
Las migraciones internas en la Argentina moderna. Una mirada desde la

Patagonia (Neuquén,  1960-1991),  por Joaquín Perren (Buenos Aires,

Prometeo, 2012, 350 pp.)

Maximiliano J. Lezcano

Universidad Nacional del Comahue (CRUB)-CONICET

mjlladeranorte@gmail.com

Con este libro, Joaquín Perren, docente e investigador de la Universidad Nacional del

Comahue, presenta los resultados de su tesis doctoral, trabajo que obtuvo una mención

especial en el “Concurso nacional de tesis doctorales en Historia” organizado en 2011

por el Centro de Estudios Históricos Carlos Segreti (CONICET). El disparador del texto

es  la  creciente  movilidad  interna  que  caracterizó  a  la  Argentina  durante  la  segunda

mitad del siglo XX. En ese lapso, más de siete millones de personas cambiaron su lugar

de residencia, con cuatro millones de argentinos iniciando trayectorias migratorias hacia

una multitud de destinos diferentes al distrito donde nacieron. Pese a la relevancia de

estas cifras, los migrantes internos recibieron escasa atención académica.  Contribuir a

llenar este vacío de conocimientos es el propósito fundamental del libro de Perren. Para

ello, pone el foco en la ciudad de Neuquén, una de las ciudades argentinas de mayor

crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX, cuya población  creció siete veces

entre 1960 y 1991. 

El  texto  está  organizado  en  tres  partes  con  seis  capítulos,  comenzando  por  “El

despegue”,  donde  el  autor  da  cuenta  de  las  razones  económicas  que  hicieron  de

Neuquén una provincia  de migrantes.  Comienza describiendo el  clima de ideas  que

sostenía el desarrollismo como forma de revalorizar el rol del Estado en la economía y

el  sector  industrial  como  motor  de  un  proceso  que  aliviaría  los  males  del  modelo

agroexportador.  Luego,  con el  concurso de una variada gama de fuentes,  analiza  la

estrategia de desarrollo llevada adelante por las autoridades provinciales, basada en la

necesidad de asegurar la subsistencia a la población, de integrar el territorio provincial y

de consolidar una economía sostenida en el sector secundario. La investigación muestra

que, si bien la economía neuquina logró consolidar su posición en el concierto nacional

como  proveedora  de  recursos  energéticos,  no  logró  revertir  la  fuerte  dependencia
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respecto del Estado nacional en materia financiera y, menos aún, edificar una estructura

productiva sostenida en la industria. 

El  segundo  capítulo,  “El  boom  demográfico”,  explora  la  forma  en  que  estas

transformaciones  económicas  impactaron  en  la  población  neuquina,  con  la  lenta

extinción de las tendencias territorianas y el nacimiento de las líneas que caracterizan al

Neuquén  moderno.  En  este  segmento  de  la  obra,  el  autor,  por  medio  de  fuentes

estadísticas oficiales, da cuenta de procesos tales como el  explosivo crecimiento de la

población, una acelerada urbanización y el reforzamiento de importantes desequilibrios

espaciales.  Al  mismo tiempo,  la  expansión económica  y el  espectacular  proceso  de

movilidad territorial y ocupacional condujo al fortalecimiento de los sectores medios

urbanos, en una sociedad abierta y plural que facilitó el surgimiento de una compleja

trama asociativa (por ejemplo, sindicatos y comisiones barriales). 

En el tercer capítulo, “Ganarse la vida”, el autor estudia específicamente los migrantes

que se concentraron en la capital neuquina. Ahora la documentación estadística oficial

es reemplazada por fuentes nominativas, sobre todo actas matrimoniales elaboradas por

la  Dirección  Provincial  de  Registro  Civil  de  Neuquén,  con  el  fin  de  explorar  la

estructura ocupacional y las variables formas a partir de las cuales los diferentes grupos

migratorios se insertaron en la economía de la ciudad.  Al analizar la inserción socio-

ocupacional  de  los  migrantes  de  diversas  procedencias,  el  autor  observa  que  la

expansión  de  la  economía  neuquina  brindó  abundantes  oportunidades  de  empleo,

aunque  éstas  no  se  distribuyeron  armónicamente  dentro  de  la  población.  Cuando,

pasados los sesenta, la ciudad reforzó su función como centro de servicios, el empleo no

manual, antes reservado a los nacidos en Neuquén, fue involucrando paulatinamente al

conjunto de la población, en especial migrantes llegados de otras provincias y, en menor

medida, a quienes llegaban de Chile.

En “La radicación”, cuarto capítulo de la obra, el recorrido se detiene en los patrones

residenciales de los migrantes en la ciudad de Neuquén. El autor recurre a modelos

teóricos para comprender el  acelerado crecimiento de la ciudad, herramientas que le

permiten establecer áreas sociales y la disposición de los migrantes en cada una de ellas.

Un  resultado  significativo  que  surge  al  analizar  los  patrones  residenciales  de  los

migrantes, contra modelos de análisis clásicos, es que la zona céntrica albergaba los

sectores más encumbrados de la sociedad, entre los que se encuentran los llegados de

otras provincias con experiencia urbana: son profesionales con empleos de medianos y

altos ingresos que se insertaron en la parte alta de la estructura ocupacional. Por otro



lado,  hacia la periferia se distribuían gradualmente los migrantes intra-provinciales y,

sobre todo, chilenos. Se trataba de  sectores de menor nivel económico que se insertaron

en la parte baja de la estructura ocupacional, con  una  mayor presencia relativa en el

empleo  manual  de  escasa  calificación,  como  albañiles,  yeseros  y  jornaleros  de  la

construcción.

En el quinto capítulo, “Conseguir pareja”, se estudia las formas en las que esa cercanía

espacial  se  reflejó  en  el  matrimonio,  esta  vez  a  partir  del  análisis  de  las  actas

matrimoniales  del  Registro  Civil  neuquino.  La  evidencia  muestra  cómo  los  grupos

migratorios que compartieron espacios en la  ciudad fueron los más unidos desde el

punto de vista nupcial. Gracias al análisis de fuentes nominativas, Perren llega a una

muy interesante conclusión: la sociedad neuquina fue objeto de un temprano proceso de

polarización que se reflejó en las pautas residenciales seguidas por los migrantes, pero

también en la formación de matrimonios, con una homogamia cada vez más intensa

conforme se descendía en la clasificación ocupacional.

Con el capítulo  “Conformar una familia” ingresamos a la tercera y última parte del

libro, en la que el autor se aproxima al problema de la integración de los migrantes a

una nueva sociedad. Para ello, estudia la movilidad ocupacional y geográfica a partir de

testimonios recogidos entre migrantes y de documentación conservada en el Registro

Civil (actas de nacimiento) y en la Justicia Electoral (padrones electorales). El análisis

se  centra  en  los  factores  que  influyeron  en  sus  decisiones  y  diferenciaron  sus

oportunidades, teniendo en cuenta tanto la función del núcleo familiar y de la parentela,

pero también la importancia que tuvo la implantación en el tejido urbano en el logro de

diferentes niveles de movilidad ocupacional. 

Llegado el momento de poner en relieve los aspectos destacables de la obra de Perren,

el primer mérito que se manifiesta es haber analizado la sociedad neuquina  desde sus

propias peculiaridades, pero siempre considerando su inserción en un contexto mayor,

en un impecable “juego de escalas” entre perspectivas micro y macro analíticas. Un

segundo aspecto rescatable se relaciona con lo metodológico:  el entrecruzamiento de

diversas  fuentes  originales,  desde  documentos  oficiales  hasta  testimonios  orales,

permitió al autor devolver complejidad al estudio de la inserción socio-espacial de los

migrantes en la ciudad de Neuquén. Un tercer mérito del libro se vincula al registro de

escritura. Se trata de un texto cuyo discurso se aleja bastante de la visión academicista

de la historia, salpicada de palabras y sentidos crípticos. Perren escribe con cierto dejo

poético  y  recurre  frecuentemente  a  recursos  literarios  que  facilitan  la  comprensión,



como  la  metáfora,  creando  imágenes  a  partir  de  palabras.   Para  finalizar,  resulta

evidente que la investigación reseñada aporta datos fundamentales para comprender la

actual  polarización  socio-espacial  que  se  observa  en  la  ciudad  de  Neuquén,

contribuyendo a la comprensión de los procesos de diferenciación social que influyen

decisivamente en el desarrollo de la sociedad en sus múltiples facetas. 


