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EL ASOCIACIONISMO MICROTERRITORIAL GALLEGO EN BUENOS 
AIRES: UN ESTUDIO DE CASO (1916-1950) 

 

Ferreyra, Alejandra Noemí1*  

 

Resumen: 

El presente artículo estará orientado a analizar un caso de 

asociacionismo microterritorial gallego en la ciudad de Buenos Aires. 

En particular, se estudiarán aquellas entidades creadas por 

inmigrantes procedentes de un reducido espacio municipal en Galicia: 

el Municipio de O Porriño. Estas instituciones, que fueron cuatro en 

total (Sociedad de Fomento de Porriño y su distrito, fundada en 1916; 

la Sociedad Hijos de San Salvador de Budiño, constituida en 1922; la 

Sociedad Unión Agraria Parroquias Unidas del Distrito de Porriño, 

creada en 1923 y la Sociedad Residentes del Municipio de Budiño en 

Buenos Aires, fundada en 1933), se crearon y actuaron de manera 

simultánea en la capital argentina hasta mediados de 1938 cuando se 

produjo la unificación de tres de ellas en una única asociación: la 

Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño, con el fin de mejorar 

las contribuciones económicas que se enviaban a la España 

republicana en el contexto de la Guerra Civil. En este trabajo se 

intentará, por un lado, reconstruir el proceso de unificación de dichas 

entidades, y por el otro, se buscará trazar un sucinto perfil socio 

demográfico de sus miembros.   

1* Universidad de Buenos Aires-Instituto de Investigaciones “Gino Germani”-Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
 alejandranoemif@yahoo.com.ar 
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Palabras clave: Asociacionismo- inmigración gallega- Buenos Aires- 

perfil socio demográfico.  

Abstract:  

In this work we analyse the demographic profile of members of one 

microterritorial associations, which were founded by Galician 

immigrants in the city of Buenos Aires during the 20th century. These 

institutions were identified to Porriño’s Municipality, district located to 

the northwest of the province of Pontevedra in Galicia (“Sociedad de 

Fomento de Porriño y su Distrito”, founded in 1916; “Sociedad Hijos de 

San Salvador de Budiño”created in 1922; “Sociedad Unión Agraria 

Parroquias Unidas del Distrito de Porriño” founded in 1923 and 

“Sociedad Residentes del Municipio de Budiño en Buenos Aires”, 

created in 1933). These institutions existed and acted simultaneously 

in the city until mid- 1938 when there was the unification of three in a 

single association: the “Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño”, in order to improve economic contributions that were sent to 

the Republican Spain in the context of the Civil War. In this paper we 

approach the process of unification of these entities and on we try to 

rebuild a brief socio-demographic profile of its members.  

Key Words: Associationism –galician inmigration - Buenos Aires - 

profile sociodemographic. 

Introducción  

En la ciudad de Buenos Aires, y en menor grado también en La 

Habana, la comunidad gallega residente se caracterizó por la 

fundación de una gran cantidad de pequeñas asociaciones mutuales, 

recreativas y culturales que fueron denominadas genéricamente como 

“microterritoriales” (Peña Saavedra, 1991: 355-385). Estas entidades 
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se identificaban por apelar a espacios territoriales de identidad más 

reducidos que la provincia en su tierra de origen, en tanto podían 

referenciarse en los municipios, las parroquias y las comarcas gallegas 

(Núñez Seixas, 1998: 92-96). Según las investigaciones realizadas por 

el investigador Xosé M. Núñez Seixas en la capital argentina existieron 

un total 348 sociedades de este tenor entre 1904 y 1936: el 50,86% de 

ellas tomaron como base de referencia el municipio, el 31,6% la 

parroquia, el 15,79% la comarca, mientras que sólo un 2,58% se 

identificó con la provincia de origen (Núñez Seixas, 2011: 116). Estas 

entidades se caracterizaron por recrear los espacios de interacción 

social cotidianos existentes en Galicia, por ello, se las suponía más 

accesibles y familiares para el común de los inmigrantes de 

procedencia peninsular (Núñez Seixas, 1999:95-233). Asimismo, 

articularon un fluido intercambio material e inmaterial con la tierra 

natal, y también, fueron consideradas más democráticas e inclusivas 

que aquellas de carácter pan-hispánico. Su ideario político y social se 

vinculaba con tendencias democrático-progresistas, a lo que se unían 

los deseos de regeneración política y social en la península y la 

extensión del progreso material para los con-parroquianos (Núñez 

Seixas, 1998: 108-109).  

En líneas generales, el período de mayor intensidad en el flujo 

inmigratorio gallego hacia Buenos Aires coincidió también con el del 

mayor número de fundación de entidades de ese origen (Núñez Seixas, 

1999: 208-209). Podemos tomar como ejemplo el caso de análisis 

propuesto en el presente estudio: en la ciudad de Buenos Aires se 

crearon cuatro instituciones referenciadas en el mismo municipio 

galaico, esto es, el Municipio de O Porriño, ubicado al sudoeste de la 
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provincia de Pontevedra en Galicia, las cuales convivieron en la urbe 

por más de una década. Estas sociedades fueron: la Sociedad de 

Fomento de Porriño y su Distrito (en adelante: SFPyD), fundada en 

1916; la Sociedad Hijos de San Salvador de Budiño, creada en 1922; la 

Sociedad Unión Agraria Parroquias Unidas del Distrito de Porriño (en 

adelante: UAPU del Distrito de Porriño), originada 1923 y la Sociedad 

Residentes de Budiño en Buenos Aires, fundada en 1933. Las tres 

primeras entidades confluyeron hacia mediados de 1938 en una fusión 

institucional que dio origen a la Sociedad de Residentes del Municipio 

de Porriño (en adelante: SRMP) en el contexto de la movilización 

solidaria a favor de la II República durante la Guerra Civil en España.  

La institución contó con un promedio de entre 200 y 250 socios a lo 

largo de su existencia y a pesar de contar con ese reducido número de 

miembros mantuvo una activa campaña de recolección de recursos 

para ayudar a la II República española durante la contienda y a los 

exiliados republicanos que llegaron a la Argentina después de la 

Guerra Civil. Asimismo, pudo costear la edición de una publicación 

oficial de carácter trimestral y desarrolló con regularidad una serie de 

actividades recreativas y asistenciales en beneficios de sus socios. 

Atendiendo las características distintivas de este tipo de asociaciones y 

su proliferación en la ciudad de Buenos Aires, este trabajo se propone, 

por un lado, analizar el proceso de fusión de las entidades porriñesas 

producido en el contexto de la contienda civil en la península, y por 

otro lado, reconstruir un sucinto perfil socio demográfico de los socios 

que integraron la SRMP en un periodo poco abordado por la 

historiografía interesada en el estudio de las migraciones, esto es, las 

décadas centrales del siglo XX. Este lapso contempla no solamente el 

devenir de estas asociaciones durante la década del veinte, sino 
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también, el impacto que generó sobre ellas la reapertura del ciclo 

inmigratorio europeo durante la segunda posguerra. Es importante 

tener en cuenta que estas pequeñas entidades sobrevivieron 

económicamente durante muchos años sostenidas por una nómina de 

miembros reducida que aportó de manera continua no solo recursos 

económicos, sino además, gran cantidad de tiempo y energía para el 

funcionamiento de estos proyectos asociativos.  

Para desarrollar este análisis se utilizará la información que proveen 

los Libros de Actas y las publicaciones de las instituciones objeto de 

estudio, el semanario Galicia2 y el Libro de Registro de Socios y las 

solicitudes de ingreso a la SRMP, entre los años 1938 y 1958. Estas 

últimas fuentes facilitaron el acceso a datos nominativos tales como: el 

nombre, el domicilio, el año y la edad de ingreso de cada miembro, el 

socio que lo presentó y el lugar de origen del ingresante. Sin embargo, 

por las características de la información ofrecida, sólo es posible 

construir una imagen estática de ese cuerpo asociativo, una especie de 

fotografía de la conformación social de la institución al momento del 

ingreso de los socios. Es importante indicar además, en primer lugar, 

que estos registros no incorporan referencias a las bajas en las 

afiliaciones producidas a lo largo de los años, por lo que no es posible 

indicar una cifra exacta del total de socios “activos” para cada período 

de tiempo estudiado.3 Y en segundo lugar, tampoco nos ofrecen datos 

2 Órgano de prensa oficial de la Federación de Sociedades Gallegas, entidad a la cual se 
encontraba adherida la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño desde su 
fundación en 1938.  
3
 Se consideran “socios activos” a aquellos miembros que una vez realizado el registro no 

presentaron deudas de mensualidades mayores a los tres meses. Se toma como referencia 
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sobre el perfil socio-ocupacional de estos asociados, por lo que no es 

posible reconocer las características socio-económicas de los miembros 

de estas entidades. 

La fundación de la Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño 

El 21 marzo de 1916 un grupo de inmigrantes porriñeses radicados en 

la ciudad de Buenos Aires se reunió con el objeto de poner en 

funcionamiento una “comisión organizadora” destinada a fundar la 

primera institución municipal entre sus coterráneos.4 La SFPyD 

funcionó con relativa estabilidad desde entonces, desarrollando su 

doble propósito: por un lado el mutualista, orientado a brindar a los 

socios ciertos servicios de primera necesidad vinculados a la provisión 

de seguros por enfermedad y sepelio, etc.; y por el otro, el benéfico, 

destinado a favorecer y colaborar en los proyectos educativos y las 

cooperativas agrícolas del distrito de pertenencia. Además de ello, la 

institución logró costear y mantener sin interrupción la edición de un 

órgano de difusión propio: el  Boletín Oficial de la Sociedad de Fomento 

de Porriño y su Distrito, desde 1922 hasta la fusión de la sociedad en la 

SRMP. A partir de ese año la publicación se mantendría hasta por lo 

menos la década del setenta del siglo XX, denominándose: Boletín 

Oficial de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño. 

el uso que se hace de la categoría en los Estatutos de la sociedad. Federación de 
Asociaciones Gallegas-Museo de la Emigración Gallega (en adelante: FAG-MEGA), 
Correspondencia Recibida, Estatutos de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño, 
Capítulo I, Art. 13, 1938. 
4 Boletín Oficial de la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito (en adelante: Boletín 
Oficial SFPyD), N° 58, Buenos Aires, 1935,  s/p. 
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Según los estudios realizados por Xosé M. Núñez Seixas entre las 

finalidades más comunes con las que se fundaban las instituciones 

microterritoriales en América se encontraban, además de la provisión 

de los servicios mutuales a los asociados, el desarrollo de acciones 

benéficas y altruistas orientadas a favorecer a la tierra de origen. Ya 

sea a través del fomento y el apoyo a la instrucción primaria, el 

incentivo a mejorar la producción agrícola y ganadera de la región o la 

construcción de obras de bien colectivo, se intentaba favorecer el 

progreso no solamente económico, sino también educativo y moral de 

la población en el país de origen (Núñez Seixas, 1998:125-127). Estos 

objetivos eran compartidos por un gran número de las instituciones 

gallegas que a principios del siglo XX proliferaban en la ciudad de 

Buenos Aires, sin embargo, la mayoría de ellas actuaba de manera 

autónoma e independiente a la de sus pares. Esta situación se 

convertía en un obstáculo para mejorar la ayuda que podía enviarse a 

España y los miembros de la SFPyD así lo advirtieron: “¿Es eficiente la 

labor que realizan las sociedades gallegas de Buenos Aires?”, se 

preguntaron en más de una oportunidad.5  

Sin embargo, tal unidad de intereses no se correspondía con la 

coordinación de un plan conjunto orientado a satisfacer estas 

necesidades, lo que intensificaba aún más la fragmentación que 

caracterizaba a las pequeñas entidades microterritoriales. Sumado a 

esto, las consecuencias negativas de la crisis que afectaba a la 

economía a escala mundial en los primeros años de la década del 

5 Boletín Oficial SFPyD N° 56, Buenos Aires, 1934,  s/p. 
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treinta se hacían eco en las precarias economías societales a través de 

la baja masiva de miembros, las deudas crecientes y los magros 

resultados de crecimiento que arrojaban los balances de cuentas.6  

En 1934, las instituciones porriñesas ya se habían congregado a fin de 

colaborar con el sostenimiento de la “Cooperativa rural” anexa a la 

Escuela Nacional de Niños de la parroquia de Budiño en el distrito. 

Este emprendimiento contaba con el doble estímulo de ser educativo y 

cooperativo, por lo que la propuesta de colaboración fue anunciada con 

agrado por los dirigentes institucionales al tener por objeto: “la 

preparación de los futuros labriegos gallegos, para la explotación 

consciente y moderna del agro y para la distribución cooperativa de 

sus frutos”.7 De esta forma, las cuatro instituciones porriñesas se 

reunieron por primera vez en la organización de un festival a beneficio 

de la escuela-cooperativa de su municipio de origen. La totalidad del 

monto de dinero recaudado en dicho evento fue enviado a España con 

el propósito de ayudar a la compra de un equipo mecánico de riego.8  

A partir de ese momento, fue la SFPyD la entidad que comenzó el 

intercambio epistolar con sus pares con el objeto de lograr la fusión 

entre las asociaciones, pero la unión se concretó recién cuatro años 

después, cuando el flagelo de la Guerra Civil movilizaba activamente a 

los defensores de la II República bajo la consigna: “La unión hace la 

fuerza”.9 

6 Boletín Oficial SFPyD N° 50, Buenos Aires, 1933, s/p.  
7 Boletín Oficial SFPyD N° 58, Buenos Aires, 1934, s/p. 
8 Boletín Oficial SFPyD N° 61, Buenos Aires, 1935, s/p. 
9 Boletín Oficial SFPyD N° 55, Buenos Aires, 1934, s/p, Galicia, Buenos Aires, 31/01/1937. 
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A lo largo de esta etapa los argumentos que acompañaban las 

proclamas de unificación tenían relación, por un lado, con la necesidad 

de coordinar de manera más efectiva la ayuda a la España 

republicana:  

[…] como es del conocimiento de esa Junta Ejecutiva esta sociedad, en 

la comprensión de los muchos sacrificios y la ineficiencia de la ayuda 

que pueden prestar a la causa democrática las muchas sociedades 

chicas que existen dentro de nuestra colectividad, hace tiempo que con 

otras sociedades de nuestro distrito (Porriño) (…) conversamos a fin de 

conseguir la unificación de estas tres sociedades por medio de una 

‘fusión’ (…) dispuesta a luchar en pro de la libertad y de la 

democracia.10  

Y por el otro, con el interés por revitalizar la sociabilidad entre los 

porriñeses en Buenos Aires, a fin de dotar de un mayor dinamismo y 

relevancia a la entidad que resultase de la fusión de las hasta ese 

momento existentes.11 Finalmente, la asamblea constitutiva de la 

nueva entidad denominada: Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño, tuvo lugar el día 12 de junio de 1938 en el local de la 

Federación de Sociedades Gallegas (en adelante: FSG).12 Sin embargo, 

10 FAG-MEGA, Correspondencia recibida, de la SRMP a la Junta Ejecutiva de la FSG, 
16/06/1938. 
11 Galicia, Buenos Aires, 5/06/1938. 
12 La Federación de Sociedades Gallegas fue una institución que desde sus orígenes 
adquirió una forma federativa con el anhelo de integrar políticamente a todas las 
sociedades microterritoriales gallegas existentes en la capital argentina. A partir de su 
fundación, en septiembre de 1921, bajo el nombre de Federación de Sociedades Gallegas 
Agrarias y Culturales, logró una singular relevancia política dentro de la comunidad galaica 
de Buenos Aires y trascendió rápidamente su influencia hasta Galicia (Hernán Díaz, 
2007:197-198).   
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la fusión se realizó con la participación de tres de las cuatro sociedades 

porriñesas existentes. La Sociedad de Residentes del Municipio de 

Budiño se mantuvo al margen de la unificación, aunque permaneció en 

contacto con la entidad fusionada a través de la realización de 

festivales en forma conjunta. 

El perfil de los socios: la Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño (1938-1958) 

Como se indicó anteriormente, tres de las sociedades porriñesas 

existentes en Buenos Aires se fusionaron dando origen a una nueva 

entidad en junio de 1938. Uno de los objetivos previstos al momento de 

realizarse la unificación de las entidades fue la revitalización de la 

actividad de la sociedad resultante de la fusión, a través del mayor 

dinamismo en el número de miembros. Los registros de socios que 

cada una de las entidades mantenía hasta ese momento fueron dados 

de baja y se inició una nueva contabilización de los mismos en la que 

se preservaba la antigüedad de aquellos miembros que conservaban su 

condición de socios activos al momento de la unificación.  

Estos datos permiten conocer que al momento de la fundación la 

SRMP contaba con 208 miembros que mantenían al día su aporte 

mensual.13 A lo largo de su vida institucional, la entidad conservaría 

un promedio de entre 200 y 250 socios en general.14 A partir de las 

13 Un número exiguo si consideramos que se trataba de la unión de tres entidades 
autónomas, las cuales habían funcionado cada una de ellas con un caudal de socios 
mucho mayor, por ejemplo, la sociedad UAPU del Distrito de Porriño tuvo un total de 245 
socios durante 1923, es decir, durante se primer año de vida. FAG-MEGA, Libro de 
Registro de Socios Unión Agraria Parroquias Unidas del Distrito de Porriño, 1923-1929.  
14 La suma de los ingresos entre junio y diciembre de 1938, dio como resultado un total de 
235 socios al inicio de las actividades de la nueva sociedad. Según el Libro de Registro de 
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solicitudes de ingreso a la SRMP analizadas (Gráfico 1) es posible 

observar que el total de altas de socios durante un período de 20 años 

(desde 1938 hasta 1958) sólo ascendió a 476 en total, con la 

incorporación de un promedio de 23 miembros por año.15 Estos datos 

son indicativos de una tendencia constante, y por momentos abrupta, 

de decaimiento en el número de ingreso de nuevos socios de la entidad. 

A partir de ello, es posible aseverar que los intentos de dotar de un 

mayor dinamismo a la institución luego de la fusión no fueron 

conseguidos con plenitud. Al contrario, se vivió un retroceso innegable 

en el número de miembros de la asociación, situación que además se 

mantuvo hasta mediados de la década del cincuenta del siglo pasado.  

El único período que presentó un repunte en el número de ingresos fue 

el quinquenio 1949 a 1953, el cual se correspondió con la etapa de 

reanudación del ciclo inmigratorio europeo luego de la II Guerra 

Mundial. La Argentina recibió a cuatro de cada diez inmigrantes de ese 

origen que partía desde algún puerto peninsular entre 1946 y 1960, y 

dentro de esos contingentes, los gallegos mantuvieron una presencia 

preponderante, llegando a representar cerca del 46% del total de los 

recién llegados (De Cristóforis, 2008:77-96). La política abierta a la 

emigración desplegada por el franquismo a través de diversos planes 

de emigración asistida (Fernández Vicente, 2008: 215-237) sumado a 

factores tales como: la reanudación en el transporte trasatlántico de 

socios Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño (en adelante: Libro de Registro de 
socios SRMP), año 1938, fols. 73-75.  
15 La Sociedad UAPU del Distrito de Porriño tuvo un ingreso de 523 socios durante el 
quinquenio 1923-191927. FAG-MEGA, Libro de Registro de Socios Unión Agraria 
Parroquias Unidas del Distrito de Porriño, 1923-1929.  
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pasajeros; la presencia de inmigrantes residentes en los lugares de 

destino y las favorables condiciones económicas que ofrecía la 

Argentina en un contexto de ampliación del mercado laboral durante el 

peronismo, contribuyeron a estimular el traslado de población desde 

España (Vázquez González, 2011: 44-47). 

Ciertamente, el arribo de esos nuevos contingentes inmigratorios pudo 

haber influido en la reactivación en la nómina de socios que se observa 

en la SRMP para el período 1949-1953. En esta etapa, se observa la 

conformación de una masa societaria mayoritariamente masculina 

(70,7%), frente a una reducida población femenina (29,3%).16 Sin 

embargo, el número de ingresos femeninos durante la primera década 

de vida de la sociedad fue particularmente nimio, promediando el 

registro de una mujer por año, generalmente esposa o hija de un 

asociado varón. Esta situación se modificó levemente hacia 1949 con 

la llegada al país de los nuevos contingentes de inmigrantes 

peninsulares: durante el período 1949-1953 los ingresos ascendieron a 

un total de 268, de los cuales 100 fueron registros femeninos y 168 

masculinos.17 De cualquier modo, hacia 1954 el número de ingreso de 

mujeres vuelve a estancarse notablemente. 

Por lo que se refiere a la edad de afiliación de los socios a la SRMP, es 

posible advertir que la franja etaria en la que se produce el mayor 

número de altas es en la que va desde los 21 hasta los 30 años 

(36,6%), seguida por la franja más joven que incluye socios desde la 

16 Esto también fue observado por Hernán Díaz para el caso de la Sociedad Hijos de Pol y 
sus Comarcas, para el mismo período (Díaz, 2011: 163-167). 
17 El ciclo inmigratorio que se reanudó luego de la segunda posguerra mundial presentó 
una importante presencia de mujeres en las corrientes (un índice de masculinidad de 142 
para el período 1949-1950), seguramente alentadas por la existencia de núcleos familiares 
ya instalados en el país en etapas previas (De Cristóforis, 2008: 52).  
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niñez hasta los 20 años (27,7%); y en tercer lugar, el segmento de 

población que va desde los 31 hasta los 40 años (18,8%). Puede 

constatarse entonces, la conformación de una masa societaria 

predominantemente joven, cerca del 83,1 % de total de socios se 

encontraba iniciando o transitando plenamente la etapa de vida 

económicamente activa al momento de su ingreso a la institución, 

mientras que solamente un 16% de los asociados sobrepasaba los 41 

años de edad.18 

 

Gráfico 1. Total de ingresos por año y sexo a la SRMP (1938-1958) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Solicitudes de ingreso SRMP (1938-1958). En el año 

1943 no se registraron ingresos a la entidad. 

18 Los grupos de edad más significativos de ingreso a la entidad en estudio se corresponden 
también con las edades de arribo de inmigrantes gallegos a la Argentina, entre los 11 y 45 
años de edad (Vázquez González, 2011:46-47). 
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Con respecto a los domicilios que declaraban los socios al momento de 

su registro es posible advertir que la mayoría de ellos vivía en la 

Capital Federal (86,9%), pero un 11,2% del total tenía su residencia en 

la Provincia de Buenos Aires, principalmente en la zona Oeste y Sur, 

en localidades como: Lomas del Mirador, Sarandí, Avellaneda, Lomas 

de Zamora, Temperley, Lanús, Ramos Mejía, entre otras.19 La 

institución contó también con la presencia de algunos miembros que 

aportaban su mensualidad desde otras provincias (tales como Córdoba 

o Mendoza) e incluso desde otro país (Chile).  

Una amplia porción de los asociados que vivía en la capital argentina 

presentó una distribución espacial sobre los barrios de la ciudad que 

fue transformándose a lo largo de las dos décadas de estudio. Para 

analizar los patrones residenciales de los socios, se seleccionaron dos 

quinquenios de estudio, el primero de ellos incluye los domicilios 

consignados por los miembros durante los primeros cinco años de vida 

de la entidad, esto es desde la fusión ocurrida en 1938 hasta 1942; y 

la segunda, se inicia con el período de mayor caudal de 

incorporaciones, es decir, desde 1949 hasta 1953.20 

 

 

 

19 También se consignaron domicilios en: Florida, Quilmes, Vicente López, Haedo, Olivos, 
Palomar, Munro, Valentín Alsina, San Fernando y Bandfield.  
20 Para la primera etapa se utilizaron 77 registros, mientras que para la segunda 236 en 
total. Se debieron descartar algunos casos puntuales en los que la información no era 
legible o se encontraba incompleta.  
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Gráfico 3. Total de socios de la SRMP, según el barrio de residencia en 

Capital Federal (1938-1942) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir Solicitudes de Ingreso SRMP, 1938-1942. 

La distribución de los domicilios en la primera etapa (Gráfico 3) se 

correspondió con una mayor concentración alrededor de los barrios de 

ocupación tradicional de los españoles en la ciudad de Buenos Aires, 

vinculados también a la instalación de comercios e industrias del 

mismo origen. Zonas como las de Montserrat (39%) y San Nicolás 

(25%) aglutinaron a más de la mitad de los asociados de la 

recientemente unificada SRMP; le siguieron en menor cantidad de 

miembros, los barrios de San Telmo (5%) y Balvanera (6%), así como 

también se halló una porción importante de socios dispersos, cuyo 

domicilio se encontraba en otros barrios más alejados de la ciudad 

(25%).21  

21 Bajo la categoría “otros” hemos considerado barrios en los que habitaban dos o menos 
asociados en total, tales como: Recoleta, Villa Urquiza, Villa Crespo, Parque Avellaneda, 
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La entidad unificada fijó su domicilio en las instalaciones en las que 

funcionaba la Federación de Sociedades Gallegas. Esta última 

institución albergó en su interior a un número variable de asociaciones 

microterritoriales galaicas (entre 40 y 50 en este período), que 

alquilaban sus oficinas y contaban con el espacio del inmueble para 

realizar sus reuniones de junta y asambleas a cambio de una cuota 

mensual. La ubicación de la Federación también estuvo asociada a 

estos barrios de antigua residencia española en la ciudad: desde 1937 

hasta 1940, se situó en el barrio de San Telmo, se trasladó luego hasta 

1942 al barrio de Montserrat, para reubicarse nueva y definitivamente, 

a partir de la compra del edificio actual, en San Telmo (Díaz, 

2007:209). 

Ya se señaló que desde el año 1949 se acrecentó la cantidad de 

ingresos de socios a la SRMP hasta el año 1953 inclusive. En el 

transcurso de esta segunda etapa signada por el aumento del caudal 

inmigratorio procedente desde España es posible observar que se 

mantuvo el predominio de socios concentrados en la zona tradicional 

de residencia, especialmente en el barrio de Montserrat (20%) y 

Balvanera (10%). Sin embargo, fue notable el retroceso en la ubicación 

de los asociados en zonas de importancia para la etapa precedente 

(1938-1942) en barrios tales como San Nicolás y San Telmo (Gráfico 4). 

Asimismo, se reconoce la aparición de nuevos barrios de reciente 

ocupación de la Capital Federal, que comienzan a contar con una 

mayor concentración de socios no verificada durante el período previo. 

Barrios ubicados al Sur y Oeste de la ciudad, tales como Villa Devoto, 

Parque Patricios, Retiro, Parque Chacabuco, Núñez, Flores, Palermo, Constitución, Villa 
Devoto y Almagro.  
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Boedo, Flores y Constitución fueron habitados por una mayor cantidad 

de asociados a la institución. También se observó una mayor 

dispersión de los domicilios consignados (37%) que incluía, además, 

barrios alejados y de una ocupación más tardía, los cuales 

directamente no aparecieron registrados en la etapa previa (1938-

1942). Es el caso de los barrios incluidos en la categoría “otros”: Nueva 

Pompeya, Colegiales, Villa Ortúzar, Belgrano, Chacarita, Villa General 

Mitre, Villa Lugano, Mataderos, Villa Pueyrredón, San Cristóbal, 

Floresta, Villa del Parque y Caballito.22 Sin dudas, la ampliación de las 

líneas de transporte, la disponibilidad y el menor precio de las 

propiedades en estas zonas de ocupación más tardía, contribuyeron 

para el traslado habitacional de muchos de los inmigrantes 

peninsulares que residían en la zona céntrica de la ciudad de Buenos 

Aires (Fernández, 1998: 614-615). 

De este modo, es posible constatar que las preferencias habitacionales 

de los asociados de la SRMP hacia esta primera mitad de la década del 

cincuenta del siglo XX, se reorientaron desde los barrios más 

tradicionales de ocupación española hacia barrios alejados y en 

crecimiento hacia la zona Sur, pero en especial, hacia el Oeste de la 

Capital Federal. Esta tendencia contrasta con lo que ocurrió en otras 

asociaciones microterritoriales durante el mismo período. En el caso de 

la Sociedad Hijos de Pol y Castro de Rey, la mayoría de los afiliados 

reorientaron su ubicación domiciliaria en la ciudad, desde el centro 

tradicional de residencia (barrios de Monserrat, Constitución, San 

22 Estos barrios fueron declarados por un número menor a diez socios en total durante la 
etapa de análisis.  
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Telmo, San Nicolás, etc.) hacia el Norte de la Capital, mientras que en 

el Centro Betanzos los socios mantuvieron una mayor densidad 

residencial en esos mismos barrios de antigua ocupación española 

(Díaz, 2011; Ganza, 2012). Sin embargo, debido a la dispersión y a la 

movilidad residencial de los inmigrantes galaicos, no es posible hablar 

de barrios “étnicos” o cerrados en los cuales tuvieran privilegios los 

lazos entre coterráneos o parroquianos del mismo origen. Al contrario, 

la convivencia y los contactos con inmigrantes de otros países y 

regiones de España, ampliaban el universo de relaciones y las 

posibilidades de movilidad espacial (Núñez Seixas, 1998: 93-96). 

 

Gráfico 4. Total de socios de la SRMP, según su barrio de residencia en 

Capital Federal (1949-1953) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Solicitudes de ingreso SRMP, 1949-1953. 

Con respecto a los lugares de origen de los miembros de la SRMP, se 

pudo constatar que a lo largo de los veinte años de análisis más de la 

mitad de los socios que ingresaron a la entidad provenían del distrito 
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de O Porriño (un número total de 254 ingresos, es decir, el 53,3%), 

seguido por socios nacidos en la Argentina (126 registros, esto es, el 

26,2%) y por una porción menor, pero igualmente significativa, de 

miembros de origen español (96 en total, un 20,1%). También es 

interesante destacar que el número de ingresos de socios de origen 

argentino mantiene su constancia y continuidad, presentando un 

promedio de entre 5 y 10 ingresos por año, con algunas contadas 

excepciones estas cifras se mantienen a lo largo de las dos décadas de 

estudio. Sin embargo, surge un dato de valor y tiene que ver con la 

total ausencia de asociados de otras nacionalidades en esta última 

etapa de análisis (1938-1958).  

En cuanto a la parroquias de origen de los miembros de la SRMP 

durante las décadas de estudio,23 se observa que la mayor parte de los 

socios que indicaron como origen el distrito de O Porriño, fueron 

oriundos de la parroquia de ese mismo nombre (el 31% del total), 

seguida de la parroquia de Budiño (27,8%), y en tercer lugar, por los 

procedentes de Pontellas (14,5%). En proporciones menores al diez por 

ciento del total, se hallaron miembros nacidos en las parroquias de 

Mosende, Torneiros, Chenlo, Cela, Cans y Atios.  

El perfil socio demográfico de los miembros de la SRMP se transformó 

a lo largo de los veinte años analizados a través de los registros de 

socios. En particular, hubo cambios significativos en cuanto el número 

de asociados a lo largo de los periodos estudiados y el patrón de 

23 Es necesario aclarar que del total de socios provenientes del Municipio de O Porriño, solo 
248 registros indican la parroquia de origen.  
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asentamiento que consignaban los miembros al momento del ingreso a 

la entidad en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, se mantuvieron 

algunos elementos comunes, tales como la preponderancia de socios 

originarios del Municipio de O Porriño y la superioridad de ingresos 

masculinos por sobre los femeninos. 

Conclusiones 

El Municipio de O Porriño fue el lugar de origen de un nutrido número 

de inmigrantes gallegos que arribaron a la Argentina y se instalaron en 

la ciudad de Buenos Aires. La cercanía del puerto de Vigo, la presencia 

de emigrantes ya instalados en tierras americanas y las escasas 

oportunidades laborales que se hallaban en el lugar de origen, 

motivaron el elevado traslado poblacional que se produjo desde dicho 

municipio hacia el exterior, fundamentalmente desde finales del siglo 

XIX hasta principios del XX. La creación de cuatro asociaciones de 

inmigrantes que apelaban a ese espacio municipal y que actuaron de 

manera simultánea durante la década de 1920 en la ciudad de Buenos 

Aires, es un indicativo de la notable presencia numérica de los 

originarios de dicho municipio y el marcado interés de los mismos por 

crear espacios de sociabilidad en el país de residencia. Tres de estas 

instituciones terminaron confluyendo en la conformación de una única 

entidad en 1938. En esos momentos el flagelo de la Guerra Civil en 

España motivaba la unificación de las fuerzas para socorrer al 

Gobierno republicano. La solidaridad desplegada desde estas 

instituciones en beneficio de la II República resultaba insuficiente de 

manera autónoma, por lo que se aceleró un proceso de fusión que ya 

se encontraba encaminado desde 1934. Sin embargo, este no fue el 

único motor de la unión: si bien era fundamental la unidad de 

intereses compartidos alrededor de defensa de la España republicana, 
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también se buscaba dotar de una mayor relevancia y dinamismo a la 

entidad que resultase de la unificación de las precedentes. 

Los miembros de la sociedad la SRMP presentaron una conformación 

socio demográfica diversa pero que se caracterizó por la importante 

presencia de emigrantes provenientes del municipio de referencia, los 

cuales se mantuvieron interesados en conservar vivo este espacio de 

identificación microterritorial en Buenos Aires por muchos años más.24 

Según los datos analizados, la SRMP presenció a una constante baja 

en el número de socios activos en el período 1938-1958. Y aunque en 

líneas generales, sus ingresos fueron descendiendo progresivamente, 

durante el período 1949-1953 se observó una reactivación en el caudal 

de miembros que adhirió a la institución, fenómeno que en gran 

medida estuvo vinculado al reinicio de la corriente emigratoria europea 

de posguerra que se dirigió al país. Por otro lado, se advirtió que las 

edades de ingreso de los asociados a la SRMP se concentraron en las 

etapas más activas a nivel laboral, que también se corresponden con 

los años de vida más dinámicos a nivel social y económico, esto es, 

entre los 18 y los 30 años de edad. 

La sociedad mantuvo dos características específicas a lo largo de todos 

los años de estudio: por un lado, fue preponderantemente masculina al 

igual que otras instituciones galaicas en la ciudad (aunque se presentó 

un mayor número de incorporaciones femeninas en la SRMP durante 

el quinquenio 1949-1953); y por el otro, la mayoría de sus socios era 

24 Si bien la institución continúa existiendo hasta la actualidad, no mantiene una 
regularidad en sus reuniones ni realiza actividades concretas desde la década de 1990.  
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de origen porriñes, aunque secundados por socios de origen argentino 

y español en general  

El análisis de los domicilios declarados en la ciudad al momento de la 

afiliación, se realizó en dos quinquenios en particular, el primero entre 

1938 y 1942 y el segundo entre 1949 y 1953, hallándose importantes 

modificaciones entre ambos períodos. La significativa dispersión y 

descentralización que se manifestó en la segunda etapa, sumado a la 

aparición de nuevos barrios de residencia, de ocupación más tardía y 

en crecimiento, en las zonas más alejadas de la Capital Federal, 

indicaron el traslado de las preferencias habitacionales de la población, 

desde una zona tradicional y de antiguo asentamiento español (los 

barrios de Montserrat, San Nicolás, Balvanera, etc.), hacia otras zonas 

de reciente crecimiento poblacional hacia el Oeste y Norte de la ciudad. 

Los análisis realizados en otras instituciones microterritoriales, tales 

como el Centro Betanzos y la Sociedad Hijos de Pol y sus Comarcas, en 

la misma línea de lo que observamos para el caso de la SRMP, sugieren 

la imposibilidad de hablar de barrios “étnicos” o cerrados por el origen 

común comarcal, municipal o parroquial de sus habitantes. Al 

contrario, el intercambio y la vinculación con inmigrantes de distintos 

orígenes, así como también, con nativos argentinos, parecía prevalecer 

entre los asociados de las instituciones microterritoriales galaicas. 
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