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Resumen 

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales argentinas del 2023 

impusieron la pregunta acerca de la circulación de discursos afines a un programa de 

corte neoliberal, como el sostenido por Javier Milei. El artículo analiza la composición 

del electorado en términos de variables socio-demográficas y socio-laborales en las 

principales ciudades de la Provincia de Buenos Aires, así como las problemáticas de 

mayor interés en ese contexto electoral y las demandas al Estado en materia económica. 

Se siguió un diseño predominantemente cuantitativo, llevando a cabo una encuesta 

presencial, articulada con una perspectiva cualitativa de análisis de las demandas, 

entendidas como representaciones sociales de sentido común. A su vez, se elaboró una 

propuesta de codificación de este tipo de demandas. Además de considerar la 

complejidad de la composición de los tres principales electorados en términos de esas 

variables, se sostiene que, incluso al interior del voto libertario, las demandas en materia 

económica, si bien fuertemente predominante respecto a otras temáticas, no pueden ser 

entendidas como un reflejo de discursividades partidarias. Por el contrario, tematizan 

modalidades de intervención estatal en la economía, entre ellas las referidas a la 

asistencia, así como a lo laboral como garante de estabilidad cotidiana. En 

consecuencia, las demandas pueden ser entendidas como articulaciones entre propuestas 

similares a políticas económicas ortodoxas, heterodoxas como de promoción del empleo 

y ejercicio de la autoridad estatal.  

Palabras clave: demandas, Estado, representaciones sociales, elecciones 2023  
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Economic demands of voters from Buenos Aires province in face of the 2023 

elections 

Abstract 

The La Libertad Avanza triumph in the 2023 Argentine presidential elections impose 

the question about the circulation of meanings related to neoliberal programs, as the 

ones proposed by Javier Milei. The article analyses electoral composition in the main 

cities of Buenos Aires province in socio-demographic and socio-labour terms, as well as 

the main issues of interest in the electoral context and demands on economic matters. 

Research followed a predominantly quantitative approach, developing a survey, 

articulated with a qualitative perspective of demands analysis, understanding them in 

terms of common sense representations. Also, the article elaborates a proposal for the 

codification of this type of demands. Apart from describing the complexity of the three 

main political forces electorate, it is considered that, even inside the libertarian voters, 

economic demands, although predominant in relation to other topics, cannot be 

comprehended as a reflex of campaign discourse. On the contrary, demands thematize 

modalities of state intervention on economic affairs, including those related to public 

assistance, as well as labour as a guarantee of economic stability. As a consequence, 

demands can be understood as articulations of proposal related to orthodox and 

heterodox agendas with job promotion and the exercise of state authority.  

Keywords: demands, state, social representations, 2023 elections  

 

 

1. Introducción 

Las elecciones presidenciales argentinas de 2023 tuvieron dos características 

principales. Por un lado, el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre, 

representando a una fuerza política de nueva derecha (Morresi y Vicente, 2023) o 

extrema-derecha (Ipar y Villarreal, 2023; Bonnet, 2024). Por otro lado, fuertes 

preocupaciones en torno a la situación económica, que marcaran las demandas 

ciudadanas hacia el Estado. A partir de la confluencia de estos dos elementos, los 

resultados electorales han sido interpretados en términos de la circulación social de las 

propuestas libertarias (Semán y Welschinger, 2023), su articulación con discursos de 

odio (Ipar y Villarreal, 2023) o su intensa difusión en redes sociales y plataformas 

digitales (Reynares y Vivas, 2023).  

Si bien resulta atractivo identificar continuidades entre la insatisfacción económica y los 

discursos aparentemente antiestatistas de Milei para explicar su triunfo electoral, entre 

las demandas ciudadanas y las propuestas de los candidatos, las relaciones no son 

necesariamente lineales. Dicho de otra manera, cabe interrogarse sobre la pertinencia 

explicativa de una eventual cadena, discursivamente coherente, que aunaría dirigentes, 

organizaciones, militancias y votantes, en torno a un programa económico común, como 

si, por caso, los electores de Milei reprodujeran sus propuestas y lo eligieran por ellas. 

En otras palabras, la victoria de Milei no exhibe necesariamente una suerte de triunfo 
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cultural de ideologías neoliberales
1
 –es decir, de promoción de un programa de ajuste 

estructural-, que habría sido eficaz electoralmente. 

En este artículo, se analizan las demandas en torno a la economía de votantes de los 

principales centros urbanos de la Provincia de Buenos Aires, el principal distrito del 

país, en el que el peronismo obtuvo el triunfo en las últimas elecciones pero con un 

menor caudal electoral que en otras elecciones ejecutivas. Se sostiene que la dimensión 

estatal resulta central como mediación simbólica en la formulación de problemas 

públicos y la construcción de horizonte de políticas públicas. Como resultado, entre la 

insatisfacción económica, las demandas a los candidatos y soluciones consideradas 

como apropiadas, las formas de intervención estatal tienen un rol, estableciendo una 

memoria de formas de intervención que se espeja en expectativas sobre su función.  

A partir de un diseño cuantitativo, se indaga en la composición socio-demográfica y 

socio-económico de los tres principales grupos de votantes -Unión por la Patria (UP), 

Juntos y La Libertad Avanza (LLA)- así como del segmento que se abstuvo de 

participar de las elecciones. Al mismo tiempo, se consideran los principales problemas 

identificados a escala nacional. Finalmente, se presentan el tipo de soluciones esperadas 

frente a las dificultades económicas, incluyendo una propuesta de categorización 

sensible a las complejidades de las representaciones de sentido referidas a roles 

esperados del Estado en la regulación económica y laboral.  

Como se verá en el análisis, la erosión de la base electoral peronista en sectores 

populares -que favoreció un aumento de la abstención- y la composición de los votantes 

de Milei entre distintos estratos resaltan en términos de la composición socio-económica 

del voto. Sin embargo, siquiera entre quienes eligieron a LLA, puede comprobarse la 

adopción, más o menos lineal, de una agenda neoliberal de ajuste como solución a la 

coyuntura económica. Por el contrario, aún si existen segmentos que favorecen 

programas de ajuste, las demandas económicas pueden ser comprendidas a partir de las 

formas de intervención estatal de los últimos años y de una exigencia de autoridad 

presidencial.  

El trabajo de campo que sustenta este artículo está conformado por una encuesta 

presencial realizada en las principales ciudades de la Provincia de Buenos Aires en 

junio de 2023, previo a las primarias de ese año.  

 

2. Una breve contextualización de las elecciones del 2023 

A pesar de que las elecciones del 2023 estuvieron marcadas por una coyuntura 

económica compleja -que, como se desarrollará, marcó la tematización de los 

principales problemas del momento-, su análisis no se reduce al comportamiento de 

variables macroeconómicas, como la tasa de inflación o las variaciones salariales. Al 

demandar soluciones a los problemas económicos y conjugar la elección presidencial en 

                                                           
1
 Si bien no es la intención del artículo ahondar en la multiplicidad de escuelas y corrientes neoliberales 

como las usinas del pensamiento angloamericanas o de las escuelas austriacas y alemanas, se advierte la 

importancia de reconocer al neoliberalismo tan solo como un modelo económico o un tipo de política, 

sino como un tipo de racionalidad que articula saberes, prácticas y tecnologías. 
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relación a estas temáticas, los ciudadanos evocan formas de intervención estatal, crean 

memorias sobre políticas públicas y sus características, así como las reversan en un 

horizonte de reclamos.  

Atender a las especificidades de las políticas sociales y de cómo el Estado favoreció 

ciertos sentidos sobre su intervención, así como una mirada detallada a ciclos 

económicos, evita narrativas decadentistas sobre la Argentina reciente, que postulan que 

los resultados de las elecciones pueden ser entendidos a partir de la persistencia de 

vulnerabilidades socio-laborales durante las últimas décadas (Semán y Welschinger, 

2023). En contraste con distintas lecturas, interpretar los resultados electorados como el 

producto de un desencanto con el “estado del Estado” (Semán y Welschinger, 2023) 

tiende a suponer un horizonte de continua precariedad de políticas públicas, que no 

reconoce cambios en la gestión pública ni las variadas formas en las que el Estado 

favorece representaciones sociales sobre su accionar y sobre lo que resulta demandable.  

Como se presentará más adelante, así como el voto a Milei no puede ser comprendido, 

más o menos linealmente, como la difusión de un programa libertario, tampoco los 

sentidos sobre lo estatal pueden ser entendidos como un simple rechazo a sus modos de 

intervención.  

Siguiendo esta línea, las coyunturas económicas críticas desde mediados de los 70’ no 

pueden ser interpretadas, sin más, como un recurrente retorno a experiencias similares 

de este tipo de coyunturas, como sí, ante el deterioro salarial, toda crisis se viviera igual. 

Así, cabe notar cómo diferentes políticas públicas desde los años 2000 contribuyeron a 

una configuración particular de la coyuntura de los primeros años de la década del 2020.  

La política social de los años 90’, además de impactada fuertemente por las reformas 

neoliberales, se caracterizó por abordajes eminentemente focalizados, en los que redes 

personalizadas de mediación llevaban a cabo un rol fundamental (Auyero, 2001; 

Merklen, 2005). Hacia fines de esa década, las condiciones de sectores populares del 

Gran Buenos Aires se caracterizaron por el desempleo prolongado y, en comparación 

con las décadas siguientes, escasas transferencias estatales (Aroskind, 2015; Pautassi, 

2010).  

Las dos décadas siguientes no pusieron en suspenso los resultados de estas reformas 

neoliberales sobre el trabajo y la asistencia, pero sí incluyeron otros elementos 

(Massetti, 2011). A partir de 2009, cuando se notaron límites a la capacidad de 

recuperación del empleo a partir del crecimiento económico de los primeros años del 

siglo, el Estado nacional dispuso de una serie de programas que modificaron el 

panorama de la política social (Maneiro, 2015; Hopp, 2017; Hudson, 2018). Si bien por 

razones de extensión no es posible desarrollarlos, cabe notar como un amplio conjunto 

de programas -desde la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa de Ingreso 

Social con Trabajo (PRIST), comúnmente conocido como Plan Argentina Trabaja 

(PAT)
2
 hasta distintas transferencias de ingresos y becas, que se sumaron a subsidios a 

                                                           
2
 Esta línea de políticas públicas fue reiteradamente renombrada, conforme los distintos gobiernos la 

alteraron parcialmente, incluyendo “Hacemos Futuro” durante el mandato de Cambiemos y “Potenciar 

trabajo” durante el Frente de Todos (Larsen y Cappareli, 2021).  
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tarifas y transporte público- tuvieron ciertas continuidades básicas en su formato hasta 

las últimas elecciones, a pesar de los cambios de signo partidario al frente del Poder 

Ejecutivo Nacional.  

En paralelo, desde los primeros años de la década del 2000, el Estado nacional subsidió 

las tarifas energéticas -en especial en el AMBA- y desarrolló distintos programas de 

controles de precios como respuesta a la inflación (Quiroga, 2017). Estas medidas 

también suelen ser tematizadas como parte de un horizonte estatal de resolución de 

problemas económicos.  

Esta matriz, no exenta de ambigüedades, de intervención social y salario indirecto 

resalta en el proceso de tematización de problemas públicos vinculados a la agenda 

económica. Sin embargo, no puede ser entendida como una simple demanda de mayor 

presencia estatal, ya que supone tanto la evocación de programas estatales como su 

rechazo, en especial a quienes son significados como sus beneficiarios (Infante y Nuñez, 

2023).  

Paralelamente, Argentina atravesó un proceso de creciente aumento de la inflación, que 

se aceleró fuertemente a partir de una serie de devaluaciones en el 2018 que marcaron el 

desenlace económico del gobierno de la entonces coalición de derecha Cambiemos 

(Aronskind, 2023). Con la pandemia en 2020, se produjo un sustancial descenso de la 

actividad económica, que acompañó la tendencia al aumento del desempleo de los años 

anteriores. La recuperación económica de la pospademia resulta central para 

comprender las especificidades de las elecciones del 2023. Tras la etapa de cuarentena, 

en la que se produjo una fuerte precariedad de sectores populares y medios, en especial 

autónomos (Aronskind, 2023), los años 2022 y 2023 implicaron un bajo índice de 

desempleo (INDEC, 2024) pero con continuidad de salarios depreciados, que durante el 

mandato del FdT no recuperaron la pérdida de ingresos del gobierno de Cambiemos, e 

incluso experimentaron un reducido descenso (González, 2024).  

Al mismo tiempo, desde 2016 se produjo un sostenido aumento en la cantidad de 

beneficiarios de programas de empleo, con mayor énfasis en la pospandemia, en 

particular en el Gran Buenos Aires (Silva Mariños, 2024). La importancia de estas 

políticas de asistencia en un contexto de salarios depreciados contextualiza los sentidos 

en torno a lo estatal y lo económico.  

Finalmente, cabe realizar algunas precisiones respecto a la Provincia de Buenos Aires -y 

el Gran Buenos Aires en particular- en tanto territorio político. Por su peso demográfico 

-que representan al 37,9 (PBA) y 23,5 (GBA) de la población nacional según el censo 

del 2022-, el Gran Buenos Aires constituye un espacio central de construcción político-

electoral, en donde el peronismo ha tenido usualmente mejores resultados que en el 

promedio nacional desde 1983 (Caminotti, Rotman y Varetto, 2011). Por eso mismo, 

otras fuerzas partidarias también han buscado disputar poder territorial en el conurbano 

(Zarazaga, 2017), consolidándolo como una arena política central.  

Sin embargo, la importancia bonaerense no condice con la recepción de recursos 

coparticipables, con una escasa recepción de fondos por habitante en comparación a 

otros distritos (López Accotto, Grinberg y Martínez, 2010). Estas dificultades 

financieras han sido usualmente compensadas a partir de partidas extraordinarias o el 
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desarrollo de políticas nacionales focalizadas en el área metropolitana (Zarazaga, 2017), 

lo que ha contribuido a su centralidad política sin dar lugar necesariamente a una 

solución de las vulnerabilidades socio-habitacionales de la zona o, siquiera, a 

compensar la distribución presupuestaria per cápita.  

En términos de las demandas al Estado en cuestiones económicas, estos rasgos 

paradójicos de la Provincia de Buenos Aires enmarcan el horizonte estatal de resolución 

de problemas como el desencanto con los programas efectivamente implementados -o, 

por lo menos, la tematización de los déficits de capacidades públicas.  

 

3. Demandas y horizontales estatales de resolución de problemas 

En los primeros debates que han generado las elecciones del 2023, el voto a Milei ha 

generado lecturas que enfatizan la capacidad de movilización político-electoral de LLA 

(Semán, 2023; Semán y Welschinger, 2023; Morresi y Vicente, 2023; Vázquez, 2023; 

Ipar y Villarreal, 2023), logrando instalar una serie de propuestas acordes a su agenda 

neoliberal pero que también dialogarían con ciertas afinidades electivas respecto a las 

condiciones de precariedad laboral de sectores populares (Semán y Welschinger, 2023). 

Algunas lecturas han empleado la noción de “discursos de odio” (Ipar y Villarreal, 

2023) para dar cuenta del rechazo a distintas políticas de las últimas décadas mientras 

otras interpretaciones han marcado el rol de las redes sociales en su circulación 

(Reynares y Vivas, 2023).  

Este tipo de interpretación tiene antecedentes en el marco de la sociología política 

(Pavcovich, 2011) y la sociología de los problemas públicos (Gusfield, 2014) en 

términos de cómo dirigencias, organizaciones, periferias partidarias y votantes en 

general tienden a compartir marcos simbólicos semejantes, prefigurando tematizaciones 

comunes de lo problemático y sus posibles soluciones. Desde la perspectiva de esta 

artículo, estas lecturas tienden a elaborar teóricamente núcleos últimos de sentido -odio, 

individualismo, meritocracia o aspiraciones de movilidad social- que dificultan 

reconocer cómo la construcción social de significados se inserta en estructuras 

simbólicas y, a su vez, mantiene relaciones ambiguas con los modos de presencia 

estatal, con memorias de intervención y con horizontes de demandas.  

Ciertamente, el activismo libertario exige una mirada atenta a sus procesos de 

movilización y de puesta en circulación de sus propuestas. Sin embargo, como se 

anticipó, no resulta autoevidente que los resultados electorales, siquiera el voto 

libertario, puedan ser explicados a partir de una relación, en última instancia dual, entre 

dirigencias y votantes. Los contenidos de las demandas ciudadanas, las distancias entre 

ellos y las consignas de Milei y, finalmente, la coincidencia entre demandas de distintos 

electorados sientan dudas respecto a ese tipo de interpretaciones.  

Además de destacar las figuras de los candidatos, se propone que los contextos 

electorales también resaltan roles esperados del Estado y de quienes ocuparan su 

primera magistratura. Siguiendo esta línea, cabe prestar atención a las especificidades 

de la capacidad simbólica del Estado (Bourdieu, 2014a) para ordenar sentidos sociales 

en circulación, construyendo horizontes de resolución pública de problemas que, al 

mismo tiempo, significan modalidades históricas de intervención estatal. De esta 
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manera, el Estado no supone simplemente un objeto de representación más, como sí los 

ciudadanos simplemente deliberaran sobre las condiciones de la gestión pública, 

constituyendo un elemento ajeno a ellos. Por el contrario, las significaciones involucran 

a lo estatal en su propio proceso de elaboración (Bourdieu, 2014b), generando 

asimetrías entre sentidos en circulación, consagrando al Estado como horizonte y objeto 

de demanda a la vez.  

Por lo tanto, al reclamar determinadas soluciones a las dificultades económicas, los 

sujetos también producen sentidos sobre cómo el Estado intervino en la economía, 

reconstruyendo simbólicamente su condición de actor ordenador de la vida social. Al 

mismo tiempo, construyen significados de liderazgo político (Bourdieu, 1988; Collado-

Campaña, Jiménez-Díaz, Entrena-Durán, 2016), que actualizan la jerarquía simbólica (e 

institucional) de lo estatal al tiempo prescriben una serie de rasgos individuales.  

Así, al tematizar cómo el Estado debería resolver los problemas de la economía, las 

menciones de los encuestados -que se analizan más adelante- suponen una compleja 

articulación entre distintos planos de sentido: del Estado como jerarquía significante, de 

su autoridad como encarnación (Kantorowicz, 2012) de roles esperados de lo estatal, de 

las políticas públicas experimentadas o que, por lo menos, pueden ser evocadas, y de las 

demandas que surgen de la sutura simbólica (Jodelet, 1984) y precaria de estos distintos 

niveles.  

A su vez, en tanto la elección del 2023 se caracterizó por una fuerte preocupación en lo 

económico -que espejó el aumento sostenido de la inflación- supuso una articulación 

intensa con esos roles esperados del Estado. En este marco, y como se verá con los 

resultados de la encuesta, las seguridades en torno al trabajo tuvieron especial 

relevancia. El peso del empleo como estatuto de protecciones (Castel, 2010), capaz de 

cierta estabilidad cotidiana, no es ajeno a la memoria de formas de intervención estatal y 

de consagración de derechos -laborales, en este caso- pero también supone un elemento 

simbólico con una centralidad propia (Castel, 2010).  

Lo estatal y lo laboral conforman, así, dos claves de lectura de las demandas ciudadanas 

de las elecciones del 2023. En el apartado, se precisará como fueron abordadas 

metodológicamente, prestando atención a ellas como representaciones sociales y no 

como simples issues, es decir, núcleos de sentido relativamente autónomos, que darían 

cuenta linealmente de una situación problemática. 

 

4. Hacia una clasificación de las demandas económicas como representaciones 

La investigación desarrollada se orientó según un diseño predominantemente 

cuantitativo articulado con elementos cualitativos. Mientras que se buscó conocer la 

distribución de variables sociodemográficas y socio-laborales vinculadas al voto, 

también se indagó en variables de tipo simbólico, cuya codificación buscó reducir la 

distancia entre las representaciones de sentido común y los conceptos que orientaron la 

interpretación de los resultados.  



 

AVATARES de la comunicación y la cultura Nº 28 

(Diciembre  2024) ISSN 1853-5925 

REVISTA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 
 

|8| 

El trabajo de campo
3
 estuvo compuesto por una encuesta a escala de la Provincia de 

Buenos Aires realizada los días 16 a 18 de junio de 2023, durante el fin de semana 

previo al cierre de listas nacionales en vistas a las primarias (PASO) de agosto. El 

relevamiento cubrió los 31 principales municipios de la Provincia, incluyendo el 

conjunto del Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, General Pueyrredón (Mar del Plata) 

y Bahía Blanca
4
. Estas localidades cubren el 77,8% de la población bonaerense e 

incluyen todos los municipios con más de 120.000 habitantes. La distribución de la 

población restante en 104 municipios imposibilitó su relevamiento, ya que en el 

conjunto de la muestra recibirían un número de casos inferior a 5.  

La muestra constó de 1059 encuestados, con un 95% de confiabilidad y un margen de 

error de 2.5. Si bien la selección de encuestados articuló muestreos por cuotas y 

coincidental -y, por ende, no puede ser considerada representativa-, se trata del 

procedimiento usualmente implementado en este tipo de encuestas y la comparación 

con los resultados de las PASO ocurridas poco menos de dos meses después arrojó 

escasas divergencias. La base fue ponderada según los resultados de las elecciones 

primarias del 2023.  

El muestreo por cuotas siguió criterios de edad y de género. En cambio, el muestreo 

coincidental categorizó tres tipos de barrios: céntricos, es decir, próximos a las 

cabeceras municipales o estaciones ferroviarias, usualmente residencia de sectores 

medios-altos y medios (Horna y Vélez, 2021); consolidados, es decir, barrios de 

sectores trabajadores surgidos durante la industrialización sustitutiva (Segura y 

Cingolani, 2021); y periféricos, mayormente de sectores populares, en buena medida 

surgidos como asentamientos desde los años 80 (Cravino y Varela, 2008). En conjunto, 

se establecieron 79 puntos muestrales, cuyo peso en la muestra dependió de la población 

de cada municipio. Esta doble segmentación -por variables sociodemográficas y 

geográfica- permitió contar con un muestra que diera cuenta de disímiles trayectorias 

sociolaborales.  

El recurso a un formato presencial, además de permitir el empleo de cuestionarios 

largos -48 preguntas, incluyendo 10 de tipo abierto, en el caso de este trabajo- facilitó 

indagar grupos de votantes usualmente ausentes en encuestas telefónicas o digitales, 

como los segmentos que se abstienen, que en este tipo de relevamientos suelen recibir 

escasísimo peso. En tanto en las PASO del 2023, un 30% del padrón no concurrió a 

votar y poco más de un 7% no emitió votos afirmativos, lograr relevar a esta población 

resulta imprescindible.  

Ahora bien, más allá de la construcción de la muestra, la investigación buscó un 

conocimiento detallado de la distribución de variables simbólicas, siguiendo una línea 

                                                           
3
 Los autores agradecen a las licenciadas María Clara Cárdenas y Sofía Luz Barreto por el acceso a la 

información empírica.  
4
 Los municipios relevados fueron: Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, 

Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, General San 

Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas 

Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de 

Febrero, Vicente López. 
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de indagación ya abordada por los autores desde una perspectiva exclusivamente 

cualitativa (Infante y Nuñez, 2023). Una dificultad usual de los trabajos sobre demandas 

y posicionamientos ciudadanos -sean académicos o de consultoría- radica en la 

considerable distancia entre la redacción de preguntas de instrumento y los sentidos 

sociales en circulación. Así, consultar sobre programas, políticas o medidas puntuales 

aporta una aproximación a las preferencias ciudadanas pero no siempre consigue 

identificar las ambigüedades y complejidades simbólicas en torno a roles esperados del 

Estado y su función en la regulación económica en general y laboral en particular. De 

esta manera, aparentes contradicciones en los resultados -por ejemplo, que votantes de 

derecha apoyen políticas distributivas- resultan difíciles de interpretar. Al mismo 

tiempo, estas dificultades suelen ser metodológicamente resueltas remitiendo sentidos 

nacionales a aparentes procesos globales -discursividades de derecha, crecimiento de 

redes sociales y plataformas-, tomando la similitud de significados, sino enunciados, 

como modalidades análogas de construcción de sentido. 

Sacando provecho del operativo presencial, se optó por indagar estas variables a través 

de preguntas abiertas, colocando el foco en la codificación de los sentidos mencionados. 

En vez de indagar por políticas específicas, se utilizó una pregunta general, que en la 

experiencia de los investigadores había arrojado un escaso índice de no respuesta: 

“¿Qué debe hacer el Estado para resolver los problemas de la economía?”. Se 

permitieron hasta dos respuestas.  

Entre los 971 encuestados que respondieron la pregunta, se obtuvieron 802 respuestas 

diferentes que fueron categorizadas en el sistema de categorías que se presenta en el 

cuadro, en el que se indican los núcleos temáticos más habituales de cada código:  

 
Tabla 1: tipo de demandas en materia económica:  

 1. Soluciones heterodoxas  
Aumentar/mejorar sueldos, control de empresas, mejorar la 

distribución de la riqueza, anular o regular FMI, ayudar más. 

 2. Soluciones ortodoxas  
Sacar planes, dejar de emitir, bajar inflación, dolarización, 

privatizaciones, sacar al banco central, bajar el gasto. 

 3. Creación de empleo Empleo, generar trabajo. 

 4. Cambiar gobierno 
Cambiar el gobierno, cambiando el presidente, muchos políticos, irse, 

cambiar políticos, dejar de robar, corrupción. 

 5. Decisión política 
Ocuparse, actuar, interés en resolver los problemas, mejorar políticas 

en general, buen presidente. 

 6. Acuerdo/Consenso 
Acuerdo entre políticos, ponerse de acuerdo, organizarse. 

 

 7. Soluciones técnicas 
Administrar, manejar mejor las cosas, asignar funcionarios técnicos a 

instituciones. 

 8. Otros Educación, seguridad, salud, justicia.  

Fuente: elaboración propia 
 

Antes de analizar los resultados, cabe realizar algunas precisiones respecto a estas 

categorías. En primer lugar, sus etiquetas no dan cuenta de la tematización de escuelas 

económicas o de agendas de políticas públicas. El nombre otorgado a cada categoría 
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buscó reducir la distancia entre significaciones de sentido común y la exposición 

académica de resultados. Por ejemplo, más allá de que favorezcan a fuerzas políticas de 

derecha, la categoría “soluciones ortodoxas” no puede ser entendida como una reflexión 

sobre ciertas teorías económicas neoliberales o una lectura bastarda de autores sino 

como menciones que suponen un recorte de gasto público. De la misma forma, 

“heterodoxa” tampoco da cuenta de una suerte de promoción del keynesianismo sino de 

menciones que resaltan el fomento a la demanda o un rol activo del Estado. Así, las 

categorías buscaron dar cuenta de roles esperados del Estado en relación a la economía; 

no de la circulación de agendas, más o menos sistemáticas, de política económica.  

De ahí que, en segundo lugar, la codificación no presenta categorías excluyentes -o 

necesariamente contradictorias- entre sí. Un mismo encuestado pudo realizar cualquier 

tipo de combinación entre categorías. Al mismo tiempo, el empleo de ciertos códigos 

puede ser realizado por votantes de fuerzas opuestas a esas medidas.  

Para indagar la segmentación socio-económica de estas respuestas, se construyó un 

índice de nivel socio-económico
5
 y, además, se compararon resultados según el tipo de 

ocupación. A pesar de que el Clasificador internacional (INDEC, 2015) de ocupaciones 

contiene algunas complejidades en relación al mercado laboral argentino, resultó una 

herramienta de sistematización sencilla de aplicar.  

 

5. Votantes, problemáticas y demandas 

El análisis de los resultados de la encuesta se divide en tres secciones. En la primera, se 

desglosa la composición sociodemográfica y laboral del voto, según el relevamiento 

realizado antes de las PASO de 2023. En la segunda, se consideran las problemáticas 

mencionadas por los encuestados y su segmentación según esas variables. Finalmente, 

la tercera sección considera las demandas al Estado en materia económica.   

 

5.1: Composición del electorado 

En esta sección, se precisará las características del electorado previo a las PASO de 

agosto del 2023. Cabe advertir que, en tanto la encuesta fue realizada antes del cierre de 

listas -que arrojaron respecto a la fórmula oficialista-, sólo se había preguntado por un 

candidato dentro del peronismo (Massa) cuando en las PASO compitieron dos (junto 

con Grabois). El siguiente cuadro resume los resultados en el total de la Provincia de 

Buenos Aires:  

 

 

 

 

 
                                                           
5
 La operacionalización de dicho índice tomó en cuenta el nivel educativo del principal sostén del hogar, 

el tipo de tenencia de la vivienda, la condición de formalidad de su trabajo, la cobertura médica y el tipo 

de ocupación. 
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Tabla 2: Resultados PASO 2023 a presidente, Provincia de Buenos Aires, en porcentajes 

Voto Porcentaje 

UP 22,5 

HRL 8,9 

Milei 17,2 

Bullrich 11,5 

Otros 5,4 

Abstención 29,8 

Fuente: Dirección Nacional Electoral.  

Referencias: UP reúne los resultados de Sergio Massa y Juan Grabois. Abstención incluye votos 

nulos y en blanco.  
 

A modo de contextualización rápida, cabe notar el peso del electorado que no concurrió 

a votar -de casi el 30%- y que, a diferencia del resultado nacional, el peronismo fue la 

fuerza más votada entre los bonaerenses, aunque lejos de los resultados de otras 

elecciones. Milei fue el candidato más votado en términos individuales -un punto sobre 

Massa en votos válidos. La suma de votos de la coalición de derecha Juntos se situó tres 

puntos por debajo del peronismo.  

Los resultados obtenidos por el candidato libertario y los escasos votos peronistas 

generaron discusiones respecto a la pérdida de apoyos del entonces oficialismo entre 

jóvenes (Vázquez, 2023) y sectores populares (Semán y Welschinger, 2023), dos 

segmentos que en las últimas décadas le habían sido favorables. La segunda tabla da 

cuenta de la composición del electorado según la encuesta realizada en términos de edad 

y género:  

 
Tabla 3: Intención de voto en las PASO 2023 según edad y género, principales ciudades de la 

Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 

Voto a 

presidente 

Varones Mujeres 

de 16 a 35 de 36 a 50 51 a 65 Más de 65 de 16 a 35 de 36 a 50 51 a 65 Más de 65 

Massa 18,4 29,6 25,3 17,5 21,4 25,0 24,5 18,9 

Larreta 11,4 14,2 10,4 7,7 13,5 15,4 11,1 19,5 

Milei 18,6 11,9 7,6 6,1 11,8 7,1 6,5 1,1 

Bullrich 11,4 9,5 20,9 20,6 7,3 15,0 14,9 23,7 

Otros 5,2 3,2 5,5 5,3 9,6 4,9 4,5 1,3 

Abstención 35,1 31,5 30,2 42,8 36,4 32,6 38,6 35,5 

Fuente: elaboración propia 
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Si bien la erosión de las bases electorales peronistas se refleja parcialmente en el 

cuadro, cabe prestar atención a ciertas especificidades. En primer lugar, el peso global 

de la abstención. Es claro que UP tuvo dificultades para captar votos jóvenes de ambos 

géneros -quizá en mayor medida de varones, aunque las diferencias con mujeres se 

encuentran dentro del margen de error. Sin embargo, el peso del voto joven masculino 

que se abstiene fue del doble que los que eligieron la opción libertaria, llamando la 

atención sobre el peso relativo de la denominada “juventud libertaria”.  

En efecto, cabe recordar que la victoria de Milei es, finalmente, el producto de un 

ballotage y que la composición social del electorado resulta más compleja que una 

simple adscripción masiva -en cualquier segmento- a un candidato que obtuvo en torno 

a un 30% de los votos tanto en las PASO como en las generales, es decir, un porcentaje 

históricamente bajo para un presidente.  

Un segundo elemento a tener en cuenta radica en diferencias en términos de género. 

Como se ha notado, el voto libertario tendió a ser mayor entre varones jóvenes que entre 

mujeres de esa misma edad. Al mismo tiempo, experimentó un fuerte descenso 

conforme se incrementa la edad, en particular entre mujeres. En este electorado, 

históricamente más cercano a opciones de derecha, el voto a Bullrich y Larreta tendió a 

aumentar respecto a mujeres más jóvenes o varones de edad similar.  

Los siguientes dos cuadros dan cuenta de variaciones en el voto según nivel socio-

económico y tipo de ocupación:  

 

Tabla 4: Intención de voto en las PASO 2023 según nivel socio-económico, principales 

ciudades de la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 

  

Voto 

Nivel socio-económico Total 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Massa 17,2 23,2 22,7 22,7 

Larreta 21,9 15,6 10,2 13,0 

Milei 7,8 9,9 10,6 10,2 

Bullrich 18,8 16,4 10,9 13,5 

Otros 6,8 6,6 5,7 6,2 

Abstención 36,7 37,7 39,7 38,7 

Total 100 100 100 100,0 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 



 

AVATARES de la comunicación y la cultura Nº 28 

(Diciembre  2024) ISSN 1853-5925 

REVISTA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 
 

|13| 

Tabla 5: Intención de voto en las PASO 2023 según tipo de ocupación, principales ciudades de 

la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 

Voto Ocupaciones Total 

Dir. Prof. Téc Adm. Serv/ ven. Oficia. Oper. O. elem. 

Massa 15,0 28,3 25,4 23,2 21,1 23,5 15,1 21,1 21,7 

Larreta 20,0 19,6 7,0 7,2 14,7 7,8 9,4 10,2 10,9 

Milei 30,0 10,9 7,0 4,3 10,8 15,7 14,2 7,7 10,6 

Bullrich 20,0 19,6 20,2 17,4 14,3 11,4 8,5 11,2 13,6 

Otros 5,0 2,2 2,6 5,8 4,4 5,4 4,7 5,3 5,0 

Abstención 10,0 19,6 37,7 42,0 34,7 36,1 48,1 44,6 32,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia 

Referencias: Dir: Directores y gerentes; Prof: Profesionales; Tec: Técnicos; Adm: 

Administrativos; Serv/ ven: Servicios y vendedores; Oficia: Oficiales, operadores y artesanos; 

Oper: Operadores de instalaciones; O. elem: Ocupaciones elementales.  
 

El peronismo presenta escasas diferencias de voto según nivel socio-económico. 

Aunque cabe notar que conservó un caudal electoral en estrato mayor que las otras 

fuerzas, no deja de exhibir la pérdida de apoyos en sectores populares. A pesar de que 

Milei logró cierta transversalidad del voto, sería erróneo suponer que su base de apoyo 

está principalmente compuesta por sectores populares -los porcentajes son similares a 

los medios. En cambio, entre sectores altos dio cuenta de ciertos límites, que reflejan el 

peso de Juntos en ese electorado.  

Cuando se observa la segmentación según el clasificador de ocupaciones, pueden notar 

como la abstención adquirió mayores valores en algunos grupos específicos, en especial 

entre estratos más bajos. UP obtuvo mejores resultados entre profesionales lo que, 

nuevamente, exhibe su erosión de apoyos en sectores populares antes que un éxito entre 

clases medias. Entre los primeros dos grupos de ocupación puede notarse un claro 

predominio de opciones de derecha y una escasa abstención. Milei obtuvo sus mejores 

resultados entre grupos de ocupación pertenecientes a sectores trabajadores pero que, en 

el contexto del mercado laboral argentino, en ocasiones distan de ser sectores 

fuertemente precarizados y, en algunos casos, cuentan con mejores ingresos que 

sectores de mayor calificación. El cuadro sienta dudas respecto a la hipótesis de un 

mayor apoyo a Milei entre sectores laborales vulnerables (Semán y Welschinger, 2023), 

como trabajadores de plataforma y economía popular –que se ubican en la categoría 

“ocupaciones elementales”.  

 

5.2: La economía como preocupación predominante 

En esta sección, se repasa brevemente el peso de las temáticas económicas como 

principal preocupación en el marco de las elecciones del 2023. Su importancia enmarca 
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las demandas al Estado en esa materia y permiten comprender su rol en las preferencias 

políticas:  

Tabla 6: Problemáticas más importantes a nivel nacional, principales ciudades de la Provincia 

de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes
6
 

Problema nacional Porcentaje 

Economía 62,3 

Seguridad 37,4 

Trabajo 11,8 

Política 15,2 

Educación y cultura 6,3 

Otros 9,8 

Fuente: elaboración propia 
 

Frente a la pregunta acerca de cuál es el principal problema a escala nacional, se 

presentó un acuciado predominio de temáticas económicas, que superó el 60% de las 

menciones, a lo que se adiciona poco más de un 10% que corresponden al “trabajo” -es 

decir, desempleo. Seguridad, un issue tradicionalmente predominante en la Provincia de 

Buenos Aires, se ubicó en segundo lugar. La categoría “política” resumió menciones 

ligadas a corrupción y control moral de la dirigencia.  

Como puede notarse en los cuadros siguientes, esta distribución de las preocupaciones 

fue transversal a los grupos de género, edad y nivel socio-económico:  

 

Tabla 7: Problemáticas más importantes a nivel nacional según género, principales ciudades de 

la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 
 

Problema nacional Varones Mujeres 

Economía 66,2 59,3 

Seguridad 30,8 42,5 

Trabajo 13,3 10,6 

Política 19,9 11,1 

Educación y cultura 6,6 6,1 

Otros 9,2 10,4 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
6
 Todos los cuadros siguientes corresponden a preguntas de respuesta múltiple, por lo que los porcentajes 

pueden exceder el 100% 
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Tabla 8: Problemáticas más importantes a nivel nacional según grupos de edad, principales 

ciudades de la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 

Problema nacional de 16 a 35 de 36 a 50 51 a 65 Más de 65 

Economía 62,6 63,6 58,0 65,5 

Seguridad 37,6 37,9 38,3 34,7 

Trabajo 8,6 9,6 16,7 16,0 

Política 15,1 13,3 17,4 15,1 

Educación y cultura 4,2 8,0 8,7% 5,4 

Otros 8,9 10,4 10,6 10,0 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 9: Problemáticas más importantes a nivel nacional según nivel socio-económico, 

principales ciudades de la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 
 

Problema nacional Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Economía 48,3 60,1 64,2 

Seguridad 44,1 38,6 36,4 

Trabajo 8,0 9,4 13,1 

Política 26,0 16,6 13,8 

Educación y cultura 4,6 7,9 5,6 

Otros 13,8 7,0 10,9 

Fuente: elaboración propia 
 

A pesar de que ciertas categorías enfatizan en mayor grado algunas problemáticas -

como el menor peso de la economía entre sectores socio-económicos altos-, en términos 

generales, todos los segmentos de las tres variables acordaron el mismo orden de 

cuestiones. Un panorama semejante puede notarse al segmentar estas preocupaciones 

por el voto a presidente:  

 

Tabla 10: Problemáticas más importantes a nivel nacional según voto a presidente en PASO en 

2023, principales ciudades de la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 
Problema 

nacional 

Voto presidente PASO 2023 

Massa Larreta Milei Bullrich Otros Abstención 

Economía 64,2 64,0 59,8 56,1 53,1 66,7 

Seguridad 33,4 37,6 37,4 43,9 25,0 37,7 

Trabajo 13,7 11,2 11,2 9,1 18,7 10,5 

Política 13,4 17,6 15,6 23,5 18,7 10,5 

Educación y 

cultura 

5,4 9,6 4,5 7,6 15,6 4,4 

Otros 11,4 11,2 10,6 10,6 6,2 7,9 

Fuente: elaboración propia 
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Todos los grupos de votantes mencionaron a la economía en primer lugar, con especial 

énfasis entre los votantes de Massa, Larreta y quienes se abstienen. Llamativamente, los 

votantes de Milei no dieron cuenta del voto de mayor preocupación económica. Cabe 

mencionar la proximidad relativa entre las categorías economía y seguridad entre los 

votantes de Bullich, lo que resulta acorde a su perfil de candidata.  

 

5.3: Demandas en articulación 

En esta sección, se analizan las demandas al Estado en materia económica a partir de 

una codificación que busca describirlas como representaciones de sentido común 

(Jodelet, 1984). Desde esta perspectiva, las demandas elaboran un horizonte estatal de 

soluciones que tematiza formas históricas de intervención e instituciones económicas -

en especial laborales. Como se verá, resulta dificultoso comprenderlas como las formas 

bastardas de programas económicos, discursos de campañas o como la encarnación 

local de un fenómeno global que impulsaría agendas de derecha.  

El cuadro siguiente presenta la distribución de cada categoría de demanda:  

Tabla 11: Tipo de demanda en materia económica, principales ciudades de la Provincia de 

Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 
Tipo de demanda Porcentaje 

Soluciones heterodoxas 34,8 

Soluciones ortodoxas 26,1 

Creación de empleo 24,5 

Cambiar gobierno 17,2 

Decisión política 14,2 

Acuerdo/Consenso 3,0 

Soluciones técnicas 2,6 

Otros 13,0 

Fuente: elaboración propia 
 

El peso relativo de cada categoría está lejos de comprobar un avance apabullante de un 

programa de corte neoliberal. Por el contrario, junto con la promoción de políticas de 

ajuste -situadas en segundo lugar, remitiendo principalmente a un rechazo a programas 

de asistencia- cabe notar la importancia de medidas denominadas “heterodoxas” 

(aumento de gasto público, distribución progresiva del ingreso), así como de la creación 

de empleo entendida como una solución en sí misma. Las categorías “cambiar 

gobierno” y “decisión política” exhiben qué tanto la autoridad estatal se imbrica al 

Estado como horizonte de resolución, de manera que el ejercicio firme de la acción de 

gobierno garantiza simbólicamente mejoras económicas. Finalmente, núcleos de sentido 

usualmente discutidos -como la necesidad de acuerdos o el perfil técnico (economista) 

de funcionarios públicos- tuvieron escasa circulación.  
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Estos tipos de demanda guardan relaciones complejas con variables sociodemográficas, 

laborales y de voto. Los siguientes cuadros presentan la distribución por género y edad:  

 

Tabla 12: Tipo de demanda en materia económica según género, principales ciudades de la 

Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 

Tipo de demanda Varones Mujeres 

Soluciones heterodoxas 37,5 32,6 

Soluciones ortodoxas 29,2 23,0 

Creación de empleo 21,2 27,1 

Cambiar gobierno 17,9 16,6 

Decisión política 15,2 13,6 

Acuerdo/Consenso 1,6 4,4 

Soluciones técnicas 3,2 2,2 

Otros 11,4 14,6 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 13: Tipo de demanda en materia económica según grupos de edad, principales ciudades 

de la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 

Tipo de demanda Grupos de edad 

de 16 a 35 de 36 a 50 51 a 65 Más de 65 

Soluciones heterodoxas 39,6 28,8 37,3 28,5 

Soluciones ortodoxas 29,1 24,4 24,3 23,9 

Creación de empleo 25,7 31,2 21,2 16,0 

Cambiar gobierno 13,5 18,6 22,4 17,0 

Decisión política 11,6 15,3 10,6 24,5 

Acuerdo/Consenso 4,5 1,3 2,3 3,1 

Soluciones técnicas 2,4 3,3 3,8 0,6 

Otros 13,0 13,1 13,2 12,7 

Fuente: elaboración propia 
 

Los dos cuadros distan de exhibir un escenario fuertemente polarizado, como si detrás 

del ballotage existieron conjuntos sociales claramente contrapuestos en términos de 

agenda económica. Así, entre varones, tanto soluciones “heterodoxas” como 

“ortodoxas” tienen fuerte peso, que supera a las referencias mencionadas por las 

mujeres. Entre los jóvenes, tampoco se compruebe un predominio claro de propuestas 
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neoliberales -al contrario, tienen más peso las “heterodoxas”. Las soluciones de corte 

político-estatista (cambio de gobierno y decisión política) parecieran, sumadas, adquirir 

mayor importancia conforme aumenta la edad. No obstante, cabe aclarar que la 

articulación entre estas dos categorías también podría ser afín al rechazo a dirigencias 

políticas, que tuvo centralidad en las enunciaciones de campaña del candidato libertario.  

En términos socio-laborales, el panorama resulta semejante:  

 

Tabla 14: Tipo de demanda en materia económica según nivel socio-económico, principales 

ciudades de la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 
Tipo de demanda Nivel socio-económico 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Soluciones heterodoxas 45,4 32,7 35,3 

Soluciones ortodoxas 29,6 33,1 22,6 

Creación de empleo 13,0 24,6 25,0 

Cambiar gobierno 16,2 16,4 17,7 

Decisión política 0,0 14,5 14,8 

Acuerdo/Consenso 2,6 1,0 4,0 

Soluciones técnicas 4,7 2,7 2,5 

Otros 18,9 12,4 13,0 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 15: Tipo de demanda en materia económica según tipo de ocupación, principales ciudades 

de la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 
Tipo de demanda Tipo de ocupación 

Dir. Prof. Téc Adm. Serv/ ven. Oficia. Oper. O. elem. 

Soluciones heterodoxas 34,4 38,3 29,3 25,2 40,8 28,5 43,0 33,9 

Soluciones ortodoxas 31,5 33,9 29,9 41,3 22,2 33,5 29,3 16,9 

Creación de empleo 19,4 18,3 22,7 23,6 27,7 24,1 26,4 23,5 

Cambiar gobierno 25,8 14,4 21,0 12,3 13,6 18,1 9,4 22,7 

Decisión política 11,2 11,2 8,9 22,0 16,3 15,5 21,1 9,8 

Acuerdo/Consenso 4,0 0,0 4,0 1,7 3,6 2,1 5,4% 2,7 

Soluciones técnicas 6,6 3,7 3,1 3,4 1,8 3,7 3,3 1,5 

Otros 0,0 16,7 17,0 13,3 9,4 10,8 11,7 17,3 

Fuente: elaboración propia 

Referencias: Dir: Directores y gerentes; Prof: Profesionales; Tec: Técnicos; Adm: 

Administrativos; Serv/ ven: Servicios y vendedores; Oficia: Oficiales, operadores y artesanos; 

Oper: Operadores de instalaciones; O. elem: Ocupaciones elementales.  



 

AVATARES de la comunicación y la cultura Nº 28 

(Diciembre  2024) ISSN 1853-5925 

REVISTA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 
 

|19| 

Nuevamente, la importancia otorgada por cada segmento a soluciones de tipo neoliberal 

o expansivas escapa a contraposiciones lineales, exhibiendo las dificultades del 

peronismo por asegurar un electorado de sectores populares cuanto cierta 

transversalidad de discursividades de derecha. Entre grupos trabajadores, puede notarse 

cierta distancia entre los más precarizados -que aprueban en menor medida programas 

de ajuste- y estratos de mejor condición, que tienden a una mayor aprobación. Al mismo 

tiempo, la creación de empleo tiene mayor intensidad en todos los grupos salvo los 

primeros dos. Cuando se segmenta por nivel socio-económico, las soluciones de tipo 

político-estatal tienen mayor intensidad entre sectores populares.  

Finalmente, el cruce por la intención de voto en las PASO exhibe cómo las 

representaciones sobre el Estado y la economía escapan a un esquema lineal, en el que 

los votantes recrearían discursividades partidarias:  

 

Tabla 16: Tipo de demanda en materia económica según voto a presidente, principales ciudades 

de la Provincia de Buenos Aires, junio 2023, en porcentajes 
Tipo de demanda Voto a presidente 

Massa Larreta Milei Bullrich Otros Abstención 

Soluciones heterodoxas 55,7 36,9 16,6 16,4 29,0 36,0 

Soluciones ortodoxas 11,5 38,7 51,6 43,0 19,4 15,1 

Creación de empleo 26,3 25,2 24,2 24,2 25,8 23,3 

Cambiar gobierno 9,9 11,7 21,7 23,4 16,1 20,9 

Decisión política 13,4 7,2 12,1 14,8 19,4 18,6 

Acuerdo/Consenso 4,2 1,8 1,3 3,9 6,5 2,3 

Soluciones técnicas 1,9 2,7 2,5 0,8 0,0 4,7 

Otros 14,5 12,6 10,8 10,9 19,4 11,6 

Fuente: elaboración propia 
 

Las soluciones de tipo “heterodoxa” tienen una mayor importancia, como era esperable, 

entre los votantes de UP. Sin embargo, también fueron relativamente mencionadas por 

los de Larreta y por los que no acudirían a votar -entre quienes el peronismo logró cierta 

recuperación en las elecciones generales de octubre. No obstante, entre votantes de 

Milei y de Bullrich, este tipo de demandas tienen un peso reducido pero no marginal. 

Por otro lado, incluso entre los votantes peronistas, se mencionó el cambio de gobierno 

como demanda en sí misma, exhibiendo el desgaste de la presidencia de Alberto 

Fernández. Su tipo de ejercicio de la autoridad presidencial podría explicar las 

menciones a “decisión política” como demanda en este electorado.  

A grandes rasgos, la demanda de mayor frecuencia en cada electorado resulta 

relativamente afín a los discursos de campaña de sus respectivos candidatos: así, entre 

los votantes de Milei y de Bullrich se presenta un mayor peso de las “soluciones 

ortodoxas”. Sin embargo, una lectura atenta del cuadro exhibe cómo esta compatibilidad 
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inicial -entre electorados y candidatos- no da cuenta del conjunto de la distribución de 

demandas ni de la articulación entre categorías simbólicas. Al mismo tiempo, cabe 

destacar cómo la creación de puestos de trabajo tuvo una moderada importancia de 

frecuencia similar entre todos los grupos de votantes –en torno a los 25 puntos. 

Si bien las soluciones neoliberales adquieren mayor frecuencia en los electorados de 

Milei y Bullrich -fuertemente semejantes en términos de sus preferencias-, en modo 

alguno encapsulan el conjunto de demandas de estos dos grupos de votantes. Por el 

contrario, la importancia de estas soluciones entre los libertarios, aunque más intensa 

que en otros grupos, debe ser contextualizada en su articulación con demandas de tipo 

político-estatal (ejercicio de autoridad presidencial) y de creación de empleo como 

garantía de estabilidad económica. La articulación de propuestas de ajuste con creación 

de empleo recupera la dicotomía entre trabajo y asistencia social, que resulta 

impugnada. Por lo tanto, incluso el electorado libertario escapa a una lectura lineal de 

sus demandas en clave de posicionamiento identitario, espejado a corrientes del 

pensamiento económico. Lejos de una lectura situada de la Escuela austríaca, las 

consignas de Milei parecen haber sido imbricadas a un conjunto de expectativas de 

resolución de problemas en las que soluciones “ortodoxas” devinieron simbólicamente 

compatibles con una mejora en el trabajo y con el ejercicio de la autoridad del Estado.  

 

6. Conclusiones 

Las elecciones argentinas del 2023 impusieron la pregunta acerca de la supuesta 

derechización del electorado y de cómo pudo haber triunfado en un ballotage una fuerza 

política con propuestas económicas extremas, que implicarían una fuerte ruptura con las 

modalidades de intervención estatal en la economía y con las tradiciones políticas 

argentinas. Algunas interpretaciones de dichos comicios enfatizaron la capacidad 

simbólica de las propuestas libertarias -en especial entre jóvenes y segmentos 

precarizados de trabajadores (Semán y Welschinger, 2023). Otras, en cambio, 

destacaron la circulación de discursos de odio (Ipar y Villarreal, 2023) o remitieron los 

resultados electorales a transformaciones globales en la comunicación (Reynares y 

Vivas, 2023) o en las formas de subjetividad de la modernidad tardía (Dipaola, 2023).  

En este artículo se buscó avanzar en la comprensión de esos resultados electorales a 

través de un abordaje empírico, que aportara distribuciones cuantitativas de las 

demandas de los votantes pero conservara un foco en la dimensión simbólica presente 

en las expectativas en torno a la resolución estatal de problemas. Desde esta perspectiva, 

se incluyó una propuesta de categorización de las demandas en materia económica, que 

no sólo clasifica representaciones en circulación sino que permite recuperar el peso de 

lo estatal como regulador de la vida económica y del empleo como ordenador de la 

cotidianeidad.  

La encuesta realizada aportó un panorama de la composición del electorado y sus 

demandas en las principales ciudades de la Provincia de Buenos Aires, un territorio en 

el que el peronismo conservó el primer lugar pero estuvo lejos de sus mejores 

resultados.  
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Así como la composición socio-demográfica y socio-laboral de los grupos de votantes 

se complejizo en las elecciones -acompañando la erosión de la base electoral peronista y 

cierta transversalidad de la libertaria-, en modo alguno las soluciones esperadas por los 

encuestados remiten a una apropiación lineal de discursividades de campaña. Cabe 

recordar, además, que el triunfo de Milei se produjo en un ballotage, tras haber obtenido 

en torno al 30% de los votos en primera vuelta y en el que las similitudes con el 

electorado de Bullrich tuvieron considerable importancia.  

Incluso los votantes de Milei están lejos de proponer solamente una agenda de ajuste ni 

las elecciones se caracterizaron por un consenso arrollador en torno a un programa 

neoliberal. Por el contrario, los resultados parecen coincidir con articulaciones 

complejas entre las propuestas (“heterodoxas” y “ortodoxas”) que circularon en las 

elecciones con sentidos de lo laboral y lo político-estatal como garantes de estabilidad. 

Lejos de constituir un outsider o un exponente de una derecha global, las condiciones de 

posibilidad del triunfo electoral de Milei se encontraron simbólicamente estatizadas.  

 

CRediT (Contributor Roles Taxonomy) 
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