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Resumen 

Mediante información proporcionada por el banco de datos 
censales del Proyecto de Investigación de la Migración Internacional 
en Latinoamérica (IMILA), desarrollado por el CELADE desde 1970, 
se estudia la migración de brasileños en América Latina hasta 
comienzos del decenio de 1990. Se analizan y discuten 
específicamente los patrones migratorios internacionales y las 
características del caso brasileño en la región, abordando la 
inmigración de ultramar, la migración intrarregional y los movimientos 
hacia el exterior de la región. Se presta especial atención a la 
migración de brasileños en el contexto del Mercosur y algunas 
características de los migrantes. Se examina también la metodología 
subyacente a las preguntas censales para estudiar y medir la migración 
internacional reciente, prestando atención a las potencialidades de una 
exploración más profunda de la información censal para identificar 
nuevas tendencias a partir del cruce de algunas variables. Se destaca 
que, más allá de las lógicas limitaciones, los datos censales sobre la 
migración internacional constituyen una fuente importante sobre el 
fenómeno, contribuyendo a determinar sus tendencias y características. 
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I. Introducción 

Este documento tiene su base en información proveniente del 
banco de datos del Proyecto IMILA, que permite captar a los 
brasileños residentes en América Latina presentes en los censos de 
población de los países respectivos. El proyecto nació en el Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE) a comienzos de los años 
setenta, y su objetivo es recopilar y difundir información sobre la 
migración internacional entre los países de la región; para cuyo efecto 
cuenta con una base de datos que contiene la información censal de los 
países. Tiene casi treinta años de funcionamiento y constituye un 
sistema regional sin precedentes en el ámbito internacional (Villa, 
1996); además se trata de la única base de datos disponible para 
analizar la migración latinoamericana1. Su propósito principal es 
sistematizar los datos de la población censada en países diferentes al de 
nacimiento y esa recopilación es posible gracias al intercambio entre 
las instituciones nacionales productoras de estadísticas2 que procesan 
la información de sus censos demográficos. La respuesta a la pregunta 
sobre el “país de nacimiento” permite obtener antecedentes y 
características de la inmigración extranjera en varios países de 
América Latina y en los Estados Unidos y Canadá. La incorporación 
de los datos censales de los diversos países que propone el Proyecto 
IMILA constituye un avance de particular importancia, pues con ellos 
es posible obtener una "visión del fenómeno que permite estudiar 
simultáneamente la emigración y la inmigración" (Pellegrino, 
1989:12).  

                                                      
1  En Maguid (2000) es posible encontrar información sobre las experiencias latinoamericanas en el montaje de sistemas de 

información migratoria internacional. 
2  En el caso brasileño, esa tarea corresponde al el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE. 
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De hecho, las informaciones de IMILA —basadas en una matriz migratoria relacionada con 
el país de residencia actual y el país de nacimiento— permiten determinar el stock de extranjeros en 
cada país en la fecha censal, su año de llegada, el lugar de residencia en una fecha fija o cinco años 
antes del levantamiento censal y otras características: sexo, edad, ocupación, escolaridad, etc, que 
permiten analizar las tendencias y especificidades del movimiento migratorio internacional entre los 
países de la región3. 

A pesar de sus limitaciones, los censos son la fuente más completa para estudiar la migración 
internacional, (Villa, 1996; Pellegrino, 1989), fundamentalmente la calidad de su información –que 
difiere entre los países de la región–, la periodicidad del levantamiento censal4 y el conjunto de 
preguntas5. Ahora bien, el censo puede no captar a los extranjeros en situación irregular 
("indocumentados", “ilegales") –principalmente en países caracterizados por la migración 
clandestina o que discriminan a extranjeros–, lo que resulta en una subenumeración de ese 
contingente. Finalmente, la información comparable entre los países remite al stock de extranjeros; 
es decir, mide la migración absoluta o que ocurrió alguna vez en la vida, sin registrar el proceso 
migratorio en su totalidad y remitiéndose al volumen acumulado de inmigrantes sobrevivientes que 
residen en un país diferente al de su nacimiento en la fecha censal. 

Pellegrino (1989:13) destaca que "en los países donde existen importantes movimientos 
fronterizos de migrantes temporales —que se trasladan en períodos de cosecha o debido a 
fenómenos coyunturales específicos de los países receptores o expulsores—, estos flujos 
migratorios son difícilmente consignados por los registros censales". 

A pesar de sus limitaciones, los datos censales sobre la migración internacional constituyen 
una fuente importante para analizar el fenómeno en el contexto de cada país6 y a determinar sus 
tendencias y características. En ese sentido, la posibilidad de estudios que proporciona el Proyecto 
IMILA –que reúne un enorme volumen de datos para 22 países en su matriz migratoria7 entre 1970 
y 1990– es un desafío al conocimiento de la migración dentro y fuera de la región. 

En ese plano, y en una primera exploración, este estudio se divide en dos partes; la primera 
analiza y discute los patrones migratorios internacionales y la inserción del caso brasileño en 
América Latina y el Caribe. Se presentan las especificidades de Brasil en el contexto de las 
migraciones en el Mercosur y las características de los migrantes involucrados en tales 
desplazamientos. La segunda parte está dedicada a la discusión metodológica sobre las preguntas 
censales para estudiar y medir la migración internacional. 

                                                      
3 En el Anexo 1 están los temas investigados en los censos de las décadas de 1970, 1980 y 1990 para los países que componen esta 

matriz migratoria. 
4 En el Anexo 2 se pueden encontrar los años censales a partir de la década de 1970. 
5 Dada la preocupación de la comparabilidad de la información a escala internacional, la IUSSP creó en 1978 un grupo de trabajo para 

estudiar medidas relacionadas con la información básica sobre migración internacional. Las recomendaciones enviadas a los servicios 
nacionales de estadísticas resaltaban: “a) todos los países deben incluir la pregunta sobre “país de nacimiento” en sus censos de 
población; b) todos los países deben producir tabulaciones que incluyan a la población “nacida en el extranjero”, clasificada por 
sexo, edad y país de nacimiento; c) la codificación de “país de nacimiento” debe ser realizada de manera tal que todos los países 
puedan ser identificados; d) los países deben incluir una pregunta sobre el “año o período de inmigración” en sus censos de 
población; e) los países que no incluyen la pregunta sobre “año o período de inmigración, muchas veces incluyen la pregunta sobre 
“residencia 5 años antes”. Estos países deben publicar tabulaciones sobre población nacida en el exterior basadas en esta pregunta; f) 
se insta a los países producir tabulaciones especificas sobre los “nacidos en el extranjero” y a transmitirlas a la Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas, de manera que éstas sean difundidas y los países de emigración puedan contar con la información agregada 
por países de sus nacionales residentes en el exterior” (Pellegrino, 1998:14).  

6 Véase Villa y Martínez (2000) respecto de la potencialidad de los estudios con los datos de IMILA. 
7 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Canadá y Estados Unidos.  
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I. Patrones de la migración 
internacional en América Latina 
y el caso brasileño  

Los estudios realizados con la información de IMILA8 señalan 
tres patrones principales de la migración internacional en América 
Latina y el Caribe; Villa y Martínez (2000) identifican las siguientes 
tendencias en la región a lo largo del siglo XX: a) la inmigración de 
ultramar, principalmente proveniente de Europa, entre fines del siglo 
XIX y comienzos del XX; b) los desplazamientos intrarregionales, es 
decir, los movimientos dentro de América Latina, que predominaron 
durante los años setenta; c) la emigración internacional hacia fuera de 
América Latina y el Caribe, que tomó mayor impulso a partir de los 
años ochenta. Esos patrones presentan especificidades en cada país de 
la región, y este trabajo busca rescatar el contexto brasileño. 

1. La inmigración internacional de ultramar 

1.1. Desde fines del siglo XIX al decenio de 
1950 

Los estudios sobre esta migración en América Latina y el 
Caribe9 establecen que la segunda mitad del siglo XIX y la primera del 

                                                      
8  Villa y Martínez (2000); Pellegrino (1998); Lattes y Lattes (1997); Maguid (2000). 
9  Villa y Martínez (2000); Pellegrino (1998); Lattes y Lattes (1997); Maguid (2000). 
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siglo XX10 fueron un período característico del movimiento migratorio internacional originado fuera 
del continente.  

Es la etapa de los voluminosos flujos de inmigrantes originarios de Europa –especialmente 
españoles, portugueses e italianos– que migraron a Argentina, Brasil y Uruguay–, chinos que fueron 
a Perú e indios dirigidos a Jamaica, Trinidad y Tabago y otras colonias del Caribe. Se estima que 
entre comienzos del siglo XIX y el año 1970 ingresaron a la región aproximadamente 21 millones 
de inmigrantes de ultramar (Lattes y Lattes, 1997). 

Aunque parte considerable de los inmigrantes que ingresaron —principalmente a fines del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX— haya retornado a su país de origen (Alvim, 1986; Lattes y 
Lattes, 1997), la inmigración internacional neta a América Latina y el Caribe llegó a 13.8 millones 
de personas en el período mencionado, y más de 11 millones eran europeos —italianos, 
portugueses, españoles, alemanes, suizos, irlandeses, austríacos y franceses—, Brasil y Argentina 
absorbieron el 73% de este saldo migratorio – 35% y 38%, respectivamente (Lattes, 1985). 

Desde el descubrimiento mismo de Brasil, la inmigración internacional desempeña un 
importante papel en la composición de su población11. Con ritmos distintos e inserta en momentos 
diferentes de la economía, la migración internacional contribuyó con fuerza a la formación de la 
sociedad brasileña12. Los portugueses fueron los primeros que llegaron a Brasil; además, alrededor 
de 1550 y ante la necesidad de mano de obra para la caña de azúcar, se inició el tráfico de esclavos 
y entre 1550 y 1850 aproximadamente 3 millones de africanos entraron a Brasil (Goulart, 1950). 

En la segunda mitad del siglo XIX surge la cultura del café, hecho que trae consigo una 
inmigración europea de gran magnitud. El paso de un sistema económico basado en la esclavitud a 
un sistema capitalista hizo que se pasara de una migración africana forzada —característica de una 
etapa del desarrollo económico (el monocultivo de la caña de azúcar)— a una migración de fuerza 
de trabajo libre y de origen europeo13, que caracteriza al período primario exportador de la 
economía brasileña. 

Hasta 1876, los portugueses constituían el mayor contingente de extranjeros y luego se 
produjo un aumento significativo en el número de inmigrantes italianos (Levy, 1973).De hecho, los 
Estados interesados en esa mano de obra empezaron a financiar esa inmigración. En 1875, Río 
Grande do Sul inició una política de subsidio a la inmigración internacional y, aproximadamente en 
1886, el gobierno del Estado de São Paulo —el Estado que más se benefició con el cultivo del 
café— también comenzó a subsidiar grupos de inmigrantes europeos, particularmente italianos. 

La primera ola de inmigración extranjera, producida entre 1880 y 1903, registró el ingreso de 
1 850 985 inmigrantes europeos (Levy, 1973). La década de 1890 marcó el punto máximo de 
ingreso de extranjeros a Brasil. en 1902 se promulgó el Decreto Prinetti en Italia, que prohibió la 
inmigración al país, debido a las malas condiciones de vida de sus emigrantes en São Paulo 
(Camargo, 1981). Además, la crisis cafetalera de inicios del siglo XX contribuyó a la disminución 
del ingreso de inmigrantes italianos al país. 

La segunda ola de inmigrantes, producida entre 1904 y 1930, fue de 2 142 781 personas, aun 
cuando cabe consignar que en el período de la Primera Guerra Mundial el ingreso fue bastante 
reducido. Se distinguen dos etapas: una (1904 a 1914), en que —con la disminución de la 
inmigración italiana— se registró un aumento de la inmigración de portugueses y españoles y el 
inicio del flujo japonés, y otra, posterior a 1918, cuando se incrementó el ingreso de portugueses, 
                                                      
10  Lattes y Lattes (1997) se refieren al período 1880 - 1930. 
11  Los análisis de la migración internacional a Brasil desde fines del siglo XIX hasta mediados de los años cincuenta están basados en 

Patarra y Baeninger (1995). 
12  La bibliografía sobre el tema es extensa. Véanse las contribuciones de Graham y Holanda (1971), Levy (1974), Camargo (1981), 

Nogueira (1964), entre otros. 
13  Las condiciones económicas de Europa, en ese período, favorecieron la emigración de millares de personas (Alvim, 1986; Bassanezi, 

1997, entre otros). 
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polacos, rusos y rumanos y japoneses (Levy, 1973); sin embargo, en 1927, terminó el subsidio de 
São Paulo para la inmigración extranjera, y las entradas diminuyeron significativamente. "El fin de 
ese período tuvo como referencia (...) el término de la política de subsidios por parte del gobierno 
de São Paulo, la crisis de sobreproducción del café (que alcanzó su auge en 1930), las restricciones 
impuestas a la inmigración por el gobierno brasileño en la década de 1930 (limitando la cuota a un 
2% de inmigrantes del total de ingresados para cada nacionalidad) y la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945)" (Bassanezi, 1996). 

La crisis de la economía mundial en 1929 y la consecuente caída del café dieron pie a otra 
etapa de la economía brasileña; la acumulación de café permitió que el excedente fuese aplicado a 
las inversiones urbanas e industriales (Cano, 1977). Además, la migración interna cubría la mayor 
parte de mano de obra necesaria para la industria. A partir de los años treinta, el ingreso de 
inmigrantes disminuyó y sólo en 1953, con la inmigración dirigida –que en parte respondía a una 
demanda de la industria (Jordão Netto y Bosco, 1963)–, se aprecia el ingreso de españoles y 
griegos, entre otros. 

Entre 1872 y 1950 ingresaron 4 554 646 extranjeros a Brasil, de los cuales 1.5 millones 
provenían de Italia (Levy, 1973). Durante los años cincuenta ingresaron 583 068 inmigrantes, 
originarios básicamente de Portugal (41.4% del total), de España (16.2%), de Italia (15.7%) y de 
Japón (5.7%). Desde los años sesenta, la inmigración de ultramar14 fue reducida y esa tendencia se 
mantuvo hasta fines de los años setenta.  

1.2. Años ochenta: nueva inmigración de ultramar a Brasil 
A final del decenio de 1980 e inicios del de 1990 se produjeron importantes transformaciones 

económicas, sociales, políticas, demográficas y culturales en el ámbito internacional. Los cambios 
surgidos en la reestructuración de la producción15 implicaron una movilidad del capital y también 
de la población en el mundo (Sassen, 1988). Brasil comenzó a insertarse en el nuevo contexto de 
migración internacional, y a fines del siglo XX vuelve a aumentar la inmigración.  

Si bien para el conjunto de América Latina y el Caribe este patrón migratorio se vio 
realmente agotado hasta los años cincuenta sin mostrar nuevo impulso, en el caso brasileño esos 
flujos no configuran un patrón pero marcan una nueva modalidad de movimiento inmigratorio 
internacional, especialmente a partir de los años ochenta. Estas modalidades migratorias 
conllevaron, en el escenario de la globalización, la necesidad de reevaluar los paradigmas, en 
procura de comprender la migración internacional y, en tal sentido, una primera conclusión es que 
las nuevas modalidades importan no sólo por su expresión numérica. 

La celeridad de la transformación tecnológica (Castells, 1999), la compresión del espacio y 
del tiempo (Harvey, 1992), la nueva configuración de la jerarquía urbana internacional (Sassen, 
1988), la consolidación de redes de lugares y de lugares de redes (Benko y Lipietz, 1994), la 
intensidad y la variedad de los desplazamientos de población —que definen y redefinen los espacios 
transnacionales (Glick y Schiller, 1997)— hacen que la importancia del fenómeno migratorio 
internacional resida hoy más en sus especificidades, sus intensidades y espacialidades y en sus 
impactos diferenciados (particularmente en el ámbito local) y no en su volumen.  

La movilidad espacial de la población en el mundo postmoderno (Harvey, 1992) conlleva una 
diversificación de los movimientos migratorios, y su significado adquiere importancia en el 
contexto de la inserción de cada país de origen y destino en el actual proceso de reestructuración 
económica internacional. Una característica de la inmigración extranjera en este escenario es la 
condición clandestina de los migrantes (Sales, 1991; Patarra y Baeninger, 1995), lo que hace aún 

                                                      
14 Entre 1960 y 1972 ingresaron sólo 213 145 extranjeros, en su mayoría portugueses y de “otras nacionalidades” (Levy, 1974). 
15 Véase, entre otros, Harvey (1992), Piore (1979), Benko y Lipietz (1998) 
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más difícil medir los flujos. Al analizar el total de extranjeros censados en 199116, se aprecia un 
envejecimiento en su pirámide etaria (gráfico 1), con un predominio de mayores de 60 años, 
constituyendo el patrón migratorio internacional de ultramar de principios del siglo XX. 

 
Gráfico 1 

ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE 
 EN BRASIL, 1991 

Fuente: IBGE, Censo Demográfico de 1991; IMILA/CELADE (2000) 

 
Similar situación se observa cuando se desagrega la información por las principales 

nacionalidades involucradas en el patrón migratorio internacional vigente hasta los años treinta 
(gráfico 2). Al comparar su pirámide etaria de 1980 con la de 1991 se observa un envejecimiento de 
la población e incluso una reducción de sus stocks, particularmente en función de la mortalidad de 
la población más envejecida de esas nacionalidades. Así, en 1980 residían en Brasil 392 661 
portugueses y en 1991 se redujeron a 263 610; los italianos, que eran 108 790, llegaron a ser 66 294 
y los japoneses pasaron de 139 480 a 85 571. 

En el análisis de la información del conjunto de migrantes extranjeros17, es poco probable que 
los volúmenes de entradas recientes registren impactos sobre la estructura por edad, pues se trata de 
volúmenes menores, que corroboran la tesis del patrón agotado a mediados del siglo XX. Con la 
información censal de los inmigrantes residentes en Brasil en 1991 que declararon haber llegado 
entre 1981 y 1991 (cuadro 1), se puede medir la importancia de los flujos de ultramar en las 
migraciones internacionales a fines del siglo XX. Se aprecian flujos provenientes de Portugal y 
Japón, aun cuando las pirámides para esas nacionalidades no revelaban este nuevo fenómeno. 

 

 

                                                      
16  Se trata del total de los extranjeros residentes en Brasil, independientemente del año de entrada y corresponde al stock de extranjeros 

en el país. 
17 Esta es una de las informaciones básicas que el Proyecto IMILA rescata en los censos de cada país. 

-30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

0 a 9

10 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 y +

Hombres Mujeres



CEPAL - SERIE Población y desarrollo Nº27 
 

15 

Gráfico 2 
ESTRUCTURA ETARIA DE LA POBLACIÓN PORTUGUESA, JAPONESA E ITALIANA 

RESIDENTE EN BRASIL, 1980 Y 1991 
  PORTUGUESES EN BRASIL 

 
  JAPONESES EN BRASIL 
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Gráfico 2 (Conclusión) 

Italianos en Brasil 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
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Cuadro 1 
MOVIMIENTO MIGRATORIO INTERNACIONAL .EXTRANJEROS .1981-1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 

Los extranjeros provenientes
(más de la mitad de ellos japoneses
constituyeron el 41.0% del total d
suman 28 257 personas, cifra pró
América Latina y el Caribe (29 366
flujos internacionales del patrón d
causa de las inversiones transnaci
(Tilly, 1990). 

La información sobre conce
permite percibir esa tendencia19 (cu
extranjeros provenientes de los pri
Inglaterra, España); de una cifra to
entre esa fecha y junio de 2000 in
1996 se concedieron 2 695 visas a 
una tendencia a la disminución y en

En el caso brasileño, es im
movimientos migratorios internacio
expresión numérica del patrón de 
considerada por los expertos y hay 
de portugueses (CSEM,2000), cor
africanos (Ribeiro, 1997). 

 

 

 

                                                      
18  Se refiere a los que ingresaron, permaneciero
19  A pesar de la dificultad existente en esa fuen

un indicativo de las nuevas modalidades de m

Europa 
América del
América del
América Cen
África 
Asia 
Oceanía 
Sin especific
Total 
Europa / Asi

Fuente: IBGE
(*) Población 
consiguiente, 
Áreas Extranjeros Distribución relativa 

15 346 24.05 
 Norte 8 742 13.70 
 Sur 28 083 44.00 
tral 1 283 2.01 

1 801 2.82 
10 793 16.91 

317 0.50 
ación 453 0.71 

63 818 100.00 
a / África 28 257 44.28 

. Censo Demográfico de 1991; Tabulaciones especiales, NEPO/UNICAMP. 
nacida en el exterior que declaró residencia anterior en un país extranjero; por 
no incluye a brasileños con residencia anterior en el exterior (brasileños de 
17 

 de Europa (41.7% de ellos originario de Portugal) y de Asia 
 y coreanos) que ingresaron18 a Brasil en el período 1981-1991, 
e inmigrantes extranjeros. En total, los extranjeros de ultramar 
xima al volumen de la migración internacional originada en 
 personas). Los flujos de Europa y Asia repiten el camino de los 
e ultramar anterior en el mundo globalizado actual, en parte a 
onales (Sassen, 1988) y de las redes sociales ya establecidas 

sión de visas de trabajo en Brasil (del Ministerio de Trabajo) 
adro 2). Entre 1993 y 1996, el 30.2% de las visas se otorgó a 

ncipales países de Europa (Portugal, Italia, Alemania, Francia, 
tal de 13 828 extranjeros se pasó a 16 586 entre 1997 y 1999: 
gresaron 3 086 personas de esas nacionalidades. Entre 1993 y 
japoneses y entre 1997 y 1999 otras 2 100; posteriormente hay 
 los primeros seis meses de 2000 se otorgaron sólo 284 visas. 

portante considerar la nueva cara y la nueva fase de los 
nales de ultramar, aun cuando esos flujos no tengan la misma 
ultramar de inicios del siglo XX. Esta nueva realidad ya fue 
importantes estudios y levantamientos sobre los recientes flujos 
eanos (Choi, 1995; Galletti, 1996), japoneses y de refugiados 

Cuadro 2 

n y estaban vivos en la fecha del censo. 
te (no capta el tiempo de permanencia de ese inmigrante extranjero en Brasil), constituye 
igración internacional. 
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BRASIL: AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A EXTRANJEROS, 
PAÍSES SELECCIONADOS, 1993-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Los movimientos migratorios entre países de América Latina 
y el Caribe 

Los movimientos de población entre los países de la región son históricos, bastante 
complejos e involucran desde flujos intercontinentales hasta los producidos en espacios 
binacionales y trinacionales; además, abarcan diversas formas de movilidad en el territorio 
latinoamericano y caribeño y tienen su origen en factores económicos y políticos20. 

Ese patrón migratorio intrarregional se hace más nítido a partir de los años setenta. De un 
stock de 1 218 990 latinoamericanos y caribeños que en 197021 residían en países de la región 
diferentes al de nacimiento, se llegó a 1 995 149 en 1980, y a 2 242 268 en 1990 (Villa y Martínez, 
2000). No obstante, entre los años setenta y ochenta se detiene el incremento del stock de esos 
migrantes, cuyos volúmenes permanecen bastante cercanos en las dos décadas. Villa (1997: 109) 
señala que es "posible que los efectos depresivos de la gran crisis de los años ochenta hayan 
contribuido a atenuar la intensidad de este patrón, particularmente porque sus repercusiones se 
hicieron sentir con singular fuerza en los países tradicionalmente destinatarios de migrantes 
intrarregionales. El restablecimiento de los estilos democráticos de gobierno también conllevó una 
disminución de las tensiones migratorias y facilitó el regreso de un número importante de personas. 
Otro factor (...) es la ampliación de las formas de movilidad que —sin representar un cambio de 
residencia base— se distinguen por su carácter reversible, itinerante o circular". 

La permeabilidad de las fronteras que integran los países de América Latina, en un contexto 
de integración económica regional, ha contribuido a la intensificación de los desplazamientos entre 
países limítrofes o transfronterizos (Pellegrino, 1995; Patarra, 1997). 

En el caso de la migración latinoamericana es más evidente que la importancia del fenómeno 
reside en las nuevas situaciones que presentan los procesos migratorios intrarregionales, ya que la 
enorme diversidad y potencialidad de los espacios de migración contribuye a una menor 
concentración de los volúmenes de migrantes. 

                                                      
20  Véase Pellegrino (1989), Villa (1997), Lattes y Lattes (1997), Maguid (2000), entre otros. 
21  Para permitir una comparación de las informaciones censales de los diversos países, el proyecto IMILA utiliza fechas que 

corresponden a los años próximos de los censos nacionales (Villa y Martínez, 2000). 

Períodos Grupo de países 
  1993 - 1996 Dist. relat. 1997 - 1999 Dist. relat. 2000* Dist. relat. 

Italia / Alemania / 
Francia / Inglaterra / 
Portugal / España 

13828 30.17 16586 33.25 3086 32.50 

Argentina / Chile / 
Colombia 3285 7.17 3287 6.59 447 4.71 

Estados Unidos / 
Canadá 8783 19.17 9762 19.57 1996 21.02 

Japón 2695 5.88 2100 4.21 284 2.99 

Otros  17236 37.61 18153 36.39 3683 38.78 

Total 45827 100.00 49888 100.00 9496 100.00 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Empleo. Secretaría de Relaciones del Trabajo (SRT)/Coordinación General de Inmigració
(CGI); CNPD (2000). 
(*) Enero ajunio de 2000. 
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2.1. Las migraciones internacionales en América Latina y el 
Caribe: 1970 a 1990 

El decenio de 1970 se distinguió por el aumento significativo en el volumen de migrantes 
internacionales intrarregionales, signado por el desplazamiento de trabajadores asalariados. 
Pellegrino (1989) señala las transformaciones que contribuyeron a esa configuración de los 
movimientos migratorios entre los países de la región: a) a pesar de la continuidad, en esa década, 
de las migraciones tradicionales de tipo rural-rural, hubo una disminución de las expansiones 
colonizadoras (excepto la provincia de Alto Paraná en Paraguay) y se intensificaron los 
movimientos de trabajadores agrícolas permanentes o temporales; b) en las migraciones 
transfronterizas se intensificaron los movimientos de población hacia las áreas urbanas 
industrializadas y, c) con la implantación de gobiernos militares y con políticas económicas que 
provocaron un éxodo significativo de personas con alto nivel de instrucción, aumentaron las 
migraciones de larga distancia y Venezuela es el país de mayor recepción de los migrantes 
latinoamericanos y caribeños22. 

En el contexto general de América Latina y el Caribe, Venezuela y Argentina constituyen 
polos de migración internacional, principalmente en los años setenta. "Argentina ha sido el destino 
tradicional de numerosos contingentes (regionales)... atraídos por las posibilidades de trabajo en la 
agricultura, manufactura, construcción y servicios. El incentivo de la bonanza petrolera venezolana 
atrajo colombianos y conosureños que dejaron sus países de origen" (Villa y Martínez, 2000:7). A 
pesar de la notoria disminución del contingente de migrantes extranjeros en la década del ochenta 
(Villa, 1997; Pellegrino, 2000), Argentina registró un saldo migratorio internacional intrarregional 
de 147 mil personas, cifra que en Venezuela llegó a 60 mil entre 1980 y 199023. 

De hecho, y como puede observarse en el cuadro 3, en los censos de los años noventa, esos 
países registraban los mayores contingentes de extranjeros (1 605 871 en Argentina y 1 024 121 en 
Venezuela) y las participaciones más elevadas de extranjeros en el total de poblaciones nacionales: 
5.7% de la población residente en Venezuela y 5.0% de la población de Argentina. Considerando 
sólo el contingente de extranjeros latinoamericanos y caribeños residentes en países de la región es 
posible identificar una nueva configuración de los polos de migración regional, donde Paraguay 
ocupa la primera posición —con 4.0% de extranjeros de origen intrarregional, seguido por 
Venezuela (3.7%), Costa Rica (3.1%) y, más distante, Argentina (2.5%). Parte del contingente de 
extranjeros en Argentina proviene de ultramar (fines del siglo XIX), aunque más de la mitad de sus 
migrantes nació enla misma región. La caracterización de los países de América Latina y el Caribe 
según la proporción de extranjeros nacidos en la región y presentes en los censos de los años 
noventa (cuadro 3), permite conocer otros importantes espacios de participación de la migración 
intrarregional, aun cuando estos contingentes no sean elevados y pueden identificarse países con: a) 
Alta migración intrarregional: Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Ecuador, 
con más del 70% de sus extranjeros nacidos en América Latina y el Caribe; b) Mediana 
participación de migraciones intrarregionales: Venezuela, Panamá, Colombia, Chile, Uruguay, 
Argentina y Perú, con aproximadamente 43% a 65% de sus extranjeros nacidos en la región; c) baja 
migración intrarregional: Guatemala (7.6%), Brasil (15.4%) y México (25.2%). 

                                                      
22  Durante los años setenta, Venezuela comenzó a reclutar profesionales y técnicos internacionales (Pellegrino, 2000). 
23  Villa y Martínez (2000: 7). 
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Cuadro 3 
 POBLACIÓN EXTRANJERA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, AÑOS NOVENTA 

 
En la región, Brasil tiene el cuarto mayor contingente absoluto de extranjeros nacidos en 

América Latina y el Caribe (118 525 personas); sin embargo, presenta una baja proporción de 
migrantes intrarregionales en el total de sus extranjeros. El cuadro 4 identifica los principales países 
de nacimiento de la población extranjera residente en América Latina y el Caribe registrada en los 
censos de los años noventa en la región. 

En el contexto del Mercosur24, Argentina es un área de concentración de migraciones 
subregionales, y entre los años setenta y ochenta se produce un aumento de su stock de extranjeros 
provenientes de Uruguay, Chile y Bolivia. Los principales países de nacimiento de la población 
extranjera residente en Argentina son, en orden decreciente: Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay y 
Brasil. 

Esa fuerte emigración hacia Argentina ha marcado las migraciones internacionales del 
Mercosur en las últimas décadas, convirtiendo a los otros países en áreas de emigración regional; se 
exceptúa Brasil, que comparte con Paraguay ese éxodo de población. En las otras áreas de la región 
destaca Venezuela, con predominio de colombianos (más de 500 mil, según el último censo).  

 

                                                      
24   Se incluyen Bolivia y Chile, además de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Países 
Total de 

extranjeros 
 (A) 

Proporción extran- 
jeros en la 

población total (%) 

Total de latino- 
americanos y 
 caribeños (B) 

(B)/pob. Total 
(%) 

(B)/(A)    (%

Argentina 1605871 4.92 807331 2.47 50.27 
Bolivia 59807 0.93 46600 0.72 77.92 
Brasil 767780 0.52 118525 0.08 15.44 
Chile 114597 0.86 66259 0.50 57.82 
Colombia 102162 0.32 66505 0.20 65.10 
Costa Rica* 88954 3.68 74488 3.08 83.74 
Cuba* 128392 1.32 … … … 
Ecuador 73179 0.76 53014 0.55 72.44 
El Salvador 26279 0.51 19321 0.38 73.52 
Guatemala 41352 0.50 31521 0.37 76.23 
Haití** 6000 0.14 3046 0.07 50.77 
Honduras* 34387 0.81 … … … 
México 340824 0.42 85994 0.11 25.23 
Nicaragua 26043 0.60 20234 0.46 77.69 
Panamá 61394 2.64 38742 1.66 63.10 
Paraguay 187372 4.51 166399 4.01 88.81 
Perú 52725 0.24 23089 0.10 43.79 
R. Dominicana**  32419 0.81 21487 … 66.28 
Uruguay 92378 2.92 52867 1.67 57.23 
Venezuela 1024121 5.66 670067 3.71 65.43 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
(*) Años ochenta  (* *) años setenta. 
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Cuadro 4 
PRINCIPALES STOCKS DE INMIGRANTES Y EMIGRANTES EXTRANJEROS. 

PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - AÑOS NOVENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Países Inmigración Emigración 
Argentina Paraguay 251,130   Paraguay 47,846   
 Chile 218,217   Chile 34,415   
 Bolivia 143,735   Uruguay 26,256   
 Uruguay 133,653   Brasil 25,468   
  Brasil 33,543   Bolívia 17,829   
Bolivia Argentina 17,829   Argentina 143,735   
 Brasil 8,586   Brasil 15,694   
 Perú 5,805   Chile 7,729   
        Perú 3,216   
Brasil Argentina 25,468   Argentina 33,543   
 Chile 20,437   Paraguay 104,752   
 Paraguay 19,018   Uruguay 13,521   
 Uruguay 22,141        
  Bolivia 15,694         
Chile Argentina 34,415   Argentina 218,217   
 Bolivia 7,729   Brasil 20,437   
  Perú 7,649   Venezuela 20,787   
Colombia Venezuela 43,285   Venezuela 528,893   
     Ecuador 37,553   
        Panamá 13,644   
Costa Rica Panamá 4,794   Panamá 3,828   
 Nicaragua 45,918   Nicaragua 4,727   
  El Salvador 8,748         
Ecuador Colombia 37,553   Venezuela 23,370   
        Colombia 9,040   
El Salvador Honduras 8,666   Guatemala 14,428   
Guatemala El Salvador 14,425   México 46,005   
  México 5,250         
Haití -           
Honduras -    Nicaragua 9,473   
        El Salvador 8,666   
México EE.UU. 194,619   Bolívia 6,607   
  El Salvador 46,005         
Nicaragua Honduras 9,473   Costa Rica 45,918   
Panamá Colombia 13,644   Costa Rica 4,794   
Paraguay Brasil 107,452   Argentina 251,130   
  Argentina 47,846   Brasil 19,018   
Perú EE.UU. 5,595   Venezuela 27,748   
 Brasil 4,682   Argentina 15,977   
 Argentina 4,165   Bolívia 5,805   
 Bolivia 3,216   Brasil 5,833   
        Chile 7,649   

-     Venezuela 17,140   República 
Dominicana             
Uruguay Argentina 26,256   Argentina 133,653   
 Brasil 13,521   Brasil 22,141   
  Venezuela 7,374   Venezuela 5,454   
Venezuela Chile 20,787   Colombia 43,285   
 Colombia 528,893   Uruguay 7,374   
 Ecuador 23,370        
 Perú 27,748        
 Guyana 4,488        
 República Dominicana 17,140        
 Cuba 10,157        
  Argentina 9,070         

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
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Pellegrino (2000) cita las siguientes tendencias migratorias intrarregionales en el período 
1970-1990: el crecimiento de la inmigración en Paraguay (con los “brasiguayos”) y el incremento 
de peruanos en Venezuela, Argentina y Brasil. Se destaca, en el caso brasileño, el aumento del stock 
de bolivianos. 

2.2. Brasil en el contexto de las migraciones internacionales de 
América Latina 

En el panorama de los movimientos internacionales en la región, Brasil concentra el cuarto 
mayor contingente de esos extranjeros (118 525 personas alrededor de los años noventa), contra 181 
273 brasileños residentes en países de la región. Aunque los emigrantes son más que los 
inmigrantes, los destinos de esos emigrantes muestran que se trata de situaciones heterogéneas, que 
revelan las actuales modalidades de las migraciones latinoamericanas de y hacia Brasil. 

La evolución del stock de brasileños en los países de la región indica, principalmente a partir 
de 1980, una nueva situación del país en el contexto regional (cuadro 5). El contingente de 
brasileños en Argentina entre 1960 y 1991 disminuye (de 48 mil a 33 mil), mientras que el de 
argentinos en Brasil aumenta (de 15 mil a 25 mil). Ese mismo fenómeno ocurre en Uruguay, donde 
el número de brasileños se estabiliza desde 1975 (alrededor de 14 mil personas), mientras que de 11 
mil uruguayos en Brasil en 1960 se pasó a 22 mil en 1991; en Perú, de 3 mil brasileños en 1972 se 
pasó a 2.5 mil en 1993; en 1960 había 2.5 mil peruanos residiendo en Brasil, cifra que llegó a 5.8 
mil en 199. Colombia, que llegó a registrar 2.3 mil brasileños en 1960, disminuyó esa cifra a 1.4 mil 
en 1993, mientras que Brasil registró 2 mil colombianos en 1991 y 685 en 1960. 

En el caso de Chile y Bolivia, Brasil siempre registró un mayor contingente de esos 
extranjeros y las cifras de originarios de esos países en Brasil tenían niveles bastante bajos. Los 
años setenta consolidaron esa tendencia, con un significativo aumento de chilenos en Brasil (de 1.4 
mil en 1960 se pasó a 17.8 mil en 1980, aumentando a 20.4 mil en 1991) y con un incremento de 
bolivianos (de 8 mil en 1960 se pasó a 15.6 mil en 1991). 

Si con esos países Brasil revirtió su tendencia de evasión de población o se convirtió en área 
de atracción migratoria en los años setenta, en el caso de Paraguay se ha venido fortaleciendo su 
proceso emigratorio. En 1960 había aproximadamente 34 mil brasileños en tierras paraguayas, 
volumen que se elevó a 98.8 mil en 1980, para llegar a 107 mil en 1990; mientras el contingente de 
paraguayos en Brasil era de 19 mil personas en 1991. Aunque sea un volumen muy inferior con 
relación al de los brasileños en Paraguay, el contingente de nacidos en este país y presentes en 
Brasil ocupa la tercera posición (junto con Chile) en el conjunto de extranjeros latinoamericanos. 
En 1990, el volumen de brasileños en Venezuela era mayor que el de venezolanos en Brasil. 

Esas evidencias caracterizan a Brasil en el panorama de las migraciones internacionales en 
América Latina y el Caribe como lo indica el siguiente esquema. En cuanto a los países con los 
cuales Brasil registra evasión de población, debe destacarse que con Paraguay, en los años ochenta, 
ya no tiene la misma fuerza de los años setenta y con Argentina la evasión es decreciente. Por otra 
parte, con Venezuela ha aumentado su proceso de evasión poblacional; en el caso de los demás 
países, Brasil viene caracterizándose como área de recepción creciente de bolivianos, chilenos y, 
con particular énfasis a partir de los años ochenta, de peruanos, uruguayos y colombianos. 

Esos contingentes de extranjeros elevaron significativamente su participación en el total de 
los extranjeros en Brasil (cuadro 6). En 1970 los chilenos eran sólo el 2.6% de los latinoamericanos 
y pasaron a 17.2%, en 1990; los uruguayos respondían aproximadamente por el 19.0% de esos 
extranjeros en Brasil en esos períodos. Con menor participación, pero creciente, están Perú (de 
3.4% a 5.0%) y Colombia (de 1.2% a 1.8%).  
 

Cuadro 5 
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STOCK DE EMIGRANTES BRASILEÑOS E INMIGRANTES EXTRANJEROS 
EN BRASIL, 1960/1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CARACTERIZACIÓN MIGRATORIA DE BRASIL, AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE, 1960-1990 

Principales países Caracterización 

Argentina 
Paraguay 
Bolivia 
Chile 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Colombia 

Evasión decreciente 
Evasión 

Recepción creciente 
Recepción creciente 

Recepción a partir de los años ochenta 
Recepción a partir de los años ochenta 

Evasión creciente 
Recepción a partir de los años ochenta 

Países Emigrantes Brasileños Imigrantes en Brasil 
Argentina 1960 48,195 1960 15,877 
 1970 48,600 1970 17,213 
 1980 42,134 1980 26,633 
  1991 33,543 1991 25,468 
Paraguay 1972 34,276 1960 17,748 
 1980 97,791 1970 20,025 
 1990 107,452 1980 17,560 
      1991 19,018 
Bolívia 1976 8,492 1960 8,049 
 1992 8,586 1970 10,712 
    1980 12,980 
      1991 15,694 
Chile 1970 930 1960 1,458 
 1982 2,076 1970 1,900 
 1992 4,610 1980 17,830 
      1991 20,437 
Perú 1972 3,077 1960 2,487 
 1981 2,926 1970 2,410 
 1993 2,523 1980 3,789 
      1991 5,833 
Uruguay 1975 14,315 1960 11,390 
 1985 12,332 1970 12,582 
 1996 13,521 1980 21,238 
      1991 22,141 
Venezuela 1971 2,345 1960 1,246 
 1981 4,059 1970 989 
 1990 4,223 1980 1,262 
      1991 1,226 
Colombia 1964 2,267 1960 685 
 1993 1,383 1970 870 
    1980 1,490 
      1991 2,076 
Costa Rica 1963 37 1960 129 
 1973 92 1970 152 
 1984 191 1980 327 
      1991 357 

                                                                                                                              Fuente: IMILA/CELADE, 2000 
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Aunque los argentinos eran el mayor contingente de extranjeros latinoamericanos en Brasil 
(seguido por uruguayos, chilenos, paraguayos y bolivianos), su proporción en el total de latinos ha 
decrecido en términos relativos (24% en 1970 a 21.5% en 1991), principalmente a causa del 
incremento del stock de chilenos y bolivianos. Por otro lado, la participación de los inmigrantes 
latinoamericanos en el total de extranjeros registrados en Brasil entre 1970 y 1991 adquiere mayor 
peso relativo con la disminución del stock de extranjeros llegados a comienzos del siglo XX, y en 
función de la mortalidad de esa población. Los argentinos eran el 1.4% del total de extranjeros en 
Brasil en 1970, cifra que aumenta a 3.3% en 1991; Chile, pasa de 0.15% a 2.7%; Bolivia, de 0.9% a 
2.0%; Paraguay, de 1.6% a 2.5%; y Uruguay, de 1.1% a 2.9%.En el caso de los brasileños en la 
región (cuadro 7) destaca que en Paraguay respondían, según los censos de los años noventa— por 
la mayoría los latinoamericanos del área (64.6% del total). Le siguen, con menor participación, 
Uruguay (25.6%), Bolivia (18.4%), Perú (10.9%), Chile (7.0%) y Argentina (4.4%). 

 
Cuadro 6 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EN BRASIL, 1970, 1980 Y 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extranjeros de América 
Latina y el Caribe en Brasil 

% en el total de 
latinoamericanos % en el total de extranjeros Países de 

nacimiento 
1970 1980 1991 1970 1980 1991 1970 1980 1991 

Total 71833 110497 118525 100.00 100.00 100.00 1229128 1110910 767780 
Argentina 17213 26633 25468 23.96 24.10 21.49 1.40 2.40 3.32 
Bolivia 10712 12980 15694 14.91 11.75 13.24 0.87 1.17 2.04 
Chile 1900 17830 20437 2.65 16.14 17.24 0.15 1.60 2.66 
Colombia 870 1490 2076 1.21 1.35 1.75 0.07 0.13 0.27 
Costa Rica 152 327 357 0.21 0.30 0.30 0.01 0.03 0.05 
Cuba 470 574 492 0.65 0.52 0.42 0.04 0.05 0.06 
Ecuador 357 758 605 0.50 0.69 0.51 0.03 0.07 0.08 
El Salvador 352 495 364 0.49 0.45 0.31 0.03 0.04 0.05 
Guatemala 145 176 121 0.20 0.16 0.10 0.01 0.02 0.02 
Haití 90 127 141 0.13 0.11 0.12 0.01 0.01 0.02 
Honduras 83 207 300 0.12 0.19 0.25 0.01 0.02 0.04 
México 519 853 660 0.72 0.77 0.56 0.04 0.08 0.09 
Nicaragua 593 608 329 0.83 0.55 0.28 0.05 0.05 0.04 
Panamá 371 641 981 0.52 0.58 0.83 0.03 0.06 0.13 
Paraguay 20025 17560 19018 27.88 15.89 16.05 1.63 1.58 2.48 
Perú 2410 3789 5833 3.36 3.43 4.92 0.20 0.34 0.76 
R. Dominic. 221 169 178 0.31 0.15 0.15 0.02 0.02 0.02 
Uruguay 13582 21238 22141 18.91 19.22 18.68 1.11 1.91 2.88 
Venezuela 989 1262 1226 1.38 1.14 1.03 0.08 0.11 0.16 
Barbados … … … … … … … … … 
Belice 81 40 120 0.11 0.04 0.10 0.01 0.00 0.02 
Guyana 364 696 1131 0.51 0.63 0.95 0.03 0.06 0.15 
Guy.Frances. 116 1759 651 0.16 1.59 0.55 0.01 0.16 0.08 
Jamaica 58 89 11 0.08 0.08 0.01 0.00 0.01 0.00 
Suriname 160 196 191 0.22 0.18 0.16 0.01 0.02 0.02 
Trin.&Tobago … … … … … … … … … 
Fuente: IMILA, CELADE, 2000. 
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Cuadro 7 
BRASILEÑOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, AÑOS NOVENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Estos países son el destino principal de los brasileños en América Latina (gráfico 3). Del total 

de brasileños residentes en la región alrededor de los años noventa (aproximadamente 181 273 
personas), un 59.3% se concentraba en Paraguay, seguido por Argentina, Uruguay y Bolivia. 

 
Gráfico 3 

BRASILEÑOS EN AMÉRICA LATINA, AÑOS NOVENTA 

Fuente: IMILA/CELADE (2000) 
 
 
 
 

Países Total de 
Extranjeros (A) 

Extranjeros 
latinoamericanos 

Extranjeros 
nacidos en 

Brasil 

Brasileños en 
el total de 

extranjeros (%) 

Brasileños en el 
total de 

latinoamericano
s (%) 

Argentina 1605871 807331 35543 2.21 4.40 
Bolivia 59807 46600 8586 14.36 18.42 
Brasil 767780 118525 … … … 
Chile 114597 66259 4610 4.02 6.96 
Colombia 106162 66505 1383 1.30 2.08 
Costa Rica* 88954 74488 191 0.21 0.26 
Cuba* 128392 … … … … 
Ecuador 73179 53014 903 1.23 1.70 
El Salvador 26279 19321 181 0.69 0.94 
Guatemala 41352 31521 136 0.33 0.43 
Haití** 6000 3046 … … … 
Honduras* 34387 … … … … 

México 340824 85994 1293 0.38 1.50 
Nicaragua 26043 20234 110 0.42 0.54 
Panamá 61394 38742 618 1.01 1.60 
Paraguay 187372 166399 107452 57.35 64.57 
Perú 52725 23089 2523 4.79 10.93 
R. Dominicana** 32419 21487 … … … 
Uruguay 92378 52867 13521 14.64 25.58 

Venezuela 1024121 670067 4223 0.41 0.63 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
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En la inserción de Brasil en el patrón migratorio intrarregional, a partir de 1980 el país se 
convierte en área de expansión de las migraciones latinoamericanas, reforzando a) las modalidades 
de tipo fronterizo, como es el caso de las migraciones con países del Mercosur (Patarra, 2000), con 
Colombia y Venezuela; b) la migración hacia áreas metropolitanas (casos de Bolivia y Perú25 y, c) 
las migraciones intrarregionales con países no limítrofes (con Chile, por ejemplo). 

3. Migración hacia fuera de la región 

3.1. Emigrantes de América Latina y el Caribe hacia los Estados 
Unidos y Canadá  

El patrón de emigración de latinoamericanos hacia países fuera del ámbito regional ha 
tomado mayor impulso a partir de los años ochenta, y el destino de esos desplazamientos ha sido 
bastante diverso (Australia, Europa, Asia), pero con un predominio hacia los Estados Unidos y, en 
menor medida, a Canadá. Villa y Martínez (2000) resaltan que "este patrón constituye un caso de 
migración sur-norte, que trae múltiples repercusiones para los países de América Latina y el Caribe, 
entre las cuales cabe destacar la pérdida de recursos humanos calificados y la exposición de los 
migrantes al riesgo de no lograr una efectiva inserción en los lugares de destino; esta migración 
implica la formación de comunidades transnacionales de migrantes —que pueden redundar en 
mayor migración— y la generación de un potencial económico asociado a las remesas que los 
emigrantes envían a sus lugares de origen”. 

El stock de latinoamericanos y caribeños registrados en los censos demográficos de los 
Estados Unidos pasó de 1 725 408 personas (1970) a 4 231 919 (1980) y a 8 191 797 en 199026 
(cuadro 8); en 1980 ese contingente de inmigrantes internacionales correspondía al 30.1% de los 
extranjeros en los Estados Unidos y al 41.4% en 1990. Los inmigrantes latinoamericanos y 
caribeños27 llegaron a representar el 3.3% de la población de esa nación, con tasas de crecimiento 
de 8.7% entre 1970 y 1980 y de 6.3% entre 1980 y 1990; la población total de los Estados Unidos 
creció en un 1.1% en el período 1970-1980 y en un 0.94% en los años ochenta. 

México responde por más de la mitad de los emigrantes de la región que residen en los 
Estados Unidos, seguido, a mucha distancia, por Cuba y El Salvador (gráfico 4).Los 
latinoamericanos y caribeños residentes en Canadá llegaron a ser 523 880 en 1996, es decir, un 
10.5% de la población total del país. Con una tasa de crecimiento anual del 4.6% entre 1981 y 1996, 
los latinoamericanos y caribeños tuvieron un ritmo de crecimiento superior al de la población 
canadiense (1.13%).  

La composición de los emigrantes latinoamericanos y caribeños que residen en Canadá 
difiere de la encontrada en los Estados Unidos (gráfico 5) y predominan los emigrantes de Jamaica, 
Belice, Trinidad y Tabago y los de la categoría “otros”, que incluye a los emigrantes de América del 
Sur.  

                                                      
25  Véase Silva (1997) y Galetti (1996), entre otros. 
26  El elevado aumento de este stock se explica, en parte, por la amnistía concedida por la Ley de Control y Reforma Migratoria 

adoptada en 1986 (Villa y Martínez, 2000; Sales, 1998). 
27  Se refiere a población nacida en países de América Latina y el Caribe residente en los Estados Unidos, si se incorpora a los hijos de 

estos inmigrantes nacidos allá (efecto indirecto de la migración), la tasa sería mucho más elevada. 
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Cuadro 8 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS(*) EN CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS DECENIOS DE 1980 Y 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 4 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS PRESENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS, 

SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO, AÑOS NOVENTA 

 
Si analizamos el conjunto de los países latinoamericanos y caribeños, en la emigración a los 

Estados Unidos y Canadá destacan los flujos más importantes captados por los censos demográficos 
de los respectivos países. Llama la atención que en este patrón —y también en los demás— la 
importancia del fenómeno no reside sólo en su cuantificación. Desde la óptica del país receptor, los 
flujos más numerosos son también los más notorios28; no obstante, la “inmigración invisible” en el 
país de destino (tanto por su menor volumen como por la ilegalidad) refuerza ese patrón emigratorio 
en diversos países de América Latina (cuadro 9). Perú, Ecuador y Nicaragua fueron citados como 

                                                      
28  Igualmente importante en la desagregación de la información sobre los inmigrantes latinoamericanos en el censo demográfico de los 

Estados Unidos de 1990, que establece un límite de por lo menos 100 mil extranjeros de determinada nacionalidad; entonces, no es 
posible obtener información sobre los brasileños residentes en 1990,  dado que los registrados fueron del orden de los 80 mil. 

  EE.UU. Canadá 
Población Total 1980 226,545,805 1981 24,083,495 
 1991 248,709,873 1996 28,528,125 

1980 6.21 1981 15.96 Participación de la población 
extranjera en la población total 1991 7.95 1996 17.41 

1980 30.06 1981 6.92 Población latinoamericana y 
caribeña en el total de la extranjera 
(%) 1991 41.44 1996 10.55 
Población de América Latina y el 
Caribe 1980 4,231,919 1981 265,869 
  1991 8,191,797 1996 523,880 
Participación en la población total 
(%) 1980 1.87 1981 1.10 
  1991 3.29 1996 1.84 
Incremento relativo Latinoamérica 
y Caribe 1980/1991 93.57 1981/1996 97.04 

(*) Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Barbados, Belize, Guyana, Guyana Francesa, Jamaica y Trinidad 
y Tobago. 
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lugar de nacimiento de más de 150 mil emigrantes en cada área. La emigración originada en los 
países del Mercosur incrementó el stock de extranjeros en esos países. 
 

Gráfico 5 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS PRESENTES EN CANADÁ 

SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO, AÑOS NOVENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Los emigrantes del Mercosur en los Estados Unidos y Canadá 
Comparando los stocks de extranjeros originarios del Mercosur que residían en los Estados 

Unidos y Canadá en 1980 y 1990, se observa un aumento (independientemente de su magnitud) y 
destaca el caso de Bolivia, que duplicó su stock de emigrantes en los Estados Unidos (de 14 468 a 
29 043) y lo triplicó en Canadá (de 780 en 1981, a 2 335 en 1996). Brasil también duplicó su stock 
de extranjeros, pasando de 40 919 personas a 82 489 (cuadro 10). Aunque muchos de los 
inmigrantes residentes en estos países son indocumentados —y por lo tanto pueden no constar en 
las estadísticas oficiales— esta información permite identificar las tendencias generales de la 
migración internacional. 

El flujo sur-norte se caracteriza como el principal movimiento emigratorio internacional y 
contribuye al estancamiento de las migraciones entre países latinoamericanos y caribeños. De los 
países del Mercosur, en 1990 Brasil tenía el mayor stock de emigrantes residiendo en los Estados 
Unidos (gráfico 6), que respondían por el 32% de “los mercosureños”, que en conjunto sumaban 
262 827. Luego se ubican Argentina (29.7% de ese total) y Chile (19.1%). En el caso de Canadá, 
esa distribución también se altera: los chilenos correspondían al 41.1% de los emigrantes del 
Mercosur y, más distante, los argentinos al 20,2% y los brasileños al 16,1%. 
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Cuadro 9 
PRINCIPALES STOCKS DE INMIGRANTES AMERICANOS Y CANADIENSES Y EMIGRANTES 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS HACIA ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuadro general de Brasil en los movimientos migratorios internacionales con América 
Latina y con América del Norte29 –basado en los censos de población– muestra que el país tiene el 
mayor volumen de emigrantes a Paraguay y a los Estados Unidos, seguido por Argentina. En la 
inmigración internacional, Brasil canaliza los flujos de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia e 
inclusive de los Estados Unidos; gran parte de este flujo está compuesto por migrantes brasileños de 
retorno, como se ilustrará más adelante. 

 

                                                      
29  Ver Anexo 3. 

Años 90 Inmigración Emigración 
Argentina EE.UU. 9,755   EE.UU. 77,986 (1990) 
  Canadá 777   Canadá 11,740 (1996) 
Bolivia EE.UU. 2,503   EE.UU. 29,043   
  Canadá 1,435   Canadá 2,335   
Brasil EE.UU. 11,363   EE.UU. 82,489   
  1,112   Canadá 9,360   
Chile EE.UU. 6,249   EE.UU. 50,322   
  Canadá 1,151   Canadá 23,880   
Colombia EE.UU. 13,878   EE.UU. 286,124   
  Canadá 692   Canadá 9,465   
Costa Rica EE.UU. 5,369   EE.UU. 39,438   
  Canadá 347   Canadá 1,520   
Ecuador EE.UU. 8,021   EE.UU. 143,314   
  Canadá 752   Canadá 9,635   
El Salvador EE.UU. 4,413   EE.UU. 465,433   
  Canadá 279   Canadá 39,020   
Guatemala EE.UU. 5,658   EE.UU. 225,789   
  Canadá 257   Canadá 13,270   
Haití EE.UU. 1,337 (1970) EE.UU. 225,393   
  Canadá ...   Canadá 49,395   
Honduras EE.UU. ...   EE.UU. 80,497   
  Canadá ...   Canadá 3,575   
México EE.UU. 194,619   EE.UU. 4,298,014   
  Canadá 3,011   Canadá 27,485   
Nicaragua EE.UU. 2,952   EE.UU. 168,659   
  Canadá 147   Canadá 8,545   
Panamá EE.UU. 3,241   EE.UU. 85,737   
 Canadá 137   Canadá 2,385   
Paraguay EE.UU. 1,366   EE.UU. 4,776   
  Canadá 1,373   Canadá 5,045   
Perú EE.UU. 5,595   EE.UU. 144,199   
  Canadá 569   Canadá 15,240   

EE.UU. 2,663 (1970) EE.UU. 347,858   República 
Dominicana Canadá 121   Canadá 4,560   
Uruguay EE.UU. 1,451   EE.UU. 18,211   
  Canadá 388   Canadá 5,710   
Venezuela EE.UU. 10,716   EE.UU. 35,214   
  Canadá 772   Canadá 5,410   

Fuente: IMILA\CELADE (2000). 
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Cuadro 10 
INCREMENTO RELATIVO DE LA POBLACIÓN NACIDA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR  

REGISTRADA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, DECENIOS DE 1980 Y 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 
MERCOSUREÑOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, 

 AÑOS NOVENTA 

  EUA Canadá 
Número de Estranjeros 1980 14,080,100 1981 3,843,325 
Total 1990 19,767,316 1991 4,342,885 
      1996 4,967,035 

1980/1990 40.39% 1981/1991 13.00% Incremento relativo del 
número de extranjeros     1991/1996 14.37% 
Argentina 1980 68,887 1981 7,210 
 1990 77,986 1991 11,110 
    1996 11,740 
Incremento relativo 1980/1990 13.21% 1981/1991 54.09% 
      1991/1996 5.67% 
Bolivia 1980 14,468 1981 780 
 1990 29,043 1996 2,335 
Incremento relativo 1980/1990 100.73% 1981/1996 199.36% 
Brasil 1980 40,919 1981 4,265 
 1990 82,489 1991 7,330 
    1996 9,360 
Incremento relativo 1980/1990 101.60% 1981/1991 71.86% 
      1991/1996 27.69% 
Chile 1980 35,127 1981 15,255 
 1990 50,322 1991 22,870 
    1996 23,880 
Incremento relativo 1980/1990 43.26% 1981/1991 49.92% 
      1991/1996 4.42% 
Paraguay 1980 2,858 1981 2,905 
 1990 4,776 1996 5,045 
Incremento relativo 1980/1990 67.11% 1981/1996 73.67% 
Uruguay 1980 13,278 1981 4,135 
 1990 18,211 1996 5,710 
Incremento relativo 1980/1990 37.15% 1981/1996 38.09% 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
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Desde su perspectiva de países receptores, para los Estados Unidos y Canadá, las migraciones 
originadas en el cono sur no son contingentes importantes (captados por el censo) y representan la 
búsqueda de oportunidades no encontradas en sus propios países, la pérdida de población joven con 
nivel medio y superior de escolaridad que va al Primer Mundo30 y la necesidad de que esos 
inmigrantes ejerzan sus “derechos de inmigrantes" (OIM, 2000). 

                                                      
30  Véase Sales (1999). 
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II. Brasileños en el Mercosur 

Los datos de IMILA permite identificar algunas características 
de la migración y de los migrantes entre los países de América Latina y 
el Caribe y entre los del Mercosur, rescatar el período de llegada de los 
brasileños a esos países, el volumen y rasgos sociodemográficos de la 
población migrante internacional en y desde Brasil, la estructura etaria, 
sexo, escolaridad, ocupación por rama y sector de actividad del stock 
de brasileños en el Mercosur y de "mercosureños" en Brasil. 

1. Tendencias de la migración en el Mercosur 

1.1. Stock de brasileños en el Mercosur 
En 1970, casi 106 613 brasileños residían en países del 

Mercosur31, cifra que aumenta a 166 523 en 1990. Con un 4.2% del 
total de extranjeros en esos países en 1970, la participación de 
brasileños aumentó a 8.1% en el conjunto del Mercosur en 1990, en 
función principalmente de la emigración a Paraguay (cuadro 11). 
Simultáneamente al aumento del stock de brasileños en el Mercosur, en 
las últimas décadas se registra un incremento en la inmigración de 
“mercosureños” a Brasil. En 1960 el stock de ese contingente era de 54 
522 personas y, con tendencia creciente en las siguientes décadas, 
llegó a 102 758, principalmente argentinos, uruguayos, bolivianos y 
chilenos. 

                                                      
31  Se refiere a Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile. 
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Cuadro 11 
EMIGRANTES BRASILEÑOS EN EL MERCOSUR E INMIGRANTES 

DEL MERCOSUR EN BRASIL, 1970- 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si en el contexto general de la migración internacional en América Latina y el Caribe, los 
años ochenta demostraron un leve estancamiento, la migración entre los países delMercosur registró 
un incremento importante en los últimos veinte años (cuadro 12). En 1970, aproximadamente 797 
mil “mercosureños” residían en países de la región diferentes al de nacimiento, y esa cifra aumenta 
a más de 1 millón en 1980 y a 1.2 millones en 1990. 

 
Cuadro 12 

STOCK DE EMIGRANTES INTRARREGIONALES EN EL MERCOSUR (ARGENTINA, 
PARAGUAY, URUGUAY, BRASIL, BOLIVIA Y CHILE), 1970-1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Incluso antes de la constitución oficial de ese bloque regional (el Tratado de Asunción es de 
1991 y los datos censales se refieren a los años ochenta), los desplazamientos internacionales en esa 
subregión de América Latina ya mostraban importancia. Entre los cuatro países del Mercosur —
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil— esa dinámica se ha acentuado, pasando de un volumen de 
485 157 migrantes intrarregionales en 1970 a 653 600 en 1980 y a 684 569 en 1990 (cuadro 13). 
Desde comienzos del decenio de 1970, Paraguay es un área de importante emigración dentro del 
Mercosur —fundamentalmente con destino a Argentina y, más distante, a Brasil—representando el 
40% del movimiento emigratorio de esos uatro países en 1990. Hasta 1980, Brasil ocupó la segunda 
posición en la migración intra-Mercosur, y en 1990 Uruguay pasó a ocupar este lugar: 154 516 y 
158 823, respectivamente, emigrantes registrados en los demás países. 

Países del 
Mercosur Población total Inmigrantes 

nacidos en Brasil 
Inmigrantes de los países del 

Mercosur hacia Brasil 
  1970 1990 1970 1990 1960 1970 1990 
Argentina 23390050 32615528 48600 33543 15877 17213 25468 
Paraguay 2357955 4152588 34276 107452 17748 20025 19018 

Uruguay 2788429 3163773 14315 12332 11390 13582 22141 

Brasil 93139037 146825475 … … … … … 
Bolivia 4613486 6420792 8492 8586 8049 10712 15694 
Chile 8884768 13348401 930 4610 1458 1900 20437 
                

Mercosur 135173725 206526557 106613 166523 54522 63432 102758 

Fuente: IMILA/CELADE (2000) 

Países del Mercosur Emigrantes internacionales intrarregionales 

  1970 1980 199
Argentina 91592 109373 15181

Paraguay 252930 278714 27329

Uruguay 73597 134262 16074

Brasil 106613 154333 16652

Bolivia 119886 135605 16830

Chile 152923 228160 24655

      
Mercosur 797541 1040447 116723

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
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Cuadro 13 

STOCK DE INMIGRANTES Y EMIGRANTES INTERNACIONALES INTRARREGIONALES 
MERCOSUR 1 (ARGENTINA, PARAGUAY, URUGUAY Y BRASIL), 1970, 1980 Y 1990 

 

 

 

 

 

 

 

En el contex
tendencia decrecie
disminuye a 61%
intrarregionales e
Paraguay (de 143 

1.2. Perío
A diferencia

XX, las migracio
recientes (cuadro 1

A excepció
ingreso (casi el 60
de ingresos en el 
mitad de los ingr
período fue el de
brasileños hacia B
hacia Uruguay, co
esos movimientos
Brasil habían ingr

La década 1
residentes en Bras
en el país. En el 
períodos quinquen
losflujos de emigr
Paraguay aumentó
1979 y 1989 y r
emigrantes de Bra

M

A
P
U
B
  
M

Movimiento migratorio internacional intrarregional 
Emigración Inmigración Países 

ercosur 1 
1970 1980 1990 1970 1980 1990 

rgentina 63653 89640 99570 336950 411307 418326 
araguay 251668 278430 271660 62428 143438 158327 
ruguay 72645 133273 158823 34959 33424 41289 
rasil 97191 152257 154516 50820 65431 66627 

            
ercosur 485157 653600 684569 485157 653600 684569 
35 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 

 
to de la inmigración intraMercosur, Argentina concentra este proceso aunque con 
nte: en 1970 canaliza el 70% de los inmigrantes de los cuatro países, valor que 
 en 1990. Todos los países del bloque incrementan su stock de extranjeros 
n el período 1980-1990, particularmente Uruguay (de 33 424 a 41 289) y 
438 a 158 327). 

do de llegada de los brasileños en el Mercosur 
 de la migración de ultramar, que tuvo su auge en las primeras décadas del siglo 

nes intrarregionales en el Mercosur se caracterizan por registrarse en períodos 
4). 

n de los brasileños en Argentina y de los argentinos en Brasil, cuyos flujos de 
%) ocurrieron antes de 1980, los otros contraflujos registraron un mayor volumen 
transcurso de los años ochenta. En el caso del flujo Brasil-Paraguay, más de la 
esos a Paraguay ocurrieron en el período 1980-1990. En el contraflujo, este 
 mayor ingreso de paraguayos a Brasil. Más recientes son los movimientos de 
olivia, donde el 81% de los emigrantes brasileños llegaron en los años ochenta, y 
n 74% de los ingresos en ese mismo período. Sin embargo, las contracorrientes de 
 son más antiguas; más de la mitad de los uruguayos y bolivianos residentes en 
esado antes de 1980. En el caso de los chilenos, esa proporción superó el 60%.  

980-1990 presentó la llegada de casi el 30% de los extranjeros intrarregionales 
il en 1990; a partir de entonces se marca la presencia de inmigrantes del Mercosur 
gráfico 7 se aprecia la evolución del ingreso de brasileños en el Mercosur por 
ales de llegada (1960-1964 a 1985-1989) y por año (1990-1991). Al analizar 

ación de brasileños hacia el Mercosur, se observa que el ingreso de brasileños en 
 entre 1970 y 1974, alcanzó su cúspide entre 1975 y 1979; se estabiliza entre 

etoma impulso entre 1990 y 1991, para configurarse como el mayor flujo de 
sil a los países del Mercosur. 
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Cuadro 14 
LLEGADA DE LOS EMIGRANTES BRASILEÑOS E INMIGRANTES 

EXTRANJEROS DEL MERCOSUR A BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Período de llegada Brasileños en 
Argentina 

Argentinos en 
Brasil 

1980-1984 2,239 3,211 
1985-1989 2,636 3,897 
1990-1991 1,392 1,031 
Total 1980/1991 (*) 6,267 8,139 
Total 1960/1991 16,010 18,264 
% 1980 - 1991 en el total 39.14% 44.56% 

Período de llegada Brasileños en 
Paraguay 

Paraguayos en 
Brasil 

1980-1984 19,922 2,964 
1985-1989 22,591 3,782 
1990-1991(**) 11,286 1,391 
Total 1980/1991 (*) 53,799 8,137 
Total 1960/1991 85,543 14,758 
% 1980 - 1991 en el total 61.72% 55.14% 

Período de llegada Brasileños en 
Uruguay 

Uruguayos en 
Brasil 

1980-1984 754 4,238 
1985-1989 1,154 2,763 
1990-1994 (***) 1,968 1,108 
1995-1996 1,380 - 
Total 1980/1991 (*) 5,256 8,109 
Total 1960/1996 7,133 17,193 
% 1980 - 1996 en el total 73.69% 47.16% 

Período de llegada Brasileños en 
Bolivia 

Bolivianos  en  
Brasil 

1980-1984 1,098 2,591 
1985-1989 1,869 3,601 
1990-1991 2,289 762 
Total 1980/1991 (*) 5,256 6,954 
Total 1960/1991 6,508 12,815 
% 1980 - 1991 en el total 80.76% 54.26% 

  Período de llegada 
  

Chilenos   en   
Brasil 

1980-1984   3,146 
1985-1989   3,253 
1990-1991   368 
Total 1980/1991 (*)   6,767 
Total 1960/1991   18,397 
% 1980 - 1991 en el total   36.78% 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
 (*) excluye “ignorado” 
(**) para brasileños en Paraguay se refiere sólo al año 
(***) para uruguayos en Brasil se refiere al período 1990-1999 
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Gráfico 7 
PERÍODOS DE LLEGADAS DE BRASILEÑOS EN EL MERCOSUR, 1960-1990  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMILA/CELADE 
 
 

La llegada de brasileños a Argentina registró oscilaciones hasta los años setenta y destacan 
como períodos de importantes entradas el de 1960-1964 y el de 1970-1974; luego decrece 
considerablemente entre 1975-1979 y vuelve a retomar una tendencia ascendente a partir del 
período 1980-1984. Los brasileños en Bolivia tienen mayor expresión a partir del período 1980-
1984, con fuerte aumento en 1990-1991. Los brasileños en Uruguay, aún con la cúspide de entradas 
entre 1990 y 1991 —la más alta desde 1960— registró una disminución entre 1995 y 1996. 

Cuando se comparan los períodos de entradas de flujos y contraflujos entre los países, se 
observa que esas corrientes no se establecieron con la misma temporalidad. Los paraguayos en 
Brasil datan de antes de 1960 y, decrecientemente, llegan al período 1960-1965 con el menor 
volumen de entradas al país, para aumentar ligeramente a partir de 1970-1974. Luego de 1965 se 
inician las entradas de brasileños en Paraguay, con una fuerte expresión hasta 1975-1979; luego se 
mantiene estable entre 1980 y 1989 y vuelve a aumentar entre 1990-1991. Esas entradas revelan la 
movilidad espacial de los “brasiguayos” y su impulso a partir de los años setenta32 (Gráfico 8). 

 
 

Gráfico 8 

                                                      
32  Véase Palau (1996), entre otros. 
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PERÍODOS DE LLEGADAS DE BRASILEÑOS EN PARAGUAY 
 Y PARAGUAYOS EN BRASIL, 1960-1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMILA/CELADE 

 
 

En el caso de los brasileños en Uruguay y de los uruguayos en Brasil, los períodos de llegada 
son cercanos a 1965-1969 y los volúmenes son mayores para el flujo Uruguay-Brasil hasta 1980-
1984, declinando entre 1985 y 1989 y retomando el volumen de entradas entre 1990 y 1991 (gráfico 
9). 
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Gráfico 9 
PERÍODOS DE LLEGADAS DE BRASILEÑOS EN URUGUAY 

 Y DE URUGUAYOS EN BRASIL, 1960-1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMILA/CELADE(2000). 
 

 

El flujo Brasil-Bolivia prosiguió en los años ochenta, con un ascenso entre 1990 y 1991 
(Gráfico 10). Las entradas de bolivianos a Brasil, a pesar de un incremento –especialmente en los 
años ochenta–, muestran estancamiento en los inicios de los años noventa. 

Finalmente, llama la atención la cúspide de entradas de chilenos a Brasil33 entre 1975 y 1979 
(Gráfico 11), probablemente a causa del régimen militar de ese período; disminuye entre 1980 y 
1984 y muestra un ligero aumento entre 1984 y 1985. 

 

                                                      
33  En el censo chileno no consta la información sobre período de llegada. 
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Gráfico 10 
PERÍODOS DE LLEGADAS DE BRASILEÑOS EN BOLIVIA 

 Y DE BOLIVIANOS EN BRASIL, 1960-1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
 
 

Gráfico 11 
PERÍODOS DE LLEGADAS DE CHILENOS A BRASIL, 1960-1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 (Conclusión) 

Brasil <-> Bolivia

0

10

20

30

40

50

Antes 1960 1960-1964 1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989

Bolivianos en Brasil Bras. en Bolivia

Gráfico 10a

Entradas Medias Anuales

0

200

400

600

800

1000

1980-1984 1985-1989 1990-1991

Bolivianos en Brasil

Bras. en Bolivia

Volumen
Gráfico 10b

Brasil <-> Chile

0
10
20
30
40
50

Antes
1960

1960-
1964

1965-
1969

1970-
1974

1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

Chilenos en Brasil

Gráfico 11a



CEPAL - SERIE Población y desarrollo Nº27 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 

 

2. Perfil de los inmigrantes en el Mercosur: quiénes son los 
brasileños en esos países y los “mercosureños” en Brasil 

2.1. Estructura etaria 
El análisis de la estructura por sexo y edad de los migrantes internacionales intrarregionales 

hace posible entender que mientras más antiguo es el flujo más envejecida será la pirámide de esa 
población extranjera. En una primera aproximación de las tendencias de migración internacional, 
las pirámides permiten explicar algunas especificidades y características de esos extranjeros en los 
países de destino. 

Las pirámides de los argentinos en Brasil y de los brasileños en Argentina, con mayor 
proporción de extranjeros de más de 60 años, reflejan este proceso (gráfico 12). En 1991 la primera 
pirámide revela una importante especificidad: el aumento del grupo masculino de 30-39 años indica 
el reciente ingreso de ese contingente al país, así como también del grupo 40-49 años. Las 
proporciones de esos grupos de edad en el total del contingente de argentinos en Brasil superan al 
grupo de 60 años y más.  

En el caso de los brasileños en Argentina, si bien predomina una estructura envejecida, 
destaca el ingreso de mujeres brasileñas de 30-49 años, ello seobserva en la pirámide de 1991. 

Los uruguayos en Brasil muestran una estructura más rejuvenecida que la de los argentinos y 
es importante la presencia de hombres de 30-39 años en 1991. Los brasileños en Uruguay destacan 
por la presencia femenina desde 1975 (gráfico 13). 

 

Entradas medias anuales

0

200

400

600

800

1000

1980-1984 1985-1989 1990-1991

Chilenos en Brasil

Volumen
Gráfico 11b



La migración internacional de los brasileños: características y tendencias 
 

42 

Gráfico 12 
ESTRUCTURA ETARIA DE LOS ARGENTINOS EN BRASIL 

Y DE LOS BRASILEÑOSEN ARGENTINA, 1980 Y 1991 
 

Argentinos en Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasileños en Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 (Conclusión) 
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Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
 
 

Gráfico 13 
ESTRUCTURA ETARIA DE LOS URUGUAYOS EN BRASIL 

 Y DE LOS BRASILEÑOS EN URUGUAY, 1980 Y 1991 
 
                                           Uruguayos en Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13 (Conclusión) 
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Brasileños en Uruguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 

 

 
Los chilenos en Brasil se caracterizan por constituir una población joven, y en 1991 

predomina el grupo de 20-49 años (gráfico 14) y los brasileños en Chile se caracterizan por ser una 
inmigración familiar, con predominio de niños entre 0-9 años en 1980 y de 0-19 años en 1991; 
además, resalta la mayor presencia femenina en el grupo adulto. 
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Gráfico 14 
ESTRUCTURA ETARIA DE LOS CHILENOS EN BRASIL 

 Y DE LOS BRASILEÑOS EN CHILE, 1980 Y 1991 
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Gráfico 14 (Conclusión) 
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Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
 

Las pirámides de los paraguayos en Brasil y de los brasileños en Paraguay son totalmente 
diferentes (gráfico 15). En el primer caso se observa una forma piramidal con base estrecha que se 
extiende hasta el tope de la pirámide, mientras que en el segundo se revela una estructura etaria en 
transición: base estrecha que aumenta en la proporción de jóvenes y de adultos jóvenes. 

 
 

 Gráfico 15 
ESTRUCTURA ETARIA DE LOS PARAGUAYOS EN BRASIL 

 Y DE LOS BRASILEÑOS EN PARAGUAY, 1980 Y 1991  
   

 Paraguayos en Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15 (Conclusión) 
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Brasileños en Paraguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
 

En el caso de los bolivianos en Brasil, se aprecia un predominio de adultos hombres de 20-39 
años (gráfico 16) y una pirámide que tiende al envejecimiento. Los brasileños en Bolivia conforman 
una pirámide etaria típica de país en desarrollo: base larga y bajo peso relativo de la tercera edad. 
En otros términos, se trata de una emigración familiar, con patrones elevados de fecundidad, 
característica de áreas rurales. En ese sentido, la formulación de políticas migratorias en el 
Mercosur debe considerar las diferencias significativas en las estructuras de edad y sexo de los 
inmigrantes y emigrantes del bloque regional. Se trata de diseñar políticas sociales para públicos 
objetivo: inmigrantes en edad escolar, mujeres inmigrantes en edad reproductiva, hombres y 
mujeres inmigrantes en el mercado de trabajo en el país de destino, extranjeros de la tercera edad. 
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Gráfico 16 
ESTRUCTURA ETARIA DE LOS BOLIVIANOS EN BRASIL 

Y DE LOS BRASILEÑOS EN BOLIVIA, 1980 Y 1991 

Bolivianos en Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasileños en Bolivia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 

2.2. Escolaridad de los brasileños en el Mercosur 
La diversidad de composición de los migrantes internacionales en el Mercosur es más nítida 

cuando se seleccionan algunas características sociodemográficas. 

Al considerar el nivel de escolaridad del stock de migrantes (mayores de 10 años), se observa 
que los inmigrantes del Mercosur en Brasil poseen un nivel de escolaridad más alto que el de los 
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brasileños en esos países (Gráficos 17 y 18). Chile ocupa la mayor proporción de inmigrantes en 
Brasil con más de 10 años de estudio (74,5%); le siguen los argentinos (60%), bolivianos (57%) y 
uruguayos (47,8%).  

La mayoría de los brasileños que residen fuera posee bajo nivel de escolaridad, excluidos los 
residentes en Chile, de los cuales casi la mitad registra más de 10 años de estudio. En Argentina, 
Uruguay y Bolivia, alrededor del 20% de los brasileños residentes posee más de 10 años de estudio, 
cifra que en Paraguay es de 5%. 

Gráfico 17 
PROPORCIÓN DE LOS EMIGRANTES BRASILEÑOS E INMIGRANTES 

DEL MERCOSUR EN BRASIL MÁS DE 10 AÑOS DE EDAD) 
CON MÁS DE 10 AÑOS DE ESTUDIO, AÑOS NOVENTA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
 

Es decir, se trata de corrientes migratorias diferentes entre países, donde se revela una 
situación más precaria para los brasileños residentes en los países del Mercosur que para los 
argentinos, uruguayos e incluso bolivianos en Brasil. Aproximadamente 63% de los brasileños en 
Bolivia tenían, en 1980, menos de 4 años de estudio; en Paraguay, esa proporción llegó al 73,4% 
(Gráfico 18). A pesar de la disminución de esa proporción en los años noventa, cuando se la 
compara con la condición de los migrantes “mercosureños” la situación es más dispar: sólo el 12% 
de los argentinos en Brasil tenían menos de 4 años de estudio, mientras que en el caso de los 
brasileños en Argentina esa proporción correspondía al 36%. Más de la mitad de los brasileños en 
Paraguay tenía menos de 4 años de estudio y para los paraguayos en Brasil esa proporción llegaba 
al 36%. 

Los flujos que más se asemejan en términos de nivel de escolaridad son los de brasileños en 
Chile y de chilenos en Brasil —ambos con escasa proporción de migrantes con bajo nivel de 
escolaridad—, el de uruguayos en Brasil y el de brasileños en Uruguay, con tendencia a la 
disminución en la proporción de migrantes con menos de 4 años de estudio. 

Las situaciones más contrastantes se presentan en el flujo de brasileños a Bolivia (40% con 
menos de 4 años de estudio) en contraste con un 14% de bolivianos en Brasil en esa condición de 
escolaridad, y con el flujo Brasil-Paraguay donde el 56% de los brasileños residentes tenían menos 
de 4 años de estudio; esa proporción era de un 36% para los paraguayos en Brasil. En ese contexto, 
la comunidad de brasileños en el Mercosur merece especial atención, pues se trata de un flujo de 
mano de obra no calificada. 
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Gráfico 18 
EXTRANJEROS (DE 10 AÑOS Y MÁS) CON MENOS DE 4 AÑOS DE ESTUDIO,  

DECENIOS DE 1980 Y 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Brasileños según ocupación 
El bajo nivel de escolaridad de los brasileños en el Mercosur se refleja en el tipo de ocupación 

que ejercen en los países de destino. En el Gráfico 19 queda claro el predominio de los brasileños en el 
sector agrícola regional. Aproximadamente el 69% de los brasileños residentes en Paraguay en los años 
noventa estaba inserto en ese tipo de actividad; en Bolivia la cifra llega a más de la mitad y en Argentina 
a un 47%. En Uruguay, los brasileños se dividían entre el sector agrícola (21,7%) y el de servicios 
(23,7%).  En contrapartida, la participación de “mercosureños” en la agricultura brasileña es muy baja: 
3% de argentinos, 5% de bolivianos, 6% de uruguayos y 14,5% de paraguayos, configurando formas de 
inserción bastante diferentes. 

En Brasil predominaron los inmigrantes del Mercosur en la rama de servicios: bolivianos (43%), 
paraguayos (33%), uruguayos (28%) y argentinos (27%). Sin embargo, la proporción de brasileños en 
esa actividad en esos países era muy inferior, principalmente en Paraguay (7%) y en Bolivia (14%). En 
el caso de los flujos Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, Brasil-Uruguay y Uruguay-Brasil, la 
participación de migrantes en el sector de servicios era bastante cercana, alrededor del 30% de los 
inmigrantes de cada nacionalidad para todos los flujos. 

En cuanto a la inserción en la industria, los brasileños tienen escasa participación en el Mercosur, 
y su mayor proporción está en Argentina (10% de los brasileños que allí residen). Para los 
“mercosureños”, esta inserción también es baja, aunque es más elevada al compararla con la de los 
brasileños. Destacan los argentinos en Brasil (18%), seguidos muy de cerca por bolivianos, 
paraguayos y uruguayos (14%). 

Gráfico 19 
EMIGRANTES BRASILEÑOS E INMIGRANTES DEL MERCOSUR 

EN BRASIL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, AÑOS NOVENTA. 
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Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
(*) En la distribución relativa no se incluye: minería, electricidad, construcción, 
comercio, transporte, finanzas y otros. 

 
 
 

La inserción de inmigrantes del Mercosur en el mercado de trabajo brasileño puede 
comprenderse mejor si se consideran los grupos de ocupación en que participan (cuadro 15). 
Mientras en 1991 el 6% de los uruguayos en Brasil ejercía trabajos no calificados, esta proporción 
era de un 26% en el caso de los brasileños en Uruguay en 1996, y ese era el principal grupo de 
ocupación de los brasileños en ese país. El 21% de los uruguayos en Brasil correspondía a gerentes 
y el 15% a técnicos. 

Los brasileños en Bolivia se concentran en el grupo de agricultores (44%) y trabajo no 
calificado (19%). Resalta, sin embargo, que en Bolivia y Uruguay, cerca del 10% de los brasileños 
residentes se encuentran en el grupo de técnicos; esta particularidad no se observa en el caso de los 
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brasileños en Argentina (sólo 0,9% de los brasileños en esa ocupación) y en Paraguay (1,4% de los 
brasileños residentes). Los bolivianos en Brasil se dividen entre técnicos (31%) y artesanos (22%). 

En 1980, los brasileños en Argentina predominaban en el grupo de agricultores (56,1%) y en 
el de trabajo no calificado (15%); esa distribución se modificó en 1991, cuando se insertaron en el 
trabajo no calificado (30%), servicios (24%) y otros sin especificación (20%). Los argentinos en 
Brasil se caracterizaban por ocuparse en niveles de gerencia (23,5%), técnicos (25,4%), 
comerciantes (13,5%) y artesanos (11%). Destaca el aumento de servicios domésticos entre 1980 y 
1991, que pasa de 2% a 9%. Esa tendencia también se observó con los brasileños en Argentina: de 
un 4% de brasileños insertos en los servicios domésticos en 1980 se pasó a un 7% en 1991; esto 
puede explicar el hecho de que la pirámide de los brasileños en Argentina evidencie una reciente 
entrada de mujeres. Finalmente, los brasileños en Paraguay se concentraron en el grupo de 
agricultores (695 en 1991), y los paraguayos en Brasil se distribuyeron de la siguiente manera: 22% 
en el grupo de artesanos, 16% en el de comerciantes, 13% en el de agricultores y 12% en el de 
técnicos. En los flujos entre los países vecinos del Mercosur, Brasil recibe mano de obra más 
calificada, mientras que los brasileños en esos países se caracterizan por una baja calificación e 
inserción en el mercado del trabajo. 

En el escenario reciente de las migraciones internacionales y de su volumen y composición, 
la constitución de bloques regionales integrados apunta a la diversidad de movimientos y, en 
algunos casos, hasta un aumento en su intensidad, como parece ser el caso de Brasil con Argentina. 

A pesar de esa integración, la desigualdad entre los países es cada vez mayor, hecho que 
contribuye a la intensificación de desplazamientos de población que atraviesan los límites político-
geográficos y configuran movimientos transfronterizos. 

En ese contexto, uno de los desafíos que se presenta es la gobernabilidad de las migraciones 
en el Mercosur. Según Mármora (1996), es necesario desarrollar instrumentos legales, 
administrativos y de información sobre la migración, buscando actualizar normas e instituciones 
"destinadas a absorber las necesidades y las urgencias de los migrantes, en sus derechos sociales, 
culturales, económicos y políticos" (Declaración de Buenos Aires, 1996). 

Esa "ciudadanía comunitaria" en el Mercosur (Mármora, 1997) podría contribuir para 
minimizar el problema de la ilegalidad de las migraciones internacionales, ampliando la perspectiva 
de la “libre circulación de trabajadores (...) en espacios cada vez más libres para la circulación de 
capitales, bienes y servicios". 

En el conjunto de transformaciones de finales del siglo XX, la migración internacional y 
clandestina parece constituir un tipo de movimiento específico de esta nueva etapa del capitalismo 
(Patarra y Baeninger, 1995). Esa nueva configuración de la migración ya empieza a generar 
problemas específicos, especialmente en relación a las precarias condiciones de vida de los 
migrantes en los países de destino, y también a la de los brasileños en América Latina, agregándose 
una complejidad de asuntos étnicos, económicos y políticos. 
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Cuadro 15 
EXTRANJEROS POR GRUPOS DE OCUPACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasileños en Uruguay Uruguayos en Brasil 
Ocupaciones 1985 1996  Ocupaciones 1980 1991 

  N % N %    N % N % 
Técnicos 364 7.24 649 10.7  Técnicos 1,596 16.17 1,855 14.7 
Gerentes 129 2.57 261 4.3  Gerentes 1,523 15.43 2,626 20.8 
Empleados 276 5.49 320 5.3  Empleados 588 5.96 986 7.8 
Vendedores 1,558 30.98 795 13.1  Vendedores 1,289 13.06 2,188 17.3 
Agricultores 1,173 23.32 504 8.3  Agricultores 931 9.43 577 4.6 
Choferes 111 2.21    Choferes 255 2.58   
Artesanos 1,023 20.34 844 13.9  Artesanos 1,943 19.69 2,317 18.3 
No calificados 126 2.51 1,577 26.0  No calificados 66 0.67 917 7.3 
Otros S/esp. 269 5.35 1,105 18.2  Otros S/esp. 1,045 10.59 717 5.7 
Servicios       Servicios 634 6.42 451 3.6 
Total 5,029 100.00 6,055 100.00  Total 9,870 100.00 12,634 100.00 

Brasileños en Bolivia Bolivianos en Brasil 
Ocupaciones 1985 1996  Ocupaciones 1980 1991 

  N % N %    N % N % 
Técnicos 163 4.85 456 12.5 Técnicos    2,904 30.8 
Gerentes 32 0.95 133 3.6 Gerentes    1,049 11.1 
Empleados 66 1.96 109 3.0 Empleados    519 5.5 
Vendedores 156 4.64 248 6.8 Vendedores    907 9.6 
Agricultores 2,287 67.98 1,616 44.2 Agricultores    426 4.5 
Choferes 70 2.08   Choferes      
Artesanos 232 6.90 245 6.7 Artesanos    2,091 22.2 
Mineros 6 0.18   Mineros      
Trab. No Calificado 69 2.05 692 18.9 Trab. No Calificado    559 5.9 
Servicios 117 3.48   Servicios      
Servicios Domésticos 65 1.93   Servicios Domésticos    374 4.0 
Otros S/Esp. 101 3.00 155 4.2 Otros S/Esp.    606 6.4 
Total 3,364 100.00 3,654 100.00 Total 0 0.00 9,435 100.00 

Brasileños en Argentina  Argentinos en Brasil 
Ocupaciones 1980 1991  Ocupaciones 1980 1991 

  N % N %    N % N % 
Técnicos 613 3.62 171 0.9 Técnicos 2,907 24.86 3,411 25.4 
Gerentes 111 0.65 236 1.3 Gerentes 2,772 23.70 3,151 23.5 
Empleados 603 3.56 409 2.3 Empleados 533 4.56 906 6.7 
Vendedores 1,120 6.61 760 4.2 Vendedores 1,253 10.71 1,817 13.5 
Agricultores 9,513 56.10 149 0.8 Agricultores 393 3.36 304 2.3 
Choferes 365 2.15 464 2.6 Choferes 173 1.48 32 0.2 
Artesanos y otros 223 1.32 1,224 6.8 Artesanos y otros 1,260 10.77 1,533 11.4 
Trab. No Calificado 2,483 14.64 5,342 29.5 Trab. No Calificado 41 0.35 757 5.6 
Servicios 458 2.70 4,384 24.2 Servicios 495 4.23 278 2.1 
Servicios Doméstico 686 4.05 1,394 7.7 Servicios Doméstico 227 1.94 1,234 9.2 
Otros S/Esp. 781 4.61 3,560 19.7 Otros S/Esp. 1,640 14.02   
Total 16,956 100.00 18,093 100.00 Total 11,694 100.00 13,423 100.00 

Brasileños en Paraguay  Paraguayos en Brasil 
Ocupaciones 1982 1992  Ocupaciones 1980 1991 

  N % N %    N % N % 
Técnicos 374 0.92 705 1.4 Técnicos 788 9.28 1,005 11.7 
Gerentes 277 0.68 309 0.6 Gerentes 692 8.15 682 7.9 
Empleados 401 0.99 486 0.9 Empleados 279 3.29 423 4.9 
Vendedores 1,011 2.50 3,332 6.4 Vendedores 726 8.55 1,363 15.8 
Agricultores 30,636 75.66 35,744 68.8 Agricultores 1,804 21.26 1,160 13.5 
Choferes 896 2.21 1,246 2.4 Choferes 206 2.43 9 0.1 
Artesanos y otros 4,214 10.41 5,515 10.6 Artesanos y otros 1,745 20.56 1,904 22.1 
Trab. No Calificado 590 1.46 477 0.9 Trab. No Calificado 39 0.46 697 8.1 
Servicios 472 1.17 2,425 4.7 Servicios 557 6.56   
Servicios Doméstico 648 1.60   Servicios Doméstico 636 7.49 837 9.7 
Otros S/Esp. 970 2.40 1,685 3.2 Otros S/Esp. 1,015 11.96 524 6.1 
Total 40,489 100.00 51,924 100.00 Total 8,487 100.00 8,604 100.00 
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III. Explorando las potencialidades 
de la información censal 

Como los censos sólo captan puntos en la trayectoria de la 
población migrante (lugar de residencia actual, país de nacimiento, 
residencia cinco años antes o país de residencia anterior), una 
exploración más profunda de la información censal de cada país 
permite identificar nuevas tendencias a partir del cruce de algunas 
variables. El siguiente cuadro sintetiza el cruce entre las variables 
censales y posibilita el rescate de las diversas fases de la migración 
internacional. 
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La primera condición migratoria es la de retornados. Cuando el país de residencia actual es 
igual al país de nacimiento, se capta al emigrante que residió en otro país en un determinado 
momento y que regresa en el período de cobertura de censo. 

En el cuadro 16, y usando cruces del censo de Brasil de 1991, es posible identificar la 
proporción de emigrantes que salieron al exterior y retornaron en el período 1981-1991. Casi el 
48% de los inmigrantes que declararon haber entrado a Brasil lo hicieron como retornados. En el 
flujo originado en Paraguay y en los Estados Unidos esa proporción llegaba a más del 70%. Los 
“extranjeros puros” (país de residencia actual diferente al de nacimiento) representan y constituyen 
otro fenómeno de las migraciones internacionales. En el cuadro 16 se puede observar que la entrada 
de japoneses a Brasil en los años ochenta, por ejemplo, no fue un movimiento de retorno de los 
“dekasseguis”, ya que apenas 17% de ese flujo era de migrantes de retorno; ello indica la entrada de 
nuevos contingentes de japoneses y de argentinos, bolivianos, portugueses, chilenos y coreanos. 

 
Cuadro 16 

BRASIL: MOVIMIENTO INMIGRATORIO INTERNACIONAL, PRINCIPALES FLUJOS, 
 1981-1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

En el caso de los extranjeros es posible captar si la trayectoria fue directa (país de residencia 
anterior igual al país de nacimiento) o por etapas (por lo menos la última de ellas con país de 
residencia actual diferente al país de nacimiento). Por ejemplo, una parte de los chinos en Brasil 
declaró como país de residencia anterior a Perú. 

El análisis de la información acerca de la migración internacional en cada país permite 
verificar el destino de los inmigrantes extranjeros en el territorio nacional. En el cuadro 16 se 
observa la concentración de japoneses y chilenos en el Estado de São Paulo. En el caso de los 
inmigrantes provenientes de los Estados Unidos, en su mayoría retornados, el destino es el Estado 
de Minas Gerais, especialmente Governador Valladares.  Esos mismos cruces pueden realizarse 
utilizando la Encuesta Nacional por Muestra Domiciliaria (PNAD); aun cuando no se identifique el 
país de origen, se indica la creciente tendencia de los movimientos migratorios internacionales en 
los años noventa. En el cuadro 17 se observa cómo el volumen de personas de la Región 
Metropolitana de São Paulo que declararon residencia anterior en otro país se elevó 
significativamente entre 1992-1995 y 1995-1998, destacando el creciente fenómeno en la metrópoli 
paulista: de 13 216 personas a 45 107, respectivamente, de los cuales más del 60% eran brasileños 
de retorno. 

 

País de residencia 
anterior Brasil Total Proporción de 

Retorno Total 
Concentración Inmigración 

en São Paulo (%) 

Total 122851 48.05 31.10 
Paraguay 18733 79.70 7.21 
Estados Unidos 18528 13.26 28.54 
Japón 2889 16.75 54.44 
Argentina 8795 27.80 30.32 
Bolivia 7173 20.00 38.84 
Portiugal  6403 28.08 35.92 
Chile 5365 8.56 63.65 
Corea 3445 0.87 24.05 

Fuente: Fundación IBGE, Censo Demográfico de 1991; Tabulaciones especiales 
NEPO/UNICAMP 
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Cuadro 17 
REGIÓN METROPOLITANA DE SÃO PAULO: MOVIMIENTO MIGRATORIO INTERNACIONAL 

PERSONAS CON MENOS DE 3 AÑOS DE RESIDENCIA, CON RESIDENCIA 
ANTERIOR EN EL EXTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporción (%) Período 1995-1998 
Períodos 

Residencia 
Anterior en el 

Exterior 
Retorno Extranjeros Volumen de 

Extranjeros 
Volumen de 

Brasileños de Retorno

1989-1992 13,541 57.31 42.69 17,304 27,803 
1992-1995 13,216 56.26 43.74   
1995-1998 45,107 61.65 38.55     

Fuente: Fundación IBGE, Investigación Nacional por Muestra Domiciliaria (PNAD), 1989, 1992, 1995 y 1998. 
Tabulaciones especiales, NEPO/UNICAMP; Apud Cunha (2000). 
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Cuadro A 1. 
 TEMAS INVESTIGADOS EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN DE LAS DÉCADAS DE 1970,1980 Y 1990 

Lugar de nacimiento Período de llegada Residencia 5 años atrás o 
residencia anterior 

 
País 

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 
Argentina X X X X X X X X X 
Bolivia X - X NP - X X - X 
BRASIL X X X NP NP X X X X 
Chile X X X NP NP X NP X X 
Colombia X X X NP X NP NP X X 
Costa Rica X X - NP X - X X - 
Cuba X NP - NP NP - NP X - 
Ecuador X X X NP NP NP X X X 
El Salvador X - X NP - X X - X 
Guatemala X X X X X X X X X 
Haiti X X - NP NP - X X - 
Honduras X X - X X - NP X - 
México X X X NP NP NP X X X 
Nicaragua X - X X - X X - X 
Panamá X X X NP NP X X X X 
Paraguay X X X NP X X NP X X 
Perú X X X NP NP NP X X X 
R.Dominicana X X X NP X NP X X X 
Uruguay X X X X X X X X X 
Venezuela X X X NP X NP X X X 
          
Canadá X X ... X X ... X X ... 
Estados Unidos X X X X X NP X X ... 
Fuente: CELADE/CEPAL (2000). 
Notas: NP: no se hace la pregunta; - no se realizó en la década; ... no se dispone de información en CELADE. 
 
 

Cuadro A 2 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIONES DEL PROYECTO IMILA. AÑOS CENSALES, POR DÉCADA 

 

País 1960 1970 1980 1990 
Argentina 1960 1970 1980 1991 
Bolivia  1976  1992 
BRASIL   1980 1991 
Chile  1970 1982 1992 
Colombia    1993 
Costa Rica 196.3 1973 1984  
Cuba     
Ecuador   1982  
El Salvador     
Guatemala  1973 1981  
Haití  1971   
Honduras     
México    1990 
Nicaragua  1971  1995 
Panamá  1970 1980 1990 
Paraguay  1972 1982 1992 
Perú   1981 1993 
R.Dominicana  1970   
Uruguay  1975 1985 1996 
Venezuela  1971 1981 1990 
     
Canadá  1971 1981/1986  
Estados Unidos  1970   

Fuente: CELADE/CEPAL (2000). 
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Cuadro A 3 
 STOCKS DE EMIGRANTES BRASILEÑOS E INMIGRANTES EXTRANJEROS EN BRASIL 

País Emigrantes brasileños Inmigrantes en Brasil Caracterización 
migrantes de Brasil 

1960 48.195 1960 15.8777 
1970 48.600 1970 17.213 

Argentina 

1980 42.134 1980 26.633 

Evasión decreciente 

Paraguay 1972 34.276 1960 17.748 
 1980 97.791 1970 20.025 
 1990 107.452 1980 17.560 
   1991 19.018 

Evasión 

Estados 
Unidos 

1970 27.069 1960 11.413 

 1980 40.919 1970 12.794 
 1990 82.489 1980 13.803 
   1991 11.363 

Evasión 

Bolivia 1976 8.492 1960 8.049 
 1992 8.586 1970 10.712 
   1980 12.980 
   1991 15.694 

Absorción 

Chile 1970 930 1960 1.458 
 1982 2.076 1970 1.900 
 1992 4.610 1980 17.830 
   1991 20.437 

Absorción 

Perú 1972 3.077 1960 2.487 
 1981 2.926 1970 2.410 
 1993 2.523 1980 3.789 
   1991 5.833 

Absorción a partir de 
los años 80 

Uruguay 1975 14.315 1960 11.390 
 1985 12.332 1970 12.582 
 1996 13.521 1980 21.238 
   1991 22.141 

Absorción a partir de 
los años 80 

Venezuela 1971 2.345 1960 1.246 Evasión 
 1981 4.059 1970 989  
 1990 4.223 1980 1.262  
   1991 1.226  
Canadá 1971 3.225 1960 782 Evasión 
 1981 4.265 1970 1.099  
 1986 4.995 1980 1.181  
 1991 7.330 1991 1.112  
 1996 9.360    
Colombia 1964 2.267 1960 685 Absorción 
 1993 1.383 1970 870  
   1980 1.490  
   1991 2.076  
Costa Rica 1963 37 1960 129 Absorción 
 1973 92 1970 152  
 1984 191 1980 327  
   1991 357  

Fuente: IMILA/CELADE (2000). 
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Cuadro A 4 
“MERCOSUREÑOS”POR RAMA DE ACTIVIDAD, 1980-1991 

Brasileños en Uruguay uruguayos en brasil Actividades 
1986 1996 1980 1991 

Agricultura 1.224 24,3 1.314 21,7 1.100 10,4 744 5,9 
Minería 11 0., 26 0,4 48 0,5 9 0,1 
Industria 727 14,5 599 9,9 1.982 18,7 1.826 14,5 
Electricidad 21 0,4 16 0,3 64 0,6 105 0,8 
Construcción 305 6,1 337 5,6 580 5,5 581 4,6 
Comercio 576 11,5 1.056 17,4 1.767 16,7 3.153 25.0 
Transporte 129 2,6 139 2,3 328 3,1 656 5,2 
Finanzas 124 2,5 228 3,8 244 2,3 1.457 11,5 
Servicios 1.537 30,6 1.435 23,7 3.646 34,4 3.558 28,2 
Otros/s,esp. 375 7,5 905 14,9 844 8,0 545 4,3 
Total 5.029 100,0 6.055 100,0 10.603 100,0 12.634 100,0 
 Brasileños en Bolivia Bolivianos en Brasil 
 1976 1992 1980 1991 
Abricultura 2.281 97,8 1.871 51,2 --- --- 503 5,3 
Minería 10 0,3 68 1,9 --- --- 113 1,2 
Industria 139 4,1 192 5,3 --- --- 1.337 14,2 
Electricidad 3 0,1 9 0,2 --- --- 89 0,9 
Construcción 76 2,3 130 3,6 --- --- 495 5,2 
Comercio 180 5,4 308 8,4 --- --- 1.266 13,4 
Transporte 99 2,9 102 2,8 --- --- 188 2,0 
Finanzas 41 1,2 116 3,2 --- --- 967 10,3 
Servicios 535 15,9 503 13,8 --- --- 4.096 43,4 
Otros/s.Esp. --- --- 355 9,7 --- --- 378 4,0 
Total 3.364 100,0 3.654 100,0 --- --- 9.432 100,0 
 Brasileños en Argentina Argentinos en Brasil 
 1980(1) 1991(1) 1980(2) 1991(2) 
Agricultura 9.837 58,0 8.511 47,0 589 5,0 354 2,6 
Minería 19 0,1 34 0,2 59 0,5 59 0,4 
Industria 1.835 10,8 1.818 10,0 2.950 25,2 2.394 17,8 
Electricidad 39 0,2 48 0,3 66 0,6 77 0,6 
Construcción 813 4,8 583 3,2 516 4,4 621 4,6 
Comercio 1.365 8,1 1.949 10,8 1.678 14,3 3.060 22,8 
Transporte 311 1,8 384 2,3 323 2,8 473 3,5 
Finanzas 148 0,9 373 2,1 329 2,8 2.015 15,0 
Servicios 1.723 10,2 3.929 21,7 4.318 36,9 3.629 27,0 
Otros/S.Esp. 866 5,1 465 2,6 866 7,4 746 5,6 
Total 163956 100,0 18.094 100,0 11.694 100,0 13.428 100,0 
 Brasileños en Paraguay Paraguayos en Brasil 
 1982(3) 1991(2) 1980(2) 1991(2) 
Agricultura 30.692 75,8 35.759 68,9 2.030 23,9 1.251 14,5 
Minería 7 0,0 18 0,0 42 0,5 33 0,4 
Industria 3.454 8,5 3.764 7,2 872 10,3 1.141 13,2 
Electricidad 13 0,0 48 0,1 87 1,0 55 0,6 
Construcción 1.028 2,5 1.192 2,3 798 9,4 841 9,8 
Comercio 1.392 3,4 3.879 7,5 1.147 13,5 1.439 16,7 
Transporte 622 1,5 694 1,3 226 2,7 196 2,3 
Finanzas 250 0,6 192 0,4 114 1,3 476 5,5 
Servicios 2.855 7,0 3.946 7,6 2.616 30,8 2.868 33,3 
Otros/S.Esp. 187 0,5 2.432 4,7 555 6,5 312 3,6 

Total 40.500 100,0 51.924 100,0 8.487 100,0 8.612 100,0 

(1) PEA de 14 años o más; (2) PEA de 10 años o más; (3) PEA de 12 años o más. 
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