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Los fenómenos migratorios formaron parte de la dinámica 

poblacional del Uruguay desde las primeras décadas del siglo XIX. 

Con distintas modalidades, al país llegaron tempranamente un 

importante contingente de oleadas migratorias procedentes 

principalmente de Europa y Brasil, las cuales a través de distintas 

estrategias, lograron una inserción paulatina pero efectiva (Barreto, 

2008; Oddone, 1966; Vidart y Pi Hugarte, 1969; Zubillaga, 1997). 

Este panorama migratorio que posicionó al Uruguay como un país 

receptor de inmigrantes, desde su independencia en el siglo XIX 

hasta los años 30 del siglo XX, comienza a cambiar hacia a la 

década de los 60 y el país se convierte en un emisor de población. 

Este fenómeno de cambio en la orientación migratoria se habrá de 

intensificar a partir de la crisis política y económica de los años 70 

y 80. A pesar del retorno de emigrantes hacia 1985, este proceso de 

migrar y retornar, y volver a migrar ante una nueva crisis 

económica (como la sucedida en 2002), generó cambios 

estructurales muy importantes e irreversibles.

Si bien estos estos procesos han sido estudiados y ampliamente 

descriptos considerando las grandes agregaciones urbanas, poco 

se conoce (ya que no existen datos estadísticos oficiales) el 

impacto de este fenómeno migratorio en en  las zonas rurales del 

país.

Objetivos: 

1.- Analizar el momento, destino y causas de la migración de la 

población en entornos rurales del Depto de Tacuarembó (centro 

norte del Uruguay). 

2.- Medir el impacto de este proceso, determinando su incidencia a 

nivel familiar, cultural y poblacional. 

Poblaciones: características generales

El departamento de Tacuarembó posee 90051 habitantes, de los 

cuales 10,7% viven en zonas rurales. Esta población rural está muy 

masculinizada (Im = 121) y presenta indicadores importantes de 

envejecimiento (Id = 1,9) (INE 2011). 

En este estudio se consideraron: 

a.- Parajes y poblados con menos de 250 habitantes (generalmente 

ubicados en zonas de difícil acceso y con escasa caminería): 

Pueblo de Arriba (170 hab.), Pueblo los Vázquez (s/d), Paso de los 

Novillos (86 hab.), Cerro del Ombú (36 hab.), Cerro del Arbolito (241 

hab.), Estación Laureles (19 hab.), Cuchilla Laureles (s/d), Cañas 

(s/d), Bañados de Cañas (s/d), Costas de Cañas (s/d). 

b.- Los mismos poseen algunos servicios básicos (luz eléctrica y/o 

agua potable), atención primaria en salud (médico una vez al mes) y 

escuelas públicas con muy baja matrícula (ver Tabla 1). En ninguno 

de los poblados hay forma de continuar con estudios secundarios o 

técnicos.

En estas localidades y parajes se ha identificado la continuidad de 

linajes desde comienzos del siglo XIX al presente; la mayoría de 

ellos de origen brasileño y en menor medida, indígenas misioneros 

y africanos. Estos grupos familiares desarrollaron como estrategia 

económica y social, una alta endogamia y consanguinidad; 

fenómeno que se observa en la actualidad muy incrementado 

debido al bajo número efectivo (Ne) de la población (Barreto, 2018). 

Tabla 2: 
% de movilidad poblacional en relación a: 

década de migración, destinos principales y promedios de edad. 
Fuente: Entrevistas a pobladores en zonas rurales.

Década hombres mujeres
Destinos principales 

Edades 
promedio

50 
km

+ 50 
km

Tacuarembó
(capital del  

departamento)

Montevideo 

1960 - 1969 63 37 57 12 29 2 32

1970 - 1979 58 42 42 19 33 6 31

1980 - 1989 46 54 35 16 36 13 36

1990 - 1999 49 51 23 14 42 21 29

2000 - 2009 52 48 18 6 53 23 27

Resultados: 

En términos generales se observa:

1.- Hombres y mujeres emigran en forma muy similar (Tabla 2)

2.- Se trata de grupos en edades reproductivas, muchas veces 

familias constituidas por jóvenes con niños pequeños,  que 

emigran por motivos laborales principalmente. En las cohortes 

más recientes, tiene un mayor peso la variable educación 

(Figura 2)

3.- Los destinos principales son dos:

a.- la agregación urbana más cercana (en torno de los 50 km): 

Ansina, Sauce de Batoví, Paso del Cerro, Tranqueras; b.- 

Tacuarembó, la capital departamental. (Tabla 2) 

4.- Otros destinos: 

a.- una distancia mayor a 50 km (sin ser la capital), se observa 

principalmente entre quienes migraron entre los años 70 y 90, y 

corresponde a desplazamientos siempre dentro del ámbito rural 

y por motivos laborales. 

b.- la capital del país (Montevideo), aparece como un polo de 

atracción creciente desde los años 90 y generalmente por 

motivos educacionales.  

Metodología:

1.- entrevistas semiestructradas (cobertura: 75% a 100% de los grupos familiares de 

cada poblado / paraje) 

2.- información cuantitativa a nivel poblacional proveniente de fuentes estadísticas.

3.- variables consideradas: edad; sexo; nivel educativo; año, lugares y motivos en la 

cohorte que emigra.

Conclusiones:

El análisis de este fenómeno, permite observar cómo inciden en 

la decisión y destinos al momento de emigrar, dos aspectos: 

1.- las estructuras macroeconómicas y políticas (regionales y 

nacionales) 

2.- la esfera doméstica y familiar, las relaciones de género, 

generacionales y de poder, el acceso diferencial a la tierra y la 

vivienda, las redes de parentesco y sociales, las diferentes 

expectativas temporales, las capacidades para afrontar con éxito 

o no, lo cotidiano y seguramente aspectos de carácter más 

subjetivos.

Se constata que estas pequeñas localidades y parajes rurales se 

vieron  afectadas desde los años 90 (producto de una gran crisis 

en el agro, acentuado luego por el cambio en la matriz 

productiva) a un proceso migratorio irreversible. Los jóvenes de 

ambos sexos emigran buscando trabajo o estudio; los destinos 

internacionales no son una opción y sólo tienen dos 

posibilidades: la capital departamental o hacia la ciudad cercana 

más importante; Montevideo es una elección más lejana.

¿Qué consecuencias tiene esto?

1.- En los grupos familiares: una pérdida de continuidad de los 

linajes establecidos tempranamente en la zona

2.- A nivel poblacional: un acentuado envejecimiento y 

despoblamiento de todas estas localidades y parajes. 

3.- En lo cultural y social: saberes y prácticas culturales se dejan 

de trasmitir, ocasionando la pérdida de la memoria, la historia  y 

el patrimonio  ancestral intangible de estos poblados. 

Figura 1

Tabla 1: 
Matrícula escolar zonas relevadas

Pueblo de Arriba 22

Paso de los Novillos 11

Cerro del Ombú 5

Cerro del Arbolito 12

Estación Laureles 11

Cuchilla de Laureles 5

Cañas 8

Costas de Cañas 4

Bañados de Cañas 4
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Figura 2: 
Motivos de migración declaradas

Fuente: entrevistas a pobladores
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