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Resumen 

 

El siguiente artículo se propone describir las características sociodemográficas y 

económicas de los refugiados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, reconocidos bajo 

el estatuto de refugiado entre 2009 y el primer semestre de  2013 en Argentina. En 

particular se hace foco en las características básicas, origen, trayectoria migratoria, 

indicadores socioculturales y económicos, así como en algunos aspectos ligados a la 

participación y las relaciones con nativos, compatriotas e instituciones en el país. El trabajo 

cuenta con datos administrativos suministrados por la Comisión Nacional para los 

Refugiados (CONARE) y datos generados a partir de la Encuesta a Refugiados 2013 

(ENaRe 2013). Esta encuesta fue realizada por la Dirección Nacional de Población (DNP) 

con la colaboración de la CONARE. La muestra sobre la que se trabajó fue de cien (100) 

casos y tuvo un carácter intencional. Todos los casos de la muestra fueron refugiados de 18 

años y más, residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que hubiesen 

conseguido el estatuto de refugiado entre 2009 y el primer semestre de 2013 en Argentina.  

 

 

 



Introducción 

 

Entendemos por refugiadas a las personas que por diversos motivos ven peligrar su 

integridad física y no tienen garantías institucionales de resguardo en sus países de origen, 

de tal forma que se encuentran forzadas a migrar a otros territorios. Si bien estas situaciones 

tienen larga data en la historia de la humanidad, es a partir del reconocimiento de la 

comunidad internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas en 1951 que 

obtienen un estatuto legal y una organización, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), que se ocupa del tema específicamente. Ese mismo año se 

adopta en Ginebra la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que define los 

criterios para el reconocimiento de tal condición
1
.  

Argentina ratifica la Convención sobre el estatuto de los Refugiados en 1961 y adhiere al 

Protocolo de Nueva York de 1967 ese mismo año. A pesar de los avances normativos, la 

inestabilidad política y la sucesión de golpes de Estado no ofrecieron garantías sobre el 

respeto de los derechos humanos de los refugiados en el país, particularmente de los 

refugiados que huían de las dictaduras latinoamericanas ya que no existían normas 

específicas que regulen los criterios de elegibilidad de los refugiados, y por otro lado se 

mantenía “reserva geográfica”, que contemplaba solo los acontecimientos sucedidos en 

Europa, dificultando la radicación de las personas provenientes de países no europeos. 

Entre 1973 y 1975 se habían reconocido en Argentina 11299 personas como refugiadas, de 

las cuales el 84,5 por ciento eran chilenas y un 11 por ciento uruguayas (Marcogliese, s/d), 

muchas de los cuales tuvieron serias dificultades para permanecer en el país con el nuevo 

golpe de Estado de 1976. Esta situación de inestabilidad jurídica y falta de garantías sobre 

los derechos de los refugiados se mantuvo hasta la vuelta de la democracia en 1983.Un 

párrafo aparte merecen los refugiados del sudeste asiático, principalmente laosianos, 

recibidos entre 1979 y 1981 por las características específicas de su tratamiento por el 

gobierno militar (DNP 2011).  Con el gobierno democrático se levanta la “reserva 

geográfica” y se crea en 1985 el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), 

órgano encargado de evaluar y decidir acerca de las solicitudes de refugio en el país (Asa, 

Courtis, Pacceca y Talpone, 2007). Entre 1985 y 2005 se reconocen 2252 solicitudes de 

                                                           
1
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refugio y las principales nacionalidades según los registros de la CEPARE son: Sin 

identificar 24,3 por ciento, peruana 22,4 por ciento, cubana 11,6 por ciento, chilena 6 por 

ciento (Asa, Courtis, Pacceca y Talpone, 2007).   

En 2006 se sanciona en Argentina la Ley 26.165 que regula los aspectos relacionados con 

el refugio siguiendo la normativa internacional sobre derechos humanos. Esta ley instituyó 

la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), organismo encargado de resolver 

las solicitudes de estatuto de refugiado en Argentina y de llevar adelante el diseño, 

coordinación y monitoreo de las políticas públicas en la materia. 

Desde 2006 al primer semestre de 2013 se reconocieron 1065 solicitudes de refugio en 

Argentina, de las cuales el 40,9 por ciento corresponden a personas de nacionalidad 

colombiana, 13,9 por ciento a personas de nacionalidad siria, 18,9 por ciento de 

nacionalidades que se corresponden con los países africanos, 15,9 por ciento nacionalidades 

de otros países de América Latina y 10,3 por ciento con nacionalidades de otras regiones. 

 

El siguiente artículo se propone describir las características sociodemográficas y 

económicas de los refugiados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, reconocidos bajo 

el estatuto de refugiado entre 2009 y el primer semestre de 2013 en Argentina. En particular 

se hace foco en las características básicas, origen, trayectoria migratoria, indicadores 

socioculturales y económicos, así como en algunos aspectos ligados a la participación y las 

relaciones con nativos, compatriotas e instituciones en el país. 

Para organizar mejor la información, se presenta mayormente desagregada según lugar de 

nacimiento agrupando las nacionalidades que corresponden a los países de América Latina, 

países africanos, Siria, y otros países.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Consideraciones sobre las fuentes de datos 

 

El trabajo cuenta con datos administrativos suministrados por la CONARE, datos 

generados a partir de la Encuesta a Refugiados 2013 (ENaRe 2013). Esta encuesta fue 

realizada por la Dirección Nacional de Población (DNP) con la colaboración de la 

CONARE. La muestra sobre la que se trabajó fue de cien (100) casos y tuvo un carácter 

intencional. Todos los casos de la muestra fueron refugiados de 18 años y más, residentes 

en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que hubiesen conseguido el estatuto de 

refugiado entre 2009 y el primer semestre de 2013 en Argentina. El universo de refugiados 

con estas características ascendía a 410 casos a finales del primer semestre de 2013, 

momento en el cuál se inició el estudio,  de tal forma que se entrevistó a casi 1 de cada 4 

personas del universo de referencia.   

Las entrevistas se realizaron mayormente en las dependencias de la CONARE, algunos 

casos en las oficinas de la DNP, otros en la Fundación Comisión Católica para las 

Migraciones (FCCAM), institución que colaboró con sus instalaciones y brindando algunos 

contactos; y unas pocas más en los domicilios de los entrevistados.  

En algunos casos, principalmente con los refugiados provenientes de Siria, las entrevistas 

se realizaron con intérpretes cercanos a los entrevistados.  

Como complemento de la encuesta se realizaron algunas entrevistas en profundidad para 

indagar sobre algunos puntos con mayor detalle, particularmente aspectos que tienen que 

ver con la inserción de los refugiados en el país de destino.   

 

 

 

 

 

 



Características demográficas de los refugiados reconocidos (2009-2013) 

en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

 

En el periodo que va de 2009 al primer semestre de 2013 se reconocieron un total de 571 

solicitudes de refugio. Cerca del 84 por ciento de estos refugiados reconocidos reside en el 

Área Metropolitana de Buenos aires (AMBA).Con relación a las edades encontramos que 

casi una cuarta parte (130 casos) corresponde a menores de 18 años. La mayoría de estos 

menores pertenece a las familias de diversos orígenes, principalmente de Siria y Colombia, 

que buscan un destino más seguro para poder restablecer su vida cotidiana. Estas familias 

no siempre llegaron en un mismo momento al país y la reunificación se produjo en muchas 

ocasiones una vez alcanzado el amparo del Estado a partir del refugio de alguno de sus 

integrantes. 

También hay una porción de menores que llegaron solos y no tienen ningún vínculo 

familiar en Argentina. En este caso, mayormente son menores que están cerca de los 18 

años y provienen principalmente de países africanos.  

 

Cuadro 1. Argentina. Población refugiada reconocida entre 2009 y 2013* por edad y sexo 
según lugar de nacimiento. Año 2013. (Porcentajes.) 

       
    Total 

Países de 
América 
Latina 

Siria 
Países de 

África 
Otros países 

Total 
100 100,0 100 100,0 100 

(571) (192) (148) (143) (88) 

EDAD SEXO           

Menor de 18 
años 

Mujer 9,1 10,9 6,8 8,4 10,2 

Varón 13,7 10,4 16,9 15,4 12,5 

18 años y 
más 

Mujer 29,1 42,2 35,1 7,7 25,0 

Varón 48,2 36,5 41,2 68,5 52,3 

 

 
* 1° semestre de 2013 

 Fuente: elaboración propia sobre información de la CONARE. 

 



De los de 18 años y más, la distribución según lugar de origen sigue la misma tendencia 

que se expresa en los menores. Las principales nacionalidades de los refugiados en los 

últimos años en Argentina son: siria y colombiana, luego las de otros países 

latinoamericanos (Cuba, Haití) y las que corresponden a diversos países africanos, 

principalmente Costa de Marfil y Ghana.  

En estos años, principalmente a partir de 2012, la población que tiene mayor peso entre los 

refugiados reconocidos es la de nacionalidad siria.  

A raíz del conflicto armado en ese país, se produjeron importantes desplazamientos de 

población, tanto al interior como al exterior de Siria. Si bien la dimensión de esos 

movimientos hacia Argentina, considerando los millones de  refugiados sirios en países 

vecinos y los desplazados internos no es significativa, al interior de los refugiados 

reconocidos en Argentina tiene un peso importante ya que representa casi un tercio de todos 

los refugiados reconocidos en el período de estudio y más de la mitad considerando solo el 

primer semestre de 2013.  

Con respecto a los refugiados colombianos, podemos decir que es una población que tiene 

mayor antigüedad pero aumenta particularmente en los últimos diez años, poco más del 40 

por ciento del total de los refugiados reconocidos desde 2006, y está asociada a los 

conflictos internos derivados de la guerrilla, el narcotráfico y las organizaciones 

paramilitares en Colombia. 

El otro grupo de refugiados relevante en estos últimos años es el que proviene de África (26 

por ciento). Entre los africanos, casi la totalidad son varones y llegaron solos al país. La 

gran mayoría no tenía una idea precisa del lugar de destino al momento de emprender el 

viaje. Este desconocimiento no se limitaba a las características del lugar de destino en sí, 

sino que en la mayoría de los casos los viajes no tenían un destino preciso previsto. 

 

 



Cuadro 2. Argentina. Población refugiada reconocida entre 
2009 y 2013*según lugar de nacimiento. Año 2013. 
(Porcentajes.) 

  
PAIS DE NACIMIENTO  [ %] 

Total 100,0 

  (571) 

Países de América Latina 33,6 

Países de África 25,9 

Siria 25,1 

Otros países 15,4 

  
* 1° semestre de 2013 

 Fuente: elaboración propia sobre información de la CONARE. 

 

Así como en el total del país, en el AMBA también prevalecen los varones entre los 

refugiados, 6 de cada 10 son varones. Esto se acentúa entre los africanos quienes llegan a 9 

de cada 10. Solo entre los refugiados latinoamericanos prevalecen las mujeres que llegan 

casi al 55 por ciento de los casos (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Argentina. Población refugiada reconocida entre 2009 y 2013* de 18 años y 
más que reside en el AMBA por sexo según lugar de nacimiento. Año 2013. 
(Porcentajes.) 

      
SEXO Total 

Países de 
América Latina 

Países de 
África 

Siria 
Otros 
países 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  (410) (136) (106) (104) (64) 

Varón 61,7 45,6 89,6 51,9 65,6 

Mujer 38,3 54,4 10,4 48,1 34,4 

      

* 1° semestre de 2013 

     Fuente: elaboración propia sobre información de la CONARE. 

 

 



Con respecto a las edades, entre los residentes en el AMBA, mayores de 18 años, casi el 80 

por ciento se concentra entre los 18 y los 45 años de edad. Esto se acentúa entre los 

africanos que concentran en esta franja etaria al 96 por ciento de la población. Ésta última 

es la población más joven entre los refugiados, casi el 69 por ciento se encuentra entre los 

18 y los 30 años de edad. Los otros grupos se encuentran cercanos a los porcentajes del 

total. Poco más del 70 por ciento de los sirios y el 75 por ciento de los latinoamericanos se 

encuentra en el grupo que va de los 18 a los 45 años de edad (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Argentina. Población refugiada reconocida entre 2009 y 2013* que reside en el 
AMBA por grupos de edad según lugar de nacimiento. Año 2013. (Porcentajes.) 

      
EDAD EN GRANDES GRUPOS Total 

Países de 
América Latina 

Países de 
África 

Siria Otros países 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  (410) (136) (106) (104) (64) 

18 a 30 años 44,4 33,8 68,8 36,6 39,1 

31 a 45 años 34,6 41,2 27,4 34,6 32,8 

46 años y más 21,0 25,0 3,8 28,8 28,1 

            

* 1° semestre de 2013 

     Fuente: elaboración propia sobre información de la CONARE. 

 

 

Características familiares y motivaciones de la elección de Argentina 

como lugar de refugio 

La mayor parte de estos refugiados  (66 por ciento) llegaron al país a partir de 2009. Muy 

pocos, menos del 15 por ciento, residió en algún otro país antes de llegar a Argentina y la 

gran mayoría no solicitó refugio en otro país. 

4 de cada 10 refugiados viajaron solos hacia Argentina y una porción similar con 

familiares. Al interior de los grupos hay diferencias en este aspecto. Como mencionamos 

anteriormente, entre los africanos la mayor parte viajó sola, algo más del 73 por ciento de 



los casos. En cambio entre latinoamericanos y sirios prevalecen los viajes con familiares, 

50 por ciento y 68 por ciento respectivamente (Cuadro 5). 

Muy pocos migraron dentro de Argentina, solo el 14 por ciento, y la mayoría reside en la 

Ciudad de Buenos Aires. En este punto nuevamente hay diferencias entre los distintos 

grupos. Los sirios de la muestra viven en su totalidad en la ciudad, en tanto los 

latinoamericanos se distribuyen un 60 por ciento en la ciudad y un 40 por ciento en los 

partidos de la provincia de Buenos Aires, en tanto los africanos un 77 por ciento y un 23 

por ciento respectivamente.  

 

Cuadro 5. Argentina. Población refugiada por personas con las que viajó según lugar 
de nacimiento. Año 2013. (Porcentajes.) 

      
PERSONAS CON LAS QUE 
VIAJO 

Total 
Países de 

América Latina 
Países de 

África 
Siria 

Otros 
países 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  (100) (32) (26) (31) (11) 

Solo 42,0 34,4 73,1 29,0 (…) 

Con familiares 46,0 50,0 19,2 67,7 (…) 

Con compatriotas no 
familiares 

6,0 (…) (…) 0,0 (…) 

Con otras personas 6,0 (…) (…) (…) 0,0 

      

Nota: (…) valor menor a 5 casos 

Fuente: Encuesta Nacional de Refugiados 2013. Dirección Nacional de Población (RENAPER) y Comisión Nacional para los 
Refugiados (CONARE)- Ministerio del Interior y Transporte 

 

El 55 por ciento de los refugiados decidió viajar a Argentina por tener algún familiar o 

amigo/conocido. Esta situación se acentúa particularmente en los sirios, entre quienes más 

del 80 por ciento menciona tal motivo como la razón de la elección del destino. La 

situación entre los africanos es totalmente opuesta, no solo no manifestaron tener familiares 

o conocidos, sino que el 73 por ciento no tenía idea del destino al momento de iniciar el 

viaje. En tanto entre los latinoamericanos los porcentajes son similares a los del total, y 



entre los otros motivos mencionados, aparecen la cercanía geográfica, el idioma y las 

posibilidades de acceso al refugio y al estudio. 

Con respecto a los hogares observamos que entre los africanos prevalecen los 

unipersonales, 46 por ciento de los casos. En tanto entre latinoamericanos y sirios la mayor 

parte conforma los hogares con familiares, principalmente solo con la pareja o con la pareja 

e hijos. Los hogares con parejas o parejas e hijos entre los refugiados africanos rondan el 34 

por ciento de los casos. Las parejas en todos los grupos son, en su mayoría (76 por ciento)  

personas de la misma nacionalidad, solo una pequeña porción convive con parejas 

argentinas y unos pocos casos mantienen sus parejas en los países de origen. La mayor 

parte de los refugiados con parejas y/o con hijos viajó con ellos o pudo reunir a su familia 

una vez conseguido el refugio en Argentina. 

Las redes constituidas a partir de familiares o amigos son muy importantes para muchos de 

los refugiados en el país. Particularmente en los primeros momentos posibilitan, más allá de 

los aspectos emocionales, mejores posibilidades de acceso a los recursos económicos, 

vivienda, trabajo, etc., facilitando el establecimiento en este nuevo entorno.  

A partir de diversas variables podemos observar que los sirios son quienes presentan redes 

más fuertes entre los refugiados recientes. Así como mencionamos que más del 80 por 

ciento de los sirios expresó que el principal motivo por el cual eligió el país de refugio se 

debía a la presencia de familiares, casi 7 de cada 10 accedieron a una vivienda para 

establecerse a través de un préstamo o dormían en casa de un familiar al llegar a Argentina, 

y cerca de la mitad accedía a préstamos de dinero para su manutención. De los que tenían 

trabajo, más de la mitad lo había conseguido a través de un familiar. 

Entre los latinoamericanos la mitad había accedido a la vivienda a través de préstamos y un 

25 por ciento tenía acceso a préstamos de dinero para su manutención. Con relación al 

trabajo, entre los que tenían, un 40 por ciento lo había conseguido través de amigos no 

compatriotas y un 20 por ciento por compatriotas. En este caso no había vínculos familiares 

para el acceso al trabajo. 

Con respecto a los africanos se observa una población con menores recursos en este 

sentido, si bien el hecho de reconocerse africanos muchas veces opera para establecer 



vínculos de ayuda entre esta población, como se observa en los medios de acceso al trabajo 

y en algunos casos a la vivienda, lejos se encuentra esta situación de la que presentan 

muchos de los refugiados sirios quienes pensaron en el destino de acuerdo a los vínculos 

familiares preexistentes. En el caso de los africanos las instituciones que trabajan con 

refugiados aparecen muchas veces como la única fuente de ayudas o facilidades para el 

acceso a los recursos económicos en esta población. Un 65 por ciento recibía ayuda 

económica de alguna institución y un 27 por ciento había conseguido financiamiento para 

alquilar una vivienda. 

Como se desprende de las entrevistas e información que no fue cuantificada en las 

encuestas, muchos de los africanos, principalmente los que llegaron solos, buscaron 

establecer un contacto con un compatriota u otro africano y a partir de ese contacto 

pudieron dar los primeros pasos en el país. Esto les permitió en algunos casos acceder a la 

vivienda y al trabajo. En otros, les permitió el acceso a información necesaria para la 

tramitación del refugio y sobre las instituciones que colaboran con los refugiados. 

 

 

Características socioeconómicas de los refugiados (2009-2013) en el 

AMBA 

Las instituciones que trabajan con los refugiados colaboran en muchos casos para facilitar 

el acceso a la vivienda, el financiamiento económico o el asesoramiento legal de los 

refugiados. Quienes no tienen algún vínculo personal en el país y pocos recursos 

económicos mayormente recurren a estas instituciones para asentarse. Una vez pasados los 

primeros momentos deben comenzar a procurarse el sustento económico por su  propia 

cuenta. 

Según los datos de la encuesta casi el 80 por ciento de los refugiados alquilaba su vivienda. 

La mayor parte de las viviendas en las que se alojaban contaban con los servicios del agua 

dentro de la vivienda y con servicios públicos al exterior. 



Al momento de la encuesta el 85 por ciento de los refugiados se encontraba 

económicamente activo y un 87 por ciento de esta población estaba ocupado. La población 

con mayor actividad y mayor ocupación entre los refugiados era la africana, 96 por ciento 

en ambos casos. Los latinoamericanos se encontraban cerca de esos niveles de ocupación y 

unos diez puntos por debajo con respecto a la actividad, en tanto los sirios se encontraban 

cerca del 70 por ciento en ambos casos. Los sirios se ocupaban principalmente en 

actividades relacionadas con la gastronomía, en tanto los africanos en el comercio minorista 

ambulante. Entre los latinoamericanos las actividades desarrolladas se encontraban más 

diversificadas. 

 

Cuadro 6. Argentina. Población refugiada por condición de ocupación según lugar de nacimiento. 
Año 2013. (Porcentajes.) 

      
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN Total 

Países de 
América Latina 

Países de 
África 

Siria Otros países 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  (85) (28) (25) (21) (11) 

Ocupado  87,1 89,3 96,0 71,4 90,9 

Desocupado 12,9 (…) (…) 28,6 (…) 

      
Nota: (…) valor menor a 5 casos 

Fuente: Encuesta Nacional de Refugiados 2013. Dirección Nacional de Población (RENAPER) y Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE)- 

Ministerio del Interior y Transporte 

 

 

Con respecto a la cantidad de horas trabajadas, mayormente se ocupaban 41 y más horas 

semanalmente. Esto se acentuaba en especial en los africanos entre quienes llegaba casi al 

80 por ciento de los casos. Una porción de los latinoamericanos manifestaron tener también 

una segunda ocupación. Los ingresos laborales mensuales se encontraban mayormente 

entre los 2001 y 4000 pesos mensuales. Casi el 60 por ciento del total tenía ingresos 

menores a los 4001 pesos mensuales. Todos los grupos presentaban porcentajes similares 

en este aspecto.  



Entre los principales obstáculos que los refugiados mencionaron para el acceso al trabajo se 

encuentran: en primer lugar el idioma, seguido por los prejuicios culturales o por la 

nacionalidad y la falta de documentación.  

 

 
Cuadro 7. Argentina. Población refugiada por percepción 
de principales obstáculos para conseguir trabajo en 
Argentina. Año 2013. (Porcentajes.) 

  
PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA CONSEGUIR 
TRABAJO 

Total 

 
(100) 

El idioma 31,0 

Prejuicios culturales, nacionales, xenofobia 24,0 

Otros 20,0 

Documentación 19,0 

Edad 10,0 

No tuvo obstáculos 8,0 

Reválida de títulos universitarios 6,0 

No buscó trabajo 6,0 

Falta de capacitación 5,0 

    

Nota: Los porcentajes no suman cien ya que se trata de una variable de respuesta 
múltiple. 

Fuente: Encuesta Nacional de Refugiados 2013. Dirección Nacional de Población 
(RENAPER) y Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE)- Ministerio del 
Interior y Transporte 

 

 

La mitad de los refugiados encuestados manifestaba tener algún tipo de oficio pero solo el 

36 por ciento de éstos lo utilizaba en Argentina.  

Cerca del 57 por ciento de los refugiados había alcanzado el nivel secundario completo o 

niveles superiores de educación formal. Este porcentaje se distribuye de manera desigual si 

se desagrega por nacionalidades. Por un lado encontramos a los sirios con un 45 por ciento 

de estudios superiores completos, en tanto el 73 por ciento de los africanos no habían 

logrado completar el nivel secundario. Los latinoamericanos se encontraban en una 

situación intermedia, el 31 por ciento había logrado completar el nivel superior y cerca del 



38 por ciento había completado el secundario. Sumados los dos niveles, secundario y 

superior, latinoamericanos y sirios tienen porcentajes similares.  

 

Cuadro 8. Argentina. Población refugiada por máximo nivel de educación formal según país de 
nacimiento. Año 2013. (Porcentajes) 

      
MÁXIMO NIVEL DE EDUCACIÓN 
FORMAL ALCANZADO 

Total 
Países de 

América Latina 
Países de 

África 
Siria Otros países 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
(100) (32) (26) (31) (11) 

Sin estudios / primaria incompleta 18,2 15,6 34,6 (…) (…) 

Primaria completa / Secundario 
incompleto 25,3 15,6 38,5 22,6 (…) 

Secundario completo / Superior 
incompleto 

29,2 37,5 (…) 22,6 60,0 

Superior completo 27,3 31,3 (…) 45,2 0,0 

      
Nota: (…) valor menor a 5 casos 

    
Fuente: Encuesta Nacional de Refugiados 2013. Dirección Nacional de Población (RENAPER) y Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE)-
Ministerio del Interior y Transporte. 

 

Entre los refugiados de mayor formación la reválida de títulos apareció en muchas 

ocasiones como un impedimento para poder desarrollarse laboralmente en Argentina. Esto 

apareció evidenciado particularmente en las entrevistas que se realizaron. Refugiados con 

formaciones específicas se encontraban realizando tareas de menor calificación o fuera de 

su área profesional por la imposibilidad de validar las credenciales educativas, 

principalmente en el área de la salud pero no exclusivamente. 

Por otro lado, los refugiados provenientes de África y Siria presentaban muchas veces 

limitaciones con el idioma, limitaciones que terminan dificultando la inserción laboral y se 

expresan en los nichos laborales a los que mayormente acceden estas poblaciones, ligados a 

la venta ambulante en el caso de los africanos y la gastronomía en los sirios. Negocios en 

los cuales se manejan principalmente entre compatriotas por lo cual el idioma no aparece en 

ese caso como una barrera.  



Participación, relaciones con las instituciones y percepción de la 

discriminación 

En esta población encontramos una baja participación en organizaciones. Solamente es 

remarcable la participación en organizaciones religiosas, aunque no necesariamente quiera 

decir que exista una participación activa en las actividades cotidianas de la organización 

(Cuadro 9).  

Con respecto a las instituciones que trabajan con refugiados encontramos un vínculo 

mayor, principalmente en los primeros años de estadía en el país, y en particular de la 

población proveniente de los países africanos. Estos refugiados suelen tener mayores 

vínculos con estas instituciones, como ya mencionamos el acceso a la vivienda, el 

financiamiento económico, el acceso al trabajo, los cursos de idiomas son algunos de los 

recursos que financian o facilitan las instituciones que trabajan con la CONARE. Los 

latinoamericanos también se relacionan con estas instituciones pero en menor medida. Por 

su parte los sirios cuentan mayormente con sus compatriotas y no tienen vínculos 

institucionales. 

En relación con los nativos, solo los latinoamericanos mencionaron haber recibido algún 

tipo de ayuda de un/a argentino/a para acceder a la vivienda o el trabajo. El resto de los 

refugiados no mencionó haber tenido vínculos de este tipo. Tanto africanos como sirios 

parecen vincularse laboralmente y en sus actividades principalmente con compatriotas. En 

tanto latinoamericanos y refugiados provenientes de otros países aparecen con mayores 

relaciones con los nativos. En las entrevistas aparecieron casos, particularmente de 

colombianos, que manifestaban su preferencia por no tener trato con compatriotas. Y de 

refugiados de países sin mayores referentes en Argentina que desarrollaron múltiples 

vínculos con los nativos.  

Por último, la percepción de la discriminación en los refugiados es particularmente alta 

entre los africanos y gran parte de los colombianos. Los principales aspectos por los cuales 

se percibe la discriminación responden al color de la piel, la nacionalidad y el aspecto 

físico.  

 



Cuadro 9. Argentina. Población refugiada por participación en organizaciones. Año 2013. 
(Porcentajes.) 

 

  
TIPO DE ORGANIZACIÓN Total 

  

 
(100) 

De compatriotas 9,0 

Barrial (…) 

Religiosa 40,0 

Organización o Institución Política/Social 7,0 

Recreativa, deportiva o cultural 7,0 

 
 

Nota: Los porcentajes no suman cien ya que se trata de una variable de respuesta 
múltiple. 

Nota: (…) valor menor a 5 casos  

Fuente: Encuesta Nacional de Refugiados 2013. Dirección Nacional de Población 
(RENAPER) y Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE)- Ministerio del 
Interior y Transporte. 

 
 
 

 Cuadro 10. Argentina. Población refugiada por percepción de discriminación en Argentina según 
lugar de nacimiento. Año 2013. (Porcentajes.) 

      
PERCEPCIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN 

Total 
Países de 

América Latina 
Países de 

África 
Siria Otros países 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
(100) (32) (26) (31) (11) 

Sí 46,0 56,2 80,8 12,9 27,3 

No 54,0 43,8 19,2 87,1 72,7 

      
Fuente: Encuesta Nacional de Refugiados 2013. Dirección Nacional de Población (RENAPER) y Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE)- 
Ministerio del Interior y Transporte. 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Los refugiados en estos últimos años presentan características muy distintivas definidas en 

gran medida por su procedencia. Si bien todos se reconocen como tales por una situación 

similar, las diferencias demográficas, idiomáticas y socioculturales nos muestran 

poblaciones muy diversas que se expresan en los orígenes nacionales. Encontramos 

similitudes en muchos de los refugiados procedentes de países latinoamericanos, así como 

en los procedentes de África por otro lado. Por tal motivo y para facilitar la construcción de 

las tablas se agruparon de esa manera. Desagregando a su vez, a los refugiados sirios por su 

caudal y origen común.  

En general, la de los refugiados es una población joven y esto se ve particularmente en los 

africanos, entre quienes casi el 70 por ciento se concentra debajo de los 31 años de edad, 

porcentaje que aumenta si contamos a los menores de 18 años. Los sirios y los 

latinoamericanos  presentan una población en la que prevalecen los mayores de 30 años, 63 

por ciento y 66 por ciento respectivamente. En estos dos grupos se observan en su mayoría 

hogares familiares, en tanto en los africanos prevalecen los hogares unipersonales. Los 

niveles de educación formal son más altos en sirios y latinoamericanos. Las características 

idiomáticas diferencian a latinoamericanos, en su mayoría hispanoparlantes, de sirios y 

africanos. Este aspecto tiene fuerte peso en las relaciones personales, particularmente las 

laborales que nos muestran a sirios y africanos en nichos en los cuales se vinculan casi 

exclusivamente con personas de su misma nacionalidad. Si bien la presencia de 

compatriotas y de comunidades cerradas que resuelven el acceso a los recursos 

económicos, facilita el establecimiento y ofrece seguridad en lugares desconocidos, 

también podría actuar como un freno a la inserción de estos grupos en espacios más 

diversos. Ejemplos opuestos se observan con refugiados de nacionalidades sin mayores 

antecedentes en Argentina, como afganos o tibetanos que se encuentran relacionados con 

nativos en distintas esferas de la vida social.  

Este punto podría desarrollarse enmarcado en las discusiones sobre asimilación o 

diferencialismo que reaparecen en distintos países en torno a los inmigrantes.  (Alba y Nee, 

1997) (Todd,1996) (Touraine, 1997). 
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