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Resumen 

La población de la provincia de Buenos Aires se constituyó como receptora de distintas 

corrientes migratorias a lo largo de su historia.  Los Censos Nacionales de población han servido 

como una herramienta de utilidad para cuantificar y caracterizar socio-demográficamente este 

fenómeno. La reciente publicación de los datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 

2022 marcaron la continuidad y ruptura de algunas tendencias en la situación de la población 

migrante respecto de los últimos censos del período 1947-2022.  El origen de las corrientes 

migratorias es cambiante y ha pasado de estar integrado principalmente por países europeos a 

países limítrofes, con la novedad del crecimiento de la inmigración proveniente de Colombia y 

Venezuela. La estructura por edad y sexo de la población migrante continua con una marcada 

feminización y envejecimiento, siendo importante el aporte en las edades activas. Los 

indicadores sociales en general muestran mejoras hacia el año 2010 y retrocesos hacia 2022.  

 

Introducción 

Según las últimas estimaciones elaboradas por la División de Población del Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en 2020, el número de migrantes 

internacionales en todo el mundo —personas que residen en un país distinto de su país de 

nacimiento— alcanzó los 281 millones, que representa el 3,6% de la población mundial. La 

mayoría de los migrantes cruzan las fronteras en busca de mejores oportunidades económicas 

y sociales; otros se ven obligados a huir de crisis o desastres naturales. 

La conformación de la población argentina y en particular la de la provincia de Buenos Aires, 

se ha encontrado atravesada por la recepción de distintas corrientes migratorias que dieron 

forma a la sociedad actual. A fines de siglo XIX, arribaron en gran número las corrientes de 
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ultramar con origen principalmente europeo. A lo largo del siglo XX, fueron disminuyendo 

éstos flujos inmigratorios y comenzaron a tener más relevancia, en cuanto al volumen de 

población, las corrientes migratorias provenientes de países limítrofes y Perú y más 

recientemente de otros países de América Latina: Venezuela y Colombia. Su incorporación ha 

modificado y reconfigurado dimensiones demográficas, laborales y sociales; implicando 

tensiones, conflictos y desafíos para los distintos actores sociales. 

Con el fin de aportar al conocimiento del fenómeno, el trabajo aquí presentado tiene por 

objeto caracterizar la población migrante internacional que reside en la provincia de Buenos 

Aires, desde una perspectiva socio-demográfica e histórica durante el período 1947-2022, 

buscando conocer su dinámica y participación en la población del total de la República 

Argentina, su evolución a lo largo de los años, su composición por sexo, edad, país de origen, 

y aspectos de sus condiciones socioeconómicas: educativas, cobertura de salud, inserción 

laboral y previsión social. Principalmente se apunta a identificar cambios y continuidades en 

relación a la dinámica socio-demográfica de esta población.  

Para alcanzar estos objetivos, se utilizaron los datos provistos por los censos nacionales de 

población, que se realizaron durante 1947-2022. El inicio del período en estudio se fundamenta 

en que el Censo de 1947, da cuenta de la consolidación y agotamiento del proceso de 

inmigración masiva ultramarina y a partir de esa década se modifica paulatinamente la 

composición y origen de la población extranjera residente en nuestro país. La fuente censal 

entre sus virtudes cuenta con la posibilidad de conocer el país de nacimiento y la residencia 

habitual de las personas, permitiendo distinguir los movimientos migratorios recientes de los 

más antiguos, al tiempo que brindan una gran cantidad de información de variables sociales y 

dada su periodicidad permiten evaluar la evolución histórica de los mismos. 

Por último, resulta conveniente dado el contexto político y la historia reciente adversa para 

la población migrante, mencionar algunos aspectos de las políticas y legislaciones que afectaron 

y afectan el proceso migratorio en nuestro país. La “Ley Giustiniani” (2003), representa la 

vigente legislación y ha significado el reconocimiento del derecho a migrar y la obligación del 

Estado de garantizarlo (Novick; 2008). En un sentido totalmente opuesto, el gobierno de 

Cambiemos (2015-2019) inauguró un período de adversidades la población migrante, como por 

ejemplo la promulgación del Decreto 70/17 en el año 2017, que buscaba facilitar:  el 

impedimento de ingresos, las cancelaciones de residencias y las deportaciones (Jaramillo y 

otras; 2020). Actualmente el gobierno de Javier Milei aumentó al 1500% el valor de los 
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aranceles migratorios afectando principalmente la regularización de residencia de las personas 

migrantes más vulnerables (CAREF; 2024). 

En tiempos donde, desde distintos poderes se busca dificultar la permanencia de los 

migrantes en el país y tiende a criminalizarse, estigmatizarse, y reforzar los mitos sobre la 

situación de los mismos en la sociedad argentina, partiendo de un profundo desconocimiento, 

es que este trabajo pretende aportar a una mejor comprensión de la situación de la población 

migrante en la provincia de Buenos Aires, y algunas de sus principales características.   

 

Métodos y fuentes 

Siguiendo definiciones consensuadas internacionalmente (ANUM; 2024) se considera 

migración al desplazamiento con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de 

origen (o partida) a un lugar de destino (o llegada), atravesando los límites de una división 

político administrativa. 

Este trabajo se caracterizó por abordar el fenómeno migrante desde una mirada 

fundamentalmente descriptiva y estuvo orientado a examinar diferentes dimensiones 

demográficas-sociales de la población migrante desde un enfoque cuantitativo. En un primer 

momento, se buscó dimensionar la población migrante internacional de la provincia de Buenos 

Aires en comparación con la de la República Argentina y otras jurisdicciones. Para luego pasar 

a una caracterización demográfica y social más precisa de los mismos.  

Como fuente fundamental se utilizaron los Censos Nacionales de Población, realizados entre 

el período 1947 – 2022. Valerse de la fuente censal para estudiar el fenómeno migratorio 

implica grandes potencialidades desde el enfoque cuantitativo: por la periodicidad histórica, el 

alcance geográfico del relevamiento, la posibilidad de construir las mismas variables en 

distintos momentos, conocer el país de nacimiento del migrante, y en las últimas mediciones la 

distinción entre migración reciente de la histórica, y otras características socio-económicas. Las 

principales dificultades de este instrumento están asociadas a su enfoque netamente 

cuantitativo, e inconvenientes a la hora de la reconstrucción de algunas variables. Welti (1997) 

señala como limitaciones fundamentales a: la omisión censal que puede verse ampliada para el 

caso de los migrantes, sobre todo de aquellos en situaciones de “irregularidad”; algunas 

discrepancias metodológicas entre los censos en cuanto al tipo de relevamiento (de hecho, o de 

derecho) la distinta formulación de las preguntas y; por último, los censos sólo brindan un 
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“stock” de población migrante perdiéndose así el carácter procesal del fenómeno. Cerrutti 

(2009) plantea además como otra limitación la periodicidad, ya que al realizarse cada diez años 

se dificulta el análisis de tendencias a más corto plazo. 

Las variables que se utilizaron para el estudio de las migraciones se construyeron a partir de 

las preguntas de los distintos formularios censales, que indaga principalmente el lugar de 

nacimiento de las personas, considerando como inmigrante a las personas nacidas en el exterior. 

Si bien en algunas mediciones se incorporaron preguntas vinculadas con las situaciones legales, 

se mantuvo vigente la forma tradicional de captar el fenómeno de hecho y no la condición 

jurídica legal. Las preguntas a la población migrante además de identificar el país, en algunos 

relevamientos censales incluyeron año de llegada y residencia habitual hace 5 años, que 

complementaron la posibilidad de estudio del fenómeno migratorio.  

Volumen y participación  

La participación de la población migrante en la población total del País como en la de la 

Provincia, se ha ido reduciendo con el correr de los Censos. En la provincia de Buenos Aires 

los migrantes llegaron a representar el 18,1% de la población provincial en el año 1947, a partir 

del Censo 1991 los niveles de participación se estacionaron en alrededor del 6% para alcanzar 

en la última medición censal (2022) el 5,7% de la población total. Esta evolución de la 

participación de los migrantes en la población total de la Provincia se presenta de forma similar 

para el país. 

Cuadro 1. Población total, población migrante y participación de la población migrante. 

República Argentina y Provincia de Buenos Aires. Años 1947-2022 

Año 

censal 

República Argentina Provincia de Buenos Aires 

Población 

Total 

Población 

Migrante 

Participación 

% 

Población 

Total 

Población 

Migrante 

Participación 

% 

1947 15.893.827 2.435.927 15,3 4.272.337 775.414 18,1 

1960 20.013.793 2.604.447 13,0 6.766.108 1.104.661 16,3 

1970 23.364.341 2.210.400 9,5 8.774.529 1.031.050 11,8 

1980 27.949.480 1.903.159 6,8 10.865.408 941.798 8,7 

1991 32.615.528 1.615.473 5,0 12.594.974 789.193 6,3 

2001 36.260.130 1.531.940 4,2 13.827.203 758.640 5,5 

2010 40.117.096 1.805.957 4,5 15.625.084 941.941 6,0 

2022 45.618.787 1.933.463 4,2 17.408.906 994.653 5,7 

Fuente: Censos Nacionales de Población. Nota: En el Censo 2022 corresponde a la población en viviendas particulares. 
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La participación relativa de la población migrante al año 2022, muestra la distribución de 

esta subpoblación a través de las distintas jurisdicciones del país, permitiendo observar como 

la provincia de Buenos Aires (51,4%), en primer lugar, y la Ciudad de Buenos Aires (21,7%), 

en segundo lugar, fueron los destinos predilectos entre las personas que nacieron en otro país. 

En 3er, 4to y 5to lugar, respectivamente se encuentra: Córdoba 3,4%; Mendoza 3,4%, y Santa 

Fe 2,5%.  Las restantes provincias con la excepción de Rio Negro (2,1%), poseen niveles de 

participación del 2% o menores. Respondiendo a las mismas lógicas de concentración de la 

población total, los migrantes residen fundamentalmente en las jurisdicciones más pobladas.   

Gráfico 1. Participación relativa de la población migrante por jurisdicción. 

República Argentina Año 2022. 

 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2022 

El grafico 2, evidencia como la población migrante a lo largo del período en estudio, tuvo 

como destino principal la provincia de Buenos Aires, en el Censo de 1947, esta jurisdicción 

aportaba un tercio (31,8%) de los migrantes del total del país. Hacia 1980, se podía afirmar que 

esta participación creció brindando 1 de cada 2 migrantes (49,5%). De esta manera y a partir de 

ese año parece estabilizarse la participación de los migrantes de la Provincia, en torno al 50%. 

La última medición censal (año 2022), ubicó a la población de referencia en el 51,4%, 

manteniendo los niveles de participación cercanos al 50% y expresando una leve caída respecto 

de la anterior medición en 2010, la cual indicó un 52,2%.   
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Gráfico 2. Población migrante que reside en la provincia de Buenos Aires (%).  

Provincia de Buenos Aires. 1947-2022 

 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

El origen de la población migrante internacional 

Los cambios en el país de nacimiento de la población migrante destacan el aumento del 

porcentaje representado por las corrientes migratorias de los países limítrofes. Según el grafico 

3, en 1947 la población nacida en ellos representaba un 5,6% del total de migrantes, en 2010 

alcanza el pico máximo del 70,9%, para luego descender en 2022, al 65,8%. Este último 

descenso puede deberse al aumento de la participación de países como Colombia y Venezuela 

y de la categoría “otros”, que incluye una alta proporción de “ignorados” en el Censo 2022 

(Cuadro 2).   

Gráfico 3. Población migrante por país de nacimiento (%). 

Provincia de Buenos Aires. 1947-2022

 

Fuente: Censos Nacionales de Población 
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A partir del Censo de 1980, es posible conocer con mayor precisión el país de nacimiento de 

los migrantes internacionales, permitiendo pensar las distintas corrientes migratorias que fueron 

conformando la población migrante que reside en la Provincia. 

El cuadro 2 presenta dos grupos de países de nacimiento de los migrantes, el primer grupo 

de países está integrado por todos los países limítrofes, grupo que a lo largo de los censos fue 

ganando población, en los cuales se destacan la participación de Paraguay y Bolivia como los 

países de mayor aporte migratorio y de un constante crecimiento: pasando de 145.724 y 39.216 

personas, respectivamente en 1980, a 388.265 y 161.935 en 2022. Las corrientes poblacionales 

provenientes de Uruguay y de Chile luego de cierto estancamiento comienza a perder peso su 

población, según el Censo 2022. 

El otro grupo está integrado por diferentes países, dentro de los cuales podríamos hacer una 

nueva subdivisión entre los europeos (Italia y España), y los latinoamericanos no limítrofes 

(Perú, Colombia y Venezuela). La evolución en cuanto al número de personas que aportaron 

estas corrientes es prácticamente la opuesta: los europeos pierden población a lo largo de los 

censos confirmando su carácter histórico y su origen en las grandes migraciones de ultramar de 

principios y mediados de siglo XX (Cerrutti, 2009).  Por otro lado, el crecimiento de la 

población nacida en Perú es constante a lo largo del período, en contrapartida con lo 

experimentado por los migrantes de Colombia y Venezuela quienes vieron aumentar su 

población considerablemente recién con la última medición censal; pasando de 3.932 en 2010, 

a 13.972 en 2022 y de 1.803 (2010) a 52.439 (2022) respectivamente. En este sentido los 

procesos migratorios de estos últimos países podrían pensarse como los fenómenos más 

recientes, y resultará importante evaluar qué sucede en las próximas mediciones con estas 

“nuevas corrientes”.    

Cuadro 2. Población migrante por país de nacimiento. 

Provincia de Buenos Aires. Años censales 1980-2022. 

País de 

nacimiento 
1980 1991 2001 2010 2022 

Total 941.798 789.193 758.640 941.941 994.653 

Limítrofe 305.555 344.721 432.570 667.663 654.711 

Paraguay 145.724 149.425 214.408 392.697 388.265 

Bolivia 39.216 47.712 89.306 147.781 161.935 

Uruguay 57.053 72.508 69.695 70.659 56.412 

Chile 55.674 59.899 51.288 46.664 35.741 

Brasil 7.888 7.273 7.873 9.862 12.358 

Otros países 636.243 444.472 326.070 274.278 339.942 

Italia 303.986 220.525 148.791 102.037 47.196 

Perú 3.959 6.575 33.315 69.395 76.778 
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España 191.285 114.613 71.183 48.015 24.345 

Colombia  . . 1.418 3.932 13.972 

Venezuela . . 1.113 1.803 52.439 

Otros 137.013 102.759 70.250 49.096 125.212 
Nota: la categoría “otros” está conformada por las personas que declararon otros países de nacimiento y 

por los casos en que se ignora el país de nacimiento, en el caso del año 2022, los mismos fueron de 81.546. 

(.) Sin dato. Fuente: Censos Nacionales de Población 

 

Estructura por sexo y edad 

El análisis de la composición por sexo de una población desde una mirada demográfica 

resulta una buena manera de acercarnos al conocimiento de las mismas. En el primer Censo 

citado (1947), la población nativa y la migrante poseían una mayoría masculina, como nos 

muestran los índices de masculinidad del Cuadro 3. En particular, la población migrante se 

encontraba aún más masculinizada con 138 y 146 varones por cada 100 mujeres, residente en 

el País y la Provincia, respectivamente.  Con el correr de los años estos indicadores se fueron 

invirtiendo, y se incrementa la población femenina hasta llegar a ser mayoría hacia el año 2022, 

sin distinguir origen ni jurisdicción. Asimismo, los migrantes desde 1991 en adelante 

registraron una mayor feminización de su población que los nativos, tanto a nivel provincial 

como a total país.   

Cuadro 3. Índice de masculinidad para la población nativa y migrante. 

Provincia de Buenos Aires. Años censales 1947-2022 

Año censal 
República Argentina Provincia de Buenos Aires 

Nativos Migrantes Nativos Migrantes 

1947 100,1 138,5 111,5 146,4 

1960 97,4 120,1 103,2 119,9 

1970 97,5 110,7 100,5 110,0 

1980 96,7 99,7 98,2 98,9 

1991 95,8 90,7 96,4 89,4 

2001 95,4 84,0 95,4 83,2 

2010 95,3 85,4 95,5 84,5 

2022 93,8 82,2 93,8 81,9 
Fuente: Censos Nacionales de Población 

 

La comparación entre las estructuras de población por sexo y edad de la población migrante, 

como se observan en el Gráfico 4, evidencia cambios en la composición de ambas variables. 

Respecto al sexo, en 1947 se observa una población fuertemente masculinizada en las edades 

mayores a 30 años, y una concentración de la población en las edades de 35 a 70 años. 
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Características asociadas a las grandes migraciones de ultramar de principios y mediados del 

Siglo XX, fuertemente masculinizadas y de edades activas.  

Para el año 2022, la población migrante muestra una estructura más feminizada, con una 

clara mayoría de mujeres en todos los grupos de edad. La pirámide posee una distribución 

menos concentrada en las edades activas que la observada en 2010, aunque los grupos de mayor 

concentración son los de 30 a 34 y 35 a 39 años. El año 2022 también se destaca por tener una 

cúspide más ancha, fundamentalmente debido al peso de la población migrante europea de 

ultramar, sobre todo de las mujeres, que se caracterizan por tener una estructura de edad más 

envejecida. (Cerrutti; 2009) 

Gráfico 4. Estructura por sexo y edad de la población migrante. 

Provincia de Buenos Aires. Año 1947 y 2022. 

 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

 

Características socio-económicas 

Los resultados obtenidos de las variables socio-económicas fueron generados a partir 

los últimos tres Censos Nacionales, ya que permiten una mejor construcción de los indicadores 

por la disponibilidad de procesar las bases de datos. Es por ello, que el período de observación 

es 2001-2022.   

El máximo nivel educativo alcanzado es una variable construida a partir de varias 

preguntas del cuestionario censal y resulta útil para observar la relación de una población con 

el sistema educativo formal (Gráfico 5).  

Las tendencias encontradas dan cuenta de una mejora en los niveles de instrucción de la 

población migrante. Los niveles más bajos del sistema educativo, primario incompleto y 
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completo pasaron de representar al 20,8% y 34,2% de la población migrante en 2001, al 13,2% 

y 20,2% respectivamente en el año 2010.  El caso de las personas sin instrucción (incluye nivel 

inicial), es oscilante en las tres mediciones.  

Los niveles más avanzados, incrementan su representación en todos los años, 

destacándose la situación de los niveles Universitario y Terciario completo, que en 2001 

alcazaba al 4,6% de la población migrante y en el año 2022 al 9,6%; el nivel Secundario 

completo también visibilizó cambios significativos ya que pasó del 13,1% en 2001 al 21,2% en 

2022.  

Gráfico 5. Población migrante por máximo nivel educativo alcanzado. 

Provincia de Buenos Aires. Año 2001-2022. 

 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

 

A continuación, observaremos la tenencia de cobertura de salud. En cualquier población 

este indicador nos brinda un acercamiento a la relación de la población en estudio y el acceso a 

la salud de la misma. Siguiendo los lineamientos censales contar con cobertura de salud implica 

que las personas pueden poseer cualquier tipo de obra social, prepaga o plan estatal.   

La cobertura de salud de la población migrante creció tanto para varones como para 

mujeres en el período 2001-2010, pasando de registrar un 45,8% a un 51,6% de la población 

que dispone de algún tipo de cobertura.  Contrariamente, el período 2010-2022 evidencia una 

caída del porcentaje de población migrante con cobertura de salud, alcanzando en la última 

medición un 49,9%. Esta baja está impulsada por el peso de las mujeres sobre el total de la 
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población migrante, ya que los varones migrantes aumentaron su porcentaje de población con 

cobertura de salud, alcanzando un 46,5%, su mejor registro de todo el período en estudio. Estos 

niveles de cobertura de salud pueden estar asociados a la precaria inserción laboral de la 

población migrante (OIT, 2015). 

Cuadro 4. Población migrante con cobertura de salud. 

Provincia de Buenos Aires. Años censales 2001-2022 

  

2001 2010 2022 

Población 

migrante 

Con 

cobertura 

(%) 

Población 

migrante 

Con 

cobertura 

(%) 

Población 

migrante 

Con 

cobertura 

(%) 

              

Población total 758.640 45,8 952.989 51,6 994.653 49,9 

Mujeres 344.442 57,5 438.514 59,2 546.749 52,7 

Varones 414.198 36,0 514.475 39,2 447.904 46,5 
Nota: la población al año 2022 corresponde a la población migrante en viviendas particulares. Fuente: Censos Nacionales de Población 

 

La población que tiene jubilación o pensión es otro de los indicadores que pueden elaborarse 

a partir de los cuestionarios censales, y resulta de utilidad para evaluar la situación de protección 

social en la que puede encontrarse una población, en este caso la población migrante de 65 años 

y más.  

En este sentido, al igual que con la variable cobertura de salud, en el período 2001-2010 

aumenta el porcentaje de la población migrante de 65 años y más que contaba con jubilación o 

pensión. En el 2001 se registró un 71,9% y en el 2010 un 87% de población con algún tipo de 

protección social, impulsado por la ampliación de la protección social en ambos sexos, pero 

sobretodo de las mujeres. Para el año 2022, las tendencias crecientes de estos porcentajes se 

revierten y disminuyen levemente en todas las categorías presentadas: población total 85,8%, 

mujeres 87,8% y varones 83,1%.  

Cuadro 5. Población migrante con jubilación o pensión. 

Provincia de Buenos Aires. Años censales 2001-2022 

  2001 2010 2022 

  

Población 

migrante de 

65 años y 

mas 

Con 

jubilación o 

pensión (%) 

Población 

migrante de 

65 años y 

mas 

Con 

jubilación o 

pensión (%) 

Población 

migrante de 

65 años y 

mas 

Con 

jubilación o 

pensión (%) 

              

Población total 203.669 71,9 196.096 87,0 202.551 85,8 

Mujeres 117.241 68,7 112.065 89,1 120.178 87,8 

Varones 86.428 76,3 84.031 84,1 82.373 83,1 
Nota: la población al año 2022 corresponde a la población migrante en viviendas particulares. Fuente: Censos Nacionales de Población 
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Por último, se observará el mercado de laboral. La Encuesta Permanente de Hogares dentro 

de las estadísticas oficiales resulta la opción más adecuada para indagar este mercado, porque 

está específicamente diseñada para ello, pero una de sus limitaciones es la posible sub-

representación de la población migrante en la muestra. Por ello se utiliza la fuente censal1 y así 

aprovechar una mejor representación de la población migrante, junto con la posibilidad de 

desagregar la información a nivel provincial. 

En el cuadro 6, se presenta el volumen (absoluto) de población migrante por condición de 

actividad al momento de cada censo y las tasas básicas del mercado laboral que pueden 

construirse a partir de esta información.  

Se puede observar que la evolución de las tasas dentro del período intercensal, presenta 

mejoras entre los años 2001 y 2010 y un deterioro entre el 2010 y el 2022; al igual que otros 

indicadores sociales. La tasa de ocupación en 2001 fue de 33,4% creciendo a 63% en 2010 y 

alcanzando el 59,2% de las personas migrantes, en el año 2022. La tasa de desocupación registró 

un pico en el 2001 de 35,7% de personas migrantes que componían la población 

económicamente activa, para luego descender a 4,8% en 2010 y 7,4% en 2022.   

En sintonía con lo afirmado por Bruno y Maguid (2018) se destacan las altas tasas de 

actividad de la población migrante durante el período 2001-2022, coincidiendo con otras 

visiones que aseveran una alta participación de esta población en el mercado laboral (OIT, 

2015). 

Cuadro 6. Población migrante por condición de actividad económica y tasas básicas del mercado 

laboral. Provincia de Buenos Aires. Años censales 2001-2022 

  2001 2010 2022 

Total 725.088 861.560 946.886 

Ocupados 241.872 542.676 560.831 

Desocupados 134.040 27.303 44.876 

Inactivos 349.176 291.581 341.179 

        

Tasa de ocupación  33,4 63,0 59,2 

Tasa de desocupación 35,7 4,8 7,4 

Tasa de actividad 51,8 66,2 64,0 
Nota: la población al año 2022 corresponde a la población migrante en viviendas 

particulares. Fuente: Censos Nacionales de Población 

 

                                                           
1 La fuente censal para estudiar el mercado laboral tiene como limitaciones la perdida de fluctuaciones y de la estacionalidad 

propia mercado.  
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En síntesis, teniendo en cuenta los indicadores sociales relevados, observamos una población 

migrante afectada por la situación de crisis social y económica de la década del 90. Para el 

2010, la situación de estos indicadores mejora con los avances registrados para el conjunto de 

la población, y en 2022 comienza a verse una desmejora en estos indicadores con la excepción 

del nivel educativo alcanzado y la cobertura de salud para los varones migrantes.  

Este trabajo buscó presentar algunos indicadores con un carácter introductorio en cada una 

de las temáticas socio-económicas. Para sacar conclusiones o consideraciones más consistentes, 

resultará conveniente profundizar el estudio de cada una de las dimensiones aquí presentadas. 

Consideraciones finales 

Este trabajo de corte descriptivo tuvo como objetivo general describir a la población migrante 

en la provincia de Buenos Aires, en sus principales aspectos de la dinámica demográfica y 

social. A modo de síntesis destacamos:  

 Hacia mitad de siglo XX casi 1 de cada 5 habitantes de la Provincia de Buenos Aires 

eran migrantes. En los últimos censos y en consonancia con lo que sucede a nivel 

nacional, alrededor de 1 de cada 20 personas nacieron en otro país. El aporte provincial 

es clave, ya que 1 de cada 2 migrantes habita esta provincia. El censo 2022 ratifica esta 

tendencia. 

 El origen de las corrientes migratorias es cambiante y ha pasado de estar integrado 

principalmente por países europeos a países limítrofes, con la novedad registrada en 

2022 del crecimiento de la inmigración proveniente de Colombia y Venezuela. 

 Se ratifican los procesos de feminización de la población migrante, su aporte clave en 

las edades activas y el envejecimiento poblacional.  

 El período que va desde el 2001 al 2010, mostró mejoras en los indicadores 

socioeconómicos seleccionados para la población migrante. Con el último Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, se observaron retrocesos en la mayor 

parte de estos indicadores. 

 La cobertura de salud de los varones mejoró durante todo el período, incluso de 2010 a 

2022. 

 La situación del nivel educativo alcanzado muestra mejoras importantes, quedando por 

indagar en qué medida contribuyeron el arribo reciente de migrantes con mayores 

niveles de instrucción (Martínez y Carpinetti; 2021). y/o en qué medida responde a una 

lógica mas general de mejoras educativas en el conjunto de la población.  
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 Una posible línea de profundización de este trabajo puede plantearse estudiar las 

características de la población migrante reciente, utilizando los datos del Censo 2022.  
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