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Introducción. 

 Teniendo como punto de partida el contexto histórico particular en el cual la Ciudad de 

Buenos Aires es la capital del Estado de Buenos Aires, que se ha separado del conjunto de 

provincias que conformaron la Confederación Argentina, procederemos a examinar la situación 

de la población económicamente activa (PEA) entre las mujeres dentro de esta urbe. El año 

seleccionado para este análisis es 1855, en virtud de la disponibilidad de nuestra fuente 

primaria, el censo que abarca y registra a todos los residentes de la ciudad. Al mismo tiempo, 

este año se puede considerar un punto medio en el período de Secesión, en el cual el Estado de 

Buenos Aires experimentaba una coyuntura económica positiva, situación que contrastaba con 

su contraparte de la Confederación Argentina. De esta manera, es interesante comprender la 

dinámica laboral femenina en una sociedad donde prevalecía la concepción de que la mujer 

debía confinarse al ámbito doméstico y a las labores que tradicionalmente le estaban asignadas. 

En relación a los antecedentes y al marco conceptual necesarios para la elaboración de 

nuestro análisis, hemos tomado en consideración el estudio de Massé1. En el mismo, la autora 

aborda el mismo período cronológico y examina la inserción laboral de las mujeres que 

simultáneamente desempeñan roles como amas de casa y madres. Además, establece 

conexiones entre estas mujeres y las características socio-demográficas de sus parejas en caso 

de existir. A través de este enfoque, se evidencia que aquellas mujeres que carecen de cónyuge 

o pareja (solteras, viudas o casadas cuyos esposos están ausentes), así como aquellas sin hijos 

y las que son analfabetas, muestran una mayor tendencia a participar en actividades económicas 

declaradas por fuera del ámbito doméstico. Al mismo tiempo, es importante destacar el efecto 

impulsor generado por la ausencia de una pareja en contraposición al efecto restrictivo causado 

por el número de hijos en lo que respecta a la inclinación de las mujeres a participar en 

actividades económicas. Asimismo, se confirma la observación de que las ocupaciones 

 
1 MASSÉ, G. (2000). Las mujeres amas de casa-madres y trabajadoras en la Buenos Aires de mediados del siglo 

XIX. Cuadernos de Historia, Serie de Población, Nº2. 
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desempeñadas por las mujeres tienden a ser una extensión de las tareas tradicionalmente 

asociadas al hogar. 

En estrecha vinculación lo previamente mencionado, se encuentra el estudio llevado a 

cabo por Allemandi y Mitidieri2. Este trabajo presenta un panorama del mundo laboral 

femenino que converge en parte con nuestro propio análisis, pero con un alcance temporal más 

amplio. Su enfoque abarca las trayectorias laborales en particular de dos mujeres en la segunda 

mitad del siglo XIX, un período en el cual las opciones de supervivencia laboral para las 

mujeres eran la de conchabarse en la costura y el servicio doméstico, lo cual se alternaba con 

otras labores como la lavandería y el planchado. De esta manera, es crucial señalar que el 

servicio doméstico constituía un segmento fundamental del mercado laboral urbano y 

englobaba una gran variedad de tareas a llevarse a cabo en los hogares donde se era empleada. 

Por otro lado, la investigación nombra la colocación de infantes huérfanos o desplazados por 

medio de las Sociedades de Beneficencia, fenómeno que refleja la participación de niños y en 

particular niñas en labores domésticas, no muchas veces remuneradas dentro de la sociedad 

porteña de la época. 

En una línea de argumentación similar, podemos encontrar el análisis de Pita3, quien a 

través de los registros de demandas en la segunda mitad del siglo XIX, puede rastrear las 

deudas, empeños y fiados en los cuales las mujeres se encomendaban para poder mantenerse a 

ellas y a sus familias; revelando así las ocupaciones en las cuales se desempeñaban (del ámbito 

doméstico, por fuera de su hogar), como también la precariedad de las mismas en relación a la 

remuneración recibida. 

Por último, pero no menos importante, debemos tener en cuenta que la década de 1850 

podría ser tomada como el punto de partida para una sociedad en transformación en los aspectos 

institucionales y organizativos de la nación, como también en la construcción de un mercado 

de trabajo que forma parte de una sociedad en proceso de metamorfosis. En relación a esto, los 

estudios de Sabato4 y Falcón5 son tenidos en cuenta como eje que delinea el proceso de 

 
2 ALLEANDI, C. Y MITIDIERI, G. (2023). Entre escobas y agujas. Trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, 1848-

1880. En D. D’ANTONIO y V. PITA (dirs.) Nueva Historia de las Mujeres en Argentina. Tomo I (pp. 

119-137). Prometeo Editorial, Buenos Aires. 
3 PITA, V. (2023). Fiados, deudas y empeños en Buenos Aires, 1850-1900. En D. D’ANTONIO y V. PITA (dirs.) 

Nueva Historia de las Mujeres en Argentina. Tomo I (pp. 138-159). Prometeo Editorial, Buenos Aires. 
4 SABATO, H. (Jan. - Mar., 1985). La formación del mercado de trabajo en Buenos Aires, 1850-1880. 

Desarrollo Económico, Vol. 24 (N° 96), pp. 561-592. 
5 FALCÓN, R. (2007).  Los trabajadores y el mundo del trabajo. En M. BONAUDO (Dir.): Liberalismo, Estado 

y orden burgués (1852-1880) (Cap. VIII). Nueva Historia Argentina, 2ª Edición, Tomo 4. Editorial 

Sudamericana, Buenos Aires. 
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formación del mercado de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de este trabajo se desprende de una sección de mi 

tesis de licenciatura, la cual tiene como objetivo principal describir la estructura ocupacional de 

la población de la Ciudad de Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX, prestando 

particular atención al contingente denominado ‘migrantes ideales’6. De esta forma, el análisis 

a continuación presenta el estudio del censo de la Ciudad de Buenos Aires de 18557, prestando 

particular atención a las respuestas provistas al entrevistador por la población femenina, para 

así describir la estructura ocupacional de las mujeres, teniendo en cuenta, su origen, edad y 

estado civil. 

En dichas fuentes se observarán las profesiones en las cuales las mujeres se 

desempeñaban, para de esa manera poder ver si aquellas se pueden llegar a agrupar por sectores 

ocupacionales en las distintas ramas de actividad económica teniendo en cuenta su origen. 

Paralelamente, se intentará describir si existen nichos laborales que interrelacionen las 

categorías de origen, la ocupación, el grupo etario y estado civil. De esta forma, el trabajo tratará 

de delinear una descripción desde una perspectiva global para el lapso temporal seleccionado 

dentro de los casos de las secciones que conformaban la Ciudad de Buenos Aires en el período 

de Secesión. Es así que los datos con los que hemos trabajado serán complementados con el 

aporte de la bibliografía consultada para obtener un análisis más rico y completo del panorama 

existente en dicho período. 

Tomando como punto de inicio la pregunta ¿Cuál fue la proporción de la población 

femenina de la Ciudad de Buenos Aires durante la Secesión que respondió con una profesión 

por fuera de sus actividades domésticas diarias? Podemos pensar como hipótesis de trabajo que 

las mujeres que responden a ciertas condiciones de origen y estado civil tuvieron que salir de 

las actividades de la esfera doméstica familiar para desempeñarse en ocupaciones pagas para 

terceros y así poder realizar un aporte económico para su grupo familiar y en algunos casos 

proveerse el sustento propio de forma autónoma.  Al mismo tiempo, es importante entrever si 

las mujeres desempeñan actividades que tienen correlación a los estereotipos de género, como 

también si dichas ocupaciones por fuera del hogar son también así tareas que de por sí 

 
6 La construcción de dicha categoría tomando como base los migrantes descriptos por Alberdi en su obra, no 

forman parte del presente trabajo. 
7 Las cédulas censales fueron consultadas a través del proyecto de digitalización realizado por el sitio de Internet 

www.familyserch.org consultando la totalidad de las cédulas escaneadas disponibles online. 

http://www.familyserch.org/
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desempeñan en su ámbito doméstico, con la particularidad que, al realizarlas para terceros, son 

rentadas. 

Para llevar a cabo la tarea expuesta previamente, se desarrollará un diseño descriptivo 

en base a un análisis comparativo de fuentes cuantitativas pertenecientes a la etapa estadística. 

La misma es el censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855, el cual tiene como limitación 

visible la falta de denominación explícita para la parroquia de Concepción, aunque exista 

también documentación en dicho censo que figure bajo el rótulo de desconocido, no podemos 

asumir que se correspondan con dicha parroquia. Paralelamente, debido a que confeccionar una 

matriz de datos con la totalidad de las mujeres que aparecen en todas las secciones de las 

parroquias sería una tarea inabarcable para este proyecto, se ha realizado una muestra 

representativa del universo presente en las cédulas censales del censo previamente mencionado.  

De esta manera, queda en evidencia que la unidad de análisis son las personas censadas, 

principalmente las mujeres independientemente de su origen, edad y estado civil; ya que si se 

aísla alguna de estas categorías podría haber vacíos en el análisis. Por otro lado, las variables a 

tenerse en cuenta en este estudio son las de ocupación, lugar de nacimiento, edad, sexo y estado 

civil. 

Al adentrarnos en el análisis del trabajo femenino en la Ciudad de Buenos Aires en 1855, 

debemos intentar hacer el ejercicio mental en relación a cómo era la forma de pensar de la 

época. Una vez inmersos en esta postura, debemos pensar que la mujer una vez establecida, lo 

cual significaba estar casada, debía realizar tareas del hogar y no debía tener un trabajo, 

profesión o empleo fuera de la esfera de ser esposa y madre, debiéndose ocupar del cuidado del 

esposo, los hijos (la familia en sí) y de la casa, ya que el hombre era el proveedor económico. 

Esta mirada tradicional aparece en gran parte reflejada en las cédulas censales al no tener las 

mujeres ninguna profesión registrada o tener apuntado respuestas tales como madre de familia, 

labores del hogar, o en su casa, entre otras. También al no aparecer ninguna categoría de 

respuesta encontramos en otra columna de la planilla, que lo único atribuible a esas mujeres es 

el rol de parentesco en relación al jefe de familia, apareciendo las categorías de respuesta de 

madre, hija, nieta, hermana, abuela, suegra, entre otras. Estas mujeres que en sí quedan 

invisibilizadas en sus tareas dentro de su hogar, las cuales no son remuneradas, las hemos 

categorizado fuera de la población económica activa (No PEA). Otras categorías de respuestas 

que hemos incluidos en la clasificación No PEA, son también a las estudiantes, las personas 

enfermas o inválidas y a las transeúntes. De este modo, las categorías de respuesta que 

impliquen una ocupación por fuera del ámbito doméstico fueron consideradas como población 
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económicamente activa (PEA) y serán representadas como el colectivo de las trabajadoras de 

la Ciudad de Buenos Aires en 1855. 

 

 El análisis preliminar de la pirámide de población8 nos arroja que gran parte de la No 

PEA está ubicada en las edades de niñez (de 0 a 9 años), siendo interesante que las edades en 

que las mujeres tradicionalmente podían convertirse en esposas (de 15 a 34 años) presenta un 

alto porcentaje, que sin embargo es duplicado por la población económicamente activa en 

dichos cohortes. De esta manera, habría que resolver qué grado tiene injerencia el estado civil 

en realizar actividades económicas por fuera del hogar, para esto nos proveeremos de gráficos 

tanto para las trabajadoras como para la No PEA. 

 

 
8 Los gráficos y tablas presentados en este análisis son de elaboración propia, basados en la muestra de población 

confeccionada para las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires en 1855. 
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 Consecuentemente, parecería ser que el hecho de tener una pareja masculina como 

sostén al estar casada no afectaría mucho el hecho de ser parte de la PEA o no, sin embargo si 

adentramos el análisis en las edades, encontraremos que el 43,26% de las solteras no PEA son 

menores de 18 años, por lo cual el rol de padre cabeza de familia estaría influenciando a que 

por lo menos ese porcentaje de menores de edad, como las mujeres casadas estuvieran fuera de 

la PEA por tener un proveedor masculino en la casa. En cuanto a la población de las 

trabajadoras, previamente mencionamos que las edades entre 15 a 34 años son las que concentra 

más población trabajadora, aunque en el caso de las mujeres casadas estaríamos en presencia 

de un refuerzo económico al ingreso provisto por el varón. El índice de viudas con ocupación 

es de más del doble, ya que la mayoría de las mujeres en esta condición no tienen un sostén 

económico, aunque un 14,72% están clasificadas como propietarias las cuales se sostienen con 

ingresos provenientes de rentas. Al mismo tiempo, es de suma importancia destacar entre la 

PEA la cifra de 4,02% de las trabajadoras que están entre los 3 y 14 años, registrándose así 

trabajo infantil, principalmente en la categoría de servicio doméstico. Dentro de este fenómeno, 

debemos considerar que en ocasiones la respuesta que aparece son huérfana o hija de sirviente, 

ocupándose así puestos a trabajo en la casa en la que residen. 

Trabajadoras viudas de la Ciudad de Buenos Aires en 1855 

Ocupaciones declaradas Porcentaje 

Actividades comerciales 5,59 % 

Ocupaciones domésticas 71.57 % 

Propietaria y rentista 14.72 % 

Otras ocupaciones 8.12 % 

 Si ampliamos nuestra mirada no solo en el universo de las viudas trabajadoras, vamos a 

encontrar que las ocupaciones en las cuales se desempeñan las mujeres están concentradas en 

la rama terciaria con un 87,37 %, en particular en el sector de servicios, siendo el ítem agrupado 

en las ocupaciones domésticas el que concentra al 73,28% de la población trabajadora 

femenina. Simultáneamente, vemos la influencia del tiempo dedicado al trabajo va en 

detrimento del grado de alfabetización de las trabajadoras, ya que el 55,63% son analfabetas, 

mientras que en las mujeres no pertenecientes al PEA, la cifra es de un 48, 97%, subrayando el 

hecho que entre las no trabajadoras existe por un lado casi un 9% de estudiantes, como también 

hay que tener en cuenta que casi un 8% de la población femenina está comprendida entre los 0 
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y 4 años, por lo cual existe una gran base de niñas sin alfabetizar, valor que alcanza un 20,13% 

si tomamos en cuenta las edades entre 0 y 14 años. 

 

 

Tras el análisis descriptivo de los datos de nuestra muestra podemos concluir que las 

mujeres trabajadoras que desarrollan una actividad económica por fuera de su hogar, es para 

recibir una remuneración económica que aporta un ingreso a la unidad económica familiar. 

Dentro de estas mujeres trabajadoras puertas afuera, hallamos que la mayoría de ellas 

desarrollan una ocupación basada en actividades del ámbito doméstico, ya que las mujeres son 

principalmente costureras, lavanderas, planchadoras, cocineras, mucamas, sirvientas o también 

aparecen dedicadas al cuidado de enfermos o infantes bajo la respuesta de niñeras o ama de 
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leche. De esta forma, estas mujeres con una ocupación registrada combinan tareas domésticas 

dentro de su hogar como fuera del mismo. 

Paralelamente, aunque en menor proporción, encontramos mujeres con profesiones, 

particularmente en el ámbito de la educación o las artes, ya que debemos tener en cuenta la 

cosmovisión de la época, donde no solo no es visto con buenos ojos que la mujer trabaje, sino 

que tampoco goza de buena reputación que la mujer estudie, y menos aún es concebido que sea 

una persona independiente económicamente y con un pensamiento autónomo. A la vez, existe 

un pequeño número de mujeres con oficios, el cual está relacionado con la profesión u oficio 

familiar, hecho que también se aprecia en mayor medida en las mujeres dedicadas a la atención 

en el área del pequeño comercio. 

Entonces, ¿qué es lo que empuja a la mujer al mercado de trabajo? Principalmente la 

ausencia de un varón proveedor, situaciones en los cuales encontramos mujeres viudas (con o 

sin hijos a mantener) que deben sostenerse a sí mismas y a la unidad familiar. Situación similar 

ocurre con las mujeres que han perdido a su padre y deben convertirse en sostén familiar. Más 

allá del caso de la viudez femenina donde en ocasiones aparece la situación de rentista o 

propietaria para el sostenimiento personal y familiar, tenemos también una variedad de 

respuestas en general con ocupaciones domésticas por fuera del ámbito del hogar; también 

encontramos la situación de mujeres solas que deben sobrevivir con su propio trabajo, donde 

no solo tenemos los empleos que hemos nombrado previamente, sino también la aparición de 

la prostitución que aparecen en mujeres solteras y solas, sin una unidad familiar a la vista. 

Simultáneamente, existe el caso que podríamos ubicar en el otro extremo del polo, la mujer 

casada, con esposo y familia que trabaja; lo cual nos deja en evidencia que más allá de ser un 

contexto social que tendía al pleno empleo, en muchas ocasiones los ingresos de uno solo de 

los miembros de la unidad familiar no alcanzaban para el mantenimiento familiar, por lo cual, 

la esposa debía salir a trabajar por un salario y en ocasiones esto incluye también a los infantes 

trabajadores. 

Estrechamente relacionado a lo anterior, dentro de este contexto de aportes salariales 

dentro de la unidad familiar, debemos tener en cuenta el factor de explotación. En general los 

trabajadores sin especialización estaban expuestos a largas jornadas laborales con salarios 

magros, esta situación de explotación se veía acentuada en el caso de las mujeres que trabajaban 

por un salario fuera de su hogar, ya que ellas recibían una remuneración mucho más baja que 

los hombres ante una misma tarea, más allá de la ‘estigmatización’ de ser trabajadoras, que por 
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lo tanto no estarían encargándose de las tareas que sí correspondían a las mujeres, de las cuales 

ser proveedora económica, no era parte de lo socialmente aceptado. Por otro lado, podemos 

pensar que las condiciones de explotación y trabajo precario, también se entrecruza con un 

factor socio cultural y étnico. Es así que la población africana registrada está destinada en todo 

su conjunto familiar al trabajo fuera del ámbito doméstico a tareas de servicio y en el ámbito 

doméstico. Dicha situación, puede ser similar para los huérfanos apañados en un hogar que 

ofrece techo y alimento a cambio de trabajo en las tareas domésticas. En la misma línea de 

argumentación, migrantes (tanto del interior o del exterior a la Ciudad de Buenos Aires) podrían 

encontrar en ese abanico de tareas domésticas el primer ingreso necesario para sobrevivir en su 

nuevo lugar de residencia. 

A modo de cierre, más allá de la posible invisibilización que puede existir acerca del 

trabajo femenino adulto y de las niñas al existir categorías de respuesta sin ningún oficio o 

profesión, existe un universo de trabajadoras que para auto sostenerse a ellas mismas o a su 

familia, en caso de la ausencia del varón sostén económico, o incluso si el cabeza de familia 

masculino está presente, se emplean para incorporar ingresos extra al núcleo familiar, 

realizando tareas en general remuneradas fuera de su ámbito doméstico, aunque en su mayoría 

sean actividades variadas dentro de las ocupaciones domésticas, debiendo de ese modo realizar 

tareas similares dentro de su hogar (sin remuneración alguna) y fuera del hogar, donde deberían 

recibir un salario a cambio. 
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Categorías de respuestas agrupadas bajo ocupaciones domésticas. 

Ocupación Porcentaje 

Costurera 23,36% 

Sirvienta 18,85% 

Lavandera 12,79% 

Cocinera 7,30% 

Mucama 4,84% 

Planchadora 2,79% 

Criada, portera, ama de llaves, ama de leche, 

cuidado de enfermos. 
3,35% 
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