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I) Introducción 

 

Desde el 2001 la problemática de los argentinos que deciden rearmar su vida en el exterior 

ocupó un lugar importante en los medios de comunicación. En general, su tratamiento 

mediático suele enfocarse en lo que se denomina “fuga de cerebros”, por un lado y, desde 

un ángulo opuesto, en la descripción de las problemáticas de los “ilegales” en el exterior. 

En el ámbito académico existen diversos trabajos que analizan esta problemática en los que 

se pone en evidencia los diversos obstáculos metodológicos existentes para analizar los 

volúmenes y características de la población argentina en el exterior. En esta ponencia nos 

proponemos retomar estos ejes para ampliar el problema en la descripción de algunas de los 

conflictos existentes al realizar un análisis en términos de clase de los emigrantes. El 

objetivo general es observar el carácter de clase de los emigrantes argentinos que deciden 

vivir en el exterior luego del 2001 o en los años previos a esta crisis. Nuestra hipótesis 

plantea que la emigración de sectores provenientes de la pequeña burguesía constituye un 

intento de salida a la crisis con características individualistas. Nuestras fuentes incluyen 

material bibliográfico, datos censales de los países receptores, datos de la Dirección 
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Nacional de Migraciones en Argentina, datos cuantitativos y cualitativos otorgados por las 

organizaciones de argentinos en el exterior y encuestas en los principales países de destino. 

 

II) Magnitudes generales 

 

Este trabajo analiza la emigración argentina, es decir, la población nacida en Argentina 

residiendo en otros países. El gobierno de nuestro país no lleva registros, por lo menos 

públicos, sobre los emigrantes. Para estimarlos hay que basarse en los datos de la Dirección 

Nacional de Migraciones (DNM) y observar las cifras de los argentinos que parten al 

exterior y los argentinos que ingresan al país (los que retornan): los emigrantes se 

desprenden de la diferencia entre ambas cifras. Esta fuente nos indica que, entre el 2000 y 

el 2008, 368.940 argentinos emigraron hacia otros países (ver gráfico 1). La cifra se vuelve 

elocuente, por lo grande, cuando se la compara con la cifra del total histórico de emigrados 

argentinos hacia el 2000, que la CEPAL estima en 507 mil personas1. El aumento más 

grande se da entre 1999 y 2000, cuando la cifra de emigrados pasó de poco más de 1300 

personas a más de 74 mil, vuelve a aumentar a en el 2002 y desciende en el 2003 y el 2005. 

Pero luego inicia un aumento ininterrumpido desde el 2006 en adelante. Hasta septiembre 

del 2008, 37.502 personas emigraron.  

Otra forma de realizar una cuantificación consiste en recurrir a los censos nacionales de 

todos los probables países de destino. El principal problema es que la última tanda de 

censos de población se realizó entre el 2000 y el 2001, razón por la cual no podemos 

comparar con datos más recientes que den cuenta de la evolución del proceso luego del 

2001. 

 
Gráfico 1 

Diferencias entre entradas y salidas de pasajeros por el aeropuerto de Ezeiza: 1999- 2006 

 

 

                                                 
1 CEPAL: “Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe. Síntesis y 
conclusiones”, XXXI Período de Sesiones de la Comisión, Montevideo, marzo de 2006. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, DNM para los años 2000 a 2008. 
 

Gráfico 2 

Cantidad de argentinos viviendo en otros países, 1960-2006 
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Fuente: CEPAL en Calvelo, Laura: 2007 para el período 1960-2006. 

 

III) Casos seleccionados 

 

La bibliografía analizada señala que el principal país de destino es Estados Unidos, seguido 

de cerca por España2. Hacia el año 2000, alrededor del 45% de los argentinos emigrantes se 

encontraban en alguno de estos dos países. Por esa razón, en esta ponencia seleccionamos 

estos dos países como observables. Es importante señalar que los censos no fueron 

realizados en el mismo año: el censo de Estados Unidos se llevó a cabo en el año 2000 y el 

de España en noviembre del 2001. 

                                                 
2 Calvelo, Laura: “La emigración en argentina 1960-2002” en Torrado, Susana: Población y bienestar en 
Argentina del primero al segundo centenario, Edhasa, Buenos Aires, 2008. 



El primer dato que observamos en el cuadro 1 es que, si bien a principios de la década del 

80 Estados Unidos tenía una clara preponderancia como país elegido para vivir, la brecha 

tendió a igualarse 20 años después3. 

 
Cuadro 1 

Cantidad de argentinos censados según país de destino y fecha, 1980 a 2001 

Censo Estados Unidos España 

1980/1 

                                  

68.887    

           

22.589    

1990/1 

                                  

92.563    

           

53.837    

2000/1 

                                

125.218    

         

103.851    

 

Fuente: elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 1980, 1991 y 2001 de España y 

"Historical Census Statistics On the foreign-born population of the United States: 1850 to 2000", Population 

Division, Working Paper nº 81, US Census Bureau. 

 

Al observar el año de llegada a ambos países observamos que desde 1990 en adelante la 

cifra de argentinos ha crecido constante y enormemente. En este caso los argentinos que se 

cuantifican son quienes no poseen la nacionalidad del país de destino. 

 
Cuadro 2 

Porcentajes de argentinos según año de llegada, por país de destino, 1980 a 2001 

  Estados Unidos España 

Total 100 100 

Con entrada entre 1990 y 2000 

                        

36,4    71,8 

Con entrada al país entre 1980 

y 1989 

                        

21,1    13,66 

Entrada anterior a 1980 

                        

42,6    14,53 

 

                                                 
3 Hay que realizar una salvedad porque en Estados Unidos el censo se realizó en el 2000 y en España en 
noviembre del 2001, luego del inicio de la gran oleada de inmigración. 



Fuente: “Censos de Población y Viviendas 2001, Volumen I. Resultados Nacionales. Tomo I. Personas, 

edificios y viviendas, INE” y U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159). 

 

El censo de España nos permite elaborar una importante distinción sobre la fecha de llegada 

al discriminar el ingreso al país al interior del período 1996- 2001. Como se observa en el 

gráfico 1, la llegada de argentinos aumenta en forma constante en el período y pasa de 

1.286 argentinos que arriban al país en 1996, a 12.222 que lo hacen en el 2001 (hasta el 

mes de noviembre). Las cifras coinciden con los datos ofrecidos por la DNM que señalan 

una salida importante de argentinos desde el 2000. Al mismo tiempo, estos números nos 

sugieren que la cifra debe haberse ampliado considerablemente luego de diciembre de ese 

año. Por otra parte, el segundo año con mayor llegada de argentinos a España fue el 2000, 

con el 16,13%. Si tomamos en cuenta los seis años que abarcan desde 1996 hasta el 2001, 

observamos que el 61,55% de los argentinos que viven en España llegaron en ese período. 
 

Gráfico 3 

Cantidad de argentinos según año de llegada a España, 1996 a 2001 
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Fuente: “Censos de Población y Viviendas 2001, Volumen I. Resultados Nacionales. Tomo I. Personas, 

edificios y viviendas, INE” 

 

Características ocupacionales 

 

Para obtener un panorama de la forma que viven los argentinos en estos dos países 

recurrimos a los últimos Censos Nacionales de Población de ambos países a pesar de los 

problemas de este tipo de fuentes. Los censos de población tienen serias dificultades para 

cuantificar a los inmigrantes. El problema más grave es que tienden a subestimar a la 



población extranjera ya que no cuentan la que se encuentra en condición de ilegalidad. Por 

otra parte, la última tanda de censos nacionales se hizo en el 2000/2001, por lo tanto quedan 

afuera de la contabilización todos los argentinos, que como observamos, constituyen un 

porcentaje muy importante que partió después de esta fecha. El primer dato que se detecta 

es que la proporción de argentinos con nacionalidad norteamericana es muy alta: 48,1%, 

mayor aún que los argentinos nacionalizados españoles: 47,43%. Esto podría indicar una 

población que emigra en mejores condiciones relativas que otras nacionalidades y con 

mayores posibilidades de insertarse profesionalmente en el país de destino.  

 
Cuadro 3 

Población argentina con doble nacionalidad según país de destino, 2001. 

  Estados Unidos España 

Total 125220 100% 103851 100% 

Nacionalizada  60170 48,10%            49.254    47,43% 

No 

nacionalizada 65050 51,90%            54.597    52,57% 

 

Fuente: “Censos de Población y Viviendas 2001, Volumen I. Resultados Nacionales. Tomo I. Personas, 

edificios y viviendas, INE” y U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159). 

 

Con respecto al género, los argentinos migran en paridad de sexos, con una muy pequeña y 

no significativa mayoría de mujeres (en España el 50,19% son mujeres; en USA, el 50,5%). 

No encontramos por lo tanto situaciones como las que ocurre con otros inmigrantes, por 

ejemplo los africanos en España, en los cuales la preponderancia masculina es muy grande 

o entre otros latinoamericanos, como los ecuatorianos, en los cuales la situación se revierte 

y las mujeres son mayoría. 

 

a) España 

Argentina ocupa el 7º lugar en la tabla de extranjeros en España representando el 3% del 

total de extranjeros (teniendo en cuenta sólo los argentinos con nacionalidad argentina). Se 

ubica luego de Marruecos, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Alemania y Rumania.  

 



La información sobre el nivel de estudios nos indica que los argentinos con nacionalidad 

argentina poseen, en un 22,6% nivel terciario (licenciatura, diplomatura o doctorado). Sin 

embargo, la amplia mayoría (59,4%) tiene nivel educativo medio: ESO, EGB, Bachillerato 

elemental,  Bachillerato Superior,  FP Grado Medio,  FP Grado Superior4. Las cifras no 

incluyen a los argentinos con nacionalidad española que, como mencionamos, son muchos.  

 

Actividad. Según el siguiente cuadro de actividad, observamos que el 45,7% de los 

argentinos con nacionalidad argentina se encuentran trabajando. Esos porcentajes difieren 

según sexo: mientras el 57,65% de los varones trabaja, entre las mujeres la proporción es 

del 34,49%. En relación inversa se encuentran las personas que realizan o comparten las 

tareas del hogar: un 18,16% de los varones realiza o comparte las tareas domésticas, 

mientras que el 29,74% de las mujeres lo hacen. La proporción de estudiantes también es 

alta (12,78%) no registrándose significativas diferencias según sexo. Por último, los 

parados (desocupados) son el 12,29% de los argentinos (incluyendo los que buscan su 

primer trabajo y los que han trabajado antes). La tasa de actividad de los argentinos en 

España es de 66,8% con importantes diferencias según sexo: incluye el 80,2% de los 

varones y el 53,8% de las mujeres. La tasa es superior a la tasa de actividad en Argentina 

para el mismo período. Según nuestro censo nacional del 2001 (aclaro que incluye personas 

desde los 14 años, muestras que en España se calcula desde los 16), la tasa de actividad era 

de 57,21%: 70,54% en el caso de los hombres y 44,93%. De vuelta en España: la edad en 

donde se registra una mayor tasa de actividad es entre los 35 y los 44 años donde la tasa la 

ubicamos en los 76,8% (el 91,8% de los varones) y la más baja entre los mayores de 65 

años donde la tasa es del 10, 8%. 

 

Ocupación. Teniendo en cuenta la ocupación de los que tienen trabajo, se ofrece la cifra 

del tipo de ocupación. El porcentaje más alto- 21, 7 % trabajan en la categoría 5: 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los 

comercios y el 15,8% en  la categoría 7: Artesanos y trabajadores cualificados de las 

                                                 
4 Las categorías corresponden a niveles educativos españoles.  
 



industrias manufactureras, la construcción y la minería, excepto los operadores de 

instalaciones y maquinaria. 
 

Cuadro 5 

Ocupados argentinos de 16 años o más, en viviendas familiares por ocupación. Año 2001 

Ocupación   Total  
              20.773,00   

 0. Fuerzas Armadas  
                         
0,20    

 1. Dirección de empresas y de las administraciones públicas  
                         
7,60    

 2-Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.  
                       
11,60    

 3. Técnicos y profesionales de apoyo.  
                       
11,00    

 4.Empleados de tipo administrativo.  
                         
6,30    

 5.Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores de los comercios.  

                       
21,70    

 6.Trabajadores cualificados de la agricultura y en la pesca.  
                         
1,50    

 7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras, la construcción y la minería, excepto los 
operadores de instalaciones y maquinaria.  

                       
15,80    

 8.Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores.  
                         
6,20    

 9.Trabajadores no cualificados  
                       
18,10    

 

Fuente: “Censos de Población y Viviendas 2001, Volumen I. Resultados Nacionales. Tomo I. Personas, 

edificios y viviendas, INE”. 

 

Teniendo en cuenta la rama de actividad donde trabajan (el censo lo entiende como 

“actividad del establecimiento”), observamos que las tres ramas donde se encuentran más 

cantidad de argentinos trabajando son: H-Hostelería (16,8%), F. Construcción  (14,4) y G. 

Comercio, reparación de vehículos de motor, motociclistas, ciclomotores y artículos 

personales y de uso doméstico (13,7%).  

 

Relación con los medios de producción. La mayoría de los ocupados son empleados 

(“Trabajador por cuenta ajena”): 80,9%. La mayor parte, 43,3% de los ocupados se 

encuentran en esta categoría con carácter eventual o temporal. Es decir, en condiciones 

precarias de contratación. 



Podemos observar que un 12% corresponde a “empresarios que no emplean personal” por 

lo que podemos suponer que corresponden a la pequeña burguesía, aunque probablemente 

haya en esta categoría una gran parte de clase obrera pauperizada en actividades de 

subsistencia (algo similar a lo que sucede con la conflictiva categoría de “cuentapropismo” 

en los censos de nuestro país). Un 6,3% emplean personal y la ubicaríamos entre la 

pequeña burguesía y la burguesía. 

 
Cuadro 6 

Ocupados argentinos de 16 años o más, en viviendas familiares por situación profesional. Año 2001 

 Profesión   %  

 Empresario o profesional que emplea personal                                                      6,3    

 Empresario  o profesional que no emplea personal                                                    12,0    

 Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido                                                    37,6    

 Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal…                                                    43,3    

 Otra situación (ayuda familiar)                                                      0,7    

 Otra situación (miembro de cooperativas).                                                      0,2    

Fuente: “Censos de Población y Viviendas 2001, Volumen I. Resultados Nacionales. Tomo I. Personas, 

edificios y viviendas, INE”. 

 

Cantidad de horas trabajadas. La mayoría de los ocupados, el 55,5%, trabaja entre 36 y 

40 horas semanales y, un porcentaje alto, el 17,3%, trabaja más de 45 horas por semana. 

 

Tenencia de la vivienda: la mayor parte de los argentinos alquila (62,4%). El segundo 

porcentaje corresponde a compra con pagos pendientes o hipoteca (18%). 

 
Cuadro 7 

Población argentina con nacionalidad argentina en España en viviendas familiares por régimen de 

tenencia de la vivienda. Año 2001 

 

Régimen de tenencia   Abs   %  

 En propiedad por compra, totalmente pagada  
                       
6.230    

               
13,2    

 En propiedad por compra, con pagos pendientes (hipotecas…)  
                       
8.520    

               
18,0    

 En propiedad por herencia o donación  
                          
901    

                 
1,9    

 En alquiler                                      



29.511    62,4    

 Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, la empresa  
                       
1.091    

                 
2,3    

 Otra forma  
                       
1.021    

                 
2,2    

 

Fuente: “Censos de Población y Viviendas 2001, Volumen I. Resultados Nacionales. Tomo I. Personas, 

edificios y viviendas, INE”. 

 

b) Estados Unidos 

 

Vivienda. Con respecto a la vivienda que habitan, es significativa la cantidad de argentinos 

con viviendas propias (el 56,6%) en Estados Unidos. Aunque, como es de esperar, 

observamos que el 85% de los argentinos propietarios tenían una hipoteca sobre su 

vivienda cuando fueron censados por la que pagaban un promedio de $1492 dólares 

mensuales para solventarla. El promedio de habitaciones de cada hogar es alto: 4,5 

habitaciones. Esto indica que viven en viviendas confortables (por lo menos, que no se vive 

en condiciones de hacinamiento. Otro dato sobre el confort en Estados Unidos: la mayor 

parte de los argentinos tienen vehículo (el 85,3%). Incluso, muchos de los hogares tienen 

más de un vehículo. 

Acerca del nivel educativo, la mayor parte de los argentinos en Estados Unidos son 

graduados de High School (secundaria), el 20,6%. El porcentaje es seguido por los 

graduados o profesionales (casi 19%). En España, la amplia mayoría (59,4%) tiene nivel 

educativo equivalente a nuestra secundaria. Como mencionábamos en la introducción, no 

son en su mayoría profesionales. Tampoco tenemos datos sobre el lugar donde recibieron la 

formación educativa. 

Ahora bien, cuando observamos la edad de los argentinos en Estados Unidos, encontramos 

que la mayor parte tiene entre 35 y 44 años. Exactamente el 20,8%. Un porcentaje más alto 

que el existente para esa brecha de edad en el Censo argentino del 2001 (12,4%). Esto 

indica que la población argentina que reside en Estados Unidos es, en su mayoría adulta y 

está dentro de la fuerza laboral activa, incluso en mayor medida que en Argentina. 

 



Si la franja etaria la extendemos entre los 25 años y los 54 años, localizamos el 57,3% de 

argentinos en USA. En la distribución de población en Argentina, esa cifra es de 36,54%. 

Continuamos, de esta manera, observando la misma tendencia.  

 
Cuadro 8 
Cantidad de argentinos residiendo en Estados Unidos según edad. Año 2000. 
 
Menor a 5 años 1610 1,3 
5-9 años 2250 1,8 
10-14 años 3565 2,8 
15-19 años 4360 3,5 
20-24 años 7890 6,3 
25-34 años 22645 18,1 
35- 44 años 26045 20,8 
45-54 años 22980 18,4 
55-59 años 9335 7,5 
60-64 años 7760 6,2 
65- 74 años 11745 9,4 
75 a 84 años 3750 3 
85 años y más 1275 1 
Total 125210 100 

 

Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159). 

 

Actividad. Si analizamos la situación laboral, en Estados Unidos la mayor parte pertenecen 

a la Labor Force (similar a nuestra PEA)- el 65,2%-y un porcentaje bajo se encuentra 

desocupado (el 3,3%). Por su parte, la tasa de actividad de los argentinos en España es de 

66,8% con importantes diferencias según sexo: incluye el 80,2% de los varones y el 53,8% 

de las mujeres. La tasa es superior a la tasa de actividad en Argentina para el mismo 

período. Según nuestro censo nacional del 20015 la tasa de actividad era de 57,21%: 

70,54% en el caso de los hombres y 44,93%. Nuevamente, las cifras parecen indicar una 

mayoría de emigrados que se van a trabajar al exterior.  

 
Cuadro 9 

Cantidad de argentinos residiendo en Estados Unidos según situación laboral. Año 2000. 

 
Población de 16 años y 117020 100 

                                                 
5 El Censo argentino incluye dentro de la PEA personas desde los 14 años, mientras que en España se calcula 
desde los 16. 



más 
Fuerza laboral 76290 65,2 
Civilian Labor Force 76095 65 
__Ocupados 72415 61,9 
__Desocupados 3680 3,1 
____Percent of civilian 
labor force   4,8 
Fuerzas Armadas 195 0,2 
No en la fuerza laboral 40735 34,8 

 

Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159). 

 

Al observar la ocupación de los argentinos en España, la mayor parte parece tener trabajos 

obreros. En España, el  porcentaje más alto, 21, 7%,  trabajan en la categoría “Trabajadores 

de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios” y el 

15,8% en  la categoría “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras, la construcción y la minería, excepto los operadores de instalaciones y 

maquinaria”. Teniendo en cuenta la rama de actividad donde trabajan observamos que las 

tres ramas donde se encuentran más cantidad de argentinos trabajando son: hostelería 

(16,8%), construcción  (14,4) y  comercio, reparación de vehículos de motor, motociclistas, 

ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico (13,7%).  

 

 

IV) Clase social 

 

Gran parte de la bibliografía caracteriza a los emigrantes argentinos como provenientes de 

la pequeña burguesía o “clase media”. Sandra Lambiasé analiza resultados de la consultora 

Rommers realizados a personas que desean emigrar, y que aún se encuentran en Argentina, 

a las que le piden su definición de la clase social.  Según estos datos, el 50% de los 

encuestados de clase media se iría del país y el 38% les recomienda a sus hijos que lo 

hagan6. Susana Novick realiza  55 entrevistas por mail a informantes seleccionados con la 

                                                 
6 Lambiase, Sandra: ¿Nos vamos o nos quedamos?: los porqué de la emigración de la clase media Argentina, 
Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan, San Juan, 2004. 



técnica bola de nieve en varios países y concluye que la mayor parte tienen estudios 

universitarios y un alto nivel ocupacional, mayor al que tenían en Argentina.7 

Gabriela Sala en base a censos nacionales observa que el nivel educativo de los 

trabajadores argentinos en Brasil era de 12 años promedio, mayor al de los brasileros. 

Aunque detecta que descendió en los últimos años. En el año 2000 más de un tercio de los 

hombres y mujeres migrantes había concluido estudios de nivel medio y más de un tercio 

de los hombres y tres de cada diez mujeres tenían estudios terciarios o universitarios 

completos. El mayor porcentaje de argentinos con estudios superiores completos 

correspondía a quienes se radicaron entre 1970 y 1979.8 

Diana Novara en base a una encuesta realizada en España por la Comisión de Acogida a 

250 argentinos afirma que los argentinos en España pertenecen a la clase media 

pauperizada con valores de clase media. Predominarían los que han finalizado sus estudios 

y se desarrollan como profesionales. Tienen expectativas de movilidad social ascendente, 

énfasis en la educación, en el consumo, proyectos profesionales y participación cívica.9 A 

pesar que no dispone de datos económicos, afirma que la inmigración argentina en España 

tiene un perfil de clase media pauperizada pero que mantiene los valores de esa clase social. 

Ella asegura que pertenecen a la clase media porque en su muestra predominan las personas 

que han finalizado sus estudios universitarios y se desarrollan como profesionales. En 

cuanto a los valores de clase media que mencionan se encuentran: la expectativa de 

movilidad social ascendente, el énfasis en la educación, en le consumo y manejo de 

información, proyectos profesionales o laborales y una fuerte participación cívica10. 

Por su parte, Juan Carlos Algañaraz, señala que los argentinos son el grupo de inmigrantes 

en España que tienen el más alto nivel de educación, ya que un 27,6% de los empadronados 

mayores de 16 años tiene nivel universitario y el 34,3% el secundario completo “Un 

ejemplo: de 4.000 médicos recién incorporados al sistema sanitario español, unos 668 son 

                                                 
7 AA:VV: “Emigración reciente de argentinos: la distancia entre las expectativas y las experiencias”, en  
Novick, Susana (DIR.) SUR-NORTE. Estudios sobre la emigración reciente de argentinos, Catálogos/ 
Gino Germani, Buenos Aires, 2007 
8 Sala, Gabriela Adriana: “Tango y caipirinha: trabajo y salario de emigrantes residentes en Brasil”, Novick, 
Susana (dir.) SUR-NORTE. Estudios sobre la emigración reciente de argentinos, Catálogos/ Gino 
Germani, Buenos Aires, 2007. 
9 Novara, Diana: “El inmigrante argentino actual”, en AAVV: Migraciones: claves del intercambio entre 
Argentina y España, Siglo XXI editores (España), 2005. 
10 Novara, Diana: “El inmigrante argentino actual”, en AAVV: Migraciones: claves del intercambio entre 
Argentina y España, Siglo XXI editores (España), 2005. 



argentinos”. Sin embargo, “desde la ola inmigratoria producida por la crisis del 2001, 

aumenta constantemente la cantidad de inmigrantes argentinos que no tienen completado su 

ciclo primario o secundario”11.  

Anahí Viladrich a través de las entrevistas analiza la trayectoria social de los argentinos en 

Estados Unidos concluye que los inmigrantes recientes que se encuentran en situación de 

ilegalidad son los más vulnerables en términos de las dificultades que encuentran para 

regularizar su status legal, así como respecto a su inserción en la economía informal y de 

servicios. Los argentinos recién llegados no suelen contar con destrezas profesionales y por 

ende resultan menos atractivos para los empleadores en la economía informal, además de 

carecer de redes sociales ricas en información y contactos que pueden derivar en la 

obtención de empleos bien remunerados.12 

Las fuentes que intentan esbozar un análisis de clase tienen frecuentes errores: por ejemplo, 

caracterizan la clase social, no en virtud de condiciones estructurales, sino como resultado 

de la autopercepción del objeto sobre sí mismo (Lambiasse). Con un problema parecido 

encontramos el trabajo de Novara en donde se clasifica a las personas en clases sociales 

según criterios morales: por los “valores” que poseen. Al continuar caracterizando observa 

el nivel educativo que poseen. Lo mismo sucede con otros trabajos que se basan 

exclusivamente en un análisis de niveles educativos (Sala; Novick, Algañaraz). En todos 

los casos señalados, menos con Viladrich, señalan un alto nivel educativo de los 

inmigrantes. De cualquier manera, no es a través de la variable educación que podemos 

acercarnos al problema de las clases sociales de los emigrantes. Es necesario un estudio que 

analice las relaciones sociales de producción que el individuo establece en su vida diaria 

para reproducirse y que observe condiciones estructurales.  

 

Conclusiones y pasos a seguir 

 

La crisis económica que condujo al Argentinazo y convirtió al país en un laboratorio de 

experiencias sociales de movilización, tuvo también su contracara en un importante éxodo 

                                                 
11 Algañaraz, Juan Carlos: “El exodo al exterior. Primera investigación en profundidad sobre la emigración”.  
Disponible en http://www.clarin.com/diario/2006/12/28/sociedad/s-03401.htm 
12 Viladrich, Anahí: “Los argentinos en los Estados Unidos: los desafíos e ilusiones de una minoría invisible”, 
Novick, Susana (dir.) SUR-NORTE. Estudios sobre la emigración reciente de argentinos, Catálogos/ 
Gino Germani, Buenos Aires, 2007. 
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de población que decidió probar suerte en su país de destino. Podemos imaginar las mismas 

ilusiones en los emigrantes que habían tenido sus abuelos varios decenios antes: mejores 

condiciones de vida. Sin embargo, mientras que los inmigrantes que venían a “Hacer la 

América” deseaban ascender socialmente y tenían probabilidades de hacerlo, los 

emigrantes argentinos parecen sólo poder aspirar a formar parte de la clase obrera del 

primer mundo. Lamentablemente, las fuentes obstaculizan la comprensión a cerca del 

carácter de clase de la población, tanto en Argentina como en su lugar de destino. Por esa 

razón, iniciamos actualmente  un relevamiento propio de información sobre emigrantes que 

nos permita observar la clase social de origen de los argentinos que emigran y analizar la 

situación en la que se encuentran en el exterior.  

El relevamiento consiste en la realización de encuestas a los emigrantes argentinos en sus 

países de destino. Con ese fin elaboramos un cuestionario de 81 preguntas cerradas y 

abiertas. El cuestionario está dividido en dos grandes partes y en una serie de secciones. La 

primera de las partes se refiere a su vida en Argentina y la segunda a la vida en el país de 

destino. Las secciones son: características personales (sexo, edad, estado civil, composición 

familiar, personas con las que vive). Existen secciones que se repiten para la vida en 

Argentina y en el país elegido: condiciones de vida (posesión de algunos bienes materiales, 

características de la vivienda), características del trabajo (tipo de trabajo, relación con los 

medios de producción, cantidad de horas, rama de producción, tareas realizadas), nivel 

educativo (alcanzado en Argentina y continuado en su país de destino), ingresos del hogar 

(origen). También se consulta sobre las causas de la emigración, envío de remesas a 

Argentina. El cuestionario puede completarse en forma anónima, si bien se solicita 

voluntariamente un nombre y correo electrónico.  

El cuestionario se envió por mail a las organizaciones de argentinos en el exterior 

previamente contactadas que lo difundieron entre sus contactos. La forma de envío del 

cuestionario es por e-mail. Por otra parte, varios de nuestros contactos en el exterior lo 

difundieron en forma impresa para luego remitírmelo con el uso de un “escanner”. Se 

espera de esta manera poder suplir la falta de otras fuentes que puedan suplir nuestra 

problemática. Hemos tenido una buena respuesta de parte de los argentinos “por el mundo” 

que nos permitió comenzar a analizar los primeros resultados. 
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