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PARAGUAYOS EN EL NORDESTE ARGENTINO EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.
DEMOGRAFÍA E INTEGRACIÓN.

■ . ' - - :¡ í íS*.'

Hugo H. Beck 
Norma C. Meichtry

Instituto de Investigaciones Geohistóricas - Conicet

Los estudios sobre la inmigración que arribara desde países limítrofes a la Argentina en 
la primera mitad del siglo XX, no han alcanzado el número y la riqueza de ios que se centraron 
en lo acontecido en la segunda mitad de la centuria, cuando su presencia comenzó a 
manifestarse, cada vez con mayor asiduidad y volumen, en el mercado de trabajo urbano e 
industrial de la región pampeana.

Diferente ha sido la situación para el Nordeste del país, ya que estos inmigrantes fueron 
de particular importancia para la estructuración de los territorios, las economías y las 
sociedades de la reglón, tema al cual intentamos contribuir con el análisis de las características 
demográficas y de las pautas de Integración de la población de origen paraguayo. Para señalar 
su importancia, bastaría señalar que en el período 1914-1947 el Nordeste concentró más de las 
tres cuartas partes de los paraguayos residentes en el país1. .

El análisis del volumen y composición de la migración limítrofe1 2 se realizó 
fundamentalmente con ía información sobre población extranjera existente en los censos 
nacionales y territorianos de población. Como es sabido, esto impone limitaciones ai análisis, 
dado que los datos sobre extranjeros son sólo indicadores próximos del fenómeno migratorio y 
miden únicamente el stock de migrantes sobrevivientes o que no han re-migrado hacia otra 
jurisdicción, al final del período.

1. Población nativa y extranjera. Europeos y limítrofes.

Entre los censos 1895 y 1960 se registra el mayor crecimiento demográfico de las 
provincias del Nordeste. La población total se sextuplica, con una tasa promedio de crecimiento 
anual de 2.7%. El máximo incremento para el nordeste como región, se registró entre 1914 y 
1947 y en él tuvieron una participación importante los extranjeros en general, sean europeos o 
limítrofes y dentro de estos últimos, la población de origen paraguayo. (Cuadro 1).

1 Como la mayoría de los estudios sobre migración limítrofe, las cifras adolecen de los subregistros 
propios de la migración ilegal e indocumentada, propia de fronteras de alta permeabilidad.

2 Se establecen comparaciones con la población nativa y de otras nacionalidades, con el objeto de 
enriquecer el estudio.
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Cuadro 1
Crecimiento de la población nativa y extranjera de países limítrofes y europeos. 1895-

1960

Período Ctes. Chaco Fsa. Mnes. NEA Arg.
1895-14 Nativos 2.07% 8.26% 7.76% 3.72% 2.63% 3.28%

Extranj. 0.63 6.55 6.78 1.02 1.96 4.55
Limítrof. 0.00 9.55 7.50 -0.96 1.06 3.05
Paraguayos 0.94 9.99 7.83 2.04 4.26 3.61
Europeos 1.17 4.02 3.26 10.50 3.69 4.68
Total 1.95 7.85 7.29 2.52 2.53 3.63

1914-47 Nativos 1.40 7.18 6.19 5.16 3.21 2.71
Extranj. -1.64 4.37 4.02 3.49 2.67 0.06
Limítrof. -1.79 3.44 4.28 3.68 2.71 1.26
Paraguayos -0.71 3.61 4.43 4.80 3.84 3.65
Europeos -1.46 5.35 1.88 2.96 2.88 -0.18
Total 1.26 6.76 5.38 4.62 3.15 2.57

1947-60 Nativos 0.17 2.12 4.17 3.30 1.71 1.98
Extranj. -2.20 -2.16 1.45 1.87 0.52 0.51
Limítrof 1.99 -0.87 1.66 3.29 1.88 3.08
Paraguayos 0.70 -0.90 1.69 4,21 2.23 4.00
Europeos -2.66 -3.22 -2.72 -2.58 -3.35 -0.01
Total 0.11 1.79 3.46 2.95 1.58 1.77
Fuente: Censos 1895, 1914, 1947, 1960 y DNEyC 1956. (Elab. propia)

Por otra parte, el crecimiento demográfico alcanzó valores más elevados en ciertos 
tramos del tan prolongado período intercensal 1914-1947. Si se considerá la información 
brindada por el censo de territorios nacionales de 1920 (Ministerio del Interior 1923) y la 
memoria del gobernador Castells de 1934 sobre el Chaco (Castells 1936), se destacan los altos 
índices correspondientes a la etapa 1920-47, y en el caso particular del Chaco, los años que 
corren entre 1920 y 1934.

El crecimiento de cada una de las subpoblaciones según origen coincide en forma 
general con lo indicado para la población total, pero existen diferencias entre períodos y 
particularmente entre las distintas provincias.

En el Nordeste la participación de los nativos ha sido siempre mayoritaria, 
representando entre el 85% y el 90% del total de población a inicios y fines de la etapa en 
estudio (Bolsi y Meichtry 1982). Pero además, la región, desde el punto de vista de las 
migraciones, es una sumatoria de realidades diferentes entre las cuatro provincias que la 
integran, así como también es una sumatoria de condiciones ambientales disímiles y de 
historias político-administrativas, demográficas y económicas distintas.

Una rápida mirada al Cuadro 1 permite apreciar que Corrientes posee una trayectoria 
poblacional y migratoria diferente a la de sus vecinas: crecimiento demográfico escaso, 
poblamiento lento y asociado a la actividad ganadera extensiva poco propensa a radicar 
habitantes y una larga tradición de población emigrante. Había ya ocupado su territorio hacia 
fines del siglo XIX y no geheró planes de colonización estatal o privada en igual medida que las 
restantes provincias posteriormente (Meichtry 1978). Los pobladores originarios de países 
limítrofes duplicaban el número de residentes de origen europeo entre fines del siglo XIX y 
comienzos del XX, y dominaba ampliamente la presencia brasilera.

El crecimiento demográfico de Chaco ha tenido características espectaculares en 
cuanto a etapas de incremento y de notorias pérdidas. Muestra en el lapso 1895-14 qp 
importante aumento de la población limítrofe, en tanto en el período siguiente es mayor el 
crecimiento de la población de origen europeo. En un tercer momento, ambas subpoblaciones 
registran valores negativos. Este proceder responde a las etapas del poblamiento y crecimiento 
económico. El territorio indio dei norte, se incorporó a la vida nacional lentamente ya bien 
avanzado el siglo XIX, con las campañas contra los indígenas y con la instalación de colonias 
agrícolas que formaron un cinturón perimetral sobre la margen derecha del Paraguay-Paraná, 
continuando en las estancias pioneras bordeando el curso del Río Salado del Norte, protegidas
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por sucesivas líneas de fortines (Bruniard 1978; Maeder y Gutiérrez 1995). El ciclo de la 
explotación forestal significó el avance del ferrocarril, para el aprovechamiento de las riquezas 
del bosque, y la penetración hacia el interior de la planicie. Se desarrolló mayoritariamente con 
mano de obra criolla y del Paraguay. El fin de la economía forestal dio paso al ciclo algodonero, 
con un primer período de asentamiento de criollos y de la mano de obra dejada libre por el 
quiebre de la actividad forestal, y una segunda etapa, sustentada en la colonización con 
inmigrantes de Europa: españoles, italianos y de los países de Europa Oriental 
preferencialmente (Bruniard 1979).

Formosa, compartiendo la historia de la planicie chaqueña, presenta modalidades 
similares, sólo que en ella ha habido siempre un dominio del inmigrante de origen limítrofe, que 
se mantiene con crecimiento positivo aún en el período 1947-60. Al igual que en Chaco, 
claramente se diferencia el aporte paraguayo sobre el brasilero (Ver Anexo). A su vez, es en el 
Nordeste, la provincia que recibió los mayores contingentes desplazados por la intranquilidad 
política en Paraguay, como la revolución de 1947, y por la guerra del Chaco.

Misiones registra un crecimiento de habitantes de origen europeo en el primer período, 
muy superior al de los nativos. No hay incremento entre los de origen limítrofe, que de todas 
maneras superaban ampliamente a los primeros en su volumen absoluto. Los ritmos se 
equilibran en el período siguiente y, en el último, el crecimiento de los habitantes limítrofes 
supera al de los europeos que registran ya valores negativos. Esta historia está también en 
relación con el poblamiento: la disgregación del sistema guaranítico luego de la expulsión de los 
jesuítas, la consecuente desarticulación de todo el territorio, hasta el retroceso de la población 
paraguaya después de la guerra de la Triple Alianza, y el avance de los frentes pioneros 
relacionados con la explotación maderera y de la yerba mate, de europeos transmigrados desde 
el sur de Brasil en las primeras décadas del repoblamiento del territorio (Bolsi 1986). La 
población de origen brasilero superaba a la población paraguaya en el primer tercio del siglo; 
esta segunda pasa luego a dominar ampliamente el listado de nacionalidades.

Esta somera descripción permite retomar la idea de que no existió un comportamiento 
migratorio homogéneo que pueda identificar a la región en su conjunto. Ya que las respectivas 
historias económicas, institucionales y de poblamiento difieren, así como también se diferencian 
sus condiciones naturales, así también son distinas sus historias migratorias.

2. Volumen y peso relativo de la población limítrofe.

Misiones es la provincia que ha alojado el número mayor de extranjeros de origen 
limítrofe en los censos nacionales considerados3, aportando más del 45% de los radicados en la 
región (Cuadro 2).

La segunda provincia es Formosa, al menos desde mediados del siglo, cuando 
alrededor del 32% de los limítrofes del Nordeste residían en ella Por otra parte, han sido mucho 
más importantes que los de origen europeo a quienes triplicaban en número a fines del siglo 
pasado, llegando a ser una comunidad 27 veces mayor para 1960.

Por el contrario, los pesos relativos entre ambas subpoblaciones han estado más 
equilibrados en las otras provincias, aún cuando para la misma fecha, en Misiones, los limítrofes 
superaban ya a los pobladores de origen europeo en cinco veces (Ver Anexo).

Debe señalarse que en Chaco, los europeos generalmente han superado el número de 
habitantes originarios de países vecinos, y que hacia 1947 albergaba al 47% de los residentes 
en el Nordeste. En cuanto a Corrientes, la mayor representatividad de limítrofes ocurrió hacia 
fines del pasado siglo y comienzos del actual; a partir de esntonces esta comunidad se reduce y 
es mucho menor que en las provincias vecinas.

Los años finales del siglo XIX e iniciales del XX marcaron el mayor peso relativo, sobre 
poblaciones de base mucho más pequeñas, sobresaliendo situaciones como las de Misiones y 
Formosa en 1895 cuando los pobladores de origen limítrofe representaban un 97% y un 77% de 
los habitantes nativos, respectivamente. Dichas jurisdicciones llegan aún hasta 1960, con 
valores de limítrofes equivalentes a un cuarto de sus propios nativos. Esto deja claramente

3 Con excepción de 1914 cuando era superada ligeramente por Corrientes.
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indicado el peso cultural del inmigrante fronterizo en la conformación de ambas sociedades 
(Cuadro 2).

Cuadro 2
Relación entre problación de origen limítrofe y nativos y total de extranjeros. 1895-60

Cens
o

Lim ítrofes/nativos Limítrofes/extranjeros

Ctes. Chac
o

Fsa. Mnes. Ctes. Chac
o

Fsa. Mnes.

1895 7% 11% 77% 97% 68% 30% 75% 75%
1914 5 14 73 40 60 52 86 65
1947 2 4 39 24 58 39 93 69
1960 1 3 28 24 60 32 96 83

Fuente: Censos 1895, 1914, 1947, 1960 y DNEyC 1956 (Elab. propia)

Interesa también la relación entre la población de origen limítrofe y el conjunto de los 
extranjeros. La alta representatividad de los mismos, en determinadas provincias y fechas 
censales, sustenta la posibilidad, utilizada más adelante, de considerar a la categoría de 
población extranjera, como representativa de la categoría de limítrofes4 *. Queda excluida de esta 
posibilidad, en todas las fechas, la provincia del Chaco.

Asimismo, es fundamental medir la presencia de la comunidad paraguaya en relación 
con el total de residentes de origen limítrofe (Cuadro 3). La misma es abrumadora en Chaco y 
Formosa, y de gran importancia en todas las fechas, en Corrientes y Misiones.

Por otra parte, el período en estudio, es la etapa netamente inmigratoria de las 
provincias del Nordeste. La misma mostró ser particularmente rica en algunos tramos del 
extenso período 1914-47, decayendo con posterioridad y registrándose con valores negativos, 
en todas las jurisdicciones, en el período 1960-1980, pero iniciando ya su extinción desde la 
década de 1950 (Osuna 1976; Bolsi 1979). También cabe destacar que así como la llegada de 
los mayores contingentes de europeos a la región fue tardía en referencia al modelo nacional, 
por el contrario la presencia de población de origen limítrofe en el Nordeste fue más temprana 
que a nivel del país (Meichtry 1983).

Así como fueron de importancia los factores de expulsión en los países de origen, así 
también las modalidades del desarrollo económico de la región en relación con Argentina, 
influyeron creando poderosos factores de atracción del inmigrante fronterizo. Primero fue el 
desarrollo de la explotación forestal para el mercado nacional e internacional de durmientes, 
postes y tanino; luego siguió la agricultura algodonera y de la yerba mate para el mercado de 
consumo interno y, por otro lado, el desplazamiento de la mano de obra nativa hacia los 
mejores puestos de trabajo de mercado laboral urbano y manufacturero, que dejara vacíos que 
fueron prestamente cubiertos por la población de los países vecinos, ante los diferenciales de 
salario que los caracterizaban (Carrón 1980; Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos 1975).

3. Las nacionalidades destacadas en la migración lim ítrofe.

Se puede generalizar diciendo que la población originaria de Paraguay y Brasil ha 
dominado el espectro de los habitantes de origen limítrofe en la región, con tan sólo una 
presencia de consideración de uruguayos en Corrientes en 1895 y 1914, y de bolivianos en 
Formosa (Cuadro 3). Paraguayos y brasileros compartieron los primeros puestos con 
inmigrantes de origen europeo, preferentemente italianos, españoles, franceses, polacos, rusos 
y alemanes, aunque componentes de comunidades usualmente pequeñas (Meichtry 1983:303).

Hacia fines del siglo XIX, cuando aún no se vivía el impulso migratorio en su plenitud, 
los brasileros eran la nacionalidad más importante en Corrientes y Misiones. A partir de la

4 En este trabajo utilizaremos indistintamente, por una cuestión de comodidad, los nombres de
inmigramte de origen limítrofe e inmigrante fronterizo, haciendo caso omiso a las diferencias que les 
atañen.
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década de 1920, los paraguayos constituyen la primera comunidad de extranjeros en el 
Nordeste, y registran porcentajes elevados, superiores al 90% de la población de origen 
limítrofe en las provincias de Chaco y Formosa5.

Cuadro 3
Dos primeras nacionalidades limítrofes en el Nordeste

Prov. Año % sobre pobl. total % sobre pobl. limítr
1o 2o 1° 2O

Cíes. 1895 Bras. 3.8 Par. 1.5 Bras. 60.0 Par. 23.5
1914 Bras. 1.8 Uru. 1.3 Bras. 41.7 Uru. 30.0
1947 Par. 0.6 Bras. 0.5 Par. 40.1 Bras. 34.3
1960 Par. 0.7 Bras. 0.3 Par. 56.5 Bras. 24.6

Chaco 1895 Par. 7.5 Bras. 0.4 Par. 91.6 Bras. 4.3
1914 Par. 10.3 Uru. 0.7 Par. 91.2 Uru. 6.1
1947 Par. 3.6 Uru. 0.1 Par. 94.2 Uru. 2.6
1960 Par. 2.5 Uru. 0.1 Par. 93.6 Uru. 3.0

Fsa. 1895 Par. 36.6 Uru. 0.6 Par. 96.6 Uru. 1.6
1914 Par. 38.4 Bol. 0.5 Par. 97.2 Bol. 1.4
1947 Par. 27.1 Bol. 0.1 Par. 99.0 Bol. 0.5
1960 Par. 21.5 Bol. 0.1 Par. 99.2 Bol. 0.3

Mnes. 1895 Bras. 35.1 Par. 12.0 Bras. 73.4 Par. 25.0
1914 Bras. 13.1 Par. 10.9 Bras. 53.2 Par. 44.0
1947 Par. 11.1 Bras. 6.8 Par. 61.4 Bras. 37.7
1960 Par. 12.9 Bras. 5.8 Par. 68.3 Bras. 30.9

Fuente: Censos 1895, 1914, 1947, 1960 y DNEyC 1956 (Elab. propia)

Existe una particular diferencia respecto a ambas comunidades. Los paraguayos han 
constituido siempre un grupo mucho más homogéneo. Por el contrario, el aporte genéricamente 
denominado como Brasilero para estas fechas, tuvo una composición marcadamente 
heterogénea (Cf. Bolsi 1976).

4. Asentamiento espacial y condición urbano-rural a comienzos del siglo6.

A diferencia de ias migraciones de ultramar, es propio de las migraciones limítrofes la 
radicación en áreas próximas al país de origen. Esta regla se cumple también en el Nordeste, 
cualquiera sea la subpoblación que se analice, y se acentúa, particularmente para Chaco y 
Formosa, debido al escaso poblarniento y a un proceso de ocupación excéntrica, iniciado en 
una serie de colonias periféricas en conexión con la vía fluvial Paraguay-Paraná, en 
contraposición a un interior prácticamente vacío7.

En Chaco se nota claramente lo que señaláramos en el párrafo inicial, sobre la 
preferencia por sitios próximos al país de origen. Así, si la otra comunidad importante, formada 
por el grupo de españoles e italianos, se concentra también en los departamentos Guaycurú y 
La Sabana como segundas opciones, la población de origen paraguayo, remarca su presencia 
en Martínez de Hoz y Solalinde, directamente linderos con Paraguay (Cuadro 4).

En Formosa, con total mayoría de inmigrantes paraguayos, a continuación de Capital se 
destacan el departamento lil - Boca de! Pilcomayo en primer término y un poco menos el IV -

6 El trámite de naturalización parece no haber sido muy frecuente para ninguna de las nacionalidades, 
según se aprecia en censo de 1914.

6 La información existente sólo permite realizar el estudio por nacionalidades para el censo de 1914 y el 
de territorios de 1920. Por la proximidad de ambos, sólo se utilizará el mencionado en primer término.

7 Si bien en ambos territorios la comunidad limítrofe importante es casi exclusivamente la paraguaya, las 
restantes subpoblaciones repiten el mismo esquema de distribución espacial.

56



Boca del Bermejo.
Más interesante y a su vez más demostrativas de la tesis sobre la instalación periférica 

de los inmigrantes limítrofes, son Corrientes y Misiones por constituir un mosaico con mayor 
diversificación de nacionalidades y poseer límites con más de un país.

En Corrientes, los paraguayos se destacan en la frontera sobre el río Paraná, que 
reunía en 1914 un 73% de los mismos, entre los departamentos Capital, Ituzaingó, Itatí, San 
Cosme, General Paz, hasta Santo Tomé. Los brasileros dominaban desde Santo Tomé hacia el 
sur por la ribera del Uruguay, hasta Monte Caseros, concentrando en esa franja cerca del 85% 
de los pobladores de dicha nacionalidad. Y el 86% de los uruguayos se encontraban en Monte 
Caseros, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Mercedes, San Martín y Santo Tomé.

Otro caso de interés es Misiones, con tres comunidades extranjeras numéricamente 
fuertes, dos de ellas limítrofes y en tercer lugar el grupo de alemanes-austrohúngaros-rusos 
(mayoritariamente polacos). Los paraguayos se destacaban en los departamentos Posadas, 
San Ignacio, La Frontera, Candelaria y Campo Grande, donde se concentraba el 75% en 
relación con el río Paraná. Los brasileros, con un patrón no muy marcado (54% 
aproximadamente) ocupaban el suroeste del territorio, desde la ribera del Uruguay hacia el 
centro: Itacaruaré, Santa Ana, San Javier y Cerro Corá. Finalmente el grupo de europeos 
mencionados se localizaba, en un 64%, en Apóstoles.

En Formosa y en Misiones la comunidad paraguaya era mayoritariamente rural; 
particularmente el 77% de los paraguayos en Formosa. Hay que recordar la extracción rural 
dominante, ante claras evidencias de condiciones de expulsión en dicho sector en el país de 
origen8.

No es éste el caso de Corrientes y de Chaco, en donde están equilibrados ambos tipos 
de asentamientos, generalmente con algún predominio de los urbanos sobre los rurales.

En cuanto a la condición urbano-rural según sexos, el modelo responde a lo tradicional 
con una mayor presencia masculina en el ámbito rural9.

Pueden señalarse algunas particularidades. Los pobladores paraguayos en Corrientes, 
tanto varones como mujeres, habitan más en ciudades y pueblos que en las otras provincias. 
Aún podría decirse que para un nivel de urbanización provincial, del 37%, los índices de 
población rural no son elevados, con excepción del departamento Ituzaingó. En Chaco (45% 
urbana), para un número bastante equilibrado entre varones y mujeres paraguayos, es marcada 
la diferencia de la radicación rural entre los hombres. En Formosa, coincidiendo con la realidad 
global del territorio de apenas un 22% urbano, los habitantes de origen paraguayo presentan 
muy elevados índices de locación rural. En Misiones (30% urbano en general), la subpoblación 
paraguaya, también mayoritariamente rural entre los hombres, concentra a las mujeres en 
pueblos y ciudades10.

8 Es el caso de la larga tradición de emigración desde las áreas minifundistas con economías de 
subsistencia de la región próxima a Asunción (departamentos Central y Capital), en donde la 
subdivisión de la tierra impide el desarrollo de técnicas de trabajo que aseguren el crecimiento de la 
productividad y conllevan a un aumento estructural de la pobreza (Gillespie 1977).

9 Aunque debido al bajo grado de urbanización en general en toda la región, los porcentajes no difieren 
excesivamente entre ambos sexos, aún cuando la concentración urbana es evidente en el caso de las 
paraguayas, para 1920.

10 El censo de territorios nacionales de 1920 muestra el mismo modelo de distribución espacial. Las 
diferencias en el caso de Misiones, se deben casi exclusivamente a cambios en los nombres y las 
trazas de los departamentos. El único cambio de interés es el referido a la localización en el Chaco, 
donde los paraguayos aparecen cada vez más concentrados en las cercanías de su país, 
sobrepasando el departamento Bermejo al departamento Resistencia.
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Cuadro 4
1914. D istribución espacial y condición rural. Macionaiidades seleccionadas11

Núm. Habit. Nacionalidad
es

Departamentos. Concentración y condición rural (por
cien)

Corrientes
6.221

4.139

4.451

6.578

807

brasileros 
(43% rur) 
paraguayos 
(47% rur) 
uruguayos 
(51% rur) 
esp.ital. 
(36% rur) 
al.aus.rus. 
(53% rur)

Santo Tomé 
(38%) (45%) 
Capital 
(35%) (18%) 
M. Caseros 
(25%) (51%) 
Capital 
(28%) (21%) 
Capital 
(31%) (15%)

San Martín 
(30%) (45%) 
Ituzaingó 
(14%) (78%) 
C. Cuatiá 
(18%) (56%) 
Goya
(15%) (55%) 
M. Caseros 
(14%) (69%)

P. Libres 
(18%) (32%) 
Itatí
(7%) (28%) 
P. Libres 
(13%) (60%) 
M. Caseros 
(9%) (58%) 
P. Libres 
(13%) (96%)

M. Caseros 
(5%) (50%) 
Gral. Paz 
(7%) (45%) 
Mercedes 
(12%) (44%) 
Mercedes 
(6%) (21%) 
Empedrado 
(8%) (79%)

Chaco
124 brasileros Capital La Sabana

(46% rur) (72%) (35%) (9%) (55%)
4.717 paraguayos Capital M.de Hoz Solalinde La Sabana

(48% rur) (37%) (41%) (26%) (47%) (22%) (35%) (10) (79%)
308 uruguayos Capital Guaycurú La Sabana

(42% rur) (67%) (24%) (14%) (95%) (10%) (63 %)
3.204 esp.ital. Capital Guaycurú La Sabana

(50% rur) (63%) (40%) (11%) (98%) (10%) (68%)
494 al.aus.rus. Capital Guaycurú Caá Guazú La Sabana

(61% rur) (52%) (47%) (18%) (94%) (7%) (100%) (7) (100%)
Formosa

38 brasileros Capital Dto. VI Boca Pilcom.
(74% rur) (50%) (47%) (26%) (100%) (21) (100%)

7.354 paraguayos Capital Boca Pilcom. Boca Bermejo Dto. VI
(77% rur) (52%) (56%) (32%) (100%) (7%) (100%) (5) (100%)

55 uruguayos Capital Boca Piicom.
(62% rur) (53%) (28%) (31%) (100%)

828 esp.ital. Capital Boca Piicom. Dto. VI
(68% rur) (55%) (41%) (20%) (100%) (16%) (100%)

150 al.aus.rus. Capital Boca Pilcom. Dto. VI
(81 % rur) (67%) (76%) (12%) (100%) (11%) (100%)

Misiones
7.015 brasileros Itacaruaré Santa Ana San Javier Cerro Corá

(85% rur) (17%) (95%) (15%) (91%) (13%) (84%) (11) (99%)
5.794 paraguayos Posadas San Ignacio La Frontera Candelaria

(54% rur) (55%) (30%) (13%) (76%) (6) (100%) (5%) (62%)
357 uruguayos Posadas San José Apóstoles Candelaria

(53% rur) (51%) (37%) (11%) (71%) (6) (23%) (5%) (61%)
1.018 esp.ital. Posadas Santa Ana San Ignacio

(44% rur) (60%) (25%) (12%) (76%) (7) (70%)
5.452 al.aus.rus. Apóstoles Santa Ana Posadas

(88% rur) (64%) (93%) (12%) (98%) (8) (21%)
Fuentes: Censo 1914 (Elab. propia)

11 Debajo del nombre de los departamentos se encuentran: a la izquierda, el porcentaje de población de 
esa nacionalidad concentrada en ese departamento, sobre el total provincial. A la derecha, la 
proporción de esos inmigrantes radicados en el área rural.
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5, La composición por sexo y edad de los contingentes de inmigrantes.

Es una regla general la existencia de una mayor presencia masculina en áreas 
alejadas, de frontera, inhóspitas, tales como son generalmente las comarcas del Nordeste, 
particularmente las áreas rurales. Dicha regla se cumple en esta región, con excepción de los 
históricos bajos índices de masculinidad en la provincia de Corrientes12 13.

Dentro de lo que nos permite analizar la Información por nacionalidades (Cuadro 5), 
entre las fechas extremas del período hay un claro proceso tendiente al equilibrio entre los 
sexos, y aún con predominio de mujeres en 1960 entre los brasileros y los paraguayos de 
Misiones.

Por otra parte, el nivel de masculinidad entre los paraguayos está generalmente por 
debajo de los indicadores para las nacionalidades seleccionadas de origen europeo. Esto 
parece responder a la lógica de la condición de migrantes a comienzos de siglo, y a las 
distancias con los países de origen. Así, es de esperar que entre inmigrantes limítrofes 
predominen los hombres, pero debido a la proximidad territorial, la migración en familia y aún de 
mujeres solas es frecuente, mucho más que en el caso de los europeos.

Cuadro 5
Indice de masculinidad según na c i o n alidades (por cien)

1895 1914
Nacionalidad Ctes. Chaco Fsa. Mnes. Ctes. Chaco Fsa. Mnes.

Nativos 87.7 121.7 152.8 108.4 88.3 123.6 117.8 94.4
brasileros 128.5 - - — 152.8 106.7 — — 119.3
paraguayos 120.2 101.8 123.8 124.0 132.8 149.6 121.2 132.7
uruguayos 140.8 - - 239.1 129.9 208.8 ~ 130.3
esp.ital. 284.6 154.6 256.2 377.7 237.5 204.0 427.4 229.4
al.aust.rus. 235.1 147.6 169.8 403.8 212.8 214.6 240.9 115.8

1920 1960
Nacionalidad Ctes. Chaco Fsa. Mnes. Ctes. Chaco Fsa. Mnes.

Nativos 119.3 120.0 99.2 97.3 103.2 105.2 103.3
brasileros 235.2 — 125.2 84.9 104.7 104.2
paraguayos 135.9 102.7 138.9 90.8 118.3 103.0 118.6
uruguayos 187.6 - 128.5 115.6 132.8 — 120.7
esp.ital. 176.3 248.3 220.6
al.aust.rus. 219.7 — 124.2
europeos 190.1 157.5 190.5 142.0

Fuente: Censos 1895, 1914, 1920, 1960 (Elab. Propia)13

La información sobre edad según nacionalidad es muy limitada; de hecho sólo existe 
para final del período, 1960. Por esta razón se trabajó únicamente con Formosa ya que los 
datos por edad, desagregados a nivel de extranjeros en su conjunto, están representando a los 
paraguayos en un 83 y 92%, respectivamente en los censos de 1914 y 1947.

Las pirámides de población responden a inicios del período, a la estructura típica en 
poblaciones inmigrantes, con fuerte presencia de pobladores en las edades laborales y 
particularmente en los grupos jóvenes. Es claro el modelo con alta concentración entre los 20 y 
los 29 años de edad, entre los varones paraguayos, en ocasión del censo de 1914.

Hacia mitad de siglo, se percibe la desaceleración del asentamiento de inmigrantes

12 Relacionada siempre con las luchas por la organización nacional primero, la guerra con el Paraguay 
luego, y finalmente marcada por un profundo proceso de emigración de su población nativa que alejó, 
durante el período en estudio, más a varones que a mujeres.

13 Se decidió trabajar únicamente con comunidades que superaran los 200 habitantes, para asegurar 
mínimamente la validez del índice, dado que en poblaciones muy pequeñas y particularmente entre 
migrantes por su modalidad selectiva, los valores pueden alcanzar el Infinito.
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limítrofes en la región, que comienzan a dividir sus opciones de destino entre las provincias 
fronterizas, en donde pasan a ocupar los puestos de los nativos que emigran hacia el mercado 
de trabajo manufacturero de los centros urbanos pampeanos, y se dirigen trambién a dichas 
ciudades, especialmente el conourbano bonaerense. Esto es evidente no sólo en la variación de 
las tasas de incremento, ya analizadas, sino en la estructura por edad y sexo de las 
subpoblaciones inmigrantes. Esta modalidad se acentúa hacia 1960 y es claramente visible 
entre los paraguayos radicados en el Nordeste14 *. Este proceso de corrimiento hacia edades 
mayores, va acompañado de una más elevada presencia femenina, particularmente en las 
edades más jóvenes, lo que va indicando el cambio en la modalidad migratoria16.

FORMOSA - 1914 
EXTRANJEROS

6. La condición de alfabetismo.

Dado el peso numérico y cultural que los inmigrantes limítrofes han tenido en la 
conformación del Nordeste, interesa el conocimiento del grado de alfabetismo, con la obligada 
comparación con nativos y principales grupos de extracción europea.

El censo de 1895, al registrar a los habitantes de 6 y más años según sepan leer y 
escribir, sólo diferencia extranjeros en su conjunto. Sin embargo sabemos que en esa fecha los 
residentes paraguayos eran una marcada mayoría Formosa (72%).

La información nos indica que ni entre los nativos ni los extranjeros se alcanzaba un 
valor elevado de alfabetismo; el máximo corresponde a un 42.7% de los varones extranjeros en 
Formosa con su predominio de paraguayos (Cuadro 6).

14 Es una excepción la población paraguaya en Misiones, en la que sigue dominando el grupo de edades
de 20 a 34 años, en coincidencia con las altas tasas de radicación en la provincia.

16 A partir de estudios previos, podemos indicar que la comunidad de inmigrantes limítrofes, presentaban 
la estructura típica en poblaciones migrantes, con alta concentración en las edades jóvenes y que, a 
diferencia de los grupos de europeos, mostraban mayor equilibrio entre sexos, afirmando la ¡dea de 
una más numerosa migración en familia y de mujeres solas, dada la proximidad con el país de origen.
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Cuadro 6
Formosa 1895. Población nativa y extranjera. Seis y más años que sabe leer y escribir.

Nación Formosa
Var. Muj. Total

extranj.
nativos

42.7%
32.7

19.1%
17.0

33.2%
26.7

Fuente: Censo 1895 (Elab. propia)

Por otra parte, como era tradicional en las sociedades de fines de siglo, el nivel de 
educación era mayor entre los hombres, fueran ellos nativos o extranjeros, estando las mujeres, 
entre 10 y hasta 23 puntos por debajo, siendo la diferencia entre sexos mucho mayor entre la 
población extranjera.

El único censo en el periodo estudiado que nos permite un análisis de la condición de 
alfabetismo por nacionalidades, es el de 1914, y con limitaciones merecedoras de atención, que 
determinan que la población de origen limítrofe quede en el grupo de "otras nacionalidades"16.

Para el análisis de juntaron los españoles e italianos, por su raíz latina y su fuerte 
presencia en todas las provincias. Entre los restantes europeos, se unieron a los alemanes, 
austrohúngaros y rusos, por formar un grupo numéricamente importante especialmente en el 
caso de Misiones, dominada en esta fecha por una mayoría de origen polaco. Estos grupos se 
compararon con la población nativa17. (Cuadro 7).

Cuadro 7
Formosa 1914. Alfabetismo por sexo y nacionalidades seleccionadas. Población de 7 y

más años

Nacionalidad Formosa
Var. Muj. Total

otras nacionalidades* 44.4 22.8 34.8
nativos 51.3 40.2 46.4
españoles/italianos 74.6 57.1 71.3
alem/austrohung/rusos 81.9 48.8 72.3
total 7 años y + 51.0 32.7 43.2
Categoría con mayoría de paraguayos 

Fuente: Censo 1914 (Elab. propia)

Para inicios del siglo, el nivel general de alfabetismo era superior al registrado para 
1895. La subpoblación limítrofe, en este caso paraguayos, mostraba los niveles más bajos de 
habitantes que manejaban la lectura y escritura; tan sólo un 35% de los mayores de siete años. 
El grado de alfabetismo en la población nativa se aproximaba al de "otras nacionalidades".

En oposición, los de origen europeo poseían un mayor porcentaje de población 
alfabeta, con valores que generalmente superaban el 70%18. La diferencia entre ambos sexos

16 La información está dada con mayor detalle para algunas nacionalidadeses europeas, respondiendo a 
lo que era fundamentalmente el modelo pampeano de la gran inmigración. Por ello, las subpoblaciones 
limítrofes mayoritarias en el Nordeste, quedan enmascaradas dentro del grupo de "otras 
nacionalidades". Sin embargo, al existir una desagregación interesante en cuanto a los europeos, 
uruguayos y otomanos, separando también el volumen de los nativos, y conociendo desde antes el 
peso que paraguayos han tenido siempre en Formosa, podemos tomar la información en el rubro 
"otras" como un indicador apropiado para dicha población.

17 La población considerada "semianalfabeta" en 1914, es decir aquella que reconoce que sabe leer pero 
no escribir, era poco numerosa y fue asimilada al grupo de población analfabeta.

18 La excepción es Misiones, en donde el grupo mayor, formado por alemanes, austrohúngaros y rusos, 
presentaba índices no sólo por debajo del nivel de la población nativa, sino también, por debajo del 
promedio general de la población mayor de siete años y acercándose a los valores del grupo que 
contiene a los limítrofes. Misiones también presenta el porcentaje de población alfabeta limítrofe más 
bajo de las provincias del nordeste; inferior ai de Formosa dominado casi exclusivamente por 
paraguayos. Esto parecería indicar que la población de origen brasilero pudiera haber llegado con los
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en la condición de alfabetismo, responde a las pautas esperadas para principios del siglo, 
particularmente entre las poblaciones inmigrantes. La relación del nivel de población alfabeta 
varones/mujeres, es alrededor de 21 veces menor en la categoría que contiene a los limítrofes.

7. Casamientos y fecundidad.

El estado civil es uno de los datos demográficos con frecuentes errores, particularmente 
cuando no se encuentra explícita en el cuestionario censal, o no se ha procesado, la categoría 
"unión de hecho"19. Al igual que para alfabetismo en 1895, el estado civil de la población 
limítrofe sólo permite un conocimiento aproximado, ya que hay que trabajar únicamente con la 
categoría "extranjeros", lo que sólo nos permite analizar la situación en Formosa (Cuadro 8). 
Además hay que considerar la existencia de la categoría "sin datos", que registra valores de 
hasta un 17% de omisión entre la población nativa, aunque es considerablemente más baja 
entre los extranjeros.

Cuadro 8
Formosa 1895. Población casada y viuda, 14 y más años. Sexos, nativos y extranjeros

Formosa
Origen var. muj.

extranj.
nativos

25.9%
14.6

34.0%
9.8

Categoría con mayoría de paraguayos 
Fuente: Censos 1895 (Elab. propia)

Los valores son mayores entre los extranjeros que entre los nativos y para las mujeres 
extranjeras. No es así para las nativas formoseñas. Debiera controlarse por la composición por 
edad, ya que se realizó la pregunta a los de 14 y más años, siendo la población extranjera de 
más edad promedio que la nativa lo que permite suponer una mayor proporción de personas 
casadas y viudas.

También debe considerarse la posibilidad de que las pautas matrimoniales fueran 
diferentes, pudiendo haber sido más común la situación de unión de hecho entre los nativos, 
con lo cual, al no encontrarse dicha categoría incorporada al cuestionario, los concubinos 
estarían repartidos en las otras categorías, particularmente entre los solteros. En esta dirección 
apunta también la información que puede obtenerse del censo de territorios nacionales de 1920 
(Cuadro 9).

menores niveles educativos. Lamentablemente, la falta de desagregación por nacionalidad no nos 
permite confirmarlo plenamente.

19 Para lo referido a estado civil y fecundidad tomamos los comentarios de Pantelides (1982:3) sobre la 
calidad de la información. Los censos de 1895 y 1914 registran sólo solteros, casados y viudos, sin 
referencia a dónde fueron registradas las personas en unión de hecho y, aunque menos importantes, 
las separadas y las divorciadas. Esta última categoría se agregó en 1947 y los datos referidos a 
paridez que la incluyen, aparecen en Serie Información Demográfica 3, del INDEC. En cuanto al 
número de hijos tenidos, la pregunta estuvo destinada sólo a las casadas y viudas, en las tres fechas 
censales que nos interesan. En 1895 y 1947 la pregunta se refiere a nacidos vivos y nacidos muertos, 
en tanto que para 1914 no es posible saber si se consideró también a los nacidos muertos.
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Cuadro 9
1920. Población casada y viuda, 14 y más años. 

Sexos, nacionalidades seleccionadas

(por cien)

Nacionali-
dad

Chaco Formosa Misiones
var. muj. var. muj. var. muj.

paraguayos 23.2% 28.1% 19.3% 24.7% 21.6% 29.5%
brasileros 35.8 59.6 41.7 66.7 42.5 52.7
nativos 25.9 36.5 25.5 37.4 20.6 32.8
esp./ital. 58.2 78.3 62.3 77.3 58.5 71.6
alemanes 50.3 72,4 63.3 70.0 60.7 79.9
Fuente: Censo 1920 (Elab. propia)

Este nuevo nivel de desagregación pone en evidencia a una población de origqn 
paraguayo con índices muy bajos de casamiento legal, que al margen dpi sesgo posible por una 
menor edad media de la población, habla de otras pautas culturales, que marcaban diferencias 
entre las nacionalidades limítrofes y particularmente con los europeos. Dichos valore? eran aún 
inferiores a los registrados por los nativos.

La presencia paraguaya y sus pautas culturales también parecieran haber influido sobre 
la edad de las mujeres al casarse. Sólo contamos con la información del tercer censo nacional, 
para el total de mujeres --argentinas y extranjeras-, que nos indica que la única provincia en 
donde la edad media al contraer matrimonio es inferior a 20 años, es Formosa, que registra 
alrededor de un 37% de población de origen paraguayo. Para las otras provincias, la clase 
modal se ubica entre los 20 y 25 años de edad20.

7.1. La fecundidad de tas mujeres casadas.

Nuevamente debemos trabajar sólo con Formosa21. Un rápido análisis de la distribución 
de las mujeres según paridez, permite ver que el valor modal se ubica en 1 hijo y no se percibe 
entre ambas fechas una disminución de las mujeres de alta paridez (Cuadro 10), a diferencia de 
lo que ocurre con las inmigrantes limítrofes en Corrientes y Misiones, con composición por 
nacionalidades diferente (Meichtry y Beck s/f).

20 La información comprende a todas las mujeres sobrevivientes a la fecha del censo, con más de 20 y 
más de 30 años de matrimonio; es decir, casadas hacia fines del siglo pasado. (Censo 1914, T.IV:175)

21 Recordamos que los paraguayos representaban más del 97% de los residentes de origen limítrofe.
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Cuadro 10
1914 y 1947. Población limítrofe. Mujeres no-solteras según paridez22. 

1947. Extranjeras no solteras según paridez y urbano-rural

N° hijos Formosa 1947 Formosa
1914 1947 Urb. Rural

0 11.2% 9.2% 10.5% 8.4%
1 13.5 13.9 16.1 12.4
2 10.9 12.8 15.1 1,1.3
3 11.5 10.4 11.3 9.8
4 12.2 8.6 10.2 7.6
5 5.7 7.9 5.8 9.3
6 7.8 6.8 6.4 7.0
7 4.9 6.5 5.3 7.2
8 6.7 5.5 4.4 6.3
9 4.4 4.9 3.8 5.6

10 y+ 11.2 13.6 11.0 15.2
Total 100 100 100 100
Fuente: Censo 1914 y 1947 cuadros inéditos (Elab. propia)

El censo de 1947, para la categoría "extranjeras", distingue condición urbana y rural 
(Cuadro 10). En Formosa con su mayoría paraguaya, se advierte que el porcentaje de mujeres 
de alta paridez es más elevado en el ambiente rural, en donde por tradición, los hijos son 
importantes como mano de obra familiar no remunerada por un lado, y como consecuencia de 
una más temprana disminución de la fecundidad en las familias urbanas, por otro.

En cuanto al número medio de hijos por mujer, se trabajó con la información acerca de 
la distribución de las mujeres casadas por paridez, según número de hijos23. Puede señalarse 
que el número medio de hijos por mujer, de un orden promedio de 4 a 5 niños, es siempre 
ligeramente mayor entre las extranjeras, que representan en este caso a las paraguayas 
(Cuadro 11). Por otra parte siempre es mayor en el medio rural que en el urbano24.

Cuadro 11
1914 y 1947. Número medio de hijos por mujer

Jurisdic. Nat. Otras
Nac.

1914
Formosa 4.2 4.6

1947
Nat. Extr.

Urbana Rural
Nat. Extr. Nat. Extr.

Formosa 3.9 4.9 3.6 4.1 4.3 5.2
Fuente: Censo 1914 y 1947 cuadros inéditos (Elab. propia)

22 Los valores para 1914, corresponden a mujeres casadas y viudas de todas las edades y a la categoría 
"otras nacionalidades", es decir, no se encuentran consideradas en estas cifras las mujeres alemanas, 
españolas, francesas, inglesas, italianas y uruguayas. El dato de 1947 consigna únicamente a la 
extranjeras de 14 y más años, y corresponde a casadas, viudas y divorciadas.

23 Son válidas las referencias de la nota anterior. Al igual que en el análisis previo, se consideró hasta 9 
hijos por mujer y al intervalo de más de 10 hijos, se le otorgó arbitrariamente el valor 12,5. Los valores 
son una aproximación ya que no se realizó la corrección de los casos con información sin especificar.

24 En este caso, a la consideración directa de mujeres nativas, españolas e italianas que figuran en el 
cuadro, puede sumarse la separación de uruguayas, inglesas, francesas y alemanas, con lo cual en el 
grupo de "otras nacionalidades" aumenta la representatividad de las limítrofes.
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8. Pautas matrimoniales e integración.

En la historiografía referida a la integración de los inmigrantes a la sociedad argentina 
han existido dos líneas de interpretación. En primer lugar, los trabajos de análisis social que 
enfatizaron el proceso de integración a través de la disolución de sus identidades originarias, 
para conformar una amalgama original y diferente. Fue la idea de fusión o crisol de razas, 
expuesta en Estados Unidos a principios de siglo, retomada en nuestro país por Gino Germani y 
aceptada por numerosos seguidores. (Germani 1965, 1968). La integración era considerada 
como una experiencia simple y lineal, con un supuesto proceso de asimilación con pocos 
conflictos. Estos estudios se caracterizaron por analizar la inmigración como un todo, sin tener 
en cuenta las diferentes nacionalidades.

Posteriormente, otros autores propusieron que el proceso de incorporación a la 
sociedad nacional respondió más al modelo del pluralismo cultural. Es decir, cuestionaron las 
ideas de fusión, amalgama e hibridación y sostuvieron aquellas que subrayan la perduración de 
identidades étnicas, de límites entre grupos, proponiendo, en cambio, la imagen de la sociedad 
como mosaico plural de etnias. Estos trabajos centran su análisis en las pautas matrimoniales 
de cada grupo, utilizando para ello una fuente, cuya información no había sido hasta entonces 
aprovechada en su totalidad: las actas de los registros civiles.25

La familia juega un rol fundamental en lo que concierne a la estabilidad del grupo y a la 
transmisión de pautas culturales. Es en el seno familiar donde comienza la socialización de los 
individuos y donde se produce la reafirmación de su cultura -p o r vía de los matrimonios 
intraétnicos-, o por el contrario, donde se inicia un desgajamiento -p o r vía de los matrimonios 
ínterétnicos. En la selección de la pareja influyen en mayor o menor medida factores tales 
como: el atractivo físico, la complementariedad de personalidades, la compatibilidad de pautas, 
valores y comportamientos culturales, los factores de presión social externos al individuo, la 
actividad económica, el patrón de residencia y el índice de masculinidad.

En general los estudios referidos a la inmigración europea, especialmente en los 
primeros años de su llegada, se acercan más a la teoría del pluralismo cultural. En tanto, la 
inmigración de países limítrofes tiende al crisol, a la integración.

El avance de los estudios ha llevado a superar la dicotomía crisolista y pluralista 
poniendo en evidencia que el fenómeno migratorio no puede reducirse a modelos alternativos 
sin los riesgos de simplificar la complejidad del proceso histórico26.

Las actas del registro civil obligan a seleccionar a una población tipo de la cual puedan 
extraerse conclusiones más o menos generales, y a limitar el período considerado. Así, 
estudiamos las pautas matrimoniales de los inmigrantes paraguayos en la población chaqueña 
de Las Palmas entre 1893 y 1920. La primera de las fechas corresponde a la apertura de su 
registro civil y se cierra el ciclo en 1920 por el censo de los Territorios Nacionales,

8.1. Las Palmas: origen y población

Hasta la segunda década del siglo XX la ocupación del Chaco se limitó a una estrecha 
franja litoraleña, donde se concetraba el 80% de la población blanca del Territorio. Sin embargo, 
se había dado inicio a un importante proceso de colonización, fundándose colonias oficiales, 
como Resistencia y Formosa y privadas como Las Palmas, Gandolfi, Basail, General Vedia, 
Margarita Belén y Benítez, entre otras.

La colonia Las Palmas fue fundada en la década de 1880 a orillas del río Paraguay por 
los capitalistas Ingleses Ricardo y Carlos Hardy, sobre una superficie de 100.000 has. Allí 
instalaron un moderno ingenio azucarero al que sumaron luego una planta elaboradora de 
extracto de quebracho, conformándose el principal centro industrial del Chaco. En 1920 reunía 
un capital de 8.000.000 de pesos, un 36% del total del Tqrritorio, y ocupaba a 1.200 personas, 
sin contar a los aborígenes que trabajaban en la zafra.

El censo de 1895 indicó que el Chaco contaba con 10.422 habitantes entre argentinos 
(7.554) y extranjeros (2.868), en su mayoría paraguayos. El departamento Solalinde, cuya

25 La importancia de las uniones conyugales fue formulada en forma pionera por M. Szuchman, 1977.
26 El Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos ha publicado en su revista, numerosos trabajos 

que se inscriben en esta nueva corriente.
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cabecera era Las Palmas reunía 2.257 almas, contándose entre ellas a 559 extranjeros. Las 
Palmas, con una población urbana de 514 habitantes y rurai de 846, era la segunda población 
del Chaco, apenas superada por Resistencia.

Hacia 1914 el departamento Solalinde elevó su población: 2.424 argentinos y 1.399 
extranjeros . Entre estos últimos se contaban 1.014 paraguayos (el 72.5% de extranjeros del 
departamento, y el 21.5% del total de paraguayos residentes en el Chaco), 227 españoles, 53 
italianos, 19 franceses, 18 rusos, 16 ingleses, 13 otomanos y 39 de otras nacionalidades. El 
índice de masculinidad en la población paraguaya era de 130%, formado por 574 varones y 440 
mujeres.

En 1915 se reordenó administrativamente la gobernación y Las Palmas pasó a 
pertenecer al departamento Río Bermejo. En 1920, este departamento congregaba a 8.112 
individuos, de los cuales 2.855 eran extranjeros, con mayoría paraguaya (2.345) que 
representaba el 49% del total de paraguayos que habitaban en el Chaco. El índice de 
masculinidad de los mismos se habla reducido a 112%.

Las actas de matrimonio revelan que aproximadamente el 85% eran nacidos en 
Humaitá, y el resto, en lugares también cercanos al límite con Argentina, como Pilar, Laureles e 
Isla Ombú.

8.2. Pautas matrimoniales de los inmigrantes paraguayos.

Entre 1893 y 1920 se registraron en Las Palmas un total de 320 matrimonios. La 
población paraguaya tuvo participación en 148 de estos enlaces (Cuadro 12).

Cuadro 12
Endogamia entre inmigrantes paraguayos. Las Palmas. 1893-1920

Total Actas matr. Exog. matr.
Endog

% endog.

148 83 65 43.9
Fuente: Arch. Registro Civil. Chaco (Elab. propia)

Las cifras evidencian un porcentaje relativamente bajo de endogamia. Aún sumando la 
exogamia encubierta -e s  decir, el matrimonio de paraguayo con argentino, que es a su vez hijo 
de paraguayos- sólo se llega al 52.0% de endogamia.

En segundo lugar interesa conocer el comportamiento matrimonial de varones y 
mujeres (Cuadro 13).

Cuadro 13
Pautas matrimoniales de los paraguayos.Varones y mujeres. Las Palmas. 1893-1920

Total Matrim. Var. Endog. Muj. Endog.
148 83 42 60.7 41 61.3

Fuente: Arch. Registro Civil.Chaco (Elab. propia)

Puede observarse que la tasa de endogamia entre varones y mujeres es semejante, 
característica propia de la inmigración de países limítrofes. Diferente es lo que ocurre con los 
migrantes de ultramar, entre quienes una desigual relación de masculinidad acrecienta la 
exogamia de los varones.

Para medir el grado de integración de la inmigración paraguaya a la sociedad receptora 
(aceptando como receptora a la población argentina, aunque ésta también fue aluvional en el 
área de Las Palmas), se estableció con quienes contrajeron matrimonio los individuos de 
nacionalidad paraguaya que optaron por la exogamia. Un 90% de ellos se casó con argentinos. 
Entre las mujeres ese porcentaje fue del 83% y entre los varones del 98%. Esos argentinos 
eran casi todos de la provincia de Corrientes, es decir, que tenían una gran proximidad cultural 
e interacción social, con relaciones que venían de tiempo atrás. Las relaciones familiares, así 
como los domicilios de los contrayentes y de sus padres revelan una notable movilidad hacia 
uno y otro lado de la frontera.
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Las escasas relaciones interétnicas con otros inmigrantes obedecen a que éstos -- 
españoles, italianos,- franceses-- mantuvieron un estricto comportamiento homogámico, 
evitando las nupcias con argentinos y paraguayos.

El análisis de las actas evidencia que en la selección matrimonial de los inmigrantes 
paraguayos influyó más la ocupación laboral (jornaleros), la clase social (baja) y el patrón de 
residencia (vecinos), que la nacionalidad. Por otra parte, no existió entre ellos una organización 

.semejante a la de otros grupos, como las colectividades de españoles e italianos, por ejemplo, 
sino que primó la solidaridad de base social por sobre la solidaridad de base étnica o nacional. 
Fue así que -apenas fundada en la década de 1920- adhirieron a la Federación de Oficios 
Varios de Las Palmas, participando activamente en la lucha obrera destinada a corregir los 
abusos de los empresarios.

9. Los propietarios y ias ocupaciones dominantes.

El análisis de los propietarios de bienes raíces interesa para distinguir entre 
comunidades. Las diferencias pueden deberse a procesos de instalación de los migrantes -de  
colonización o espontáneos preferentemente-, a capacidad económica de las poblaciones, 
tiempo de radicación transcurrido o de permanencia esperada y hábitos culturales.

En cuanto a la primera, los grupos que llegaron al país dentro de los planes y convenios 
de inmigración y colonización accedieron a la propiedad de la tierra con cierta facilidad. En 
tanto, los migrantes fronterizos -espontáneos y a veces forzados, desplazados por las 
condiciones ambientales, económicas, sociales o políticas en sus lugares de origen- o no 
tenían el hábito de la propiedad (como en el caso del elevado número de peones, jornaleros, 
ocupantes en tierras libres o privadas), o no estuvieron amparados por la legislación 
correspondiente. Esta segunda situación es más propia de migraciones fronterizas que de 
desplazamientos de ultramar y comprende con bastante exactitud a un número importante de 
los pobladores de origen brasilero y paraguayo del Nordeste.

Las otras tres diferencias mencionadas son también importantes. Una población de más 
antigüedad de radicación, posee mayores probabilidades de acceder a la propiedad de bienes 
raíces y, a su vez, tiene posiblemente un mayor tiempo de permanencia esperada en el nuevo 
asentamiento, que la llevarían a una más alta probabilidad de adquisición de inmuebles. A estos 
factores se suma, entre otros, el diferente poder económico de las subpoblaciones.

Sólo contamos para el análisis con información para 1895 y 1914 correspondiente a 
propietarios, ya sea de suertes de estancia para la práctica de la ganadería, de concesiones 
agrícolas, o de solares o fincas urbanas27. La información posterior -de l censo de territorios 
1920 y muy próxima en fecha a la de 1914- amplia el panorama para el Nordeste, región de 
incorporación tardía a la vida nacional, y con procesos de colonización posteriores a los 
implementados en las tradicionales provincias de inmigrantes de la región pampeana.

La legislación argentina facilitó el acceso a la propiedad por parte de los extranjeros, 
con iguales derechos civiles que los nativos, dentro del marco de la fisolofía positivista de la 
época, de atracción, radicación y asimilación del extranjero. Pero esto no funcionó de la misma 
manera para inmigrantes de ultramar y subpoblaciones limítrofes28.

El censo de 1895 trae, para la provincia de Corrientes, la información de propietarios de 
bienes raíces desagregada, permitiendo el reconocimiento de las nacionalidades limítrofes. 
Contrariamente, en los territorios nacionales, igual que anteriormente, utilizamos la categoría 
"otras nacionalidades", al interior de la cual los paraguayos alcanzan un 86% de 
rep resen ta tiv idad  en C haco  y un 96%  en Form osa, y los b ras ile ros y pa raguayos  a un 99%  en

27 La pregunta se refería exclusivamente a la posesión de "propiedad raíz", no registrando la localización 
espacial, valor de la misma, o número de bienes, y no publicándose la información sobre extensión de 
las propiedades.

28 La llamada Ley Avellaneda, de inmigración y colonización, de octubre de 1876, fue redactada en el 
marco del proceso de integración de la Argentina a la economía mundial, pensando en la relación con 
las economías centrales, particularmente europeas, para quienes se planteó una posición de "puertas 
abiertas" y facilidad de radicación. Dicha ley no contemplaba la situación de los inmigrantes limítrofes, 
que no ingresaban al país por el puerto de Buenos Aires, que en su mayoría no buscaban 
desempeñarse en la economía exportadora pampeana ni estaban insertos en planes de colonización, y 
llegaban usualmente en condiciones de ilegalidad -figu ra  que la ley no contempla.

67



Misiones. Lo mismo acontece para 1914, cuando las nacionalidades mencionadas son 
prácticamente excluyentes dentro de la categoría "otros", siendo: brasileros y paraguayos en 
Corrientes y Misiones (96% y 98% respectivamente) y paraguayos en Chaco y Formosa (93% y 
97%)29.

Al analizar la proporción de propietarios al interior de cada nacionalidad, surge a 
primera vista un esquema en donde la comunidad nativa y la de "otras" (léase inmigrantes 
limítrofes), son las que presentan los más bajos índices de propiedad de bienes raíces (Cuadro 
14). Esto está afectado indudablemente, para el caso de los argentinos, por la falta de control 
por edad en la información, ya que incorpora un elevado porcentaje de niños y adolescentes, en 
tanto las comunidades extranjeras están conformadas con predominio de adultos, con alta 
concentración en el grupo de 20 a 34 años.

Cuadro 14
1895 y 1914. Propietarios de bienes raíces en cada comunidad

Nacionalidad Ctes. Chaco Fsa. Mnes.

otras nac.* 1895 10.7% 2.3% 3.0% 9.8%
1914 16.8 8.9 5.2 8.4

uruguayos 1895 10.7 - - - - - - - - -

1914 20.2 20.8 14.5 20.7

nativos 1895 7.7 2.2 5.3 3.6
1914 10.1 6.4 7.1 7.1

esp.ital. 1895 27.3 43.3 26.4 30.5
1914 30.1 27.7 15.1 28.8

al.aust.rus. 1895 16.2 31.1 25.3 31.3
1914 20.0 32.6 20.7 37.4

Categoría que incluye paraguayos y brasileros 
Fuente: Censos 1895 y 1914. (Elab. propia)

Comparando la subpoblación fronteriza con las otras comunidades de ultramar 
mayorítarias en la región, resulta una marcada diferencia en el acceso a la propiedad a favor de 
los pobladores de origen europeo, y aquí es donde entra a ser un factor fundamental de 
diferenciación el proceso de instalación planificada a través de proyectos de colonización, en 
contraposición a la radicación de tipo espontánea, más frecuente entre los limítrofes.

Otro elemento es que el índice de propietarios para Chaco y Formosa al interior de la 
categoría "otras nacionalidades" es inferior al registrado en Corrientes y en Misiones en 1895, 
pero se equilibra en Misiones hacia 1914. Visto esto según lo analizado previamente, pareciera 
estar en relación con una mayor presencia de población de origen paraguayo, aún para el caso 
de Misiones en donde en 1895 los paraguayos eran tan sólo un tercio de la comunidad 
brasilera, en tanto para 1914 ya pasaban a ser más del 80%, influyendo posiblemente en el 
nivel de tenencia de bienes raíces.

Existen algunos detalles a destacar, como ser que en 1895 en Misiones el 64% de las 
propiedades estaban en manos de los limítrofes, aún cuando ellos representaban sólo el 48% 
de la población del territorio. Algo similar puede señalarse para Corrientes, caracterizada por 
una instalación usualmente más prolongada, tanto hacia fines como hacia comienzos del siglo. 
Sin embargo esta regla no se cumple cuando se trata de Chaco y Formosa con un dominio de 
población paraguaya. Aún cuando en Formosa llegan a tener alrededor del 30% de las

29 Para 1895, para propietarios de bienes raíces, existe información para ingleses, franceses, suizos, 
alemanes, austríacos, españoles e italianos. Por lo tanto, la categoría "otras nacionalidades" no los 
comprende. En Corrientes se desagregan asimismo, los uruguayos. Para 1914, a las nacionalidades 
exluidas ya citadas se agregan los otomanos.
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propiedades en 1914, su importancia en la población total era del orden del 39%, situación que 
era mucho más notoria en 1895, con 17% de las propiedades frente a un 37% de la población. 
Algo similar sucede en Misiones para 1914, con un 24% de los habitantes y sólo un 18% de los 
bienes raíces30. Situaciones opuestas se registraron entre la población de origen europeo.

Esto evidencia una situación diferenciada de la comunidad paraguaya, frente no sólo a 
la población de origen europeo, sino también frente a los uruguayos.

La información de 1914 también nos muestra, en todas las provincias y en todas las 
comunidades, un número siempre mayor de propietarios entre los hombres. Contrariamente se 
destaca la situación en "otras nacionalides", con equilibrio entre los sexos, particularmente en 
las provincias donde la comunidad paraguaya es dominante.

Finalmente, la información provista por el censo de territorios de 1920 sobre la 
nacionalidad según el modo de tenencia de la tierra en las explotaciones agropecuarias31, en 
locales comerciales y en establecimientos industriales, que comprende también la información 
para 1912 y 1914, nos indica que la mayoría figuraba como propiedad de extranjeros.

En Misiones, para 1912 (p. 149), alrededor de dos tercios de los establecimientos 
agrícolas y ganaderos eran propiedad de los extranjeros, polacos (autríacos) en primer término, 
con un 80% y un 70% en 1920 y con índices muy bajos de ocupantes sin título32. Aún el grupo 
de españoles e italianos tenía proporciones equivalentes entre ambas categorías. Por el 
contrario, más del 60% de los paraguayos y brasileros figuran como ocupantes sin título con 
valores entre 20% y 11% respectivamente de propietarios y una cuarta parte de los brasileros 
explotaba la tierra como arrendatarios o medieros.

En Formosa, si bien accediendo a la propiedad tanto en explotaciones agrícolas y 
ganaderas como comerciales predominan los extranjeros, no eran precisamente los 
paraguayos, que sólo representan alrededor de un 7% y un 5% del mercado de la propiedad 
respectivamente en la dos primeras, siendo mayor su inserción como arrendatarios y medieros 
y también como ocupantes sin título (38% y 44% en el conjunto de explotaciones 
agropecuarias). Un análisis similar cabe para Chaco, donde ios paraguayos tienen también 
escasa presencia como propietarios, y aparecen más frecuentemente como ocupantes sin 
título.

De acuerdo con el censo de 1914 en su recuento de directores de explotaciones 
agropecuarias por nacionalidad, los inmigrantes limítrofes en el Nordeste han estado 
relacionados, como directores --no como trabajadores o peones—, con la actividad ganadera 
casi siempre en primer término y con la agricultura cerealera y el lino, destacándose los 
brasileros en el cultivo del tabaco en Misiones.

El detalle de la población según sus profesisones, ricamente incorporado por los censos 
de 1895 y 1914 sólo trae la diferenciación entre argentinos y extranjeros, con lo cual sólo 
podemos trabajar con razonable representatividad para Formosa y para 191433. Según lo que 
aparece en Formosa y que posiblemente ocurra en forma similar en las restantes, la fuerza 
laboral extranjera se concentraba en las ramas acitividad relacionadas con la agricultura y la 
ganadería en primer término para los hombres y en las industrias y artes manuales para las 
mujeres. Lo mismo se desprende del censo de territorios de 1912. También era destacada la 
inserción laboral de las mujeres en el sector del personal de servicio.

En cuanto a las ocupaciones, sobresalían numéricamente los jornaleros, sin 
especificación de la rama de actividad en la que están insertos; su número triplicaba a la 
población extranjera considerada como agricultora. Esto nos habla de una fuerte inserción en 
los nichos laborales más bajos en la sociedad. Dentro de las actividades agropecuarias había

30 Es probable que estas diferencias sean mayores, dado que los recuentos de pobladores de origen 
limítrofe, particularmente paraguayos y brasileros, han estado afectados siempre por el subregistro, 
debido al número de población indocumentada en relación con el alto grado de permeabilidad, en 
ambas fronteras.

31 Para las explotaciones agrícolas y ganaderas no se consideró la información de 1914 porque no 
incluyó la categoría "ocupante sin título", cuyos integrantes parecieran estar incorporados al grupo de 
los propietarios.

32 Los mayores valores de ocupantes sin título en 1920 respecto de 1912, según el censo de 1920 
(p. 148), corresponden a población llegada recientemente, que áun no había regularizado su situación.

33 En donde los limítrofes (es decir comunidad paraguaya), alcanzaban al 86% de los extranjeros, como 
ya fuera indicado.
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una importante cifra de agricultores, que quintuplicaba a los hacendados; continuaban los 
peones de campo. En las industrias y artes manuales, dominaban entre los hombres los 
carpiteros y los albañiles, y entre las mujeres, las costureras, lavanderas, planchadoras y 
plegadoras, cocineras y domésticas. Aparece un interesante número de comerciantes y 
empleados de comercio y de marinos.

Pareciera ser, aunque no podemos afirmarlo sostenidamente, que las poblaciones de 
origen limítrofe en las restantes provincias, tenían una similar estructura ocupacional. El modelo 
se repite en términos generales, diferenciándose en Chaco la presencia de leñadores, 
obrajeros, herreros y carreros, indudablemente insertados en la fuerte economía forestal propia 
del territorio. En Corrientes aparecen los hacendados y estancieros en respuesta a la actividad 
ganadera dominante en la provincia, y las modistas, sastres y panaderos, respondiendo a un 
más extendido modo de vida urbano.

10. Conclusiones.

En primer término, cabe señalar que ¡a presencia de paraguayos ha sido siempre 
destacada en ¡a cuatro provincias, agregándose los brasileros en Misiones y Corrientes y los 
uruguayos en los territorios lindantes con la República Oriental.

Mientras la presencia de estas dos últimas nacionalidades fue más fuerte a inicios del 
período, la de los paraguayos fue en aumento hacia el final, al menos hasta la década de 1950 
cuando comienza el deterioro de la economía algodonera en la planicie chaqueña, la crisis de la 
yerba mate en Misiones, y el aumento de las posibilidades de trabajo en el mercado urbano de 
los grandes centros industriales. Esto marcó a nivel nacional, un claro cambio en la inserción 
laboral desde las tareas relacionadas con la explotación forestal y la agricultura para el mercado 
interno, hacia el campo de la industria de la construcción y los servicios domésticos durante el 
proceso de la industrialización substitutiva y el momento actual de reestructuración económica.

La presencia paraguaya se reforzó a inicios del período, particularmente en la región 
chaqueña, también en respuesta a las demandas de la etapa agroexportadora del desarrollo 
económico nacional, pero en relación con la explotación forestal y taninera. Más tarde vendrían 
los años más ricos del asentamiento en la región, por un lado, en relación con crisis políticas 
internas y conflictos bélicos en Paraguay -como la revolución de 1947 y la guerra del Chaco 
contra Bolivia- y por otro, como respuesta a la nueva etapa nacional de la industrialización para 
la substitución de importación. El mercado laboral regional brindaba amplias posibilidades al 
ingreso del inmigrante limítrofe. Por un lado, porque la mano de obra nativa comenzaba a 
desplazarse en busca de las mejores opciones del empleo urbano e industrial. Por otro, porque 
la nueva etapa de crecimiento económico creaba un mercado interno con gran capacidad de 
consumo, en donde el Nordeste intervenía en la provisión de materia prima forestal, del algodón 
y de la yerba mate prioritariamente.

Es así que en este período, la población paraguaya se triplica en la región y en el país, 
lo que no deja lugar a dudas, dada su fuerte presencia numérica, acerca del importante peso de 
esta comunidad en la formación de la sociedad regional, particularmente en Formosa, 
Corrientes y Misiones.

Su instalación ha estado fuertemente influencia por la proximidad territorial con el país 
de origen. Muestra un claro modelo espacial de borde de contacto que puede resumirse como 
paraguayos en las cercanías de los ríos Paraguay y alto Paraná, dominando la localización en 
el área rural, particularmente en las dos provincias de mayor atracción, Formosa y Misiones.

La población responde a lo tradicional en migración fronteriza en cuanto a la 
distribución por sexo y edad. Por un lado está ¡a mayor presencia masculina, aunque mucho 
más moderada que en las comunidades de ultramar, y particularmente mayor concentración de 
hombres en las áreas rurales. La relación entre sexos es más equilibrada, con aumento de la 
presencia femenina hacia finales del período, situación claramente distinguible a nivel nacional. 
También responde a las pautas tradicionales de fuerte concentración en las edades laborales 
jóvenes y pone en evidencia la desaceleración del proceso de radicación hacia fines de la 
etapa, con el correlato del paulatino evejecimiento de los contingentes radicados.

En términos generales, se trata de una población de escasa educación formal, en 
donde el nivel de alfabetismo es muy bajo y con la tradicional diferencia entre hombres ,y 
mujeres, a favor de los primeros. A comienzos del siglo presentaban los más bajos niveles de
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población que sabía leer y escribir, considerablemente por debajo de los grupos europeos, con 
excepción de las colonias austrohúngaras, mayoritarlamente polacos, de Misiones.

Los paraguayos presentaban los menores índices de casamiento formal y eran los que 
se casaban más jóvenes. En cuanto a la fecundidad, la clase modal para todas las edades era 
de 1 hijo, pero con un número importante de mujeres de alta paridez. La fecundidad promedio 
era de 4 a 5 hijos por mujer.

El análisis de las pautas de matrimonio de la comunidad paraguaya en Las Palmas, 
marcó un valor de endogamia bajo, similar entre ambos sexos, lo que es típico entre migrantes 
fronterizos.

Muestra también un alto grado de integración, ya que la exogamia se practicaba 
mayoritariamente con nativos, influyendo en ésto la indudable identidad cultural y lingüísitca 
entre ambas comunidades.

Las poblaciones limítrofes tuvieron un limitado acceso a la propiedad de bienes raíces, 
particularmente los paraguayos. En las explotaciones agropecuarias muestran altos índices de 
ocupantes sin título. No hay que olvidar que fueron comunidades de instalación espontánea, 
muy diferente a la situación de los migrantes de ultramar arribados en el marco de la Ley 
Avellaneda.

Finalmente, se insertaron en el mercado laboral en las ocupaciones de menor jerarquía, 
tanto en la actividad primaria como en la industria y las artes, y en los servicios.

Anexo
Distribución de !a población según nacionalidades

Corrientes

Nacionalida
des

1895 1914 1947 1960

bolivianos 9 9 26 14
brasileros 8977 6239 2843 1588
chilenos 18 26 41 73
paraguayos 3518 4204 3322 3638
uruguayos 2449 4491 2055 1131
extranjeros 21963 24756 14406 10818
limítrofes 14971 14969 8287 6444
europeos 6781 8466 5228 3698
nativos 217655 322299 511057 522383
total 239618 347055 525463 533201

Chaco
Nacionalida
des

1895 1912 1914 1920 1934 1947 1960

bolivianos 7 3 6 22 56 99 80
brasileros 36 111 127 238 277 340 261
chilenos 3 12 9 16 83 94 149
paraguayos 777 4413 4744 4785 9323 15271 13570
uruguayos 25 381 318 325 395 415 433
extranjeros 2868 9289 9957 11448 31454 42114 31823
limítrofes 848 4920 5204 5386 10134 16219 14493
europeos 2005 4071 4302 5534 20560 25158 16543
nativos 7554 33713 36317 49116 182706 388441 511508
total 10422 43002 46274 60564 214160 430555 543331
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F o r m o s a

Nacionalidade
s

1895 1912 1914 1920 1947 1960

bolivianos 8 33 105 69 140 123
brasileros 23 29 39 28 84 64
chilenos 3 4 11 3 19 68
paraguayos 1766 7186 7396 6447 30883 38405
uruguayos 29 52 59 42 77 66
extranjeros 2444 8233 8868 7411 33451 40414
limítrofes 1829 7304 7610 6589 31203 38726
europeos 597 814 1110 695 2065 1450
nativos 2385 9201 10413 11682 80339 138112
total 4829 17434 19281 19093 113790 178526

Misiones

Nacionaiidade
s

1895 1912 1914 1920 1947 1960

bolivianos 9 0 1 1 13 116
brasileros 11630 6263 7023 7221 16764 21106
chilenos 10 6 15 12 44 149
paraguayos 3962 4861 5810 5759 27321 46672
uruguayos 234 282 365 377 369 256
extranjeros 16835 17824 20441 20531 64626 82385
limítrofes 15845 11412 13214 13370 44511 68299
europeos 942 5935 6920 6678 18387 13143
nativos 16328 28595 33122 42645 181770 279055
total 33163 46419 53563 63176 246396 361440

Nordeste

Nacionalidade
s

1895 1914 1947 1960

bolivianos 33 121 278 333
brasileros 20666 13428 20031 23019
chilenos 34 61 198 439
paraguayos 10023 22154 76797 102285
uruguayos 2737 5233 2916 1886
extranjeros 44110 64022 154597 165440
limítrofes 33493 40997 100220 127962
europeos 10325 20798 53838 34834
nativos 243922 402151 1161607 1451058
total 288032 466173 1316204 1616498
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Argentina
Nacionalidades 1895 1914 1947 1960
bolivianos 7361 18256 47774 89155
brasileros 24725 36629 47039 48737
chilenos 20594 34568 51563 118165
paraguayos 14562 28592 93248 155269
uruguayos 48650 88656 73640 55934
extranjeros 1006838 2391171 2435927 2604447
limítrofes 115892 206701 313264 467260
europeos 881115 2143658 2018791 2015275
nativos 2948073 5494066 13457900 17406092
total 3954911 7885237 15893827 20010539
Fuentes: Censos nacionales de 1895, 1914, 1947 y 1960 / Censos de territorios nacionales 
de 1912 y 1920/
Castells. 1936. Memoria de la Gobernación del Chaco de 1934 / DNDEC. 1956. Informe de
mográfico de la R. Argentina 1944-1954
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