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RESUMEN  

El presente trabajo describe el escenario migratorio paraguayo contem-
poráneo. A partir de las tendencias de la inmigración y la emigración a lo 
largo del tiempo desde 1870 hasta la última ronda censal disponible (circa 

2000),  se caracterizan los desplazamientos producidos en cada época. Más 
adelante, los resultados muestran que desde hace más de 40 años la 
inmigración se concentra en dos grupos provenientes de países limítrofes: 
Argentina y Brasil. Los perfiles de los migrantes en cada uno de los países 
difieren en el lugar de asentamiento, los argentinos prefieren las zonas 
urbanas, en cambio los brasileros se concentran en áreas rurales en 
departamentos diferentes, cada corriente refiere a los departamentos 
limítrofes con su país de nacimiento.  
Utilizando como fuente de datos principal los censos a través de un 
relevamiento exhaustivo de los países donde se tabularon resultados, se 
trabajó con la información derivada de la pregunta “país de nacimiento” y 
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se examinó la cantidad de paraguayos residentes en cada país. Asimismo, 
se utilizó la información sistematizada en el Proyecto IMILA de 
CELADE y otras fuentes de datos para complementar la información.  
Por su parte, se han registrado circa 2000, 383 mil migrantes paraguayos 

residentes en los distintos países del mundo. El destino preferido y 
preeminente de la emigración paraguaya es la Argentina. No obstante, en 
los últimos años se fue diversificando hacia otros destinos emergentes: 
EE.UU., España y Brasil. Los perfiles en cada uno de los países son 
heterogéneos, observándose poblaciones muy bien diferenciadas. Por otra 
parte, vale destacar que las redes migratorias han diversificado los 
movimientos internacionales, evidenciándose paradigmáticamente en el 
caso de la emigración con destino a España.  

INTRODUCCIÓN 

La migración internacional es no solo uno de los aspectos fundamentales 
de la ciencia demográfica sino, además, un tema relevante de la agenda 
política actual y, como tal, un asunto de creciente interés. Se ha estudiado 
a lo largo de la historia, en las múltiples y complejas dimensiones tanto en 
cada uno de los países como globalmente en las regiones y en el mundo. 
En ese marco, se considera imprescindible contar con el volumen de la 
migración paraguaya, a partir de fuentes de datos oficiales, y poder 
describir el escenario actual de los desplazamientos. 
En el presente trabajo se describe el escenario migratorio paraguayo 
contemporáneo, desde los datos censales de cada uno de los países de 
procedencia y de residencia. El método utilizado es descriptivo se ha utili-
zado fundamentalmente las publicaciones censales realizadas en las rondas 
censales en cada uno de los países y de Paraguay. Complementariamente, 
se hace uso de Encuestas de Hogares y registros administrativos.  
Los determinantes de los desplazamientos fueron diversas; y cambiaron 
paulatinamente según la época en que fueron desarrollándose: desde 
cuestiones políticas hasta, en la actualidad, fundamentalmente razones 
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económicas. Entre ellas suman a la atracción la proximidad geográfica, la 
facilidad de acceso y la afinidad idiomática y cultural.  
En la última década del siglo XX, se mantiene el flujo principal a la 
Argentina, pero además existen corrientes migratorias que se dirigen 
también hacia áreas geográficas más lejanas, principalmente Estados 
Unidos y España, y, en los años recientes, también ha cobrado creciente 
importancia la emigración a otros países de Europa. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA,  OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

Si entendemos por la migración internacional como el desplazamiento, 
con traslado de residencia de los individuos, desde el lugar de origen a un 
lugar de destino y que implica atravesar los límites de una división 
geográfica entre dos países (origen/destino) para residir en él.  
Las migraciones internacionales no ocurren al azar sino que toman lugar 
entre países que tienen relaciones históricas, culturales o lazos 
económicos. (Kritz & Zlotnik, 1992.p.1). En consecuencia,  

…una vez que alguien emprende la migración internacional, él 
o ella probablemente lo volverán a hacer después, lo que 
conllevará a una repetición de los movimientos con el tiempo. 
(Massey et.al., 2000, p 41). 

En busca de entender el cambio de tendencias y patrones de la migración 
internacional contemporánea paraguaya, se ha realizado un análisis desde 
una perspectiva dinámica. Al respecto,  

…la dinámica de migración implica la interacción entre la 
atracción y repulsión de las sociedades simultáneamente, 
entonces el conocimiento de la forma y la función de redes 
migratorias en contextos diversos es un medio prometedor a 
un entendimiento más lleno de sistemas de migración” 
(Mabogunje, 1970 citado en Durak y Caces, 1992, p. 151). 
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Conceptualmente los sistemas de migración se componen en líneas 
generales de unidades territoriales específicas relacionadas (origen, 
trayecto y destino), de flujos de personas y objetos, y de un sentido 
organizacional general que debe mantener la coherencia e integridad a 
todos los componentes del sistema (Massey et al, 1998 y Kritz et al, 1992 en  

Fazito 2005. p68.).  
Kritz et al (1992) ha conceptualizado al sistema de migración como una 

“red de países unidos por interacciones de migración cuya dinámica en 
gran parte está formada por el funcionamiento de una variedad de redes 
que unen a actores de migración en los diferentes niveles”.  
Coincidiendo con Fazito (2005) al definir un sistema de migración como 
un conjunto (no vacío) de componentes y vectores, determinado por una 
medida espacial y temporal arbitraria. Los componentes son personas o 
grupos integrantes de un sistema. Los vectores son las relaciones o 
conexiones que se constituyen en el proceso de desplazamiento. El mismo 
autor menciona, que con el objeto de interpretar los desplazamientos 
poblacionales en el espacio, respetando su dinámica histórica y social, la 
noción de “sistemas de migración” se constituye como herramienta 
analítica fundamental y permite captar el fenómeno migratorio como 
proceso social contextualizado. 
En escala global, Massey y otros (2000) definen cinco sistemas migratorios 
agrupados alrededor de regiones bien marcadas: (1) Norteamérica, (2) Europa 
Occidental, (3) Asia y Océano Pacífico, (4) La región del Golfo y (5) El Cono 
Sur de América, señalando que los países determinados que se alimentan en 
estas zonas son diversas y dependen de los lazos históricos de colonización, 
comercio, política y la cultura.  
Un fenómeno considerable en todos los estudios de los movimientos 
internacionales es la persistencia con la cual se observa que los migrantes 
de una determinada región de origen se van a la misma región de destino. 
El movimiento de personas dentro de un sistema de migraciones 
internacionales es reforzado por la formulación y la extensión de las redes 
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de personales y relaciones de familia. (Massey et al. 1998 p. 61). 

Asimismo, Gurak y Caces (1992) entienden que las redes deben ser vistas 
como motores potenciales de las estructuras complejas que pueden variar 
en la forma, la función y la influencia. Este mecanismo aumenta la 
probabilidad de migrar, ayuda a la disminución de los costos, 
involucrando al individuo que migra y al que no migra, además contribuye 
a que la migración sea en el mismo destino. En cuanto, que Soares (2004,) 
menciona que:  

Las redes sociales más importantes se encuentran en 
relaciones de parentesco, de amistad, de trabajo y en el origen 
común. Esas relaciones no son producidas por el proceso 
migratorio, sólo son adaptadas por ellos, en el transcurrir del 
tiempo, son reforzadas por la experiencia común de la 
migración. (Soares 2004, p.106) 

A partir de estas nociones conceptuales, el presente abordaje tiene como 
objetivo general la caracterización del escenario migratorio para-guayo 
contemporáneo. Implicando tanto una descripción de la presencia 
extranjera en Paraguay, entiendo la en su devenir histórico; así como los 
patrones principales de la emigración paraguaya. En el desarrollo de 
ambas dimensiones de análisis se toma como referencia la situación hacia 
circa 2000, comprendiendo la estructura sociodemográfica de ambas 
poblaciones migrantes y sus caracteres generales en cuanto a la actividad 
laboral.  
En cuanto a la metodología aplicada, se basa en la principal fuente de 
consulta y análisis de las investigaciones sobre migración en América Latina 
que son los Censos de Población y Viviendas, realizados por cada país con 
una frecuencia decenal, según pautas y orientaciones metodológicas 
homologadas internacionalmente. Se ha colectado a partir de la pregunta 
“país de nacimiento” el volumen y caracterización de los connacionales que 
viven en el extranjero y los extranjeros que residen en tierras paraguayas 
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principalmente de la ronda 2000, con algunas incorporaciones de la 
información de la Encuesta Permanente de Hogares del 2009 para entender 
los movimientos más contemporáneos1. La información disponible de los 
censos de la ronda 2010 es fragmentaria, todavía no se dispone de la parte 
migratoria sobre paraguayos en los principales destinos (solo se cuenta con 
stock en Estados Unidos y la Argentina) y Paraguay todavía no hizo su censo. 

LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL PARAGUAY: BREVE RELATO DE UN 

LARGO PROCESO 

Las corrientes migratorias a lo largo de la historia, tanto los países de 
atracción de connacionales, como el ingreso de extranjeros y el lugar de 
asentamiento en el país presenta características heterogéneas.  
En una revisión de los desplazamientos en el Paraguay a partir de 1870, se 
pueden observar unas corrientes más importantes y la particularidad 
reciente de la emigración contemporánea.    
Como consecuencia de la política de inmigración de los gobiernos de la 
época en Paraguay, en la segunda mitad del siglo XIX se percibe el ingreso 
de inmigración europea a través de los puertos, observable mediante regis-
tros en el país. Posteriormente, a comienzos del XX, se suman otras 
colectividades en gran proporción, registrándose la llegada de los 
menonitas y posteriormente la llegada de los japoneses, entre otras 
colectividades menores que son asentadas en las colonias que se han 
creado para tal efecto.  
A mediados del siglo XX, países vecinos comienzan a registrar un 
aumento significativo a paraguayos y, al mismo tiempo, se percibe una 
disminución considerada de la inmigración en el país de ultramar para 
pasar a experimentar una inmigración eminentemente limítrofe, asociada 
con la expansión agraria en Brasil a partir de la década del 60. Así como 

1 Debe tenerse en cuenta que esta fuente releva a la existencia de antiguos miembros de los 
hogares que emigraron en los últimos cinco años. 
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también se observa un creciente stock de nativos argentinos en los distintos 
censos. 
Paralelamente, la Argentina recibe cantidades de contingentes paraguayos 
aumentando década tras década, en primer lugar como migración laboral 
en las provincias aledañas posteriormente como exilio durante la guerra 
civil, y más tarde instalados en el Gran Buenos Aires convirtiéndose en la 
segunda ciudad con mayor cantidad de población nacida en Paraguay2.  
Al respecto:  

Argentina ha sido el destino tradicional de numerosos 
contingentes de paraguayos, chilenos, bolivianos y uruguayos; 
atraídos por las posibilidades de trabajo en la agricultura, la 
manufactura, la construcción y los servicios, esos inmigrantes 
se hicieron más notorios a medida que disminuyó la 
inmigración europea. (Villa y Martinez 2001, p 54). 

En la emigración fuera de la región se anotan los Estados Unidos como 
otro punto en el mapa emigratorio paraguayo a partir de la década del 
1970. Este destino ha recibido contingentes de características diferentes de 
la población residente en Argentina y Brasil. Entre los migrantes a EE.UU. 
resalta el alto nivel de estudios comparado con los que se concentran en 
los países limítrofes.  
 Otro de los países vecinos, Brasil, con límites geográficos de frontera “seca” o 
vinculado con pequeños puentes, registra tanto una corriente inmi-gratoria 
como también es observable una contracorriente muy importante en su 
contexto.  
Paraguay ha recibido desde la década del 60 en adelante a contingentes 
brasileros, en proporciones bien marcadas posicionándose en primer lugar en 
cuanto a volumen de inmigración en el país, considerándose el contingente 
más importante.  

2 Observación efectuada por el investigador Gerardo Halpern en varias conferencias. 
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França (2009) estudió las motivaciones de los “brasiguaios” en una parte 
de la frontera ente Paraguay-Brasil, donde observó que las razones del 
desplazamiento incluían a los factores de educación, trabajo, salud, que se 
enmarcan en las estrategias de sobrevivencia de la población.    
La inmigración se caracteriza por la misma tendencia desde hace más de 
40 años. Se reciben los colectivos migratorios brasileños y argentinos. El 
primero se concentra en 3 departamentos limítrofes de su país de origen en 
zonas rurales y los provenientes de la Argentina se concentran en zonas 
urbanas. Los lugares de asentamientos se relacionan directamente a la 
principal actividad que desarrollan en Paraguay, los nativos brasileños en 
la agricultura y los nativos argentinos en el comercio. Cabe aclarar que la 
especificidad de los argentinos, quienes en su perfil más característico son 
hijos de paraguayos emigrados a la Argentina y que, de a poco, fueron 
retornados con la coincidencia de la caída del dictador Stroessner. Estos, 
con sus familias respectivas, se instalaron en zonas urbanas –las ciudades–. 
Al ser hijos de paraguayos con nacionalidad del país de origen, se podría 
sostener que forman parte de la experiencia de la migración de retorno. En 
cambio, la mayor proporción de los brasileños tiene como actividad 
principal la “agricultura”. Para cultivar la tierra (fundamentalmente soja) 
necesitan grandes extensiones de tierra y poca cantidad de trabajadores y 
estos se consiguen reclutando mano de obra en la campaña (áreas rurales).  

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO MIGRATORIO PARAGUAYO CONTEM-
PORÁNEO 

A modo de síntesis analítica, los flujos más significativos de la migración 
internacional paraguaya actual involucran a 4 países: Argentina (emigra-
ción-inmigración), Brasil (inmigración-emigración), España (emigración) y 
EE.UU. (emigración).  
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Figura 1. Flujos de migración en Paraguay. Circa 2000 

 

Alrededor del 2000 se enumeró un total de 383.090 paraguayos residiendo 
en otros países del mundo. En cuanto, a los extranjeros en Paraguay, 
según el último Censo Nacional de Población y Viviendas (2002) se 
censaron a 168.875 inmigrantes de los cuales el 85,5 % son nativos de 
Brasil y la Argentina. Convirtiéndose Paraguay fundamen-talmente en un 
país de expulsión. 

NA CIDOS EN EL  EXTRANJERO RESIDENTES EN PARAGUAY. CIRCA 2000  

En Paraguay se ha combinado a lo largo de la historia tres inmigraciones  
–“histórica” (de poblamiento), la “reciente” (brasileros) y la de “los hijos 
del retorno” (argentinos)–. Después de describir la dinámica de la historia 
migratoria paraguaya en el apartado anterior, se reúnen las características 
actuales de las corrientes migratorias de los dos países regionales y 
fronterizos: Argentina y Brasil. Estas corrientes se dan en un contexto 
donde la voluntad política y las tendencias de los desplazamientos del 
momento coinciden con una “merma de los flujos provenientes desde 
fuera de la región  el incremento de la denominada migración fronteriza y 
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los esfuerzos de integración económica” dentro de la región (Villa y 
Martínez, 2001). 
La migración desde países limítrofes (brasileros y argentinos) muestra 
significativos aumentos a finales del siglo XX, ocho de cada diez 
extranjeros con residencia en el país son de origen de Brasil y Argentina 
según el censo nacional de 2002. 
¿Quiénes viven en Paraguay? Los inmigrantes en tierras paraguayas son 
nativos de diferentes países: Brasil (48%); Argentina (37%); Uruguay (2%); 
muchos otros alcanzan una proporción del 1%.  

Figura 2. Población nacida en el exterior censada en Paraguay por años censales  

 
Fuente: IMILA. 

Los inmigrantes en Paraguay se asientan en departamentos bien 
diferenciados, por las actividades que realizan y las proximidades de su 
país. Casi ocho de cada diez inmigrantes tiene residencia en cinco 
departamentos Alto Paraná (26,4%) Central (17,2%), Asunción (14%), 
Canindeyú (9,95) Itapúa (9,8%).  
França (2009) menciona que la emigración de brasileños para el Paraguay 
está íntimamente ligada a la convergencia de políticas de orden económica 
y militar de dos países. Como se señalaba en el capítulo anterior, este 
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desplazamiento tiene sus comienzos a mediados del siglo XX, 
incrementándose paulatinamente entre la década 1972-1982. Como factor 
convergente se suma la expansión de la frontera agrícola del lado brasilero, 
que incentivó a los colonos brasileros a asentarse en los departamentos de 
Canindeyú y Amambay y posteriormente en los distritos del departamento 
de Alto Paraná. Al mismo tiempo se desarrollaron las diferentes 
oportunidades en los países de origen y destino, con condiciones 
macroeconómicas y el tamaño y alcance de las redes sociales son factores 
decisivos para la intensificación de las migraciones dentro de los países 
(França 2009).  
Con base a informaciones del censo nacional del 2002 del stock de 
inmigrantes, se registró que casi uno de cada dos son de nacionalidad 
brasileña (47%), mayoritariamente masculina, aunque por escaso margen 
(52,3% hombres frente al 47,7% de mujeres). El nivel educativo de los 
colonos brasileros es escaso, 80% tiene aprobado solo la “educación 
escolar básica” lo que corresponde al nivel primario actual de Paraguay. 
Atendiendo al principal motivo a la atracción del desplazamiento de los 
primeros colonos brasileños –la expansión de la actividad agrícola– el 
lugar de asentamiento preferido es la zona rural (64%) dominantemente en 
el departamento de Alto Paraná (53,6%), tomando en cuenta el total de 
inmigrantes brasileros.  
En cuanto a las actividades laborales realizadas se encuentran en primer 
lugar la agricultura (44,8%) como actividad principal de los colones 
brasileños, en tanto que uno de cada cuatro se dedica al comercio. Como 
es de esperar la categoría de ocupación propiamente dicha de este grupo de 
colonos es el de trabajador por cuenta propia 45%, seguido por empleado 
obrero/privado (30%). La distribución por sexo según el área y 
departamento de asentamiento no registra mayores diferencias, lo que 
lleva a afirmar que los de ambos sexos trabajan en las mismas actividades 
teniendo en cuenta la predominancia de los casados en este grupo de 
colonos.   
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 El desplazamiento de los argentinos en tierras paraguayas ocupa el 
segundo lugar en cuanto al stock total de inmigrantes en el país, circa 2000. 

Según Calvelo (2007), Paraguay se registra entre los países de mayores 
cantidades que recibieron a los emigrantes argentinos en circa 2000  
teniendo en cuenta el orden de magnitud. 
Las cifras arrojan que del total de stock de extranjeros en Paraguay, el  
36,3%  son nativos argentinos. Este contingente presenta características de 
una población joven, en edades a trabajar y con menores en edad escolar 
del (27%). Seis de cada diez de los nativos en la Argentina llegaron a 
cursar estudios superiores a 10 años.   
En consonancia, la EPH 2009 arroja resultados donde caracteriza a los 
inmigrantes de nacionalidad argentina como población joven, 44% son 
menores de 30 años. La jefatura del hogar también está ubicada 
predominantemente en los varones. En cuanto al estado civil, prevalece el 
soltero/a (47,2%) seguido por casado/a  (30%).  
Al respecto del lugar de asentamiento, se observa la coincidencia de elegir 
la zona urbana (77%) como lugar de residencia de sus hogares, 
observándose también que los argentinos prefieren colocarse en las 
cabeceras distritales del país. Los centros urbanos que prefieren pertenecen 
a tres departamentos, así el 67,1% se sientan en Central, Itapúa y 
Asunción, resaltándose que la capital es netamente urbana. En relación a 
la actividad principal desarrollada por este colectivo de inmigrantes, se 
dedican al “comercio, restaurantes y hoteles” el 34%, otro ramo es los 
“servicios comunales, sociales y personales” donde uno de cada cuatro 
realiza su actividad principal.   
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Figura 3. Distribución territorial de la inmigración en Paraguay (porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CNPyV, 2002. 

PARAGUAYOS EN EL  MUNDO. CIRCA 2000 

Los volúmenes de los flujos emigratorios desde Paraguay se inscriben en 
un proceso de varios decenios de experiencia y se consolidan a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX. Este proceso migratorio se caracteriza por 
una importante cantidad de emigrantes. Es decir, un país más de expulsión 
que de atracción, por ello en este capítulo se dedica responder a las 
preguntas ¿Cuántos paraguayos residen a fuera del país? ¿Qué países 
conforman el mapa emigratorio paraguayo?  
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Figura 4. Distribución de la emigración paraguaya, circa 2000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población. 

La información recabada en más de 50 países arroja que la emigración 
paraguaya se concentra en pocos países. A partir de la distribución de la 
población nativa según país de residencia, se vislumbran cuatro países de 
mayor atracción, que alcanzan el 96% de la emigración paraguaya en el 
mundo. En consecuencia, nueve de cada diez paraguayos emigrantes 
residen en dos países limítrofes: al sur en tierras argentinas (84%) y en 
territorio brasileño (8%) situada al norte y oeste con quien comparte 
frontera seca inclusive. Saliendo de la región, al norte del continente 
Estados Unidos recibió el 3% de la emigración circa 2000 y, a mayor 
distancia, en otro continente, se registró el 1% en España. 
En España se contabiliza mediante el Padrón Municipal a los inmigrantes 
por países de residencia, por medio de esta fuente se puede aproximar la 
magnitud de paraguayos en tierras españolas año tras año después del 
censo 2001. Con la oleada contemporánea de una magnitud significativa 
de emigrantes a España, según datos los últimos datos del Padrón 
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Municipal se han registrado 88.8713 paraguayos. Con este dato posiciona a 
España como el segundo destino de mayor atracción del colectivo 
paraguayo. Esto corrobora los datos de la EPH4 2009 donde se arroja que 
seguido a la Argentina, el segundo país de preferencia para emigrar es 
España. 
Si bien esta cuantificación siguió parámetros de indagación demo-gráfica 
utilizando fuentes estadísticas oficiales. También existen otras 
estimaciones circulantes de distintos orígenes. Tal es el caso de los datos 
recibidos de la Dirección de Atención de las Comunidades Paraguayas en 
el Exterior (DACPE) correspondientes a los reportes de las Embajadas y 
Consulados; la cual registra un total de 736.638 paraguayos residentes en 
el exterior hasta el mes de agosto del 2011. Deben de tomarse los recaudos 
correspondientes a este volumen debido a que son apenas registros en cada 
uno de los países sin definiciones técnicas unificadas internacionalmente. 
Además los registros son acumulativos. Al ser una anotación en una 
oficina del país, puede sufrir en algunos casos de sobreregistro y en otros 
subregistro.  
La emigración presenta características particulares en las últimas cuatro 
décadas. Se mantuvo en los países de atracción relativamente en proporciones 
parecidas a lo largo del tiempo, aunque progresivamente en constante tono de 
aumento. Argentina es el país de mayor atracción de los emigrantes 
paraguayos, aunque Estados Unidos también llego a tener en un momento un 
flujo importante pero no alcanzó a ser proporcionalmente trascendente, 
compartiendo con Brasil la misma tendencia en ponderación. 
La caracterización por sexo y grupos de edad de los emigrantes 
paraguayos alrededor del 2000, presenta mayor población femenina en 
edades activas. El 90% de la población residente en los cuatro países de 
mayor atracción tiene 20 años y más.  

3 Resultado del padrón municipal al 1 de enero de 2011, consultado el 15 de julio de 2011. 
4 La EPH registra datos en la Sección 3: Migración Internacional, a partir de la respuesta 

del entrevistado en el hogar.    
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Figura 5. Población paraguaya residente en los cuatros países de mayor atracción por sexo 
y grupos de edad. Circa 2000.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población. 

A partir de que el 96% de los paraguayos se concentran en cuatro países, se 
abordará a cada país por separado a fin de conocer la caracterización de 
los colectivos en el país de residencia. En este perfil se describen las 
variables sociodemográficas principales: sexo, edad, estado civil, 
educación y ocupación a los nativos paraguayos residentes en la 
Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Con esto se pretende contar 
una percepción de las características prevalecientes de los paraguayos en el 
mundo. 
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EM IGRACIÓN A LA ARGENTINA  

Según datos del censo argentino del 2001, alcanzó un total de 322.962 
personas, lo que representa un 84,3% de la emigración paraguaya en el 
mundo circa 2000. En el 2010 el censo contabilizó 550 mil paraguayos5. 
La Argentina enumeró al mayor número de emigrantes paraguayos. Son 
en general de nivel educativo bajo y se enmarcan en categorías bien 
definidas en la actividad laboral, las mujeres como empleada doméstica y 
los hombres en la construcción. Por el contrario, los argentinos que vienen 
a Paraguay son, en alta proporción hijos de paraguayos que han nacido en 
el país vecino y que regresaron con ellos. 
La estructura etaria refleja que la población emigrante se concentra en 
personas de edades económicamente activas. El peso de las mujeres se 
observa en detrimento al de los varones en todos los grupos etarios, 
agrupando estas el 57% de la presencia paraguaya. 
La Argentina posee una baja proporción (6%) de migrantes paraguayos 
menores de 15 años. Los factores que nos ayudan a explicar el fenómeno 
son (a) que la población migrante llegada hace varias décadas (producto de 
la emigración histórica) está lógicamente envejecida y que (b) los hijos de 
migrantes nacidos en Argentina no son considerados paraguayos y por lo 
tanto suman a la nacionalidad argentina.  
Actualmente la emigración femenina fue creciendo, aunque variando 
aquella vieja pauta que convertía la migración en “cosa de hombres”. Se 
registra un índice de masculinidad de 73,49 por cada cien mujeres con 
respecto al total de la población migrante. Es notable la atracción de las 
mujeres en los puestos de trabajo de destino, estas generan este tipo de 
movilización como modo de cambiar las pocas posibilidades que tienen en 
lugar de origen dado su extracción social. En cuanto a las categorías de 
estado civil, predominan los casados en ambos sexos. El nivel escolar sólo 

5 Hasta la fecha el INDEC aún no ha publicado documentación técnica sobre el 
relevamiento en cuanto a omisión censal y  reglas de imputación. 
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ha terminado la EEB las tres cuartas partes de los emigrantes, donde la 
motivación de desplazamiento en mayor medida es el laboral y la 
consecución de estudios se presenta mucho más dificultosa.  
El 62% de los emigrantes paraguayos se encuentran activos, en detrimento 
para las mujeres respecto de los varones, donde tres de cada cuatro hombres 
se encuentran desarrollando una actividad laboral, en cambio las mujeres 
apenas la mitad realizan un trabajo. La actividad principal de los emigrantes 
paraguayos se encuentra ajustada a dos categorías: una para el sexo femenino 
y otra para el masculino. La inclinación de desarrollar la tarea de servicio 
doméstico en las mujeres se observan en los datos del censo, donde suman el 
58% de las migrantes. Por otro lado, los hombres se concentran en la 
construcción, siendo que el 31% de los mismos se encuentran trabajando en 
alguna obra. 
La EPH 2009 arroja los siguientes:  

Las razones del “por qué se fue del Paraguay” respondieron casi 
nueve de cada diez “razones de trabajo” y “motivo familiar” un 
9,4%.  

La frecuencia con la que se comunica el migrante que reside en 
Argentina, suman el 46% en “al menos una vez a la semana”, 
seguido por “una vez al mes” 20%.  

EM IGRACIÓN A ESPAÑA  

En las últimas décadas ha aumentado el volumen de población extranjera 
en el territorio Español. “La población de origen latinoamericano ha 
desarrollado un papel muy importante en el reciente e intenso crecimiento 
los flujos migratorios internacionales en España” (Martínez P. 2011, p.28). 
Desde comienzo de la década hasta los últimos registros tomados por el 
Padrón Municipal, da cuenta de que la migración de los paraguayos y 
demás países de América del sur a España, en términos de volumen, se ha 
mantenido en crecimiento a lo largo del periodo, siendo Ecuador el país 
con mayor presencia, seguido no muy de cerca, con una diferencia de más 
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de cien mil, por Colombia y Argentina. Al respecto, de las fechas de 
llegada de los emigrantes en Martínez P. (2001) menciona que:  

El porcentaje de inmigrantes con nacionalidad española nos 
permite ver la antigüedad de los flujos, ya que a mayor 
antigüedad, mayor grado de nacionalizaciones por residencia 
(siendo bolivianos y paraguayos los más recientes en llegar), 
pero también la importante presencia de retornados españoles, 
y de hijos y nietos de antiguos emigrantes (venezolanos y 
argentinos principalmente).  

Sobre la reciente oleada de flujos migratorios a España, el creciente 
desplazamiento de los connacionales hacia ese país ha generado un punto 
más en el mapa migratorio de los paraguayos a partir de comienzo del 
siglo XXI sumando a más de 88 mil paraguayos según el Registro 
Municipal. 

Figura 6. España: Población paraguaya registrada por años. 2001– 2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal. INE España. 

Se puede observar en la tendencia del crecimiento de los connacionales 
que los primeros tres años el aumento es menos pronunciado, en cambio, 
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en los periodos 2004-2006 se hallan diferencias de alrededor de 10.000 
personas, mientras que en 2006-2008 se ha duplicado la presencia de 
paraguayos. Como se puede observar en la figura 6. El ritmo de creci-
miento acelerado de la presencia de paraguayos en España, observando la 
evolución año tras año, registra un aumento impactante, donde en nueve 
años esta se multiplico en cuarenta veces, partiendo de un stock de 1.863 
que pasan a alcanzar 88.871 nacidos en Paraguay. 
Según los registros del censo del 2001 los paraguayos en tierras españolas 
presentan como característica demográfica distintiva una proporción 
mayor de mujeres (61%), preponderancia observada por grupos de edades 
en las edades centrales. Así el índice de masculinidad arroja un 63,8 por 
cada 100 mujeres. La prevalencia de las mujeres y encontrándose en 
edades activas está relacionada a los rasgos de la inmigración de 
Latinoamérica en España. En cuanto a la estructura etaria la mitad (51%) 
de la población tiene entre 20-44 años. 
Sobre la composición del estado civil de las personas migrantes, sobresalen 
los solteros (50%). En cuanto, a los estudios cursados casi la mitad 
estudiaron 10 años y más. Muchos de ellos llegando a un nivel 
universitario. 
Considerando a la población concentrada en edades laborales, la actividad 
principal que desarrollan en tierras españolas se clasifica en “Servicios”, el 
77% del contingente presta servicios en comercios, reparación de vehículos 
de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso 
doméstico, hostelería, tareas del hogar, transportes, entre otras. La 
construcción también es tarea de hombres paraguayos, en las 
“ocupaciones del sector primario” la dedicación es mínima.  
La EPH 2009 arroja los siguientes:  

Las razones del “por qué se fue del Paraguay” respondieron ocho 
de cada diez “razones de trabajo” y “motivo familiar” un 11,2%.  
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En cuanto a la pregunta referente a “la frecuencia con la que se 
comunicó” con el migrante que reside en España,  respondieron 
que se comunican al menos una vez a la semana. 

EM IGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS 

La corriente migratoria paraguaya hacia los Estados Unidos se observa 
desde las décadas del setenta del siglo pasado, siendo los motivos 
principales los laborales y de estudio. 
Esta emigración a países desarrollados fundamentalmente a Estados 
Unidos, presenta características bien diferenciadas entre los otros 
colectivos. De acuerdo a los datos del Bureau of Census en las últimas tres 
décadas se incrementaron casi el doble década tras década, en 1990 con 6 
mil, en 2000 con 12 mil  y en 2010 alcanzo 20 mil inmigrantes paraguayos. 
En cuanto a su origen interno, se destaca que: 

En este proceso, cumplió un papel fundamental el flujo 
originado en un distrito del Paraguay, el de Caraguatay, del 
Departamento de la Cordillera, ubicado en la zona central del 
Paraguay Oriental. Un importante, aunque estadísticamente 
no cuanti-ficado, número de migrantes, de sus áreas urbana y 
rural, partió hacia aquel país. Gran parte de los habitantes de 
Caraguatay afirma tener algún pariente en los EE.UU., y el 
flujo de las remesas cambió la fisonomía del lugar. (PNUD, 
2009, p56). 

El stock de paraguayos en los Estados Unidos en el año 2000, se compone 
de una mayoría femenina, como puede apreciarse en la figura 14, en gran 
número de menores de edad. La composición de las categorías del estado 
civil se observan que “casado/a y unido/a” 59% y apenas con 26% de 
solteros. Las características educativas y ocupacionales de los migrantes se 
concentran en personas con altos niveles de estudio (9 y más años), 
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desarrollando asimismo en un 54% como actividad principal los 
“Servicios”.  
Según la EPH:  

El 89% coincidieron en que los motivos son “razones de trabajo” 
y “motivo familiar” en un 11%. 

La comunicación entre el emigrante y la familia en el origen es al 
menos una semana.  

EM IGRACIÓN A BRASIL   

Los paraguayos en Brasil representan el 7,5% de la emigración total. Los 
poco más de 28.000 paraguayos que contabilizó el censo Brasil de 2000 
representan el 0,01% respecto de la población de este país de destino.  
En números la inmigración de brasileños a Paraguay es tres veces más de 
los que nacieron en Paraguay y reside en tierras brasileñas (81.337 –28.822 
respectivamente). Asimismo, entre estos dos países se observa 
constantemente una forma de movilidad que sin representar un cambio de 
residencia se desplazan de un país a otro.  
En cuanto a la estructura por sexo y edad, el aporte de los paraguayos en 
Brasil en este desplazamiento lo encabezan las mujeres (53%). Observando 
por grupos de edades, presenta características de una población edad de 
trabajar y estudiar. El 53% de la población tiene menos de 30 años, 
concentrándose en edad 15 a 25 años. Los adultos mayores (de 60 años y 
más) pesan el 14% de la población total en iguales proporciones por sexo. 
La distribución por edades es comprensible si se supone que los 
inmigrantes en Brasil se conforman sustantivamente a partir de la 
descendencia de una población migrante de retorno. 
 Casi la mitad de los emigrantes declararon estar soltero/a, en esta 
categoría el sexo femenino se presenta en detrimento respecto al sexo 
masculino. En cambio el “casado/a – unido/a” ambos presentan 
proporciones muy parecidas.  



XII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN

2004 | A E P A

Como es de esperar los años de estudio de esta población se concentran el 
60% menos de 6 años, para Paraguay implica no haber culminado la 
Educación Escolar Básica, que es la obligatoria y se compone de 9 años de 
estudio. Al observar por sexo se registra que las mujeres han estudiado 
menos años que los hombres. En los varones se registra que uno de cada 
cuatro tiene estudios con “10 años y más” lo que implica el cursado de 
estudios más avanzados. 
Según la condición de actividad se observa que casi seis de cada diez de 
esta colectividad son “activos” de los cuales la mitad se dedican a dar 
servicios, estos incluyen: Comercio; reparación de automóviles, objetos 
personales y del hogar; alojamiento y alimentación; transporte, almacenaje 
e  intermediación; servicios financiero; actividades inmobiliarias; alquiler y 
servicios para empresas; servicios comunales, sociales y personales y 
servicio doméstico. 
Los hombres se dedican fundamentalmente a los servicios mencionados 
(excluido el servicio doméstico) y el 25,7% de las mujeres se dedican al 
servicio doméstico 
De acuerdo a información complementaria de la EPH, la respuesta a la 
pregunta “qué hace en país donde reside actualmente” es respondida por 
un 61% que informa que realiza actividades laborales y el 10% sólo 
estudia. En cuanto a la frecuencia con que se comunicó el migrante, el 
33% lo hace al menos una vez a la semana y el 21% cada dos semanas. Por 
otra parte el 19,2% tenía 1 hijo vivo al salir del país y el 22,3% tenía 2 
hijos.  

RELACIONES ENTRE LOS M IGRANTES  

En cuanto al rol de las redes migratorias, se las ha concebido como la 
forma en que las relaciones sociales se han ligado apoyando el movimiento 
de personas, bienes e informaciones, estableciendo también relaciones con 
no migrantes. A partir de estas relaciones, quedan establecidas vincula-
ciones entre lugares específicos de origen y destino. Esta conceptualización 
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ha encontrado eco empírico en distintos antecedentes que se citan a 
continuación, los cuales ilustran el abordaje general al sistema migratorio 
paraguayo aplicado en esta investigación. 
Las relaciones entre el origen y el destino de las poblaciones movilizadas 
desde Paraguay al Gran Buenos Aires tienen soporte en la relación entre 
compatriotas, según señala Bruno (2008a) “tres de cada cuatro migrantes 
que vinieron en forma directa tenían compatriotas conocidos”, con esto se 
hace más fácil llevar a la práctica el proyecto migratorio. 
Sin duda, según la pregunta “tipos de lazos o relaciones de los miembros 
de hogares con los conocidos” en la encuesta de emigración de ADEPO 
(2008) señalada, se ha registrado que “la mayoría de las personas que los 
miembros de hogares han referenciado como conocidos residentes en el 
extranjero, está constituida por parientes en un 84%, amigos concentra el 
7,4% y sólo conocidos al 7,6%”. Asentándose los mismos preferentemente 
en la Argentina. 
Actualmente, debido a los desplazamientos a los países trasatlánticos, a 
mediados de la década del 2000 las corrientes contribuyeron a la 
emigración a Europa6, principalmente a España. De todas formas no le 
afecta al primer lugar de destino de atracción de paraguayos. Por más que 
la progresión de la población registrada según el Padrón Municipal no 
alcanza ni la mitad de la migración a la Argentina, esta se mantiene en el 
primer lugar.  
Como se remarcó, actualmente la proporción de la emigración entre los 
países de mayor atracción no ha sufrido cambios significativos en lo que 
refiere a la presencia paraguaya en Argentina, aún con la incorporación de 
España. Pero sí se puede agregar que la migración a España puede estar 
conformada por un subconjunto de los que alguna vez emigraron a 
Argentina. En ese sentido, se ha registrado cualitativamente que “las 

6 Espíndola (2010) identifica a la migración paraguaya en la última fase del proceso 
migratorio en España donde expresa que “comienza en el año 2000 cuando se verifica un 
fuerte incremente de los flujos migratorios y se produce la “institucionalización” de 
España como “país de inmigración”.  
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personas que iniciaron las redes migratorias en España fueron emigrantes 
de Paraguay que estaban en Argentina” (Espíndola, 2010, p.73). La misma 
autora señala que Brasil también ha participado en el enlace del 
desplazamiento hacia España. Teniendo en cuenta que la probabilidad de 
las personas que migraron alguna vez tiene una tendencia de repetir su 
patrón de movilidad, sugiere pensar que uno de los lazos/conexiones del 
comienzo de la emigración a España se podría haber realizado con escala 
en otros países limítrofes. Si bien vale aclarar que debido a que las 
investigaciones sobre los intermediarios de las trayectorias de la 
emigración paraguaya son muy escasos, por lo que no se puede generalizar 
esta afirmación.  
En cuanto, a la zona de origen es importante enmarcar que los datos de la 
EPH 2009, los cuales revelan que el origen de los emigrantes es la zona 
urbana. Salen más personas de las ciudades (si bien puede deberse a que 
no sea el primer desplazamiento en la vida del migrante). Observando las 
zonas de origen de los emigrantes según país de destino: la Argentina 
registra el 60% proveniente de la campaña (zona rural) y Brasil recibe el 
52%  de los inmigrantes de la zona rural. En cuanto a los que viajaron a 
Estados Unidos, es netamente urbana. De igual manera, los que fueron a 
España provienen en un 78% de la zona urbana. Todos los departamentos 
del país aportan a la emigración en el Paraguay en menor o mayor 
medida. 
La emigración de mujeres a España en el estudio desarrollado por 
Espíndola (2010) denota la presencia de lazos entre país de origen y 
destino, esto emerge en los relatos de las mujeres entrevistadas sobre los 
distintos factores que influyen en la decisión de migrar:   

Mi tía fue la primera que vino, ella estaba en Argentina 
trabajando y consiguió venir hace unos años (…) empezó a 
traernos, primero vinieron sus hermanas, después nosotras, las 

sobrinas (…) entre dieciséis por ahí ya estamos aquí de mis 
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parientes (...) entre nosotras nos ayudamos con los pasajes sin 
deber a nadie, ni tuvimos que vender nuestras cosas de 
Paraguay. 

Mis padres migraron a Argentina, cuando yo era muy chica. 
Me dejaron con mis padrinos para que yo pueda estudiar y 
ellos puedan trabajar. Yo siempre viví en casa ajena. Terminé 
la carrera de derecho, pero me di cuenta que los concursos y 
las convocatorias que se hacían para conseguir trabajo en las 
instituciones públicas eran fraudulentos (…) 

Otra persona expresa “Yo tuve que viajar porque mi marido se enfermó 
del corazón y no tenía seguro en la previsión social (…..) por eso me fui a 
trabajar a Barcelona con una sobrina (….)”. 
Otra: “Uno de los principales motivos por los que vine a España es para  
poder hacerle estudiar a mis hijos, la facultad es cara (…)”  

Otra:  

(...)  Hablé con mi hermana que me apoyó y me dijo que me 
prestaría dinero para comprar los pasajes, también me puso en 
contacto con una amiga que estaba en España para que me 
reciba. Decidí España, una de mis hijas fue la que más me 
apoyó, me compró ropas, me prestó su valija, nos fuimos a 
comprar juntas el pasaje, ha ajuma voi [y me vine de 
inmediato]. 

En la colectividad residente en Estados Unidos, también se observa los 
lazos entre el país de origen y el destino para los desplazamientos 
producidos, sin embargo, aquí se encuentra institucionalizados 
oficialmente.  PNUD et al. (20009) en una crónica realizada en campo 
relatando la historia de doña M.B quien “en Caraguatay la recuerdan 
como la pionera y organizadora de la larga marcha de sus compueblanos 



XII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN

2008 | A E P A

hacia la búsqueda de mejores horizontes”. Cabe mencionar de que 
Caraguatay es un pueblo (ciudad - distrito), del departamento de 
Cordillera, donde se pueden observar transitando las calles de ese pueblo 
viviendas con típicas fisonomías norteamericanas, muy diferente a otros 
distritos del interior del país.   
Además, relata que:  

(…) La vida laboriosa de doña M. le había dado un buen pasar 
en los EE.UU. donde decidió establecerse definitivamente. 
Ella pensó que la gente de su pueblo natal podía tener sus 
mismas oportunidades de progreso y, con el tiempo, pasó a 
convertirse en la referente inevitable de toda persona de 
Caraguatay que deseara probar suerte en el lejano país. En 
sociedad con una escribana de su pueblo natal, constituyó de 
manera informal lo que sería la primera empresa de 
promoción migratoria hacia los países desarrollados. Ambas 
se encargaban de organizar el viaje de las personas interesadas, 
dotándoles de documentos y pasajes cuyo costo era 
reembolsado una vez que éstas comenzaban a obtener sus 
primeros ingresos en los EE.UU. 

En consonancia empírica, la Encuesta sobre Emigración 20087, arrojó que 
“de entre el 71% de los hogares que mantienen comunicación con sus 
familiares, amigos o conocidos residentes en el extranjero el medio de 
comunicación más utilizado es el teléfono con una incidencia de uso del 
83%” (ADEPO, 2009). De acuerdo con Pellegrino (2003) el contacto 
permanente  

7 “Características de la Reciente Emigración Paraguaya. Principales Resultados de una 
Encuesta sobre Emigración (2008)”. ADEPO. UNFPA. 2009. 
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Estimula la formación de redes que contribuyen a la 
continuación de los movimientos migratorios, así como 
también a mantener las identidades nacionales y locales, 
étnicas y religiosas, permitiendo, en ciertos casos, que en lugar 
de diluir los sentimientos de pertenencia de origen, la 
migración les aliente.  

En definitiva, no cabe duda que el ambiente social de los desplazamientos 
de connacionales esté comprendido por un conjunto de lazos/vínculos 
entre las personas que viven el país de origen y el emigrante del país de 
destino y que a partir de ellos se incrementa la emigración. Soares (2004) 
menciona que el ambiente social juega un papel importante en el caso de 
la migración internacional, porque ella sólo ocurre en una red social a que 
pertenece un determinado actor donde propicia el conjunto de los 
lazos/conexiones que permitan llevarla al efecto.  

CONCLUSIÓN  

La migración internacional ha sufrido cambios en su dinámica 
constantemente y se ha constituido como un aspecto esencial en la historia 
del país. Paraguay atrajo muy poca inmigración de la que llegó al Río de la 
Plata. Comienza con intentos fallidos de inmigración dirigida, que se 
enmarcaban en los planes de colonización. De estas experiencias solo las 
últimas, mennonitas y japoneses, pueden sostenerse como tales. Sin 
embargo, y especialmente a contar de la segunda mitad del siglo XX, la 
inmigración queda reducida a los contingentes de dos países (Argentina y 
Brasil) estos países constituyen el 87% de la inmigración en tierras 
paraguayas.   
Los brasileros son en su mayoría colonos agricultores y se insertan en el 
este y norte del país. En cambio, los argentinos presentan mayor nivel 
educativo y se concentran áreas urbanas en donde se dedican en el 
comercio como actividad principal. La inmigración argentina se relaciona 
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cualitativamente con la dinámica de emigración de paraguayos, donde 
estos constituyen los hijos de paraguayos que migraron alguna vez a la 
Argentina por varios motivos sociales y políticos. Son en buena medida los 
“hijos del retorno” y a su vez se convierten en los nuevos migrantes.  
Un total de 383.090 paraguayos se ha enumerado a partir de cada uno de 
los censos en los 54 países realizados alrededor del 2000. De los cuales el 
96% de los paraguayos emigrados residen en cuatro países. Argentina 
recibe el 84%, Brasil (8%), Estados Unidos (3,4%) y España (1%). Bajo 
una perspectiva histórica, la Argentina se ha posicionado en el primer 
lugar entre los país de mayor atracción de los paraguayos a lo largo del 
proceso emigratorio. En segunda instancia, fue visibilizándose el Brasil 
como destino  y, posteriormente, la diversificación de las corrientes hizo 
emerger a los Estados Unidos y (recientemente) España.  
Son notables las diferencias de los perfiles de paraguayos en cada uno de 
los países de mayor atracción. Los paraguayos residentes en Argentina se 
caracterizan por el nivel educativo bajo, apenas el 21,5% ha realizado 
algún curso universitario, la actividad principal de los migrantes se 
registran en categorías bien diferenciadas por sexo, las mujeres se dedican 
a trabajar como empleada doméstica y la tarea de los hombres en la 
construcción. En Brasil convergen paraguayos de estado civil “solteros”, 
entre las edades centrales. Como actividad principal se dedican a los 
comercios y servicios varios. Otra característica de los paraguayos 
residentes en Brasil se encuentra una situación análoga a los argentinos en 
Paraguay. Los “hijos del retorno”, la descendencia paraguaya de colonos 
brasileños que regresan al Brasil.  
En cuanto al stock de los migrantes en Estados Unidos, se presenta mayor 
proporción de mujeres, con nivel educativo alto –el 86% tiene más de 9 
años de estudio–. Esta población está compuesta por niños menores y 
adultos. En cuanto a lo laboral, las tareas desarrolladas en más de la mitad 
de los migrantes  se registran en servicios varios. En España se acentúa la 
migración femenina; el nivel educativo de las mismas se concentra en 10 
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años y más de estudio.  Las tareas que realizan se clasifican en la categoría 
de Servicios en ambos sexos.            
El panorama general de la situación de la migración en Paraguay, en 
definitiva se conjuga una inmigración netamente regional, de la que forma 
parte la presencia brasileña y los hijos del “retorno” provenientes de la 
Argentina; con un escenario emigratorio diversificado. Como se ha 
desarrollado, interviene en éste la consolidación histórica de la migración 
hacia la Argentina y las variaciones de la migración contemporánea hacia 
Brasil, Estados Unidos y –recientemente– a España. Según los antece-
dentes cualitativos de los desplazamientos en cada uno de los países se 
evidencian la consolidación de las redes migratorias por los diversos 
factores, conectando las personas del país de  origen y de destino. 
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