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Decir mercosur conduce a remi-
tirse de inmediato al Tratado de 
Asunción que se firmó el 26 de 
marzo de 1991. Justamente, en el 
mes de marzo de 2011, ese acuerdo 
cumplió veinte años. mercosur es 
pensar en los cuatro Estados–par-
te: Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay. También es tener pre-
sente el Protocolo de Ouro Preto 
de 1994, cuando se estableció su 
estructura institucional, que dotó 
al nuevo bloque de personalidad 
jurídica internacional. El 1ª°de 

enero de 1995 se puso en marcha 
ese mercado común incompleto 
acompañado de las tan mentadas 
asimetrías. En uno de sus cuatro 
objetivos, este bloque plantea la li-
bre circulación de bienes, servicios 
y factores productivos (capital y 
trabajo), a través de la eliminación 
de los derechos aduaneros y de las 
restricciones no arancelarias o de 
cualquier otra medida equivalen-
te. Esa libre circulación abarca el 
tema migratorio.

Este libro surge de las investigacio-
nes desarrolladas en el marco del 
Proyecto ubacyt “Tres dimensiones 
para el estudio del fenómeno migra-
torio en el mercosur: políticas esta-
tales, actores sociales y experiencias 
individuales”, dirigido por la Dra. 
Susana Novick, investigadora del 
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (conicet) 
y de la Universidad de Buenos Ai-
res. La obra compila ocho trabajos 
elaborados desde diferentes perspec-
tivas –cuantitativas y cualitativas–, 
que estudian las relaciones entre 
dos procesos complejos y multidi-
mensionales en la configuración 
del mercosur: las migraciones y la 
integración regional (comparacio-
nes históricas, libre circulación, eva-
luación de políticas, percepciones 
sociales, distribución espacial, rol de 
los medios de comunicación, etc.). 
La integración ha puesto en duda el 
sentido de categorías dadas, como 
“soberanía” y “territorio nacional” 
–las que ahora adquieren un nue-
vo significado aún en gestación–, y 
ha suscitado una desterritorializa-
ción del concepto de ciudadanía. 
Un balance global nos muestra un 
proceso lento, contradictorio pero 
ascendente, en la consideración de 
las migraciones como un elemento 
crucial para la realización efectiva de 
la integración.

En la Introducción, “Migraciones, 
políticas e integración regional: 
avances y desafíos”, Susana Novick 
plantea el abanico de interrogantes 
que promovieron la investigación. 
Se presentan, a modo de preguntas, 
los lineamientos que acompañarán 
toda la obra. El primer apartado 
comienza desarrollando una expli-
cación del proceso de integración 
regional desde 1995, acentuando 
los vaivenes políticos y sobre todo 
económicos que condicionaron y 
caracterizaron al mercosur desde 
su comienzo. En segundo lugar, 
se destacan los desarrollos y trans-
formaciones socioinstitucionales 
que remarcan los cambios consti-
tucionales dentro de cada uno de 
los Estados-miembro, así como la 
adopción del voto para los ciudada-
nos de cada país que viven en el exte-
rior. Posteriormente, surge el tópico 
de las migraciones en el mercosur 
y su relación con las políticas ma-
croeconómicas. El cuarto aparta-
do se refiere a los acuerdos entre 
Estados que permiten la igualdad 
de derecho para los ciudadanos 
migrantes, reflejando los cambios 
en las políticas de migraciones de 
la Argentina, el Brasil, Paraguay, 
el Uruguay, Chile y Bolivia. La 
sección posterior trata sobre las 
diferencias entre las políticas de 
cada uno de los Estados frente a 
los migrantes. La sexta describe la 
política migratoria argentina en 
el contexto de la integración re-
gional a partir del año 2003 y, 
en particular, la aplicación del 
Programa “Patria Grande”, a 
través del cual se regulariza la 
situación de 423.712 migrantes 
entre 2006 y 2009. Esta intro-
ducción concluye con una mi-
rada global sobre el mercosur 
y las migraciones, señalando las 
idas y vueltas del proceso de in-
tegración regional. 
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El segundo artículo, “La movilidad 
territorial en el Mercado Común 
Europeo y mercosureño”, escrito 
por la Licenciada en Ciencia Política 
Vanina Modolo, recorre los conceptos 
de movilidad en relación con los pro-
cesos de integración regional, compa-
rando la experiencia de la Unión 
Europea (incluyendo las institu-
cionalizaciones previas, como la 
Comunidad Económica Europea) 
con la del mercosur. Esta contri-
bución presenta un análisis porme-
norizado de las legislaciones acerca 
de la movilidad en ambos bloques 
regionales, desde 1957 a 1992 en 
Europa y de 1991 en adelante para 
el caso del mercosur. El objeto del 
trabajo es interpretar la movilidad 
como un factor fundamental de 
los procesos de integración, a veces 
dejado de lado por el exceso de ar-
gumentos “economicistas”. Así, se 
la valoriza en tanto fenómeno so-
cial donde se discuten libertades y 
derechos de los individuos y no a 
la luz de un enfoque centrado en 
las necesidades de los mercados la-
borales. Finalmente, los casos del 
“Espacio Schengen” en Europa y 
del Programa “Patria Grande” en el 
mercosur llevan a pensar que exis-
ten avances importantes en materia 
de movilidad, aunque escapan a los 
objetivos iniciales del libre tránsito 
de trabajadores para convertirse en 
derechos adquiridos.

Un tercer artículo, titulado “Políti-
cas migratorias e integración regio-
nal. La libre circulación y los desa-
fíos a la ciudadanía”, continúa con 
la línea desarrollada en la Introduc-
ción y en el artículo de Vanina Mo-
dolo, centrándose en los conceptos 
de ciudadanía y libre circulación. 
Los autores, Licenciado Orlando 
Aguirre, Licenciada Gabriela Mera 
y Licenciada Lucila Nejamkis, tres 
sociólogos de la Universidad de 

Buenos Aires, presentan el debate 
político sobre la libre circulación 
y su relación con las nociones tra-
dicionales de Estado-Nación y la 
lógica del control de la población 
frente a la constitución de una nue-
va ciudadanía regional −–una ten-
dencia de avances limitados, pero 
fuerte en retórica–. Se debaten los 
conceptos de ciudadanía, derecho y 
residencia. Esta situación pone en 
juego una serie de dispositivos na-
cionales los cuales, al ser de carácter 
divisorio y jerárquico, entran en 
contradicción con los nuevos esce-
narios de la integración regional. A 
diferencia de la situación europea, 
el mercosur reúne otro tipo de con-
solidación política; sus institucio-
nes son de carácter interestatal y no 
supranacional, como es el caso de 
la experiencia europea. Como bien 
relata el artículo, “El Tratado de la 
Unión Europea –en vigor desde el 
1ª de noviembre de 1993– establece 
las bases para la creación de la ciu-
dadanía comunitaria, una categoría 
en virtud de la cual los nacionales 
de los Estados que la conforman 
son también paralelamente ciuda-
danos europeos, pasando a percibir, 
en tanto tales, una serie de derechos 
fundamentales por su pertenencia a 
la Unión”. En el caso del mercosur, 
el desarrollo de una noción de ciu-
dadanía comunitaria se encuentra 
aún en instancias preliminares. Es 
aquí donde la libre circulación se 
vuelve una cuestión central. Se da, 
entonces, una lucha entre una idea 
tradicional de migración –donde el 
atravesar la frontera supone la pér-
dida de los atributos de ciudadano 
para convertirse en extranjero– y 
una noción de libre circulación que 
expresa compromisos en la confor-
mación de una ciudadanía comuni-
taria por encima de cualquier otra 
circunstancia. Entonces, esta apor-
tación demuestra que las migracio-

nes siguen siendo concebidas como 
un tema de seguridad y como una 
situación transitoria, frente al avan-
ce de la idea de una libre circula-
ción. Un segundo debate se refiere 
a la posibilidad de debilitamiento o 
no de los Estados-Nación ante los 
procesos de integración. Los auto-
res remarcan que, más allá de los 
avances del mercosur, aún quedan 
muchas definiciones que deben 
ser profundizadas y que es necesa-
rio que los debates generen nuevas 
concepciones que se traduzcan en 
prácticas diferentes.

En el cuarto artículo, “Patria 
Grande: consonancias ¿y disonan-
cias? entre políticas públicas, prác-
ticas políticas y discursos”, la Lic. 
Nejamkis y el Dr. Rivero Sierra 
abordan el caso específico del Pro-
grama de Regularización Docu-
mentaria conocido como “Patria 
Grande”, analizando tanto sus an-
tecedentes legales como los debates 
previos a la promulgación de la ley, 
que no fueron menores y que aún 
siguen siendo intensos, ya que la 
nueva Ley de Migraciones 25.871 
como el Programa “Patria Gran-
de” representan una intervención 
directa del Estado en una cuestión 
socialmente sensible como lo es el 
fenómeno de la migración. Esta 
contribución indaga sobre las re-
laciones que se establecen entre los 
discursos estatales, las normas, los 
sujetos destinatarios de las mismas 
y las prácticas políticas, y lleva a 
los autores a asumir el reto de “re-
construir las diferentes mentalida-
des que se encuentran en juego en 
las proposiciones realizadas recien-
temente en torno a las políticas 
migratorias en la Argentina”. El 
artículo muestra de manera conci-
sa cómo todo el cuerpo normativo 
sobre migraciones (leyes, decretos, 
etc.) forma parte del nivel ideo-
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lógico sobre el que se construyen 
las políticas públicas. Y el caso de 
“Patria Grande” es significativo en 
tanto implica una acción específi-
ca del Estado que impacta directa-
mente sobre la sociedad o parte de 
ella y que lleva a una reacción por 
parte de la sociedad toda, dado 
que implica la puesta en escena de 
diferentes construcciones ideológi-
cas sobre el tema de la regulariza-
ción de migrantes. Se relata el de-
rrotero burocrático que representó 
la puesta en funcionamiento del 
programa. La lógica estatal enfati-
zó el objetivo de terminar con el 
trabajo en negro y de convertir a 
los inmigrantes en potenciales su-
jetos contribuyentes. Es decir: un 
inmigrante documentado aporta 
al Estado, un indocumentado, no. 
Para los autores, entonces, desde 
el punto de vista de los sujetos de 
derechos aludidos con estas políti-
cas, el programa se puede evaluar 
desde dos perspectivas. Si se tiene 
en cuenta a los que finalmente lo-
graron obtener los beneficios del 
programa, la mayoría lo evaluó en 
forma positiva. Sin embargo, en ra-
zón de los costos totales del trámite, 
existe la probabilidad de que mu-
chos de los que más necesitaban 
acogerse al programa, como los 
pertenecientes a familias numero-
sas pobres, hayan quedado al mar-
gen por razones económicas.

En el artículo “Cifras imaginarias 
de la inmigración limítrofe en la 
Argentina”, el Lic. Sebastián Bru-
no problematiza la cuestión de la 
indefinición de las cifras relativas 
a la presencia de inmigración limí-
trofe y peruana en nuestro país. 
Dada la coincidencia entre los 
diferentes actores sociales en pug-
na sobre cifras que intensifican el 
fenómeno, se configura un clima 
social de ideas que legitima actitu-

des defensivas y de rechazo. Estos 
climas no se centran únicamente 
en cifras sino en la construcción 
de una otredad. El autor desarrolla 
una caracterización de los migran-
tes vinculada con clasificaciones 
y adjetivaciones propias del en-
tramado cultural del área urbana 
de Buenos Aires y que encuentran 
un receptor en los medios de co-
municación masivos, fundamen-
talmente en aquellos dedicados al 
ámbito nacional pero cuyos con-
tenidos son generados en la Ciu-
dad. Estructura social y color de 
la piel fundamentan las tensiones 
basadas en identidades nacionales. 
Códigos simbólicos demarcan los 
límites donde se ubicarán subor-
dinadamente quienes se alejen del 
“modelo racial europeo”. Más ade-
lante, el artículo desarrolla el rol 
de la mirada porteña frente a la 
condición de extranjería y sus ca-
lificativos según el origen nacional: 
“bolita” (aplicado a bolivianos) o 
“paragua” (paraguayos). El autor re-
marca cómo las categorías raciales 
son reemplazadas por categorías 
que responden a la nacionalidad, 
lo que supone un concepto dual 
del “nosotros”. Poseer mayoritaria-
mente inserciones laborales simila-
res y cohabitar en las mismas zonas 
(sumado a la ya mencionada “apa-
riencia en común”) consolidan esa 
idea de homogeneidad; los que en 
la retórica son parte del “noso-
tros”, en la práctica se insertan en 
el conjunto de los “otros”. Estas 
construcciones se vinculan enton-
ces con las cifras magnificadas. La 
correlación entre el “aumento” de 
los flujos inmigratorios y las tasas 
de desocupación es uno de los ejes 
centrales de la construcción de la 
migración como problema. Los 
medios construyen parte de esa 
imagen distorsionada donde se 
remarca un carácter subhumano, 

peligroso, invasivo, presente en 
la prensa de la época con frases 
ya famosas como “La invasión si-
lenciosa” o “Los extranjeros ilega-
les son más de dos millones. Les 
quitan el trabajo a los argentinos. 
Usan hospitales y escuelas. No pa-
gan impuestos. Algunos delinquen 
para ser deportados. Los políticos 
miran para otro lado”. Entonces, 
se justifica la existencia de una 
batalla simbólica por la significa-
ción de los hechos, donde se dan 
discursos dominantes afectados 
por lugares y sentidos comunes, 
creados y recreados a partir de una 
historia incómoda y no asumida.

La contribución “Distribución 
espacial de los inmigrantes en la 
Ciudad de Buenos Aires (2001)”, 
de Gabriela Mera, parte de la cuan-
tía de los inmigrantes, mediante el 
uso de fuentes censales, para anali-
zar la distribución espacial de los 
limítrofes en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La autora indica 
cómo la sociedad argentina, desde 
la academia y desde construcciones 
culturales, dio lugar a un entrama-
do de ideas sobre los inmigrantes 
que, aunque se reconfiguran en el 
tiempo, están aún vigentes. Entre 
los conceptos más importantes 
señala la idea de fusión, expresa-
da en el modelo de “crisol de razas” y  
en la conformación de una única 
sociedad argentina. Esta metáfora 
lleva a analizar los censos y parti-
cularmente las cifras de inmigran-
tes en la Ciudad de Buenos Aires 
desde una nueva perspectiva. Mera 
precisa que aquella metáfora invi-
sibiliza a los inmigrantes limítro-
fes, mientras pondera la imagen 
de una Argentina “europea”. En-
tonces, el artículo va a concen-
trarse en la distribución de estos 
inmigrantes de países limítrofes 
en la Ciudad de Buenos Aires, a 



54       Población de Buenos Aires

través de las cifras de cada distrito 
escolar, sobre la base de los datos 
del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001. Un 
aporte sustancial del artículo es 
un desarrollo cartográfico donde 
se muestran mapas con los por-
centajes relativos de cada colectivi-
dad de migrantes en cada distrito 
escolar, así como el peso relativo 
y la antigüedad de la residencia. 
Finalmente, el trabajo reflexiona 
sobre la construcción de fronteras 
simbólicas y su articulación con 
fronteras sociales; −es decir, se reco-
nocen patrones característicos de 
cada grupo para separarse y crear 
identificaciones propias en refuer-
zo de las desigualdades espaciales.

Los últimos dos artículos tratan la 
relación entre migrantes y medios 
de comunicación. En primer lugar, 
el trabajo “Políticas migratorias re-
cientes en el mercosur a través de 
la prensa escrita, o ‘en el nombre 
del bosque está el bosque’”, de la 
Licenciada Celeste Castiglione, 
desarrolla un análisis comparati-
vo de los tres principales diarios 
de alcance nacional, La Nación, 
Clarín y Página/12 durante el pe-
ríodo 1999-2007. Para esta compa-
ración, la autora dividió el estudio 
de ese período en tres momentos: 
una primera etapa donde la clave 
es el mercosur y los artículos que 
hacen referencia a algún evento 
importante desde un mes antes de 
su ocurrencia; una segunda etapa 
donde la búsqueda se orienta a 
artículos periodísticos que hablen 
sobre el mercosur y medidas im-
portantes un mes después de haber 
sido implementadas; y una tercera 
etapa donde toma a los inmigran-
tes, la inmigración o el Programa 
“Patria Grande” como palabras 
clave principales. A través de un 
amplio corpus, se desarrolla un 

estudio donde pueden notarse las 
grandes diferencias entre los tres 
diarios y su construcción social de 
la inmigración. Pero este análisis 
no se dirige únicamente al conte-
nido de la nota sino también al lu-
gar que ocupan los artículos en el 
medio periodístico y, fundamen-
talmente, a los imaginarios sobre 
los migrantes. 

Finalmente, el trabajo de la Licen-
ciada Laura Gottero, “Discurso 
periodístico, migraciones limítro-
fes e integración regional. Análi-
sis cultural-comunicacional de la 
construcción simbólica del inmi-
grante del mercosur en la prensa 
argentina nacional y provincial 
(2000-2005)”, estudia la construc-
ción del discurso periodístico vin-
culado con la inmigración y la re-
lación entre las construcciones de 
la prensa escrita y las percepciones 
sociales sobre las migraciones in-
trarregionales y el proceso de inte-
gración. Para esto, la autora anali-
za el material gráfico publicado en 
siete periódicos –dos nacionales y 
cinco provinciales: El Diario (En-
tre Ríos), El Litoral (Corrientes), 
El Territorio (Misiones), La Maña-
na (Formosa) y Pregón (Jujuy)–, en 
el período comprendido entre los 
años 2000 y 2005. El artículo tie-
ne por objetivo identificar el tra-
tamiento de la información sobre 
el mercosur, las migraciones y la 
interacción en zonas fronterizas. 
Como se señala en los capítulos 
precedentes, aquí también se ad-
vierte que el fenómeno migratorio 
aportó (y lo sigue haciendo) signi-
ficados particulares a las configu-
raciones históricas de la población 
argentina. En esta contribución, se 
desarrolla una crítica al manejo y 
a la responsabilidad de los medios 
de comunicación en el tratamien-
to y difusión de información. Se 

sugiere, entonces, “un nuevo en-
foque periodístico, que no solo 
se aleje de la perspectiva unitaria 
que coloca a Buenos Aires como 
fuente dominante de información, 
sino que también reformule y 
transforme la mirada y los cono-
cimientos a través de los que se in-
forma, editorializa u opina sobre 
el fenómeno migratorio y merco-
sureño”. En este contexto, la nueva 
Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (Nª 26.522) podría 
ayudar a generar alternativas de 
relación, de proyectos colectivos 
y de desarrollo de la integración, 
aprovechando la proximidad geo-
gráfica y el conocimiento provisto 
por la difusión de sus contenidos 
informativos.

Varios méritos, como balance fi-
nal, caracterizan esta obra: su con-
tenido responde a un tema de alta 
política pero también de alcance 
ciudadano, un tema para nada aje-
no a la investigación en las ciencias 
sociales y las humanidades pero 
que también nos toca en lo coti-
diano. De todo ello se desprende 
su oportunidad porque el merco-
sur implica una mirada renovada 
para la noción de Estado-Nación, 
construcción política muy debati-
da desde el pasaje del mundo bi-
polar al multipolar. Es un libro 
donde la presencia de los noveles 
investigadores es mayoritaria y en 
cuyos interesantes resultados se 
reconoce el acompañamiento do-
cente de la directora, una científica 
de raza. En suma, esta obra es una 
puerta al escenario sociopolítico 
de la Argentina en los inicios del 
siglo xxi, pues aborda un tema cla-
ve en la historia contemporánea 
de nuestro país y de América.


