestos a aceptar trabajos subretri

buidos. 

En efecto, aunque si aa tiene en cuenta al conjunto del 

par!odo y el total del pata se puada hablar da'un incremento da 

la productiivdad por persona ocupada en el agropecuario del or

den de un 23,, duanta una buena parta de estos afioa loa incremen

tos da la productividad no •• tradujeron en incrementos de los 

ingresos monetarios del sector ni en un aumento 4a la participa

ción en el invreao da loa empresarios. A ello oontribu7eron, sin 

duda, las medidas da origen ••tatal que afootaron lo• �ecios re

lativos de la agricultura y el. nivel gener.al d.e .s.aJ.a.r!.o.e. Reci&n 

a partir del afio 1956 lo• .inoramontos en la produoti••dad fueron 

a aumentar la tasa da ganancia da loa emp�eaarioe. Por otro la

do las diversas aatratagia.a a .diapoaición 4e los eq;u:�rios agr.t

colas para mantener una tasa da ganancia fu•ron� apliaablaacen 

diverso1•9rado según loa diverao.a tipos da· axplotaci6n y la diver

sa localiaaci6n gaogr,tica�a laa mismas. 

In laa explotaoionas a9Z'O_J)eauariaa de la r'egi6n pampea• 

na los empresarios adoptaran fundamentalmente la v!a del ·aumento 

da la productividad por persona ocupada. Ea preciso tene r en cuen

ta qua en asta regi6n la oriaia da la actividad a9ropeouaria, 

orientada en una alta proporoi6n hacia la axportaoi6n, ya venta 

de muy anti9uad•ta. 
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.. 
consiguientemente ya exiatta coneenao entre loa empresarios de 

que su ganancia no dependta tanto de loe aumentos de la producci6n 

(de cada vez mla •iftcil ve�t� en el aercadc internacional) sino 

de la proporci6n del valor del producto que pudiese ser apropia

da por el empresario. cuando .loa flujos de inmigraoiSn de ori-

gen europeo dejaron de afluir y dejaron de proporcionar mano de 

obra abundante y relativamente barata ya no fue posible mante-

ner la·tasa de ganancia con el sencillo recurso de pagar salarios 

m'• bajos. La escasea de mano de obra en el agro era engendrada 

asimismo, y quiz'• en mayor medida, por el podar de atracción 

que ejerctan loa ocupaciones del complejo urbano bonaerense. El 

solo recur8o que quedaba disponible era el de aumentar la produc-

tivi4ad por persona ocupada.. Aunque la apliaaaiSn de t'cnicae 

de explotación capital-intenaivaa en al agro se encontr6 con 

innumerables obst,culoa, ya exiatla en 1947 la tenclancia entz-e loa 

empresarios agropecuarios pampeanos a uear 4e ••te reo�•o para 

capear la crisis. Entre 1947 y i�_&o el pro4\toto aca:�op.•cu.ario 

de la r.;i6n pampeana aument6 un 8,7, •ten�•• � oo�paci&n en 

el mismo ••otor y en la misma re9ión di�nv� eu ¡s' !J, lo.que 

implica, sin duda, un considerAble aumento de la p�oclllotivtdad por 

persona ocupada. Aunque l.a �e•trat.,qia tdopt.a4.& no a.e tra4'1tjto de 

inmediato -debido a loa factores que ee�alamoa mis arriba en mejores 

ingresos para loa empresario& del a�ro, tuvo en Q&mbio, •fectoa ao-

bre la inmiqraci6n procedente d• loa pa{aes limltrofea. Aat por 
1 

ejemplo, en la provinoia�de,Buenoa Airea (inclu•�ndo partidos d,l 
j 

Gran Buenos Airea) aparecen, según el censo de 1960, a6lo 2.360 

bolivianos, chilenos y paraguayo& ocupado• en el sector aqropacua-

rio, loa que oonatitu¡e1� a6lo el 3,5, del total de individuos de 

eataa nacionalidades ocupados en el agro argentino. 

1. CONADEa Plan Nacional de Desarrollo 1965/69, p'ga. 40 y 44 
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Muy dif erente fu e la eat�atevia doptada por los empreaarioa 

del agro en laa otraa i• ••• tradicional es de recepci6n de la tnmi-

graci6n limltr o fe . Al l {  laa empreaarioa no se encontraron con laa 

limitacionea de la escasea Ae mano de obra diaponib l a . Aunque la 

fuer za de trabaj o na t iva emigra se de sde las ' r e as ruralea hacia 

las urbana• o hac ia otra • prov.incia a ,  .aiempre quedaba la poaibili -

daá de recl utar trabaj adores procedente s de loa pat aea 1imt trofea . 

No era neceaario aumen tar la productividad por pers ona ocupada . La 

tasa de ganancia pod {a ••r mantenida con el procedimiento de paqar 

sa la rio• má a ba j o s . Para loa inmigrante • eatoa aal arioa impli-

caban , de todos modoa , una m t j ora con re apea to a loa in9 reaoa que 

ten !an en a u a  pa t e es de ori;en .  La g anancia ne ta de l empresario po-

d!a ser mantenida , aun en el eaao .de diam1nuci6n de la producci6 n ,  

agropecuaria por mayor uao . .  de Jll&.nO .ele obra bar•ta , Aunque loa da-

precisaa ae pu � e  a f irmar ,que en •ata s  reg io..-• la meyor ea.plotaoi6n 

del fac tor traba j o  fue el in•-r.uaanto prinoipal a4opta4o para oa-

pear la crisis . 

C UADRO 8 

EVO LUC ION D E L  P RODUCTO BRUTO � DB LA OCOPAC XON ZN ZL S BCTOR 

AGROPECUA R I O r  EN C I ERTAS REG I ON E S  DB LA ARGEN T I NA 

Producto Bruto !/ Oo upaci6n �/ 
(19 5 3 - 19 5 8 ) ( 19 4 7 - 1 9 1 0 )  

195l t l O O  19 4 7 1 l O O  

Pormoaa 7 8 , 2  125 , 0 

Mis ione a 6 9 , 6  1 3 5 , 1  

J u j uy y Salta 120 , 1  117 , 3  

Prov inci a s  S u r eñas 1 25 , 7 1 0 7 , 1  

Fuente 1 1 .  CBPAL 1 " Bxperienciaa sobre cálculos de producto regional E/118 .  
Zl • Da toa Censales 1947/60 
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Al9o s imi l ar ocur r ió con la I ndua t r ia M�nufacturera que c c n s t i,u-

yó durante el p er todo una fuente d e  o c upac ión muy importante para 

l o s  i n�i g ran t e s prec ede nte• �e lo s p a t a e s  l im ! trote s .  Ya a p a r t ir 

d e  l a  � r i s i a  d e  l o a  a ño s 3 0  l a  indua�r i a  s e  c c nvi r t i6 e n  e l  fa c tor 

d i námico d e  la expa n s i ón eco n6�ice d e  la Arg e n t�na . P o s t e r iormente , 

d u r a n t e  l o a  a fi e s  1 9 4 7  a 1 9 6 0 , e s ta r ama c r e c ió a � a a a a  anua l e s  s u -

perio r es a l  co n j u n to d e  l a ec onomt a ,  lo que • •  tradu j o  en e l  h e c ho 

d e  que la ' p a r t i c ipac ión d e  la mi sm a en l a  g e nerac ión d e l  P I B  s u -

b i e r a  de un 2 7 , 6 ' a un 3 1 1,2 \ 1/ . En e l  mi smo per todo la par t ic i -
... 

p a c i ó n  d e  la indu s tr ia en el Ingr e s o .Bruto In t e rno aubió de un 2 2 5 , 3 \  

a u n  3 1 , 3 ' ll · S i n em ba rgo , e l  pod er d e  atra c c ió n que e j er c ió e s

ta rama s o b r e  l a  tue r z a de . tr.baj o  de o r ig e n  l im ! tro f e  tampo co pue-

de abr ib u ir s e a l o s  i ncr eme nto s  �n e l  produ cto , en e l  i ng r e s o , o en 

l a  o c u pac ión , g e ne rado• en �a m i sma � 

En e f e c to , e s t e  s e c tor d , a c t i v idad p r e s entó durante e l 

p e r !odo u n a  evo l u c ión muy p &cu l i ar y extremadamente hetero9¡nea c o n  

r e s p•c to a l o s  e l ementos que lo c ompo ne n . Dur a nt e l o a  afio e 19 4 8  a 

1 9 5 0  l a s  rama s d e  A l ime nt� Bebida s y T ex t i l e s  r epr&�taron el 4 5 \ 

de l a  e�pans i ó n d e  l a  produc c ión i ndu str i a l  n e ta , mientras que to-

do e l  &ector m et a lGrgico (seta l e s ,  va•l cul o l , maq u i na r ia s , artefac-

to s e l éc trico s )  proporc i o nó so lam e n t e  el 22• d e  d ic ha  .xpan s 16n . Por 

el c o n t r ar io , durante l o a  aft o s  19 5 0  a 1 961 el s e c to r  �•talG�9ico 

con s t ituyó el 57• d e  l a  expa na i6 n d e l  s ec to r i n4u a t� ia l  m i e nt r a s  

q u e  e l  a l ime nt i c io y • l  te x t i l  d i eron lu9a� a ó l o  •1 � '  de d icha ex

pa n s i 6 n . 11 Ea d e c i r , d e a d e  .la c� i e i a  d e  lo a afto a 30 y ha a ta l�SO  

l a s  rama s que l id eran l a  expa n a i 6 n  indu a tr ia l y r ea l i s an •1 pr inc i

pa l e s fuer mo aub a t itut ivo A• impor tac iones son l a s  de Al imento • y la 

Texti l .  A par t i r  del alo . 1 9 5 0 ,  en caabio , • •  el s e c tor me tal4rg ioo 

el que pasa a l i d era r a l  d e s a r r o l l o  i n duatr i a l . 

1 .  " E l  d e s arr o l l o e co n6mi co y la d i l t� ibuQ i6n • • •  " p¡g a .  2 3 1 - 2 3 2  
2 .  Op . c i t . p¡q . 2 1 2 ' 

l .  P e ra l ta Raaoa , Mó n i c a  " • tapaa d e  acum u l a a i 6 n  y al ia na a de o l a a e a  
e n  l a  Arg e n t i na 1 9 3 0 /1 9 7 0 •  Co l .  s ig lo XXI Buenos A i r e a , 1 9 7 2 ,  pav 2 6 
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E s t a  evo l u c i 6 n  tuvo i nm ed ia ta s r ep ercua i o n e s en la d e�anda 

de f u e r za de tr aba j o r equ er ida por la ind u s t r i a . Ha•ta el año 

1 9 4 5  los i n cr e m e n to s d e l  e to o k  d e  cap i ta l y de la mano de obra oeu-

pada e n  l a  i ndu s tr i a corr ieron par e j � a .  2 n t r e  1 9 4 5  y 1 9 5 5  • •  ad-

v i r t t 6 una l ev e  v en ta j a  a f av.o r  cSel i nc r eme n to eSe la 111ano d e  obra 

o c upad a . F i na lmen t e , entr a  19 5 6  y 1 9 6 1  a incr em e n t o •  auy a l t o s  en 

e l  e s to c k  d e  capital corr e apDnd i e r o n  i n c r eaento • ap ena s s e n s ib l e • 

en e l  i nc r eme n to d e  l a  mano d e  ohr� o cupad a • 

C UAD RO 9 

TASAS DE I NC REMENTO ANUAL AC�ULAT IVO DIL S TOC� DI CAP ITAL 

Y DE LA MANO DB O BRA OCUPADA EN LA IHDUS�RIA 1 9 3 5 - 1 9 6 1  

1 9 3 5 / 4 5  

I nc r em e n t o  s � o c k  d e  c ap i ta l 3 ,_ 7 ,  

I nc r em e n to mano · d e obra ocupad a  3 , 4 , 

Fuente s P er a l ta Ramo s . Op . a Lt .  p'g 2 7  

1 9 4 6 / 5 5  1 9 5 4 /6 1 

1 , 8 \ 

En o tra s p a l a bra a ,  en la �oada de l SO e e  da el pa.a j e  4e 

productoras óe b i e n e  d e  oo n-.umo ba aa4as , en una uti li eao16n eaten

s i v a  d e  l a  mano de obra a otra i r.cSuatr i a l i zac J.&n l i dle.r&� p.or la a 

i n d u s tr i a s  de b i e n •  i n t e rmed io .y . .  de b i en.e a  d e  oa,pit.al , a•adaa e n  

u n a  � t i l i z a c i 6 n  i nt e n s iva � e l  . ca p i tal . Ha ata l �SO l a  oompo aic i6n 

o r g á n i c a  d e l  c ap i tal era r e lativ a� ente oon atant e , a inc r eme nto• d e l  

c ' p i t a l  oo n a tan t e  c o r r e apa nd!an .increm entos propo r c i ona l • •  d e o ap i -

ta l var i ab l e , por l o  t a n to l a  expa na i6 n 4 e  la indt • t� i a  • e  tr a4uo !a 

e n  una mayor o f er ta d e  pue • t o a  4e • r aba j o  en el • e c tor . ID o ambio , 

c uando l a  in4u • tr i a l i • ac i�n coa en• 6 a b a aar e e  en la expa n a i6 n d e  

l a s  rama • me talGr9 ica a var i6 l a  coapo a io i6n or9'niaa 4 e l  capital , 

l o s  incr emento s d e  cap i ta l  coneta n te fueron aayor e e  que l o a  d e l  c a -

p ital var iable  y la  c r e a c ión  de  n u e v Q s p u e s t o s  de  traba j o  f u e  m u y  
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i n f e r i or • l a s  ta s a s  d e  c r e c im i e n to d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .  

La � d i v e r s a s  e s t r a t eg i a s  adopt a d a s p o r  l o s  empr e s a r io s  pa-

r a  a um e n t a r  o· m a n t e n e r  s u  t a s a  d e  q an a n c i a  s e  e v i d e n c i a r o n  e n  l a  

po l ! t i c a  s a l a r i a l q u e  a d o p t a r o n  l o s  d i v e r s o s  t i p o s d e  empr e s a s .  

E n  l a s  i nd u s t r i a s  d i n ám i c a s  f � p p s i b l e  o f r e c e r  s a l a r i o s  a l t o s  c o n  

e l  f i n d e  a t r a e r  po e r s o n a l  c a l i f ic ad o  y ev i ta r  c o n f l i c to s  c o n  l o s  

o b r e r o s ,  s i n  q u e  e s to a f e c t a r a  e l p r o c e s o  d e  a c umu l a c i ó n . E n  e l  

r e s to d e  l a s  r am a s  i n d u s t r i a l e s ,  s e  oba o r v a r o n  por e l  c o n tr a r i o , 

d i s m i n uc i o n e s  s i q n i f i c a t i v a s  d e  l o s  s a l a r i o s  e n t r e  l o a  a ñ o s  1 9 5 0  y 

1 9 6 1 , s i e ndo e s t a s  má s a c e n tu a d a s  a p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 5 6 c ua n d o  d i s -

xn i n u y e r o n  l a a  pr e s i o n e s  s a l a r ia l e s  q u e  - d u r a n t e  l o s  a ñ o s  a n t e r ip� 

r e s - hab! n n e j e r c i do e l g ob i e r no y e l  mov�m i e nto p eroni s t a . 

C UADRO 1 0  

TA S A S  D E  I NC REME NTO ANUAL AC UHULAT l VO DB LAS RBMUNE�C I ONE S 

ME D IA S  DE LOS A SALAR IADO S EN LA I RD U S T R l A  1 9 5 0/1 9 6 1 .  

A l im e n t o s  y B e � 'd a s  

Tabaco 

T e x t i l  

C o nf e c c i 6 n  y C a l z a do 

M a d er a s  y Cor c ho 

Mueb l e s  y a c c e s or i o s  

P ap e l  y C a r tó n  

I mpr en ta s y E d i tor i a l e s 

C u er o  y l! i e l  

C a u c ho 

P r o d u c t o s  Q u ! m i c o a  

D e r ivado s d e l  P e t r ó l e o  

M i n e r a l e s  n o  M e t , l i c o s  

Meta l e s  

Maqu i na r i a y V e h ! c u l o s  

Ma qu i na r i a y Apar . E l é c t r i c o s  

D i v e r s o s  

TOTAL 

1 9  .. 5 0 / 5 5 

p , 4 4 

- � , 9 3  

0 , 0 0 

- 2 , 4 7 

.O , 1 !5 

- 0 , 0 4  

- 1 , 6 0 

- 3 , 9 5 

- 2 , 0 0 

0 , 5 9 

2 . 0 1 

- 0 , 3 4  

- 2 , 8 6 

0 , 4 1 

0 , 2 2  

0 . 9 8 

- 1 , 0 5  

- 0 , 3 2 

1 9 5 i/ 6 1  

- 1 ¡ 4 0  

0 , 8 4 

- 5 , 5 5  

- 4 , 2 0 

- 1 , 2 0 

- 2 , 1 0 

2 , 2 9 

0 , 7 9 

- 0 , 5 9  

1 , 9 2 

0 , 5 9 

2 , 6 9 

0 , 9 8 

2 , 5 0 

1 , 3 6 

0 , 8 2 

- 1 , 7 5 

- 0 , 8 3 

1 9 5 0 / 6 1  

- 0 , 4 8 

... 3 , 4 5 

- 2 , 7 7 

- 3 , 3 3  

- 0 , 5 2  

- 1Jl , 0 7  

0 , 3 4 

- 1 , 5 8 

- 1 , 3 0 

1 , 2 S 

1 , 3 0 

1 , 1 7 

- 0 , 9 4 

1 , 4 5  

0 , 7 9 

0 , 9 0 

- 1 , 4 0 

- 0 , 5 7 

F U E NT E : Peralta Ramos, : tMonica s Etapas de acumulaci6n y Alianzas de Clases en la 
Argentina ( 1930-1970)  Ed . Siglo XXI pág . 58 
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La inmigración p r o c ede n t e d e  l o s  pa ! s e s l i m ! tro f e s  h a c i a  l a s  

ár e a s  d e  r a d i c a c i ó n  d e  l a  i nd u s t r i a  e n  l a  A r g e n t i na a pa r e c e  d e  

n u e v o  l i g ada a l a  evo l u c ión e c o nóm i c a  n o  d e  l a s i�1str i a s  d i nám i 

c a s  s i no a l a  d e  a q u e l l a s  qu e d e b i e r o n  a f r o n t a r  mayo r e s  d i f i c u l ta 

d e s  d ur a n t e  e l  p o r ! o do . Aunqae e n  l a s  i n d u s t r i a s  d i n &m i c a s  l a  

o c upa c i ó n  c r e c ió a u n a  ta s a  a n u a l  a c umua l t iva d & l  4 , 5 , d ur a n t e  l o s  

aft o s  1 9 5 0  a 1 9 6 1 , M i e n t r a s quo e n  l a s  v e g e t a t iv a s  s e  o bs e rvó u n a  

d i s m i nu c i ó n  a n u a l  a c un u l a t i v a  del 1 , 5 \ ,  los inmigrante s - e n  p r o p o r 

c i ó n  m a y o r i t a r i a - s e  c o n c e n t r an p r e c i s am e n t e  e n  e s t a s  r a m a s  d e p r i -

mid a s . S u  p r e s e n c i a  e n  e s t a s  r a ma s e s  t o t a l m ente c o h e r e n t e  o o n  l a  

n e c e s i d a d  s e n t i d a  p o r  l o s  e mp re s a r i o s d e  d i s m i n u i r  l a  p o r c ió n  d e l  

i ng r e s o  c o r r e s pond i e n t e  a l o s  a s a l a r i a e o s , r e c u r r i endo a i nd i v i d uo s  

q u e  pud i e s en s e r  c o n t r a t a d o s a un n i v e l  d e  s a l a r io s  má s b a j o . P o r  

o tr o  l a d o , s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  e n  to d a s  l a s  r e g i o n e s  de a s en

tam i e n t o  d e  e s t a  i n m i g r a c i ó n  ( c o n  l a  s o l a  e x c ep c i ó n  d e  l a  c i ud a d  y 

p r o v i n c i a  de B u eno s A i r e s )  .e l l a  r ep r e s e n t a b a  p r op o r c i o n e s muy a l t a s  

d e l a  o f e r t a  g l o b a l  d e mano d e  ob r a , e s  f á c i l  c omp rend er q u e  c o n  

s u  s o l a pr e � e n c i a  c o n s t i tu í a  u n  fa c to r  d e  s a tur a c i ó n  d e l  me r c ado 

de traba j o  y de c o n t e n c i ó n  de l a s  d emand a s  s a l ar i a l e s . 
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C U AD RO 1 1  

D I S T R I B U C I ON P O R  RAMAS D E  A C T I V I DAD D E  LA I ND U S T R I A  MAN U FA C T U RE RA 

DE LA P E A  DE o a i GE N  � I M I TROFE ( E X C EPTO U RU G U AY O S ) 

A l i m e n to s 9 . 0 0 0  F L A C  S O 
E C U A D O R  

B e b i d a s  l .  3 2 0  ,-. / .  

T a b a c o  3 6 0  . � · ·;' 
T e x t i l e s  2 . 8 4 0  

BIBLIOTECA 

C o n f e c c i o n e s  7 . 3 2 0  

Ua d e r a  y M u e b l e s  1 2 . 0 4 0  

P a p e l  6 8 0 *  

I mp r e n t a s  y E d i t o r i a l e s  l .  0 8 0  

Q u í m i c a s  1 . 7 2 0 *  

D e r i v a d o s d e l  P e tr ó l eo 6 4 0 *  

C a u c ho 2 0 0 *  

C u e r o  2 . 4 4 0  

P i e d r a s ,  e t c . 2 . 8 0 0  

Me t • .  B á s i c e s  1 . 1 6 0 *  

F a b . P r o d . M e t i l i c o s  3 . 8 4 0 *  

F a b . Maqu i n a r i a s  4 0 *  

Vehí c u l o s  3 . 3 2 0 *  

Maqui n a r i a  y Ar t e f . E l á c t . 7 6 0 *  

Va r i a s  5 2 0  

TO TAL 5 2 . 0 8 0  

I n d u s tr i a s  D i n&mi c a s  2 a , 1 \ 

I n d u s tr i a s  V e g e t a t i v a s z  7 6 , 3 \  

( L a s  i n d u s t r i a s  D i ni�� c a s  e s t & n  m a r c a d a s  a o n  u n  a s t e r i s c o ) . 

F u e n t e 1 TAbu l a c io n e s  e s p e c i a l e s  d e  l a  Mue s t r a  C e n s a l  d e  1 9 7 0  

O t r a  r a ma que a b s o r b e  a l t a s  propor c io n e s  d e  l a  po b l a c i ó n  o c upa -

da d e  o r i g e n  l imí tro f e  e s  l a  d e  la C o n s t r u c c ión . S e gún e l  C e n s o  

d e  1 9 6 0  c e r c a d e l  l O \  d e l  t o t a l  d e  bo l i v i a no s , b r a s i l e ñ o s , c h i l e n o s  
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y paraq ua9oa o c upadas a n  la . .Ar.q.e n t ina • • t'n e n  e aa rama . D e  nuevo 

aqu4 s e  o b s �r v a  u n a  ub i c a c ió n  s e l e c4 i va de lo s i nm i gr a n t e s  en e l  

mer c ad o  d e  traba j o ,  p u e s t o  q u e  la pr opor c i ón d e  l a  P E A . to t a l  a r q e n -

t i n n  o c upa d a  e n  l a  c o n s truc c i ó n  e a  c o n s i d er a b l em e n t e  m e n o r  ( 5 , 7 \ ) . 

La s e l e c t i v idad d e  e s ta i n a e r c i ó n  a e  o b s e r v a  a s i m i s mo a n i v e l  d e  

n a c i o n a l i da d e s  y a e  á r e a s  d e  r a d i c a c i6n . 

Aunque l a  p a r t i c ip a c i ó n  �e e s t a  rama en e l  I n g r e so B r u t o  I n t e r -

n o  to t a l  y en l a  g e n e r a c i ó n  d e l  Pro4ucto B r u to I n t e r no r e a l  a u f r ió 

b a s t�n t e a  var i a c i o n e s d ur a n t e . al par !odo 1 9 4 7 - 1 96 0  no par e c e  �ue 

e x c l u s ivam e n t e  a e l l a s  d e ba a � t i b u i r a e  e l  poder de a t r a c c ión qua 

e j ex c ió l a  C o n s t r u c c i ó �  sobr e l a mano de obr a de or i9 e n  l im!tro f e .  

Má s b i e n  c a b e  a t r i b u i r l o  a . c i e r t a s  aa r a c t e r { s t i c a a  d e  l a  r 6 1 Ac i ó n  

cap i t a l - t r a ba j o  que s o n  t { p i c a s  da e a ta r ama y que pued an c o n s i d e -

r a r e e  c omo c o n s tan t e s  durante par 1o4o:a 4e m ed iana durac iSn , e n · l o a  

que n o  s e  hayan pr o d uc i do . Lnnavac io�e• �oa�!�1�ae a 1qni t i c a t i -

va s .  

La má s r e l evante d e  e s t a s  c a r ác.ter 1a l..t'Ca ti • •  quu en e s ta r am a , 

l a  t a s a  d e  p ar t i c ipa c ió n  de l o a  a �e ldoa y s Alar io� •• el ing r e so 

g l oba l d e  la m i s ma es s umame n t e  a l ta y mu� a�r 1o� a la ex i s t e n t e  

en l o s  o t r o s  s e c tor e s  produ c t iv o s , tanto �• mer c anc ías c omo d e  s er 

vic io s . En e f e c to , s i  a e  a b a er van l a s  t a sas de p a r t i c i pa c i ó n  d e  l o •  

s a l a r i o s  en e l  i n 9 r e s o  s e c to r i a l  d e  l a s  a c t i vida d e s  no �ubernamen-

t a l e s ,  dur a n t e  los año s 1 9 4 7 - 6 0  !/ puede co n a t a t ar s e  qu e e n  el s e c -

tor agro p e c uar io é s t a a  o s c i l a n  entr �n máx i mo d e  3 5 , 8 \ y un m { n imo 

de un 1 9 , 3 , ,  m a n t e n i é n do s e  a un n i v e l  m e d i o  ae un 2 5 \  en l a s  a c t i -

v i d a d e a  minar a s  n u n c a  s up e r a n  e l  5 9 \ 1 ma n t e n i éndo s e  un n i v e l  med io 

notab l em e n t e  i n f e r i or , en , La I n du s tr ia Ma n u f a c t u r e r a  o s c i l a n en a l -
. 

1 

r e d edor de un 4 7 \ J  en e l  c/omer c i o y lo s S er v i c i o s  d i f í c i l m e n t e  a u •  
1 

1 
p er a n  e l  3 4 \ . Por e l  c o n ¡ . r a r io , en l a  C o n s t r uc c i ó n  e s t a s  t a s a s  o a -

j 
;.-' 

1 .  tl a c io n-; .... Un ida s : .¿;·· ' E l  d e s a r r o l l o  e co n6m i c e  y l a  D i s t r 1buc i 6 n  • • •  " 

p ág . �7 6 . # 
.-- · // /  
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c i l a n e n t r e  u n  máx imo d e  6 7 , � ' y u n  m { n imo d e  5 4 , 5 , ,  m a n t e n i endo-

se a u n  n i v e l  m e d i o  d e  6 1 , 3 \ d u r a n t e  e l  p e r { o d o . Se tr a ta pu e s  d e  

u n a  a c t i v i d a d  e c o n 6 m i c a  d o n d e  l a  compo s i c i 6 n  o r g , n i c a  d e l  c a p i t a l  

e s  r e l a t i vam e n t e  b a j a  y d o nd e  e l  f a c to r  traba j o  d e b • r  ab s or b e r  

n e c e s a r i a m e n t e  pr o po r c io ne s  m u y  a l t a s  d e l  i ng r e s o  g l o ba l , a men o s 

q u e  s e  p r o d u z c a n  i n nova c i o n e s  t e c n o l 6g i c a s  muy impo r t an t e s . 

un { nd i c e  d e  q u e  e s t a s  i nnov a c i o n e s  tecno l óg i c a s  no s e  prod u j e -

r o n  d u� a n t e  al p e r iodo l o  c o n s t i tuya e l  hecho da qu e  l a  p r o d u c á i v i -

d a d  por p e r s o n a  o cu p a d a  a um e n t ó  muy po c o  e n  l a  Con • tr u c c i6n , y en 

menor p ropor c i 6 n  que e n  o t r o s  s e c • o r a s  produ c t ivo s . A a t  r e s u t l 6  

q u e  m i e n tr a s  e n  e l  Agrop e c u a r i o  l a  pro4uct 1 v14ad po r p e r eon a oou-

pada a u m e n t ó  e n  un 3 0 \  y l a  de la I nd u s t r i a  �-an a e a c tu r e ra , en en 

1 9 \ ; la d e  l a  C o n s t r u c c ión l o  h i z o  en e 6 1o un 6 , 8 , !1 · 

s e  t r a t a , por c o n s i �u i ente , d e  una r am a  d a  a c t iv i d a d  donde 

e x i s t e  una t e nd e n c i a  c a s i  " e str u c t ur a l " de los emp r e s a r i o s  a a uaan -

tar s u  ta s a  d e  g a n a n c i a  me d i a n t e  l a  r ed u c c ió n de l o a  s a lar i o s  o b r e -

ro s .  Ahora b i e n , é s ta f u e  l a  ú n i c a  r a m a  pr o d u c t o r a  ' d e  b i e n e s  d o n d e  

' e l s a l a r i o  m e d i o  d i smi nuyó n o t a b l e m e n t e  e n tr e 1 9 4 7  y 1 9 6 0 ,  ba j a ndo 

d e l  !nd i c e  1 3 7  al t n d i c e  l O O  {1 9 6 0 : 1 0 0 ) , m i e n t r a s qu e e l  Agropecua-

r !o sub i ó  de 7 8 , 3 � a 1 0 0  y l a  I ndu s t r i a  Ma nuf a c t u r a r a  d e  9 5 , 7 \ a 

100 . E n  l a  C o n s truc c i 6 n  s e  obs e r v a n  n o t a b l e s  d e s c e n s o s  e n t r e  1 9 4 9  

y 1 � 5 5 ,  un e �por á d i c o  r ep u n t e  e n  1 9 5 6  y � ·  n u evo una t end e n c i a  d e s -

c e n d e n t e  d e s d e  e s e  a fi o  ha s t a  e l  f i n a l  d e l  p e r to d o .  !1 

L a  pr e f e r e nc i a  por mano �e obra barata , que pueda s e r o c up ada 

a n i v e l e s  m � s  b a j o s  que lo• d e l  prome d i o , · e s  pu& s u n a  t e n d e n c i a  

c o n s tna t e  en e l  r a m o  d e  l a  Con s t r u o c i6 n , y e s to i n depend i e n t em e n t e  

d o  l a s  var i a c ione s que puedan produc � r s e  e n  e l  t i tmo d e  a c t i v i d a d  

o e n  l o s  pr e c i o s  r e l a t i v o s  d e l  s e c to r . Todo e l em e n to qu e p u e d a ;  

amp l i a r  l a  o t e r t a  d e  v e n t a , d e  t u e r z a  d e  t r a b a j o  y me j o r a r  l a s  c o n -

1 .  Nac i o n e s U n id a s a " B l  d e s a rro l l o  e c o n6m i c o y l a  D i s tii bu c i 6 n  • •  
p & g . 1 7 6  

2 .  I d e m ,  pág 2 0 0  
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dic ionea da con�•a�aol6a 4a .la al aaa paza la pa�ta aap�a aar ia � • •  

bienvenido . La abao•ci6a 4a .Lnaitraataa a a  to talaenta ooher eata 

con e a toa obj etivo a . Por lo aeno• en aquella• reg iDaea donde la 

proporci6n de inmigrante• Aobx e el to tal de la fueraa da trabaj o 

ocupada en la aona truco i6a • •  realaente •itaifiaatiYa •• debe aai9-

nar a la i naiv rac i6n un papel de terainaate en la 4 i aainuc i6n del 

s al a r io •�dio de e ata raaa Ae ActLvidad . De aodo qwe en eata ra•• • 

a a t  como en laa otra• que � . a 14o e at•4iada a ,  la pr eaeno ia de loa 

inmitraatea aparece l i 9ada �a bien a «atratetiaa 4e aaá iaiaao16n 

de la gananc ia de loa aaprea �ica . que a uaaa•apaaa l6a , en o i t raa 

globa l e a ,  de la produ ooi6n .� d e .la ocupac 16n . 

I I I .  LA IHMI GRAC IOH �IMIJ!Or• DURA·�· •L P•aiODO 1960-7� 

Durante loa afto a l 960/7e ,1 inc• eaeato neto 4e1 aGaero de re• 

s i dent e a  oeiundo a de loa pat••• liattro fea •• auy i nfer ior al obaer

vado para e l  per iodo anter ior (1 S , 6t c ontra un 4 1 , 2t para el parto

do ant er ior ) .  Mucho •' • ai9ai fioa tivo • •  el fea6aeao del
. oaabio 

de o r i entaoi6n de loa f l w j o  � da raubioao i6a ••••oial 4e loa i .. i

qratnaa en la A�9eatiaa . �ora · al90 ala de ua 43t  de loe iaai9raa

t e s  radica en la c iudad y protino ia de Juenoa Airea (aayoritat iaaen-

te en el coap l e j o  urbano boaaerena a )  aientraa que o traa Ir•�• tra -
. 

d ic i ona l e e  de rad i oaoi6a 4Laa1Auyea au iapo�tano ia �ela�iva . Loa 

movimi ent o s  de pob laoi6n de oz iqea l ialtrofe t iene d arante eate 

per todo e l  ai amo tran po lo .da atraooi6a que lla de la pob lao i6n na -

t iva , la que • •  d irite haaia el Gran •ueaoa Airea . •• aoaea to ea 

que prloticaaente ha c e aado la 1aaigra.t6n europea eatoa 4eap1aaa• 

miento• d e  poblao i8n ,  tantQ nativa oóao •• or i9ea l i attro fe , ooatt•-

buyen a que la pobla• !6a «• .la Capital re4eral 7 de la p�vimA� 

de B u e no s  A i r e s  t enga en el p e r {odo i tn e r c e n s a l  1 9 6 0 / 7 0  un c r e c i -

m i e n to m á s  a l t o que e l  d e l  t o t a l  d e l  pa { s  ( 2 0 , 2 \  y 1 6 , 9 \ r e s p e c -

t i vamen t e ) . 



Laa nao io na l idade • que • •tln •'• � epr e a e ntada a y que p r e aen-

tan aayor e e  ta s e s  de incr em ento .neto i nt e r e e n e a l s o n  de nue vo la 

b o l i v i a na , c h i l en a  y pa r ag uaya . Z l  número d e  bra s i l e fi o,a s e  mantie-

n e  a a tac ionar i o . c 6�o única n•vedad puede ob a e r va r s e  un l iq e � o au 

mento a n  e l  n4mer o  d a � •  uruguayo • · 

S imu l t l n e ame n t e  c o n  l a r ed i s t r ibuc i6n e sp a c i a l  de l a tota l i -

d a d  d e  l a  pob l ac i6 n  i nmigrante l imí tro f e  s e  d i o  u n a  r ed i a t r ibuo i6n 

s e c to r i a l  ( por ramas de actiYidad) de l a  P EA b o l iviana , c h i lena 

bra s i l eña y paragua ya . Tanto en c i fra s abe o l u t a •  c omo r e l a tiva s 

d i am i nuy6 la impo r tanc i a  d e l  agrop ecua r io y d e  l a miner ía como 

fuen t e  de o c upac i ó n  mi entra• que la Con a tr uc c ió n , e l  Comer c i o  y l o •  

S er v i c i o •  per son a l • •  a b s o r b i e r o n  propo r c io n e s r ea lme n t e  no tab� e s  

d e  e s ta fuer za d e  traba j o .  La I ndu s tr i a  Ma nu fac tur era y lo• S er -

v i c i o s  Bia icoe • ig u i er on propo r c ionando oc upac i 6 n  a una propor c i6 n  

muy a l t a  d e  l o s  i nmigr ante s , p e r o  a u n a  ta s a  de · incr em en to int e r -

c e n s a l  •uy infer ior a l a  d e  l a s  �ama s a n ter iormente nombr a d a s . En 

cua nto a la P B A  d e  o r i q e n  urugua yG a ig u i6 c o n c e ntrada en un 6 5 , 5 ' 

e n  l a s  r ama s  d e  s e rv i c io s , man t e n i e ndo s i n  mayor e �  var iac i o n e s  s u  

t endenc i a &  hao i a  una b a j a pa r t ic ipac ió n en l a s  rama s produc tor a s  

d e  m e r c a n c ! a s . 

D I S TRIBUCIO� DE LA P BA ,IWH IGa&NTB ORIUNDA DB LOS P A I S E S  

L I MITROF E S  RESI DENTE B N  LA ARGENT INA , S BGUN RAMAS DE 

ACT IVIDAD ( B XCBPTO URUGUAYOS ) • .  EN PORC ENTR�B S  

Ag r ic u l tura 
Minar la 
Manufac tur a , e t c . 
Cona truaa i6n 
Come � c io 
S er t i o i o a 
S erv ic io P e r s o n a l  
N . O .  

TOTAL . 

Fuea�• • Ceaao a a. Poblaoila 

1960 

3 4 , 3  
2 , 7  

2 � , 4  
9 , 8  
6 , 3 
4 , 3  
8 , 4  
7,1 

1 00 , 0 

1960/70.  

1 9 7 0  

2 1 , 7  
1 , 6  

2 4 , 4  
2 0 , 9  

9 , 9 
3 , 9  

1 3 , 5  
.t,o 

1 00 , 0  

Incremento 1960/70  
( 1 960• 1 0 0 )  

'7 9 , 0  
. 7 l , 1 
1 1 5 , 2 
265 , 2  
l S7 , 3 
'2 :t 2 , 9  
1 9 9 , 3  

6 l 'r 9 

1 2 4 , 5  



E n  tir� ino s g e n e r a l e s  la •vo 1 u c i6n de la eaonomta argentina 

durante el per !odo c o n s i s t 16 en la e�en tuac l6n d e  laa tenda-c iaa 

qua G eñ a l amo s en e l  cap ltulo antet tor . 

Afectadas por brus c o s  vir� j e a e n . l a  aonduaa i6n d e  l a  po l í t i ca 

económ i c a  e s ta t a l  �a produc o 16 n  y la ooupa o 16 n  evo l u a iona�on a n , r 

qu i g am o n te . En t irminoe d e  pa�tio i pa�i6n s e c t o r i a l  en e l  producto 

bruto las v�r i a c i o n e s  no fu eron tan a c entua d a s  como duran t e  el p e 

r i odo a n t � r ior : e l  Agrop e o u a � io pe raa n e c i 6  a un nivel c e r c a no a l  

1 3 \ , �xc e�to d u r a n t e  l o s a � o s  1 9 6 3 , a 1 9 6 5  d e  buena e cose c h a s  ag r ! 

c o l a s , y l a  I nd u s t r i a  M a n u f a c tu r e r �  0 8 c i l 6  e n t r e  u n  3 2  y u n  3 5 \ . 

Las r a m a s  d e l  s e etor t e r c i ar i o  tampo co mejo raron sub stanc ialmente 

e u  par t i c ipac i6n e n  e l  producto . s 6 1 o  l a s  rama s d e  e l e c tr i c idad , 

g a s  y agua y d e  tra nspo r t e  y comun i c a c i o n e s  tuvieron i nc r em e n to s  

s i gni f i c ativos y c o r. e t a n t e s . P e r o  s e  d i eron mod i f i cacio n e s impor tan

tes e n  l a  oompo s i c i 6 n  1 n t 6 r n a  de e s t a 1  r amae y e n  la evo l uc i6n de 

los e l emen t o a  qu e l a s  componen . 

La industr ia M n a u f a c turera a i ¡ u i6 a ie ndo el -.a�rp�oduot ivo 

m&a d i námico y r e sponsable de la a& a a l ta proporc i6n d e l incremento 

d e l  proóuoto , s 6quida por l a a  a c t i v ida d e s  extr a c t iva• o pro4uo tivas 

de me r g t a  y coabu a t i b l e  que fueroa obj eto de gran apoyo e s tatal con 

�1 f in de obtener el auto abaateo iai ento interno . Por e l  c o ntrar io , 

e l  s � c tor a9ropeouario perma n a c i 6 c a a i  e � tancado s in poder recupe

rar el 4 i nami •ao que lo habla caraote r 1 a ado h a a t a  la c r i a i a  de los 

a ñ o s  3 0 .  En cuanto a las rama• de eervt c i o s  i n c r ementa r e n n  s u  pro

duoci6n • un r i tmo it4e ri or al del conj unto de la economla . 



CUADRO 1 2  

�ART I C I PAC I ON P O RCEN TUAL D B  L O S  S BCTORB S  D E  LA ECONOM IA 

. BN BL I N C REMENTO nBL P RODUCTO B RUTO INTERNO 1 9 6 0 / 6 9  

Agrop a c u ar
.
io , S i lv i c ultll r a , C a a a  y P a aca 

Cona truoc i6n 

Ind� a t r i a  Manufac t u r a r a  

Bner g { a y Comb u a t i b l a  

Comercio 

Trans por ta y Comu n i c a c i o n e s  

S e r v i c i o s  d e l  Gobierno 

Ot:ro a ·aa r v i c i o a  

8 , 3 \ 

5 , 5 \ 

3 8 , 4 \ 

1 4 , 1 \ 

1 3 , 6 \ 

7 , 1 \ 

2 , 2 \ 

1 0 , � \ 

F u e n ta a CONADB 1 PLAN NAC IONAL DB D E SA RROLLO , 1 9 7 0 /14 . 

L a s  var i a c ! o n a a  an la oc upac i6n • •  4 1 e ron da un modo totalme n te 

d i s o nante con re s p e c to a laa variac ione s d e l  produ c to . Si se ti enen 

en cu enta l o a  datoa para e l  to tal d e l pa i s  podrá ob & a rvar a e  qua en

tra 1 9 6 0  y 1 9 7 0  l a  p a r t i c ipaci6n d e l  s e c tor ag ropaauario y minero an 

l a  o f e t:ta global de pua s to a  da trab a j o ba j ó  d e l � \  a l  l S , l \ y que e l  

inc remento i n ta r c e n a a l  d a  p u a a t o a  d a  traba j o  e n  e l  m i amo fue inf e r ior 

a l  2\ a pa a a r  d e  que a l  incremento da l a  produ c o i6n fue baa ta�te 

a up a r ior . B a to • •  4abió no a 6 l o  a la C l ta dena ida4 da c ap it al con 

que a e a xpand i6 l a  pro4uc c ión pe t ro l í f e r a ,  aino a que l o a  emp r e s ario• 

a 9 ropacaarioa • a l e c c i o n a d o •  por u n  l A rqu p o r { � d o  do c r i s i s - �&ocura

ron aume n tar la proddc t ividad por per aona ocup ada en e l  a g r o . E l  �ia

mo fe nóme no s e  dio a n  l a a  r ama a de la I n4uatria Manufac t ur era y de 

loa Serv ic io s b ' e i c o a  ( e l a c t r ic i 4ad , transpo r t e , a te . )  donde la ci

f r a  da per sona ocupa4aa l legó i n c l u so a 4eaoan4ar , a i n  qua para 

e l lo fuer a o b s táculo el r e l a t ivo 4 i n aai aao qua man i f a a taro n durante el 

pe riodo . Por al contrar io , laa r amaa de la Cona trucc i6n , d e l  Co-a 

marcio · y  da lo a o t r o a  S e r v i c io s - pr e c l a amanta aqual laa qua pra a en

taroa 4ura nta e a to a  aAo a t a a a a  da ore c la iento del produoto i n f a r io r a a  
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al promad io 11 ab aor b i aro n en 1 9 7 0  al 5 7 , 9 \ da la poblac i6n o c upa

da , contra el 4 9 , d ' qu� r e � e n í a n  en 1 9 6 0 . to s increme nto s i nt e r c en -

a a l a s  de pua s � o s  de traba j o  en e s t a s  ramas f u e r on de un 6 5 , 8 \ J  7 5 , 1 \ 

y - 3 5 , 7 \  r e sp e a tiva�e nte . 

Las v a r i a c i o n e s  s e c to r i a l e s  en l a  c apac idad de ab sor c i ó n  de f u e�-

aa de traba j o ,  y al impa c t o qua e a t a a  tuv i e r o n  sobre la a t r a c c ion de 

inm i q r á n t e a  l ia l tr•6e a , apa r e c e n  d e  nuevo vincu l4• • •  a laa d i ve r s a a  

e a t r a t e g i a a  - s ea c a p i t a l  intan a iv a s  o tra b a j o  int e n s i va • - q u e  l o s  amp� eaa-

r i o a  a r g e n t i n o •  ut i l i z a ron para man tener o aumen tar su taaa de 

gana n c ia . Aa l ,  p o r  e j emp lo , en a l  se c tor agrop e c ua r i o , f i nal�ente 

los empr e s a r i o •  intent aron i n c r eaantar la product ividad po r p e r sona 

o c upada cona ivuiando hacerlo a una taaa anual a o waulativa a upe �ior al pro-

me d io de la eoonom la ( 3 ,  8 y 2 , 5  r e ape c t ivaaente ) .  l a to tr ajo como 

e f ecto inaed iato la convalac i6n de · la c i f ra de la ocupac ,Gn en el agro 

y la � e4uac i6n del núae�o 4e inaic¡ ran t e a  ab aorb i4oa en e a ta raa.a 

d a  actividad . Bn la in4ua tria aanu taoturera pro a i qui6 la tendenc i a ,  ya 

i n i c iada en a l  per 1o4o anterior , a la expan a i6n da·  o i ertaa r ama s de 

a c t i vidad acoapaftada por el e s tanc ami en to o l a  r e c e e i 6a d e  o tr as . Aun-

que la pro4uctiv ida4 por persona oc upada en e l  conj unto de la indu a-

tria aumentó a una t a a a  anull aouaula tiYa del S\ fue auy d i s t i nta la e -

vo l u c i6n de l a s  in d u a triaa v a v e t a t ivaa de l a  da l a s  indu e tr i a s  d iná-

m i c a � . Laa pr iaar a a  d a b i a � on a evuir r e c urriendo a l a  mano d e  obra 

barata da o r i g•n l ia! trofe p a ra po der abaratar l o s  coato e de pro d u c -

c ió n , 1ai c: n t r a a  que l a a  o t r a s  pre f i r i e ron .la i n o reaeatao i6n d e  l a  daa-

s idad de c ap i tal y al aumento de la product ividad por p a r eona ocupada 

para obtener e l  mi smo fin . 

1 .  Con l a  excep c ión de la rama d e  la con a t ruoc i6n , a partir de l alo 
1 9 6 6  



- l o -

TASAS D B  I NC RE MEN TO AKUAL ACUMULAT I VO D&L VOLUME N D E  LA 

P RODUC C I ON Y NUMERO DB I.MI GRANTES L I K ITROFBS OCUPADOS 

SEGUN RANAS DB LA IUDUSTRIA MANUFACTURE RA 

------ ---------------------------------------------------------------

I n du s t r i a s  Veg e t a t i va s  

A l ime n to s y Beb ida s  

T abaco 

Cal z ado y Va a tu a r i o  

Mad e r a  y Mueb l e s  

P a p e l e Impre n t a •  

Cuero 

Maqu i a a r i a  y Apar a t . B l actriaoa 

Va r i o s  

Sub total 

I n d u s t r i a s  Interme d i a •  

V e h l e u l o s  y KaqQinar i a a  

I nd u s t r i a s  D in áa i oa. 

Q u t m i c a a  

Mine r a l e s  No me t á l icoa 

M e t á l i c a s  B á s i c a s  

T ex t i l e s  

S ub t o t a l  

P r o d ucc ión 
.11 

3 , 3  

0 , 5  

2 , 6  

4 , 2  

z , g  

1 , 1  

2 , 1  

2 . 1  

4 , ]  

8 , 2  

4 , 9 

6 , 0 

5 , 6  

P o r o e n tj t e  d e  
Inmlgran t e s  
c upado s !/ 

1 9 , 0  

2 , 1  

1 8 , 8  

2 0 , 5  

3 , 9  

0 , 8  

1 , 7  

o,s 

67 , 4  

3 , 9  

7 , 0  

8 , 4  

7 , 7  

5 , 7  

2 a , o  

o -

1 .  Ta sa a d e  incre�en to anual ao uau l a � i vo d e l  vo lumen d e  l a  producc ión 
1 9 6 2/67 . F uaate a P e r a l ta Ramo s ,  Op . c it . páq 1 4 3  

2 .  Porcenta j e s  d e l  total de pob l a o ifn de o r i 9 e n  l im! tro f e  o c upada e n  l a  
I ndu s tr i a  Manu f a c t u r e r a  ( ex c e p to urug uay o s )  1 9 7 0 . F u e n t e ' �abu
l a c i o n e a  e a p e c i a l a a  da la Kue•tra del can s o d e  Pobl ao i6n d e  1 9 7 0 . 
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En e l  ramo de la oone truco i6n loa inoramanto a da l a  produc�i6n 

por pe r sona o c upada t u er�n muy inferiores a l · promadio 9anaral de la 

ec onom la ( tasa a nual & 1 , 9  y 2 . 5  raapa o t ivamante ) .  L a a  ta a a a  de 

cre c imiento de la pro�uc c i6n e s tuvieron vinculadas a l a  contratación 

d e  mis m�ho da obra . E l  comportamiento da loa o t roa sacto r a a  pro-

ductor Q &  de bianM favor e o i 6  l a  expan a i 6n da la oons truc ci6n , entr e 

otros f a c tor e s ,  porque d e j 6  mano de obra d i sponib l e . y d e socupad a  y 

oontr ibuy 6 a deprim ir e l  nivel general de l o e  s a larios obrero s .  Los 

emp r e s arios de la oons trucc i6n • •  encontraron a a l  aun an m e j o r e s  aon-

d ic i onaa para abaratar 1 0 1  ooato a  da pro44c c i6n a in reduc ir l a  por-

ci5n ��1 in�r e a o g l o b al que ea aprop ia4a por a l  oapital . B a  muy po s i -

b l a  qua una proporoi6n no da aprao iabla d a  c apital i a taa med ianos y pe -

queño s , p r imitivamente ubioadoa en laa raaaa va9atativaa d e  la !ndu s -

tria manufacturer a ,  incapacaa ya ahora d e  sopo r tar l a  ooapa teno i a  

d a  l a s  empre s a s  mla 9randas y 4 ialaioas . bayan reor ientado au . inve r -

s ión hacia la cona truaoi6n . •or al l ado dal traba j o aata rama o f re8 

c i ó un re fu9 io - c i e r tamente inaufic iante pa ra e l ia inar to talmente la 

d e socupaci6n- a l � s  a s a lar iado s que fueron d e ap la&adea del a e a tor 

a g rop e cuar io e i ndu s tr i a l  • . Sin ambar9o , s i �uió d a ndo • •  una pre f eren-

c i a  e n  la con tratación de mano de obra l im l tw. f e ,  lo que a nue s tro 

j u icio sólo puede exp l i c ar s e  por l a s  vent• 4 • •  comparativas que ésta 

o f r e c ía sobr4 la nativa e n  t¡rminos de s �l ar io a . 

F in a lmente l o a  a ac tor e a de comer c io y s e r v i c io s , de muy baj o s  in-

c r e1n e n t o s  e n  el producto y en l a  pr oduc t iv i d a d  durante e l pe r!odo , 

p r opo r o i o n � r o n  subemp�RG , o de so cupac ión 4 i e fraaada , a con s iderab l e s  

c o n t i n g en • •• d e  mano d e  obra , tanto naciva , como d e  or igen l im í trofe , 
1 

que ya no eaa o ntraron ocupac ión en loa s e c to r e s  producto r a s  de biene s . 

Al re apea to e a  opor tuno de s tac ar � l  .nota••• incremento ·4a la impo r tan

c i a  da la rama de s e rvi c io dom, s tiao como fuente da o a upa c iódt de la 
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mano d e  obra l ia!trofe - sobre todo d e  s exo femen ino - . lncremen-

to que parece e s tar l ig ado a l a  e atrate9ia de laa fami l ias d e  i nmi-

gran t e s  de obtener u n a  fuente adiaional de ingreao s ,  ae4iante e l  tra-

b a j o  d e  la e spo sa , apa r t e  d e  las obten id a s  por e l  j e f e  d e l  bogar . 

f2!CLU S IOHSS 

Ya. se b a  he cbo un t6picg coain , en loa e s tu d i o s  sobre m ig�acio• 

n e s ,  c o n s tatar la inc iden c i a  de la �6aqueda de me j or e &  ing r e s o s  en 1 

l a  d e c i s ió n  de eaig rar . B a tudiao aoao 1oe de J e r eae y Thomas en loe 

E s tados Unido s , el de Miaou� Taa b i  en el Ja��n , el Zacba r i a h  e n  Bom-

b•Y • el de aaai�o Ca�4oaa •• Coloabi& !1 baa 4eao• t�a4o �u• ex i � te 

una buena co�relac i6a 'entre la 4 i a t�i-uai6a retional 4e l a s  opo rt�ni• 

dad e s  e con6aicas y la �•4ia,�ib•a i6a e spac ial de la po�1ae16n . Pero 

annque laa ao tivaci oaea ' de ln4ol e  eoon6aica e a t6a prepo•••••nteaan te 

p r esentas a u  forma de vinculaoi6n aoa loa reales procesos ec�a6miooa 

que e a tin ac onteai endo , taato e n  l as loca l idades de oriten ooao de ' . 

d e s tino , s e  puede n dar con mod a l idade s auy d i ferea�• •  entee el . 

E n  uno da l o s  e stud i o • c itado& !/ r e fer ido al J apón· de la po a t

� u e r ra s e  pudo c omprobar , para proporc ionar un e j emplo , que e�i tia 

una bu e na corre l ac ión entre loa s iguiente s fenóaenoa a  c r e c im i e n to de 

la a c tiv idad económic a  en c ier tas ireaa del pa,a , incremento de la 

d emanda de fuerza d e  traba j o  e n  e a a a  a i aaa a 're a a , alluencia de 1Da1-

g r ant e e  hac i a  e so s  po l o s  da crec imiento y ,  4ert*a�iaaaan t e , d i aminu-

c i 6 n  de l o a  d e a n i v l e a reqionalea e n  e l  ing r e s o  r e a l  par oá¡ t ta . 

En l a  inva a t ig ac i 6 n  que no s o t r o s  rea l i &a�o a encontr aao a indicio •  de 

que se d i o  e s e  tipo da cor r e l a c iones con r e apec �o a la i nmigrac i6n ha-

c i a la Arg e n t ina prooe4ente 4 e  loa pa'• • •  l ia l tro fe a ,  ha a �a aed iaaoe de 

la d é cada de loa años 40 . Loa inaigaante a a e  4 ir.g ieron hac i a  áreas 

y h a c i a  r amas de a c t ividad donde se produj eron nota•••• incremen t o &  

1 .  V é a e e  una c o l e c c i6n de artlouloa 4e e a o a  auto r e s  en J .  c .  E l i aaga 
y J .  Mac i a c o : u K igrac ionea , Interaaa , teocla , a6 to4o y factores 

so c iol6tiao a "  CSLADK- Saatiato 1171 
l .  Articulo 4e Konoru Tacb i , op . c i t .  p� . 2 5 5 • 2 7 6  
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en l a  produoai6n y l a  ooupac i6n ' 1 / la �naig raci6n e stuvo l i gada a 

l a  expa n s i6n econ6a i c a  de o ie r taa r e g iones no pampeana• de l pa'• · 

. Por , 1  contra r io ¡ durante loa a!oa po a t eriore a , sobre todo a 

par t i r  d e  l o a  aftos 50 , la inaigrao i6n • •  abaorb ida por l�ea a ' y 

s e c to r e s d e  ac tividad donde no •• dan incremento• a ig n i f i c a t i v o s  

ni de la produco i6n n i  d e  la o cupaa i6n . Ahora viene a s a t i s fa c e r  

n o  una demnada a s e c a s  d e  mano d e  obra , s ino una demanda de mano 

de obr a de d e t e rminada• caraote � l a t i caa . Son prec i s amen t e  laa r a -

•• • d e  ac tividad . , .  dep�iaidaa l a •  que absorben e a te t ipo de mano 

de obra , mi• d i apue ato a aceptar a a l a r i o a  r e lativaaente ba j o a , que 

la de o r igen nativo . 

Re a u l t a  a l t  qua , e n  un aiaao pat a ,  en 4oa pe�todoa d e  t iempo 

d i fere naaea la inaig�aai6n eatraa, era epareoe ea fuaa16n ao a 6 1o d e l  

crec imiento s ino taa�iln de la o�iaia ••••••ic&. Durante e l  pp ime r 

s egundo p e r iodo e s  e l  r e s u l t ado 4e e atrateviaa a4o»ta4aa por determinado• 

s ec t o r e s  y á r e a s  de a c tividad para capear l a  c � i a � a , •• un medio para 

�umentar ráp idam ente la maaa d e  traba j ador e s  y encontra r s e  en mej ore• 

codn i c ione 9 d e  neqo c iaci6n con e l  fin d e  tran s f e r i r  a loa a s llariadca 

los m e n o r e s  i nqreeea d e r i vados d e  l a  mi sma . Como en � 1  c a so que noa ' 

o c upa , l o s  ingr e so s · d e  l o a  inmigran t e s  en s u s  p a ! a e s  de origen eran ' con-

s id e r a b l e m e n t e  i n ! e r i o r e a  a loa vigente • en la Argent ina , quedaba un 

amp l io �arg e n  e n  el que l o s  s a l a r i o s  o t r e o idoa eran todavta a trac tivo s 

para l o s� e n i d o a  d e l  ex tranj ero a in s e r l o  para l o a  nativo s . 

S in pretender que nu e s t ro e s tudio a e a  absolu tamente o on c l uyente r 

c r e emo s que podr¡ i l u s t rar � a  conve n i enc ia d e  s equi� indagando e s ta 

s e g undo tipo de fu n c i o na l idad e oon�mi ca que puede a s um i r  la i nmig ra-

o i 6 n . B s · p r e s umib l e  que s e a  una modal idad muy f r e c ue n t e  e n  v a r i o s  pa-

t s e s  d e  Am, r i ca Lat ina . 

1 .  Por f a l ta de e spacio no inclu!moa l o a  cuadroa pertinente s . aaate 
dec i r  que , entre 1 9 1 4  y 1 947 la po•••oian ocupada 4e l total de l a  Ar 
g en tina creció en un 94, 5\ , l a  de l a a  provinc i a •  aureftaa o rec i6 en un 
l 10 , 3 t y l a  da K i a ion a �  y formos a  aD un 3 3 0 , 8 \ .  La ocupa4a en l a s  ac
t ividadea extrac tivaa foresta l e a  y ainara a de l a s  p rov i n c i a •  de Juj uy y 
S a l ta fue a l90 aa6 c omo l O  vecea auparior a l a  exi atenta e n  1 9 1 4 . 




