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Introducción 

Este capítulo tiene como propósito presentar un panorama general de las migraciones 
africanas subsaharianas hacia la Argentina, particularmente las arribadas a partir de la 
década de 1990, a las que hemos dado en llamar “nuevas” respecto de la migración de 
los caboverdeanos sucedida entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
Las migraciones subsaharianas hacia nuestro país –y hacia Sudamérica en general– se 
enmarcan en las llamadas migraciones Sur-Sur, es decir, aquellas que ocurren entre paí-
ses en desarrollo. Resulta pertinente aclarar que los conceptos de Norte y Sur no hacen 
referencia a divisiones espaciales y geográficas del mundo, sino que reflejan la actual 
situación mundial con respecto a una determinada dimensión del desarrollo. En térmi-
nos generales por Norte se entienden los países de ingresos altos y por Sur los países de 
ingresos medios y bajos, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial (OIM 2013). 
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013 de la OIM señala que menos de la mi-
tad de los migrantes internacionales se desplaza de Sur a Norte y prácticamente el mismo 
número lo hace entre los países del Sur, pero sin embargo a nivel mundial en los debates le-
gislativos y en la investigación, continúan siendo predominantes las corrientes Sur-Norte.
Algo similar señalan Dilip Ratha, un economista experto en remesas y migración y Wi-
lliam Shaw, estudioso en temas de desarrollo, ambos consultores del Banco Mundial, en 
su trabajo South-South Migration and Remittances (Ratha y Shaw 2007), donde analizan 
el impacto, sobre todo socioeconómico, de estas migraciones no sólo en los países de 
origen sino de destino, señalando que los problemas y extensión de este corredor migra-
torio Sur-Sur siguen siendo poco conocidos.
El nuevo escenario migratorio hacia América del Sur, particularmente el corredor migra-
torio hacia Brasil y la Argentina, se explica principalmente –aunque no sólo– por causas 
económicas. La inestabilidad política más la debilidad institucional y de las políticas 
sociales de muchos países africanos son también factores que contribuyen a la expulsión 
de un número importante de sus ciudadanos. A ello debemos sumar la fuerte dimen-
sión securitaria que han tomado en estos últimos años las políticas migratorias de los 
países del Norte como los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que aumentan las 
restricciones y controles fronterizos, generando en definitiva nuevas rutas para los flujos 
migratorios, que la normativa vigente, los políticos y muchos académicos, denominan 
“irregulares”. Una de esas rutas tiene como destino América del Sur.
Todo lo que reseñamos brevemente nos habla de un aumento de la complejidad del 
fenómeno migratorio, no sólo de lo que acontece en el continente africano, sino a nivel 
global, que requiere cada vez más de un abordaje interdisciplinario y nuevos marcos teó-
ricos metodológicos, como desde hace un tiempo lo vienen manifestando especialistas 
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en distintas partes del mundo. Será necesario “resituar los fenómenos migratorios en el 
contexto global de las mutaciones societales” como expresa Hervé Domenach (2006: 8). 
O como afirma Silvia Pedraza (2000), las nuevas investigaciones sobre inmigrantes ten-
drán que pensar la inmigración ya no localmente ni puntualmente, sino en un proceso 
internacional que “traspasa” personas y culturas a través de las naciones. En este sentido, 
nuestra investigación pretende aportar, desde la perspectiva antropológica, a esta com-
pleja problemática.
Este capítulo se organiza en tres apartados. Primero, se analiza la dinámica de las migra-
ciones dentro del continente africano con especial interés en los movimientos Sur-Sur en 
el contexto de la globalización. Luego, se abordan las migraciones africanas subsaharia-
nas en América del Sur que tienen por destinos principales Colombia, Ecuador, Brasil y 
la Argentina, con particular interés en las rutas y la distinción por países de origen. Por 
último, en el tercer apartado se analiza la llegada reciente de migrantes africanos desde 
el Africa Subsahariana, según los países de origen y en las peculiaridades de sus perfiles, 
unido a la condición de refugiados bajo la cual negocian su acogida en la Argentina.

Las migraciones en África

Las migraciones que se dan al interior del continente africano también son Sur-Sur. 
Kabunda (2006 y 2007) destaca que la inmigración africana es más intracontinental u 
horizontal que extracontinental. Ghana, Nigeria y Senegal, seguidos por Cabo Verde y 
Malí, son los principales emisores de la emigración de África occidental hacia Europa; 
pero esos mismos países tienen importantes flujos migratorios internos, en función de 
los cambios políticos y económicos y de los factores étnicos.
En el Foro Internacional realizado en Lisboa en 2007 sobre Migraciones y Derechos 
Humanos, se subrayó que las migraciones en África a gran escala, con diversos perfiles, 
se dan sobre todo dentro del propio continente. “La cruda realidad es que el 75% de 
los migrantes africanos viven en los países del continente” (Adepoju 2007:8). Aunque 
reconoce que la emigración se orienta cada vez más hacia otros continentes por la cre-
ciente falta de alternativas de trabajo y educación, igualmente todo sigue indicando que 
los flujos intra e interregionales seguirán incrementándose en las décadas venideras. Por 
ejemplo, en la actualidad, Marruecos se está convirtiendo en un país de destino para los 
migrantes de África Subsahariana y, en cierta medida, de los países europeos afectados 
por la crisis (Ceriani Cernadas 2007)
Por otro lado, teniendo en cuenta los informes internacionales que analizan las migra-
ciones a nivel mundial, podemos decir que las migraciones extrarregionales africanas 
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tendrán cada vez más como destino otras regiones pertenecientes al Sur. Y esto se debe 
no sólo a las tendencias mundiales en relación a las migraciones Sur-Sur, sino también 
–como ya dijimos– a las políticas cada vez más restrictivas de los países del Norte y par-
ticularmente de la Unión Europea.
Los migrantes o los potenciales migrantes se han visto enfrentados en estas últimas dé-
cadas a un aumento de las limitaciones legales, a una complejización de los controles en 
el espacio europeo, que fue “transformándose en una real fortaleza para los candidatos 
a partir” (Minvielle 2010:1). Aunque, como afirma Adepoju (2007), no se trata de un 
cierre total de las puertas, ellas se abren selectivamente para los de mayor capacitación, 
con amplias pérdidas para los países de origen (fuga de cerebros).
Es interesante el análisis que realiza Cyril Obi sobre la emergencia de un discurso acerca 
de la amenaza de la seguridad transglobal, discurso que se fue incrementado a partir 
del 11 de septiembre de 2001. Obi (2010) señala –tomando como referencia a Smith 
(2000), quien identifica como amenazas transnacionales a la seguridad de los países 
desarrollados, al crimen, el terrorismo, los flujos migratorios, las enfermedades y pan-
demias, la degradación medioambiental y el cambio climático–, que en el discurso de la 
seguridad global elaborado por los países hegemónicos, basado en la manipulación del 
miedo, la migración africana “ilegal”, “irregular”, es vista como una “fuente de amenaza 
transnacional”. El continente africano es transformado en objeto de securitización. 
En el debate sobre refugiados, desplazados y migrantes, llevado a cabo en la Fundación Se-
minario de Investigación para la Paz en Zaragoza, Jesús Alemany (2011: 338) destaca que

“... en un momento en que se restringen los derechos humanos en general en 
el mundo, porque prima el valor seguridad, los refugiados y también los in-
migrantes están teniendo derechos humanos muy recortados. Detrás de eso, 
hay una opinión pública y unos medios de comunicación, que en conjunto, 
hoy, están siendo hostiles a cualquier tipo de admisión de inmigración, o de 
concesión de derecho de asilo”. 

El boletín del 21 de marzo de 2014 del Instituto de Política Migratoria de Washing-
ton da cuenta de las acciones que están llevando a cabo la Agencia de Fronteras de la 
Unión Europea (Frontex) y los países de la Unión Europea respecto a lo que llaman 
“migración irregular”. El Migration Information Source es un proyecto del Instituto 
de Política Migratoria, Washington DC, dedicado al análisis de los movimientos de 
personas en todo el mundo. Particularmente en el informe de Frontex 2014 hablan de 
una afluencia masiva de la migración irregular en el Mediterráneo central, estimando 
que de los 42.618 detecciones de cruces ilegales en la UE durante el tercer trimestre 
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de 2013, más de la mitad se produjo en el Mediterráneo central. La mayoría de los 
inmigrantes ilegales eran sirios y eritreos. 
Retomando el tema de las causas de las migraciones en el continente africano, Adepoju 
(1984) consideraba un conjunto de razones fundamentales, pero no las únicas: econó-
micas (desigualdades en el desarrollo, en las oportunidades de empleo y en las condicio-
nes de vida) y políticas (guerras). La globalización es considerada por numerosos autores 
como un factor que afecta los flujos migratorios.

“Las causas convencionales de los movimientos migratorios en África, como 
los conflictos, la crisis económica, los factores medioambientales, la represión 
política y las hambrunas se han visto “reinformadas” por la globalización. 
Curiosamente, mientras la globalización refuerza el movimiento libre interes-
tatal de bienes y servicios, los estados, tanto africanos como occidentales, van 
endureciendo los requisitos de acogida y reduciendo la importación de mano 
de obra” (Sacristán Núñez 2011: 325).

  
La globalización exacerba la disparidad económica, la asimetría entre regiones y países, 
acrecienta las diferencias provocando la atracción de personas hacia aquellos países o 
zonas que son más  ricas y que son beneficiadas por ese mayor flujo migratorio, mientras 
que los países más pobres se ven privados de los ciudadanos más útiles para su desarrollo. 
Pero a este análisis hay que sumarle otros factores:

“... en el caso africano, es preciso también subrayar la voluntad de liberarse de 
las coacciones sociales del grupo de origen, la búsqueda de la emancipación o 
del prestigio personal o la dimensión de iniciación, fuerte en la cultura oriunda 
e, incluso, el deseo de descubrir un nuevo universo u otra cosa nueva a partir de 
la mediatización facilitada por la globalización. Es decir, los factores subjetivos y 
objetivos interfieren y coexisten en la decisión de emigrar” (Kabunda 2012:28).

Otra mirada complementaria es la de Ratha y Shaw (2007), quienes señalan que las 
diferencias de ingresos entre los países del Sur desempeñan un papel limitado en la mi-
gración, mientras que la proximidad geográfica y las redes migratorias probablemente 
tengan un impacto proporcionalmente mayor. En el mismo sentido va la afirmación 
de Moreno Maestro (2006:239), para quien las redes propician la emigración indepen-
dientemente de las condiciones salariales concretas y las políticas de extranjería del país 
receptor. No se emigra al país donde se podría ganar más dinero, sino, principalmente, 
al lugar donde existen menos riesgos.
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Migraciones africanas en Sudamérica

Los reportes de organismos internacionales que han comenzado a dar cuenta del fenó-
meno de las migraciones extracontinentales hacia América como hacia Sudamérica en 
particular, señalan la intensificación de los flujos provenientes del África Subsahariana. 
Estas migraciones están compuestas por flujos mixtos, es decir, movimientos de pobla-
ción que incluye migrantes económicos, solicitantes de asilo, refugiados y otros tipos 
de migrantes. A su vez, se caracterizan por ser movimientos irregulares, migraciones de 
tránsito, cruces irregulares de fronteras, etc. (OIM 2009). Por otro lado, estas corrientes 
muestran heterogeneidad en términos de la duración de la estadía en la región. 
Según el OIM 2012 los países nucleados en el eje atlántico que reciben mayor can-
tidad de migrantes subsaharianos son la Argentina y Brasil, donde una parte de ellos 
asume una situación transitoria y otros parecen haberse asentado de manera duradera. 
En el eje andino, con flujos predominantes hacia Ecuador y Colombia, la migración 
adopta un carácter transitorio, siendo muy bajo el número de inmigrantes africanos 
que tramita la residencia (OIM 2012: 34). Los países de esta región son mayormente 
utilizados como lugares de tránsito hacia América del Norte u otros países en Sud-
américa. Países como Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina han tenido población 
de ese origen desde el arribo de los primeros africanos esclavizados, pero nos interesa 
para nuestro análisis aquella población que comienza a arribar desde fines de la década 
de 1990 hasta el presente. Es decir, la migración producto de la globalización y de la 
extensión y diversificación de los flujos migratorios.
Los procesos migratorios actuales de africanos en América Latina, remarca Maguemati 
Wabgou (2012:1), politólogo togolés radicado en Colombia: “derivan de las dinámi-
cas de consolidación del sistema-mundo capitalista, el creciente endurecimiento de 
las políticas migratorias en Europa y América del Norte y el legado histórico de la 
esclavización desde África hacia las Américas, evidenciado por la presencia de pobla-
ciones de ascendencia africana (o afrodescendientes) en América Latina”. Y también, 
señala Texidó (2012: 1), funcionario de la representación argentina de la OIM, que 
son “las crecientes oportunidades encontradas en los países sudamericanos, tanto para 
la inserción socio-laboral y socio-cultural como para la circulación dentro del subcon-
tinente”. A lo que podemos sumar la porosidad de las fronteras y el establecimiento de 
redes migratorias más o menos afianzadas. 
Para el caso colombiano, el estudio realizado por Cano Salazar et al. (2013: 41-42) 
demuestra que en los últimos años se han incrementado las migraciones extraconti-
nentales en el país, pero estos migrantes no necesariamente intentan permanecer en 
Colombia sino que utilizan el país como un primer paso en el viaje a Estados Unidos 
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o Canadá. Los autores retoman los datos de ACNUR para el período 2003-2009, los 
que muestran que Colombia recibió 332 solicitudes de refugio por parte de migrantes 
africanos provenientes principalmente de Somalia, Eritrea, Etiopía, Ghana, Costa de 
Marfil, Zimbabwe, Sierra Leona y Liberia. En todos los casos más del 90% de las solici-
tudes fueron denegadas, mayormente porque los solicitantes abandonaron el país y no 
cumplieron con las etapas de los procedimientos de la solicitud o porque se determinó 
que no tenían motivos de persecución reales en sus países de origen. En la investigación 
realizada por Wabgou (2012: 24) sobre las recientes migraciones africanas en Colombia, 
el autor señala que 

“... se registran casos de inmigrantes originarios de países africanos marca-
dos por conflictos internos, como Somalia, Etiopía, Sudán, Benín, Zimbawe, 
Egipto, Costa de Marfil y Liberia, que han llegado al país por distintos puertos, 
aeropuertos y carreteras. Entre ellos, algunos han logrado asilo y permanecen 
en Colombia trabajando como comerciantes u obreros de construcción, entre 
otros, mientras que otros fueron repatriados a sus países de origen. A otros, las 
autoridades les perdieron el rastro. Pero también existen un número creciente 
de africanos profesionales que llegan a trabajar en distintas partes de Colom-
bia (sobre todo en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali) en organizaciones 
internacionales y actividades de docencia, artísticas, entre otras”.

Para el caso ecuatoriano, Luisa Freier, investigadora alemana que analiza las migraciones 
asiática y africanas hacia Latinoamérica, señala como una de las causas que aumentó los 
flujos migratorios hacia Ecuador la exención de visas para ingresar: “En junio de 2008 
Rafael Correa dictó el libre ingreso a Ecuador en el marco de la política de “puertas 
abiertas”. De esa manera se dictaminó que los ciudadanos de todos los países del mundo 
podían entrar y permanecer en el territorio ecuatoriano hasta por 90 días” (Freier 2013: 
84). Sin embargo, agrega la autora, “con la reintroducción de las visas para los ciuda-
danos chinos en diciembre de 2008 y para los ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, 
Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia en septiembre de 2010, los 
flujos migratorios de nacionales de estos países disminuyeron”. La investigación mostró 
que muchos de los africanos que llegan a Ecuador lo utilizan como país de tránsito hacia 
Estados Unidos y Canadá, pero también hacia otros destinos de Sudamérica, por ejem-
plo hacia la Argentina. Los migrantes africanos más numerosos en Ecuador son los pro-
cedentes de Nigeria, Somalia, Etiopía, Kenia y Eritrea. En 2013 se estimaban unos 300 
migrantes nigerianos, mayormente varones entre 20 y 40 años con alto nivel de escolari-
dad (Freier 2013:105). Algunos de estos migrantes llegaron a fines de la década de 1990, 
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establecieron relaciones de parejas y encontraron oportunidades laborales en Ecuador, 
por lo que la idea de seguir viaje hacia Estados Unidos fue paulatinamente abandonada.
Respecto a Brasil, las migraciones africanas en las últimas dos décadas están compuestas 
por migrantes económicos, refugiados y solicitantes de refugio, pero también migrantes 
temporarios con fines académicos enmarcados en convenios de cooperación (Estupiñán 
Serrano 2011: 78). Y si bien es cierto que Brasil ha mantenido lazos culturales, econó-
micos y políticos con los países lusófonos, la reciente migración africana no se restringe 
a los países africanos de lengua portuguesa. Según Wabgou (2012: 22),

“... los africanos asentados en Brasil provienen principalmente de países como 
Senegal, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí, Angola, Mo-
zambique, entre otros. De Angola y Mozambique parte el mayor número de 
africanos económicamente activos hacia Brasil, tal como evidencia el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía con base en las informaciones 
provenientes de los censos nacionales de población y vivienda del 2000”.

 El informe de Sprandel et al. (2013:117) muestra que en el censo de población de 2010 
la población africana subsahariana con más presencia es la de Angola (6.439 individuos), 
Sudáfrica (1.584), Mozambique (1.397), Cabo Verde (1.295), Guinea-Bissau (1.198) 
y Nigeria (1.147), teniendo el resto una presencia muy inferior, por ejemplo, Costa 
de Marfil (313), Senegal (193) y Camerún (136). Sin embargo, como señala el mismo 
estudio, en los datos del proceso de regularización migratoria de 2009 los registros más 
elevados son los de los senegaleses (823) y nigerianos (655).

Los migrantes subsaharianos en la Argentina

Al hablar de África Subsahariana nos referimos a todos los países al Sur del Sahel 
(Wabgou 2006: 11). Es decir, quedan fuera de esta región Túnez, Marruecos, Libia, 
Argelia y Egipto. Según Founou-Tchuigoua (1996: 141-142), los límites de la región 
subsahariana:

“... no son muy precisos. Se trata de una denominación que sustituyó a la del 
África negra, diferenciada del África blanca del Mediterráneo. La toma de 
conciencia del carácter multiracial, no sólo de Sudáfrica y de Namibia, sino 
también de ciertos países de Sahel, en particular, hizo que el nuevo concepto 
se adoptará con facilidad. Contra lo que puede sugerir la opinión corriente, 
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subsahariano no se opone a árabe, ya que Mauritania, Sudán y Somalia son 
consideradas por lo general como parte integrante del grupo subsahariano ... Es 
evidente que el espacio delimitado no tiene unidad económica, y jamás formó 
una unidad política, antes, durante o después de la colonización. Ciertamente 
la negritud y el panafricanismo imprimieron en las mentalidades el concepto de 
la unidad cultural precolonial y las aspiraciones a la unidad política, a la forma-
ción de grandes subregiones fundadas en la geografía y en esta unidad cultural 
precolonial, reforzadas por experiencias coloniales comunes o similares”.

La nueva migración procedente del África Subsahariana a nuestro país comienza a visi-
bilizarse aproximadamente desde la década de 1990, acentuándose este proceso a partir 
del año 2000: senegaleses, nigerianos, ghaneses, guineanos, cameruneses, congoleños, 
malíes y marfileños, entre otros, comenzaron a residir no sólo en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sino también en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires. Ac-
tualmente están presentes en las principales ciudades del país y en toda la costa atlántica 
y otros centros turísticos durante el verano. 
Acordamos con Morales (2010:142) cuando señala que para los migrantes africanos negros 
la “situación de visibilidad extrema por su condición de Otro se configura, por una parte, 
por su constante presencia en el espacio público vinculado a su actividad laboral. Y, por 
otra parte, ‘por constituir una minoría negra en un país sin negros’, es decir, porque la invi-
sibilización histórica de los negros en la Argentina es condición de posibilidad para que la 
percepción de estas nuevas presencias propenda al sobredimensionamiento y la extrañeza”.
Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, de un 
total de 1.805.957 personas nacidas en el extranjero, sólo 2.738 provienen de África. 
Consideramos que el aumento observado con respecto al Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001 (1.883 africanos) no es significativo, aunque no podemos 
dejar de tener en cuenta que posiblemente muchos de ellos no hayan sido registrados en 
el mismo, por distintas causas. Algo que si ha variado significativamente es el porcentaje 
de africanos subsaharianos en ambos censos. Mientras que en 2001 el 51% de los mi-
grantes eran oriundos del África Subsahariana, en el censo 2010 el 68,7% proviene de 
esa región. Los principales países subsaharianos representados en el censo del año 2010 
son los siguientes: Senegal (469 migrantes), Sudáfrica (406), Nigeria (160), Ghana (99), 
Angola (81), Cabo Verde (69), Camerún (53) y Congo (46).
Los números que manejan las asociaciones y algunos de los inmigrantes entrevistados son 
muy variables, pero en general nos hablan de cifras que oscilan entre 4 mil a 5 mil nue-
vos inmigrantes subsaharianos, desagregados del siguiente modo: unos 3 mil senegaleses 
(indudablemente el grupo mayoritario), seguidos por aproximadamente mil nigerianos.
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Algunos migrantes llegaron directamente desde sus países de origen y otros hicieron escala, 
por ejemplo, en España, Francia, Dubai, Cabo Verde, Brasil o Ecuador. Algunos de ellos 
arribaron con visa de turistas, otros llegaron en forma irregular a través de las fronteras 
más porosas, un número significativo pidió refugio y algunos jóvenes arribaron también 
en forma irregular como polizones a bordo de barcos. La Argentina cuenta con sólo 11 
embajadas en países africanos (Túnez, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Angola, Kenya, 
Etiopía, Nigeria, Sudáfrica y la recientemente creada en Mozambique). De esta manera 
a muchos migrantes se les hace difícil la obtención de una visa ya que, por ejemplo, los 
senegaleses y ghaneses deben solicitarla en la Embajada Argentina con sede en Nigeria.
De acuerdo con la información suministrada por el Comité de Elegibilidad para los Re-
fugiados (CEPARE; actualmente Comisión Nacional de Refugiados, CONARE), en el 
período 1991-2010, de un total (en valores absolutos) de 3.221 refugiados reconocidos, 
los subsaharianos totalizaron 430 personas; entre ellos los senegaleses y sierraleoneses 
fueron los más reconocidos, figurando en tercer lugar los nigerianos. Las denegatorias 
para el caso subsahariano alcanzaron para ese mismo período un total de 1.117, y la 
mayor parte de estas correspondió a los senegaleses (840). Entre los años 2006 y 2008, 
se iniciaron 645 trámites de refugio, de los cuales sólo 2 fueron aceptados. La negativa 
oficial a la recepción se fundó en argumentos como razones manifiestamente infunda-
das, falta de credibilidad y protección disponible del país de origen, entre otros.
Como ya señalamos en trabajos anteriores (Zubrzycki y Agnelli 2009; Maffia 2010a, 
2010b, 2011), consideramos que el inicio del trámite de pedido de refugio, en ciertos ca-
sos, es una estrategia de los inmigrantes para obtener algún tipo de documentación que 
les permita asegurarse la residencia en los primeros meses de estadía en nuestro país (“la 
precaria”, como ellos la denominan), considerando la dificultad que representa cumplir 
con los requisitos de la ley migratoria y la vulnerabilidad que entraña la situación irre-
gular para un inmigrante. Asimismo, varios inmigrantes africanos nos han manifestado 
que fueron objeto de arbitrariedades y actos de violencia de diverso tipo, fundamental-
mente por parte de la policía.
Otros datos con los que contamos refieren a las radicaciones permanentes y temporarias 
de los subsaharianos, iniciadas y resueltas en el período 2004-2012 por la Dirección Na-
cional de Migraciones (DNM). Tanto en lo que respecta a los trámites iniciados, como 
a las radicaciones permanentes otorgadas, los senegaleses ocupan el primer lugar (146 
radicaciones otorgadas) y los nigerianos el segundo (58 radicaciones otorgadas).
Respecto de los datos de ingresos y salidas registradas por la DNM no los tomamos 
en cuenta ya que, por tratarse de información resguardada, no es posible saber si son 
las mismas personas las que entran y salen varias veces, razón por la cual puede haber 
sobrerrepresentación. Además sólo quedan registrados aquellos migrantes que entran o 
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salen del país por pasos habilitados. Sabemos que algunos inmigrantes viajan con cierta 
frecuencia a Brasil para comprar mercadería o trabajar allí por cortos períodos, otros 
se dirigen a su país de origen por el mismo motivo o bien por razones religiosas o para 
visitar a su familia, salir de vacaciones o realizar trámites. Debido a que los registros aún 
no están totalmente informatizados, también se dificulta conocer si entran en calidad 
de turistas, por comercio, estudio o trabajo, etc. Tampoco es posible saber el sexo, la 
ocupación u otra información imprescindible para la investigación.
Finalmente, podemos mencionar la información del Régimen Especial de Regulariza-
ción Migratoria de Extranjeros de Nacionalidad Senegalesa llevado adelante durante el 
primer semestre del año 2013. Se iniciaron 1.697 trámites, de los cuales a enero de 2014 
había 1.391 resueltos. 
Caracterizar la migración subsahariana es una tarea que reviste suma complejidad y no 
podemos referirnos a ella en la Argentina como si se tratase de un fenómeno homogé-
neo. Posee una gran diversidad en función de múltiples factores, tales como el país de 
origen, la religión, la normativa migratoria, las redes sociales y el acceso a la información 
y a los medios de comunicación y de transporte, entre otros. Es por ello que en este 
punto advertimos al lector que esta caracterización está sujeta a modificaciones y am-
pliaciones posteriores.
Las razones aducidas por los migrantes africanos en la Argentina para desplazarse fuera 
del continente son de carácter económico y político, coincidiendo con los planteos de 
Adepoju (1984, 2004, 2006 y 2007) y de Kabunda (2000, 2006 y 2007). Sobre la base 
de nuestro trabajo de campo, podemos señalar que uno de los principales motivos, que 
aparece reiteradamente en los relatos de los informantes, es la escasez de posibilidades 
en el mercado laboral de sus lugares de origen, ya se trate de emigrantes/inmigran-
tes de baja, mediana o alta cualificación educativa. Algunos tuvieron como propósito 
inicial emigrar hacia Estados Unidos y, dado que les negaron la correspondiente visa, 
escogieron otro país en el que pudieran entrar con relativa facilidad y que les ofreciera 
la posibilidad de obtener trabajo o de mejorar su situación económica. Especialmente 
para aquellos que emigraron en la década del noventa, la paridad del peso con el dólar 
estadounidense constituyó de algún modo un “factor de atracción”.
Pero fundamentalmente, son las redes migratorias y cadenas migratorias las que alientan 
la salida desde los países de origen. También hay otras motivaciones además de las de 
orden económica. Concretamente para el caso senegalés autores como Riccio (2004) y 
Barbali (2009) se refieren a una “cultura migratoria” ligada al tema de la masculinidad, 
donde la migración, el viaje, la salida fuera del país, es una preparación para los varones 
senegaleses, una manera de hacer valer sus identidades masculinas, en definitiva, un rito 
de pasaje. Esta cultura migratoria explicaría en parte por qué la migración senegalesa se 
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compone usualmente de varones jóvenes solteros. Aquí es importante señalar que en 
Argentina hay tanto varones solteros como varones con esposa e hijos en Senegal, pero 
en general estos casados ya tienen experiencia migratoria previa antes de llegar a nuestro 
país. Varios de nuestros entrevistados, ahora hombres casados, habían viajado siendo 
aún solteros y habían vivido en Italia, España y Sudáfrica, entre otros destinos.
Pero además del tema de la masculinidad, en esta cultura migratoria hay otros factores 
importantes, como el obtener conocimientos sobre el mundo y sobre sí mismos (Zu-
brzycki 2013). Barbali (2009) denomina cosmopolitas a los senegaleses que se lanzan a 
conocer el mundo; Minvielle y Martino (2013) se refieren a la aventura migratoria de 
los migrantes subsaharianos, mientras que Morales (2011:15) los llama internacionales. 
Este último autor hace referencia a dos categorías clasificatorias aludidas por los mi-
grantes africanos: internacionales y aventureros. La primera representa al migrante que 
ha vivido, viajado y conocido mucho, mientras que la figura del aventurero presenta 
dos acepciones, una con énfasis negativo “que representa a un migrante sin objetivos 
definidos y/o sin un plan preciso que oriente su acción, sin recursos, un errante” y otra 
acepción positiva, “el aventurero como alguien que se larga a recorrer el mundo, un via-
jero”. Esta última representación acerca al aventurero con el internacional, dice el autor, 
y ambas clasificaciones pueden recaer en un mismo actor.
En lo que respecta al sexo de estos nuevos migrantes, al igual que en casi todos los grupos 
migratorios transoceánicos de vieja data que se desplazaron hacia la Argentina (entre 
ellos, los caboverdianos), han migrado mayormente los varones. Hemos observado que, 
de las mujeres entrevistadas, la mayoría de ellas emigró junto con sus cónyuges u otros 
parientes, o buscando la reunificación familiar una vez que estos ya estaban asentados en 
el lugar de destino, integrando las clásicas cadenas migratorias y redes sociales estudiadas 
por los historiadores, los sociólogos y algunos antropólogos de las migraciones. Así se 
manifestó una inmigrante africana (senegalesa) entrevistada en el marco de la realización 
de nuestra investigación: “a diferencia de ellos [los hombres] yo no vine por mi propia 
voluntad, sino que me trajeron”.
Sin embargo, un inmigrante nigeriano que posee varios años de estadía en el país nos 
informó, respecto de su colectivo, que las mujeres que emigraron desde Nigeria, si bien 
son pocas, lo hicieron solas y que ellas contaban con un muy buen nivel de escolariza-
ción (secundario y universitario), observación que coincide con el análisis que Adepoju 
realiza acerca de los cambios migratorios que están aconteciendo.
El antropólogo Rodríguez García (2002), en su estudio sobre la población inmigrante 
de Senegal y Gambia en Cataluña, considera que la marcada presencia de hombres entre 
los africanos obedece al modelo tradicional de emigración-trabajo masculino, asocia-
do en algunos casos con la religión islámica, que les impide a las mujeres vivir solas. 
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Sin embargo, el autor destaca una tendencia (actual) hacia la heterogeneización de los 
inmigrantes en cuanto al sexo y la edad. Se evidencia un crecimiento del número de 
mujeres y niños inmigrantes, que se vincula con la posibilidad de la reagrupación fa-
miliar que brindaba la ley española, otorgando permisos de residencia a los cónyuges, 
hijos y descendientes de los inmigrantes legalizados. También es notable el aumento del 
número de mujeres que viajan solas, que estaría asociado con los cambios y los procesos 
de urbanización en los países de origen y que se encuentra en sintonía con la tendencia 
mundial de la feminización de las migraciones, situación que ya se percibe claramente 
en África Subsahariana, según lo investigado por Adepoju: “El patrón tradicional de 
migración en África Subsahariana –predominantemente masculina, a largo plazo, larga 
distancia y autónoma– está tornándose cada vez más feminizada ya que las mujeres mi-
gran independientemente, dentro y a través de las fronteras nacionales” (Adepoju 2007: 
22 [traducción propia]).
En relación con la actividad laboral o las ocupaciones desempeñadas en nuestro país, un 
número significativo manifiesta tener dificultades para encontrar trabajo en relación de 
dependencia. La venta de bijouterie, relojes, sombreros y anteojos en la vía pública o en 
ferias es una actividad recurrente (y la más visible). Sin embargo, a partir de las entre-
vistas realizadas pudimos ampliar la información y registrar otras ocupaciones (cada vez 
más diversificadas), fundamentalmente de los hombres, como la enseñanza de danzas 
africanas, la elaboración y venta de artesanías y la ejecución de instrumentos musicales. 
También se registran empleos en restaurantes y hoteles, en empresas, en comercios y en 
la universidad, así como inmigrantes que se desempeñan como obreros de la construc-
ción, empleados en fábricas, jugadores de fútbol y estudiantes. Cabe aclarar que también 
existe un pequeño grupo dedicado a la actividad diplomática, que se encuentra por un 
período determinado trabajando en las embajadas de países subsaharianos en el país 
(Angola, Sudáfrica, Congo y Nigeria) y en los consulados. Por ejemplo, para el caso de 
los congoleños, según datos de un entrevistado calificado de ese origen, habría aproxi-
madamente cuarenta hombres y mujeres de esa nacionalidad viviendo en la Argentina, 
la mayoría de los cuales trabaja en la embajada de su país.
El sociólogo Sergio Bertini, de la Fundación Migrantes y Refugiados en Argentina (My-
RAr), fundación sin fines de lucro que desde mediados de 2002 acompaña a los re-
fugiados y migrantes en su proceso de integración en la sociedad local, por medio de 
actividades socioeconómicas, actividades de inserción laboral y de generación de ingre-
sos, cursos de capacitación, visitas de asistencia técnica y organización de exposiciones 
y ferias de economía social y solidaria, nos brindó valiosa información. La misma es 
producto del trabajo realizado por la institución con trabajadores migrantes, en parti-
cular, con solicitantes de refugio y refugiados africanos, principalmente ligados con la 
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actividad comercial y artesanal en ferias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la 
provincia de Buenos Aires. De 294 créditos activos (el registro abarca desde 2002 hasta 
agosto de 2011), el 52%, es decir, 154 créditos otorgados, corresponde a africanos. El 
34% de ellos son originarios de Senegal, el 18% proviene de Sierra Leona y el porcentaje 
restante procede de Liberia, Nigeria, Ghana, Guinea, Argelia, Angola, República del 
Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Camerún y Zimbawe.
Del Programa Iniciando Emprendedores (PIE) (el registro abarca desde 2005 hasta agos-
to de 2011), de 104 entregados (insumos para la venta, elementos para trabajar como 
valijas de herramientas, artículos para gastronomía, maquillaje, etc.), el 86,54% corres-
ponde a jóvenes africanos de entre 17 y 24 años. El 72,12% de ellos son de Costa de 
Marfil y, en menor medida, de Liberia, Nigeria, Ghana y Sierra Leona. El porcentaje 
restante, o sea, el 27,88%, procede de Camerún, Cabo Verde, Eritrea, Etiopía, Senegal, 
Togo, Gambia, Guinea, Sudán y Kenia.
En el programa de búsqueda de empleo (el registro abarca desde 2007 hasta agosto de 
2011), hay un 32% de entrevistas a africanos. De ellos, el 31% son senegaleses y los 
demás provienen de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Liberia, Guinea, 
Camerún y otros países. De acuerdo a la elaboración (no publicada) realizada en 2011 
por el sociólogo Sergio Bertini de la Fundación MyRAr, del total descripto anteriormen-
te, las mujeres representan sólo el 7%.
La situación laboral de los migrantes africanos –aunque no de todos– es un problema 
al momento de querer iniciar los trámites para regularizar su permanencia en el país. La 
actual Ley de Migraciones 25.871 prevé el otorgamiento de la residencia a trabajadores 
migrantes empleados “en relación de dependencia”, sin tomar en referencia a los traba-
jadores migrantes por cuenta propia o sin contratos de trabajo (CELS 2012), situación 
de la mayoría de los africanos en la Argentina.
En el caso senegalés, como ya mencionamos el colectivo más numeroso en el país, se 
suma otro impedimento para obtener la residencia: el carecer de documentación pro-
batoria de ingreso al país. Muchos senegaleses han ingresado de manera irregular por 
lugares no permitidos o habilitados en las fronteras entre Argentina-Brasil y Argentina-
Bolivia. Esta situación particular motivó la movilización de la Asociación de Residentes 
Senegaleses en Argentina (ARSA) que, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, 
lograron que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) lanzara en enero de 2013 
el ya antes mencionado Régimen Especial de Regularización Migratoria de Extranjeros 
de Nacionalidad Senegalesa.
Si bien desde la asociación senegalesa reconocen y valoran el programa de regularización 
migratoria para sus connacionales, también señalan que hubo serias dificultades durante 
el proceso, como por ejemplo la falta de representación consular en la Argentina, la 
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complejidad de los trámites requeridos y el desconocimiento de la normativa en algunas 
delegaciones de migraciones, tal como señala el actual presidente de ARSA: “las dele-
gaciones nos complicaban las cosas ya que a veces requerían más documentos que lo 
establecido por la Dirección Nacional de Migraciones” (Fundación Comisión Católica 
Argentina de Migraciones 2013).

A modo de conclusión 

Como bien planteara Abdelmalek Sayad (1998) la complejización del fenómeno mi-
gratorio y por lo tanto de su abordaje como un “hecho social total”, necesita de la con-
fluencia de múltiples disciplinas para su comprensión. Es por ello que en este capítulo, 
a fin de enmarcar contextualmente esta nueva migración de africanos subsaharianos a la 
Argentina, debimos referirnos a cuestiones históricas, geopolíticas, económicas, demo-
gráficas, culturales, globales y locales. Este incipiente corredor migratorio, aunque aún 
pequeño en sus dimensiones cuantitativas, es importante cualitativamente en el campo 
de estudio de la antropología socio-cultural, en cuanto nos permite capturar la natura-
leza y complejidad de la conducta social, particularmente “observar y analizar muchos 
procesos socio-étnicos invisibles para la escala macro y formular nuevas preguntas y 
respuestas” (Devoto y Otero 2003:212).
Luego del análisis que presentamos a lo largo de este estudio, es posible sostener que la 
Argentina comienza a ser, junto con Brasil, un nuevo destino para la migración subsa-
hariana. Y este nuevo corredor migratorio Sur-Sur parece estar en plena consolidación. 
Como señala Levitt y Khagram (2007:82) “los migrantes están ahí y constituyen la cara 
del futuro. En vez de plantear una amenaza, los migrantes internacionales representan 
una oportunidad. En vez de precipitar un “choque de civilizaciones”, construyen puen-
tes entre culturas. Llevan consigo ideas, traen habilidades y redistribuyen la riqueza”. 
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La Argentina constituye un caso singular para los estudios migratorios en América 
Latina y el Caribe. Este libro nos habla de las migraciones contemporáneas en 
el territorio de la Argentina, en este inicio del siglo XXI. En él se interpela la 
diversidad de orígenes de los flujos inmigratorios que llegan desde América, Asia, 
África y Europa.

Esta es una obra multiautoral que, desde un enfoque transdisciplinario, analiza 
las principales colectividades de las migrantes internacionales en la Argentina, 
tanto las tradicionales como las recientes y activas sin perder de vista aquellas 
emergentes.

Estamos en una época relevante para nuestra historia. Son los años del 
Bicentenario del nacimiento de la Nación a la vida independiente, que deben 
hacernos reflexionar sobre nuestra identidad como argentinos y sobre nuestro 
futuro en el contexto de las dinámicas migratorias globales.

Esta obra, en sus 26 capítulos, espera brindar conocimientos científicos sobre la 
inmigración en el territorio de la Argentina bajo un enfoque multiescalar. El país 
está reconfigurándose como sociedad diversa y la inmigración es un fenómeno 
extendido y complejo que opera en las transformaciones territoriales. Todo 
confluye para enfrentar un reto: pensarnos en los laberintos de la convivencia 
intercultural.


