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Introducción 

La migración internacional es no solo uno de los aspectos fundamentales de la ciencia 
demográfica sino, además, un tema relevante de la agenda política actual y, como tal, un 
asunto de creciente interés. Se ha estudiado a lo largo de la historia, en las múltiples y 
complejas dimensiones tanto en cada uno de los países como globalmente en las regiones y en 
el mundo. En ese marco, se considera imprescindible contar con el volumen de la migración 
paraguaya, a partir de fuentes de datos oficiales, y poder describir el escenario actual de los 
desplazamientos. 

En el presente trabajo se describe el escenario migratorio paraguayo contemporáneo, desde 
los datos censales circa 2000 de cada uno de los países de procedencia y de residencia. El 
método utilizado es descriptivo, utilizando fundamentalmente las publicaciones censales de 
cada uno de los países y de Paraguay. Complementariamente, se hace uso de Encuesta 
Permanente de Hogares y registros administrativos.  

Los determinantes de los desplazamientos fueron diversas; y cambiaron paulatinamente según 
la época en que fueron desarrollándose: desde cuestiones políticas hasta, en la actualidad, 
fundamentalmente razones económicas. Entre ellas suman a la atracción la proximidad 
geográfica, la facilidad de acceso y la afinidad idiomática y cultural.  

En la última década del siglo XX, se mantiene el flujo principal a la Argentina, pero además 
existen corrientes migratorias que se dirigen también hacia áreas geográficas más lejanas, 
principalmente Estados Unidos y España, y, en los años recientes, también ha cobrado 
creciente importancia la emigración a otros países de Europa. 
 
Fundamentación teórica, objetivo, materiales  y metodología:  

Si entendemos por la migración internacional como el desplazamiento, con traslado de 
residencia de los individuos, desde el lugar de origen a un lugar de destino y que implica 
atravesar los límites de una división geográfica entre dos países (origen /destino) para residir 
en él.  

En busca de entender el cambio de tendencias y patrones de la migración internacional 
contemporánea paraguaya, se ha realizado un análisis desde una perspectiva dinámica. 
Conceptualmente los sistemas de migración se componen en líneas generales de unidades 
territoriales específicas relacionadas (origen, trayecto y destino), de flujos de personas y 

                                                           
1  “Trabajo presentado en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en Lima- 
Perú, del 12 al 15 de agosto de 2014” 
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objetos, y de un sentido organizacional general que debe mantener la coherencia e integridad 
a todos los componentes del sistema (Massey et al, 1998 y Kritz et al, 1992 en  Fazito 2005. 
p68).  

Kritz et al (1992) ha conceptualizado al sistema de migración como una “red de países unidos 
por interacciones de migración cuya dinámica en gran parte está formada por el 
funcionamiento de una variedad de redes que unen a actores de migración en los diferentes 
niveles”.  

Fazito (2005) define un sistema de migración como un conjunto (no vacío) de componentes y 
vectores, determinado por una medida espacial y temporal arbitraria. Los componentes son 
personas o grupos integrantes de un sistema. Los vectores son las relaciones o conexiones que 
se constituyen en el proceso de desplazamiento. El mismo autor menciona que, con el objeto 
de interpretar los desplazamientos poblacionales en el espacio, respetando su dinámica 
histórica y social, la noción de “sistemas de migración” se constituye como herramienta 
analítica fundamental y permite captar el fenómeno migratorio como proceso social 
contextualizado. 

Un fenómeno considerable en todos los estudios de los movimientos internacionales es la 
persistencia con la cual se observa que los migrantes de una determinada región de origen se 
van a la misma región de destino. El movimiento de personas dentro de un sistema de 
migraciones internacionales es reforzado por la formulación y la extensión de las redes de 
personales y relaciones de familia. (Massey et al. 1998). Asimismo, Gurak y Caces (1992) 
entienden que las redes deben ser vistas como motores potenciales de las estructuras 
complejas que pueden variar en la forma, la función y la influencia. Este mecanismo aumenta 
la probabilidad de migrar, ayuda a la disminución de los costos, involucrando al individuo que 
migra y al que no migra, además contribuye a que la migración sea en el mismo destino. En 
cuanto, que Soares (2004:106) menciona que: “ Las redes sociales más importantes se 
encuentran en relaciones de parentesco, de amistad, de trabajo y en el origen común. Esas 
relaciones no son producidas por el proceso migratorio, sólo son adaptadas por ellos, en el 
transcurrir del tiempo, son reforzadas por la experiencia común de la migración” . 

A partir de estas nociones conceptuales, el presente abordaje tiene como objetivo general la 
caracterización del escenario migratorio paraguayo contemporáneo. Implicando tanto una 
descripción de la presencia extranjera en Paraguay, en su devenir histórico; así como los 
patrones principales de la emigración paraguaya. En el desarrollo de ambas dimensiones de 
análisis se toma como referencia la situación hacia circa 2000, comprendiendo la estructura 
sociodemográfica de ambas poblaciones migrantes y sus caracteres generales en cuanto a la 
actividad laboral.  
 
En cuanto a la metodología aplicada, se basa en la principal fuente de consulta y análisis de 
las investigaciones sobre migración en América Latina que son los Censos de Población y 
Viviendas, realizados por cada país con una frecuencia decenal, según pautas y orientaciones 
metodológicas homologadas internacionalmente. Se ha colectado a partir de la pregunta “país 
de nacimiento” el volumen y caracterización de los connacionales que viven en el extranjero y 
los extranjeros que residen en tierras paraguayas de la ronda 2000. Se intenta actualizar los 
datos con algunas incorporaciones de la información a partir de la Encuesta Permanente de 
Hogares del 2013 para entender los movimientos actualizado3.  

                                                           
3 Debe tenerse en cuenta que esta fuente releva a la existencia de antiguos miembros de los hogares que 
emigraron en los últimos cinco años. 
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El escenario migratorio paraguayo contemporáneo 

A modo de síntesis analítica, los flujos más significativos de la migración internacional 
paraguaya actual involucran a 4 países: Argentina (emigración - inmigración), Brasil 
(inmigración – emigración), España (emigración) y EEUU (emigración).  

 

Gráfico 1. Flujos de migración en Paraguay. CIRCA 2000 

 

 

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

Nacidos en el extranjero residentes en Paraguay. Circa 2000  

En Paraguay se ha combinado a lo largo de la historia tres inmigraciones – “histórica” (de 
poblamiento), la “reciente” (brasileros) y la de “los hijos del retorno” (argentinos) –. Después 
de describir la dinámica de la historia migratoria paraguaya en el apartado anterior, se reúnen 
las características actuales de las corrientes migratorias de los dos países regionales y 
fronterizos: Argentina y Brasil. Estas corrientes se dan en un contexto donde la voluntad 
política y las tendencias de los desplazamientos del momento coinciden con una “ merma de 
los flujos provenientes desde fuera de la región  el incremento de la denominada migración 
fronteriza y los esfuerzos de integración económica”  dentro de la región  (Villa y Martínez, 
2001). 

La migración desde países limítrofes (brasileros 48% y argentinos 37%) muestra 
significativos aumentos a finales del siglo XX, más de ocho de cada diez extranjeros con 
residencia en el país son de origen de Brasil y Argentina según el censo nacional de 2002. 
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Los inmigrantes en Paraguay se asientan en departamentos bien diferenciados, por las 
actividades que realizan y las proximidades de su país. Casi ocho de cada diez inmigrantes 
tiene residencia en cinco departamentos Alto Paraná (26,4%) Central (17,2%), Asunción 
(14%), Canindeyú (9,95) Itapúa (9,8%).  
 
Con base a informaciones del censo nacional del 2002 del stock de inmigrantes, se registró 
que casi uno de cada dos son de nacionalidad brasileña (47%), mayoritariamente masculina, 
aunque por escaso margen (52,3% hombres frente al 47,7% de mujeres). El nivel educativo de 
los colonos brasileros es escaso, 80% tiene aprobado solo la “educación escolar básica” lo que 
corresponde al nivel primario actual de Paraguay. 

Atendiendo al principal motivo a la atracción del desplazamiento de los primeros colonos 
brasileños -la expansión de la actividad agrícola- el lugar de asentamiento preferido es la zona 
rural (64%) dominantemente en el departamento de Alto Paraná (53,6%), tomando en cuenta 
el total de inmigrantes brasileros.  

El desplazamiento de los argentinos en tierras paraguayas ocupa el segundo lugar en cuanto al 
stock total de inmigrantes en el país, circa 2000. Según Calvelo (2008), Paraguay se registra 
entre los países de mayores cantidades que recibieron a los emigrantes argentinos en circa 
2000  teniendo en cuenta el orden de magnitud. 

Las cifras arrojan que del total de stock de extranjeros en Paraguay, el  36,3%  son nativos 
argentinos. Este contingente presenta características de una población joven, en edades a 
trabajar y con menores en edad escolar del (27%). Por otra parte, seis de cada diez de los 
nativos en argentina llegaron a cursar estudios superiores a 10 años.   

Al respecto del lugar de asentamiento, se observa la coincidencia de elegir la zona urbana 
(77%) como lugar de residencia de sus hogares, observándose también que los argentinos 
prefieren colocarse en las cabeceras distritales del país. Los centros urbanos que prefieren 
pertenecen a tres departamentos, así el 67,1% se sientan en Central, Itapúa y Asunción, 
resaltándose que la capital es netamente urbana. En relación a la actividad principal 
desarrollada por este colectivo de inmigrantes, se dedican al “comercio, restaurantes y 
hoteles” el 34%, otro ramo es los “servicios comunales, sociales y personales” donde uno de 
cada cuatro realiza su actividad principal.   
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Mapa 1.  
Paraguay 2002. Distribución territorial de la inmigración (porcentajes) 

 

 

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

Paraguayos en el mundo. Circa 2000 

Los volúmenes de los flujos emigratorios desde Paraguay se inscriben en un proceso de varios 
decenios de experiencia y se consolidan a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este 
proceso migratorio se caracteriza por una importante cantidad de emigrantes. Es decir, un país 
más de expulsión que de atracción, por ello en este capítulo se dedica responder a las 
preguntas ¿Cuántos paraguayos residen a fuera del país? ¿Qué países conforman el mapa 
emigratorio paraguayo?  
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Gráfico 3. Distribución de la emigración paraguaya CIRCA 2000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población, circa 2000. 
 

La información recabada en más de 50 países arroja que la emigración paraguaya se concentra 
en pocos países. A partir de la distribución de la población nativa según país de residencia, se 
vislumbran cuatro países de mayor atracción, que alcanzan el 96% de la emigración 
paraguaya en el mundo. En consecuencia, nueve de cada diez paraguayos emigrantes residen 
en dos países limítrofes: al sur, en tierras argentinas (84%) y en territorio brasileño (8%) 
situada al norte y este con quien comparte frontera seca inclusive. Saliendo de la región, al 
norte del continente Estados Unidos recibió el 3% de la emigración circa 2000 y, a mayor 
distancia, en otro continente, se registró el 1% en España. 

No obstante, en España se puede contabilizar mediante el Padrón Municipal a los inmigrantes 
por países de residencia, aproximándose a la magnitud de paraguayos en tierras españolas año 
tras año después del censo 2001. De esa manera, se evidencia una oleada contemporánea de 
una magnitud significativa de emigrantes a España, según datos los últimos datos del Padrón 
Municipal se han registrado 88.8714 paraguayos. Con este dato posiciona a España como el 
segundo destino de mayor atracción del colectivo paraguayo. Esto corrobora los datos de la 
EPH 2013 donde se arroja que, seguido a Argentina, el segundo país de preferencia para 
emigrar es España. 

La emigración presenta características particulares en las últimas cuatro décadas. Se mantuvo 
en los países de atracción relativamente en proporciones parecidas a lo largo del tiempo, 
aunque progresivamente en constante tono de aumento. Argentina es el país de mayor 
atracción de los emigrantes paraguayos, aunque Estados Unidos también llego a tener en un 
momento un flujo importante pero no alcanzó a ser proporcionalmente trascendente, 
compartiendo con Brasil la misma tendencia en ponderación. 

                                                           
4 Resultado del padrón municipal al 1 de enero de 2011, consultado el 15 de julio de 2011 
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La caracterización por sexo y grupos de edad de los emigrantes paraguayos alrededor del 
2000, presenta mayor población femenina en edades activas. El 90% de la población residente 
en los cuatro países de mayor atracción tiene 20 años y más.  

Gráfico 4. Población paraguaya residente en los cuatros países de mayor atracción por 
sexo y grupos de edad. Circa 2000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población. 
 

Comprendiendo que el 96% de los paraguayos se concentran en cuatro países (Argentina, 
España, Brasil y Estados Unidos), se considera de interés la caracterización demográfica de 
los mismos. De ella, se observan características homogéneas entre los migrantes cada país 
pero también una heterogeneidad entre las poblaciones emigrantes según país de residencia.  

Las redes migratorias no escapan a los desplazamientos de los nativos paraguayos, se las ha 
concebido como la forma en que las relaciones sociales se han ligado apoyando el 
movimiento de personas, bienes e informaciones, estableciendo también relaciones con no 
migrantes. A partir de estas relaciones, quedan establecidas vinculaciones entre lugares 
específicos de origen y destino. Esta conceptualización ha encontrado eco empírico en 
distintos antecedentes que se citan a continuación, los cuales ilustran el abordaje general al 
sistema migratorio paraguayo aplicado en esta investigación. 

Las relaciones entre el origen y el destino de las poblaciones movilizadas desde Paraguay al 
Gran Buenos Aires tienen soporte en la relación entre compatriotas, según señala Bruno 
(2008a) “tres de cada cuatro migrantes que vinieron en forma directa tenían compatriotas 
conocidos”, con esto se hace más fácil llevar a la práctica el proyecto migratorio. 
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Sin duda, según la pregunta “tipos de lazos o relaciones de los miembros de hogares con los 
conocidos” en la encuesta de emigración (2009, se ha registrado que “la mayoría de las 
personas que los miembros de hogares han referenciado como conocidos residentes en el 
extranjero, está constituida por parientes en un 84%, amigos concentra el 7,4% y sólo 
conocidos al 7,6%”. Asentándose los mismos preferentemente en la Argentina. 

Actualmente, debido a los desplazamientos a los países trasatlánticos, a mediados de la 
década del 2000 las corrientes contribuyeron a la emigración a Europa5, principalmente a 
España. De todas formas no le afecta al primer lugar de destino de atracción de paraguayos. 
Por más que la progresión de la población registrada según el Padrón Municipal no alcanza ni 
la mitad de la migración a la Argentina, esta se mantiene en el primer lugar.  

Como se remarcó, actualmente la proporción de la emigración entre los países de mayor 
atracción no ha sufrido cambios significativos en lo que refiere a la presencia paraguaya en 
Argentina, aún con la incorporación de España. Pero sí se puede agregar que la migración a 
España puede estar conformada por un subconjunto de los que alguna vez emigraron a 
Argentina. En ese sentido, se ha registrado cualitativamente que “las personas que iniciaron 
las redes migratorias en España fueron emigrantes de Paraguay que estaban en Argentina” 
(Espíndola, 2010, p.73). La misma autora señala que Brasil también ha participado en el 
enlace del desplazamiento hacia España. Teniendo en cuenta que la probabilidad de las 
personas que migraron alguna vez tiene una tendencia de repetir su patrón de movilidad, 
sugiere pensar que uno de los lazos/conexiones del comienzo de la emigración a España se 
podría haber realizado con escala en otros países limítrofes. Si bien vale aclarar que debido a 
que las investigaciones sobre los intermediarios de las trayectorias de la emigración 
paraguaya son muy escasos, por lo que no se puede generalizar esta afirmación.  

La emigración de mujeres a España en el estudio desarrollado por Espíndola (2010) denota la 
presencia de lazos entre país de origen y destino, esto emerge en los relatos de las mujeres 
entrevistadas sobre los distintos factores que influyen en la decisión de migrar. 

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

Desplazamientos según la EPH 2013 

Si las tendencias del escenario migratorio paraguayo del 2000 se mantienen en la composición 
de los países de mayor atracción, respecto a la proporción de atracción y repulsión han 
variado pero en menor medida.  Influyen las cuestiones políticas del país y asimismo de los 
países de atracción. En cuanto a los inmigrantes, si bien han mantenido el porcentaje de los 
desplazamientos limítrofes compuestos por Brasil y Argentina en un 83,5%, cabe resaltar que 
los nacidos en la argentina, mayoritariamente “hijos del retorno”, constituyen un 47%, y los 
brasileros o llamados “la reciente”  suman el 37% de los inmigrantes.  

                                                           
5 Espíndola (2010) identifica a la migración paraguaya en la última fase del proceso migratorio en España donde 
expresa que “comienza en el año 2000 cuando se verifica un fuerte incremente de los flujos migratorios y se 
produce la “institucionalización” de España como “país de inmigración”.  
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Los desplazamientos hacia el extranjero según los datos arrojados por la EPH 2013, sostiene 
la tendencia de todas las décadas posicionando a Argentina como el país de mayor atracción 
de paraguayos (75%), España ha llegado a posicionarse en el boom de la década de 2000, 
pero alcanzó el segundo lugar de presencia de paraguayos emigrantes recientes (15%). Brasil 
sigue con el (5,7%) y EEUU (1,3%) que presenta características muy particulares y muy 
diferentes a los migrantes a otros países.  

   Conclusión  

La migración internacional ha sufrido cambios en su dinámica constantemente y se ha 
constituido como un aspecto esencial en la historia del país. Paraguay atrajo muy poca 
inmigración de la que llegó al Río de la Plata. Comienza con intentos fallidos de inmigración 
dirigida, que se enmarcaban en los planes de colonización. De estas experiencias solo las 
últimas, mennonitas y  japoneses, pueden sostenerse como tales. Sin embargo, y 
especialmente a contar de la segunda mitad del siglo XX, la inmigración queda reducida a los 
contingentes de dos países (Argentina y Brasil) estos países constituyen el 87% de la 
inmigración en tierras paraguayas.   

Los brasileros son en su mayoría colonos agricultores y se insertan en el este y norte del país. 
En cambio, los argentinos presentan mayor nivel educativo y se concentran áreas urbanas en 
donde se dedican en el comercio como actividad principal. La inmigración argentina se 
relaciona cualitativamente con la dinámica de emigración de paraguayos, donde estos 
constituyen los hijos de paraguayos que migraron alguna vez a Argentina por varios motivos 
sociales y políticos. Son en buena medida los “hijos del retorno” y a su vez se convierten en 
los nuevos migrantes.  

Un total de 383.090 paraguayos se ha enumerado a partir de cada uno de los censos en los 54 
países realizados alrededor del 2000. De los cuales el 96% de los paraguayos emigrados 
residen en cuatro países. Argentina recibe el 84%, Brasil (8%), Estados Unidos (3,4%) y 
España (1%). Bajo una perspectiva histórica, Argentina se ha posicionado en el primer lugar 
entre los país de mayor atracción de los paraguayos a lo largo del proceso emigratorio. En 
segunda instancia, fue visibilizándose el Brasil como destino y, posteriormente, la 
diversificación de las corrientes hizo emerger a los Estados Unidos y (recientemente) España.  

Son notables las diferencias de los perfiles de paraguayos en cada uno de los países de mayor 
atracción. Los paraguayos residentes en Argentina se caracterizan por el nivel educativo bajo, 
apenas el 21,5% ha realizado algún curso universitario, la actividad principal de los migrantes 
se registran en categorías bien diferenciadas por sexo, las mujeres se dedican a trabajar como 
empleada doméstica y la tarea de los hombres en la construcción. En Brasil convergen 
paraguayos de estado civil “solteros”, entre las edades centrales. Como actividad principal se 
dedican a los comercios y servicios varios. Otra característica de los paraguayos residentes en 
Brasil se encuentra una situación análoga a los argentinos en Paraguay. Los “hijos del 
retorno”, la descendencia paraguaya de colonos brasileños que regresan al Brasil.  

En cuanto al stock de los migrantes en Estados Unidos, se presenta mayor proporción de 
mujeres, con nivel educativo alto -el 86% tiene más de 9 años de estudio-. Esta población está 
compuesta por niños menores y adultos. En cuanto a lo laboral, las tareas desarrolladas en 
más de la mitad de los migrantes  se registran en servicios varios. En España se acentúa la 
migración femenina; el nivel educativo de las mismas se concentra en 10 años y más de 
estudio.  Las tareas que realizan se clasifican en la categoría de Servicios en ambos sexos.            
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El panorama general de la situación de la migración en Paraguay, en definitiva se conjuga una 
inmigración netamente regional, de la que forma parte la presencia brasileña y los hijos del 
“retorno” provenientes de la Argentina; con un escenario emigratorio diversificado. Como se 
ha desarrollado, interviene en éste la consolidación histórica de la migración hacia Argentina 
y las variaciones de la migración contemporánea hacia Brasil, Estados Unidos y -
recientemente- a España. Según los antecedentes cualitativos de los desplazamientos en cada 
uno de los países se evidencian la consolidación de las redes migratorias por los diversos 
factores, conectando las personas del país de  origen y de destino. 
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