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Darío Lanzetta 
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El presente escrito tiene su origen en la experiencia de investigación en el 

Marco de un Proyecto de Reconocimiento Institucional (PRI), titulado 

“Representaciones sociales de Jóvenes y adultos hacia migrantes bolivianos, 

paraguayos, asiáticos y africanos en “barrios sur” de CABA, en los años 2014-

2016” con sede en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

Aires. 

De este modo, el artículo que aquí presentamos ofrece al lector el relato de 

nuestra experiencia de investigación, con la intención de enriquecer el diálogo 

en torno a los movimientos migratorios y su abordaje teórico-metodológico. A 

modo de introducción, el estudio indaga acerca de los vínculos interculturales 

entre nativos argentinos y colectivos de migrantes de cuatro orígenes: africanos49, 

asiáticos50, bolivianos y paraguayos. De este modo, se inscribe en la línea de 

trabajo de migraciones Sur-Sur, la cual viene definida según la clasificación de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como aquella que se 

produce entre países con ingresos bajos y medios51.
. 

La elección de las nacionalidades de origen de los migrantes se fundamenta 

en la presencia numérica que poseen en la zona sur de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (donde hemos desarrollado el estudio), tal como queda 

demostrado en el último Censo Nacional realizado en el año 2010, donde se 

                                                           
49 Se decidió utilizar esta categoría de acuerdo a los estudios exploratorios cualitativos realizados en una 
etapa anterior de la investigación, cuyo resultado es el desconocimiento que la población mantiene sobre 

la población migrante de tez oscura, por lo cual resultaba más sencilla para la aplicación del cuestionario 

la categoría “africano” teniendo en cuenta que las otras tres categorías son nacionalidades y esta refiere a 
un continente, sin embargo, para el análisis, las respuestas serán imputadas a Senegal, por tratarse del país 

de origen cuya migración es mayoritaria. 
50 La categoría asiáticos es tomada aquí para hacer referencia a las colectividades china, coreana y 
taiwanesa con presencia en la CABA, como un modo de sintetizar los tres colectivos migrantes para hacer 

más ágil la lectura. 
51 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo. Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones 
para gestionar la desigualdad. Ginebra: Organización internacional para las migraciones, 2015. Cabe 

advertir, que no hay una definición universal acerca del término “Sur”. Los métodos más utilizados para 

definir los conceptos “Norte” y “Sur” son aquellos elaborados por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). La definición utilizada en el presente artículo se tomó del informe de la OIM 

que responde a la ofrecida por el Banco Mundial. De este modo, se entiende por “Sur” los países de 
ingresos medianos altos, países de ingresos medianos bajos y países de ingresos bajos; y por “Norte” se 

entienden los países de ingresos altos. 
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desprende que la cantidad de habitantes nacidos en el extranjero según el lugar 

de nacimiento: 345.272 nacidos en Bolivia, 550.713 en Paraguay, 19.125 

asiáticos (8.929 chinos, 7.321 coreanos, 2.875 taiwaneses) y 2.738 nacidos en 

África52. 

Si bien la proporción de población de origen asiática y africana es 

notoriamente menor, seleccionamos estos orígenes por tratarse migraciones 

altamente visibles, que suscitan diversas reacciones en la población general, y 

que han sido objeto de construcciones estereotipantes y discriminatorias en 

muchas ocasiones por el tratamiento dado en los medios masivos de 

comunicación. De esta forma, resultaba interesante el análisis de las 

representaciones que los adolescentes construyen en relación a estos flujos. 

El presente trabajo remite, así, a la experiencia de investigación llevada a 

cabo dentro del marco de un Proyecto de Reconocimiento Institucional con sede 

en la Universidad de Buenos Aires (PRI-UBA), titulado “Representaciones 

sociales de jóvenes y adultos hacia migrantes bolivianos, paraguayos, asiáticos y 

africanos en “barrios sur” de CABA, en los años 2014-2016”. Se propuso, 

inicialmente, caracterizar y comparar las representaciones sociales que la 

población nativa adulta (de 25 a 65 años) y los jóvenes de 14 a 16 años que 

asisten a escuelas secundarias públicas, construyen respecto a migrantes de 

origen boliviano, paraguayo, asiático y africano, en los “barrios sur” de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es, en los barrios de Constitución, 

Nueva Pompeya, Villa Lugano y Villa Soldati, por concentrar la mayor cantidad 

de migrantes de acuerdo al último censo nacional realizado en el año 201053.
 
 

El objetivo mas amplio en un primer momento fue interpretar los nexos 

representacionales entre la sociedad civil y la institución escolar. Esto es, más 

específicamente, analizar las representaciones sociales, entendidas como lo hace 

Moscovici (1979) -constructos cognitivos compartidos en la interacción social 

cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común de 

sus experiencias en el mundo-54 producidas por los dos subuniversos buscando 

establecer diferencias y similitudes entre las representaciones de ambos 

                                                           
52 INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
53 El censo 2010 registró que del total de extranjeros en Argentina, el 41,1% se concentra en el Gran 
Buenos Aires y el 21,1% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las comunas con mayor proporción de población extranjera con respecto a la población total de la misma 

son: Comuna 1 (24,7%), Comuna 8 (23,4%) y Comuna 7 (18,6 %). En la Comuna 1, conformada por los 
barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo y Monserrat, de un total de 50.948 extranjeros 

censados, el 24,2% son paraguayos, 19,6% peruanos, el 11% bolivianos y sólo el 3,4% chilenos. Es 

destacable el porcentaje de no nativos de origen europeo, que se sitúa en un 13, 5%. En la Comuna 8, de 
la que forman parte los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, de 43.742 extranjeros, se 

destaca el elevado porcentaje de población originaria de Bolivia llegando a un 46,6% del total de 

extranjeros. En segundo orden se observa un 37,9% de personas de origen paraguayo, un 6,2% de no 
nativos de origen europeo, y una proporción de origen peruano del 5,2%53. 
54 De acuerdo al autor “Son un set de conceptos, afirmaciones y explicaciones que se originan en la vida 

diaria en el curso de las comunicaciones interindividuales y cumplen, en nuestra sociedad, la función de 
los mitos y sistemas de creencias en las sociedades tradicionales; puede decirse también que son la 

versión contemporánea del sentido común” (MOSCOVICI, 1979, p. 45). 
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colectivos etarios, así como identificar posibles códigos normativos 

diferenciales expresados por los jóvenes respecto de la población nativa y la 

población migrante. 

Además, para una etapa ulterior, el proyecto contempla actividades de 

transferencia a la comunidad, mediante la realización de talleres de difusión en 

las escuelas respecto del derecho a la no discriminación, el prejuicio, los 

estereotipos, etc. 

La hipótesis que subyace el proyecto plantea que las representaciones 

sociales de la sociedad civil y de los jóvenes de entre 14 y 16 años residentes en 

el Sur de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran atravesadas por una matriz 

culturalmente homogénea que produce relaciones interculturales asimétricas y 

jerárquicas permitiendo la dominación social sobre los migrantes externos. 

Consideramos que, en respuesta a los flujos migratorios, producto de la 

dinámica generada como resultado de un sistema capitalista que organiza las 

sociedades con criterios de exclusión, los Estados ejecutan políticas para 

administrar la diversidad étnica y cultural. Siguiendo a Cohen (2009), el Estado 

participa desempeñando un rol activo en el tratamiento de la diversidad étnica en 

distintas instituciones. En la escuela primaria y secundaria, ejecuta acciones bajo 

la forma de políticas socializadoras; en la justicia, como políticas sancionadoras 

de los ilegalismos y en las fuerzas de seguridad, como políticas represivas. 

Aunque cumplen roles diferentes, estas instituciones comparten la posibilidad de 

implementar estrategias de relación entre nativos y migrantes, basadas en un 

código moral hegemónico (BENHABIB, 2005) portador de una fuerte y 

homogénea carga cultural que excluye y penaliza a ciertos colectivos de 

migrantes según el origen etno-nacional con el que se los identifique. 

Así, la interacción entre y al interior de estas instituciones configura un 

escenario en el que la diversidad étnica se traduce como desigualdad en el 

acceso a derechos (COHEN, 2009). Además, estas instituciones están 

atravesadas por las contradicciones del orden económico dominante y suelen 

reproducir la mirada de la sociedad civil sobre los distintos actores que la 

componen (BALIBAR; WALLERSTEIN, 1991).  

Balibar e Wallerstein (1991), por su parte, conceptualiza esta configuración 

de identidades con el término de “etnicidad ficticia” para hacer referencia a la 

comunidad formada por el Estado nacional, en el sentido que se atribuye al 

Estado la “fabricación” de dicha identidad. Esta identidad referida a “lo 

nacional” relativiza las diferencias entre los ciudadanos de la misma 

“comunidad” y acentúa la diferencia simbólica entre ella –a través del 

“nosotros”- y “los extranjeros”. De este modo, el Estado “logra conformar al 

pueblo como unidad falsamente étnica sobre el fondo de una representación 

universalista que atribuye a todo individuo una identidad étnica y una sola, y que 

distribuye la humanidad entera entre diferentes etnicidades que corresponden 

potencialmente a otras tantas naciones” (BALIBAR; WALLERSTEIN, 1991, p. 
150). El Estado-Nación moderno se conforma así como una combinación que 
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hace hincapié en la soberanía territorial con pretensión de homogeneidad 

cultural. 

Es bajo estas premisas y conceptos que emprendimos la investigación, sin 

embargo, y al tratarse de un proceso dinámico, poli-etápico y contingente (De 

SENA, 2014), presentamos en el apartado siguiente algunas de las problemáticas 

que se plantearon durante el trabajo de campo, así como las decisiones teórico 

metodológicas que debimos asumir de forma tal de garantizar la transparencia 

de las mismas. 
 

Algunas consideraciones y decisiones durante el trabajo de campo  
 

En primer lugar cabe aclarar que la elección de la Unidad de Análisis, es 

decir, las características de los jóvenes y principalmente el rango etario de los 

mismos y el ámbito escolar para analizar las representaciones sociales, se debió, 

entre otros motivos, al hecho de entender a la escuela como ámbito socializador 

por excelencia de las instituciones del Estado que gestionan la diversidad. La 

escuela lleva adelante importantes acciones socializadoras en niños y 

adolescentes, naturalizando y promoviendo determinados criterios morales de 

verdad y de deber ser. En ella se reproduce un modelo culturalmente homogéneo 

a partir del cual se implementan estrategias de control y disciplinamiento social 

y se instauran modos de relación social de dominación respecto a las 

poblaciones migrante y nativa (COHEN, 2012). Esto la constituye en un 

escenario privilegiado para analizar el carácter conflictivo de las relaciones 

interculturales. 

Con el objetivo de interpretar los nexos representacionales entre la 

sociedad civil y aquellas presentes en los discursos de jóvenes en el ámbito 

escolar, las representaciones obtenidas mediante la aplicación de un cuestionario 

en escuelas secundarias de los mencionados barrios, serían comparadas con 

aquellas obtenidas mediante la aplicación de un cuestionario a 400 personas de 

la sociedad civil en el marco de dos proyectos UBACyT55.. 

En cuanto al PRI de referencia, si bien el propósito inicial era retomar los 

módulos del cuestionario previamente aplicado a adultos que indagaban las 

representaciones sociales de los nativos hacia los inmigrantes, para luego 

replicarlo al sub-universo de jóvenes y establecer la comparación propuesta, al 

revisar el instrumento de recolección de información consideramos que era 

necesario adaptar las preguntas a las nuevas unidades de registro, a su 

vocabulario, a sus actividades, a su vida cotidiana y al hecho que ya no se 

trataba sólo de nativos, como en el caso de los adultos de la sociedad civil, sino 

                                                           
55 El primero titulado “Diversidad etno-nacional y construcción de desigualdades en las instituciones 
escolar y judicial. Un desafío teórico-metodológico en el abordaje de los casos del AMBA y la provincia 

de Mendoza”, programación científica 2011-2014, dirigido por el Dr. Néstor Cohen; y el segundo, 

“Articulaciones entre clase, género, actividades domésticas y uso del tiempo libre”, programación 
científica 2012-2014, dirigido por la Dra. Gabriela Gómez Rojas, ambos con sede en el Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales. 
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que entre los estudiantes contábamos con población migrante. De esta forma, 

perdíamos la posibilidad de que se vuelvan comparables ambos instrumentos, 

pero obteníamos un mayor acercamiento a sus representaciones sociales y un 

cuestionario más rico en preguntas abiertas y cerradas para aproximarnos a sus 

problemáticas.  

Una vez reformulado el problema de investigación circunscribiéndolo a la 

producción de representaciones sociales para dar cuenta de los vínculos 

interculturales en el espacio escolar, y definido el instrumento que utilizaríamos, 

debimos nuevamente modificar la propuesta original, al enfrentarnos con ciertas 

dificultades al momento de abordar la etapa del trabajo de campo. Los barrios 

seleccionados para el estudio serían: Constitución (perteneciente a la comuna 1), 

Nueva Pompeya (correspondiente a la comuna 4), Villa Soldati y Villa Lugano 

(ambas pertenecientes a la comuna 8). La elección de dichos barrios tenía como 

trasfondo la mayor presencia de migrantes que en ellos se concentran56. Sin 

embargo, al comenzar las gestiones pertinentes para ingresar a las escuelas, se 

presentaron serias dificultades para conseguir las autorizaciones, tanto de los 

directivos de las escuelas, como de los directores de los Distritos Escolares. En 

algunos casos, aduciendo que el cuestionario generaría conflictos en el aula, en 

otros, simplemente se negaron a responder. 

Fueron los directores de tres escuelas del barrio de Villa Lugano quienes 

accedieron a que realizáramos el relevamiento, considerando positivo el hecho 

que el proyecto tuviera como fin brindar talleres en una segunda etapa, vistas las 

problemáticas surgidas tras el análisis de los datos. De esta forma, tomamos la 

decisión de restringir el estudio a las escuelas medias públicas de dicho barrio, 

aumentando la cantidad de encuestas en cada uno de los establecimientos 

educativos. 

En relación a la aplicación del instrumento de registro diseñado, 

consideramos que se trató de una estrategia a la que denominamos “encuesta 

autoadministrada dirigida” en un contexto de grupo. Esto significa que, si bien 

fue cada una de las personas encuestadas la que llevó a cabo la tarea de 

responder el cuestionario, los encuestadores (todos ellos miembros del equipo de 

investigación que participaron en la tarea de construcción del instrumento así 

como también de las discusiones teóricas previas) estuvieron presentes para 

                                                           
56 Las comunas con mayor proporción de población extranjera con respecto a la población total de la 

misma son: Comuna 1 (24,7%), Comuna 8 (23,4%) y Comuna 7 (18,6 %). En la Comuna 1, conformada 
por los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo y Monserrat, de un total de 50.948 

extranjeros censados, el 24,2% son paraguayos, 19,6% peruanos, el 11% bolivianos y sólo el 3,4% 

chilenos. Es destacable el porcentaje de no nativos de origen europeo, que se sitúa en un 13, 5%. En la 
Comuna 8, de la que forman parte los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, de 43.742 

extranjeros, se destaca el elevado porcentaje de población originaria de Bolivia llegando a un 46,6% del 

total de extranjeros. En segundo orden se observa un 37,9% de personas de origen paraguayo, un 6,2% de 
no nativos de origen europeo, y una proporción de origen peruano del 5,2%. Para mayor información ver 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/cuadrosDefinitivos/analisis_censo_feb12.pdf 
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hacer aclaraciones, supervisar que los cuestionarios sean respondidos y controlar 

la dinámica de la situación de encuesta57. 

El beneficio que obtuvimos mediante la estrategia adoptada, que combina 

la situación de autoadministración con la presencia de un encuestador, (además 

de las mencionadas) apunta al hecho de no tener que restringir la extensión del 

cuestionario por alguna incomodidad que pudiera presentar la situación de 

entrevista (aunque no siempre se da de este modo, esta situación generalmente 

está presente en las encuestas cara a cara tal como fuera planteado por Cea 

D’Ancona y Valles Martínez, 2010); el favorecer el acceso a un segmento 

poblacional que con ausencia de los encuestadores se vería reacio a responder 

ante la interpelación de las preguntas del cuestionario, como es el caso de 

jóvenes en edad escolar, en escuelas cuya matrícula se compone por estudiantes 

nativos y migrantes (BOURTIS; LEYEMS, 1996). Más aún, cuando la temática 

sobre la cual se los interpela refiere a las relaciones interculturales que se dan en 

la vida cotidiana en general y en la institución educativa en particular.  

Asimismo, por el hecho de haber implementado la estrategia de encuesta 

auto administrada pero dirigida por un coordinador y supervisada la propia 

situación de entrevista por 2 o 3 integrantes del equipo, en contraposición a la 

encuesta auto administrada sin encuestador, nos aseguramos reducir al mínimo 

la tasa de no respuesta, que es una de las principales limitaciones de tal 

estrategia (Di GIACOMO, 1981). 
 

A modo de cierre 
 

El presente artículo se propuso visibilizar, mediante el relato de una 

investigación en curso, el rumbo que ésta ha venido tomando a partir de una 

serie de decisiones teórico metodológicas con el fin de aportar a la reflexión y al 

diálogo en torno a la cuestión migratoria y particularmente al modo de 

abordarla, esto es, a través de aquellas representaciones sociales que son 

producidas y reproducidas en el ámbito escolar por jóvenes de escuelas públicas 

de educación media en barrios de zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

En este sentido, el proyecto de investigación se inscribe en la línea de 

indagación de las migraciones Sur-Sur desde una dimensión espacio-temporal 

de reconfiguración de los movimientos regionales de población. Históricamente 

la Argentina se configuró como un polo de atracción de migrantes –

                                                           
57 El conocimiento acumulado sobre la temática trabajando desde un enfoque cualitativo y cuantitativo 

junto al equipo de investigación Ubacyt, dirigido por el Dr. Néstor Cohen, nos ofrecía, por un lado, tener 

un manejo suficiente de la problemática de estudio como para diseñar un cuestionario con  posibilidades 
de respuestas de carácter estándar ante preguntas que consideramos relevantes para nuestros propósitos. 

Pero además creímos conveniente la incorporación de preguntas abiertas, de naturaleza no estándar a fin 

de explorar sobre algunas cuestiones puntuales de la problemática con jóvenes en las escuelas, para luego, 
a través de un proceso de interpretación cerrar dichas preguntas durante la etapa del procesamiento de la 

información. 
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tradicionalmente de ultramar- y en las últimas décadas, de migrantes regionales 

pero también del continente asiático y africano, siendo todos ellos migrantes 

provenientes de países de bajos ingresos.  

La investigación en curso se propone entonces analizar las representaciones 

sociales que los y las jóvenes estudiantes reproducen dentro del marco de la 

institución escolar respecto de las comunidades africana, asiática, boliviana y 

paraguaya. Todas ellas migraciones que no responden al estereotipo de 

“migrante deseado” por la Argentina (CAGGIANO, 2008). 

Queda instalado el interrogante acerca de la comparabilidad de los sub-

universos generacionales de adultos y jóvenes – propuesta original que el 

proyecto- a fin de establecer posibles cambios en las representaciones, y en qué 

sentido la variable temporal incide en la mirada hacia la actual configuración de 

las redes migratorias interregionales en el sentido Sur-Sur. Creemos que es una 

pregunta interesante para abordar posibles cambios en los vínculos 

interculturales como expresión de los procesos de integración en el marco de 

una particular configuración de los movimientos migratorios regionales. 

Para empezar a responderla, nuestro proyecto ofrece una puerta de entrada 

a los discursos y representaciones sociales de los jóvenes. Así, un primer 

acercamiento con el material relevado en instancias del proceso de carga de los 

cuestionarios, daría cuenta de una tendencia a ciertos cambios en las 

representaciones de los estudiantes respecto de aquellas que, quienes trabajamos 

desde hace años en el tema, estamos acostumbrados a encontrar respecto de los 

colectivos de migrantes de referencia. En este sentido, encontramos casos de 

nuevos modos de caracterizar a algunas de estas comunidades. 

Por último, si bien no contamos aún con los resultados del relevamiento ya 

que la información requiere ser procesada para su posterior análisis, podemos 

afirmar que concluida la etapa del trabajo de campo y llegados a esta instancia 

de lectura de los cuestionarios para la posterior codificación y carga, surgieron 

nuevos interrogantes que alimentan el deseo de indagar más en profundidad las 

representaciones de los distintos grupos de estudiantes.  

Confiamos en que las inquietudes e interrogantes que surgieron servirán de 

insumo a la hora de trabajar en el taller de sensibilización que realizaremos el 

año próximo en los mismos cursos en los que aplicamos el cuestionario. Será 

nuestro desafío contar con la suficiente habilidad y expertise para que el mismo 

sea un verdadero espacio de construcción colectiva que responda a los objetivos 

que nos propusimos. 
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