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Resumo 
 

Los estudios migratorios sobre Uruguay han prestado poca atención a los movimientos 

inmigratorios que se han producido desde que la emigración pasó a ser un rasgo 

estructural de la sociedad uruguaya (en los años sesenta). El presente trabajo se propone 

contribuir a llenar este vacío investigando las características de los inmigrantes recientes 

de Uruguay, haciendo especial énfasis en aquellos que llegan desde Argentina, principal 

país de origen de la inmigración uruguaya. Utilizando datos censales y de las encuestas de 

hogares realizadas entre 2006 y 2008, se describe el perfil demográfico y socioeconómico 

de los inmigrantes, distinguiendo entre los nacidos en el extranjero y los nacidos en 

Uruguay (retornantes). Los resultados cuestionan las visiones que conciben a la 

inmigración como un fenómeno escaso y poco selectivo por nivel educativo, ya que la 

inmigración de retorno tiene un volumen muy significativo, que permite compensar de 

manera parcial las pérdidas asociadas a la emigración. El alto nivel educativo de la 

población inmigrante, rasgo particularmente visible en la población nacida en Argentina, 

también atenúa la pérdida de capital humano que supone el perfil selectivo de la 

emigración.  
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1. Introdu cción 
 

Este trabajo tiene por objetivo describir las características de la inmigración hacia Uruguay, con 

un énfasis especial en la migración procedente de Argentina, de modo de contribuir a corregir un 

vacío en la literatura especializada, que ha prestado poca atención a los movimientos 

inmigratorios de Uruguay, debido probablemente a su escasa importancia cuantitativa en relación 

a la emigración. En este marco, si bien se mantiene la tendencia histórica de intercambios 

negativos de población con Argentina, los datos arrojados por la última ronda de censos de 

población (1996 en Uruguay y 2001 en Argentina) muestran una diminución del atractivo de 

Argentina para los emigrantes uruguayos y un incremento de la atracción de Uruguay para los 

inmigrantes argentinos (Bologna, 2008; Pellegrino, 2009). 

El retorno de los migrantes internacionales es un fenómeno específico de especial interés que ha 

sido escasamente estudiado. Entre otras razones, la falta de estudios inmigratorios sobre el caso 

uruguayo se explica por la debilidad de las estadísticas migratorias uruguayas y porque la 

ñescasez estad²sticaò del inmigrante dificulta su cuantificaci·n, as² como conocer su naturaleza y 

características.  

En el contexto de la literatura migratoria que se preocupa por estudiar los efectos de la migración 

internacional sobre el desarrollo social y económico de los países de origen, la inmigración de 

retorno ha sido concebida como un fenómeno que puede mitigar o revertir los efectos negativos 

de la emigración, a través de las potencialidades derivadas del regreso de recursos humanos 

calificados. Los casos de países asiáticos como China, Corea del Sur, India y Taiwán constituyen 

ejemplos paradigmáticos de políticas exitosas en fomentar el retorno de personal calificado en las 

áreas de investigación, innovación tecnológica y desarrollo de plataformas informáticas (Silié, 

2006). 

En función de los escasos antecedentes de estudios recientes y de la disponibilidad de 

información que aún no había sido procesada, este trabajo se propone conocer las características 

de la inmigración a Uruguay, en tanto esta tarea constituye un requisito imprescindible para el 

diseño de políticas migratorias orientadas a atraer población, y en particular para fomentar el 

retorno de los emigrantes uruguayos, con énfasis en los más calificados
2
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* Trabajo presentado en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, realizado en La 
Habana, Cuba, del 16 al  19  de Noviembre de 2010. 
§ Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Población, Montevideo-Uruguay. Correo 
electrónico: martink@fcs.edu.uy 
2 La posible implementación de políticas activas para atraer inmigrantes ha tenido una presencia creciente en la 

agenda pública en los últimos años, principalmente en términos de la atracción de migrantes de retorno pero no 

únicamente. Dos hitos significativos en este sentido son la creación de una Oficina de Retorno y Bienvenida en el 
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Como objetivos específicos el trabajo se plantea: (i) identificar el volumen de los stocks de 

inmigrantes extranjeros y retornantes, observando diferencias por lugar de origen (Argentina, 

otros países de América y resto del mundo); (ii) describir el perfil demográfico y socioeconómico 

de estos migrantes y (iii) analizar las características diferenciales con respecto a la población no 

migrante.  

Para cumplir con los objetivos planteados, la estrategia metodológica consistió en realizar el 

procesamiento estadístico de la Encuesta Continua de Hogares 2008 (ECH 2008), que incluye 

preguntas que permiten identificar inmigrantes internacionales y realizar una caracterización 

demográfica y socioeconómica de los individuos encuestados. Complementariamente, se recurrió 

a datos de encuestas de hogares anteriores (1986-2007) y censos de población.  

 

2. Definiciones operativas y fuentes de datos 

Las fuentes de datos básicas para analizar las características de las poblaciones inmigrantes son 

los censos de población. En Uruguay el último censo tiene ya 12 años de realizado (la 

información generada mediante el conteo de 2004 sólo permite algunos análisis de stock 

poblacional, ya que sólo incluyó datos individuales sobre el sexo y edad de las personas) y no se 

prevé realizar otro censo hasta 2010. Esto genera un vacío temporal demasiado extenso para el 

análisis de los movimientos migratorios que se han producido en los últimos años. 

Por otra parte, es necesario tener herramientas que permitan conocer la dinámica migratoria con 

una actualización y delimitación temporal más oportuna. Para ello se cuenta actualmente con la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) que incorpora un mínimo de preguntas sobre la condición 

migratoria de la población. Si bien esta fuente mejora en términos de oportunidad la construcción 

de los datos, tiene limitaciones por ser una muestra de la población. Por una parte, se realiza en 

base a un marco muestral que va perdiendo precisión con el paso del tiempo, sobre todo en 

términos de distribución territorial de la población, aspecto que es altamente sensible para el 

estudio de la dinámica migratoria. Por otra parte, dado que el fenómeno migratorio se concentra 

en algunos ámbitos territoriales y en algunos grupos de población, se generan problemas de 

representatividad estadística al analizar la migración en base a esta fuente.  

Ahora bien, la ECH permite realizar estimaciones con un bajo margen de error. Desde 2006 la 

muestra es representativa de toda la población del país residente en hogares particulares 

(incluyendo las pequeñas localidades urbanas y las áreas rurales). El tamaño de la muestra de la 

Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA 2006) alcanzó a 85.316 hogares en todo el país, 

lo que significa que aproximadamente uno de cada doce hogares del universo fue incluido en la 

muestra del año 2006. Las preguntas de migración sólo fueron incluidas en el cuatro trimestre del 

año (octubre a diciembre), donde fueron encuestados 21.334 hogares y 64.011 personas. En los 

años 2007 y 2008 se incluyó un conjunto de preguntas más reducido pero durante todo el año, 

habiéndose encuestado aproximadamente uno de cada veinte hogares uruguayos 

(aproximadamente 144.000 personas y 50.000 hogares). Por tanto, se trata de una fuente muy 

potente para estudiar el volumen y perfil de la inmigración internacional en Uruguay
3
.  

                                                                                                                                                        

marco del Ministerio de Relaciones Exteriores y la aprobación de una Ley de Migraciones (para más información al 

respecto ver Sección 3). 
3 En el sitio web http://www.ine.gub.uy, en la sección microdatos, pueden descargarse las bases de datos de las 

encuestas de hogares y censos, así como los diccionarios de variables y cuestionarios respectivos. 

http://www.ine.gub.uy/
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En términos conceptuales, la migración se define como el cambio de residencia habitual entre un 

lugar de origen y otro de destino que implica atravesar los límites de una división político-

administrativa determinada (país en el caso de una migración internacional y provincia o 

departamento en el caso de una migración interna). Desde el punto de vista operativo, tomando 

como referencia a Uruguay, son inmigrantes todas aquellas personas que antes residían en un país 

X y trasladaron su lugar de residencia a este país. Ahora bien, pueden distinguirse dos clases de 

inmigrantes, según se trate de nativos o extranjeros. La encuesta de hogares que sistemáticamente 

realiza el INE permite relevar ambos tipos de inmigrantes, mediante una combinación de 

preguntas sobre el lugar de residencia actual, lugar de nacimiento y lugar de residencia anterior.  

En términos operativos, puede definirse a los inmigrantes extranjeros como todas aquellas 

personas que declaran haber nacido en un país extranjero y que  actualmente residen en Uruguay 

(incluyendo a los hijos de uruguayos nacidos fuera del país). Por su parte, los inmigrantes 

retornantes son todas aquellas personas que nacieron y residen actualmente en Uruguay, pero 

cuyo lugar de residencia anterior es un país extranjero (por tanto, en algún momento de su vida 

fueron emigrantes de Uruguay).  Siguiendo las definiciones precedentes, en este trabajo nos 

referiremos a la población nacida en el extranjero que reside en Uruguay como inmigrantes 

extranjeros, mientras que la población nativa que reside en Uruguay pero que ha residido en el 

exterior es denominada como inmigrantes retornantes. En ambos casos, se trata de un stock de 

inmigrantes internacionales residentes en Uruguay que han trasladado su residencia hacia 

Uruguay en algún momento de su vida. Por tanto, se trata de un stock acumulado que es reflejo 

no sólo de las personas que pueden haber llegado recientemente, sino también de los 

sobrevivientes de flujos inmigratorios del pasado. 

 

3. El contexto de la migración internacional y el retorno en Uruguay
4
 

 

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX, la inmigración 

extranjera fue un factor decisivo del crecimiento de la población uruguaya. La presencia de un 

gran contingente de inmigrantes que provenían de Europa (principalmente España e Italia) 

influyó para que el país tuviera una transición demográfica precoz, que se procesó de manera 

contemporánea a la de los países desarrollados (Pellegrino et al. 2008).   

Uruguay se caracterizó por ser un país de inmigración extranjera hasta mediados del siglo XX, 

cuando dicha tendencia comenzó a revertirse y la emigración, alentada por la crisis económica 

que puso fin al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pasó a ser un rasgo 

estructural de la sociedad uruguaya. 

Uruguay se convirtió en un país con saldo migratorio negativo a partir de la década de 1960, 

cuando el país enfrentó una crisis económica y política que se fue agudizando hasta desembocar 

en el quiebre de la democracia en el año 1973.  

La emigración fronteriza, que tiene antecedentes importantes a lo largo de toda la historia 

uruguaya desde la época colonial, tuvo un auge importante a partir de fin de la década 1960 y en 

la década de 1970, con características similares a las de la migración interna; el 81% de los flujos 

                                                

4 Buena parte de los contenidos de esta sección se extraen de un trabajo anterior de mi autoría presentado en las IX 

Jornadas Argentinas de Estudios de Población (Koolhaas, 2007). 
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se concentraron en la ciudad de Buenos Aires y su zona de influencia (Maguid, 1997), que 

funcionó como el polo de atracción más importante de la región.  La emigración a la Argentina 

de esos años tuvo un carácter masivo y el perfil de sus integrantes fue similar al promedio de la 

población residente en el país. Durante las décadas de 1960 y 1970 predominaron los emigrantes 

obreros y técnicos, aunque también se observó un porcentaje significativo de profesionales y 

artistas que encontraron un espacio mayor para responder a sus aspiraciones de trabajo y calidad 

de vida (Pellegrino, 1996). 

A partir de fines de los años 60, también comienzan a incrementarse los flujos orientados a los 

países de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, que por entonces habían cambiado la 

legislación eliminando las preferencias a los europeos del norte, lo que facilitó el ingreso de 

latinoamericanos y de asiáticos. De manera contemporánea, la inmigración europea que en el 

pasado había tenido impacto sobre los países de América del Sur se detuvo, e incluso hubo 

retornos de migrantes, que incluyeron descendientes nacidos en Uruguay. 

La demanda de trabajadores en Canadá y en EEUU fue acompañada de un fenómeno más general 

de reclutamiento de trabajadores en América Latina. En el caso de Uruguay, al tiempo que los 

emigrantes se instalaban en los países de destino, se convertían en los nexos y los vínculos que 

permitían la realimentación de la migración. 

A esos factores externos se agregaron causas internas: la crisis económica fue acompañada de 

una crisis política que se intensificó a fines de la década de 1960 y que en 1973 culminó con una 

dictadura militar que perduró hasta 1985. La salida de la población fue un recurso importante 

para resolver los problemas económicos y enfrentar la represión militar, alcanzando niveles muy 

altos: una década después, en 1996, el stock de emigrantes uruguayos era de más del 14% de la 

población total del país (Cabella & Pellegrino, 2005; Macadar y Pellegrino, 2007). 

El cuadro 1 muestra la evolución de los flujos migratorios en los períodos intercensales a partir 

del Censo de 1963, cuando la emigración comenzaba a ser un fenómeno estructural de la 

sociedad uruguaya. Se aprecia que, salvo en el período 1963-1975, cuando la inmigración 

extranjera tuvo una magnitud similar a la de retorno, la llegada de extranjeros no ha tenido una 

magnitud considerable si se la compara con el retorno de inmigrantes nacidos en Uruguay, y más 

aún con respecto al altísimo flujo de emigrantes que ha tenido nuestro país desde mediados del 

siglo XX. 

 
Cuadro 1. Estimación de los flujos migratorios intercensales, 1963-2004 

 1963-1975 1975-1985 1985-1996 Total 1963-1996 1996-2004 

Saldo migratorio ((IE+IR)-E))  -175.808 -102.297 -39.679 -317.784 -108.054 

Inmigrantes extranjeros (IE) 12.800 16.096 18.514 47.410 - 

Inmigrantes retornantes (IR) 12.768 59.429 40.538 112.735 - 

Emigrantes (E) 201.376 177.822 98.730 477.928 - 

IR/E 15,8 3,0 2,4 4,2 - 

IR/IE 1,0 0,3 0,5 0,4 - 
Fuente: Elaborado en base a Cabella y Pellegrino (2005) 

 

Como se desprende de las estimaciones realizadas por Cabella y Pellegrino presentadas en el 

cuadro precedente, el retorno verificado en el período de la restauración democrática fue de una 

magnitud significativa, aunque no permitió revertir el saldo migratorio negativo.  
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De esta manera, la vuelta a la democracia no satisfizo las expectativas de revertir los flujos de 

emigrantes. A partir del año 2000 se activa una crisis económica que ha sido evaluada como la 

más grave en la historia del país y nuevamente la emigración fue un recurso al que acudió la 

población para intentar paliar sus dificultades en materia de empleo y nivel de vida. La Encuesta 

de Caracterización Social realizada en 2002 y la más reciente Encuesta de Hogares Ampliada 

2006 (ENHA 2006) arrojan datos contundentes que muestran el alto volumen de emigrantes 

recientes.  

Las evidencias que se disponen sobre el perfil de los emigrantes uruguayos, provenientes de las 

rondas censales de los a¶os 80ô, 90ô y 2000 en los principales pa²ses de destino, indican que se 

trata de una población que en promedio es más calificada que la población residente, aunque 

aparecen variaciones significativas según los países de destino (Pellegrino, 2000; Macadar y 

Pellegrino, 2007; Cabella y Pellegrino, 2007). 

En este contexto pautado por el carácter estructural de la emigración es esperable encontrar flujos 

significativos de retornantes, que pueden adquirir un peso mayor en coyunturas  particulares o 

cuando se han impulsado políticas específicas. Tal es el caso del período de la restauración 

democrática, que con las primeras elecciones democráticas tras trece años (en 1984), trajo 

aparejado el retorno de un cierto número de emigrantes, principalmente exilados políticos; 

asimismo, el gobierno democrático una vez reinstalado, impulsó el retorno al país apoyando 

medidas para facilitar el traslado y los primeros años de reintegración.  

En particular cabe destacar que se constituyó la Comisión Nacional de Repatriación, que aunó 

esfuerzos gubernamentales y privados a financiamientos externos, en el marco de la reinserción 

de los retornantes y de una serie de programas laborales, educativos y científicos. En el marco de 

este proceso, la Comisión de Repatriación, con el respaldo financiero y logístico de la 

Organización Internacional para las Migraciones, apoyó el traslado de migrantes que querían 

reingresar al país. Un programa similar orientado a refugiados y exiliados políticos fue financiado 

por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se hicieron 

programas específicos para recuperar personas especialmente calificadas y en dicho marco 

regresó un número importante de científicos alentados por la reconstrucción de la vida académica 

en la Universidad de la República y por la creación del Programa de Desarrollo de las Ciencias 

Básicas (PEDECIBA), una iniciativa conjunta de académicos residentes dentro y fuera del país. 

Creado con el propósito expreso de estimular el retorno, este programa sirvió de impulso inicial a 

la reconstitución científica del Uruguay y ha sido presentado en diversos estudios como un 

ejemplo de influencia de una comunidad científica residente fuera del país en la programación y 

en la ejecución de acciones dentro del mismo (Barreiro & Vélho, 1998). 

A fines de la década de 1980, las políticas se concentraron a estimular la vinculación de los 

integrantes de la diáspora con los residentes del país. Los esfuerzos se concentraron en la 

Universidad de la República, que implementó en la Comisión Sectorial de Investigación 

Científica (CSIC) un programa de apoyo a los profesores que deseaban retornar, así como 

programas para invitar a profesores uruguayos residentes en el exterior a realizar actividades 

académicas. 

Los programas de retorno, que tuvieron su apogeo en la década de 1980 en la actualidad ya no se 

encuentran vigentes, ya que el énfasis de las políticas migratorias se ha acentuado más bien en los 

programas de vinculación.  
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En enero de 2008 fue aprobada una Ley de Migraciones (Nº 18.250) que tiene como unos de sus 

propósitos definir el marco normativo de la política nacional de retorno y vinculación con los 

emigrantes. Para ello, define un órgano encargado de implementar dicha política (Dirección 

General de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores) e incluye 

un artículo (nº 76) que busca promover la eliminación de obstáculos para el retorno. 

La normativa también reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas 

migrantes, ñdefinidas como toda persona extranjera que ingrese al territorio con §nimo de residir 

o permanecer en ®l, ya sea definitiva o temporalmenteò. La ley consagra la igualdad de derechos 

de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación entre los residentes nacidos en Uruguay 

y los extranjeros (art. 8). El art²culo 9 de la Ley NÜ 18.250 va m§s all§ y se¶ala que ñLa 

irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a la 

justicia y a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los 

servicios necesarios para brindar a las personas migrantes la información que posibilite su 

regularizaci·n en el pa²sò. Otros art²culos que merecen ser destacados señalan que el Estado 

implementará acciones para favorecer la integración sociocultural de las personas migrantes en el 

territorio nacional y su participación en las decisiones de la vida pública (art. 13), y que además 

velará por el respeto de la identidad cultural de las personas migrantes y de sus familiares (art. 

14)
5
. 

A la normativa recientemente aprobada por los legisladores uruguayos se agrega que en los 

últimos años se ha acumulado evidencia como para sostener que existe un crecimiento de la 

inmigración, principalmente de retorno. El stock total de retornantes en localidades de 5000 y 

más habitantes varía desde un 1,25% en 1986 y 1987 a un 2,60% en 2008, tendiéndose a 

incrementar sostenidamente en los últimos tres años
6
 (gráfico 1).  

 
Gráfico 1. Stock de retornantes por año, ECH 1986-2000 y 2006-2008 (Localidades de 5000 y más habitantes) 

 

                                                
5 El texto completo de la ley puede consultarse en el sitio http://www.parlamento.gub.uy.  
6 No se dispone de información entre 2001 y 2005 porque las encuestas de hogares de esos años no incluyeron una 

pregunta sobre el lugar de residencia anterior de las personas (solamente se mantuvo la pregunta de lugar de 

nacimiento, que por sí sola no permite captar a migrantes de retorno). Se presenta la información para las localidades 

de 5000 y más habitantes porque las encuestas de hogares anteriores a 2006 no incluían a las localidades menores y 

áreas rurales, por lo que para construir una serie temporal con datos anteriores a 2006 es necesario excluir a las 

observaciones en localidades menores a 5000 habitantes y áreas rurales registradas a partir de 2006. 

http://www.parlamento.gub.uy/
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 Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de ECH 1986-2000 y 2006-2008, disponibles en www.ine.gub.uy 

 

El incremento sostenido de la migración de retorno debe interpretarse en el marco de un proceso 

de largo aliento, que tiende a incrementarse principalmente como efecto del incremento de la 

emigración, más que como resultado del aumento de la tasa de retorno (Aguiar, 1990).  

Con respecto a la inmigración extranjera, el cuadro que se presenta a continuación permite 

constatar en 2007 y 2008 un leve aumento del stock de población nacida en el extranjero con 

respecto a la ENHA 2006. De todas maneras, en el largo plazo se observa una marcada tendencia 

de descenso del porcentaje de población extranjera: mientras en el Censo de 1908 dicho stock 

ascendía al 17% del total de la población uruguaya, esta cifra fue descendiendo paulatinamente 

hasta alcanzar en 2006 un 2,1% (gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Stock de inmigrantes extranjeros en Uruguay, 1908-2008 

 

Fuente: Macadar y Pellegrino (2007), para serie 1908-2006 y elaboración propia (ECH 2007-2008) 

 

El carácter de país expulsor de Uruguay no se vincula únicamente a los intercambios de 

población negativos con Argentina. Como se advierte en el cuadro 2, en el contexto del sistema 

migratorio del Cono Sur, Uruguay registra intercambios de población negativos con todos los 

países integrantes de la región. De todas maneras, la magnitud de los intercambios con Bolivia, 

Chile  y Paraguay es ínfima en comparación con los volúmenes de población registrados en los 

movimientos migratorios con Argentina.  

 

Cuadro 2. Extranjeros nacidos en países de la región residentes en Uruguay (Inmigrantes) y Nacidos en 

Uruguay residentes en países de la región (Emigrantes), censos de la ronda 2000 

 Inmigrantes Emigrantes 

Corriente 

migratoria neta Relación E/I 

Migración 

bruta (I+E) 

Argentina 26.256 117.564 -91.308 4,5 143.820 

Bolivia 376 421 -45 1,1 797 

Brasil 13.521 24.740 -11.219 1,8 38.261 

http://www.ine.gub.uy/
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Chile 1.726 2.241 -515 1,3 3.967 

Paraguay 1.512 3.239 -1.727 2,1 4.751 

Total región 43.391 148.205 -104.814 3,4 191.596 
Fuente: Elaboración propia en base a IMILA-CELADE, Censos ronda 2000 

 

La composición del stock de extranjeros relevados por la ECH 2008 por país de nacimiento 

muestra que Argentina es el principal país de origen de los inmigrantes extranjeros (32%), 

seguido de España (20%), Brasil (15%) e Italia (10%). Sin embargo, existen notorias diferencias 

en la composición de las corrientes según el período de llegada. Mientras que en la primer mitad 

del siglo XX, en tiempos que Uruguay aún era considerado un país de inmigración, el tipo de 

flujo predominante estaba compuesto principalmente por españoles e italianos (al igual que 

ocurrió  con la inmigración a la Argentina), en la actualidad las corrientes de extranjeros 

predominantes son de tipo regional. Por ello, si restringimos el análisis a los extranjeros llegados 

en el siglo XXI, observamos que se incrementa la participación de los argentinos (41%), 

brasileños (20%) y los nativos de otros países de América (17%), excluyendo a Estados Unidos 

(cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Distribución del stock de inmigrantes extranjeros por país de nacimiento según período de llegada 

a Uruguay. 2008 

País de nacimiento 

Período de  llegada 

Total Antes de 2000 Entre 2000 y 2008 

Argentina 29,2 41,5 32,3 

Brasil 13,8 20,3 15,5 

EE.UU 1,0* 7,5 2,6 

Otros de América 7,6 17,3 10,0 

España 25,0 5,2 20,0 

Italia 12,7 2,4* 10,1 

Otros de Europa 8,5 4,5 7,5 

Asia, África, Oceanía y Medio Oriente 2,2 1,4* 2,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Casos 52.653 17.700 70.353 
*Datos estadísticamente no representativos 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

El perfil de los inmigrantes de retorno por país de residencia anterior difiere bastante del de la 

inmigración extranjera, debido a que se trata de un reflejo de las corrientes históricas de 

emigrantes uruguayos, que hasta los años noventa se orientaban principalmente a Argentina y en 

menor medida a destinos extraregionales (Estados Unidos, Canadá, Australia, España), y a partir 

del siglo XXI se orientan a España principalmente y Estados Unidos en menor medida, habiendo 

pasado Argentina a representar un exiguo 10% de los flujos de emigrantes recientes.  

Por este motivo, el stock de inmigrantes de retorno llegados a partir de 2000 se distribuye 

prácticamente igual entre los procedentes de Argentina, Estados Unidos y España, mientras que 

en el stock de retornantes llegados antes de 2000 más de la mitad vienen desde Argentina (55%), 

seguido muy de lejos por Brasil (10%).   
 

Cuadro 4. Distribución del stock de inmigrantes retornantes por país de residencia anterior según período de 

retorno a Uruguay. 2008 

País de residencia anterior 

Período de  retorno 

Total Antes de 2000 Entre 2000 y 2008 

Argentina 55,5 25,0 43,9 
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Brasil 9,9 11,2 10,4 

Estados Unidos 4,6 22,2 11,3 

Otros de América 13,4 11,7 12,8 

España 5,8 21,2 11,7 

Otros de Europa 8,7 5,1 7,4 

África, Asia, Oceanía o Medio Oriente 2,1 3,6 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Casos 43.488 26.778 70.266 
Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 
 

4. Volumen y características diferenciales de la inmigración argentina en Uruguay 
 

 

De acuerdo a los resultados de la ECH 2008, Argentina es el principal país de origen de los 

extranjeros residentes en Uruguay y de los inmigrantes internacionales de retorno.  Los nacidos 

en Argentina constituyen el 0,8% de la población residente en Uruguay y el 32,3% del total de 

inmigrantes extranjeros. Mientras que los inmigrantes retornantes desde Argentina son el 1% de 

la población y el 43,8% del total de inmigrantes retornantes.  

Si bien el volumen de nacidos en Argentina ha permanecido relativamente estable a lo largo de 

los años, el descenso sostenido del stock de extranjeros -fruto de la declinación de la inmigración 

de ultramar- produce un aumento significativo del peso relativo de los inmigrantes nacidos en 

Argentina, que pasan a ser el 14% de los extranjeros en 1963 al 32% en 2008 (cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Migrantes nacidos en Argentina residentes en Uruguay, 1963-2008 

 Inmigrantes 

extranjeros 

Inmigrantes 

extranjeros nacidos 

en Argentina 

% inmigrantes nacidos 

en Argentina sobre 

total población 

% inmigrantes nacidos 

en Argentina sobre 

total inmigrantes 

Censo 1963 208.560 28.966 1,1% 13,9% 

Censo 1975 158.108 19.051 0,7% 12,0% 

Censo 1985 110.775 19.669 0,7% 17,8% 

Censo 1996 92.378 26.256 0,8% 28,4% 

ENHA 20067 69.964 24.568 0,8% 35,1% 

ECH 2007 72.465 23.833 0,8% 32,9% 

ECH 2008 70.659 22.853 0,8% 32,3% 
Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de Censos y encuestas de hogares, IMILA-CELADE y Pellegrino (2009) 

 

En 2008, el stock de población nacida en Argentina tiene una estructura de edades con 

predominancia de población en edades económicamente activas, tal como predicen las diferentes 

teorías migratorias, que coinciden en apuntar a la búsqueda de trabajo como uno de los 

principales factores explicativos que impulsan las migraciones. En particular, en el gráfico 3 se 

                                                

7
 Cabe advertir que los valores absolutos referidos a las encuestas de hogares subestiman el volumen real de 

inmigrantes y no son estrictamente comparables al de los censos, porque el universo de las encuestas a diferencia de 

los censos no incluye a la población en viviendas colectivas (hoteles, pensiones, residencias estudiantiles y de 

ancianos, etc.). Por tanto, para realizar comparaciones entre censos y encuestas es preferible comparar únicamente 

las frecuencias relativas o porcentajes. 
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observa que el grupo modal de edades es el de 20-29 años. Ahora bien, también se aprecia un alto 

porcentaje relativo de población mayor de 60 años: uno de cada cinco se encuentra en dicho 

tramo de edad (20,4%).  

En el Censo de 1996 se destacaba que el grupo modal de edades entre los nacidos en Argentina 

era el de 10-19 años, lo que al igual que el alto porcentaje de niños entre 0-9 años está asociado a 

la presencia de hijos de inmigrantes retornantes que nacieron en Argentina. Doce años más tarde, 

en la ECH 2008 esta cohorte está representada por el grupo etario entre 20 y 29 años, que como 

señalamos es el mayoritario en el stock de nacidos en Argentina. Por tanto, hay una incidencia 

importante de las corrientes de retorno de los años ochenta y noventa en la composición de los 

stocks de nacidos en Argentina.  

 
Gráfico 3. Distribución por sexo y edad de stock de población nacida en Argentina y residente en Uruguay (en 

porcentaje). Censo 1996 y ECH 2008 

 
Nota: las mujeres están representadas a la derecha del gráfico y los hombres a la izquierda. 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de Censo 1996 y ECH 2008 

 

El gráfico 4 evidencia que la composición por sexo y edad del stock de población retornante de 

Argentina es notoriamente más envejecida que el stock de población nacida en dicho país: se 

corrobora la mayor participación de población en edades activas, pero las edades predominantes 

se encuentran más cercanas de la edad de retiro: prácticamente la mitad tienen entre 40 y 59 años, 

siendo ínfima la proporción de niños, lo que se asocia a que los hijos de emigrantes nacieron en 

Argentina y por definición no forman parte estrictamente de la población retornante.  

 
Gráfico 4. Distribución por sexo y edad de stock de inmigrantes de retorno desde Argentina (en porcentaje), 

2008 
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Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

El carácter envejecido del stock de retornantes y en menor medida de los extranjeros se explica 

porque se trata de poblaciones que han trasladado su residencia hacia Uruguay en algún momento 

de su vida. Por tanto, se trata de un stock acumulado que es reflejo no sólo de las personas que 

pueden haber llegado recientemente, sino también de los sobrevivientes de flujos inmigratorios 

del pasado. En efecto, en el cuadro 6 se puede apreciar que sólo un tercio del total de personas 

que integran el stock de nacidos en Argentina ha llegado a Uruguay durante la presente década, 

mientras que el 42% ha llegado durante los primeros quince años de la restauración democrática 

(1985-1999). Más aún, la cuarta parte del stock acumulado de nacidos en Argentina llegó a 

Uruguay antes de 1985. Por su parte, el stock de retornantes de Argentina presenta un altísimo 

porcentaje de población llegada luego del fin de la dictadura militar. En suma, de acuerdo a estos 

datos era esperable encontrar un perfil notoriamente envejecido de esta población, con un 

carácter marcadamente femenino que se acentúa por la menor esperanza de vida de los hombres 

con respecto a las mujeres. 

 

Cuadro 6. Stocks de población extranjera (nacida en Argentina) y retornante (nacida en Uruguay con 

residencia anterior en Argentina) según año de llegada o de regreso a Uruguay (en porcentaje). 2008 

Año de llegada o retorno 

Extranjeros (nacidos 

en Argentina) 

Retornantes (nacidos en 

Uruguay con residencia 

anterior en Argentina) 

2005-2008 14,4 11,4 

2000-2004 17,9 10,3 

1985-1999 41,6 52,4 

1970-1984 10,7 22,0 

Antes de 1970 15,4 4,0 

Total 100,0 100,0 

Casos 22.853 30.810 
Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 
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Existe una percepción que una alta proporción de los argentinos que migran a Uruguay, 

particularmente los de sectores sociales medio-altos y altos, suelen radicarse en Punta del Este y 

su área de influencia. Los datos del Censo de 1996 ya mostraban que ésta era una tendencia 

francamente minoritaria: sólo el 7% de los argentinos censados en 1996 estaban en el 

departamento de Maldonado. Los resultados de la ECH 2008 presentados de forma comparativa 

con el Censo de 1996 que se observan en el cuadro 7 muestran una acentuación de la mayor 

propensión de los argentinos a radicarse en Montevideo y Canelones, al tiempo que desciende el 

peso de la radicación en Maldonado y la región fronteriza del litoral del Río Uruguay (Soriano, 

Río Negro, Paysandú y Salto). Ahora bien, es posible que muchos de los argentinos residentes en 

Maldonado tengan una doble residencia, es decir que permanezcan parte del año en Argentina y 

otra parte del año en Uruguay, con lo que disminuye la probabilidad que sean captados por 

censos y encuestas. Esta consideración es aplicable también al departamento de Colonia
8
. 

 

Cuadro 7. Nacidos en Argentina residentes en Uruguay por departamento, 1996 y 2008 

Departamento Censo 1996 ECH 2008 

Montevideo 55,8 57,7 

Canelones 13,9 15,8 

Maldonado 6,9 2,7 

Colonia 5,7 6,3 

Soriano, Río Negro, Paysandú y Salto 10,5 8,5 

Resto del país 7,2 9,0 

Total 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de Censo 1996 y ECH 2008 

 

Cuando se compara la distribución geográfica de los argentinos con la de los otros contingentes 

de inmigrantes presentados en el cuadro 8, se aprecia una notoria concentración en los 

departamentos fronterizos, lo que parece corroborar las teorías que postulan la importancia de la 

distancia geográfica como facilitador de los desplazamientos poblacionales (Rodríguez, 2004: 

17).  En este sentido cabe destacar que las migraciones fronterizas son muy comunes en la región 

y en el mundo, y constituyen movimientos asimilables a las migraciones internas. 

 

Cuadro 8. Stock de inmigrantes por lugar de residencia según tipo de inmigrante y país de nacimiento o 

residencia anterior 

Tipo de 

inmigrante  País de nacimiento o 

residencia anterior 

Montevideo y 

área 

metropolitana 

Departamento 

fronterizos con 

Argentina* 

Resto del 

país Total 

Extranjeros Otros de América 56,7 7,0 36,2 100,0 

Resto del mundo 89,4 2,9 7,7 100,0 

Argentina 70,5 14,7 14,7 100,0 

Total 74,1 7,9 18,0 100,0 

Retornantes Otros de América 73,8 6,7 19,5 100,0 

Resto del mundo 87,0 6,2 6,8 100,0 

                                                
8 En este sentido, en un trabajo reciente de C®sar Aguiar se se¶ala: ñindagaciones preliminares sugieren que en los 

últimos años se ha acelerado el proceso de radicación de argentinos, en forma definitiva o por fines de semana, así 

como la compra de tierras con fines productivos o de descanso en buena parte del territorio circundante a las 

ciudades de Colonia y Carmeloò (Aguiar, 2007: 132). 
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Argentina 70,3 18,1 11,6 100,0 

Total 75,2 11,6 13,3 100,0 

Población residente no migrante 50,3 15,1 34,5 100,0 
*Se incluye a Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Salto 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

  

Perfil de la inmigración reciente (llegada a partir de 2000) 

Para una caracterización demográfica y socioeconómica más precisa de los migrantes recientes, 

resulta apropiado excluir del análisis a la población que integra los stocks de población migrante 

pero que registra la llegada a Uruguay con anterioridad al año 2000.  

Al observar en el gráfico 5 las pirámides de población respectivas en primer lugar constatamos un 

alto porcentaje de población de 10-19 años entre los nacidos en Argentina, que contrasta con el 

bajo porcentaje encontrado entre los retornantes. Como se planteó anteriormente, una explicación 

plausible de estas diferencias es que los hijos de retornados son captados precisamente en el stock 

de nacidos en Argentina. De hecho, se encontró que el 59% de los nativos de Argentina que 

tienen entre 10 y 19 años viven en hogares con presencia de al menos un inmigrante internacional 

de retorno, posiblemente su padre o madre. Por su parte, los retornantes se concentran en las 

edades económicamente activas, observándose un rejuvenecimiento de la pirámide con respecto a 

lo observado cuando se incluían a los llegados con anterioridad al 2000. De todas maneras, las 

edades modales dentro de la población activa son más elevadas que entre los nacidos en 

Argentina, lo que está asociado a que los inmigrantes de retorno han experimentado al menos dos 

eventos migratorios en sus vidas (emigraron y después retornaron).  

  

Gráfico 5. Pirámides poblacionales de nacidos en Argentina y retornantes residentes en Uruguay llegados 

entre 2000 y 2008 (Inmigrantes Extranjeros e Inmigrantes Retornantes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de Censo 1996 y ECH 2008 
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Las características de la población inmigrante de Argentina por sexo y edad presentan diferencias 

significativas con otros stocks de inmigrantes recientes residentes en Uruguay. En primer lugar se 

observa que los extranjeros nacidos fuera del continente americano (grupo integrado 

principalmente por europeos) tienen un perfil marcadamente envejecido: 30% tiene 60 y más 

años, cuando este porcentaje baja a 6% entre los nacidos en Argentina y en países del resto de 

América (cuadro 9). Una hipótesis plausible para interpretar este resultado es que en parte se trata 

de la ñinmigraci·n grisò: personas que buscan en Uruguay minimizaci·n de costos y 

optimización de la seguridad y calidad de la vida; así es posible identificar núcleos de 

inmigrantes europeos en Punta del Este y zonas aledañas que han optado por residir al menos la 

mitad del año en Uruguay, manteniendo en general los vínculos económicos con sus países de 

origen (Aguiar, 2007: 136). 

En segundo lugar se aprecia que los inmigrantes de retorno presentan una mayor proporción de 

población en edades económicamente activas, lo que se asocia a la menor presencia de niños, ya 

que sus hijos en general son captados como inmigrantes extranjeros, ya que muchos nacieron 

fuera de Uruguay como consecuencia de la emigración de sus padres.  

 

Cuadro 9. Distribución de la población inmigrante reciente (llegada a partir de 2000) por sexo y grandes 

grupos de edad, según tipo de inmigrante y país de origen 

Tipo de 

inmigrante 

País de 

origen Sexo 0-14 15-59 60 y más Total 

Extranjeros 

Otros de 

América 

Hombre 15,7 28,6 1,7 46,0 

Mujer 14,2 35,9 4,0 54,0 

Total 29,9 64,5 5,6 100,0 

Resto del 

mundo 

Hombre 14,7 25,1 14,6 54,4 

Mujer 11,2 18,8 15,5 45,6 

Total 25,9 44,0 30,1 100,0 

Argentina 

Hombre 11,4 35,1 3,6 50,1 

Mujer 15,6 31,5 2,8 49,9 

Total 27,0 66,6 6,4 100,0 

Total 

Hombre 13,7 30,8 4,2 48,8 

Mujer 14,4 31,7 5,0 51,2 

Total 28,2 62,6 9,3 100,0 

 
Otros de 

América 

Hombre 7,6 40,3 5,8 53,7 

Retornantes 

Mujer 7,0 34,2 5,1 46,3 

Total 14,6 74,5 10,9 100,0 

Resto del 

mundo 

Hombre 8,2 40,4 3,7 52,2 

Mujer 5,2 36,5 6,0 47,8 

Total 13,4 76,9 9,7 100,0 

Argentina 

Hombre 4,0 44,4 3,5 51,9 

Mujer 5,1 35,5 7,5 48,1 

Total 9,1 79,9 11,0 100,0 

Total 

Hombre 6,9 41,4 4,6 52,8 

Mujer 6,0 35,2 6,0 47,2 

Total 12,9 76,6 10,6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

El cuadro 9 permite asimismo realizar un análisis de la composición por sexo de los stocks de 

inmigrantes recientes. Se observa que los contingentes de retornantes están masculinizados, como 
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consecuencia que la emigración internacional de uruguayos ha sido históricamente 

predominantemente masculina. Los inmigrantes de retorno procedentes de Argentina son los que 

presentan un mayor equilibrio entre sexos, lo que se asocia a que la migración de uruguayos hacia 

Argentina ha tenido un perfil más femenino que el resto de los flujos. En el caso de los 

extranjeros, los nacidos en Argentina también presentan un equilibrio entre sexos pero se 

diferencian de los inmigrantes nacidos en otros países americanos por su perfil más 

masculinizado (la proporción de hombres es 50% y 46% respectivamente). 

Para completar el análisis del perfil demográfico de los inmigrantes se presenta a continuación 

información sobre el tipo de hogar familiar en que viven. Se puede apreciar una mayor 

concentración de los inmigrantes de retorno en los hogares unipersonales, pareja sin hijos y otros 

(extendidos o compuestos), mientras que los inmigrantes nacidos en el exterior se caracterizan 

por presentar altos porcentajes de residencia en hogares nucleares biparentales, integrados con o 

sin hijos. Se destaca que los extranjeros nacidos fuera del continente americano tienen altos 

porcentajes de residencia en hogares unipersonales y pareja sin hijos (37,8% sumando ambas 

categorías), lo que puede estar asociado a su perfil envejecido. Los nacidos en Argentina, por su 

parte, se destacan por vivir en una proporción en hogares integrados por pareja con hijos, lo que 

se asocia al alto porcentaje de niños encontrado en este stock (cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Stock de inmigrantes llegados a Uruguay a partir de 2000 por tipo de hogar, según tipo de 

inmigrante y país de nacimiento o residencia anterior  

Tipo de 

inmigrante 

reciente 

País de nacimiento o 

residencia anterior Unipersonal 

Pareja sin 

hijos 

Pareja con 

hijos 

Mono 

parental Otros Total 

Extranjeros Otros de América 4,7 13,5 48,6 6,7 26,5 100,0 

Resto del mundo 13,2 24,6 36,0 3,6 22,5 100,0 

Argentina 5,1 15,2 50,7 7,2 21,8 100,0 

Total 6,0 15,7 47,8 6,5 24,0 100,0 

Retornantes Otros de América 10,7 15,2 40,7 11,1 22,2 100,0 

Resto del mundo 14,4 14,3 38,3 11,5 21,4 100,0 

Argentina 10,8 13,1 39,2 12,6 24,4 100,0 

Total 11,6 14,1 39,5 11,8 23,0 100,0 

Población residente no migrante 7,0 11,1 46,5 11,2 18,9 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

Perfil educativo 

De acuerdo a la información que se presenta en el cuadro 11, el nivel educativo de la población 

inmigrante puede considerarse como muy alto en promedio: 38% de los extranjeros y 25% de los 

retornantes posee estudios de nivel terciario (al menos 13 años de estudio). Los nacidos en 

Argentina y en otros países de América presentan una mayor calificación que los del resto del 

mundo, evidencia que sorprende considerando que la migración limítrofe en la región suele 

caracterizarse por un menor nivel educativo promedio.  

En contraste, los retornantes procedentes de Argentina tienden a poseer un menor nivel educativo 

que el resto. Estos datos son consistentes con el retrato tradicional de los emigrantes uruguayos, 

que muestran una selectividad positiva por nivel educativo para todos los destinos, con la 

excepción de Argentina. Esta evidencia ha sido comúnmente interpretada en función del menor 

costo económico del traslado a la vecina orilla, debido a la cercanía geográfica, lo que constituye 
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un fenómeno similar al de una migración interna, que suele tener un perfil menos educado que la 

migración internacional.  

En cualquier caso, la alta calificación de la población extranjera residente en Uruguay es un 

fenómeno altamente destacable, sobre el cual sería de interés profundizar en su estudio, ya que es 

una tendencia que pone en cuestión o al menos permite matizar la idea que Uruguay pierde 

población calificada como resultado de la migración internacional. 

 

Cuadro 11. Stock de inmigrantes llegados a Uruguay a partir de 2000 por nivel educativo según tipo de 

inmigrante y país de nacimiento o residencia anterior (población de 25 y más años) 

Tipo de inmigrante 

reciente 

País de nacimiento o 

residencia anterior 

Hasta 

Primaria Secundaria Terciaria Total 

Extranjeros  Otros de América 24,6 35,5 39,9 100,0 

Resto del mundo 34,2 36,2 29,6 100,0 

Argentina 20,8 39,0 40,2 100,0 

Total 24,7 37,0 38,3 100,0 

Retornantes Otros de América 13,2 59,1 27,6 100,0 

Resto del mundo 12,4 56,3 31,3 100,0 

Argentina 36,6 52,4 11,0 100,0 

Total 18,7 56,7 24,7 100,0 

Población residente no migrante 43,7 41,7 14,6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

El análisis de la relación entre la migración y el nivel educativo necesariamente debe ser 

complementado con el correspondiente control del efecto de la variable edad, ya que con el paso 

del tiempo ha aumentado el número promedio de años de estudio alcanzados por las personas, 

por lo que las cohortes más jóvenes tienden a tener mayor nivel educativo que las cohortes de 

personas de edad más avanzada. Cuando se realiza este control por grupos de edad, se ratifica que 

la inmigración sigue siendo selectiva por nivel educativo, con la excepción del stock de 

retornantes desde Argentina, que tiende a poseer un menor porcentaje de población de nivel 

terciario que la población no migrante (11 y 15% respectivamente), y se concentra en los niveles 

de enseñanza media (también presenta más bajo porcentaje de población con educación 

primaria). 

 

Perfil ocupacional y socioeconómico 

La inserción de los migrantes en el mercado de trabajo del país de destino es otro de los aspectos 

básicos a analizar en la descripción de las características diferenciales de los migrantes. Para ello, 

el indicador más elemental es la condición de actividad económica. En este sentido, se observa 

que los nativos de Argentina se encuentran desempleados en un mayor porcentaje que el resto de 

los extranjeros, mientras que en el grupo de retornantes los que proceden de Argentina muestran 

valores similares al promedio, siendo los retornantes del resto del mundo lo que presentan un 

mayor porcentaje de desocupación. En cualquier caso, la comparación con la población no 

migrante muestra mayores niveles de actividad de parte de la población inmigrante, lo que a 

primera vista podría estar sugiriendo una posición ventajosa para los inmigrantes. Sin embargo, 

dadas las diferencias en el perfil por sexo, edad y nivel educativo entre la población inmigrante y 

la no migrante, estos hallazgos deberían ser ratificados mediante un análisis multivariado que 

excede el alcance de este trabajo. Además tampoco es posible observar los resultados controlando 
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el efecto de varias variables simultáneamente debido al bajo número de observaciones propio de 

la fuente de datos con la que trabajamos.  

 

Cuadro 12. Stock de inmigrantes llegados a Uruguay a partir de 2000 por condición de actividad económica 

según tipo de inmigrante y país de nacimiento o residencia anterior (población de 14 y más años) 
Tipo de inmigrante 
reciente 

País de nacimiento o 
residencia anterior 

Ocupado Desocupado Inactivo Total 

Extranjeros Otros de América 64,4 4,5 31,1 100,0 

Resto del mundo 40,9 2,3 56,8 100,0 

Argentina 57,7 7,6 34,8 100,0 

Total 58,3 5,5 36,2 100,0 

Retornantes Otros de América 63,8 8,7 27,5 100,0 

Resto del mundo 68,0 10,4 21,6 100,0 

Argentina 66,2 9,0 24,8 100,0 

Total 65,7 9,3 25,1 100,0 

Población residente no migrante 57,5 4,8 37,7 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

Para caracterizar a los migrantes desde el punto de vista de su inserción en el mercado de trabajo 

otra de las variables comúnmente utilizadas es el grupo de ocupación. El cuadro 13 permite 

constatar que los inmigrantes, tanto los extranjeros como los retornantes, se desempeñan en 

ocupaciones más calificadas que el resto de la población residente. En el caso de los retornantes 

esta evidencia coincide con el perfil de los emigrantes uruguayos, que históricamente han tenido 

una calificación superior al promedio. Otra ratificación es que los retornantes de Argentina tienen 

una calificación más baja que el resto de los retornantes, rasgo que ha sido corroborado en 

numerosos estudios sobre el perfil de la emigración uruguaya (Pellegrino, 2000; Macadar y 

Pellegrino, 2007; Cabella y Pellegrino, 2007). 

 
Cuadro 13. Stock de inmigrantes llegados a Uruguay a partir de 2000 por grupo de ocupación según tipo de 

inmigrante y país de nacimiento o residencia anterior (población ocupada)  
Tipo de 

inmigrante 

reciente 

País de 

nacimiento 

o 

residencia 

anterior 

Directivos, 

profesionales 

y técnicos 

Empleados 

de oficina 

Trabajadores 

de los 

servicios y 

vendedores 

Trabajadores 

calificados 

agropecuarios 

y forestales 

Trabajadores 

calificados 

industria y 

artesanos 

Operarios de 

instalaciones 

y máquinas 

Trabajadores 

no 

calificados Total 

Extranjeros Otros de 

América 29,2 9,7 12,9 5,5 7,7 5,5 29,5 100,0 

Resto del 

mundo 55,9 12,1 14,5 12,1 2,6 0,0 2,8 100,0 

Argentina 34,9 11,4 12,8 4,3 12,7 4,0 19,8 100,0 

Total 34,2 10,7 13,0 5,6 9,3 4,3 22,9 100,0 

Retornantes Otros de 

América 36,7 11,7 13,3 1,4 14,4 8,4 14,0 100,0 

Resto del 

mundo 31,8 12,8 15,6 1,6 13,3 10,5 14,4 100,0 

Argentina 14,8 7,1 21,7 3,3 22,2 6,7 24,2 100,0 

Total 29,5 10,9 16,2 2,0 16,1 8,6 16,8 100,0 

Población residente no 

migrante 21,2 12,3 14,4 5,6 13,9 7,6 25,0 100,0 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

La información sobre la categoría ocupacional de los inmigrantes presentada en el cuadro 14 

muestra que tienden a trabajar en mayor proporción que la población residente como patrones o 
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cuentapropistas con local o inversión. Esta evidencia corrobora lo esperado, pues en la literatura 

migratoria se ha constatado que los migrantes tienden a ser m§s ñemprendedoresò que los no 

migrantes y por ello es una regularidad empíricamente observada ampliamente en los estudios 

migratorios el mayor desempeño de los migrantes en tareas independientes. Los inmigrantes 

procedentes de Argentina tienden a estar ocupados en una mayor proporción en empleos en el 

sector privado, al tiempo que presentan el menor porcentaje de ocupados como asalariados 

públicos. 

 

Cuadro 14. Stock de inmigrantes llegados a Uruguay a partir de 2000 por categoría de ocupación según tipo 

de inmigrante y país de nacimiento o residencia anterior (población ocupada)  
Tipo de 
inmigrante 

reciente 

País de nacimiento o residencia 

anterior 

Asalariado 
privado 

Asalariado 
público 

Patrón o 
cuentapropista 

con local Otros Total 

Extranjeros Otros de América 64,6 3,8 23,8 7,8 100,0 

Resto del mundo 46,8 13,5 37,5 2,2 100,0 

Argentina 65,3 0,9 28,6 5,2 100,0 

Total 63,2 3,5 27,2 6,1 100,0 

Retornantes Otros de América 54,5 7,6 31,6 6,3 100,0 

Resto del mundo 54,6 9,9 30,1 5,4 100,0 

Argentina 60,0 3,4 27,4 9,2 100,0 

Total 55,9 7,2 30,1 6,8 100,0 

Población residente no migrante 55,2 15,0 23,8 16,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

Cuando se analiza la composición de la población inmigrante según los tres grandes sectores de 

actividad económica, se encuentra que tanto los nacidos en Argentina como los retornantes de ese 

país se concentran en mayor proporción en actividades vinculadas al sector secundario, es decir, 

la industria manufacturera y la construcción (cuadro 15). Esta característica coincide con la alta 

concentración de los emigrantes uruguayos en los sectores de la industria manufacturera 

observada por Pellegrino (1996) en los uruguayos llegados a partir de la década de 1970, al 

tiempo que denota posiblemente que los migrantes siguen vinculados a la misma rama de 

actividad en la cual se desempeñaban antes. 

Otro rasgo de interés es que los stocks de inmigrantes no procedentes de Argentina se 

caracterizan por desempeñarse en mayor proporción que la población no migrante en actividades 

relacionadas al sector terciario. 

 

Cuadro 15. Stock de inmigrantes llegados a Uruguay a partir de 2000 por sector de ocupación, según tipo de 

inmigrante y país de nacimiento o residencia anterior (población ocupada) 
Tipo de inmigrante 
reciente 

País de nacimiento o 
residencia anterior Primario Secundario Terciario Total 

Extranjeros Otros de América 15,1 12,8 72,0 100,0 

Resto del mundo 12,9 4,1 82,9 100,0 

Argentina 10,3 24,0 65,7 100,0 

Total 12,9 16,7 70,4 100,0 

Retornantes Otros de América 3,4 20,8 75,9 100,0 

Resto del mundo 2,4 22,7 74,9 100,0 

Argentina 3,9 32,2 63,9 100,0 

Total 3,2 24,3 72,4 100,0 

Población residente no migrante 10,8 21,4 67,8 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 
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Para completar el análisis de las características socioeconómicas de los inmigrantes observamos 

la distribución por quintiles de ingreso per cápita de los hogares. El cuadro 16 permite concluir 

que la inmigración es selectiva por esta variable: el 33% de los inmigrantes y el 30% de los 

retornantes integran el 20% de hogares más ricos (quinto quintil), mientras que este porcentaje 

baja a 19% y 12% respectivamente en el quintil más pobre (primer quintil). Es decir que la 

población retornante tiende a situarse en mayor proporción que la población extranjera en los 

quintiles intermedios de la distribución del ingreso. Entre los nacidos en Argentina predominan 

los integrantes del quintil más rico (32%), pero es relativamente alta la proporción de población 

que forma parte del quintil más pobre (22%). Mientras que los inmigrantes de retorno 

procedentes de Argentina se distribuyen de forma bastante homogénea, presentando la mayor 

participación en el segundo quintil (24%). 

 

Cuadro 16. Stock de inmigrantes llegados a Uruguay a partir de 2000 por quintiles de ingreso per cápita del 

hogar, según tipo de inmigrante y país de nacimiento o residencia anterior (población ocupada)  
Tipo de 
inmigrante 

reciente 

País de nacimiento o 

residencia anterior Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Extranjeros Argentina 21,9 17,4 12,5 16,2 32,1 100,0 

Otros de América 6,4 10,3 17,4 16,9 49,0 100,0 

Resto del mundo 19,9 15,9 16,7 17,8 29,6 100,0 

Total 19,0 15,8 14,9 17,0 33,4 100,0 

Retornantes Argentina 19,6 23,6 17,0 20,9 18,9 100,0 

Otros de América 10,5 16,0 21,1 20,1 32,4 100,0 

Resto del mundo 8,9 13,3 15,1 27,8 35,1 100,0 

Total 12,3 17,1 18,2 22,6 29,8 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

Si bien los inmigrantes tienden a situarse en los sectores de mayores ingresos, de forma quizás 

sorpresiva se observa que se encuentran más desprotegidos que la población residente no 

migrante en materia de acceso a seguros de salud. En particular, dado que el acceso a la 

protección social en salud se encuentra ligada a la condición de trabajador formal, esto puede 

estar asociado al carácter reciente de la migración y por ello estar reflejando una situación 

transitoria que tiende a solucionarse con el correr del tiempo. La información presentada en el 

cuadro 17 muestra que los nacidos en otros países de América tienden a tener el mayor nivel de 

desprotección, hecho que puede ser explicado por la alta participación de los brasileños en esta 

categoría, quienes en un alto porcentaje tienden a residir en los departamentos fronterizos con 

Brasil y es posible que tengan derechos de atención en su país natal, del otro lado de la frontera. 
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Cuadro 17. Stock de inmigrantes llegados a Uruguay a partir de 2000 por derechos vigentes para atender su 

salud, según tipo de inmigrante y país de nacimiento o residencia anterior  
Tipo de inmigrante 
reciente 

País de nacimiento o residencia 
anterior Integral Parcial Sin cobertura Total 

Extranjeros Otros de América 71,4 2,9 25,7 100,0 

Resto del mundo 88,8 1,3 9,9 100,0 

Argentina 84,7 3,9 11,4 100,0 

Total 79,2 3,1 17,7 100,0 

Retornantes Otros de América 85,7 1,9 12,4 100,0 

Resto del mundo 87,3 0,8 12,0 100,0 

Argentina 85,7 0,7 13,6 100,0 

Total 86,2 1,2 12,6 100,0 

Población residente no migrante 96,1 0,9 3,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de microdatos de ECH 2008 

 

 

5. Consideraciones finales 

 

Este trabajo ha pretendido comenzar a llenar un vacío en la literatura especializada, ofreciendo un 

análisis descriptivo de información sociodemográfica novedosa sobre la migración con origen en 

Argentina y destino en Uruguay.  

Uno de los resultados más interesantes de este estudio está referido al alto nivel educativo de la 

población inmigrante, rasgo particularmente visible en la población extranjera y específicamente 

la nacida en Argentina. Una de las interrogantes que quedan planteadas a partir de esta 

constatación, es si este fenómeno atenúa ïal menos parcialmente- la ñfuga de cerebrosò que 

supone el perfil selectivo de la emigración uruguaya, lo que constituiría una ganancia para 

Uruguay y una pérdida menor en términos relativos para la Argentina, en virtud del desigual peso 

demográfico de ambos países. En este sentido, es sintomático que aún en ausencia de políticas 

activas de atracción de inmigrantes calificados, el Uruguay esté recibiendo una inmigración 

selectiva por nivel educativo, ya que este hecho puede estar sugiriendo que el país tiene 

condiciones propicias para atraer este tipo de población. Por tanto, se estaría verificando un 

fenómeno aparentemente contradictorio: por un lado Uruguay expulsa población calificada y por 

otro atrae a migrantes extranjeros calificados.  

La información cuantitativa analizada sólo ofrece algunas pistas para explorar los factores 

determinantes de la migración, y debería ser complementada con estudios de corte cualitativo que 

introduzcan la visión de los propios migrantes y sus familiares. Alternativamente, sería deseable 

también contar con estudios cuantitativos específicamente diseñados para el estudio de los 

migrantes y sus características, de manera de poder superar las limitaciones propias de los censos 

y encuestas de hogares generales.  

También queda como tarea pendiente la aplicación de regresiones logísticas binarias que 

determinen la probabilidad de ser inmigrante (de retorno o extranjero) en función de los atributos 

individuales de tipo demográfico y socioeconómico analizados a lo largo de trabajo. Desde el 

punto de vista del análisis cuantitativo también queda como cuenta pendiente, a la espera del 

próximo censo nacional de población previsto para el año 2011, el poder analizar con mayor 

profundidad y detalle las características de las ocupaciones desempeñadas por los inmigrantes. 

Finalmente, cabe destacar que de cara a futuras investigaciones sería interesante profundizar en el 

estudio de los diferentes tipos de movilidad de argentinos hacia Uruguay, pues es muy probable 
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que la concepción de migración entendida como un cambio de residencia habitual esté dejando 

fuera del análisis a muchos argentinos que residen tanto en Argentina como en Uruguay, pero que 

permanecen la mayor parte del tiempo en Argentina. 
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