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INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado para ser elevado 
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), en carácter de segundo produc-
to entregable en el marco del convenio celebrado entre 
dicho organismo y la Fundación de Altos Estudios So-
ciales (ALES). 

El citado convenio tiene el propósito de avanzar en la 
sistematización y disponibilización de los datos arro-
jados por la Encuesta Nacional Migrante de la Argen-
tina (ENMA) 2023 sobre personas migrantes y refugia-
das de nacionalidad venezolana, colombiana, cubana, 
dominicana y haitiana, al tiempo que conocer su perfil 
sociodemográfico e indagar sobre sus condiciones de 
vida y dinámicas de acceso a derechos en la Argentina. 

La ENMA es una encuesta nacional destinada a perso-
nas en situación de movilidad internacional, mayores a 
18 años, es decir, personas nacidas en un país distinto a 
la Argentina que residen en el territorio. Desde 2020, se 
plantea como proyecto de relevamiento periódico tria- 
nual complementario a las fuentes oficiales del país.  La 

segunda edición de la ENMA se llevó adelante en mo-
dalidad mixta (digital-presencial). El cuestionario digital 
estuvo disponible entre el 5 de junio y el 10 de julio de 
2023. Desde el 15 de julio y  hasta el 25 de septiembre 
se implementó la recolección presencial, que estuvo a 
cargo de organizaciones sociales del campo migratorio 
en distintos puntos del territorio argentino.

El informe incluye consideraciones metodológicas in-
troductorias y ocho bloques temáticos que dan cober-
tura a la interpretación de 41 indicadores consensua-
dos entre las partes en los términos de referencia del 
citado convenio. 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

La base de nacionalidades de interés es un extracto de 
la ENMA 2023 que alcanzó un total de 4.679 respuestas. 
La base utilizada para el presente análisis contempla un 
total de 1.562 respuestas, distribuidas según se indica 
en la siguiente tabla.

Tabla 1

Distribución de la población de interés encuestada en la ENMA 2023

Nacionalidad Cantidad %
Colombia 357 22,8
Cuba 50 3,2
Haití 90 5,8
Rep. Dominicana 64 4,1
Venezuela 1.001 64,1
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Para la construcción de los indicadores solicitados se 
utilizó un ponderador específico que permite calibrar la 
muestra dentro de cada nacionalidad con base en las 
variables disponibles incluidas en el diseño muestral, 
a saber: género, edad agrupada, región de residencia 
y nivel educativo. Este cálculo se pudo realizar 
exclusivamente para personas nacidas en Venezuela y 
Colombia, ya que no se contaba con datos específicos 
de las otras nacionalidades para el diseño muestral. 
El ponderador ajusta levemente las distribuciones de 

Cuba Haití y República Dominicana. Se pueden en este 
sentido encontrar diferencias sutiles con otros informes 
o producciones en función del ponderador usado en 
cada caso. 

Si bien se realizan los análisis en porcentajes, en el caso 
de las encuestas a personas de nacionalidad cubana y 
dominicana se cuenta con menos de 80 casos, por lo 
que los resultados de las distribuciones deben tomarse 
con precaución.
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1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD

En todas las nacionalidades de interés la población se distribuye de manera similar, con mayor proporción de per-
sonas jóvenes y en edad activa menor a los 45 años.

Tabla 1.1
Población autoidentificada como perteneciente a otros géneros por grupo etario 

Grupos de edad Colombia Venezuela Haití Rep. Dominicana Cuba
18-29 4 3   1  
30-44 5 4 1    
45-64          
65 años y más           
 Total 9 7 1 1 0

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

1

Tabla 1
Distribución por género y por grupo etario 

Grupos de edad
Colombia Venezuela Haití Rep. Dominicana Cuba
F M F M F M F M F M

18-29 26,4 23,9 25,4 30,1 48 23,1 17,5 21,7 17,4 14,8
30-44 52,8 62,4 50,9 48,7 46 74,4 45 52,2 39,1 33,3
45-64 17,9 13,7 20,8 15,8 6 2,6 32,5 17,4 34,8 48,1
65 años y más 3 0 2,9 5,3     5 8,7 8,7 3,7

N=1.562
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1.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA1

En el caso de población colombiana y venezolana, la 
distribución está ajustada por un ponderador construi- 
do a partir de los datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), del Sistema Estadístico de la Dirección 
Nacional de Población del Registro Nacional de las Per-
sonas (RENAPER) y resultados del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas de 20103.

1 La distribución por regiones de residencia se define de la siguiente manera, NOA (Noroeste argentino) comprende Salta, Jujuy, Catamarca, 
Tucumán, Santiago del Estero; NEA (nordeste argentino): Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones; Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA): Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 partidos del Gran Buenos Aires; Región pampeana: Santa Fe, Córdoba, La Pampa, 
interior de la Provincia de Buenos Aires; Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja; Patagonia: Neuquén, Río Negro, Chubut, San Cruz, 
Tierra del Fuego. 

2 Área Metropolitana de Buenos Aires.
3 Al momento de la elaboración de este Informe, los resultados del Censo Naiconal de Población, Hogares y Viviendas de 2022 para población 

nacida en el extranjero no se encontraban disponibles.

Tabla 1.2
Distribución por regiones de residencia en Argentina

Regiones Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
AMBA 75,4% 61,0% 63,8% 91,3% 84,5%
CUYO 4,2% 5,1% 0,0% 1,4% 2,0%
NEA 4,8% 3,4% 1,4% 1,4% 0,5%
NOA 3,1% 0,0% 11,6% 0,0% 1,0%

Patagonia 3,4% 16,9% 1,4% 2,9% 3,9%
Región Pampeana 9,2% 13,6% 21,7% 2,9% 8,0%
 Total 100% 100% 100% 100% 100%

N=1.562

1.3 AÑOS PROMEDIOS DE RESIDENCIA EN ARGENTINA

Tabla 1.3
Promedio de años de residencia en Argentina

País Promedios años 
de residencia

Colombia 9
Cuba 11
Haití 8
Rep. Dominicana 11
Venezuela 5

Las nacionalidades de interés se encuentran instaladas 
principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA) y la Provincia de Buenos Aires. Es impor-
tante tener en cuenta que las personas dominicanas, 
haitianas y cubanas se relevaron específicamente en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA2) y princi-
palmente en la CABA y no se trabajó con un ponderador 
que permita recuperar su distribución real.

Las personas dominicanas y cubanas tienen un tiem-
po promedio de residencia más alto (11), mientras que 
las personas venezolanas se presentan como las de 
arribo más reciente, pues el 70,5% llegó hace menos de 
5 años.
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Tabla 1.3. a.
Distribución por tiempo de residencia en Argentina

Tiempo de 
residencia Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela

Hasta 5 años 26,3 25,4 23,2 13,4 70,5
Entre 5 y 9 años 25,1 27,1 46,4 34,3 23,9
Más de 10 años 48,6 47,5 30,4 52,2 5,6
Total 100 100 100 100 100

N=1.548

1.4 PRINCIPALES MOTIVOS DE SALIDA DEL PAÍS DE ORIGEN

cia generalizada y la persecución política (25,4%). Por 
el contrario, las personas procedentes de Colombia y 
Haití en su mayoría indicaron haberse instalado en el 
país por motivos de estudio. Entre la población domini-
cana el motivo de salida más escogido es el de la reuni-
ficación familiar. 

Tabla 1.4
Motivos de salida del país de origen

Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
Para conseguir un mejor trabajo 16,3 25,9 20,6 23,1 26,8
Para tener nuevas experiencias 30,9 22,2 52,9 12,3 14,2
Para estudiar 64,7 16,7 63,2 1,5 13,8
Por violencia de género 0,9 1,9 0,0 9,2 0,8
Por mi orientación sexual 3,6 3,7 1,5 1,5 3,0
Violencia generalizada y/o persecución 16,0 9,3 4,4 0,0 29,9
Problemas de salud 0,3 0,0 1,5 0,0 7,3
Por problemas con mi hábitat 0,9 9,3 5,9 0,0 1,0
No podía cubrir mis necesidades básicas 0,9 9,3 5,9 0,0 1,0
Reunificación 4,2 38,9 7,4 35,4 11,1
Acompañar el proyecto de otro/a 6,5 5,6 10,3 0,0 5,7

Las motivaciones de salida del país de origen o resi-
dencia habitual son muy variadas entre los colectivos 
indagados. La población venezolana indica mayoritaria- 
mente que su salida estuvo motivada por la imposibi- 
lidad de cubrir las necesidades básicas en su país de 
origen (58,6%) y, en segundo lugar, debido a la violen-
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Gráfico 1.4
Población de interés por motivos de salida de su país de origen

N=1.544

1.5 COMPOSICIÓN DEL HOGAR

Los indicadores que refieren a la composición del hogar 
y a las características familiares de esos hogares resul-
tan de particular interés y permiten reconocer algunos 
modelos migratorios diferenciados. Las personas pro-
venientes de Colombia son quienes informan en menor 
medida tener hijos/as (26,4%), seguidas por las de Haití 
(33,2%); mientras que las otras nacionalidades releva-
das tienen proporciones mayores al 50%, superando 
el 70% y 80% en el caso de personas dominicanas y 

cubanas, respectivamente. A su vez, los refugiados y 
migrantes dominicanos, cubanos y venezolanos pre-
sentan una amplia diferencia respecto de los restantes 
colectivos, al informar en mayor medida tener hijos/as 
nacidos en el extranjero (60,2%, 51% y 45,8%, respecti-
vamente), así como hijos/as menores de 18 años que 
todavía viven en el extranjero (26,3% entre los primeros 
y 13,1% entre los segundos).
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Tabla 1.5
Personas en el hogar y hogares con hijo/as según nacionalidad* 

Indicadores Colombia Cuba Haití República Dominicana Venezuela
Promedio personas en el hogar 2 3 3 3 3
Promedio hijos/as nacidos en Argentina 1 1 1 1 0
Promedio hijos/as nacidos en extranjero 1 1 0 2 2
Porcentaje de hogares con hijos/as 26,4 89,1 33,2 73,5 54,6
Porcentaje de hogares con hijos/as  
nacidos extranjero 18,2 51,0 14,3 60,2 45,8

Porcentaje de hogares con hijos/as 
menores de 18 años que viven en el 
extranjero

4,2 12,7 8,8 26,3 13,1

*Porcentaje de hogares con hijos/as 
nacidos extranjero 69,0 57,2 42,9 81,9 83,8

*Porcentaje de hogares con hijos/as 
menores de 18 años que viven en el 
extranjero

16,0 14,2 26,5 35,8 23,9

N=1.562  

*Calculados sobre el total de familias con hijos/as
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2.1 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 
(DNI) ARGENTINO VIGENTE

va. Este dato debe evaluarse teniendo en cuenta la inci-
dencia tanto del lugar de origen (las personas de países 
extra-MERCOSUR enfrentan mayores dificultades para 
regularizar su situación migratoria y documentaria, por 
no hallarse amparadas por acuerdos de residencia), 
como del tiempo de residencia (existe una relación di-
rectamente proporcional entre tiempo de residencia y 
situación documentaria).  

11

SITUACIÓN 
DOCUMENTARIA

2

Gráfico 2.1
Porcentaje de población con DNI argentino vigente

N=1.555  

La incidencia más importante de población sin DNI se 
observa entre las personas cubanas (14%) y venezola-
nas (12,1%). Con porcentajes por debajo de los dos 
dígitos, se encuentran las personas de República Do-
minicana (9,4%), Haití (7,8%) y Colombia (6,7%). Si se 
tiene en cuenta que la media general de población sin 
DNI de la ENMA 2023 es de 6,5%, las nacionalidades 
aquí analizadas (con excepción de la colombiana) se 
encuentran en una clara situación de desventaja relati-
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2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DNI ARGENTINO VIGENTE SEGÚN TIPO 
DE RESIDENCIA

una mayor incidencia de las radicaciones temporarias 
entre haitianos (34,9%) y, en menor medida, aunque con 
valores que oscilan entre el 13% y el 15%, en el resto de 
las nacionalidades. Asimismo, destaca la relevancia de 
la naturalización entre los colectivos extra-MERCOSUR 
(27,6% en el dominicano, 16,3% en el cubano y 15,7% en 
el haitiano) en contraste con los colectivos MERCOSUR 
(6,9% en el colombiano y 5,1% en el venezolano). 

Gráfico 2.2
Distribución de la población con DNI argentino vigente según tipo de residencia 

2.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON DNI ARGENTINO VIGENTE 
SEGÚN SU SITUACIÓN DOCUMENTARIA ACTUAL 

una residencia precaria, una radicación temporaria y a 
la espera de su DNI, con el trámite recién iniciado o bien 
con un documento provisorio). 

Por su parte, un 13,1% informó tener su documentación 
vencida y un 7,7% no haber iniciado los trámites de regu- 
larización 

N=1.562

La situación más ventajosa en relación con el tipo de 
radicación asociada al DNI se observa entre la po-
blación colombiana y venezolana, pues en ambos 
grupos casi el 80% informó contar con una radicación 
permanente. Con resultados inferiores en más de 10 
puntos porcentuales en esta categoría, se encuentran 
las personas de Cuba (69,8%), República Dominicana 
(63,8%) y Haití (49,4%). Como contracara, se observa 

Una pequeña porción (160) de la población de interés 
informó que no tenía DNI argentino. Para poder anali-
zar este exiguo universo, se decidió agrupar el conjunto 
de nacionalidades consideradas en este documento y 
se observa que, al momento de realización de la ENMA 
2023, la mayoría contaba con procesos de regulari- 
zación en curso y/o documentos vigentes (ya sea con 
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Tabla 2.3
Situación documentaria de personas sin DNI según nacionalidad (números absolutos)

Situación documentaria de quienes  
NO cuentan con DNI Colombia Cuba Haití Rep.

Dominicana Venezuela

Recién inicié los trámites y aún no cuento 
con ningún papel 6    11

Se me venció la documentación otorgada 
por la Dirección Nacional de Migraciones 1 1 3 1 15

Tengo un documento provisorio 
(ex precaria solicitante) 1   1 13

Tengo una Precaria 9 5 1  52
Tengo una radicación temporaria y estoy  
a la espera de mi DNI 7 3 1  17

Nunca inicié los trámites para radicarme    2 10
Total 24 9 5 4 118

N=160

Gráfico 2.3
Distribución de la población que no cuenta con DNI argentino vigente según su situación documentaria 
actual. Todas las nacionalidades 

N=160
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2.5 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE TUVO PROBLEMAS PARA TRAMITAR O 
RENOVAR SU DOCUMENTACIÓN ARGENTINA SEGÚN TIPO DE PROBLEMA QUE 
EXPERIMENTÓ

la demora en los trámites desde los organismos encar-
gados de su ejecución en materia de regularización y 
documentación (Dirección Nacional de Migraciones y 
RENAPER); las dificultades para efectuar los trámites 
mediante el sistema RADEX que plantea la virtuali- 
zación completa del mismo desde 2018; y en tercer 
término, la falta de información en general de la que 
dispone la población migrante y refugiada para el de-
sarrollo del mismo.  

Gráfico 2.4
Porcentaje de población que ha tenido dificultades para tramitar o renovar su documentación argentina

colectivos de arribo reciente, siendo la variable temporal 
siempre gravitante en los procesos de regularización, 
aspecto que explica que las brechas no sean mayores. 

El pequeño porcentaje reportado por la población do-
minicana (7,4%) resulta ciertamente llamativo y de-
bería evaluarse teniendo en cuenta su gran reticencia 
a contestar esta pregunta (casi un 8,8% prefirió no ha-
cerlo, en línea con el 8,6% observado entre la población 
haitiana).

2.4 PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE HA TENIDO DIFICULTADES PARA TRAMITAR 
O RENOVAR SU DOCUMENTACIÓN ARGENTINA 

N= 1.554

Las personas provenientes de Haití y Cuba han enfren-
tado en mayor medida que el resto dificultades para 
tramitar o renovar su documentación argentina (25,7% 
y 16,9%, respectivamente).  A diferencia de Venezuela y 
Colombia, se trata de dos nacionalidades que no se en-
cuentran amparadas en los criterios de nacionalidades 
Mercosur lo cual puede explicar en gran medida -dado 
los requisitos y procedimientos diferenciales y menos 
favorables para los extra-bloque- esta distancia. Sin 
embargo, tanto Venezuela como Colombia constituyen 

Del conjunto de problemas específicos que enfrentó la 
población de interés para tramitar su documentación 
argentina, pueden diferenciarse aquellos ligados a las 
limitaciones que encuentran las personas para cumpli-
mentar los requisitos solicitados para el desarrollo de 
los trámites, y aquellas barreras burocrático-admin-
istrativas que se deben sortear en tales trayectos. La 
mayoría de los obstáculos pertenecen al segundo gru-
po, destacando a su interior, entre los más importantes: 
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2.6 POBLACIÓN QUE SOLICITÓ ASILO EN ARGENTINA

tajes más bajos, aunque en el caso de estas últimas, 
resulta llamativo el alto porcentaje de personas reacias 
a responder la pregunta (8,8%, en continuidad con un 
7,2% entre las personas haitianas). 

Gráfico 2.6
Porcentaje de población que solicitó asilo o que no quiso responder según nacionalidad  
en Argentina  

Tabla 2.5
Población con problemas para tramitar o renovar su documentación argentina según tipo de dificultades

Dificultades Colombia Cuba Haití Rep. 
Dominicana Venezuela

Gestión de  
requisitos

La documentación de mi 
país de origen 3 2 7 0 4

La falta de internet, 
teléfono, computadora

0 1 0 0 0

Administrativo
-burocráticas

La demora en los trámites 
de Migraciones y/o 
RENAPER

13 11 5 1 19

La Falta de información 3 2 8 1 8
Los turnos de Migraciones 4 1 4 2 5

El sistema online para el 
trámite (RADEX)

0 2 5 0 26

El costo de los trámites 1 1 2 2 5

Otros 1 1 4 1 4

N=199

N=1.554

Las personas haitianas encuestadas reportan los 
niveles más altos de solicitudes de asilo en Argen-
tina (30,4%), seguidas de las cubanas (10,2%) y las 
venezolanas (7,6%). Por su parte, las poblaciones de 
origen colombiano y dominicano presentan los porcen-
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2.8 DISTRIBUCIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SOLICITARON ASILO

formación y el desconocimiento (15,3%), así como dudas 
respecto de las ventajas/desventajas de solicitar protec-
ción internacional, o por temor a eventuales limitaciones 
de las posibilidades de movimiento (3%) y la recomen-
dación de no hacerlo por parte de terceros (2,7%). 

Tabla 2.7
Distribución de la población que solicitó asilo según resolución del trámite

Resolución del trámite 
de asilo

Desistió y no dio con-
tinuidad al trámite

A la espera de 
la respuesta

Se lo otorgaron 
(condición de 
refugiado/a)

Solicitud 
denegada  Total

COLOMBIA 3 6 4  13
CUBA 1 2 1 2 6
HAITÍ 7  2 12 21
REPÚBLICA DOMINICANA   1  1
VENEZUELA 19 30 21 5 75
TODAS 30 38 29 19 116
% (todas) 25,9% 32,8% 25,0% 16,4% 100%

N=122

2.7 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SOLICITÓ ASILO EN ARGENTINA SEGÚN 
RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE

tianas solicitantes (26) a las que se les denegó el esta- 
tuto de refugiadas (16) o que desistieron de continuar 
con el trámite (9), frente a un único registro al que se lo 
otorgaron. En el caso de solicitantes de asilo de Colom-
bia, Cuba y Venezuela, el número mayor se encuentra a 
la espera de respuesta. 

Al tratarse de una muestra pequeña (122 personas 
en total), con fuerte preeminencia de la población 
venezolana (75 personas, que representan el 61%), la 
siguiente tabla expone números absolutos con vistas 
a observar algunas tendencias. Del análisis de las fre-
cuencias, destaca la cantidad relativa de personas hai-

Como bien puede apreciarse en el siguiente gráfico, la 
gran mayoría de los encuestados indicó no haber solici- 
tado asilo en Argentina, ya sea porque no lo consideró 
necesario (70,1%) o porque no quiso hacerlo (8,6%). De 
las razones aducidas por el resto, destacan la falta de in-
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En la tabla 2.4, se observan las limitaciones de la mues-
tra para el caso de los nacionales de Haití, República 
Dominicana y Cuba y, por el contrario, la sobredetermi-

nación de las opciones de los oriundos de Venezuela y 
Colombia en la definición de los motivos por los que no 
han solicitado asilo.   

Tabla 2.4
Distribución de los motivos por los que no solicitaron asilo por nacionalidad

Nacionalidad

Creo que 
limitaría mis 

posibilidades de 
movimiento

Las autoridades no 
recibieron / iniciar-

on mi solicitud

Me sugiri-
eron que no 

lo haga

No lo 
necesité

No quise 
hacerlo

No sé en qué 
consiste / me 

falta infor-
mación

COLOMBIA 8 1 3 261 11 48

CUBA 34 3 6

HAITÍ 1 2 29 13 8

REP. DOMINICANA 5 32 7 12

VENEZUELA 32 3 27 605 84 135

N=1.37

Gráfico 2.8
Distribución de los motivos por los que no solicitaron asilo. Nacionalidades agrupadas

N=1.370
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ESCOLARIZACIÓN 
DE HIJOS E HIJAS

3

3.1 PORCENTAJE DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS CON HIJOS/AS QUE ASISTEN 
ACTUALMENTE A LA ESCUELA 

cercana al 65%. Si se tiene en cuenta que la media gene- 
ral de la población extranjera en Argentina para este 
mismo indicador ronda el 58,6%, se puede decir que 
solo la comunidad cubana y dominicana se encuentran 
por debajo de la media.  

Gráfico 3.1
Personas migrantes y refugiadas cuyos hijos/as asisten actualmente a la escuela en Argentina

N=722

El colectivo haitiano exhibe la mayor proporción de 
personas con hijos/as en Argentina que asisten ac-
tualmente a la escuela, alcanzando al 83,3% de en-
cuestados/as de este origen, seguidos por la población 
refugiada y migrante venezolana y colombiana, cuya 
proporción con hijos/as escolarizados se encuentra 
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Para el caso de la población venezolana y dominicana, 
sin embargo, 12 y 6 personas, respectivamente, indica- 
ron que la no escolarización se debería a otros motivos 
distintos de los previstos en la ENMA 2023 (entre los 
que se incluía variable etaria, problemas de inscripción, 
cupo y deserción). 

3.2 DISTRIBUCIÓN DE MIGRANTES Y REFUGIADOS CUYOS HIJOS/AS NO ASISTEN 
ACTUALMENTE A LA ESCUELA SEGÚN RAZÓN POR LA QUE NO ASISTEN

Tabla 3.2
Migrantes y refugiados cuyos hijos/as no asisten actualmente a la escuela según razón por la que no 
asisten

Motivo de no asistencia Colombia Cuba Haití Rep. 
Dominicana Venezuela

Aún no están en edad escolar 1 1 2 6 10
Otros motivos 2 3 2 5 12
Son mayores y ya finalizaron la escuela 6 27 2 14 43
Total 9 31 6 25 65

N=224

Ahora bien, en lo referente al tipo de problemas que ex-
perimentan las personas que reconocieron encontrar 
dificultades con el acceso a la educación de sus hijos/
as, predominan para las cinco nacionalidades por igual 
aquellos relacionados con la disponibilidad de cupos 
en las escuelas. Si bien a priori podría decirse que este 
aspecto no constituye per se una dificultad asociada a 

la condición migratoria de la persona es recomendable 
una indagación y problematización cualitativa. 

En el caso del colectivo venezolano, se identifican 
también dificultades por la falta de DNI argentino, y 
problemas con la documentación escolar del país de 
origen. 

Dentro del universo de quienes tienen hijos/as en Ar-
gentina, pero no asisten actualmente a la escuela, exis- 
te coincidencia en que la principal razón responde a que 
sus hijos/as ya son mayores de edad y concluyeron su 
trayectoria escolar, aspecto que no sería indicativo de 
problemáticas de acceso a la educación. Le siguen, en 
orden de relevancia, quienes argumentan que sus hijos/
as aún no están en edad escolar. 

3.3 PREVALENCIA DE INCONVENIENTES PARA EL / EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE 
HIJOS/AS 
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Tabla 3.3
Prevalencia de inconvenientes para acceso a la educación de hijos/as 

Inconvenientes acceso Colombia Cuba Haití Rep. 
Dominicana Venezuela Todas % (todas)

Problemas de cupo en la 
escuela 11 5 6 4 37 63 76,8

Con la inscripción 1 0 0 0 3 4 4,9
Por falta de DNI argentino 1 0 0 0 12 13 15,9
Con la documentación 
escolar del país de origen 0 0 0 0 4 4 4,9

Por falta de documentación 
escolar argentina 0 0 0 0 2 2 2,4

Otros problemas 0 4 1 1 10 16 19,5
Total 12 5 7 4 54 82  

N=104

3.4 PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE INDICA QUE SUS HIJOS/AS HAN EXPERIMENTADO 
DISCRIMINACIÓN POR SU CONDICIÓN DE MIGRANTE Y/O ASPECTO FÍSICO EN LA 
ESCUELA EN ARGENTINA 

Como se observa en el siguiente gráfico, en ambos 
casos duplican el porcentual que exhiben las restantes 
tres nacionalidades para este mismo indicador. 

Gráfico 3.4
Porcentaje de población que indica que sus hijo/as han experimentado discriminación por su condición 
de migrante y/o aspecto físico en la escuela en Argentina

Las personas de Haití y Cuba reconocen en mayor 
medida que el resto de las nacionalidades estudiadas 
que sus hijos/as han atravesado situaciones de dis-
criminación en ámbitos escolares en Argentina, aspec-
to eventualmente asociado a que se trata de una po-
blación racializada. 

N=473
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4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN COBERTURA DE SALUD

sentan mayor cobertura por obra social –vinculado con 
su situación laboral- son las personas provenientes de 
Colombia y Cuba, que asimismo comparten propor-
ciones similares con prepagas o seguros privados.

21

SALUD4

Gráfico 4.1
Distribución de la población según cobertura de salud

Una gran parte de la población de interés solo cuenta 
con la cobertura de salud que ofrece el sistema públi-
co4 . En el caso de las personas dominicanas, el 80,6% 
indicó estar en tal condición, seguido por el 66,7% del 
colectivo haitiano y 42,9% del venezolano. Quienes pre-

N=1.551

4 En la Argentina, el sistema público de salud comprende una red de atención formada, principalmente, por los hospitales públicos y los 
centros de atención primaria de la salud (CAPS), a la que tienen derecho todos los habitantes del país, por lo que es de carácter universal.
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4.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE TUVO DIFICULTADES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN ARGENTINA

Es un indicativo relevante que un 20% o más de la po-
blación de todas las nacionalidades relevadas indica 
haber tenido dificultades de acceso a la salud al menos 
una vez.

4.2 PREVALENCIA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE ATENCIÓN EN SALUD EN LOS ÚLTIMOS 
DOS AÑOS ENTRE LA POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE QUE NECESITÓ ATENCIÓN

Este último valor es especialmente relevante entre la 
población haitiana, ya que más de 4 de cada 10 personas 
indicó no haber acudido al sistema de salud en el tiem- 
po indicado. Por su parte, las personas encuestadas 
provenientes de Colombia son quienes indicaron haber 
acudido en mayor medida que el resto de las nacionali-
dades al sistema de salud por consultas de salud men-
tal (18%), seguidas de las venezolanas (10,8%).

Gráfico 4.2
Motivos de acceso a la salud en los últimos dos años entre la población migrante que necesitó atención

Todas las nacionalidades de interés se comportan 
de manera similar con relación al motivo de atención 
por temas de salud en los últimos dos años. Como se 
observa en el gráfico 4.2, la mayor proporción de en-
cuestados indicó haberse atendido por un problema de 
salud física, seguido por quienes no asistieron al siste-
ma de salud en el período considerado. 

N=1.881

Tanto las personas haitianas como dominicanas coin-
ciden en haber experimentado problemas en el acceso 
a los servicios de salud en mayor medida que el resto. 
Mientras que el 12,2% de haitianos/as indicó que esto 
sucede frecuentemente, solo el 1,6% de las personas 
dominicanas señaló lo mismo. 
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Gráfico 4.3
Población que tuvo dificultades para el acceso a los servicios de salud en Argentina por frecuencia

4.4 PREVALENCIA DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS 
DE SALUD EN ARGENTINA

La segunda opción elegida con mayor frecuencia se 
vincula con malos tratos o discriminación en el sistema 
de salud, problema que es experimentado en propor-
ción similar por todas las nacionalidades, y con mayor 
fuerza entre cubanos.

Tabla 4.4
Principales dificultades para acceder a los servicios de salud en Argentina 

Dificultades acceso a la salud Colombia Venezuela Haití Rep. Dominicana Cuba
Problemas con los turnos 75,7 69,5 69,6 81,3 66,7
Recibí malos tratos o discriminación por 
parte del personal del establecimiento de 
salud 

19,1 19,1 17,4 9,4 33,3

Me exigieron la presentación del DNI 
argentino 6,1 13,7 10,9 0,0 20,0

Me exigieron que tenga domicilio en la 
ciudad/distrito 

11,3 13,7 0,0 18,8 6,7

Otras 13,0 11,1 19,6 6,3 6,7

Me falta información/no sé realizar los 
trámites de salud

13,9 6,9 2,2 0,0 13,3

Me exigieron que pague por la atención 4,3 3,4 2,2 3,1 6,7
Dificultades con el idioma 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0

N=1.562

En relación con las dificultades para acceder a los ser-
vicios de salud (pregunta de selección múltiple), se ob-
serva que en todas las nacionalidades la respuesta más 
frecuente fue la dificultad con los turnos. 
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5.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LUGAR/ÁREA DE RESIDENCIA

24

VIVIENDA5

ga, las personas provenientes de Haití son quienes más 
residen en barrios populares, villas o barrios de vivienda 
social. 

Tabla 5.1
Distribución de la población según lugar/área de residencia 

Características del ámbito de residencia Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
Un barrio con trazado urbano (calle y 
desagües) 89,5 82,5 58,6 87,7 86,2

Un barrio popular, villa o asentamiento 4,4 10,5 12,1 6,2 7,5
Un barrio de vivienda social 1,2 5,3 24,1 1,5 3,8
Un barrio cerrado 1,5 0,0 0,0 0,0 1,3
Un área rural o agrícola 3,5 1,8 5,2 4,6 1,2
 100 100 100 100 100

N=1.554

5.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TIPO Y TENENCIA DE VIVIENDA

En contrapartida, y en línea con el dato presentado en 
el apartado previo, las personas haitianas son quienes 
presentan la mayor sobrerrepresentación en situa-
ciones habitacionales de inestabilidad, como alquiler 
informal o préstamo temporal. El resto de los grupos 
considerados presentan un comportamiento similar en 
relación con el alquiler informal, que oscila el 26%.

La población haitiana es la que habita en menor propor-
ción en zonas con trazado urbano (58,65%) con relación 
al resto de las nacionalidades que superan en más de 
30 puntos porcentuales esta situación. De forma análo-

En relación con la tenencia, se observa que la población 
colombiana presenta el mejor cuadro de estabilidad; 5 
de cada 10 personas cuentan con un alquiler formal y 2 
de cada 10 tienen vivienda propia, números similares a 
la población cubana. 
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Tabla 5.2
Distribución de la población según tipo y tenencia de vivienda 

Condición de tenencia Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
Me lo prestan indefinidamente 1,7 1,7 0,0 1,5 0,1
Vivienda ocupada 0,3 1,7 0,0 10,4 0,1
Me lo proporciona mi empleador como parte de 
pago 0,0 1,7 0,0 0,0 0,9

Me lo prestan temporalmente 1,1 0,0 2,8 1,5 1,9
Propia (de usted o un miembro de su hogar) 20,9 33,9 7,0 10,4 4,5
Alquiler informal/ anticrético 25,7 22,0 39,4 25,4 28,2
Alquiler con contrato formal 50,3 39,0 50,7 50,7 64,3
 100 100 100 100 100

N=1.553

5.4 PRINCIPALES DIFICULTADES ENTRE LA POBLACIÓN CON RELACIÓN A SU VIVIENDA 
(EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS)

Gráfico 5.4.a
Distribución de la población de interés por presentación de algún tipo de dificultad con el acceso 
a la vivienda

La población venezolana es la que indica haber tenido en mayor medida dificultades de algún tipo con relación a su 
vivienda (60,1%), aunque no demasiado distante de la población colombiana (59,7%) e incluso haitiana (50%).

N=1.539



26 CONDICIONES DE VIDA Y ACCESO A DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS VENEZOLANAS, COLOMBIANAS, CUBANAS, DOMINICANAS Y HAITIANAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Gráfico 5.4.b
Población de interés según tipo de dificultades con el acceso a la vivienda 

Dificultades con la vivienda Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
Aumento del valor del alquiler 33,3 35,0 34,3 43,8 51,0
Falta de garantía 51,6 30,0 60,0 28,1 41,5
Imposibilidad de compra 42,7 40,0 22,9 15,6 39,2
Discriminación 19,2 10,0 28,6 6,3 10,0
Imposibilidad de acceso a ayudas 17,8 10,0 14,3 6,3 8,8
Estafas 5,2 5,0 5,7 3,1 4,5
Desalojo 3,3 0,0 5,7 3,1 3,3
Otras 8,5 10,0 2,9 9,4 6,6

N=1.539

5.5 PRINCIPALES SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA VIVIENDA EN LA QUE RESIDEN

urbanas, no es de extrañar que los principales servicios 
(luz, agua, servicio cloacal) presenten buenos valores 
de cobertura ya que corresponden al trazado urbano. 

Gráfico 5.5
Población de interés según servicios con los que cuentan sus viviendas 

Servicios cobertura Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
Luz 98,0 94,9 100,0 98,5 99,5
Agua 94,4 94,9 97,1 98,5 96,2
Gas 75,1 81,4 64,3 76,5 79,0
Teléfono 36,4 42,4 25,7 33,8 33,8
Internet 88,0 86,4 70,0 54,4 84,8
Cloacas 84,9 81,4 54,3 61,8 83,7
Alumbrado 90,5 89,8 60,0 67,6 88,8
Pavimentación 84,9 78,0 52,9 64,7 85,3
Recolección de basura 91,3 89,8 67,1 76,5 90,3

N=1.562

Con relación al tipo de problemas de acceso a la vivienda 
que han atravesado, se observan diferencias en función 
de la nacionalidad: las personas venezolanas indicaron 
principalmente dificultades con relación al costo de la 
vivienda (altos valores de alquileres y dificultad para ad-

quirir una propiedad), mientras que las haitianas y co-
lombianas expresaron principalmente dificultades para 
cumplir con los requisitos de garantía al momento de 
acceder a un contrato de alquiler formal.

El acceso a los servicios está muy vinculado al tipo de 
vivienda y al lugar de residencia. Dado que las naciona-
lidades de interés se encuentran mayormente en zonas 
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6.1 MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN 

27

TRAYECTORIA 
EDUCATIVA 

6

nacionalidades con proporciones que superan el 70% 
entre quienes han tenido acceso a ese nivel educativo. 

En el extremo opuesto, la población dominicana es la 
que registra el menor nivel educativo con los mayores 
porcentajes de población con nivel primario incompleto 
(14,1%).

Gráfico 6.1
Población de interés por máximo nivel de estudio alcanzado  

Nivel Educativo Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
Primario incompleto o en curso 0,6 4,9 0,0 20,6 0,3
Primario completo 2,3 8,2 0,0 17,6 1,1
Secundario incompleto o en curso 6,8 6,6 7,6 33,8 2,7
Secundario completo 7,1 4,9 9,1 20,6 9,4
Terciario incompleto o en curso 2,0 3,3 4,5 0,0 3,8
Terciario completo 4,2 8,2 1,5 0,0 7,8
Universitario completo 61,0 42,6 24,2 2,9 58,8
Universitario incompleto o en curso 16,1 21,3 53,0 4,4 16,0

N=1.562

6.2 POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN ARGENTINA

tremo opuesto, y continuando la tendencia anterior, en-
tre la población dominicana, sólo el 10,9% se encuentra 
estudiando en Argentina al momento del relevamiento. 

Los colectivos colombiano y venezolano son los que 
exhiben un perfil con mayor nivel de instrucción entre 
las nacionalidades de interés, acreditando estudios 
universitarios completos en un 61% y 58,8% respec-
tivamente. En ambos casos, además, en torno a un 
16% indica contar con estudios universitarios en curso 
o incompletos, lo cual completa un perfil para ambas 

Entre las personas haitianas y colombianas se en-
cuentran las mayores proporciones de refugiados y 
migrantes que indican estar estudiando actualmente 
en Argentina (57,1% y 50,4% respectivamente). En el ex-
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Gráfico 6.2
Población que se encuentra estudiando en Argentina por nacionalidad de interés

6.3 PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA INSCRIPCIÓN EN ARGENTINA ENTRE LA POBLACIÓN 
QUE DECLARA HABER TENIDO INCONVENIENTES SEGÚN TIPO DE ESTUDIO QUE SE 
ENCUENTRA REALIZANDO

Entre los problemas más recurrentes figuran aquellos 
asociados a la gestión de títulos y competencias del 
país de origen (opción más escogida entre personas 
venezolanas, colombianas y haitianas).

Tabla 6.3
Principales problemas para la inscripción entre la población que se encuentra estudiando  

Problemas De Inscripción Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
Títulos y competencias del país de origen 5 0 3 1 17
Por no tener DNI 4 0 2 0 8
Documentación escolar 1 0 0 0 5
Inscripción online 2 0 0 2 3
Costos 3 1 1 0 8
Discriminación y xenofobia 3 0 1 1 4
Otros 3 0 1 0 4
Total 11 1 5 3 28

N=67

N=1.532

Dentro de la población de interés, la proporción que 
manifiesta haber atravesado inconvenientes para 
la inscripción en el sistema educativo argentino es 
reducido (67 personas), y gira en torno al 4,2% de 
la muestra total (considerando en conjunto las 5 
nacionalidades de interés). 
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Para el cálculo de las tasas de actividad, ocupación y desocupación se utilizó la pregunta q51 del cuestionario de 
la ENMA, con una reclasificación que busca aproximar las respuestas a las categorías que se utilizan en la EPH, 
sin pretensión de comparabilidad.

29

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA

7

Actividad Ocupación Tipo de actividad Actualmente, usted se encuentra...

Activo Ocupado Cuenta propia Con trabajo por cuenta propia

Activo Ocupado Obrero o empleado Con trabajo y una remuneración fija

Inactivo  Jubilado/a Jubilado/a, retirado/a

Activo Ocupado Cuenta propia Realizando changas, trabajos esporádicos o subempleado

Activo Desocupado Desempleado Desempleado/ buscando trabajo
Inactivo  Estudiando Estudiando
Activo Ocupado Cuenta propia Venta ambulante

Activo Ocupado Trabajador familiar 
sin remuneración Realizando trabajos sin remuneración

Activo Ocupado Obrero o empleado Sin trabajar con licencia

Las tasas se calcularon según el siguiente criterio: 

 PEA (Población económicamente activa): ocupados/as + desocupados/as

 Tasa de Actividad: PEA sobre población total de la ENMA (mayor a 18 años)

 Tasa de Empleo: ocupados/as sobre población total de la ENMA (mayor a 18 años)

 Tasa de Desocupación: desocupados/as sobre PEA



30 CONDICIONES DE VIDA Y ACCESO A DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS VENEZOLANAS, COLOMBIANAS, CUBANAS, DOMINICANAS Y HAITIANAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

7.1 TASA DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN

Esta misma tendencia, aunque menos marcada, se 
observa también entre la población venezolana (con una 
relación de 82,8%% / 14,3%). Por el contrario, entre las 
personas migrantes y refugiadas de Cuba y Colombia 
se observan las tasas más altas de ocupación, al 
tiempo que una menor incidencia de la desocupación, 
que se expresa en tasas de un dígito inferiores a 5%. 

Gráfico 7.1.a
Tasas de actividad y de ocupación

Gráfico 7.1.b
Tasa de desempleo

A continuación, se presentan las tasas de ocupación y 
desocupación para la población en estudio. 

En los gráficos 7.1.a y 7.1.b se observa que las personas 
dominicanas se encuentran en una situación de empleo 
más desventajosa, al reportar la tasa más baja de 
ocupación (80,8%) y, en contrapartida, la tasa más alta 
de desocupación (15,3%). 

N=1.554

N=1.554
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7.2 DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE OCUPACIÓN

Por su parte, entre la población colombiana, venezola-
na y cubana, en ese orden, se registran los más altos 
porcentajes de personas ocupadas como obreros o 
empleados. A ello puede asociarse una situación de 
mayor estabilidad laboral relativa y de percepción de 
ingresos.

Tabla 7.2
Distribución según tipo de ocupación

Ocupación Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela
Cuenta propia 33,1 37,3 47,9 52,2 32,5
Desempleado 3,4 3,4 7,0 14,5 13,9
Estudiando 11,5 5,1 14,1 0,0 1,8
Jubilado/a 1,4 5,1 0,0 4,3 1,5
Obrero o empleado 50,1 45,8 26,8 20,3 49,2
Trabajador familiar sin 
remuneración 0,6 3,4 4,2 8,7 1,1

N=1.560

7.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE EN ARGENTINA LOGRÓ TRABAJAR EN EL ÁREA U 
OFICIO CORRESPONDIENTE CON SUS CONOCIMIENTOS Y/O EXPERIENCIA

venezolanos. Entre los haitianos se observa la brecha 
más importante, pues solo el 28,6% informó contar con 
un trabajo acorde a sus conocimientos y/o experiencia.  

Las personas dominicanas y haitianas encuestadas 
informaron los niveles más altos de cuentapropismo 
(52,2% y 47% respectivamente), lo cual se asocia a ac-
tividades como la venta ambulante, el trabajo autóno-
mo, las changas y trabajos esporádicos, entre otros. En 
todo caso, de ello se presume menor presencia relativa 
de trabajo en relación de dependencia entre sus filas. 

Con relación al grado de adecuación entre calificación 
y ocupación, los refugiados y migrantes cubanos y 
colombianos exhiben los niveles más altos de coinci-
dencia (65,5% y 59,3%); seguidos de los dominicanos y 
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Gráfico 7.3
Porcentaje de población que en Argentina logró trabajar en el área u oficio correspondiente 
a sus conocimientos y/o experiencia

7.4 PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE HA TENIDO DIFICULTADES PARA ACCEDER A UN 
TRABAJO EN ARGENTINA

tado problemas para insertarse en el mercado laboral 
argentino. Si bien el colectivo dominicano reportó los 
niveles más bajos de dificultades (36,9%), se mostró 
claramente más reticente a la hora de responder la 
pregunta. 

Gráfico 7.4
Porcentaje de población que ha tenido dificultades para acceder a un trabajo en Argentina

N=1.547

La población que ha encontrado mayores dificultades 
para acceder a un trabajo en Argentina es la haitiana 
(76,9%). Sin embargo, también es importante desta-
car que casi la mitad de los venezolanos, cubanos y 
colombianos encuestados informaron haber enfren-

N=1.451
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7.5 PRINCIPALES DIFICULTADES PARA ACCEDER A UN TRABAJO EN ARGENTINA

Luego, se observa que para todos los colectivos (rete-
niendo el valor más bajo el venezolano) las situaciones 
de discriminación al momento de acceder a un empleo 
son citadas como segunda dificultad preponderante. 

En el caso particular de quienes proceden de Haití, so-
bresale la falta de experiencia. 

Gráfico 7.5
Principales dificultades para acceder a un trabajo en Argentina

Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela

Por la edad 11,2 15,0 6,5 6,3 39,1
Homologación de títulos 47,6 40,0 19,6 12,5 32,8
Falta de DNI 25,9 25,0 28,3 37,5 22,3
Falta de experiencia 22,4 5,0 45,7 18,8 22,3
Discriminación 32,2 30,0 34,8 25,0 18,4
Dedicarse a tareas de cuidado 4,2 5,0 6,5 12,5 15,8
Falta de información 20,3 5,0 8,7 0,0 13,3
Falta de oferta 24,5 10,0 4,3 0,0 13,0
Problemas de salud 0,7 0,0 2,2 6,3 5,8
Discriminación por orientación 
sexual 2,8 0,0 4,3 6,3 3,5

Dificultad de idioma 0,0 0,0 19,6 0,0 2,1

N= 655

7.6 PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE RECIBE SUBSIDIOS O PRESTACIONES SOCIALES 
DEL ESTADO ARGENTINO

argentino es la dominicana (31,7%). A ésta le siguen la 
haitiana (28,1%) y la cubana (20,3%).

Gráfico 7.6
Porcentaje de población que recibe subsidios o prestaciones sociales del Estado argentino

La homologación y validación de títulos profesionales se 
presenta como una de las dificultades más recurrentes 
e importantes entre la población de interés a la hora de 
acceder a un trabajo en Argentina, especialmente para 
las personas colombianas, cubanas y venezolanas. En-
tre estas últimas el factor etario también es citado en 
importante proporción. 

Entre las estudiadas en este Informe, la población con 
mayor acceso a subsidios o prestaciones del Estado 

N=1.520



34 CONDICIONES DE VIDA Y ACCESO A DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS VENEZOLANAS, COLOMBIANAS, CUBANAS, DOMINICANAS Y HAITIANAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

7.7 PRINCIPALES SUBSIDIOS O PRESTACIONES QUE RECIBE DEL ESTADO ARGENTINO

programas de ayuda a nivel subnacional (Ciudadanía 
Porteña, Barrios Bonaerenses, Fines Migrante, así como 
otros programas provinciales o municipales), pen-
siones del país de origen (principalmente, de España), el  
Sistema Unificado de Asignaciones Familiares (SUAF) 
correspondiente a trabajadores registrados, becas de 
estudio y bolsones de comida. 

Tabla 7.7 a
Subsidios o prestaciones que recibe la población migrante del Estado argentino

Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela

Asignación Universal por Hijo 
(AUH) 16 8 11 14 91

Asignación por Embarazo 1 0 0 0 5
Progresar 9 0 0 0 14
Jubilación universal 0 0 0 0 0
Pensión 3 0 0 5 1
Pensión no contributiva (por 
invalidez, vejez, madre de 7 
hijos, etc.)

0 0 0 0 0

Potenciar Trabajo 10 4 5 5 7

Potenciar Inclusión Joven 0 0 0 0 0
Tarjeta Alimentar 8 1 3 3 13
Mi Pieza 0 0 1 1 1
Fondo de Desempleo 0 0 0 0 6
Otro 11 2 0 1 24
Total 49 12 24 30 161

Asignación Universal por Hijo (AUH) o por 
embarazo

Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por Embarazo

Potenciar Trabajo
Potenciar Trabajo
Potenciar Inclusión Joven

Progresar Progresar
Tarjeta Alimentar Tarjeta Alimentar

Jubilación o pensión
Jubilación universal
Pensión

Otra prestación no contributiva

Pensión no contributiva (por invalidez, vejez, madre de 7 hijos, etc.)
Mi Pieza
Fondo de Desempleo
Otro

La muestra total de población de interés es beneficia-
ria principalmente de la Asignación Universal por Hijo 
y, con valores visiblemente menores, de la Tarjeta Ali-
mentar (2,6%) y el programa Potenciar Trabajo.

Cabe señalar que 45 personas (2,8%) optaron por la 
respuesta abierta para indicar que contaban con sub-
sidios habitacionales y de servicios (de luz y agua), 
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Gráfico 7.7 b
Principales subsidios o prestaciones que recibe la población migrante del Estado argentino

7.8 DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFICULTADES QUE HA TENIDO LA POBLACIÓN PARA GESTIONAR 
SUBSIDIOS O PRESTACIONES SOCIALES DEL ESTADO ARGENTINO

falta de información. Las personas cubanas encuesta-
das informaron haber experimentado menores dificulta-
des en general, mientras que las haitianas y dominicanas 
se mostraron claramente más reticentes a la hora de res- 
ponder la pregunta (con valores superiores al 10%), un 
aspecto que no visualiza en el siguiente gráfico.  

Tabla 7.8
Distribución porcentual de las dificultades que ha tenido la población para gestionar subsidios o presta-
ciones sociales del Estado argentino

Colombia Cuba Haití Rep. Dominicana Venezuela

No he gestionado ningún programa 71,2 80,4 75,8 71,2 75,9
No he tenido dificultades 10,4 10,7 9,7 16,9 7,8
Sí, me faltan otros papeles 3,7 0,0 4,8 3,4 1,9
Sí, no sé cómo hacerlo 9,2 3,6 4,8 3,4 6,1
Sí, porque me piden el DNI y no lo tengo 2,0 0,0 1,6 0,0 4,6
Sí, porque me piden más años de resi-
dencia en el país 3,5 5,4 3,2 5,1 3,7

 100 100 100 100 100

N= 1.493

N=342

Con relación al acceso y gestión de subsidios o presta-
ciones sociales, alrededor del 10% de las personas 
venezolanas, dominicanas, haitianas y colombianas re-
firió dificultades para cumplir los requisitos exigidos por 
el Estado (tenencia de DNI, tiempo de residencia y docu- 
mentación), mientras que, en menor medida, señalaron 
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8.1 PORCENTAJE DE MUJERES QUE ATRAVESARON SITUACIONES DE VIOLENCIA BASADA 
EN GÉNERO (VBG)

En ambos casos, y como aspecto sobresaliente, se tra-
ta de proporciones muy por encima que la media que 
exhibe este mismo indicador para la población migran-
te en general en Argentina, la cual gira en torno al 17%.

36

VIOLENCIA BASADA 
EN GÉNERO

8

Gráfico 8.1
Distribución de la población según experimentación de situaciones de violencia por razones de género

Las mujeres colombianas son las que manifestaron en 
mayor medida que el resto haber sufrido situaciones de 
violencia de género (VBG) con un porcentaje significa-
tivamente alto (32,1%), seguidas de cerca por las mu-
jeres cubanas (28,0%). 

N=771 – Solo mujeres
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