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Resumen 

 

Desde fines de los 90´s, y al menos hasta 2008, se produjeron cambios notorios en los 

patrones de emigración de los sudamericanos. No solamente se acelera su ritmo de 

crecimiento, sino que emergen destinos alternativos a los Estados Unidos, 

particularmente España, que se constituye como un importante receptor. En este 

escenario y a partir de la explotación de la Encuesta Nacional de Emigrantes (ENI) 

2007 de España, se aborda el estudio de la situación de los emigrantes recientes 

argentinos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos antes de partir a España a fin de 

analizar las diferencias y particularidades en su composición social de acuerdo al 

origen; cuáles son los contextos y responsabilidades familiares y si entre los que 

presentan mayor antigüedad migratoria se ha producido un proceso de diversificación 

social. Los resultados indican que las responsabilidades familiares y la composición 

social de los colectivos difieren ya que los argentinos presentan cuotas mayores con 

alta educación y calificación profesional y en el otro extremo se sitúan los 

ecuatorianos con el perfil menos favorecido. También se verifica que los argentinos se 

han ido diversificando socialmente al comparar estos atributos para los que emigraron 

antes de 1997 y entre 1997 y 2007. 
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Introducción 

 

A partir de la década de 1990 el escenario migratorio español protagonizó cambios muy 

significativos.  España ha dejado de ser un país de emigración para convertirse en un fuerte 

polo de atracción de inmigrantes procedentes de distintos continentes: de África, 

especialmente de Marruecos; del este de Europa, de América Latina, mayoritariamente de 

Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y Perú y también del resto de Europa occidental, 

particularmente del Reino Unido. 

 

La llegada de nuevos flujos de latinoamericanos a España se da en un contexto inmigratorio 

caracterizado por la aceleración, la diversificación de los orígenes y el aumento de la situación de 

irregularidad de su residencia. Los sudamericanos fueron uno de los grupos que más 

contribuyeron a este incremento notable: aumentaron más de 8 veces entre 1998 y 2007 y 

continuaron su tendencia ascendente durante el año siguiente; como resultado actualmente 

constituyen la tercera parte del total de inmigrantes en España. Durante los primeros años del 

nuevo milenio, ellos protagonizaron un cambio en sus patrones de emigración extra regional 

al dirigirse mayoritariamente a ese país europeo y en menor medida a su destino tradicional, 

los Estados Unidos. Pareciera que el escenario de la región y las ventajas comparativas de 

España la consolidaron, al menos hasta la última crisis mundial, como destino alternativo. 

 

La emigración de sudamericanos, que se agudiza durante las últimas décadas responde a 

condiciones fuertemente expulsoras en sus países de origen, más allá de que otros factores 

favorezcan la elección de uno u otro destino. El modelo de desarrollo de la mayoría de los 

países latinoamericanos emisores de mano de obra en lugar de generar oportunidades de 

desarrollo económico y social ha profundizado las desigualdades sociales, la precarización 

laboral y el desempleo (CEPAL, 2001).  Al origen estructural común de esta emigración, se 

suman  factores específicos en cada uno de los países emisores que explican la intensificación 

y temporalidad de los flujos.  

 

La elección de España como destino alternativo de la creciente emigración sudamericana, al 

menos hasta 2008, encuentra sus raíces en una serie de hechos. Por un lado, pueden haber 

contribuido los cambios en la política migratoria y el endurecimiento de las medidas de 

control en Estados Unidos con posterioridad a los hechos del 11 de septiembre de 2001, que  

al dificultar la entrada y permanencia de los migrantes, habrían favorecido la elección de 

países desarrollados más permeables. Por el otro y centralmente, es el propio escenario 

español el que juega un papel decisivo en la elección de ese destino.  

En ese sentido, la llegada de nuevos flujos de latinoamericanos a España adquiere relevancia en 

el marco de un proceso de intensos cambios económicos, sociales y demográficos que se 

inicia a fines de los 70, donde se destaca el rápido descenso de la fecundidad y el aumento de 
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la esperanza de vida junto a la ampliación del sistema educativo, en especial para las mujeres, 

y la incorporación de éstas al mercado de trabajo. Su alto crecimiento económico generó una 

demanda en sectores de actividad específicos que abasteció la mano de obra inmigrante, como 

la construcción para los varones y los servicios personales en el caso de las mujeres. Al 

respecto, Andreu Domingo (2002), señala que la inmigración pasa a tener importancia tanto 

para favorecer el crecimiento poblacional, como para abastecer un mercado de trabajo 

segmentado que le asigna a la población extranjera un rol complementario a la movilidad de 

las jóvenes generaciones españoles más educadas. Reher y Requena (2009) también destacan 

la contribución de los inmigrantes a la sociedad española en distintos  aspectos
3
 y reconocen 

que el significativo aumento en la inmigración de sudamericanos fue acompañado “por 

generosas políticas de admisión migratoria que han venido practicando sucesivos gobiernos y 

diferentes administraciones”
4
. Por último, otros factores a considerar son los vínculos 

histórico-culturales y de inversiones de los países latinoamericanos con España, la facilidad 

de las comunicaciones y del transporte, el idioma común, las mayores posibilidades de 

acceder a la ciudadanía española
5
,  entre otros.  

 

En este contexto, a partir de datos representativos, el presente estudio se propone identificar 

las particularidades y diferencias en el perfil socio-económico y en el contexto familiar en el 

país de origen, antes de partir,  de los migrantes sudamericanos recientes con mayor presencia 

en España – argentinos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos-. Asimismo, dado que uno de 

los colectivos, el argentino, tenía ya presencia numérica en dicho país antes de la última 

oleada masiva, el estudio apunta a conocer si los nuevos flujos difieren en su composición 

social de los más antiguos, es decir, si se diversificaron socialmente. 

 

El avance en el conocimiento de las particularidades, similitudes y diferencias de estos 

aspectos resulta a nuestro juicio relevante tanto para los países emisores como para los 

receptores, en este caso España. En el caso de los países emisores porque provee información 

representativa sobre los perfiles de las personas que dejaron el país, es decir sobre quienes no 

encontraron oportunidades suficientes para permanecer en sus tierras y contaron además con 

ciertos recursos para emprender un movimiento migratorio hacia España. Desde el país 

receptor, los resultados pueden ser de interés porque generan conocimiento sobre las 

condiciones y características de los inmigrantes al momento de llegar.  

No obstante, es necesario aclarar que este estudio forma parte de un proyecto de investigación 

más amplio, en el que se considerarán otros aspectos estrechamente asociados con los 

                                                 
3
 Reher y Requena (2009) señalan que  desde el punto de vista demográfico, la inmigración de los últimos diez 

años da cuenta del 78 por ciento del crecimiento poblacional. Ellos aportan al crecimiento tanto mediante el 

impacto directo de su llegada como por los hijos que las migrantes tienen en España. La tendencia positiva de la 

natalidad verificada durante los últimos años se explica por la contribución de las madres extranjeras, que 

además de llegar en edades reproductivas, tienen una fecundidad más alta que la bajísima de las españolas. 

 
4
 Así, las dos leyes de extranjería promulgadas en 2000, posibilitaron el acceso a la salud y a la educación de los 

inmigrantes con el único requisito de estar inscriptos en el Padrón Municipal de Habitantes. Izquierdo, Escribano 

y otros (2002) y Domingo (2003) también dan importancia al papel que jugaron  las políticas migratorias, 

sosteniendo que el aumento de la inmigración de latinoamericanos responde en gran parte a una voluntad política 

de favorecer su ingreso.  

 Además, con los procesos de regularización de 2000 y 2001 hubo un aumento de los permisos concedidos a 

latinoamericanos.  Estas políticas abiertas se fueron restringiendo progresivamente con el requerimiento de 

visado para los nacionales de la mayoría de los países de Sudamérica 
5
 La preferencia de los argentinos por España se explica en parte, por la posibilidad de muchos emigrantes de 

adquirir la nacionalidad de sus antepasados protagonistas de la antigua inmigración operada entre fines del siglo 

XIX y mediados del siglo XX. Lo mismo sucede con los venezolanos. En ese sentido Martínez alude a una 

especie de “retorno diferido generacionalmente”. 
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objetivos aquí planteados. Uno de ellos se dirige a determinar para cada país de origen y a 

partir de una mirada sobre la selectividad migratoria, cuáles son los grupos sociales y 

demográficos más propensos a emigrar
6
. El otro, y ya desde la experiencia en el país receptor, 

procura determinar el rédito de los distintos perfiles educativos y laborales previos en la 

calidad de su incorporación en la sociedad española. 

 

El trabajo se organiza en cinco secciones. En la primera, se describen las fuentes de 

información empleadas en el análisis así como el abordaje metodológico. Seguidamente, se 

presenta una caracterización de la migración sudamericana a España, analizando para cada 

colectivo, su evolución numérica reciente, el período de llegada y la presencia femenina. En 

tercer lugar, se examinan las diferencias en los perfiles etareos de los migrantes al momento 

de partir y de su situación familiar de modo de dar cuenta el nivel de responsabilidades 

familiares previas a la  migración.  En esta sección se explora también con quienes llegaron 

varones y mujeres inmigrantes a España de modo de establecer la incidencia de la migración 

individual o asociativa para cada colectivo migratorio. La cuarta sección analiza las 

diferencias en los orígenes socioeconómicos de los inmigrantes mediante dos miradas, una 

que jerarquiza el rol de la educación formal adquirida y otra que se refiere a la jerarquía de la 

ocupación previa a la migración.  En la quinta, se compara la situación familiar y 

socioeconómica de los argentinos clasificados por período de llegada
7
 a fin de conocer los 

cambios operados en el tiempo en relación a estos aspectos. Por último, se presentan las 

principales conclusiones del trabajo.  

 

1 Datos y Métodos 

 

Este estudio se basa en los datos provenientes de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI). 

Esta encuesta fue diseñada y aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas de España 

(INE), con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración y el equipo de 

investigación del Grupo de Estudio Población y Sociedad (GEPS) de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
8
 y fue relevada entre 

noviembre  de 2006 y marzo de 2007.  

La ENI es representativa de las personas 16 años de edad y más nacidas en otros países con 

mayor presencia en España y que al momento del relevamiento habían permanecido en dicho 

país por al menos un año, o que manifestaban su intención de quedarse por al menos un año. 

Se realizaron un total de 15.465 y la base de datos resultante contiene más de 1500 variables. 

 

La muestra de viviendas donde reside alguna persona nacida en el extranjero, se diseño a 

partir del Padrón Municipal de Habitantes de 2005 y dentro de cada hogar se procedió a 

seleccionar a la persona a entrevistar de forma aleatoria.. Se utilizó muestreo trietápico con 

                                                 
6
 Aquí se presentan solamente las diferencias entre colectivos antes de partir. Podría ser que un colectivo con 

menor educación que otro, tenga sin embargo mayor nivel de educación que el resto de sus compatriotas, es 

decir que emigren los más educados,    
7
 Se considera a los argentinos porque son los que tienen mayor antigüedad migratoria lo que permite contar con 

un número representativo de casos en al menos dos períodos.  
8
 Dicho grupo se compone de profesores, investigadores y becarios que provienen de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como de otras universidades y centros de Investigación 

nacionales e internacionales (www.geps.es) Las autoras integran el equipo de investigación del GEPS para la 

explotación de la ENI con perspectivas nacionales e internacionales. Adicionalmente, se emplean datos 

provenientes del Padrón Municipal de Habitantes (1998-2009) con el propósito de describir la evolución 

numérica de los inmigrantes en España. 
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estratificación de unidades de primera etapa. Las unidades de primera etapa fueron las 

secciones censales, las de segunda las viviendas familiares principales y la unidad de tercera 

etapa fue una persona seleccionada entre los residentes extranjeros. En consecuencia al  

procesar los datos se han utilizado dos tipos de ponderación: una ponderación de hogares 

cuando se recoge exclusivamente información acerca de los grupos de corresidentes y una 

ponderación por individuos en todos aquellos resultados referidos a la persona elegida (Reher 

y otros, 2008)  

Esta fuente de datos sobre los inmigrantes en España permite abordar un conjunto de 

problemáticas hasta ahora escasamente investigadas mediante una sólida base empírica, dado 

que contiene información sobre el proceso migratorio desde su inicio en el país de nacimiento 

y el arribo del inmigrante a España hasta el momento de la encuesta El contar con 

información detallada sobre la situación social, laboral y familiar de los inmigrantes antes de 

partir hace posible estimar y caracterizar algunos de procesos y fenómenos significativos en la 

relación entre familia, origen social, género y  migración.  Con respecto a la situación familiar 

se dispone de datos sobre la tenencia de pareja y/o de hijos antes de partir y, en relación a la 

situación socioeconómica del nivel de educación completado y de la calificación y jerarquía 

de la ocupación desempeñada previo a la migración, indicadores que se toman como “proxi” 

del nivel socio-económico. 

 

Como se señalara, el presente estudio de carácter comparativo se centra en los cuatro 

colectivos migratorios sudamericanos más numerosos: argentinos, bolivianos, colombianos y 

ecuatorianos. Se seleccionaron los migrantes que llegaron a España entre 1997 y 2007 a fin de 

homogeneizar el período de comparación, además de que el mismo representa el momento de 

llegada masiva a España de estos migrantes. El análisis efectuado es de naturaleza descriptiva: 

mediante información retrospectiva y la generación de una serie de variables ad-hoc se examinó 

la situación de los inmigrantes al momento de partir y en su llegada a España.  

 

 

2 El contexto de la migración y el perfil de sus protagonistas 

 

Tendencias recientes de la migración sudamericana a España  

 

Como se señalará en la Introducción, a partir de la década de 1990 el escenario migratorio 

español protagonizó cambios muy significativos.  España ha dejado de ser un país de 

emigración para convertirse en un fuerte polo de atracción de inmigrantes procedentes de 

distintos continentes: de África, especialmente de Marruecos; del este de Europa, entre 

quienes predominan los rumanos; de América Latina, mayoritariamente de Ecuador, 

Colombia, Argentina, Bolivia y Perú y también del resto de Europa occidental, 

particularmente del Reino Unido. 

 

Durante los últimos diez años la llegada de inmigrantes fue de tal magnitud que ha tenido un 

impacto demográfico y socioeconómico único en la historia española. Baste señalar que en 

1998 los nacidos en el extranjero no llegaban a representar el 3 por ciento de la población 

total, para elevar su presencia al 12 por ciento en 2007  y al 14 por ciento en 2009, cuando 

superan los 6 millones de personas
9
. Los sudamericanos fueron uno de los grupos que más 

contribuyeron a este incremento notable: aumentaron más de 8 veces entre 1998 y 2007 y 
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 Con base en Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Padrón Municipal de Habitantes 1998-2009. 

Datos al 1 de enero de cada año.  
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continuaron su tendencia ascendente durante el año siguiente; como resultado actualmente 

constituyen la tercera parte del total de inmigrantes en España
10

. 

 

En realidad este proceso ejemplifica el cambio del mapa migratorio sudamericano que se 

produce a fines de los años 90´s: no solamente se acelera el ritmo de crecimiento de la 

emigración, sino que, emergen destinos alternativos, entre los cuales el más importante es 

España
11

. Si bien en 2007 el contingente sudamericano en Estados Unidos superaba al de 

España, esto se debe principalmente al stock de inmigrantes acumulado históricamente en el 

primer país. En cambio, si se considera la evolución reciente, el ritmo de crecimiento en el 

número de sudamericanos en España supera ampliamente al de Estados Unidos. Como 

resultado de esta dinámica, la distancia entre los contingentes en ambos países se fue atenuando 

marcadamente si se tiene en cuenta que en 1990 era 6 veces mayor en Estados Unidos, en 2000 

casi tres veces y en 2007 sólo de 1,4 veces (ver Gráfico 1)  

 

De acuerdo a Maguid y Martínez (2009), todos los países participaron en la conformación de 

este nuevo patrón de emigración hacia España, incrementando sus efectivos con mucha mayor 

intensidad en el país europeo. Las consecuencias de este comportamiento se verifican al 

observar el Gráfico 2 donde aparece el stock de los cuatro contingentes bajo estudio en 

ambos países en 2007.  

 
Gráfico 1.  Estados Unidos y España: Evolución 

del stock total de sudamericanos  

Gráfico 2. Estados Unidos y España: Argentinos, 

Bolivianos, Colombianos y Ecuatorianos en 2007 
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Nota: Comprende a todos los nacidos en países de América 

del Sur, excepto en Surinam y Guyana francesa  

Fuente: CEPAL, Observatorio Demográfico Nº 1: Migración 

Internacional, Abril de 2006; U.S. Census Bureau, Census 

2000 Special Tabulations y American Community Survey 

2006; INE, Censo de Población y Viviendas de España 1991 y 

2001 y Padrón Municipal de Habitantes 2007. 

Fuente: Elaboración propia con base en U.S. Census Bureau, 

American Community Survey 2006; INE, Padrón Municipal de 

Habitantes 2007. 
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 Además de auge económico español, Izquierdo Escribano y otros (2002) y Domingo (2003) también dan 

importancia al papel que jugaron  las políticas migratorias, sosteniendo que el aumento de la inmigración de 

latinoamericanos responde en gran parte a una voluntad política de favorecer su ingreso en detrimento de 

población africana, preferencia que se refleja en el aumento de los permisos concedidos a latinoamericanos en 

los últimos años, en especial con los procesos de regularización de 2000 y 2001, y en la firma de varios acuerdos 

bilaterales. Estas políticas se fueron restringiendo con el requerimiento de visado para la mayoría de los 

sudamericanos. 
11

 La emigración de originarios de América del Sur hacia Estados Unidos tuvo su auge durante la década de 1970 

y luego continuó, aunque con un ritmo de crecimiento menor. Según Pellegrino (2003) hasta 1990 ese país fue un 

poderoso y prácticamente exclusivo centro de atracción para esta población. 
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Excepto los colombianos, que históricamente fueron el contingente sudamericano más 

numeroso en Estados Unidos, en la fecha más reciente el resto presenta stocks superiores en 

España, cuando a inicios del milenio predominaban en Estados Unidos. Si bien constituyen 

contingentes de distinta magnitud, los argentinos en España superan en más de un 60% a sus 

connacionales en Estados Unidos; los bolivianos en un 170% y los ecuatorianos en un 13%. 

 

Los resultados reflejan que la tendencia hacia la conformación del nuevo sistema migratorio 

Sudamérica-España, iniciada a mediados de la década de 1990, continuó acentuándose hasta 

el 2008, año que marcará seguramente otro quiebre, ya que debido a la situación económica 

las perspectivas para los inmigrantes han cambiado drásticamente (Reher y Requena, 2009) 

que seguramente implicara una importante disminución en la llegada de inmigrantes a España. 

Recién dentro de unos años podremos comprobar si las consecuencias de la actual crisis 

provocarán el desvanecimiento de este novedoso sistema migratorio.     

 

El total de sudamericanos se incrementó nueve veces durante los últimos 10 años; muy por 

encima de este promedio y con un nivel de crecimiento extraordinario, se sitúan los 

originarios de Bolivia (93 veces); los ecuatorianos (85 veces), los paraguayos (53 veces) y los 

colombianos (18 veces) Llama la atención el enorme crecimiento de los paraguayos, que 

aunque constituyen un grupo pequeño, tenían en el pasado reciente como destino 

prácticamente exclusivo a la Argentina. También el de los bolivianos, que antes se dirigían 

mayoritariamente a Argentina y, en menor medida, a Estados Unidos. Los argentinos tuvieron 

un crecimiento menor –si bien aumentaron casi cinco veces- pero hay que tener presente que 

conforman el grupo que inició más tempranamente la emigración hacia España y por ello en 

1998 eran mayoría entre los sudamericanos para situarse en el tercer lugar a fines del período 

considerado
 12

.  

La distinta intensidad de crecimiento observada provocó cambios en la presencia de cada 

origen sudamericano.  

 
Gráfico 3.  España: Composición de los sudamericanos por país de nacimiento. 2007 

Ecuador 24,6

Colombia 16,5

Argentina 15,4

Bolivia 11,3

Perú 7,7Venezuela 7,4

Resto países 17,0

 
Fuente: Elaboración propia con base en Padrón Municipal de Habitantes 2007  
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 De acuerdo a datos del Padrón Municipal de Habitantes (1998-2008) el número de inmigrantes bolivianos en 

España pasó de 2581 a 240.192, el de los ecuatorianos de 5335 a 458.437, el de los paraguayos de 1296 a 68.885 

y el de los colombianos de 17.928 a 330.419. El número de argentinos, se incrementó de 61.323 a 290.281 entre 

1998 y 2008. Conviene señalar que otros migrantes con una presencia importante en España, como los peruanos 

y venezolanos también aumentan menos, entre 6 y 3 veces respectivamente, en ese período. 
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En 1998 los argentinos y venezolanos eran los grupos migratorios con mayor presencia y 

representaban más del 50 por ciento de los sudamericanos; luego le seguían de lejos los 

originarios de Perú (13%), Brasil (9%), Colombia y Chile (8% respectivamente) y Uruguay 

(7%). En ese entonces los ecuatorianos representaban un exiguo 2,5 por ciento y los 

bolivianos el 1 por ciento.  

En 2007, año de realización de la ENI, gracias al crecimiento impresionante de estos dos 

orígenes, al alza de los colombianos y a la persistencia de la llegada de argentinos, estos 

cuatro grupos concentran a más de dos tercios de los sudamericanos (Gráfico 3). 

 

Mujeres y varones en la migración sudamericana a España 

 

Se han esbozado los factores que explicarían la potente atracción de España para los 

inmigrantes. Ahora vale la pena detenerse en el desenvolvimiento de los stocks de varones y 

mujeres migrantes bajo estudio durante el período de mayor auge, que aparecen en el Gráfico 

4, cuyas variaciones reflejan, entre otros factores, la incidencia de los cambios ocurridos en 

las políticas y medidas migratorias del país receptor. Así, los ecuatorianos de los dos sexos se 

destacan por su magnitud y por su impresionante aumento entre 2000 y 2004.  A partir de 

2004, justamente el año en que se comienza a exigir visa a los ciudadanos de ese país, se 

atenúa el crecimiento y luego se detiene la llegada de originarios de este país. El grupo que les 

sigue en magnitud, los colombianos, presentan el máximo crecimiento entre 2000 y 2003 para 

luego estabilizarse y aumentar nuevamente entre 2007 y 2009. En este caso el visado 

comenzó a regir en enero de 2002, dos años antes que para los ecuatorianos. Los bolivianos 

muestran la pendiente ascendente más pronunciada y persistente ya que llega hasta 2008.  A 

ellos se les comenzó a requerir visa en abril de 2007
13

. Y los argentinos, a quienes no se les 

exige visado y además tienen la cuota más alta con ciudadanía europea, denotan el pico mayor 

entre 2001 y 2005, período que corresponde a los años mas duros de post-crisis, para 

estabilizarse después coincidentemente con la recuperación económica en su país de origen. 

 

Interesa destacar las diferencias no sólo en los ritmos de crecimiento sino también 

respecto al rol de la mujer en cada colectivo migratorio. El peso relativo de varones y mujeres 

en la migración, así como su evolución a lo largo del tiempo se encuentra afectado por 

múltiples factores. La literatura señala tanto a situaciones relativas a la sociedad receptora, 

como a la sociedad emisora y a los vínculos entre ambas.  Particularmente en el caso de la 

migración latinoamericana a España adquiere relevancia el papel de la demanda de mano de 

obra femenina en ciertos sectores específicos de actividad, particularmente aquellos 

vinculados a las tareas de servicio doméstico y de cuidado en los hogares, como un elemento 

clave para explicar los altos porcentajes de mujeres en la mayoría de los flujos (Orozco, 2007, 

2009; Herrera, 2005; Cerrutti y Maguid, 2010).   

 

Un segundo elemento es la propia regulación migratoria en los países receptores, la cual 

incluye las provisiones referidas a la reunificación familiar, el otorgamiento de visas de 

trabajo, los programas de empleo temporario
14

, etc. Estos factores tienen sin duda influencia 

en las decisiones familiares acerca de quién migra, con quién y por cuanto tiempo. En este 

sentido, puede que un flujo que inicialmente tenía predominio de un sexo en particular, con el 

tiempo tienda a equilibrarse sólo por efecto de la reunificación familiar.  

 

                                                 
13

 Diario Oficial de la Unión Europea del 20-03-2008. 
14

 En efecto, la legislación referida a los extranjeros puede impactar en el predominio masculino o femenino de 

la migración En el caso de España la política migratoria ha favorecido la entrega de permisos laborales en el 

servicio doméstico por sobre otras ocupaciones (Herrera, 2005)  
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Otro elemento relevante pero en este caso vinculado a las sociedades emisoras, es el de los 

sistemas de género y el papel económico de las mujeres en las sociedades de origen. Tanto los 

procesos de ajuste estructural y reestructuración económica hicieron que frente a una 

creciente vulnerabilidad social, las mujeres asuman un rol clave en el mantenimiento de sus 

hogares (INSTRAW, 2007). Paradójicamente, en forma paralela en la región también 

ocurrieron procesos de modernización social y cultural (por ejemplo a través de la expansión 

educativa) y una creciente participación de las mujeres en las organizaciones de la sociedad 

civil que no sólo han repercutido en la división sexual de los roles, sino también en una mayor 

autonomía de decisión femenina.  

 

Al considerar los stocks migratorios de varones y mujeres de cada colectivo migratorio 

en España mediante los datos del Padrón Municipal de Habitantes, la primera tendencia que 

se manifiesta es que el significativo incremento evidenciado en los primeros años del 2000 se 

da tanto en la migración femenina como masculina  (ver Gráfico 4). Las mujeres superan a 

los varones a partir del pico que se inicia en el 2003, con la excepción de los argentinos. Para 

el año 2009, la brecha a favor de las mujeres es muy significativa entre los inmigrantes de 

Colombia y de Bolivia; en ambos casos se estima que en España hay aproximadamente 130 

mujeres por cada 100 varones inmigrantes de dichos orígenes. En cambio la situación es 

diferente para los ecuatorianos y los argentinos, ya que en ambos casos existe un mayor 

balance entre mujeres y varones inmigrantes.  Entre los argentinos se detecta un leve 

predomino de varones (100 varones por cada 93 mujeres), mientras que en el de los 

ecuatorianos se da la situación contraria (106 mujeres por cada 100 varones). 

 

Gráfico 4 

Número de varones y mujeres inmigrantes sudamericanos en España empadronados por 

país de nacimiento según años (1999-2009) 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Padrón Municipal de Habitantes 2009. 
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A partir de ahora el universo a considerar está conformado por los migrantes sudamericanos 

de los países seleccionados que llegaron a España entre 1997 y 2007 que son el 71 por ciento 

de los argentinos, el 98 por ciento de los bolivianos, el 90 por ciento de los colombianos y el 

96 por ciento de los ecuatorianos. 

 

  

3 La diversidad familiar en los países de origen 

 

Entre los originarios de los países andinos la presencia femenina es predominante; ellas 

constituyen el 58 por ciento de los colombianos, el 54 por ciento de los bolivianos y el 52 de 

los nacidos en Ecuador. No sucede lo mismo entre los argentinos ya que las mujeres 

representan el 47 por ciento. 

Al momento de llegar a España, los perfiles por edad de los inmigrantes recientes reflejan, en 

todos los casos, la escasa presencia de niños y de personas con 60 años o más y la alta 

concentración en las edades centralmente activas, de 15 a 59 años (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1.  Inmigrantes recientes sudamericanos según grupos de edad  

al llegar a España  por sexo. 

 

País de Edad al llegar Total

nacimiento a España Varón Mujer

Argentina De 0 a 14 años 3,5 5,1 4,3

De 15 a 24 años 20,2 21,0 20,6

De 25 a 34 años 38,2 31,8 35,2

De 35 a 59 años 30,9 36,2 33,4

De 60 años y más 7,1 5,8 6,5

Total 100,0 100,0 100,0

86.194 77.434 163.628

Bolivia De 0 a 14 años 1,8 1,0 1,4

De 15 a 24 años 32,7 41,4 37,4

De 25 a 34 años 41,8 34,9 38,1

De 35 a 59 años 22,4 22,1 22,3

De 60 años y más 1,2 0,6 0,9

Total 100,0 100,0 100,0

68.902 81.117 150.019

Colombia De 0 a 14 años 7,2 4,7 5,8

De 15 a 24 años 27,0 28,4 27,8

De 25 a 34 años 34,0 35,1 34,7

De 35 a 59 años 30,9 30,2 30,5

De 60 años y más 0,8 1,5 1,2

Total 100,0 100,0 100,0

111.764 154.284 266.048

Ecuador De 0 a 14 años 5,0 6,8 6,0

De 15 a 24 años 42,1 40,3 41,2

De 25 a 34 años 33,1 32,5 32,8

De 35 a 59 años 18,8 20,0 19,4

De 60 años y más 0,9 0,4 0,6

Total 100,0 100,0 100,0

167.599 181.371 348.970

Fuente: elaboración propia con base en ENI 2007

Sexo
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Los bolivianos y ecuatorianos se destacan por su mayor juventud, tres cuartas partes de ellos 

llegaron en las edades jóvenes y adultas jóvenes (de 25 a 34 años), mientras que entre los 

argentinos y colombianos tienen un mayor peso los que arribaron entre los 35 y 59 años. 

Varones y mujeres en cada colectivo emigran a edades relativamente similares. Sólo entre 

bolivianos y argentinos se observa una pequeña diferencia entre sexos. Entre los bolivianos 

las mujeres parecen emigrar algo más tempranamente (es mayor el porcentaje de las que 

llegaron entre los 15 y los 24 años de edad), mientras que entre los argentinos ocurre lo 

contrario (es mayor el porcentaje de las que llegaron teniendo entre 35 y 59 años de edad).  

 

 

La situación familiar antes de partir 

 

¿Cuál era la situación familiar de los migrantes sudamericanos antes de partir?, 

¿Tenían ya una pareja?, ¿Habían tenido hijos? Estos interrogantes tienen una relevancia social 

y económica ya que sus respuestas establecen el grado de responsabilidad familiar que tenían 

los y las inmigrantes al llegar a España. Es un hecho bastante obvio el que la migración separa 

a las familias, aunque con diferentes consecuencias de acuerdo a la situación del inmigrante 

antes de partir. Así, por ejemplo, si ya han formado sus familias de procreación, en muchos 

casos es la propia necesidad de mantenerla o de proveer un futuro mejor para los hijos el 

principal motor de la decisión migratoria de madres y padres. Asimismo, la situación familiar 

al momento de partir condiciona en gran medida el envío de remesas, así como la mayor o 

menor premura para aceptar trabajos en condiciones de desventaja. Finalmente, la tenencia de 

hijos también impacta la propia dinámica migratoria ya que implica para muchos realizar 

esfuerzos en pos de reunificar la familia, ya sea total o parcialmente. 

 

La ENI permite examinar esta cuestión empíricamente, ya que provee información 

sobre la situación familiar de los inmigrantes recientes antes de partir. En el cuadro 2 los 

datos muestran que la proporción de quienes no había formado sus propias familias, es decir 

no tenían pareja y/o hijos varía entre algo menos de un tercio y menos del 40 por ciento entre 

todos los grupos. En rigor, las diferencias entre colectivos no son muy pronunciadas. Las 

bolivianas y los bolivianos son quienes tienen mayores responsabilidades antes de partir y los 

ecuatorianos los que tienen menos. Sin embargo, las diferencias de género son algo más 

marcadas, con la excepción de los inmigrantes colombianos ya que para todos los otros 

grupos, los varones son quienes tienen menores responsabilidades familiares al momento de 

llegar a España. 

 

El carácter individual o asociativo/familiar de la migración, al menos en la etapa inicial, 

guarda vinculación con las configuraciones familiares previas a la migración. Sin embargo, el 

que los inmigrantes que ya han formado sus familias puedan emigrar con ellas depende de 

otro conjunto complejo de variables tales como la regulación migratoria, los costos asociados 

al movimiento migratorio y al establecimiento inicial en el destino, la capacidad de contar con 

ayuda para el cuidado de niños, entre otras.  

 

El cuadro 3, describe con quienes llegaron los inmigrantes de los últimos diez años a España 

distinguiendo la situación familiar antes de partir (es decir si tenían pareja e hijos).  
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Cuadro 2 Inmigrantes recientes sudamericanos en España según hayan tenido pareja y/o hijos 

antes de emigrar por país de nacimiento y sexo.  

 

 
 

 
Cuadro 3. Inmigrantes recientes sudamericanos en España según con quien migraron, por país 

de nacimiento, sexo y responsabilidades familiares previas a la migración.  

 
Varones Mujeres

País de 

nacimiento

Con quiénes llegó Sin pareja

 e hijos

Con pareja

 y/o hijos

Total Sin pareja

 e hijos

Con pareja

 y/o hijos

Total

Argentina Llegó solo o con conocidos 64,2 51,3 56,2 59,2 19,7 32,4

Llegó con familiares con los que no convivía 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Llegó con parte de la familia conviviente 12,4 2,5 6,3 4,7 12,9 10,3

Llegó con la familia con la que convivía 23,4 46,0 37,4 35,8 67,2 57,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bolivia Llegó solo o con conocidos 70,1 70,4 70,3 51,8 68,0 63,3

Llegó con familiares con los que no convivía 1,5 6,9 5,1 6,5 3,2 4,1

Llegó con parte de la familia conviviente 15,1 9,0 11,1 21,5 11,6 14,4

Llegó con la familia con la que convivía 13,3 13,6 13,5 20,2 17,3 18,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Colombia Llegó solo o con conocidos 60,4 67,1 64,5 69,9 67,1 68,2

Llegó con familiares con los que no convivía 4,5 2,7 3,4 5,5 0,5 2,4

Llegó con parte de la familia conviviente 14,3 7,5 10,2 9,6 10,1 9,9

Llegó con la familia con la que convivía 20,8 22,6 21,9 14,9 22,4 19,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ecuador Llegó solo o con conocidos 67,0 77,8 73,4 59,4 66,2 63,9

Llegó con familiares con los que no convivía 3,3 1,9 2,5 1,3 3,4 2,7

Llegó con parte de la familia conviviente 13,8 8,7 10,8 19,7 11,7 14,4

Llegó con la familia con la que convivía 15,9 11,6 13,4 19,6 18,7 19,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2007  
 

 

País de Posesión de pareja  

nacimiento e hijos Varón Mujer Total 

Argentina No tenía 37,8 32,1 35,1 

Sí tenía* 62,2 67,9 64,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Bolivia No tenía 34,3 29,2 31,6 

Sí tenía 65,7 70,8 68,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Colombia No tenía 39,0 38,2 38,5 

Sí tenía 61,0 61,8 61,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Ecuador No tenía 40,5 33,6 36,9 

Sí tenía 59,5 66,4 63,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

* La categoría sí tenía, incluye la posesión de pareja sin hijos, de hijos sin pareja y la 

de pareja e hijos. No se distingue si son o no son convivientes 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2007 
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En cuadro 3 se puede observar que con independencia del sexo, la gran mayoría de los 

inmigrantes bolivianos, colombianos y ecuatorianos llegaron solos, aún quienes tenían pareja 

e hijos. La única excepción son los inmigrantes argentinos entre quienes no sólo la proporción 

de quienes llegan solos es más baja sino que es significativamente más alta la proporción de 

los que teniendo hijos y/o pareja arriban a España con ellos. En el caso de las mujeres 

argentinas, algo más de dos tercios de las que ya habían formado su familia de procreación 

llegan con ella.  

 

En síntesis, si bien la gran mayoría de los inmigrantes de todos los orígenes tenían 

responsabilidades familiares antes de partir, surgen diferencias notorias entre los originarios 

de los países andinos y los argentinos en la posibilidad que tuvieron de llevar a su familia con 

ellos. 

 

 

4 Heterogeneidad socioeconómica en los países de origen. 

 

Al igual que respecto a la situación familiar antes de partir, la situación social y económica de 

los emigrantes previos a la salida constituye uno de los aspectos menos conocidos de los 

procesos migratorios. Estas carencias se deben a que las fuentes tradicionales para el estudio 

de la migración internacional, como los censos y encuestas a hogares, recogen información 

sobre la situación de los inmigrantes al momento del relevamiento en el país de destino.  

 

Se consideran dos indicadores para aproximarse a la condición socioeconómica previa a la 

emigración: la educación formal alcanzada antes de partir y la condición socio-ocupacional, 

construida a partir de la calificación de la ocupación desempeñada, la rama de actividad y la 

categoría ocupacional del último trabajo en el país de origen.  

 

Nivel de educación 

 

En los países latinoamericanos, el nivel de educación alcanzado y particularmente el haber 

logrado una formación universitaria completa, está fuertemente asociado con el estrato socio-

económico de pertenencia. En ese sentido, en el cuadro 4 se observan marcadas diferencias 

en la composición educativa, y por ende social de acuerdo al origen. 

 

Los argentinos que llegaron a España entre 1997 y 2007, presentan ventajas respecto al resto 

ya que un tercio completaron la educación superior o universitaria frente a alrededor de un 20 

por ciento de los bolivianos y colombianos y un mínimo 14 por ciento entre los oriundos de 

Ecuador. No obstante los colombianos presentan un perfil más favorable que el resto con 

cuotas más altas que terminaron la educación secundaria. En el otro extremo se sitúan los 

ecuatorianos con la mayor proporción de migrantes en el menor nivel (47%) y los bolivianos 

que los siguen de cerca (con un 45 por ciento). 

 

 

Entre los argentinos y en menor medida entre los ecuatorianos las mujeres superan en sus 

alcances educativos a los varones. Entre los argentinos, el porcentaje de mujeres con 

educación terciaria o universitaria completa casi duplica al de los varones (44% vs. 25%); y 

en el caso de los ecuatorianos dicha brecha es del 17 por ciento al 9 por ciento. Entre 

bolivianos y colombianos varones y mujeres emigran con similares perfiles de instrucción 

formal. 
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Cuadro 4  Inmigrantes recientes sudamericanos en España según nivel de educación alcanzado 

por sexo y país de nacimiento.  Población de 25 años y más. 

 

País de Nivel de educación Total

nacimiento Varón Mujer

Argentina Hasta secundaria incompleta 32,2 24,4 28,6

Secundaria completa 42,5 32,0 37,6

Terciaria/Universitaria completa 25,3 43,6 33,8

Total 100,0 100,0 100,0

Bolivia Hasta secundaria incompleta 43,9 46,8 45,3

Secundaria completa 36,3 32,5 34,4

Terciaria/Universitaria completa 19,8 20,7 20,3

Total 100,0 100,0 100,0

Colombia Hasta secundaria incompleta 31,8 32,8 32,4

Secundaria completa 48,4 48,4 48,4

Terciaria/Universitaria completa 19,9 18,8 19,3

Total 100,0 100,0 100,0

Ecuador Hasta secundaria incompleta 49,0 45,1 47,0

Secundaria completa 41,6 37,6 39,5

Terciaria/Universitaria completa 9,4 17,3 13,5

Total 100,0 100,0 100,0

Sexo

 
Nota: La categoría Hasta secundario incompleto incluye sin estudios, primaria y secundario incompleto. 
Fuente: Elaboración propia con base en ENI 2007. 

 

 

Condición socioeconómica 

 

Interesa ahora comprobar si otra aproximación a la condición socioeconómica derivada de la 

situación laboral antes de partir concuerda con las diferencias indicadas por el nivel de 

educación. 

 

Aunque la mayoría de los migrantes del período reciente en edad laboral (15 a 59 años) 

estaban trabajando antes de partir, la proporción de ocupados era diferente entre países, 

variando para los varones desde un 73 por ciento de los argentinos hasta un 65 por ciento de 

los bolivianos. Como es esperable, entre las mujeres la cuota de ocupadas es menor siendo 

más alta entre las argentinas (59%) y de alrededor del 52 por ciento entre las andinas. Todos 

tenían altos niveles de desempleo pero los colombianos y, particularmente, las mujeres son las 

que lo sufrían con mayor intensidad con más de un 20 por ciento en esa situación. Entre los 

económicamente inactivos la mayor parte eran estudiantes y muy pocos de ellos continuaron 

estudiando una vez que llegaron a España: sólo un 6 % de los argentinos y el 3% de los demás 
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orígenes completaron sus estudios en el país de destino, lo que muestra el carácter netamente 

laboral de estas migraciones
15

. 

 

Pero a pesar de esta situación, si se consideran a los que estaban ocupados antes de emigrar y 

se agregan los que habían trabajado antes, resulta que el 80 por ciento o más de los migrantes 

tenían experiencia laboral, con la única excepción de las mujeres ecuatorianas entre quienes el 

porcentaje es algo menor, del 72 por ciento. Para estas personas con experiencia laboral 

previa es que se construyó la variable “condición socioeconómica”.  

 

Los resultados del cuadro 5 son bastante consistentes con las diferencias sociales por origen 

sugeridas cuando se observó el nivel de educación. Así, los argentinos y, en especial las 

mujeres, denotan la mayor proporción que trabajaba en ocupaciones profesionales o técnicas 

de alta calificación: en conjunto un 18 por ciento desempeñaba esas ocupaciones y entre ellas 

el porcentaje (26%) más que duplica al de las mujeres de los otros orígenes (alrededor de 

10%). Nótese que no hay prácticamente diferencias entre las mujeres de los países andinos y 

que los que marcan la distancia entre ellos son los varones, entre quienes los bolivianos se 

destacan por tener un 15% que trabajaban en ocupaciones de alta calificación frente a un 4 por 

ciento entre los hombres ecuatorianos. Parecería que el logro de una inserción ocupacional 

acorde con la educación formal adquirida por cada sexo está relativamente relacionado con la 

proporción que tenía educación superior o universitaria completa en Argentina, Colombia y 

Ecuador. Por el contrario, las mujeres bolivianas tenían un acceso más restringido a este tipo 

de ocupaciones que sus pares varones aún cuando el porcentaje que tiene educación superior 

no difería entre sexos. 

 

Si bien es reducida, también la cuota que se desempeñaba en cargos directivos es más alta 

entre los nacidos en Argentina. Como contracara, son los que tienen la menor proporción en 

trabajos que no requieren ninguna calificación. Al igual que sucedía con la educación, la 

distancia más marcada en los extremos de la escala ocupacional se observa entre ecuatorianos 

y argentinos. 

 

La distancia respecto a los que trabajaban como técnicos de apoyo se atenúa entre las mujeres  

y se profundiza a favor de los argentinos en el caso de los varones. Esta categoría puede 

considerarse como de calificación ocupacional intermedia ya que agrupa, de acuerdo al 

Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO-94 de España), a una amplia y variada gama de 

ocupaciones. Lo mismo sucede con el grupo de empleados administrativos, de hoteles, 

restaurantes y de comercio. En relación a esta categoría socio-ocupacional, una característica 

común es que en todos los orígenes las mujeres superan a los varones y al menos los duplican 

excepto en el caso de los argentinos. 

 

Si se asume que estas dos categorías son representativas de los sectores medios y se las 

observa en conjunto, resulta que el 44 por ciento de los colombianos, el 41 por ciento de los 

argentinos, el 38 por ciento de los bolivianos y el 33 por ciento de los ecuatorianos 

pertenecerían a este sector social. No obstante, dado que estas categorías son justamente las 

menos precisas hay que observarlas con cautela. 

 

El nivel de calificación de los trabajadores manuales sí representa universos más homogéneos. 

Los resultados son consistentes por oposición con los que arrojan las categorías de mayor 

calificación.  Así, los ecuatorianos de ambos sexos son los que mayoritariamente trabajaban 

                                                 
15

 Datos con base en ENI, 2007. 
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en ocupaciones manuales calificadas (31%), en segundo lugar los bolivianos (25%) y luego 

los colombianos ya argentinos (21% y 19%, respectivamente). Al observar a los que ocupaban 

los puestos que no requieren calificación alguna, una vez más los oriundos de Ecuador 

muestran la cuota más elevada (19%), que duplica a la de los argentinos. 

 

Independientemente del origen, los varones al menos triplican a las mujeres en la cuota que 

desempeña trabajos manuales calificados y ellas, seguramente debido a su inserción en el 

trabajo doméstico, los superan ampliamente en las ocupaciones no calificadas. 

 

Conviene explicitar que la mayoría trabajaban como asalariados, aunque los que lo hacían por 

cuenta propia alcanzan cerca de un 20 por ciento entre bolivianos y ecuatorianos. En cuanto a 

la rama de actividad del establecimiento donde trabajaban, la mayoría lo hacían en actividades 

de comercio, hotelería y restaurantes y en segundo lugar en la industria; los argentinos tenían 

mayor presencia que el resto en actividades financieras, en la administración pública y en 

servicios sociales. Por su parte, los varones ecuatorianos se destacan por ser los únicos que 

denotan una cuota significativa en la agricultura y otras actividades primarias, similar a la que 

logran en las industrias y en la construcción
16

.  

 

Cuadro 5  Inmigrantes recientes sudamericanos en España según condición socio-ocupacional 

por sexo y país de nacimiento.   

 

Condición socio-ocupacional

Varon Mujer Total Varon Mujer Total Varon Mujer Total Varon Mujer Total

Directores con 10 o más asalariados 6,8 5,7 6,3 2,3 0,2 1,1 4,0 1,3 2,5 0,7 0,5 0,6

Profesionales y técnicos(2) 11,5 26,3 18,1 14,5 10,7 12,5 9,7 9,7 9,7 3,6 10,7 7,0

Técnicos de apoyo (3) 14,0 13,7 13,8 7,7 14,4 11,3 6,7 14,9 11,4 6,1 11,3 8,6

Empleados y vendedores(4) 24,1 31,6 27,5 13,5 38,6 26,9 21,5 40,0 32,1 16,2 33,3 24,4

Trabajadores calificados 30,2 4,6 18,9 39,2 11,6 24,5 33,9 11,9 21,3 48,1 11,8 30,6

Trabajadores no calificados 5,4 13,8 9,1 10,5 19,9 15,5 11,2 15,2 13,5 14,9 22,7 18,6

Otros 7,9 4,4 6,3 12,2 4,6 8,2 13,0 7,0 9,6 10,3 9,7 10,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Argentina Bolivia Colombia Ecuador

 
(1) Incluye dirección en la administración pública y de empresas de 10 o más asalariados 

(2) Incluye profesionales con 1º, 2º,3º ciclo universitario 

(3) Incluye técnicos en distintas ciencias, en diseño, operadores de equipos, técnicos en electricidad, 

mecánica y electrónica, en educación, en sanidad, fisioterapeutas, de apoyo en la administración 

pública, etc. 

(4) Incluye empleados administrativos, empleados en hoteles, restaurantes y de comercio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ENI 2007. 

 

 

Si se vincula la  distribución de acuerdo a la clasificación socio-ocupacional de los emigrantes 

antes de partir con la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos puede arriesgarse que 

los argentinos presentan un espectro más diversificado, con presencia de cuotas relevantes que 

desempeñaban trabajos altamente calificados o no manuales de calificación intermedia. Los 

colombianos tienen una cuota menor de profesionales altamente calificados pero muestran la 

                                                 
16

 Datos con base en ENI, 2007. 
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mayor concentración en ocupaciones intermedias y una proporción menor que los demás 

países andinos en la cuota de trabajadores manuales calificados y no calificados, lo que 

sugiere una mayor presencia de sectores medios entre sus contingentes de emigrantes. Al 

igual, que lo que sugería el nivel de educación, los bolivianos y ecuatorianos, y estos últimos 

con mayor intensidad, son los que tienen entre sus filas la mayor proporción de trabajadores 

manuales y en el caso de los nacidos en Ecuador, la más baja de ocupaciones profesionales lo 

que referiría a sectores sociales menos favorecidos.  

 

En síntesis, tanto a partir del nivel de educación como de la condición socio-ocupacional se 

comprueba que existen diferencias en la composición social de los migrantes sudamericanos 

de acuerdo al país de origen y que ambos indicadores arrojan resultados análogos y 

consistentes entre sí. 

 

5 El proceso de diversificación social de los emigrantes argentinos. 

 

Varios autores
17

 coinciden en señalar, a partir de datos censales de los principales países de 

destino, que desde la década de 1990 los flujos de emigrantes latinoamericanos hacia Estados 

Unidos y Europa no solamente han aumentado sino que también se ha ido diversificando su 

composición social, fenómeno vinculado a las distintas etapas políticas y económicas que 

atravesaron los países. Por ello interesa comprobar empíricamente este hecho a partir de la 

información de la ENI en el país de origen para el caso de los argentinos que migraron a 

España, dado que son los que tienen mayor antigüedad migratoria y es posible contar con 

información representativa para distintos períodos de  llegada
18

.  

 

En relación a la emigración de argentinos, se ha señalado que hasta mediados de los 70´s las 

corrientes extraregionales estaban conformadas mayoritariamente por profesionales y técnicos 

con un alto nivel educativo, a los que luego se agregaron los exiliados por motivos políticos
19

.  

A partir de mediados de los noventas, el persistente deterioro económico y sus repercusiones 

en los mercados de trabajo no solamente contribuyeron a aumentar el volumen de los flujos, 

sino también a hacerlos más heterogéneos en su composición social, situación que se agudiza 

con la crisis que eclosiona a fines de 2001
20

. 

 

Los datos del cuadro 6 refuerzan la hipótesis señalada para los argentinos al comparar el 

nivel de educación que tenían los que partieron antes de 1996 con el de aquellos que migraron 

entre 1997 y 2007. Cuando se observa el conjunto de ambos sexos se verifica que en el 

período más reciente disminuye significativamente la proporción que tenía estudios 

universitarios o terciarios completos y aumenta la de los que solo llegaron a completar el nivel 

secundario.  

 

Lo que es notable es que la presencia de grupos sociales con menor educación se debe casi 

exclusivamente a los cambios que protagonizan los varones, entre quienes el porcentaje con 

alta educación se reduce a la mitad (pasa de 52% a 25%), mientras que ellas mantienen casi 

igual o mas bien aumentan levemente el porcentaje con ese nivel. La presencia femenina entre 

los universitarios aumenta del 45 por ciento al 60 por ciento entre ambos períodos, hecho 

                                                 
17

 Pellegrino (2003 y 1993); Martinez Pizarro (2003);  CEPAL (2006) Maguid y Martinez (2009); CEPAL 

(2006) 
18

 El resto de los migrantes sudamericanos considerados adquieren relevancia en España recién a inicios del siglo 

XXI. 
19

 Marshall (1991); Lattes y Oteiza (1986) 
20

 Calvelo (2007); Maguid (2006);  Albornoz y otros (2002). 
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relevante si se tiene en cuenta que las mujeres no llegan a equiparar a sus coterráneos varones 

dentro del total de migrantes y menos aún entre quienes superan los 25 años. 

 

 
Cuadro 6  Inmigrantes argentinos en España según nivel de educación antes de migrar por 

período de llegada y sexo. Población de 25 años y más. 

 

Período de Nivel educativo Porcentaje 

llegada de

Varón Mujer Total Mujeres

Antes de 1996 Hasta secundaria incompleta 22,5 30,6 26,6 58,5

Secundaria completa 25,0 28,0 26,5 53,7

Terciaria/Universitaria completa 52,4 41,4 46,8 45,1

Total 100,0 100,0 100,0 50,9

1997 a 2007 Hasta secundaria incompleta 32,2 24,4 28,6 40,0

Secundaria completa 42,5 32,0 37,6 39,9

Terciaria/Universitaria completa 25,3 43,6 33,8 60,3

Total 100,0 100,0 100,0 46,8

Nota: la categoría Hasta secundario incompleto incluye a los que no tienen estudios

Fuente: Elaboración propia con base en ENI 2007

Sexo

 
 

 

La situación laboral de los migrantes antes de partir a España también muestra una mayor 

heterogeneidad social entre los que llegaron más recientemente, como muestra el cuadro 7. 

Como se dijo, el deterioro de la situación económica de Argentina desde mediados de la 

década de 1990 indujo a una gama más amplia de sectores de la población a buscar una salida 

laboral en el extranjero.  

 

Cuadro 7  Inmigrantes argentinos en España según condición socio-ocupacional antes de 

migrar por período de llegada y sexo.  

 
Antes de 1996 1997 a 2007

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Directores con 10 o más asalariados 1,3 0,0 0,7 6,8 5,7 6,3

Profesionales y técnicos(2) 40,9 37,1 39,1 11,5 26,3 18,1

Técnicos de apoyo (3) 20,9 19,8 20,3 14,0 13,7 13,8

Empleados y vendedores(4) 9,2 25,3 16,9 24,1 31,6 27,5

Trabajadores calificados 12,6 11,0 11,8 30,2 4,6 18,9

Trabajadores no calificados 3,2 7,0 5,0 5,4 13,8 9,1

Otros 12,0 0,0 6,2 7,9 4,4 6,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Notas: (1) Incluye dirección en la administración pública y de empresas de 10 o más asalariados. 

(2) Incluye profesionales con 1º, 2º,3º ciclo universitario

(3) Incluye técnicos en distintas ciencias, en diseño, operadores de equipos, técnicos en electricidad, mecánica y electrónica, 

en educación, en sanidad, fisioterapeutas, de apoyo en la administración pública, etc. .

(4) Incluye empleados administrativos, empleados en hoteles,restaurantes y de comercio.

Fuente: Elaboración propia con base en ENI 2007

Condición socio-ocupacional
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Así, se verifica una menor representación de los profesionales y técnicos de ambos sexos, 

entre los recién llegados, siendo el cambio aún más pronunciado para los varones; en el caso 

de los técnicos de apoyo el descenso es parejo en los dos sexos. Como contrapartida, ganan 

peso relativo los empleados y vendedores, los trabajadores manuales calificados y  los no 

calificados. 

 

Ambos indicadores muestran claramente que en el período más reciente se incorporaron otros 

sectores sociales a los contingentes de migrantes altamente calificados que predominaban 

anteriormente. 

 

El cambio en el perfil de los inmigrantes argentinos también se pone de manifiesto en sus 

formas de migrar y en sus condiciones familiares. En efecto, si como se mostrara 

anteriormente, entre los inmigrantes recientes predominan aquellos que tenían pareja y/o hijos 

al momento de dejar la Argentina, entre los más antiguos la relación es exactamente inversa: 

el 66% no tenía responsabilidades familiares. Esta situación no difiere entre varones y 

mujeres. 

 

Ahora bien, se da entre los inmigrantes más antiguos una situación interesante y es que 

aunque no hubieran formado su familia de procreación al momento de llegar a España no 

arribaron en forma individual. De hecho, la mayoría (54% entre los varones y 67% entre las 

mujeres sin familia de procreación al momento de partir) arribó a España con la familia que 

convivía, es decir que seguramente en su rol de hijos y acompañando a sus padres. Por otra 

parte, quienes sí ya habían constituido su familia de procreación, la enorme mayoría había 

llegado a España con toda su familia conviviente
21

.  

 

Es necesario aclarar que la información analizada corresponde a los emigrantes 

sudamericanos a España que residían en ese país a la fecha de la ENI. En ese sentido, no se 

captan a los que retornaron antes de 2007. Este hecho podría introducir un sesgo en los 

resultados si el retorno hubiera sido significativo desde un punto de vista numérico y el perfil 

de los retornados diferente al de quienes se quedaron residiendo en España. 

 

Conclusiones 

 

Desde los últimos años de la década de 1990 y hasta la actualidad se produjeron cambios 

notorios en los patrones de emigración extraregional de los sudamericanos. No solamente se 

acelera su ritmo de crecimiento, sino que emergen destinos alternativos a los Estados Unidos, 

particularmente España, que se constituye como un fuerte polo de atracción.  

 

La llegada de nuevos flujos de latinoamericanos a España se da en un contexto inmigratorio 

caracterizado por la aceleración, la diversificación de los orígenes y el aumento de la situación de 

irregularidad de su residencia. Los sudamericanos fueron uno de los grupos que más 

contribuyeron a este incremento notable: aumentaron más de 8 veces entre 1998 y 2007 y 

continuaron su tendencia ascendente durante el año siguiente; como resultado actualmente 

constituyen la tercera parte del total de inmigrantes en España. 

 

En este escenario, se han realizado valiosos estudios sobre la magnitud de estos contingentes, 

sus características, su incidencia en el mercado laboral y sobre las relaciones sociales y la 

convivencia intercultural en una sociedad cada vez más diversificada. Sin embargo, se ha 

                                                 
21

 Ocho de cada diez varones y más de siete de cada diez mujeres inmigrantes argentinos que tenían hijos y/o 

pareja y llegaron antes de la última oleada migratoria emigraron con toda su familia.  
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prestado menos atención al proceso migratorio comprendido desde la toma de decisión hasta 

la incorporación en la sociedad receptora.  

Teniendo en cuenta que la migración es el resultado de una serie de estrategias adoptadas por 

los migrantes, las cuales se vinculan tanto al origen como al destino emergen interrogantes 

sobre las diferencias entre los distintos colectivos migratorios que han elegido a España como 

destino privilegiado. ¿Provienen de distintos sectores sociales los inmigrantes de distintos 

países de la región?, ¿Cuáles son los contextos y las responsabilidades familiares antes de 

partir?, ¿Ha tenido lugar una diversificación del origen social y económico de estos 

emigrantes en el período más reciente?, ¿Existen diferencias de género en estos aspectos de 

acuerdo al origen? Esta ponencia procura responder a estos interrogantes comparando la 

situación de los cuatro colectivos migratorios latinoamericanos de mayor presencia en 

España: ecuatorianos, colombianos, argentinos y bolivianos, utilizando información de la 

Encuesta Nacional de Inmigrantes aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas de España 

en 2007. 

 

Respecto al contexto familiar de origen, los migrantes recientes a España, que llegaron entre 

1997 y 2007,  comparten un rasgo significativo y es que al momento de partir de sus países de 

origen tenían en su mayoría responsabilidades con una familia de procreación, es decir tenían 

pareja y/o hijos. En general, con la excepción de los colombianos, las mujeres tenían cuando 

llegaron, mayores responsabilidades familiares que los varones.  

  

A pesar de ello, la mayoría de los inmigrantes llegó a España sólo o con conocidos y no con la 

familia conviviente, lo que denota por un lado el carácter laboral de la migración, la elevada 

incidencia de la irregularidad migratoria y los escasos recursos con los que llegaron. La única 

excepción a este patrón lo constituyen las mujeres argentinas. Aquellas con pareja y/o hijos 

arribaron a España en su mayoría acompañadas por sus familiar.    

 

En cuanto al perfil socio-económico de los migrantes recientes, tanto la  comparación del 

nivel de educación completo como de la calificación y jerarquía de la ocupación desempeñada 

antes de partir a España, muestran que la composición social difiere de acuerdo al origen.  

 

Los argentinos que llegaron a España entre 1997 y 2007 presentan un espectro más 

diversificado que los originarios de los países andinos. Un tercio de ellos completó la 

educación superior o universitaria frente a alrededor de un 20 por ciento de los bolivianos y 

colombianos y un mínimo 14 por ciento entre los oriundos de Ecuador; asimismo tienen una 

presencia significativa de profesionales y técnicos de alta calificación y de trabajadores no 

manuales de calificación intermedia.  

 

Los colombianos, con cuotas menores con educación superior y en puestos de profesionales y 

técnicos, compensan este déficit con una proporción alta que terminó la educación secundaria 

y muestran la mayor concentración en ocupaciones intermedias lo que sugiere una mayor 

presencia de sectores medios entre sus contingentes. 

 

Los bolivianos y ecuatorianos, y estos últimos con mayor intensidad, además de presentar un 

perfil educativo más bajo, son los que tienen entre sus filas la mayor proporción de 

trabajadores manuales y en el caso de los nacidos en Ecuador, la más baja en ocupaciones 

profesionales lo que referiría a sectores sociales menos favorecidos.  
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Si bien las diferencias entre los distintos grupos migrantes prácticamente se mantienen para 

los dos sexos, se detectan brechas significativas a favor de las mujeres tanto entre los 

argentinos como entre los ecuatorianos.  

 

Para aproximarse al interrogante sobre si se produjo una diversificación del origen social y 

económico de estos emigrantes en el período más reciente se analizan los cambios operados 

en el nivel de educación y en el tipo de ocupación que realizaban los argentinos que 

emigraron antes de 1997 y entre 1997 y 2007, dado que son los que tienen mayor antigüedad 

migratoria y es posible contar con información representativa para distintos períodos de  

llegada.  

Los datos son elocuentes al respecto ya que indican claramente que en el período más reciente 

se incorporaron otros sectores sociales, más allá de los altamente calificados que 

predominaban anteriormente. Se observa, sin embargo, que los protagonistas de este cambio 

son los varones y no las mujeres. Entre ellos el porcentaje con alta educación se reduce a la 

mitad, fenómeno que no se observa entre las  inmigrantes recientes argentinas.  

 

La situación laboral de los migrantes antes de partir a España también muestra una mayor 

heterogeneidad social entre los que llegaron más recientemente. Se reducen los profesionales 

y técnicos, siendo el cambio aún más pronunciado para los varones, y ganan peso relativo los 

empleados y vendedores, los trabajadores manuales calificados y  los no calificados. 

 

Estos cambios notorios en los perfiles de los inmigrantes argentinos recientes respecto a los 

más antiguos (aún bajo la posibilidad de que en el pasado hubieran retornado parte de los 

inmigrantes menos integrados), tienen un correlato respecto a la situación familiar. Los más 

recientes tenían antes de partir mayores responsabilidades de tipo familiar y aún así tienen una 

menor posibilidad a emigrar con la familia.  

 

En síntesis, los resultados sugieren que el deterioro de la situación económica de Argentina, 

desde mediados de la década de 1990, indujo a una gama más amplia de sectores de la 

población a buscar una salida laboral en el extranjero.  

 

Los hallazgos descriptivos del presente estudio estimulan nuevos interrogantes que serán 

abordados seguidamente en el contexto del presente proyecto de investigación. Uno de ellos 

se refiere a la selectividad migratoria en cada colectivo, es decir, cuáles son los grupos 

sociales más propensos a emigrar y las razones que dan cuenta de ello; el otro, y ya desde la 

experiencia en el país receptor, procura determinar el rédito de los distintos perfiles 

educativos y laborales previos en la calidad de su incorporación en la sociedad española. 
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