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Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la 

OIM. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen 

presentados los datos que contiene no implican, juicio alguno por parte de la OIM sobre 

la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, 

ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. 

 

La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en 

condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de 

organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad 

internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la 

migración; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo 

social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana 

y el bienestar de los migrantes. 
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Introducción 
 
 

El objetivo general de este informe es presentar un análisis descriptivo de una serie de 

indicadores socioeconómicos seleccionados de la Encuesta Nacional Migrante de 

Argentina, edición 2023, para contribuir al fortalecimiento de los estudios llevados 

adelante por la OIM Argentina sobre el aporte de la población migrante a la economía 

de este país. 

El diagnóstico incorpora indicadores relativos a los niveles de actividad y empleo, el tipo 

de actividad y los sectores de ocupación en los que se inserta la población migrante en 

Argentina. Aborda también las principales dificultades que atraviesa este colectivo para 

acceder al mercado de trabajo local, y el nivel de correspondencia entre su inserción 

laboral y las áreas de conocimiento y/o experiencia que acreditan. Para completar este 

diagnóstico socioeconómico, se analizan las posibilidades de remesar que tiene esta 

población, esto es, de efectuar transferencias monetarias a sus familiares en el país de 

origen; así como sus estrategias en el último año para cubrir gastos cotidianos, y su 

situación respecto de la receptividad de prestaciones sociales por parte del Estado 

argentino. 

En todos los casos, el comportamiento de los anteriores indicadores es analizado a 

través de variables de género, edad, nivel educativo, tiempo de residencia en el país, 

nacionalidad y región de origen de las personas migrantes. 

 
Consideraciones metodológicas 

 
La Encuesta Nacional Migrante de la Argentina (ENMA) es una encuesta nacional 

destinada a migrantes, es decir, personas residentes en Argentina que hayan nacido en 

otro país y, a su vez, sean mayores de 18 años. Desde 2020, se instala como proyecto 

de relevamiento periódico trienal complementario a las fuentes oficiales del país, con el 

impulso de una alianza estratégica entre la academia y la sociedad civil vinculada al 

campo migratorio (ver: http://encuestamigrante.ar/). 

El diseño y ejecución de la ENMA se realiza desde un enfoque práctico de derechos 

humanos. Las preguntas que forman parte del instrumento de recolección de datos se 

definen sobre la base del involucramiento directo y la escucha de las propias personas 

migrantes, sus demandas, intereses, formas de concebir y nombrar sus problemas. Este 

proceso de consulta se realizó entre los meses de abril y mayo de 2023, a través del 

desarrollo de rondas continuas de intercambio y revisión en las cuales participaron más 

de 150 personas, referentes e integrantes de organizaciones sociales del campo 

migratorio e investigadoras/es parte de la ENMA (Nicolao et al, 2023). Las sesiones se 

http://encuestamigrante.ar/
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llevaron adelante de manera virtual, para garantizar el carácter federal de la iniciativa, y 

también se recibieron recomendaciones y comentarios de expertos/as en los distintos 

temas relevados1. 

El cuestionario de la ENMA 2023 contiene 72 preguntas organizadas en 12 bloques 

temáticos, de los cuales este informe sistematiza específicamente el bloque 9 “situación 

socioeconómica” con base en un conjunto de indicadores2. Por su importancia y 

centralidad, esta sección de la ENMA fue rediseñada en su edición 2023, con vistas a 

captar de una manera más integral la intersección de variables socioeconómicas 

clásicas con variables asociadas a la condición migrante (país de origen, situación 

migratoria y documentaria, tiempo de residencia y compromisos transnacionales, a 

saber, remesas y deudas). 

Brevemente, se reconoce que la ENMA 2023 tiene un diseño muestral basado en cuotas, 

con alcance federal, representatividad en el origen nacional, género y grupos de edad de 

las personas migrantes. Los parámetros de referencia para la determinación de las 

cuotas fueron construidos a partir de estimaciones derivadas de distintas fuentes 

complementarias: RENAPER, EPH y Censo 2010. 

La aplicación de la ENMA 2023 fue de carácter mixto, contando con una primera fase 

virtual autoadministrada (5 de junio- 30 de julio de 2023) y una segunda fase presencial 

mediante entrevista (1 de agosto-25 de septiembre)3. La recolección se realizó a través 

del software KoboToolbox7, una plataforma para crear formularios y recopilar 

respuestas a encuestas, especialmente empleado en proyectos humanitarios. La 

encuesta se disponibilizó para su respuesta en cinco idiomas (español, creole haitiano, 

wolof, chino e inglés). Luego de la limpieza y control, se obtuvo una muestra total de 4679 

respuestas válidas.  

Para el análisis se realizó el diseño de dos ponderadores: un ponderador general que 

toma en cuenta los parámetros definidos en el diseño muestral, es decir, género binario, 

edad, región de residencia y nacionalidad (principales nacionalidades); y otro que 

permite analizar en las muestras por nacionalidad manteniendo el N original y calibrando 

el diseño por el resto de los parámetros al interior de cada nacionalidad. 

 

1 La sección específica sobre situación socioeconómica del cuestionario de la ENMA 2023, objeto de la 
presente indagación, contó con los valiosos aportes de Cora Arias y Luci Cavallero. 
2 Dos preguntas de este segmento, la q_52 y q_53, relativas a la relación de dependencia y el nivel de 
registro de la actividad laboral de la población migrante no pudieron ser utilizadas para este análisis porque 
hubo un error técnico en la captura de los datos. Sin embargo, se advierte que, con el procesamiento de las 
restantes preguntas que conforman este bloque, se ofrece un completo panorama de la situación 
socioeconómica del colectivo bajo análisis. 
3 Durante la etapa autoadministrada el formulario se difundió mediante redes sociales, medios de 
comunicación diversos (nacionales, locales y especialmente comunitarios), afiches y flyers impresos con 
QR y mediante campañas específicas, generales y focalizadas. La etapa presencial quedó sujeta a la 
distancia con las cuotas esperadas que arrojó el relevamiento autoadministrado y estuvo a cargo de 
organizaciones de migrantes y/o territoriales con trayectoria de trabajo en cada espacio geográfico. 
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La ENMA es representativa (por su diseño muestral) con relación a las principales 10 

nacionalidades del país (en azul en la siguiente tabla). Sin embargo, como estrategia 

específica en el marco del enfoque práctico de derechos humanos, la encuesta busca 

alcanzar muestras suficientemente cuantiosas para el análisis en relación con otras 

nacionalidades de interés. En 2023 estas nacionalidades priorizadas fueron Haití, 

Senegal, República Dominicana, Cuba y China. Como se observa en la siguiente tabla, 

se alcanzó un número relevante de respuestas de la comunidad haitiana y relativamente 

suficientes para República Dominicana y Cuba, mientras que no se pudieron obtener 

cuotas suficientes en el caso del colectivo senegalés y el chino. 

 
Tabla 1: Cantidad de respuestas válidas según país de nacimiento 

 

Nacionalidad Cantidad de respuestas válidas 

Venezuela 1001 

Paraguay 960 

Bolivia 636 

Perú 398 

Colombia 357 

Brasil 304 

Chile 249 

Uruguay 137 

Haití 90 

México 69 

República Dominicana 64 

Ecuador 61 

Cuba 50 

Italia 40 

España 35 

Senegal 28 

Otras 200 

Total 4679 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_3). N= 4679. 

 

El ponderador intra-nacionalidad calibra la muestra exclusivamente en el caso de las 10 

nacionalidades más numerosas (en color azul) ya que es para las cuales se cuenta con 

datos para el diseño muestral. 
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Consideraciones metodológicas sobre indicadores laborales empleados en el informe 
 
 

Específicamente, en relación con la temática de indagación de este informe, la primera 

pregunta del bloque socioeconómico (q_51) aborda la situación ocupacional de la 

persona migrante. Esta pregunta se utiliza para definir los cálculos de las tasas de 

actividad, empleo y desempleo. En este sentido, para ajustar las categorías en el 

análisis, y alcanzar una mirada relacional respecto de la EPH, se definió la 

recategorización que se presenta en la tabla subsiguiente: 

 
Tabla 2. Reagrupamiento de la pregunta sobre situación ocupacional. 

 

Actividad Ocupación 
Tipo actividad 

(simil EPH) 
q51_Actualmente, usted se 

encuentra... 
Absolutos 

activo/a ocupado Cuenta propia Con trabajo por cuenta propia 1247 

activo/a ocupado 
Obrero o empleado 

Con trabajo y una remuneración 
fija 

1243 

inactivo  Jubilado/a Jubilado/a, retirado/a 616 

activo/a ocupado 
Cuenta propia 

Realizando changas, trabajos 
esporádicos o subempleado 

537 

activo/a desocupado Desempleado Desempleado/ buscando trabajo 396 

inactivo  Estudiando Estudiando 269 

activo/a ocupado Cuenta propia Venta ambulante 197 

activo/a ocupado 
Trabajador familiar 
sin remuneración 

Realizando trabajos sin 
remuneración 

118 

   Otra 38 

activo/a ocupado Obrero o empleado Sin trabajar con licencia 17 

 Prefiero no responder 1 

Total Respuestas (w) 4679 

Total Respuestas (muestra) 4679 

Missing (muestra) 0 

Total (muestra) 4679 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51). N= 4679. 
 

 

Se eliminaron del análisis 38 respuestas “otra” que no pudieron reclasificarse en el 

proceso de limpieza de la base de datos y un caso en que la persona indicó preferir no 

responder. 

Si bien se procuró guardar una relación con las definiciones y categorías de la EPH es 

necesario tener en cuenta que las recolecciones no son similares y no son comparables. 

En primer lugar, la EPH cuenta con información ponderada a nivel de todos los grupos 

etarios, mientras que la ENMA está orientada solo a personas mayores de 18 años y, 

de hecho, acusa una subrepresentación de personas mayores a los 65 años. Esto 

explica que el cálculo de las tasas de ocupación, empleo y desempleo presente 

variaciones con respecto a la EPH. En cualquier caso, lo relevante es que el 
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comportamiento general que se observa entre las distintas variables es similar en ambas 

fuentes. 

 
Por otra parte, para la definición más detallada de ramas de actividad de las personas 

migrantes, se trabajó a partir de una pregunta abierta sobre principal ocupación. En la 

etapa de análisis, se definieron cinco circuitos laborales relevantes para la población 

migrante y se categorizó manualmente cada respuesta obtenida, siguiendo el diseño de 

circuitos de la ENMA 2020. 

 
Tabla 3. Circuitos laborales ENMA 2020 y 2023 

 

Producción y comercialización de 
alimentos 

Incluye ocupaciones manuales agropecuarias, así 

como de distribución y venta en mercados 

concentradores, mayoristas o minoristas. 

 

 
1 

 
 

Trabajo asalariado clásico 

 
Incluye ocupaciones en pequeñas y micro 

organizaciones productivas. Combina al trabajo 
calificado como al no calificado, puesto que 

enfatiza las relaciones de dependencia/autonomía 

que se establecen con el empleo. 

 

 
 
2 

 
     

Economía de la información  
y el conocimiento 

 
Abarca al trabajo intelectual y a los servicios 

profesionales basados en transacciones de códigos 
informáticos. Se incluyen: el trabajo docente, las 

actividades de investigación y las 

ocupaciones vinculadas a redes, software e 

informática en organizaciones productivas. 

 

 
 
3 

 
 
 

Economía de los cuidados 

 
Incluye labores que permiten garantizar la 
reproducción y la sostenibilidad de la vida. 

Contiene al trabajo doméstico remunerado y no 
remunerado, a los diversos acompañamientos 

sanitarios, terapéuticos y de cuidados, así como a 

las actividades de reproducción social comunitaria. 

 

 
 

4 

 
 

 
Trabajo autónomo 

 
Incluye tanto al trabajo informal urbano clásico 
(como son el comercio ambulante, los diversos 

oficios manuales, la construcción) como al trabajo 
no clásico de los sectores populares 

(administración y producción de contenidos 
audiovisuales, repartición de productos mediante 

aplicaciones, analista de sistemas freelance, trabajo 

sexual). 
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Con relación a las tasas sociolaborales, se calcularon siguiendo las definiciones de la 

EPH en función de la recategorización definida más arriba sobre situación ocupacional 

(tabla 2), a saber: 
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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 

 
1. Actividad y empleo 

 
 

1.a. Tasas de actividad y empleo 

A modo de contexto, es importante advertir que históricamente las personas migrantes 

presentan, en general, tasas de actividad más elevadas que la población nativa, lo cual 

se ve asociado a sus proyectos migratorios predominantemente laborales y, por 

añadidura, a su concentración en edades activas. Como ya se explicó más arriba, las 

tasas de actividad (80,9%) y empleo (72,4%) son muy altas en la ENMA respecto de 

otras fuentes, ya que la población encuestada se concentra casi exclusivamente entre 

los 18 y 65 años. 

 
Tabla 4. Tasa de actividad y empleo de la población migrante según género 

 

Género Población 
total 

Ocupados Desocupados PEA   Tasa de   
actividad 

Tasa de 
empleo 

LGBTTIQ+ 76 59 8 67 88,2 77,6 

Mujer 2365 1547 285 1832 77,5 65,4 

Varón 2198 1752 104 1856 84,4 79,7 

Total 4639 3358 397 3755 80,9% 72,4% 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51 y q_4). N=4639. 
 

 

En lo concerniente a la tasa de empleo, la brecha de género es considerable en este 

punto: entre los varones se observa un valor que supera, por casi 15 puntos 

porcentuales, al de las mujeres. Existen diversos estudios que explican que las mujeres 

migrantes experimentan desigualdades en el ámbito doméstico, con un sobrepeso de 

responsabilidades y tareas asociadas al cuidado y la manutención de sus familias que 

repercuten directamente en sus posibilidades de inserción laboral (Penchaszadeh et al, 

2024). 
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Gráfico 1. Tasa de empleo según género 

 

                        Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51 y q_4). N=4563. 

 

También se puede observar la incidencia de la variable temporal en las tasas de 

actividad y empleo. Como muestra el gráfico siguiente, éstas presentan valores más 

bajos entre los recién llegados (extranjeros que arribaron al país después de 2021) y 

quienes tienen más tiempo de residencia en el país, ya que entre estos últimos el peso 

de las personas adultas mayores (jubilados o retornados) es más elevado. 

 
Gráfico 2. Tasa de actividad y empleo según años de arribo al país 

 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51 y q_13). N= 4639. 

 

En la misma línea de interpretación y reforzando la influencia de la variable temporal, se 

observa que, en el caso de la población migrante originaria de Europa, donde tienen 

mayor peso relativo las nacionalidades históricas (España e Italia), existe una mayor 

proporción de inactivos y por lo tanto, se exhiben tasas de actividad y empleo más bajas, 
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en comparación con las de los grupos extranjeros procedentes del MERCOSUR (donde 

confluye una movilidad al mismo tiempo histórica y contemporánea) y de la región extra 

MERCOSUR no europea (en general, de arribo reciente). 

 
Gráfico 3. Tasa de actividad y empleo según nacionalidad agrupada 

 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51 y q_3). N= 4015. 

 

En el siguiente gráfico, a su vez, se muestra el comportamiento de la tasa de empleo 

por país de origen, donde se presentan las principales nacionalidades, excluyéndose 

aquellas que tienen una muestra cuantitativamente pequeña para el cálculo. Se puede 

observar que Bolivia, Venezuela, Colombia, Haití, Perú y Paraguay presentan tasas de 

empleo superiores a la media de la muestra, mientras la migración europea histórica, 

así como la de los grupos migratorios de países de la región del MERCOSUR con menor 

renovación de sus flujos (Chile, Uruguay) presentan tasas de empleo por debajo de la 

media. 

 
Gráfico 4. Tasa de empleo según país de origen 

 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51 y q_3). N= 4015. 
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Cabe destacar que no se observan variaciones significativas en las tasas de actividad y 

empleo de la población migrante de acuerdo con el nivel educativo que acreditan, pero sí 

en función de su edad. En el siguiente gráfico, se exhibe un comportamiento de las tasas 

en función de la edad acorde a las dinámicas clásicas: niveles de actividad y empleo 

más bajos entre la población joven y más envejecida (de más de 61 años), con una clara 

bajante en el grupo más añoso (de más de 71 años). 

 
Gráfico 5. Tasa de actividad y empleo según grupo etario. 

 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51 y q_2). N= 4639. 

 

 

1.b. Tipo de actividad 
 
 

Sobre la población ocupada, la mayor parte (casi al 60% del total), indicó trabajar por 

cuenta propia, una categoría equivalente a la contemplada por la EPH y que incluye 

distintas modalidades como trabajo autónomo, venta ambulante, “changas” o trabajos 

esporádicos, entre otras4. En todo caso, lo relevante es que no se identifica una relación 

de dependencia para este conjunto. En segundo lugar, se ubican quienes trabajan como 

obreros o empleados (37,5%), seguidos de quienes refieren contar con un trabajo 

familiar sin remuneración (3,5%). 

 
 
 
 
 

 

4 
En la ENMA no se consultó sobre la condición de “patrón” que existe en la EPH por lo que se la puede 

considerar incluida en este grupo 
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Tabla 5. Tipo de actividad de la población ocupada 
 

Tipo de actividad Absolutos % 

Cuenta propia 1981 59,0% 

Obrero o empleado 1259 37,5% 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

118 3,5% 

Subtotal 3358 100,0% 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51). N=3358. 
 

 

En relación con el género, la principal diferencia es que las mujeres duplican la 

proporción de las personas cuya ocupación es el trabajo familiar sin remuneración (5% 

vs 2,2%), mientras los varones aventajan mínimamente a ellas en la ocupación por 

cuenta propia (60,8% vs 57%). 

 
Tabla 6. Tipo de actividad según género. 

 

Tipo de 
actividad 

Otro Mujer Varón Mujer % Varón % 

Cuenta propia 32 884 1065 57,1% 60,8% 

      Obrero o empleado 25 586 649 37,9% 37,0% 

Trabajador familiar sin remuneración 2 77 38 5,0% 2,2% 

Subtotal  1547 1752   

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_51 y q_4). N= 3299. 
 

 

Si se atiende al tipo de ocupación por origen regional de la población encuestada se 

advierte que, las personas europeas, en su mayoría pertenecientes a la migración 

histórica (italianas y españolas) son quienes presentan mayor proporción de personas 

cuya ocupación es el trabajo familiar sin remuneración, en buena parte asociado a la 

presencia de amas de casa entre sus filas5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Esto presta correspondencia también con el análisis de los motivos migratorios de la población encuestada, donde la 
de origen europeo presenta los más altos valores de reunificación familiar para las mujeres: indicativo de desplazamientos 
definidos para acompañar directamente el proyecto migratorio de otra persona o reencontrarse con su pareja o familia 
que emprendió su migración de forma previa. 
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Tabla 7. Tipo de actividad según nacionalidad agrupada 
 

 

Tipo de actividad 

 

Extra      

MERCOSUR 

       europeos 

 

Extra 

MERCOSUR 

No europeos 

 

MERCOSUR 

Cuenta propia 55,3% 59,7% 59,1% 

Obrero o empleado 37,1% 35,7% 37,8% 

Trabajador familiar sin remuneración 7,5% 4,6% 3,1% 

Subtotal    

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_3). N=3358. 
 

 

También resulta relevante cómo impacta el nivel educativo en el tipo de ocupación de la 

población migrante. A mayores niveles de calificación, mayores probabilidades de 

encontrar una labor de empleado – de lo cual se presume, probablemente, una relación 

de dependencia o al menos un salario fijo - mientras que a menor nivel educativo 

aumenta de manera relevante la probabilidad contar con un trabajo por cuenta propia. 

 
Gráfico 6. Tipo de actividad según nivel educativo 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_46). N=3334. 
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Gráfico 7. Tipo de ocupación según región de residencia en Argentina. 
 

 Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_8). N= 2602. 
 

 

1.c. Circuitos laborales 
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Gráfico 8. Población ocupada por circuitos laborales 
 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_54). N= 3832. 
 
 

 

En relación con su distribución por género binario, sobresale la presencia abrumadora 

de las mujeres en el circuito de economía de los cuidados, representando un 55,3% 

entre sus filas. Además del trabajo doméstico no remunerado, este circuito se encuentra 

vinculado al trabajo en casas particulares, un sector con alta presencia histórica de 

mujeres migrantes que, además, ha presentado tradicionalmente elevados índices de 

informalidad. 
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esta segregación ocupacional basada en el género, y la sobrerrepresentación de las 
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personas con alguna discapacidad o enfermedad o inclusive de asistencia de salud en 

hospitales y otras instituciones que prestan este tipo estos servicios (Mallimacci Barral, 
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la sobrerrepresentación de los varones en el circuito de trabajo autónomo. 
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Gráfico 9. Población ocupada por circuitos laborales 
 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_54 y q_4). N= 3831. 
 

 

La población de los grupos etarios más jovenes adquiere mayor presencia relativa en el 

circuito de la economía de la información y el conocimiento, mientras la de los grupos 

más añosos, en los circuitos de economía de los cuidados, y de producción y 

comercialización de alimentos. 

 
Gráfico 10. Circuitos laborales según grupo etario 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_54 y q_2). N= 3831. 
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decenios, denominado como la “bolivianización de la horticultura” (Benencia, 2012: 219), 

asociado a la participación protagónica de las personas migrantes de este origen en la 

producción de hortalizas en distintos cinturones verdes que rodean los centros urbanos 

del país para su consumo fresco. También son las mujeres de países de la región 

sudamericana las que se desempeñan en mayor medida en la economía de los 

cuidados. Tanto el trabajo autónomo como el asalariado clásico es preponderante entre 

las personas originarias de países extra MERCOSUR no europeos. Finalmente, la 

población europea aventaja al resto en el circuito de la economía de la información y el 

conocimiento. 

 
Gráfico 11. Circuitos laborales según nacionalidad agrupada 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_54 y q_3). N= 3831. 
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Sobre el primer grupo, es interesante reconocer, por un lado, la importancia de la 

población extranjera que se encuentra estudiando en Argentina. Al respecto, la ENMA 

indaga puntualmente sobre los motivos por los cuales las personas migrantes deciden 

salir de su país de origen y emprender su proyecto migratorio, dimensión central de su 

trayectoria migratoria y de las expectativas que trazan para su futuro. El principal motivo 

que declaran es la posibilidad de conseguir un mejor trabajo, lo cual confirma el perfil 

tradicionalmente laboral que distingue la movilidad de personas que recibe el país. Con 

valores cercanos a la primera opción se ubica como motivo más escogido el “estudio o 

para adquirir nuevas experiencias en el país de destino”, donde se pone en valor, entre 

otros aspectos, la calidad y prestigio internacional que acredita el sistema de educación 

superior público argentino en el contexto internacional y particularmente sudamericano. 

 
Las personas migrantes extra MERCOSUR no europeas son quienes presentan mayor 

proporción de personas cuya ocupación principal es el estudio (7,5%), seguido de los 

nativos del MERCOSUR (5,8%). Y, como muestra el siguiente gráfico, al interior de estos 

grupos la migración por estudio se ha tornado muy relevante para los colectivos 

procedentes de Brasil, Ecuador, Haití y Colombia, en ese orden de relevancia. 

 
Gráfico 12. Porcentaje de estudiantes según país de origen y nacionalidad agrupada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_3). N= 4638. 
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eventualmente, por determinados sistemas jubilatorios que habilitan un retiro más 

temprano para las primeras (definidos en carácter “compensatorio” por la tradicional 

carga de labores domésticas y de cuidado que recaen sobre las mismas, causa de una 

menor participación relativa en el mercado laboral respecto de los varones). 

 
Tabla 9. Población inactiva según género 

 

Situación inactivo/a Otro Mujer Varón Mujer % Varón % 

Estudiando  9 150 110 3,8% 2,8% 

Jubilado/a        9 383 233 9,8% 5,9% 

Total  533 343   

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_4). N= 885. 
 

 

Como tendencia esperable, las nacionalidades europeas históricas presentan los más 

altos valores de población jubilada en torno al 66% entre sus filas, seguidas de Chile y 

Uruguay, que son los grupos mercosureños con mayor tiempo de residencia y menor 

renovación relativa. 

 
Gráfico 13. Porcentaje de población jubilada/retirada según país de origen y 

nacionalidad agrupada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_3). N= 4638. 
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2. Desempleo 

 
La tasa de desempleo de la población migrante en Argentina presenta un valor de 

10,6%. Como contracara del comportamiento de las tasas de empleo analizadas 

previamente, se advierte una brecha muy amplia entre varones y mujeres. Estas últimas 

exhiben una tasa de desocupación que resulta tres veces más alta que la de los 

primeros. Para explicar estas diferencias, ya se ha abundado sobre las desigualdades 

que afectan a las mujeres a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, observándose 

una intersección negativa de la condición migratoria y de género con otras variables, 

como causal de dichas inequidades. 

 
Gráfico 14. Tasa de desempleo por género 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_4). N= 4639. 
 

 

A su vez, la desocupación se relaciona de manera inversa con el tiempo de residencia, 

disminuyendo su valor en la medida que aumenta el tiempo de antigüedad en el país de 

la población migrante. Nótese cómo la tasa de desempleo pasa de un valor del 8,16% 

para quienes llegaron en 2001 o antes (es decir, más de dos décadas antes del 

momento en que se toma el dato en 2023), y desde allí va incrementándose hasta 

alcanzar al 21,4% entre quienes llegaron después de 2021 (esto es, en el último año o 

año y medio). Un factor insoslayable que incide en las posibilidades de inserción laboral 

es la regularidad documentaria de las personas, un trámite que no resulta para nada 

automático en su gestión y conclusión, al tiempo que un requisito fundamental para 

acceder a la empleabilidad formal. 
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Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_13). N= 4638. 

 

 

La tasa de desempleo de la población de la región MERCOSUR es ligeramente superior 

a la perteneciente a los países extra MERCOSUR no europeos, representando los 

originarios de Europa la del valor más reducido. 

 
Gráfico 16. Tasa de desempleo según nacionalidad agrupada 
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Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_3). N= 4639. 

 

 

Un dato relevante es que la población venezolana es la que presenta una tasa de 

desocupación más alta entre los países de mayor peso poblacional. 
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Gráfico 17. Tasa de desempleo según país de origen 
 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_51 y q_3). N= 4015. 
 

 

Finalmente, es dable destacar que las personas migrantes con nivel educativo alto 

tienen una tasa de desocupación menor que quienes acreditan nivel educativo bajo o 

medio, encontrándose entonces una relación inversa entre tasas de desempleo y nivel 

de calificación. 

 
Gráfico 18. Tasa de desempleo según nivel educativo 
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3. Dificultades y experiencias en la inserción laboral 

 
La ENMA indaga entre la población migrante si desde que la persona arribó al país ha 

logrado trabajar en algún momento en el área u oficio correspondiente a sus 

conocimientos y/o experiencia. 

Al respecto, se advierte que las mujeres experimentan mayor dificultad relativa que los 

varones para insertarse laboralmente en trabajos de su área de instrucción (42% vs 

37%). 

Sin embargo, más determinante que la brecha de género resulta, una vez más, la 

variable temporal: mientras entre las personas que llegaron en los últimos tres años, 

sólo el 35% ha logrado obtener un empleo en área vinculada a sus conocimientos 

previos, el porcentaje escala al 60,7% entre quienes arribaron al país hace más de tres 

años. Distintos factores como los procesos de regularización y documentación, 

convalidación de títulos, construcción de redes y de capital social, entre otros, pueden 

operar como aspectos que fortalecen la influencia de la temporalidad. 

 
Gráfico 19. Inserción laboral en áreas afines a su experiencia y conocimientos previos 

según tiempo de residencia 
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Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_55 y q_13). N=.4346. 

 

 

Respecto del comportamiento del mismo indicador de acuerdo al desagregado de los 

años de arribo al país se advierte que, más allá de la tendencia general antes observada, 

existieron mayores dificultades de inserción laboral en actividades afines a los 

conocimientos previos, para quienes llegaron entre 2001 y 2005 (durante este primer 



23  

año tuvo lugar la más grave crisis socioeconómica que atravesó Argentina a nivel 

contemporáneo) y la que arribó entre 2016 y 2020, período en el cual existió también una 

involución de determinados indicadores socioeconómicos en el país, y la pandemia de 

covid-19, que trajo aparejada una parálisis de la actividad económica considerable. 

 
Gráfico 20. Inserción laboral en áreas afines a su experiencia y conocimientos previos 

según año de arribo al país 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_55 y q_13). N=.4346. 
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realizar sus trámites de regularización y documentación en Argentina por diversas 

causales, y en relación con lo anterior, con mayores obstáculos para la homologación o 

convalidación de títulos profesionales por ausencia de convenios bilaterales que así lo 

faciliten. 
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Gráfico 21. Inserción laboral en áreas afines a su experiencia y conocimientos 

previos según nacionalidad agrupada 

 

  
 
 

 
74,5% 

  

 
46,0% 

  
 

 
55,6% 

 

    

    

    

    
 

 
45,6% 

    
 

 
40,8% 

    

    

21,0%     

  
8,4%   

4,4% 3,6% 

 
 
 
 

 
Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_55 y q_3). N=.4361. 

 

 

En lo que respecta a la medición de dificultades para el acceso al trabajo, la ENMA 

revela mayores obstáculos relativos para el segmento más joven. Como se advierte en 

el siguiente gráfico, las personas que tienen entre 18-34 años indicaron en un 46% 

encontrar problemas para su inserción laboral, proporción que baja a 19,4% en el grupo 

de 55 años y más. 

 
Gráfico 22. Dificultades de acceso al trabajo por grupo etario 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_56 y q_2). N=.3910. 
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Si bien no existe una diferencia por género (binario) considerable entre quienes 

manifestaron dificultades para encontrar trabajo (35,1% mujeres vs 31,3% varones), 

si es de destacar que 40 de las 59 personas migrantes que se identifican como 

mujer o varón trans, no binario, intersex, indicaron afrontar obstáculos en este terreno. 

 
Tabla 9. Dificultades de acceso al trabajo según género 

 

Dificultades para encontrar trabajo     Otro Mujer Varón 

No 19 1267 1304 

Si 40 684 595 

Total 59 1951 1899 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_56 y q_4). N= 3909. 

 

Por su parte, las personas migrantes originarias de Haití, Brasil, Venezuela, Colombia y 

República Dominicana son los que reconocen en mayor proporción enfrentar dificultades 

de acceso al empleo. Existen, probablemente, una combinación de elementos como la 

racialización de algunos de estos colectivos, como su carácter de movimientos recientes 

-que sintetizan también problemas con la documentación o convalidación de títulos en 

los primeros años de su trayectoria migratoria-, junto a barreras idiomáticas, que podrían 

explicar su situación de desventaja relativa. 

 
Gráfico 23. Dificultades de acceso al trabajo por país de origen 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_56 y q_3). N= 3678. 
 
 

En línea con lo antedicho, entre los principales problemas encontrados para acceder al 

trabajo entre la población migrante, y ante una pregunta de respuesta múltiple, 

encabezan los problemas para el reconocimiento y convalidación de titulaciones 

profesionales; el hecho de ser discriminados por su condición de extranjeros; así como 

la falta de documento nacional de identidad o el factor etario. 
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Ahora bien, la distribución por género arroja particularidades de interés: el problema de 

falta de DNI es mucho más acentuado entre los varones, mientras que las mujeres 

aducen en mayor medida que ellos, al tener a su cuidado personas al interior de su 

hogar, como obstáculo para encontrar empleo. 

 
Gráfico 24. Tipo de dificultades de acceso al trabajo según género 

 

 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_57). N= 1515. 

 
 
 

4. Remesas 

 
Las remesas, que constituyen las trasferencias monetarias que la población migrante 

envía a su país de origen, representan indicadores de las relaciones trasnacionales y/u 

obligaciones de manutención que establecen quienes se han desplazado respecto de 

sus familias que permanecen en su país nativo. La ENMA indaga si las personas 

migrantes efectúan estos envíos de remesas y con cuál frecuencia, encontrando 

que 3,5 de cada 10 migrantes lo hace regularmente o de vez en cuando. 

 
Aunque no se registra una diferencia sustancial entre el envío de remesas por género 

o nivel educativo de la persona encuestada, sí se advierten variaciones según la región 

de origen. Las personas procedentes de países extra-MERCOSUR no europeos son los 

que remesan en mayor medida, mientras que para los europeos ésta constituye una 

práctica casi inexistente. 
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Gráfico 25. Frecuencia de envío de remesas por nacionalidad agrupada 
 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_58 y q_3). N= 4504. 
 

 

En la siguiente tabla se reconoce la influencia de la composición de familias 

transnacionales y de las obligaciones asociadas. Las personas que indican tener 

hijos/os menores de 18 años que se encuentran residiendo en el extranjero, registran 

mayores proporciones de envío de remesas que quienes no están en tal situación. 

 
Tabla 10. Frecuencia de envío de remesas por composición familiar 

 
 

Envío de remesas 
Migrantes 
s/ hijos/as 

Migrantes 
con hijos/as 

Migrantes con 
hijos/as menores a 18 
años en el extranjero 

No 63,5% 67,9% 52,0% 

Sí, de vez en cuando 24,3% 25,9% 35,1% 

Sí, regularmente 12,2% 6,1% 12,9% 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_58, q_29 y q_30). N= 4506. 
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6. Estrategias financieras y ayudas sociales 

 
La ENMA 2023 incluyó una pregunta cerrada y múltiple para captar las distintas 

estrategias financieras utilizadas por la población migrante para cubrir sus gastos diarios 

de comida, medicación, alquileres, etc. Para su análisis, se decidió reagrupar el conjunto 

de opciones contempladas en el cuestionario tal como se muestra en la siguiente tabla: 

las opciones contempladas en la encuesta se muestran en la primera columna y el 

reagrupamiento en nuevas categorías simplificadas en la segunda columna. 

 
 

 
Tabla 11. Reagrupamiento de categorías de la pregunta q_59 de la ENMA 2023 

En el último año, para poder cubrir sus gastos diarios 
(comida, medicación, alquileres, etc) ha tenido que… 

Estrategias financieras para cubrir 
gastos diarios el último año 

 
Gastar lo que tenía ahorrado 

 
Descapitalización (uso de ahorros y 

venta de pertenencias) 
 
Vender alguna de sus pertenencias 

 
Pedir préstamos a familiares/ amigos 

 
Endeudamiento informal (con 

conocidos, familiares y amigos) 
 
Comprar fiado 

 
Pedir préstamos a bancos, financieras, etc. 

 
Endeudamiento formal (con 

bancos y tarjetas) 
 
Comprar en cuotas con tarjeta de crédito o libreta 

 
Recurrir a ayudas del Estado 

 
Recurrir a ayudas (del Estado, 

Iglesias u otras instituciones no 

estatales) 
 
Solicitar ayuda a iglesias, organizaciones u organismos no 

estatales 

 
Prefiero no responder 

 
Prefiere no responder 

 
Ninguna de las anteriores 

 
Ninguna de las anteriores 
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Gráfico 26. Estrategias de afrontamiento económico para llegar a fin de mes 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, sólo un 26,2% de la población migrante 

encuestada se vio dispensada de utilizar estrategias financieras específicas para cubrir 

sus gastos diarios o corrientes, es decir, “llegar a fin de mes”. En orden de relevancia, 

se observa que la descapitalización impactó al 45,5%, al tiempo que el endeudamiento 

informal al 25,6% y el formal a otro 22,7%. También, resulta destacable que sólo un 

9,1% recibió ayudas del Estado u otras instituciones no estatales, al tiempo que una 

importante minoría, un 8,4%, prefirió no responder la pregunta. 

 

Fuente: ENMA 2023 (pregunta q_59). N= 4651. 
 

 

Del análisis de género bivariado se desprende la existencia de diferencias en las 

estrategias de afrontamiento económico de mujeres y varones. Estos últimos se hallan 

en una situación de ventaja relativa respecto de las primeras: en primer lugar, mientras 

que casi el 29% entre ellos no tuvo que utilizar ninguna estrategia específica para llegar 

a fin de mes, solo el 24,4% de las mujeres se vieron dispensadas; en segundo lugar, un 

47% de varones utilizó capital propio (ahorros y pertenencias) para enfrentar gastos, al 

tiempo que entre las mujeres este valor fue levemente inferior (44,3%); en tercer lugar, 

estas últimas se endeudaron en mayor medida que los varones, tanto de manera formal 

en 24,6% (frente a un 20,5% entre varones) como informalmente en un 27% (frente a 

23,9%); en cuarto lugar, se observa que las mujeres acudieron a distintos tipos de ayuda 

en una proporción 7 puntos mayor que los varones (4,9% frente a 12,7%) . Finalmente, 

en unos y otras se observa una importante reserva a la hora de contestar la pregunta 

(casi del 9%). 
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8,5 Prefiere no responder 

9,1 Ayudas 

22,8 Endeudamiento formal 

25,8 Endeudamiento informal 

26,4 Ninguna de las anteriores 

45,8 Descapitalización 



30  

Gráfico 27. Estrategias de afrontamiento económico según género 
 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_59 y q_4). N= 4651. 
 

 

Otras variables también demostraron ser de interés para el análisis de la implementación 

de estrategias financieras diferenciadas dentro de la población migrante: en el grupo 

etario más envejecido de 55 años o más, que cuenta, a su vez, con mayor tiempo de 

residencia en el país (10 años o más) se observa una menor necesidad de acudir a 

fuentes alternativas para llegar a fin de mes y, a su vez, un menor impacto de la 

descapitalización, el endeudamiento -tanto formal como informal- y las ayudas, en este 

orden. 

 
Gráfico 28. Estrategias de afrontamiento económico según tiempo de residencia 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_59 y q_13). N= 4651. 
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La influencia de las variables temporales combinadas -tiempo de residencia y edad- 

permite explicar, al menos en parte, la ventaja de la antigua migración europea sobre la 

migración Mercosur y extra-Mercosur. Como bien puede observarse en el siguiente 

gráfico, la proporción de la población migrante europea que no tuvo que acudir a 

estrategias financieras para llegar a fin de mes (46,5%) duplica prácticamente la de sus 

pares mercosureños (24,7%) o extra-Mercosur no europeos (22,6%). Como contracara 

de esto, se observan valores claramente más altos de descapitalización, endeudamiento 

y ayudas entre estos dos últimos grupos. 

 
Gráfico 29. Estrategias de afrontamiento económico según región de origen 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_59 y q_3). N= 4607. 
 

 

La variable de nivel de estudios influye también en las estrategias de afrontamiento 

económico. En el siguiente gráfico, se observa una clara ventaja del grupo que cuenta 

con un nivel educativo alto, tanto en relación con la menor recurrencia del uso de este 

tipo de estrategias para llegar a fin de mes, como en el predominio del endeudamiento 

formal por sobre el informal. Aun así, resulta llamativo y alarmante que más del 42% de 

las personas, con total independencia de su nivel educativo, haya tenido que recurrir a 

la descapitalización para pagar gastos corrientes y cotidianos. 

      MERCOSUR 

Ayudas Endeudamiento informal Prefiere no responder 

Endeudamiento formal Descapitalización  

0 

1,5 

8,4 9,9 
7,5 

9,3 
10 

10,8 

 17,9  20 

24,7 23,2 22,6 

27,5 
24 25,6 30 

31,6 

40 

46,2 46,5 50 

53,7 
60 



32  

50,0 
45,0 
40,0 
35,0 
30,0 
25,0 
20,0 
15,0 
10,0 
5,0 
0,0 

44,2 

Gráfico 30. Estrategias de afrontamiento económico según nivel de estudios 
 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_59 y q_). N= 4607. 
 

En materia de seguridad social, la ENMA 2023 arrojó que 6 de cada 10 personas 

migrantes no perciben ningún tipo de subsidio o prestación social. Del análisis del 

universo que sí es beneficiario de algún programa (1592 personas, 40%) se desprende 

la relevancia de las prestaciones no contributivas. Como bien puede observarse en el 

siguiente gráfico, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ocupa cómodamente el primer 

lugar de relevancia (44,2%) entre los programas; seguido de Potenciar Trabajo (21,7%), 

jubilaciones o pensiones (16%), Tarjeta Alimentar (14,2%) y Progresar (4,2%). Al 

indagar acerca del acceso a la seguridad social, a su vez, un 13,2%, que optó por ofrecer 

una respuesta abierta, informó que percibe prestaciones sociales municipales y/o 

provinciales, que es beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), 

de pensiones por discapacidad o subsidios a los servicios de gas, agua y luz, entre otras. 

 
Gráfico 31. Población beneficiaria de prestaciones sociales según programa 
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Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_ 60). N= 1592. 

 

 

20,7 

26,7 
7
 

28, 

 
42,9 

50 

0 10 20 

Medio 

30 

 

40 

46,8 

50 60 

31,8 
26,1 

16,5 

 

9,3 
6
 

7,2 
10, Ayudas 

6,2 

10,5 
6,1  

30,4 

25,5 
24,9  



33  

El género constituye una variable central a la hora de analizar las dinámicas de acceso 

a la seguridad social en la Argentina. En efecto, como se desprende del siguiente 

gráfico, son las mujeres las que reciben en mayor medida subsidios y prestaciones 

estatales, con brechas significativas de hasta 20 puntos con respecto a sus pares 

varones, con excepción de las jubilaciones y pensiones, donde estos últimos superan 

levemente a las primeras. Estas diferencias ciertamente deben evaluarse teniendo en 

cuenta el conjunto de factores productivos y reproductivos combinados que encorsetan 

y dificultan el acceso al mercado de las mujeres y, consecuentemente, su mayor 

incidencia relativa dentro de los programas de la seguridad social (Penchaszadeh et al, 

2024). 

 

 
Gráfico 32. Población beneficiaria de prestaciones según de programa y género 

 

Fuente: ENMA 2023 (preguntas q_ 60). N= 1592. 
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