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Como todo trabajo de carhter metodol6gico, este docmento 
no pretende proponer soluciones definitivas sobre el tema de la 
medición de la m0viliC)ad internacional de la poblacih del 
Uruguay 

LOS " d o s  propuestos aportan ciertamente una renovaci& 
del enfoque y de las ideas sobre un fenheno que afecta la 
evolución futura del pais. ELlos sugieren un planteo de los 
problemas Fo8s la realidad, de lo que se desprende la 
necesidad de poner en prhtica nuevos conceptos y ndtodoa de 
observaci6n. 

No obstante, en el marco de los despldentos humnos, la 
complejidad y la variedad de las sociedades hupanas tienen un rol 
central. Eh consecuencia, la relativizaci6n es fu"enta1, toda 
vez que un nuevo esfuerzo enfrenta un campo nuevo, en gran parte 
todavia virgen. 
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La misión, de la que resulta el presente informe, se enmarca 
dentro de la Asistencia Tbcnica brindada por el Centro 
Latinoamericano de Demografia (CELADE) a la Dirección General de 
Estadistica y Censos (DGW) de la República Oriental del Uruguay 
según el Convenio suscrito entre ambas instituciones. 

La DCEyc, en tanto organismo normativo de las estadísticas 
nacionales, hrt estado desde larga data atenta al problema 
específico que presentan para su captación los movimientos 
migratorios internacionales. En este sentido ha actuado a nivel 
normativo en los Seminarios Nacionales de Estadística, así como 
en el relevnmicnto directo de las Encuestas de higraci6n 
Internacional de los años 1976 y 1981-82. 

Si bien lrrs ~ C \ J C ? S ~ ~ S  de Migración Internacional realizadas 
han aportado información que ha sido ampliamente utilizada, junto 
con los Censos de Población, en la cuantificación, 
caracterización y análisis de la migración internacional de 
uruguayos, se reconoce que estas fuentes han permitido captar en 

- fonna imperfecta sakmente una parte de una p m b l d t i c r ,  quese 
viswliza como compleja. 

Esa probledtica refiere a la movilidad general de la 
población en el territorio, tanto dentro de fronteras como a 
traves de ellas. 

El arimento del tránsito de personas a través de las 
fronteras nacionales, así como la diversidad de tipos de 
movimientos qira ellos implican en lo que se refiere a motivos, 
transitoriedad o no, distancias recorridas, etapas, etc, en el 
marco de procesos de integraci& regional, internacionalización 
de la economla,intensificaci6n de las comunicaciones, etc., 
define gran parte de una complejidad que se visualiza como 
creciente con referencia a la movilidad internacional. 

Por otra parte, las tendencias recientes de la 
redistribución de la población dentro de fronteras y los datos 
censales de migración permiten inferir la presencia de cambios en 
el volumen y orientación de las corrientes tradicionales de la 
migraci& interna probablemente integrados en un continuo con 
otros movimientos complejos (transitorios, en etapas, 
estacionales, etc) tanto'dentro c m  fuera de fronteras, de los 
cuales se carece de información. 

En definitiva, la movilidad de la población en el 
territorio, tanto dentro de fronteras como a traves de ellas, se 
percibe como lina mlla crecientemente compleja y continua que se 
concreta en movimientos de variado carActer y con tendencias 
probablemente diversas ligadas a los factores que las determinan 
tanto en - el _ _  orjgen - -- como en el destino. Sus consecuencias, tanto ~ _ _  _____ 
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en lo que refiere a la redistribución espacial, de la población 
dentro de fronteras como a la pérdida de población del pais por 
emigración internacional, si bien son importantes y constituyen 
una preocupación nacional, son apenas la manifestación de una 
parte de esa problemática. Sin el conocihiento del conjunto a 
partir del cual ellos emergen no es posible una comprensión 
completa de esos fenómenos ni obtener una visiiin prospectiva de 
los mismos. 

Lo anterior plantea un serio desafio de orden metodológico 
por cuanto son reconocidas a nivel internacional las variadas 
limitaciones que ofrecen las distintas fuentes de información 
tradicionales al respecto. 

El objetivo de la misiiin, concretado en este documento, es 
el de avanzar sobre una posible tipologia de la movilidad 
espacial de la población en el Uruguay, con una discusi6n del 
alcance de las djstintas fuentes disponibles y una propuesta, que 
necesariamente habr6 de integrar distintas estrategias de 
captaciiin de datos adaptadas a las caracteristicas de los -- __ - - - _ _  -dientos tms* - - -___ _. 

En esta instancia la atención habr& de estar volcada 
prioritariamente a los movimientos espaciales que implican un 
cruce de fronteras nacionales, aunque sin desconocer sus 
relaciones con otros movimientos internos a ellas. 
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PRIMERA P m  

SITUACION DE LA PIUIBLEMATICA MIGRATORIA DEL URUGUAY 

1.1. Antecedentes hist6ricos 

El Uruguay se caracterizó históricamente por el vacío 
demográfico. En ausencia de poblaciones indigenas numerosas y 
constituyendo u128 zona de fruntera entre el imperio español y 
portugués, su proceso de poblamiento estuvo marcado por los 
avances y los retrocesos de las corrientes colonizadoras 
provenientes de ambas regiones. Zona de frontera y encrucijada de 
movimientos de población serh sus caracteristicas hasta ya 
avanzado el perfodo colonial. 

Despu& de la independencia y una vez fijados los límites 
del nuevo Estado, la presencia de pobladores de los países 
vecinos se constituyó en una constante a lo largo del territorio 
(aunque durante el siglo XIX, la presencia brasileña en el norte 
del pais fue fuertemente dominante con respecto a la argentina en 
el litoral limítrofe), 

La apertura hacia el d o  que supuso el fin de las 
reglamentaciones impuestas por las Leyes de Indias al ingreso de 
población, fue contemporánea con el proceso de expansión de la 
emigración desde los paises europeos. El Río de la Plata fue un 
foco temprano e importante de atracción. Es así que durante el 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se sucedieron 
distintas oleadas de corrientes inmigratorias que, con niveles de 
intensidad diversos según los períodos, contribuyeron al 
crecimiento demográfico del pais. 

Salvo el testimonio que nos han dejado los escasos censos 

sigla XX, ël -ã@or€e -real de la inmigración europea y delos 
pobladores de los países limítrofes es defícilmente 
cuantificable. La extensa frontera terrestre con Brasil, asi como 
el fácil tránsito fluvial que permite la frontera con Argentina, 
hacen que la movilidad de personas haya trascendido ampliamente 
la que fuera registrada en los puertos o puestos fronterizos. 
Constituyendo una zona de paso entre paises que pusieron en 
marcha importantes políticas de atracción de inmigrantes, resulta 
dificil evaluar con precisión en qué medida quienes fueron 
oficialmente registrados como ingresados al país se radicaron en 
el mismo de manera efectiva, emprendieron el camino del retorno o 
reemigraron a zonas limitrofes. 

La emigración de población nacional fue motivo de 
_ere_ocupaciÓn de testigos destacados de fines de siglo XIX y 
primeras dé&&s-derpresentë, recogida paf estudi- del temì e - 
historiadores (Aguiar, 1982; Mourat, 1966; Jacob, 1970, Barr& y 
N a h h  1967). %tos movimientos son dificilmente cuantificables, 
salvo el crecimiento lento y sostenido de la población uruguaya 
residente en la Argentina, registrada por los censos de dicho 
pais 

realizados desde la independencia hacia la segunda mitad del - -~ 
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Un largo silencio se impone entre 1908 y 1963. Las 
estimaciones efectuadas (Cataldi, C.1.D.E; Pereira y Trajtemberg. 
Facultad de Ciencias Ekon6micas y de Administración, 1965) 
señalan una sobreestimación del saldo migratorio que era tenido 
en cuenta por la Dirección General de Estadística, al hacer las 
estimaciones anuales de población. Resulta dificil estimar si se 
trata de una menor integración de la población inmigrante que 
ingresó en este periodo o si existió un drenaje constante de 
población nacional que contribuía a disminuir el efecto total 
sobre el saldo migratorio. 

Lo cierto es que el mis vivió, con alternativas, durante 
esta primera mitad del siglo, un proceso de consolidación del 
proyecto nacional, que no parece ser coherente con un abandono 
constante del país por sus pobladores, más a116 de las relaciones 
naturales que imponen la proximidad y los vínculos establecidos 
por la proximidad cultural. 

que comienza a manifestarse en volúmenes considerables en la 
d6cada del 60 y que adquiere características masivas en la d&ada 
del 70, obedece a un fenómeno nuevo y diferente. 

La crisis económica y el agotamiento del modelo de 
desarrollo (industrialización sustitutiva), puso fin a una etapa 

- { M i a  mediadex-& lt+décadadel 50), coAIE?I1zrLsndo un largo periodo - -- - - 
de estancamiento que pone en evidencia una incapacidad 
estructural para ocupar la fuerza de trabajo de una m e r a  acorde 
con las espectativas creadas anteriormente y su nivel de 
capacitación, Este proceso conlleva a una crisis del sistema 
politico-social que se acentúa a finales de la d6cada del 60 y en 
los años 70 llevar6 al quiebre del sistema demcr6tico. 

Los trabajos que han analizado el proceso de migración 
reciente (Wonsewer y Teja, 1982, Aguiar, varios, Fortuna y 
Niedworok, 1988) han presentado los indicadores económicos que 
pueden estim- en IR trrse de las causas de la emigración: tasas de 
desocupación, descenso del salario real, estancamiento y 
regresión del producto bruto, etc. Debe tenerse en cuenta a la 
hora de hacer evaluaciones el hecho que el Uruguay muestra, en 
este periodo una incapacidad sostenida de absorción de la fuerza 
de trabajo, que se manifiesta particularmente entre los jóvenes 
que ingresan al mismo, sin que haya existido un crecimiento 
demográfico significativo, como sucediera en este periodo en 
otros paises de América Latina. 

A estos factores deben agregarse otros que sin duda 
influyeron en el agravamiento de la crisis político social Y que 
llevaron al movimiento de emigración masiva que se da en la 
década del 70. 

Los niveles educacionales de la población y las tasas de 
urbanización se adelantaron a los niveles de ocupaci6n e 
ingresos, generando componentes elevados de tensión estructural 
(Filgueira, 1973, cit por Aguiar, 1982). La emigración es una de 
las salidas a dicha tensión. 

- -~ - El fenómeno de la emigración "reciente", es decir aquella -- - 
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Por otra parte, si bien la crisis económica se prolongaba 
desde los años 60, el volumen masivo que alcanzó la emigración en 
los años 1974 y 1975 (años en que la poblaci6n se reduce en 
valores absolutos) hace pensar que a los factores económicos se 
agregan otros de contenido político, no <tanto en el sentido de 
que todos los que emigraban fueron directamente perseguidos sino 
que seguramente actuó muy fuertemente en la decisión de emigrar 
el quiebre de un modelo muy fuertemente incorporado en la 
población: el sistema de valores de una sociedad democrática, la 
voluntad participativa, las formas de convivencia y solidaridad. 

A ello deben agregarse los factores externos: las 
espectativas generadas por la apertura democrática en la - 

-~ -- Argentina, -que -- a su vez era - acompñada por una oferta 
considerable de oportunidades de inserción en el mercado de 
trabajo, salarios considerablemente d s  elevados que los que se 
ofrecían en Uruguay a igual nivel de calificación, etc. Al mismo 
tiempo que este país implementaba (en 1973-74) una politica 
inmigratoria abierta a los paises vecinos. Otros países de la 
región latinoamericana presentaban también posibilidades de 
ingreso relativamente fácil y oportunidades de empleo y salarios 
que justificaban la posibilidad emigratoria aún teniendo en 
cuenta la distancia y los mayores costos de traslado. Finalmente, 
la atracción de los países industrializados, fundamentalmente 
EEUU donde la posibilidad de inserción en empleos capacitados 
ofrecia a la vez. que perspectivas mejores de ingresos, la 
Posibilidad &e una - imrcick profesion& - más acorde conlas - ~ 

espectativas creadas por la formación profesional. 
Eh las iiltimas décadas se ha operado un proceso de 

intensificación de la integración regional que no solamente ha 
sido promovida por las políticas globales de los paises de la 
región a prtir de la restauración de los regímenes democráticos 
sino que tmbi6n se ha operacionalizado con anterioridad a este 
proceso por el mejoramiento de la infraestructura de 
comunicaciones y transportes. Esta situación, sin duda, ha 
contribuído a una intensificación de la movilidad. 
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1.2.1. Las corrientes mimatorias recientes del PB ís 

Los distintos tipos de flujos de personas que realizan 
movimientos a través de las fronteras corfstituyen el aspecto & 
importante a analizar para una mejor comprensi6n de la migración. 
Sin embargo, la información 6 s  sustantiva de que se dispone se 
refiere a los "stocks" de migrantes, Es decir a los migrantes 
sobrevivientes registrados por algún tipo de relevamiento 
(censos, encuestas, etc). La ÚniCa fuente de datos que 
proporciona información sobre los "flujos" de personas es el 
registro de pasajeros a trav6s de las fronteras nacionales. Pero, 
como señalamos en otra parte del trabajo, existe acuerdo en que 
la información que se extrae de ellos, por diversas razones, 
carece de confiabilidad para estimar los volúmenes de los 
distintos tipos de movimientos y los saldos migratorios (CEPAL, 
1988). Sin embargo, de todas formas, a travbs de esta fuente 
podemos aproximarnos a una constatación importante: en los 
Últimos diez años se ha producido un incremento significativo en 
los movimientos a trav6s de las fronteras nacionales del país. 

Cuadro 

Indicadores de evolución de los movimientos (1) rertistrados Dor 
la Dirección Nacional de Migración (1976-1986) 

Promedio Promedio Tasas medias anuales 

1976-78 1984-86 1976-86 %tre 
Movimiento de crecimiento 

(OW' f (000')- -- - _  __ _Prmnedio-s- __ - -  -. . - -  

TOTAL 2363 3496 4.44 4.90 

Argentinos ( 2) 759 1490 13.75 8.43 
Uruguayos (2) 1150 1654 1.86 4.54 

Otros 432 314 -3.87 -4.00 

Fuente: CEPAL, en base a Dirección Nacional de Migración 

(1) No incluye tránsito vecinal fronterizo 
(2) Incluye residentes legales en los paises 

Tal como surge del cuadro anterior, el crecimiento de los 
movimientos registrados en las fronteras nacionales alcanza 4.9 
por mil anual entre los trienios 1976-78 y 1984-86. Al interior 
de esa tendencia se incluyen variados tipos de movimientos de los 
cuales, uno muy importante de orden estaciona1 es el turistico. 
Sin embargo, el crecimiento posible de ese flujo no seria 
suficiente para explicar el aumento del movimiento de pasajeros 
internacionales a través de las fronteras, particularmente de 
rtAcionnles uruguayos y argentinos. Diversos factores, que no es 
del caso introducir aqui, habrían inducido tambien crecimientos 
de los movimientos temporarios y transitorios de otros tipos, asi 
como de los de mayor duración, El dlisis de esos flujos 
separadamente no es posible, sin embargo, a partir de esa fuente 
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de datos, Y por lo tanto extraer tendencias de la inmigración, 
emigración, retornos y otros movimientos temporarios y 
transitorios. 

Dada la importancia que reviskn para el país los 
movimientos internacionales durables o definitivos, diversos 
autores hrtn buscado, variados procedimientos para su estimación 
aunque miis no sea aproximada. Los mismos han debido basarse en 
técnicas o métodos indirectos basados fundamentalmente en los 
Censos de Población y en las bcuestas de Emigración 
Internacional realizadas por la Dirección General de Estadistica 
y Censos. Estas estimaciones ref ieren necesariamente a "stocks" 
de migrantes. 

Son varias las estimaciones que se han realizado. Las 
la Dirección General de Estadística y Censos para realizadas por 

los dos Últimos períodos intercensales son las siguientes: 

Estimación clel salb neto intercensal(*), 1963-1975 Y 1975-1985 

&íodo 1963-75 (11 
mALl -170 O00 
I migración 15 O00 
Saldo emigratorio -185 O00 

míodo 1975-85 (21 (**) 
TOTAL -115 O00 

Saldo emigratorio -125 O00 
Inmigración 10 O00 

(*) 
(**I Estimación preliminar 

Migrantes sobrevivientes al fin de cada período intercensal 

FUENTES: (1) DGEyC, Migración internacional 1963-1975, 
Montevideo, diciembre 1979. 
(2) WJW, citado en CEPAL,, Movimientos internacionales de la 
población de Uruguay. Los flujos con Argentina. LC/MVD/R.26, 
Montevideo, diciembre, 1988. 

Según las antedichas estimaciones, entre 1963 y 1985 se 
habrían producido en el Uruguay fuertes saldos emigratorios 
internacionales negativos de los residentes que fueron muy 
escasamente compensados por un volumen muy pequeño de inmigrantes 
de otros paises. Sin embargo, esas cifras glohles no dicen mucho 
más que el saldo neto promedio de los Últimos diez años ha sido 
ligeramente inferior al del período intercensal anterior. 

A partir de la información suministrada por las Encuestas de 
Migración Int,ermcional realizadas por la DGW puede saberse que 
los movimientos migratorios de los residentes uruguayos han 
sufrido un proceso particular entre los años 1963-1981 que 
importa señalar. Para ilustrarlas se toma una de las estimaciones 

- realizadas-que permite visualizar los distintos movimientos de la 
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migración internacional en forma anual, en forma de tasas con 
respecto a I R  población total del pais. En este caso se realiza 
una mejor aproximación al volumen de esas migraciones en tanto se 
realiza una estimación de los migrantes (entrados o salidos) y no 
solamente de los sobrevivientes. La estimación refiere al saldo 
de emigrantes, inmigrantes y retornantes en el exterior o en el 
país al fin del año 1981, "revividos" al año de su salida o 
en trada. 

Tasas (o/oo) demográficas anuales (ambos sexos), años 1964-1981 

AñO crecim. inmigrac. emigrac. retorno saldo crecimiento 
veget. internac. internac. emigrat. emigr. total 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

- 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

- 1980 
1981 

12.11 
11.26 
10.11 
9.76 
10.34 
10+95. _._ 
10.59 
10.21 
10.40 
10.40 
11.10 
11.80 
11.33 
10.84 
10.85 
10.15 
8.87 
5.59- 

0.49 
0.49 
0.48 
0.48 
0.47 
0.47 
0.47 
0.46 
0.46 
0.46 
0.46 
0.47 
0.47 
0.47 
0.47 
0.46 
0.46 
U. 46 

-0.73 
-1 $65 
-2 * 49 
-0.99 
-3.07 
-3.40 - 
-7.38 
-4.90 
-7.15 

-11.11 
-24.45 
-16.76 
-13.91 
-10.15 
-9.58 
-8.26 
-6.83 
-5.3% - 

0.10 
0.12 
O, 13 
0.03 
O. 13 
0.21 
0.33 
0.27 
0.42 
0.81 
1.24 
1.90 
2.31 
2.13 
3.35 
3.26 
3.75 
5.1L 

-O 64 
-1.53 
-2.37 
-0.96 
-2.94 

... -3.19 -. 

-7 .O6 
-4.63 
-6.73 
-10.30 
-23.21 
-14 86 
-11.60 
-8.01 
-6.23 
-5.00 
-3.08 

- -0.28 

11.97 
10.21 
8.23 
9.28 
7.87 

4.01 
6.04 
4.13 
0.56 

-11.64 
-2 59 
0.19 
3.29 
5.08 
5.62 
6.25 

_ _  8.24 - 

9,27 - 

FUENTE: For.tunrr,J.C. y Niedworok,N., La migración internacional 
de uruguayos en la Última decada. Proyecto de migraci& 
hemisf6rica. CIM-Universidad de Georgetown. 1985. 

Tal como se expresa en el cuadro anterior, hacia mediados de 
la década de los 60 la población del Uruguay con un crecimiento 
vegetativ0 próximo al 11 o/m, recibe un aporte casi nulo de la 
inmigración externa, en tanto que la emigración internacional de 
residentes, con un muy escaso retorno, comienza a convertirse en 
esos años en la variable determinante de un decreciente 
incremento poblacional. La emigración, con algunas oscilaciones 
hasta el &o 1971, tiene a partir de ese "ento una tendencia 
general creciente, que se acentúa rápidamente hasta alcanzar un 
&imo en el año 1974. En este año la tasa de emigración es 
superior al 24 o/oo, la cual al ser escasamente contrarestada por 
la inmigración y los retornos, induce un decrecimiento de la 
población total del pais que alcanza al 11.64 o/ml Con 
posterioridad a ese año, y hasta 1981 (en que se dispone de la 
información), el proceso emigratorio internacional entra en una 
fase decreciente acMnpanada - de un incremento del retorno, Este 
Último, si bien es relativamente poco importante (15% del total 
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de emigrantes del conjunto de los años 1964-1980), alcanza en 
forma anual a compensar la disminuida salida de emigrantes hacia 
1981. 

De acuerdo a estas estimaciones, es en el departamento de 
Montevideo donde el proceso emigratorio de estos años constituye 
en forma d s  acentuada la variable protagónica principal de las 
tendencias del crecimiento demogrQfico. Se estima que más del 61% 
del movimiento emigratorio de residentes se extrae de ese 
departamento. 

Con posterioridad al aiio 1981 es muy poco lo que se puede 
afirmar pues no se dispone de información que permita realizar 
estimaciones corif iables. 
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1.2.2.-Movilidad Y didmica de la población 

La movilidad espacial de la población compone la dinámica de 
las poblaciones incidiendo directamente en su crecimiento en las 
áreas de origen y destino, ya sea en forma transitoriaõ 
permanente. Sin embargo, y fundamentalmente por sus particulares 
características selectivas, la movilidad espacial de población 
afecta particularmente a algunos estratos de población que pueden 
identificarse por caracteristicas diferenciales de variado tipo 
(demográficas, laborales, educacionales, sicol6gicas, etc). 

Eh este sentido, la movilidad afecta el crecimiento en forma 
diferencial de distintos estratos de población, modificando asi 
la composición interna de las poblaciones de origen y destino. A 
través de esto Último se pueden identificar tambien asi efectos 
indirectos de la movilidad sobre las otras variables de la 
dinámica de las poblaciones locales afectadas (natalidad, 
mortalidad), y tambien sobre otros aspectos del nivel y 
características de la didmica económica y social de las mismas 
ligados a la composición poblacional y social, en procesos 
interactivos d s  complejos. Ehtre otros aspectos,en definitiva, 
la misma movilidad espacial, a trav6s de sus consecuencias 
directas e indirectas, puede llegar a producir efectos de 
realimentación sobre la misma movilidad en un proceso en 
"espiral" . 

- _  - _____-- - - - - - - __ _ - -  - - . 
Eh su forma mirs directa, la migración internacional de la 

década de los 70 en el Uruguay ha afectado en forma sensible el 
crecimiento poblacional del pais, particularmente hacia mediados 
de esa década donde, por las estimaciones disponibles produjo un 
decrecimiento absoluto de la poblaci6n. Sin llegar a esos 
extremos, la migración internacional de residentes uruguayos ha 
estado incidiendo en forma continua en el crecimiento de la 
población total del pais y de acuerdo a las estimaciones 
realizadas continuará haciendolo en el futuro mediato. 

Por otra parte, junto a las migraciones internas, la 
migración internacional incide tambien problablemente en la 
distribución espacial de la poblaci6n dentro del territorio, por 
la desigual extracción de los migrantes en el espacio nacional. 

Desde otro ángulo, puede pensarse asimismo que, por sus 
I motivaciones y en muchos casos por su encadenamiento, las 

migraciones internas y externas son movimientos que pueden 
encararse como un proceso Único que se desarrolla en un espacio 
regional. Eh este sentido, la orientación de los flujos habrá de 
modificar la distribución espacial de la población de la región, 
dentro de la cual el espacio nacional verá modificado en mayor o 
menor grado su peso poblacional. 

En términos de volumen total de población, el Uruguay ocupa 
una de las posiciones d s  bajas a nivel internacional y regional. 



Junto a otros tres países centroamericanos, el Uruguay comprte 
el status más bajo en materia de población en la región 
latinoamericana. A diferencia de ellos, el Uruguay se ubica 
espacialmente entre dos países con los que presenta diferencias 
muy importantes en cuanto a dimensionesL: en número de habitantes 
la relaci6n con Brasil es aproximadamente de 1 a 40 y con 
respecto a Argentina es 1 a 10. 

Por otra parte, en términos de urbanización el Uruguay 
tambien tiende a perder posiciones a nivel regional. Los rápidos 
procesos de migraciones rural-urbanas sufridos por países 
latinoamericanos que, como Brasil, cuatro décadas atrás eran 
predominantemente rurales, los aproximam hoy a los niveles 
históricamente altos de urbanización de Uruguay. 

Dentro del &ea de la cuenca del plata, la ciudad de 
Montevideo ocupaba en el año 1960 el cuarto puesto en orden de 
tamaño de población, en tanto que en 1970 pasa al séptimo y en 
1980 al noveno lugar. (Fi1gueira.C. 1988). 

Sin duda junto a otros elementos de la dinámica demogrfifica 
externa, los saldos negativos de la migración internacional de 
Uruguay han esta pérdida de posiciones del gais y 
de su ciudad principal en la región. 

contribuido a 

Sin desconocer otros factores determinantes de diverso 
orden, es indudable que los diferenciales en el volumen absoluto 
de población entre distintas Areas pueden constituir un elemento 
de imporhncia a tener en cuenta en la explicación de los flujos 
migratorios. Eh paralelo a la capxidad de atracción que puede 
generar la diversidad de oportunidades que ofrece una población 
de gran tamaiio, debe considerarse asimismo su capacidad de 
absorción relativa. Aunque por el escaso dinamismo de la economia 
del prris receptor, esta capacidad de absorción de migrantes sea 
menor y mrginal, el volumen absoluto de los mismos puede 
representar proporciones importantes de la población emisora. Tal 
ha sido el caso de los migrantes uruguayos en la Argentina. En 
este caso habrían actuado asimismo otros factores tambien 
facilitadores vinculados a la capacitación relativa de los 
inmigrantes uriiguayos con respecto al conjunto de inmigrantes 
internos y externos de la Argentina. Ello habría permitido a los 
uruguayos una inserción más rápida en los sectores de servicios 
que requieren un relativamente alto nivel de capcitación. 

A la par de lo anterior, otro efecto percibido de la 
migración internacional en el Uruguay ha sido el de sus 
consecuencias sobre la estructura por edades de la población, 
particularmente, el de la aceleración de su proceso natural de 
envejecimiento. 

La selectividad por edades de la migración, expresada en la 
alta concentración de los emigrantes entre los adultos jóvenes, 
produce en forma directa un "envejecimiento" de la estructura 
donde adquieren myor peso relativo los estratos de edades más 

__ - . - - - 



avanzadas. Por su vez, esa población jóven que emigra, en la 
medida que lo haga en forma definitiva, se reproduce en el 
exterior, prducicndo descensos en la tasa bruta de natalidad 
nacional y por consecuencia "envejeciendq" la pirámide de edades 
desde su base. 

Según las estimaciones realizadas, la migración 
internacional de los años 70 y 80 habría más que duplicado la 
relación de "dependencia potencial de ancianos" (población de 65 
y más años de edad/ población de 15 a 64 años) en el departamento 
de Montevideo. 

Por otra parte, tambien se ha estimado que en el período 
1975-80 las mujeres en edad fértil se reducen en un 8% como 
consecuencia de a emigración, contribuyendo ello en parte 
importante al descenso de la natalidad que se produce en esos 

Son conocidas en general las posibles consecuencias del 
envejecimiento de la población. Entre otros aspectos, realimenta 
el escaso ritmo de crecimiento de la población aumentando 
relativamente el volumen de defunciones y, via la pérdida de peso 
de los estratos en edad reproductiva, reduciendo el nivel de la 
natalidad y conforma dentro de la población económicamente 
activa, una estructura también "enve jecida". 

Entre sus consecuencias más directas sobre el nivel de vida 
se mencionan entre otros: el deterioro de la relación de 
económicamente activos/pasivos y el aumento relativo de la 
demanda de asistencia m6dica de mayor complejidad, ambos con 
repercusiones negativas sobre las posibilidades de financiamiento 
y la calidad de las prestaciones de la Seguridad Social y el 
Sector Salud. 

Por otra parte, son ampliamente reconocidas las 
repercusiones del envejecimiento a nivel de la reposición 
generacional en los centros de decisión, a nivel público o 
privado, en el sistema politico o en el económico. 

Eh Última instancia el envejecimiento poblacional constituye 
una característica que permea y "cualifica" la mayor prte de las 
relaciones estructurales y procesos de la realidad económica y 
social que, de no ser encarada eficazmente, puede favorecer 
situaciones de estancamiento y freno a una inserción integral y 
oportuna de los jóvenes en todos los niveles de la sociedad. 

- . - - - __ - - - - - __ _ _  - 

Eh definitiva, el movimiento emigratorio experimentado por 
el Uruguay en los años 70 define consecuencias sobre la didmica 
demográfica, econchica y social que, tanto en términos internos 
como relativos a la región a la que pertenece, puede favorecer el 
desenmdenamiento de procesos que instalen a la emigración 
internacional como un factor cuasi estructural de Is dinámica 
demográfica nacional. De por si esta tendencia se ve favorecida 
desde ya por la presencia de contingentes migratorios de 



uruguayos en los posibles paises de destino actuando como agentes 
de difusión de oportunidades y eventualmente de apoyo a los 
nuevos migrantes, entre otros aspectos. - - __ __ - _ -  __ _- - - -- 



1.2.3. Movilidad e instituciones 

_. -- - El Uruguay no se ha caracterizado históricamente por haber 
desarrollado políticas poblacionales, alLmenos en la misma medida 
que los otros paises de la región, 

Luego de declarada, la libertad de ingreso y salida del país 
en la primera Constitución nacional, el t e m  poblacional tan 
fuertemente reglamentado por las Leyes de Indias, pasa a formar 
parte de un área de "no intervención" por parte del Estado 
nacional. 

Política deliberada o simple omisión, el t e m  de la 
población no constituyó un tema central de debate en el proyecto 
nacional 

En el siglo XIX el Uruguay integra una región de fuerte 
atracción de la migración europea que se traslada a otros 
continentes. Sin haber realizado una importante tarea de 
captación de inmigrantes, el Uruguay se beneficia, en este 
sentido de las políticas de los países vecinos, Una ley de 1853, 
declara "que la inmigración de familias agricolas en gran escala 
es un verdadero elemento de prosperidad material y moral para la 
República". Varias disposiciones gubernamentales posteriores se 
harán en el sentido de reglamentar las actividades de 
colonización que se dieron fundamentalmente por iniciativa 
privada. En 1880 se promulga la Ley de colonización que se 
complementa en 1881, donde se plantea la acción oficial en el 
sentido de promover la colonización agricola con inmigración 
europea. Sin embargo, en su reglamentación se prevee la 
implementación de un sistema mixto por el cual se autoriza un 
sistema de contratación de tierras por intermedio de empresas 
particulares. 

Recién en 1890 y siguiendo la iniciativa tomada por 
Argentina en 1876, se promulga la Ley de Colonización e 
Inmigración que se propone incentivar el ingreso de inmigrantes, 
promoviendo una acción oficial mediante la creación de oficinas 
de propaganda, adelanto de pasajes,etc. 
Con diferentes modificaciones esta ley esI5 vigente hoy en día. 

parte, el descenso temprano de la fecundidad y las 
bajas tasas de crecimiento demográfico hicieron que en Uruguay no 
tuvieran lugar las politicas oficiales destinadas a promocionar 
la planificación familiar que se aplicaron en otros países 
h t i n o " s  ,-Tampoco entonces el tema poblacional se 
convirtió en un área de discusi6n y preocupación politica. 

en 1967 
se promulga un decreto (No. 104, posteriormente ampliado por el 
decreto No. 366 de 1969) por el que se afirmaba que la 
incorporación al territorio nacional de los trabajadores 
extranjeros calificados, en ramas en las cuales haya 
insuficiencia de oferta de mano de obra radicada, es un medio 
propicio para el logro de los planes de desarrollo económico y 
social, considerándose a esta migración com selectiva. Se 
establecían además de los incentivos otorgados por el Gobierno, 
los beneficios otorgados por el CIM a los imigrantes, creándose 
y dhdose funciones a dos servicios para las migraciones (Grupo 

Por otra 

Eh lo que tiene que ver con la politica migratoria, 
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Asesor de Migraciones y Servicio e Información, Recepción Y 
Asistencia de Migrantes) (Gurrieri, 1988) 

Eh las dos Últimas décadas el bajo crecimiento de la 
población y el t e m  de la emigración han pasado a convertirse en 
un centro de preocupación que se manifiesta tanto en el discurso 
político, como en la investigación académica y en la difusión del 
mismo en los medios de comunicación social. Sin embargo, esta 
preocupación no se ha manifestado hasta ahora en la formulación 
de una política poblacional de tipo general. 

atención al 
pais de uruguayos radicados en el exterior. El Decreto No. 523 de 

- 1985 crea la Comisión Nacional de Migraciones cuyo objetivo es 
"el de prestar asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia 
migratoria, visto la conveniencia de estimular la inmigración y 
el retorno de los uruguayos, como fuente efectiva de recursos 
humnos y materiales para el desarrollo". 
Esta Comisión funcionará en la Órbita del Ministerio del Interior 
y tendrá asiento en la Dirección General de Migraciones. También 
se establece bajo la dependencia de esta misma dirección del 
Servico de Información, Recepción y Asistencia de Inmigrantes _ _  - 
(SIRAI) con el cometido de suministrar información a los 
potenciales de imigrantes así como asistencia para facilitar su 
integración (Gurrieri, 1988). 

Por otra parte, en el mismo año se promulga por la Ley de 
Anmistia No. 15737, la Comisión Nacional de Repatriación con el 
fin de tìpoyar y facilitar al regreso al país de todos los 
uruguayos que manifiesten intención de hacerlo. A travgs de 
sucesivos programs, esta Comisión constituye el principal 
organismo público de coordinación y ejecución de políticas de 
retorno, coordinando y administrando los recursos económicos 
volcados por organismos internacionales y principalmente de la 
CEE y ciertos países europeos. 

implementadas para desarrollar 
los procesos de integración entre los países de la región y en 
particular en los Acuerdos de integración económica Y social que 
se realizan con Argentina, a partir de la declaración de los 
Jefes de Gobierno realizada en la ciudad de Colonia, el 19 de 
mayo de 1985, se crean mecanismos institucionales que tienen 
competencia en la generación de medidas tendientes a la 
adecuación de las mismas a los nuevos planes de integración. 

los procesos de integración entre los paises de la región, 
importa destacar aquellos que se realizan con Argentina, en 
virt-ud de la importancia que este país tiene como destino 
principal de las migraciones de uruguayos. Eh este sentido se 
puede mencionar el Conse.io Ministerial Argentino-Uruguayo de 
Coordinación Y Consulta como organismo de mayor jerarquía 
institucional y otros dos que se atienden a problemáticas 
específicas, los Comités frontera, de carácter permanente y el 
Grupo de Traba.io Binacional para la implementación del Control 
Unico de Frontera y Documentación Unificada. (Gurrieri 1988) "Los 
Comité Frontera, creados en 1987, tienen como objetivo el de 
solucionar los problemas concretos que se generan en la frontera, 

Con el retorno al sistema democrático se presta 

____ - _  - 

En el marco de las políticas 

En el marco de las políticas implementadas para desarrollar 
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la promoción del desarrollo integral de la región fronteriza e 
impulsar la cooperación e integración regional, entendiendo que 
los Comité son un medio eficaz para el la integración 
ya que trascienden el ámbito de los I gobiernos nacionales 
incorporando a las instancias provincihles y municipales como 
instituciones civiles en la resolución de los problemas". 

de Trabajo Binacional fue creado con el objeto de 
elaborar una propuesta de sistema de control ÚniCo de frontera 
para personas, bienes y vehículos y de documentación unificada 
para las vías terrestres, fluvial y aérea. Está constituído por 
dos comisiones nacionales que están integradas por funcionarios 
de reparticiones con incumbencia en el control de frontera y 
operación vinculadas a &te. La labor ha sido significativa, 
tanto en la elaboración de los instrumentos legales, acuerdos 
binacionales sobre control Único, normas nacionales que 
establecen los mecanismos operativos, norms que unifican los 
formularios, etc., como en la implementación práctica del 
sistema, teniendo a su cargo el seguimiento y las propuestas de 
modificación de los acuerdos." (cit. textual de Gurrieri). 

Las norms que rigen la admisión de los uruguayos/argentinos 
en las categorías que permiten desarrollar actividades de 
cualquier tipo (excluidas las de esparcimiento o turismo o las de 
breve plazo "tránsito") son las mismas que rigen perra todo 
extranjero. En ambos países se distinguen las categorías de 
"residentes permanentes" y "temporaries" , agregándose en el caso 
de Argentina la de "transitorio". El ingreso con la sub-categoria 
de "turista" se ha facilitado en virtud del Acuerdo de 
facilitación de Turismo (1980). Del mismo modo se ha implementado 
otra sub-cat.egoria, el régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo 
(T.V.F.), por el cual mediante la obtención de una tarjeta 
(T.V.F.) se permite el ingreso libre aunque con limitaciones de 
tiempo, áreas geográficas y tipo de actividades a realizar. 

desde 1987 y destinado a gilitar el 
tránsito de frontera se establece el Control Unico de Frontera 
(puentes de PayscandÚ-ColÓn, Fray Bentos-Puerto Unzué y Salto- 
Concordia) y el Area de Control Migratorio Unificado (Aeropuerto 
de Carrasco, Laguna del Sauce, puertos de Montevideo y Colonia, 
en Uruguay y Aeropuerto J, Newberry y Puerto de Buenos Aires en 
Argentina). 

Paralelamente a lo anterior, se desarrollan políticas 
tendientes a lograr acuerdos sobre Seguridad Social, con diversos 
países. E?n lo que tiene que ver con la Argentina el Convenio 

- -  ArgentinorUrugyiyode seguridad social, fue firmado en 1974 y 
está destinado a asem-= a los trabajadores migrankedas __ - 
siguientes derechos: 
1) Igualdad de trato entre nacionales y extranjeros 
2) Conservación de los derechos adquiridos y en vias de 
adquisición 
3) Determinación de la legislación aplicable 
4) Totalimci6n de los periodos y pago a prorrata o proporcional 
5) Pago de prestaciones en cualquiera de ambos paises al tipo de 
cambio d s  beneficioso y sin reducci6n o descuentos por 

residir en otro país 

avance en 

"El Grupo 

Por un acuerdo vigente 

- -- 

16 



1.3. Jerarsuización de los Problemas miaratorios Y ob.ietivos 
propuestos. 

Tanto por su configuración histórica, como debido al proceso 
que supuso la emigración reciente la población uruguaya ha 
desarrollado una predisposición emigratoria que deberá ser 
considerada a corto y en el largo plazo como un fenómeno 
estructural. 

Por lo tanto, puede decirse que en el análisis de las 
perspectivas de los movimientos internacionales debe tenerse en 
Euen&- esce componente que actuar6 probablemente más allá de la 
evolución de los indicadores generalmente considerados como de 
"expulsión". Sin embargo, el análisis de las tendencias pasadas 
nos muestra que las situaciones coyunturales han incidido de 
manera considerable en la evolución y volumen de los flujos. 

Es evidente que en el corto plazo la situación económica 
general de los países vecinos, en particular de Argentina como 
principal receptor de la emigración uruguaya, incidirá de manera 
sustancial en la evolución de los flujos: se puede pensar 
actualmente en un aumento de los retornos, así c m  en una 
retracción de las salidas. Por el momento no es dable pensar, sin 
embargo, en un proceso de inmigración de los paises vecinos hacia 
Uruguay, al menos en volúmenes de consideración. 

Establecer hipótesis sobre migración en el mediano y largo 
plazo resulta una opción dificil dada la incidencia de las 
situaciones coyunturales de tipo económico y politico que se 
relacionan con la movilidad. 

En este sentido creemos que deben establecerse distintas 
hipótesis teniendo en cuenta tanto las perspectivas nacionales 
como las regionales e internacionales. 

Empezando por las más generales, la tendencia a mantener 
políticas restrictivas en la aceptación de migrantes que 
acompaña, en general a procesos recesivos en materia de empleo, 
en los paises tradicionalmente receptores de inmigración, puede 
resultar una barrera a considerar como no despreciable. 

en cuenta un 
proceso irreversible de integración regional que quizás sobrepase 
ampliamente las políticas coyunturales que se lleven a cabo. 

La integración de mercados de trabajo que trascienden las 
fronteras nacionales, la transnacionalización de ciertos sectores 
de la economía unida a una realidad ya presente y en vias de 
intensificarse en relación a una infraestructura de 
comunicaciones y de transportes nds desarrollada que incidirán 
seguramente, en un incremento de la movilidad, que según las 
coyunturas puede no resultar siempre en un saldo negativo. 

También en una perspectiva regional debe tenerse en cuenta 
la pérdida de posiciones de Montevideo en la estructura urbana de 
la Cuenca del Plata al mismo tiempo que se produce, a nivel 
nacional, una tendencia a la concentración de la población en las 
Breas fronterizas. Ambos factores podrían estar determinando una 
dinámica de la movilidad de la población que implique pérdidas 
de población para el país. 

En lo que se refiere al futuro, es indudable que la 
evolución de las distintas variables socioeconhicas incidirán en 

- -_ 

Desde un punto de vista regional, debe tenerse 
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la evolución de los saldos, tanto en lo que tiene que ver con la 
recuperación por el país de posibles retornantes como con la 
incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, no debiendo 
descartarse totalmente, en un marco de expansión económica, una 
posible reactivación del proceso inmigratorio. 

En resumen, este trabajo se propone en lo que sigue, en 
primer lugar, hacer un dignóstico sobre el concocimiento actual 
de la movilidad teniendo en cuenta que: - actualmente los diferentes desplazamientos y corrientes no 
están bien identificados. - se utiliza restringida de la residencia y del 
uso del espacio de vida profesional y familiar. 

- - - las -fuentes- estadísticas resultan insuficientes- para 
cubrir todos los aspectos de la movilidad. 

una noción 

En segundo lugar, definir la propuesta de los objetivos de 

- identificación de los diferentes tipos de movilidad. - establecimiento de un sistema de observación integrado que 
permita su utilización por parte de diversos usuarios, motivando 

- -_- - - - - UREL profuadizacii5n.- en la .problemática tanto en el plano de la 
investigación académica como en la elaboración de políticas. 

análisis : 

- - . - __ 



A s P m  MFIWOLOGI- DE LA MOVILIDAD I-CIONAL 

La dificultad para definir los problems relacionados co11 I ?  
movilidad, en nuestro tiempo, se demuestra sencillamente: In 
migr.acJ& im- deslLazamiento en el espacio, Pero todos lo? 
desplazamientos no son necesariamente migraciones. Por 0tr.r 

prte, cada desplazamiento implica el pasaje de un punto haci7 
otxo, y este desplazamiento no puede ser definido si cada uno dn 
esos puntos no tiene una referencia espacial precisa. Fst-i 
sjmiifiwción espacial de los lugares utilizados depmtrx 
PSI t rechmen tx de ln noci6n de residencia, 

La definición de residencia 116s utilizada hasta el prescrit(. 
corresponde EL un Chico lugar donde las personas residen de I ~ ' I  

mnera permanente,La migración implica,entonces, un cambio + I  
lugar de residencia. La definición de Naciones Unidas asimiln 1.1 

miarrición a un movimiento de personas c r u d o  cierto limite pqr'r 
establecer una nueva residencia permanente (Population Refermc.- 
Bureau, 1980).Sin embarcfo, el desarrollo de los transportes, 1 - 1  
ampliación de los espacios socio-económicos, 11 

internacionalización y la integración de los mercados de trabri.io, 
18 evolución del nivel de vida...,en definitiva, el conjunto (Ir 
18s transformaciones de las sociedades, qeneran un uso wí.: 
extwdido del espacio social, familiar y econánico que no y r  
prlc~~le restringir a un solo lugar. 

Eh este contexto, es necesario un enfoque nuevo de la 
rcnidencia que permi ta integrar esta variedad de situaciones, v 
sea: doble residencia, residencias secundarias o temporar iaq, 
residencias miltiples. 

I, - los que no afectan de miera durable la distribución 
espacial de la población, o sea, todos los movimientos 
temporarios y transitorios. 

2. - los que modifican la ocupación del espacio nacional, 
frecuentemente ligados 
interdependientes, 

a una cadena compleja de factores 

Los distintos tipos de desplazamientos tmwrarios o 
trnnsitorios han sido, en general, excluidos del camp 
trnrlicional de los estxdios demogrAf icos sobre la movilidad 
espacial. Estos desplazamientos pueden considerarse una expresibr) 

las personas necesitan buscar actividades fuera del espacio dc 
vida ya utilizado. 

Estas for" de la movilidad espacial podemos expresarlas 

HU I++ +~~.rwr+ww w a* HH HYWH HP ww icr )irlridmet~ wntl+> 

20 



mediante la nocith de "circu1aci6nH, o sea, una gran variedad de 
desplazamientos, normalmente de corta duraci&, reptidos, o 
ciclicos, que tienen en común la ausencia de intenci6n declarada 
de d i o  de residencia en forma penmmente o durable. Ellos 
escapan de una m e r a  general a las estadísticas oficiales de 
poblacih. 

De este modo, es f&í1 comprender que en el marco de una 
noción m4s extendida de movilidad y de residencia, es necesario 
utilizar otros conceptos como: densidad de residencia, 

< reversibilidad o no de los desplazamientos, espscio de vida... 
Estos conceptos ser& definidos n$s adelante, 

Por otra parte, esta conceptualización nueva carece de 
sentido, si no se puede cuantificar, o sea traducir los conceptos 
en t6rminos cuantitativos que se puedan obeervar. 

Eh consecuencia, no proponema ver: 

a) por una parte, lo que es posible hacer con las fuentes 
estdisticas actualea en relacidar a au capscidnd 
metodológica frente a la evolución de los flujos 
migratorios. 

b) por otra, lo que podriamos proponer, a partir de un 
esquema general de los desplazamientos, como posibles 

L soluciones para observar y analizar la movilidad 
internacional del Uruguay a corto y mediano plazo, teniendo 
en cuenta tres elementos conceptuales esenciales 
estrechamente ligados: 

- el carácter multiespacial de la vida de los individuos a 
partir de' la noción de una residencia con un sentido más 
amplio. 

- la noci6n de reversibilidad o no de 30s desplazamientos 
- el cartkter pluri-residencial y pluri-actividades cada vez 

6 s  importante en la sociedad uruguaya. 

2.1. La cam cidad metod ol6nica d e laa fuen tes estadisticm 
actuales 

h primer lugar, con las herramientas hoy en dia disponibles 
no se puede medir la movilidad circular (desplazamientos 
temporaries, transitorios...). 

Eh segundo lugar, s6l0 es posible observar los cambios de 
residencia permtinentes o durables (o la intención de permanencia) 
que se producen en un lape0 dado de tiempo, perdi&rdose aquellos 
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movimientos de 
y segunda observación, por ejemplo: en el periodo intercensal. 

salida y retorno que se producen entre la primera 

Eh tercer lugar, resulta dificil distinguir entre los 
distintos tipos de desplazamientos, aquellos que son durables, de 
los que corresponden a una ausencia por motivos de trabajo nds o 
menos prolongada, pero que no implican un cambio de residencia. 
Tampoco se pueden analizar las situaciones que corresponden a La 
existencia de doble o múltiple residencia. 

Por último, los sistemas de medida clcisicos no son adectlEzdns 
p r a  observar y medir, de manera directs, la migración, por La 
r~te6n evidente, de que las personaa emigrantes no esth presentes 
en el "ento de la medici6n. 

A continuación, trataremos de reunir en un esqriwm 
sencillo, las ventajas y desventajas de las medidas de la 
movilidad corrientemente usadas en el pis: - Censos - ficuesta de Hogares y Ehcuestas de Migración Internacional - Registro de fronteras - Estadísticas de la Dirección Nacional de Migracidn. 

22 



+ Interrretacih dificil de + L 

+ los rcwlt&v, me?- 
+ rla de la5 Rier3ciones 
* d'!e i n t w i e n e n  en td?s 
+ las ~1310s. prcblemas de 
+ c!a3ificsciAn ?e los ni- 
+ 69s $15 las flias. insi- 
+ rrantes. 

+ Las mieraciones a5ltinles 
+ sl?n izn?rzlas, asirnism 

+ 

+ 
+ 
t 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 13s idas Y vucltas al lara+ 
+ sie narimienta (lor nativo$+ 
+ estan exclai3os de lor re-+ 
+ srrlt9i9s) + 

+nrob!ovas de iCentificacih+ 
+ del livrar de naciriento + 

+ necEsita 3or prtemtas + 

+ c m f m i ? n  rnsible en![ 5 PIC*-+ 
+ vimientos idas v vaaltas a+ 
+ oartir de la rasidencia + 

'Serie Ale limitaciones sobre' 
+ el criteria orobabilistice 
+ da li seleccinn 3e !gs + 
1 emirrantet ~t'ur~avos + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 4 

+ s x e m i c i h  te 11 infor-+ 
+ reacih + 

+ProhaSili4ad dCSi! Cie sali-* 
* da en 13 mestra de Ins mi+ 
+ -trantes m e  ne tienen 
+ flia en M9ntevi4e9, I) en + 

el pais. Piesro 3% no ara-+ 
A rece: en la mestra lar t 
+ fasilias c w l c t a r  Ie e&+ 
+ :ranter + 

+ + 

1 

L 

b 

b 

1 

b 

b 

L 

b 

b 

b 

* 
4 

4 

L 

i 

I 

L 

4 

1 

b 

b 

L 

I 

L 

L 

b 

b 

b 

L 

b 

1 

b 

L 

I 

I 

L 

1 

+ 

4 

b 

+ 
4 

b 

& 

4 

4 

b 

b 

4 

4 

4 

4 

4 

b 



+ !nfCrrre!xi,h diflcil de + 1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4 

I 

A 

b 

L 

1 

b 

4 

A 

4 

- . . . . . _ _  . . . . . . . . . 

24 



b 

4 

L 

A 

* 
4 

1 

A 

b 

L 

L 

4 

L 

4 

c 

1 

+ 
L 

4 

4 

L 

L 

25 



2,1*1. Cuadro sin6ptico de las fuentes estadisticas sobre! la 
movilidad intemional del Urumras 

2.1.2. Tinoloaia b i c a  de los desplazamientos 

Al cabo de esta descripción de las fuentes estadísticas 
seiialaremos algunos de loa problemas msS relevantes que surgen de 
las mismas: 

1. La movilidad circular es m l  observada 

- por una parte, todos los movimientos temporarios no son 
correctamente obervados y a d d  est& mel definidos (hay una 
confusi6n posible entre los movimientos que tienen como reaultado 
una instalación durable y los movimientos correspondientes a una 
ausencia de trabajo de larga duración (obras de infraestructura: 
represas, puertos, puentes..,) 

- por otra parte, los movimientos transitorios son 
medidos de una manera muy fragmenteria, en particular en el 
'Mnsito Vecinal Fronterizo, que se verifica en un radio de 50 Km 
en torno a los pasos fronterizos en las fronteras con Argentina y 
Brasil. 

2. La inmigración plde ser bien observada a partir de los 
censos, pero esta información no se encuentra siempre actualid 
y los datos pierden su confiabilidad a medida que la fecha del 
censo se aleja. Alin cuando los retornos estuvieran registrados, 
no son bien conocidos y la evolucián de este movimiento no se 
puede analizar correctamente. 

3. Eh lo que concierne a le emigmcich, las &cuestas de 
Migración Internacional suministran datos que tienen la ventaja 
de existir en un campo donde hay escasez total de información. 
Sin embargo, su utilización requiere precauciones con respecto a 
los problemas de significaci& estadística asi como respecto a 
los problemas que se derivan en general de medidas retrospectivas 
suministradas por terceras personas, 

4. Las migraciones clandestinas, aún siendo especialmente 
importantes, no son medidas. 

5, La emigracitb como evento renovable no es estudiado, sólo 
se suministran estadisticas de "stock" y generalmente no se capta 
el aspecto dimimico de los procesos migratorios, 

6. Por Último, entre las dificultades que plantean las 
fuentes de datos sobre la movilidad internacional no debemos 
olvidar, asimismo, las posibilidades analiticas de ellas que ya 
fueron presentnrinn en el esquema anterior. 
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En este sentido, y a partir de laa comprobaciones antcrio- 
rea, es posible - en primera instancia - plantear u m  tipoloqia 
tAaica de los movimientos observados o conocidos en el pis, 
dentro del conjunto de los desplazamientos probablereente ocurri- 
dos en el periodo reciente en Uruguay. 
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2.2. pe I (I timlos? fa brdsica de las -s a la timloai a 
penem1 de loa d e --tog 

2.2.1. De l~ n oci6n de minraci6n a la Mcidn da de S D W e n t Q  

Más allb de las anteriores comprobaciones, se observa que 
todos los estudios se basan formalmente en la constatacidn &ia 
de un cambio de residencia, a partir del cual se articulan los 
diferentes tipos de desplazamientos considerados. Asf pues, es el 
criterio de residencia ÚniCa el que prevalece en el estudio de la 
migraci&, con todas sus implicaciones territoriales, estadísti- 
cas, legales, inmobiliarias, socio-econ6micas. De esta mera, no 
se tiene en cuenta d s  que un aspecto de la movilidad. Esta 
requiere, en lo que sigue, ser observada desde varios puntos de 
vista diferentes, tanto en el tiempo cano en el espacio. 

Si bien en algunas Bpocas pasadas un cambio de residencia 
tradujo una form de ruptura, en nuestra sociedad actual, no est6 
muy lejano elmomento en que el cambio de residencia sea lo 
habitual o lo normal. ta percepcidn de esta diversidad creciente 
de los movimientos y los procedimientos inplementados para 
traducirla en t6rminos cuantitativos son evidentemente recientes 
y establecen claramente los limites de las posibilidades que 
ofrecen los "ìos actuales de medida y adlisis cano, por lo 
que se refiere al caso del U m y ,  lo hemos demostrado previa- 
mente. 

De esta m e r a  se plantea: 

- en primer lugar, el probicma de la apreciación de todos 
los tipos de desplazamientos y sus modalidades: duraci&, 
periodicidad, secuencia... que no se traducen obligatoriamente en 
un cambio de residencia. Las residencias uníltiples secundSrias, 
los lugares múltiples de actividad (profesionales, sociales, fa- 
miliares, etc) introducen una nueva dimensión de la movilidad 
humna, donde los niveles pueden variar considerablemente de 
intraregionales a internacionales, o intercontinentales. 

- en segundo lugar, la probldtica de todas las repercusio- 
nes que puede engendrar el hecho migratorio en BUS diversas 
formss: reproducción familiar y social, mercado de trabajo, 
urbanización equipunientos colectivos planif icaciQl, etk e . 

Frente a esta multiplicidad de aituaciones y de forma de 
movilidad, es necesario elaborar una tipologia a d d  a la 
realidad, particularmente en Uruguay, que tiene una poblacidn que 
manifiesta una creciente movilidad. Para ello es necesario 
introducir dos conceptos suplementarios o complementarios a los 
que ya existen en el estudio de los desplazamientos como: 
duración del traslado, distancia, motivo,... Ellos son: la noci& 
de residencia base y de reversibilidad de los desplaeamientos* 
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a) La noci6 de residencia base 
La definicich d a  clhiCa de la residencia de una persona es 

el lugar donde iate habita corrierkemente (Diccionario demogr6fi- 
co multilingue, IUS@). Por otra parte el hogar, eats; constituido 
por el conjunto de individuos que conviven de ordinario bajo el 
mismo techo (Diccionario demogrifico multilingue. IUSSP). De 
estas definiciones podemos constatar que, ai del punto de vista 
de la estadistica "empadronamental" una persona debe tener un 
sólo hogar donde ser observado, ella puede tener, en la realidad, 
más de un hogar vinculado con diversos usos: familiar, vacacio- 
nal, profesional... según varias modalidades de estadia: repeti- 
tiva, ocasional, cíclica o estacionel.... En este sentido, el 
hecho de que una persona vaya a vivir en uno u otro lugar no 
corresponde a un cambio de residencia sino al uso de su espacio 
de vida. Espscio de vida que corresponde a la red de sus relacio- 
nes o eventos de su vida familiar, económica, politica, etc... o 
cam0 lo define Caurgeau ( que introduce la noci&ì del esplcia  ci^ 
vida), "la porción del espacio donde el individuo ejerce sus 
act i v idades It . 

De este d o ,  el cambio de residencia seria diferente del 
cambio de vivienda. Si el cambio de vivienda no cambia el espacio 
de vida, no ser6 realmente un cambio de residencia. As€ podemos 
distinguir : - los movimientos transitorios al interior del espacio de 
vida - los movimientos temporarios al exterior del espacio de> 
vida (ausencia temporaria de corta o larga duración sin intención 
de residir en otra parte), - los movimientos que cambian definitivamente el espacio de 
vida con d i o  de residencia. 

Por cierto que traducir este concepto del espacio de vida y 
su evolución en términos cuantitativos es toda una proeza. Por 
e a h  razón pro@onemos ima definición d s  operacional como In 
yesid-encla_h,s_e a la cual se le dk un sentido amplio: resideiicjn 
fija, multi-residencia o incluso, Brea de acción, a-_partir de 1~ 
cwl -se-operan los desplaunientos. LA residencia base qc 
drtrnntnn nsf cano el punto de la salida de los despln7mientos y 
en este sentido podemos definir tres familias de despla7mientos: 

-10s qtic plc ajerccn r?nt,re lopl difrrantpg ltiqnres u homir.rw 
que constituyen la residencia base: lugar familiar, lugar dc 
trabajo, lugares para otras actividades: vacaciones, negocios, 
misiones oficiales, etc. 

- los que se realizan fuera de la residencia base y conclu- 
yen en un retorno, 
(de algunos meses a varios años y a h  de duración muy importante 
como 20 o 30 airos) 

ya sea por la constitu- 
ci6n de una nueva residencia base (que a su vez podrá ser un 
punto de partida de nuevos desplazamientos) , o bien porque son 
movimientos sucesivos ambulantes sin referencia a ninguna 

cualquiera sea la duración de la ausencia 

- los que no concluyen en retorno, 
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residencia base (el retorno al medio de origen, es en este CELSO( 
poco probable). - 

De esto modo podemos definir Ja % 
3 o10 c e 
los d e s d a l &  
elevada, c u a g t L  
todo ello dgEmte la vida de un individuo. Eh consecuencia, 
cuando la probabilidad de retorno sea muy d6bil podriamos hablar 
de la creaci& de una nueva residencia b e  en otro lugar. 

Sin embargo, para avanzar en , la clasificacich de los 
diversos flujos que implica esta noción de residencia base, es 
necesario introducir un nuevo criterio discriminante como la 
noción de reversibilidad o no de los flujos. 

b) La noción de reversibilidad 

Según exista o no la referencia a una residencia base, los 
flujos pueden ser reversibles, o irreversibles. 1 

Los flujos reversibles se remiten a una "residencia bese" 
determinada. El punto de partida de los desphdentos siempre 
es el mismo, IK, cambia m&s que el destino: uno o varios lugares 
con sus itinerarios pre-establecidos, con la condici& que el 
retorno se efectúe siempre hacia la residencia base. 

En el caso de &"estadía de largo plazo al exterior de la 
residencia base, el individuo podria tener una o m8s residencias 
que podemos clasificar como "residencia exterior" (en el sentido 
de exterior a la residencia base), Al contrario de la residencia 
base, ella tendrd una probabilidad de transferencia can r e t o m  a 
la residencia base  mu^ elevada. &ta residencia exterior podria 
tener, a su vez, el rol de sede de movimientos tempomios. 
Cuando el individuo, antes de su retorno a la residencia base, 
tenga d s  de una residencia exterior, dstss ser& clasificadas 
según el rango a partir de la primera estadía de larga duraci6n. 
De este modo tendremos la residencia exterior de primer rango, la 
residencia-exterior-de segwdo - rango5 etc--+. . hasta-el retorno ___- -- - - 
definitivo a la residencia base. ta estructura de estos flujos en 
el tiempo es una cadena cerrada de eventos. 

- - __ ~ 

Por el contrario, en el aso de los flujos irreversibles, 
las nuevas instalaciones pueden hacerse sin referencia ni recurso 
a la antigua residencia que a d  queda de lado y ga no interviene 
en el sistema de reproduccih familiar y socio-econbnrico del 
grupo emigrado. En este caso hay una transferencia de la residen- 
cia base. La nueva podria ser una residencia exterior de 
cualquier rango que taaars, por supuesto, la denaninacith de 
residencia base ~an-trrdaer-8us-caract@ris~~;-Por 1c1-tmtu- 9 -  

residencia seri, a su vez, la sede de todos los retornos de los 
desplazamientos realizados a partir de ella. Ih este caso la 
cadena de eventos queda abierta. 

- 
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Finalmente, un individuo podria tener, según la reversibili- 

-una residencia base sede de los desplazamientos tempora- 

- u m  reaidencia base y una o varias residencias exteriores 

-residencias base sucesivas. 
De esta manera, se puede asignar a la residencia base 

dad O no de sus desplazamientos y el carActer de ellos: 

rios , 

sucesivas antes del retorno, 

o a cada residencia exterior una prohbilidad de reversibilidad y 
un rango en la escala del tiempo. 

A partir de esta noción de reversibilidad podemos clasifi- 
car, según los criterios de duración y periodicidad del traslado 
y de las razones de los desplazamientos, varios tipos de mvi- 
mientos que se presentan en Uruguay, incluyendo la historia del 
poblamiento del pais y la evolución de los flujos migratorios 
hasta el presente. 

- Los flu.ios irreversibles 
Los fluJos irreversibles provocados : son los que 

contribuyeron al poblamiento del pais al fin del siglo XIX y 
primeros años de nuestro siglo. Ellos fueron resultado de UIYL 
conjunci6n-hist6rica--~de varios hechos económicos - y sociales: - 
revoluci6n industrial, modificación del r6gimen relativo a las 
haciendas y del de las sucesiones, aumento de las poblaciones... 
en los mises europeos. Estos flujos concluyen con la fijación de 
nuevas resicierrcias baseuen Uruguay. Actualmente estos flujos son 
debiles , 

Los- f Lu,josJrreversibles voluntarios : resultan de un cierto 
"desapego" afectivo, social y cultural con respecto al medio de 
origen, Fstn voluntad de "vivir en otra parte" frecuentemente se 
caracteriza por la existencia lugares de residencia sucesivos 
con duración alêatoria,--dependiente -de läs condiciones de l o ä  
mercados de trabajo (motivo principal de esta vida "itinerante"). 
Este tipo de movimientos en Uruguay pueden existir como resultado 
del 6xodo rural, Ese proceso de rechazo determina un cierto 
nomadism0 profesional y la búsqueda de un empleo cada vez mejor 
(o condiciones de vida mejores) según l.as oportunidades 
exiatentes en loa mercados de trabajo y de las formas de 
utilizaci6n de la matlo de obra ofrecida (en el pais o afuera). 

son actualmente los flujos mth importantes en el pais, 
ellos se distinguen según la duracidn, el motivo del traslado y 
la periodicidad de los eventos sucesivos. 

_Lqs f Lu.joa_reversibles de larga duración: en general el 
desp1aimlent.o Re efecth en el "ento de la entrada en la vida 
activa. Ello explica el alto porcentaje de jdvenea a la búsqueda 
de un primer empleo o de pareja que, apenas, empiezan su proceso 
de reproducci6n familiar y social. El carActer de reversibilidad 
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estxi inti"ente ligado a un proceso migratorio pre-orientado 
hacia el objetivo de retorno al cab del tienpo. Este objetivo - 
depende estrechamente del modelo de organizaci6n de la sociedad 
de partida, de la existencia de comunidades de emigrantes 
importantes instaladas en el exterior y del nivel de vínculos 
entre esas comunidades con el pats de origen, Pero la 
reversibilidtui es dependiente de la duración de la ausencia a d  
como del hecho de que la reproducciijn familiar tambib se 
desplace, pudiendo influir sobre la decisi& del retorno 
planificdo de antemano. Eh efecto, la forma cdmo la descendencia 
se integra a la - -  sociedad de acogida puede-inluir a los padres y _  
transforikr-- la reversibilidad . del fenómeno en una 
irreveraibilidad voluntaria con creaci& de una nueva residencia 
base. 

Eh Uruutmy, los retornos de los emigrantes de los años 70 y 
tambien la constituci6n de comunidades uruguayas importantes en 
el ext,rnnJero (Argentina principalmente) garticipan de estos 
f enómenon . 

Loaflu,loa-de_ reversibilidad reno-: son los flujos que se 
efecthn a partir de la residencia base, de duracih variabler-- 
según unn periodicidad aleatoria. El principal punto en camún de 
las diferentes categorías que se pueden encontrar reside en la 
constancia del trayecto efectuado. Ik consecuencia, la frecuencia 
del traslado es el discriminante que mtís se adapta. Fbr ejemplo: 
la miumcL6n de trabajo fronteriza presmb fonœs diversas: 
diaria (frontera Kon Brasil y zonas de los puentes 
internacionales con Argentina), seimnal (Costa del rio de la 
Plata) , estncjonal (zona turistica de la costa) , coyuntural 
(trabajo ocasional en los centros industriales de la Cuenca del 
Plata. ,. 1. 

FstA reversibilidad renovada se traduce en los hechos en una 
sucesi6n de ausencias y para el migrante en un pasaje repetitivo 
del e~t~tlo "presente" al estado "ausente". En este caso el 
sistem do reproducidn social y familiar no se desplaza. 

I A  (Itnt.ribuci6n espacial de la población del Uruguay, con su 
concentmwihn en las zonaa fronterizas, favorece estoa tipos de 
movimiant.oa. Se puede decir que, en gran parte, los tmugmp 
tienen comd modelo de vida el u90 "binacional" del espacio 
fronterizo. Pero como lo habiarnos señalado, estos mvimientos 
estb poco estudiadoa. 

Lo#!-flu.ios de reversibilidad esuor6dica: estos 
desplazamientos se efectúan en un Brea de accitin (cultural, 
geogr6fica o econdopica) baatante delimitada (residencia base 
extendida) a cuyo interior los lugarea de recepcidn esten 
jerarquidos según criterios definidoa por la sociedad de origen 
en función de sus intereses econámicoa, sociales o familiares. El 
car6cter coyuntural de estos flujos depende de la captwidad o no 
de adaptación pera migrar, de acuerdo a las potencialidades de 
los mercados de trabajo exteriores. Estos movimientos se 
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caracterimm por UI?B fuerte inestabilidad: las duraciones pleden 
ser muy vnrimhs, y los lugares de acogida son elegidos de - 
acuerdo R I R  oferte de trabajo, o de las diferencias en el valor 
de la marreda, 

Estdoß flujos son fuertemente ' coyunturales y pueden 
eventtvr1wnt.o constituir una modalidad importante en el Uruguay, 
en la mittin que se presenten las oportunidades, dada la alta 
predispoatci6n migratoria de importantes sectores de la 
poblaci6n - _ - _____-_- - - _-_ 

Eht,os dos Últimos tipos eslAn incluidos en la movilidad de 
los flujos llamados temporarios o transitorios existentes en el 
Uruguay * 

h lo que sigue presentaremos una tipologia general en base 
a esos conceptos. Es importante seiislar que este esquema de la 
movilidad pide referirse tanto a los movimientos externos, como 
a los movimientos internos. En efecto, ello depender6 de la 
escala do1 estudio requerido (nivel regional, nivel 
interrvtciorvtl), pero los mecanismos son id6nticos. Eh general, es 
imporiml,e taner en cuenta el nivel regional aún en el caso de un 
estudio cmt.rrrdo en la movilidad internacional, tanto a nivel de 
la re;nrtsLc:16n regional de la emigraci6n e inmigraci&, como de 
la diat,rIl~icibn espacial de la poblaci6n y su9 efectos sobre la 
direcc1611 (la los flujos y la propensión a migrar. 

w- 
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Es nec:cmr.io insistir sobre el car&ter relativo y evolutivo 
de los conceptos de "residencia base" y, "reversibilidad", para 
comprender bien la significaci6n y la utilización de ambas 
nociones, a d  como las relaciones entre ellas y los otros 
factores diacriminatorioa. h particular, Csto es importante 
cuando el estdio de la movilidad cubre solamente una parte de 
los movimienLoR, los que se refieren a la movilidad 
internecioral, excluyendo la del interior del país, 

La noción de residencia base es: 

-crelatLvat en el sentido de que, según el tipo y el grado de 
reversibilidad o no de los desplazamientos, es necesario que la 
descripci6n de la residencia base sea n-16~ o menos precisa. Por 
ejemplo, en el caso de una emigraci& (desplazamientos 
irreversibles provocados o desplazamientos reversibles de larga 
duración) no tiene importancia que la residencia base est6 
constituída por una o varias viviendas en el país; lo fundamental 
es la salida del pais con o sin intención de volver al cabo de un 
lapso de tiempo no determinado, la residencia base es en este 
sentido asimilnda a la regi6n de origen. Por el contrario, en el 
caso de los movimientos fronterizos, debemos tener en cuente el 
hecho de que la residencia base puede ser binacional cubriendo 
mbos lados de la frontera. Eh este casot son necesarios una 
definición y un conocimiento preciso de todos los lugares que 
constituyen La residencia base del individuo. Esto es vsllido 
tambibn cn ml.idios donde se intente captar la relacih entre los 
movimientos estrictamente internacionales y los internos. 

-evolrrt4ivn, en la medida que los desplazamientos de un 

tiempo y provocar una evolucidn del cadcter de reversibilidad 
(una reverRlbilidad esporAclica que pasa a una reversibilidad 
renovada, o una reversibilidad renovada que pasa a una 
reversibilidad de larga duraci6n,..) que tenga como consecuencia 
una transformncidn de la residencia base. Del mismo modo, de 
acuerdo a 1n evoluci6n de las actividades de un individuo a lo 
largo de mi vida, se producen cambios de los lugares utilizados 
(se abandom A~UU~IOS y/o se incorporan otros) y por consecuencia 
cambia el Brw de accidn que delimita la residencia base. 

- ~ - individuo ~COIL o- sin- sv familia) pueden transformarse con el - - - _- 

_- Eh resumen, al nivel de los sistemas de observaci6n, el---------- 
grado de precisi611 necesario para la descripción (o definicith) 
de la residencia base dependerd del tipo de desplazamientos a 
obsenw. Para las migraciones internacionales no será necesaria 
una definicidn precisa, en la medida que no se busque 
relaciorvtrln con los movimientos internos (los cuales necesitan 
una definici6n stricto sensu de la residencia base). Por el 
contrario en el caso de los desplazamientos temprarios, serd 
absolutamente tiecesaria una definici6n precisa de la residencia 
base 
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2.3. Relaciories-entre el sistema de observad& Y la tiPoloa ía 
Reneral de los desDlazamientos 

- 
2.3.1. Princip-ios generales 

Para responder a la pregunta acerca de c h  los sistemas de 
observación se adaptan o no a la modalidad de los diversos 
desplazamientms presentados en la tipologfa general, debemos 
tener en cuenta tres caracteristicas esenciales del fenhno de 
la movilidnd espacid: se desarrolla en,el tiempo, es renovable y 
hace intervenir al menos dos lugares, De hecho se deducen, a 
nivel de la ot)aervaci6n, tres puntualizaciones: 

-uprLmera-se refiere al nto Y el modo de observación, 
Durante un lapso de tiempo una persona podria aer "saliente 
temporario", m6s tarde y despubs de un residente de 
retorno. Según el periodo seleccionado se observa, ya sea como un 
hecho presente (la ausencia de la persona) que se puede registrar 
directamente, o como un hecho ya pasado (la salida y el retorno) 
que requiere una observaci6n necesariamente retrospectiva, Ello 
es vAlido para cada uno de los tipos de desplazamientos, 

su retorno: 

-la ~- s e g w  concierne a la sucesi6n de eventos. RI el campo 
de los fenómenos renovables, la "observacith presente" no puede 
registrar m6s que un sólo suceso (el Último) del proceso (Últim 
lnatrimonio, última migración,..), En todos los casos se recurre 
ya sea, a una observación retrosrectiva de los eventos pesados 
(bashdose en la fiabilidad de la memoria de los individuos) o a 
una observaci6n continua para registrar los eventOS a medida que 
ocurren, o conjugar ambos, 

-la tercera se refiere a los diferentes lunares u tilizadog 
en el tragladg (lugar de partida, lugar de destino..,,). RI este 
sentido, los eventos pueden ser observados de una manera 
simulthea a la salida y a la entrada (registro entrada y salida) 
en los dos paises interesados, (en este caso hay adecuaci6n 
perfecta entre las dos medidas) o, luego de realizado el 
desplazamiento, por medio de los diferentes procedimientos de 
medidas (censos, encuestas) en el pais de origen o en el de 
destino, En este caso, no hay MB adecuaciiin forzosa de las 
medidas, en razth de que pueden existir definiciones no 
comparables de los desplazamientos y procedimientos de 
recolección-diftventeg, El pais de- origen y el pais de acogida-- ______ ____ 
tendrh probabiliriades diferentes de registrar el fenómeno según 
el tipo de desplazamiento (emigrantes, inmigrantea...) y el 
carActer de "masencia" o "presencia" de la persona migrante. Ello 
vale tanto para los desplazamientos a corto plazo como los de 
largo plazo. 

2 , 3.2. g3~010~5a -general e iden tificación de loa sist- de 
obser vac-iin 
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2.3.3. Posibilidades de estimaciones indirectas de la minracidn 
in tem-c ional 

A partir de las fuentes cldsicas de información (censos, 
encuestas) es posible efectuar estimaciones del volumen de la 
migracidn internacional. A continuacidn exponemos las mbs 
corrientes. 

a) Ecuación compensadora aplicada al Período intercensal 

Mediante el uso de los datos censales del total de población 
pueden ser-._-realizadas estimaciones de la migración neta 
intercensal. La fórmula general para estas estimaciones deriva de 
una recomposición de los elementos de la ecuación canpensadora: 

(I-E) = [P(I)-P(O)] - (N-D) 
(I-E) = saldo migratorio intercensal 
P(1) = población al fin del periodo intercensal 
P(0) = " inicio del perfodo intercensal 
N = nacimientos ocurridos en el periodo intercensal 
D = defunciones ocurridas " " 

tl 

It tt 

~ ____ ~~ __ 
El saldo migratorio o migración neta intercensal surge como 

un residuo y por consecuencia, no pueden obtenerse mediante &te 
&todo estimaciones de la inmigración y la emigraci& por 
separado. 

Este &todo tanbien puede ser aplicado por cohortes de edad 
para distintos segmentos de población, como por ejemplo, sexo. En 
estos casos, dado que el dlculo puede resultar muy laborioso, es 
frecuente que se utilicen probabilidades de sobrevivencia en 
lugar de los datos de defunciones ocurridas. 

El nivel de ajuste de estas estimaciones, ya sean globales o 
por cohortes, depende de la calidad de los datos censales y de 
las estadísticas vitales, Pequeños errores en los datos de la 
población y los nacimientos y defunciones, salvo que se compensen 
entre sí, pueden afectar relativamente en forma importante a la 
estimación de la migración neta, particularmente cuando Qsta es 

b)TCcni-es indirectas basadas en prestuntas en censos 
o encuestas 

Teniendo en cuenta las dificultades con que tropiezan 
generalmente los dtodos tradicionales, se han ideado &todos 
indirectos para estimar la emigración internacional. Al igual que 
otras tknicas indirectas, estos &todos se basan en la 
informacith (recogida en censos o encuestas) acerca del lugar de 
residencia (dentro o fuera del peis) de parientes cercanos. 

Uno de ellos se basa en la residencia de los hijos 
sobrevivientes de madres residentes en el pais (Somo- J., 1981) 
y el otro en la residencia de los hermanos sobrevivientes de las 
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personas encuestadas (Hill K., 1981). Ambos dtodoe proporcionan 
en forma directa una parte de la información de los emigrantes, 
debiendo estimarse el resto mediante tdcnicas analiticas. M o  
que el dtodo de los "hijos" y el de los I'henmnos" cubren 
distintas categorías de emigrantes en forma directa, ambos pueden 
ser utilizados en form complementaria,, a fin de mejorar las 
estimaciones. 

Estos métodos proporcionan estimaciones acerca del conjunto 
grupos de edad, de los emigrantes internacionales de un país por 

sin referencia al periodo de su emigración. 
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.-I partir de estos elementos mptdol6gicos y del diagnóstico sobre 
la si t ii:icith act.iia1 de la infornnción sobre los fenómenos de 
movil iclnd internacional se proponen 'tres orientaciones de trRbjo 
esenciales. 

- ta primera se ref iere al hecho, de que no hay ningún t ipo 
de mdtwlo de observación qiie piieda cubrir todos los tipos de 
tlesplaznmientos, como conseciiencia de la amplia escala de La 
movilidad en el tiempo y en el espacio. 

[)e ello SC dediice que la solirción pasa necesarimenke por 
iina Ent)jnaciÓn de las diferentes fuentes de recolección en el 
pa ís 0 

Por otra parte, F r a  tener una inforrrración completa, 
princilnlment,e sobre los fencimenos de la emigración durable, es 
necesFirio rwiirrir tambien a las fuentes de informnción de los 
pais~s de destino, en particlil.ar el nds importante, la Argentina. 
Cmic Lu ímos enkonces, que el país necesita un sistema int.egrado de 
observacicin de la movil idad internacional que utilice tanto las 
rc+::.,;ist. ¡.cas "comiinc.s" (censos, registro, encuesta de hogares 1 , 

m ¡.$rari citi. 
. - - .- - - . como -.lex .... (lat.os ... swnj.nist.rados por encuestas espcíf icas d e  . .. 

- In wgiintla, traduce la preocupción ligada a la 
in<-axxidad, tanto de las estadísticas oficiales como de los 
nietalos chis icos de observaci dn, pa ra obseyyar y analizar la 
__-______ víiridnd (le los movimientos temporarios. Es a este nivel que los 
nocvos c-onceptos plierten ayudarnos a concretar el alcance 
ntctdoldqico. F:n este sentido, para registrar los desplazamientos 
tempr:trios debemos tener en ciianta, al mismo tiempo que la 
freciiencia de los mismos en el t,iempo (por la elección del 
pct*ícwic> de observaci6n), la frecuencia de la permanencia en los 
di fcrwites lugares de irti lización (delimitación del área de 
accicjn dc la residencia base). Fm conseciiencia para ir nds all.6, 
iina solticicin sería estudiar la probabilidad de uso de los 
diferentes lrigares a través de la densidad de residencia de cada 
lugar en un período fijo (im año o dos). La duración de 
residencia seria definida como el número de estadias y SII 
duracicin en el período. 

- la t.errera orientación se refiere a la invest igacitin para 
una comprensión mis adecilada de las relaciones entre 
desplazamientos internacional es y otros factores reguladores de 
t i p  social y familiar, o de tipo económico e instit,ucional, que 
van nuk all5 de las relaciones directamentze ligadas a los 
far tores dcmogrrif icos . Dicho (lt. otro modo, debemos incluir la 
climmsich him" en los estirdios de la movilidad. En este 
sentido, es cierto que los movimientos internacionales esGn 
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est.rwhnmente relacionados con los movimientos int,ernos, y w e  
los mecanismos migratorios forman parte de un proceso que integra 
todos los eventos de la vida de los individuos. Asi,la 
emigraci&, o la inmigraci6n int,ernacionales pueden ser la 
corit, i ritinci c h i  rit- un proceso i niriado previamente, de la mi sma 
forma que los movimientos front.erizos o temporarios piieden 
i.Psti1tíir (le un crecimiento del espcio octrpcional o familiar de 
los iiidividuos, tanto en el interior como en el exterior del 
[#liS. 

I k  cste modo, el concepto de residencia base hendra 11na 
siçpificaci6n m;is amplia segrin el grado de conocimiento de todas 
las relacioties que constituyen la vida de las persorlas y su 
fíunil ja. 

3. I. sst,rma j ntegrado de medida Y análisis de la movijdad 

3. l .  1 . Esquena general. 

EII primei- lugar, se plantea el problem de las 
c;ar*actc.risticas del desplazamiento y los diferentes factores o 
coriscxiietic. ias (1 i çcriminantes, relaciones que permiten generar las 
c l  if-r*ont PS coiiri guraciones de la movilidad tanto en el espacio 
( la i~~si(lcw.ia tase) como en el tiempo (la reversibilidad o no de 
los moviniieritos). !je pueden resumir estas relaciones en el cuadro 
siqti imt P. 
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Características de los 
desdazamien tos 

- rango o paridad del 
- duración del traslado <----- > - distancia del traslado - periodicidad - modalidad del traslado - itinerario migratorio 

desplazamiento 

I 
l 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
l 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
l 
I 

> I ----- 

Factores discriminantes 

Variables de distribución eswcia1 
(urbanización, número de ciudades 
repartición urbana y rural .... 1 
Variables demográficas (edad, sexo, 
estado matrimonial, tanaño de la 
familia, descendencia... 
Variables económicas y profesio- 
na 1 es ( emp1 eo , mercado de t,rabajo , 
polí ticas económicas. , . , ) 
Variables int,ermdiarias (compor- 
tamientos, modelos de la socie- 
dad, modelos de reproducción 
social y familiar, criterios 
socio-psicológicos .... ) 
Variables institucionales y políticas 

I 
I 

Definición de Reversibilidad o no de 
Residencia base / los flujos 

Configuraciones de la movilidad internacional 

Eh segundo lugar, se plantea el problema de la distinción 
entre los &todos de observación regulares y administrativos 
( censos, errirw t íìc; de hogares, registro de entradas y sal idas) y 
los mctocios espt~.íficos para el estudio de la movilidad, los 
cria1 cs pricrfwi fener rin carác t.er coyuntiiral , según la agudeza de 
los prmb1tJITlirs miqrnt,orios y económicos,o segiin las peticiones de 
las atlmiriistrnciones \i otros usuarios F r a  fines propios. Por una 
prtc, Ins datm son rin producto indirecto de la recoleccibn, y 
por otra, son dependientes de los objet,ivos de la recolección 
Pspecíf ica. 

En tercer ltiqar, se plantea el problema de la elecci6n de im 
periotlo en el t..ransiirso del cual se desarrolle el sistema 
jntegrado de mcdida de una manera completa. Fn tanto el censo 
constituye la operación m5.s amplia y exhaustiva, es c ó d o ,  en 
este roritmto, t i t  iljzar el período intercensal. 
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Fn r'esiimen, el esquema generRI de la movilidad internacional 
pcIria relacionarse en mda caso, se@ÍÍ los objetivos fijados, 
con los eventos de la migración  interna,^ podrá tener la 
crono log ia si gu ic%nt,e : 

1 . ¡,os (knsos, qiie prmiten fi jar e1 volumen de la movi lidad y 
cple del pinto de vistsi estadístico constitriyen la base de las 
mi IPS t ras . 
2, ias E;nc*ricst.as de Hogares, que por su carácter de operación 
continua permiten seguir la evolución global de los flujos e 
irlcnt i f  icnr eventiia1ment.e los cambios imprtAntes de la tendencia 
migratoria ;v (]UP piieden contribuir a la profundización de la 
informcidn sobre el tema de la movilidad ocupcional. 

_- - - - -3. Con- post.erioridad -- al -Censo, se podría incluir un módulo -- 
esvcífico c;ot)r.c La movilidad tempraria y el tránsito vecinal 
fronterizo int.egrado a la Encuesta de Hogares que se puede 
reriovíw cinco nños. Este módulo permitira adaptarse a las 
si tiinciones regjonales como: región de la costa, región de 
Montevideo, reqj Ón de los puentes internacionales, región 
fronteriza terrestre, etc... 

4.F:n I R  mi tat1 del príodo intercensal se propone realizar una 
enci I C ~  ta esp~c i f i ca con i ma observación "renovada" 
( rtrolrcci cm tie todos los eventos ocurridos desde la fecha del 
censo), combinada con una observación retrospectiva (proceso 
migrat.orio 1 qrre piide registrar tanto los movimientos definitivos 
o diirnhles c~iiio los movimientos temporarios y también los 
rnovjmic>rttus miqrntorios de los familiares con el fin de extraer 
meci i das i nrlire~tas. Esta Encuesta General de Movilidad podría 
w r  rc-v~l izatlh czrtla diez años, a la mitad de los periodos 
i ti tprrctiw 1 es 41 ices i vos. 

de migraci 6n 

(:!?E- lor; C*rwsos, las Encuestas Generales de Movilidad, a la 
mitad del período intercensal constituyen, en con.junto, el e.ie 
c_qn_tr;ll y esericial de la información estadística sobre el tema 
poblacioriíil >- de la movilidad. 

5. hit r-c In Frlc'tIwtzt General de Movilidad y el siguiente Censo, se 
propotie renlimr, en las Encuestas de Hogares un módulo sobre la 
movilidad "circular" (temporarios, T.V.F., transitorios como fue 
descri to en pl. pirnt.o 3. 

G. Firmlment.e, otro Censo luego de diez años del anterior. 

Adentis, es importante llamar la atención sobre las 
posibi 1 idadcas tie utilizar los datos suministrados por las 
oficinas dc los Imíses de destino, en particular las de 
A r g m t  inn. FXI principio, este pais debe tener su próximo censo en 
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1990; o sea que coincidiria con la Fncuctstrt Genera1 de Movilidad 
qirr= porlr*Ía real izar Uriigiiay. Tener en cuenta esta coincidencia rk 
ot)scr.vncitiri, al nivel. da la compración y de la confronhcihn de 
los tir) I os niimi , > i  titrados p r  uno y de otro país, ser& de mucho 
interés pira el conocimiento de la evol~.iciÓn de los flujos y SUS 
mec-nili smos ent.re ambos países. ~esu1ta trivial afirmar qle, para 
La ~c~nipr.cnsicin de todos 3.0s aspectos de 1.a movi 1 idad 
jrit.rrriacir~na1 ya sea tlrf ini.t,ivn, durable, temporaria o 
t raris i t.or i :i, el lmulat irio mejoramiento de las est-adisticas 
migrat.orins c l d F  pasar por la complementaridad de los sistemas de 
otw~r-vari Cjn de ambos paises. 

. __ - - - .  . -. .. . . .. . .. .. - .  
~ .. - ~. 

1; i iia I.mcn t,e este esquema tiene ta venta ja de integrar la 
si t . i i í w i 6 r i  act.iinI, la fecha del Últ,imo censo de 1985, en la 
trono 1 og ín propiicst-A. De esta manera+ es necesario seiialar la 
opat-tilrjiriad (le realizar una Encuesta de Migración en el afio 1990. 

fin cl ~lliir'co met,dolrjgico propiesto, será posible hacer uso 
de lí1 olscrvacicin "renovada" en un periodo de 5 años miiy litil en 
relacion tanto para Ia extraccih de medidas indirectas, como 
* l ~ ~ a  lí1 rwoiección de datos utilizados en las proyecciories 
demog t.51' i c-is . 

Ant(-..; (le describir de ima manera detenida el procedimienlm 
(IP In F,nc*iir.st :1 General de Novilidad, es necesario proponer 
a I q i t i i i : ~  rwomcndaciones generales respecto a las fiientes actuales 
O íi CI'Piir. 

3.2. j~t~~lx~~s.tps y recomendaciones generales 

3.2. 1 . L;itorrt.Ps administrativas Y legales 

t\(lmri;k cic las prpgimtIis ya uti lizadas en el Censo ( lugar tle 
nacimicrito, liignr de residencia en una fecha fija anterior) serri 
tit  i l  incliiir iiria medida retrospectiva de un evento (Última 
rnigrxc-irh) y la dtlracjón de la estadía o fecha de la liltima 
ins t n 1 x. i ciri. L'or c j er to, son necesarias dos preglintas 
stipleinr~ritar~ias para registrar la tiltima migración, pero este 
in6t rxlo prwi t.t- clasificar a los indivjdiros segrín P I  período de I R  
i ris tal ar i r i n  . K I  lo permi te también seguir la evolución de las 
tcnrlrncias migratorins y la relación entre los movimientos 
int,er*nos y los jnternacionales. 

A las pregiintas quo refieren a la residencia de los hijos, 
sería i rit CK e:,.-:;>t- agregar una pregilnta sobre el nhero de hijos 
r i w i t f o ~  P I I  cl cuterior, Se d e k  señalar que este tipo de pregiinta 
( I +-íi 1 i zaclas n 1 as mujeres de 15 años y ~ s )  son poco uti lizadas 
Lmm otros aníilisis. 
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\a I ~ I I - I Y ~  rval izadas varias recomendaciones al cabo de Los 
t r.;itc.iqjos il(.% las comisiones binacionales desde el convenio de 
(*o I o11 in I Ir 1985 y los diferentes acuerdos de int.egraci Ón 
ccoiic;inir.:i :.- social que se realizaron con Argentina. Parece iitil 
insist ir aqiií %JkJr f ?  1.a importancia de los procdimientos de 
reco 1 PC(. i c h  y por. r:onseciiericia, sobre la capaci tación de t.aias 
las <.i>fcqc>,.iíls (ie pm-sonal que constituyen la "cadena" de la 
r.cc-nIc(.ri(;ti, tlescle la tarjeta de salida o de entrada hastti la 
rw.np¡ larit-iti d~ IHS cifras en la Dirección Nacional de Migración. 

1 .i- I I O  ~tc i111 iii(1ividiio k migrant^), Existe una distincicin ~ritt'e 
las wtaIí~+t iras de "st,ock"( iridividiios migrantes) y las de fllijos 
(wwit.o, niigraciones) .1. 
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3.2.2. Sistemas a crear 

- KJI el periodo intercensal, fijado como el campo de tiemw 
de observacjhn, la Encuesta General de Movilidad (a ser realizada 
en In mitad del período) const.it,iiye el pGcLeo centrqldel 
sistcm;t_r_le._:lnfor.~ciÓn de la mgilidad propuesto. El La deber6 
estar prer-cui idti por una pre-encuesta de tipo cualitativo. 

- Arite9 y despiies de esta Encuesta, se utilizarhri las 
F:ric.ticstns rit. tlogíìres para real i zar esbiciios int.ermedios sobre la 
mc'\.i 1 iclaci "circ~ilar". LOS mismos sersin repetidos seetin ilna 
se<-iicvtcia mis rechicidéì (cada cinco años J para tener en cwnt;t el 
carácter coyrintiiral de estos flujos. Ellos podrían contener dos 
prtcs: I A  primera de tipo general sobre los movimientos 
t~mpor;\r.iw j- transitorios, y la segunda, de cobertura regional, 
R P I  icxln a Ias ciudades front,erizas. 

a ) Es t,irti ios intermedios de la movilidad circular 

rntcwados R Las Encilestas de Hogares, estos estudios se 
coinp"n de dos módulos individuales : 

, 

- Mckldo " Movi Lidad Circular". Este mriduLo se ref ierc a los 
movimientos reversibles renovados o esprtidicos ya descritos, que 
cic ciew rrw 1 I an en al gunas semanas, meses, pero generalmente en 
menos de tin afio. De hecho, lo que importa, es el no-cambio de la 
rcciic1crw.i:~ hase er: el transcrirso del traslado. Es cierto clue los 
limitc.: cwl-re estos tipos de movimientos y los que implican ima 
rliirncitir~ tir1  CO nvis grande que lin año (flujos reversibles de 
m d i a  chitw-icín qiie impljmn la existencia de una residencia 
"cut crior") PS arbitraria. No obstante, Los otros criterios 
cIi.;rrimin:irit.es (motivo, distfincia, traslado del sistem de 
rr~(rr.ocl~ict.ic,n.. 1 pueden apidar a establecer la diferencia, 
simipr<> que se tenga información sobre ellos (ello ser6 el aporte 
fiit1,r-n (-ìc rst;-ts cncitest,as). 

f i r i  rste sentido será mucho mis operacional elegir tin periodo 
tip obscrvacjcin con una extensión mínima de 2 años, durante el 
ctia1 toclos los eventos de arisencia temporaria serán registrados 
mes por nips de im manera retrospectiva. 

iste tambik ser6 
regj.;tr-acIo. De la mism manera, se podrían registrw 

F'or cierto, si hay un cmnbio de vivienda, 

-- - - - - - .. _. - sim~il&cí"~te los cambios de actividades económicas. 
Ln planilla de recolección &ria ser IR srji3-ent.e Eõñ - - 

al~iinas pregtiiitns 
base a Los despLa7mientos: 

previas sobre el lugar o lugares que sirven de 

- IItiíi.nt.os Lugares (o viviendas) utiliza Ud. F r a  su uso 
habitual (vacaciones, trabajo, familiar)? 

- l'iwie i'd una vivienda que use de m e r a  habitual fuera del 
pz ís? 
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- Cuánto tiempo psa en esta vivienda, y cuántas veces en el 
dí0 

de estos lugares, d l e s  han sido sus diferentes 
desplazamientos afuera del psis por un lapso de tiempo corto o 
mediano (menos de I meses) desde hace dos &OE atrb)? 

q 

- A partir 

l 

l 
I 
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I 

I 
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A partir de esta recolección de datos se puede estudiar la 
frectiencja de utilización de la vivienda, la periodicidad de 10s 
movimientos y analizar la densidad de la estadia (o permanencia) 
en la residencia base. 

. 

- Maulo ciudades fronterizas , 

Siemprc que Las Fncuestas de Hoqares cubran de im manera 
significativa las principales ciudades fronterizas (Paysandú, 
Salto, Rivera, Artigas, Bella Unibn y Fray Bentos) esta dit10 a 
nplicar, habrá de contener una serie de preguntas sobre el 
fenómeno del trfinsito vecinal fronterizo y sus repercusiones 
sobre Ia diníímica poblacional y económica de esas regiones y, por 
sliptiasto, sobre el pais. Se recomienda realizar estas preguntas 
con un período de referencia de tres meses (o un mes) integrando 
informaciones sobre: 

1) 

2) 

3) 

- el ntímero de otras viviendas (en el pais o afuera) 
uti Lizadas con fines familiares, ocupacionales, 
negocios, etc. 

- la vivienda ocupada al momento de la encuesta (nhero 
de noches durante el mes), modo de ocupación (familiar, 
pro-sioriar.;. ) - - 

- movimientos entre los diferentes lugares en el transcurso 
del período, etc. 

- movimientos afuera de estos lugares habitualmente 
uti lizados. 

- . - __ __ - - - - _. 

- Los motivos, las intenciones de desplazarse 

A partir de lo anterior se obtendrá un conocimiento mejor de 
la freciiencia y de la intensidad de la movilidad fronteriza con 
slis repercusiones sociales, familiares, ocupacionales y sobre 
todo poblacional (fenómeno de urbanización regional listribucicjn 
es~cial, dinmismo económico). Además, se -2btendrá una 
informción mis precisa sobre el carácter de la residencia base, 
en este caso particular, de actividades y lugares de vida 
binaciondes. 

b) Ericilesta General de Movilidad 

Esta operación amplia tiene dos etapas diferentes. La 
primera, cualitativa, que permite fijar las grandes orientaciones 
de la investigaci& cuantitativa y tambien probar la fiabilidad 
de los conceptos y de su traducción en términos operacionales. fa 
segunda es la encuesta propiamente dicha. 

- Primera etapa: la pre-encuesta cualitativa 
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Fste tipo de encuestas son m y  conocidas bajo la 
denominación de "biografías migratorias". Son rmiy relevantes F r a  
la comprensibn de los fenómenos de la movilidad y, sobre todo, 
para fijar los límites conceptuales y analíticos de Las 
operaciones cuantitativas. Normlmente, deben ser realizadas 
ankes de toda investigación. El número de personas encuestadas no 
debe ser necesariamente elevado y pu@en ser realizadas por un 

De La misma mnera, se podria aprovechr esta primera etapa 
para verificar la fiabilidad de los cuestionarios a utilizar en 
la segunda etap y, particularmente, la receptividad que tienen 
las personas respecto el procedimiento de la encuesta renovada. 

- - - t-ent-ro de-invesMgaeiÓn cientif ira. . - - -  

- Segunda etapa: la encuesta de movilidad 
Dentro del esquema general propresto no se ha incluído 18 

observaci6ri seguida (encuesta de pasajes repetidos). En efecto 
este procwiimient,o necesi t~ alg\rnos años antes de suministmw 
datos suficientemente numerosos con suficiente fiabilidad. Por 
otra parte, son operaciones costosas y de tratamiento bastante 
complicado, E;s preferible en nuestro caso aprovechar el sistema 
compLet.0 rie observación ya existente. Por otra parte, como ya lo 
hemos seiialado, la observación "renovada" permite registrar tanto 
los movimientos de entradas (inmigración) como los movimientos de 
salidas (emigración). El mktodo se plantea de la siguiente manera 
en sus principios generales: 

- Elegir un relevamiento pasado - en este aso, el Censo de 
1985 - Sacar m a  muestra de los hogares censados - Encuesta en 
1990 - Registrar todos los eventos ocurridos a los hogares entre 
las dos fechas (1985-1990) - Agregar a esta informción, im relevamiento retrospectivo 
de los eventos a esttidiar. 

Veremos el procedimiento de una m e r a  más detallada en el 
capi tulo siguiente. 

Al cabo de estas propuestas, se pude resumir el esquema en 
cuatro operaciones relacionadas entre si. 

- Encuesta de hogares 
( movi 1 idad pendular ) 

Permanente o 
Semes tra1 

- Estudios intermedios Cada 5 años 
(Encues ta de Hogar. ) . Movilidad circular 
. Ciudades fronteriz. 

- Fxicricstn de Movilidad Cada 10 años 
. Primera etapa biogr.migrat. 
. Segunda etapa rtrva. 5 años 

Muestra específica 

5000 6 t hab.) 
(capital, ciudades de 

Idem Encuesta de Hog. 
Ciudades fronterizas 

200 hogares 
Mues tra nacional 

- Censo cada 10 años Exhaustivo, nacional 
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3.3. Pro~iiestas de una encuesta general de movilidad 

Esta opracion abarca una encuesb preliminar (encuesta piloto e 
investigación cualitativa) y una encuesta cuantitativa (muestra 
estadis tica 1 . 

3.3.1.Procedimientos de recolección. 
- - - -  

a3 Pt%ï” ë&-m: la Õbservación cGlitativa - ___ _ _  - --- - 

Esta primera etapa se compone de dos prtes: 

- Prileb y ensayo de la planilla de hogares que se refiere 
al métmlo de la observación renovada que será realizada en la 
encliesta general de movilidad. 

- Una observación cualitatjva a prtir de una biografía 
midratoria de los atlultos del hogar encuestado, asociada a una 
serie de jweguntas sobre el comportamiento migratorio , en 
p r  ticular sobre dos puntos: 

, el sistema de relaciones octqmcionales y familiares que 
implican la utilización de uno o más lugares al interior 
deJ. país o al exterior. 

. las int,enciones de salir o permanecer en el país 
E L  sistema de las biografías migratorias fue utilizado en 

muchos pises (Mont,errey de México, triple biografía francesa,..) 
pero miry poco a sran escala en razón de que el tratamiento del 
conjiinto de la información, es muy complicado y costoso. Eh 
gmernl , este t i p  de observación CS d s  adecuado para un grupo 
limi tado (le personas (pueblo, &nia. . ) . 5 el Anexo No. 2 se 
prowne tin mtrlelo de planilla a ser utilizado. 

El rrstn del criestionario individual corresponderá al que 
srrri 11t.ili7ado en La encuesta general , pero con la posibilidad 
de una investigación 6 s  detallada sobre talos los temas. El 
objetivo es probar las preguntas d s  esenciales para la encuesta 
general. Los temas serán los siguientes: 

.ldentificacicjti de la residencia base: vivienda principal, 
otras viviendas utilizadas, frecuencia de utilización, duración 
de la estadía en los diferentes lugares, motivos de las 
diferentes estadias (período de referencia: un año). Solamente 
dirigido al jefe del hogar. 

. RelaciGri e11 txe residencia-tmse Y actividades ocupacionales 
actividad prjncipl , otras actividades, lugares de trabajo, 
fmc-rirncia y perioclicidad de las multiactividades. .(periodo de 
referencia:l mes). 
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. Síntesis de los movimientos temporarios en el periodo de 
referencia de WI año 

.La emigración de los parientes 

. Comportamiento migratorio e intención de desplazamiento 
opiniones sobre la si tuación mikratoria y los aspectos 
pohlacionales del pais, intencicin personal de emigrar, intención 
a cot*t.o plazo de desplazamienkos temporarios, etc.. . 

Observación: Esta parte del cuestionario será bastante reducida 
en la encuesta general 

---.- .Lksr.eticter~cia ~ (número de hijos vivos, lugar de nacimiento. 
residencia actual...) solamente a las mujeres. 

Fn resiimen, esta pre-encuesta cualitativa, basada sobre una 
mitestra de 200 hogares (la mitad en la región capital, la otra en 
las grandes ciudcades del país) se compone de: 

- una planilla de hogares (mismo tipo de la encuesta 

- una biografía migratoria - un módulo individual 
general 1. 

b) Segunda Ebiia. La encuesta deneral 

Fsta milentra general de cobertura nacional tendrá una 
significacibn estadística a nivel regional. La partición del país 
porlría ser la siguiente: 

- Regibn capital y costera del Río de la Plata (de Colonia a 
Piinta ricl Este) 

Argent i na 1 
--- - - -++~ien de- los puentes internacionales (zona fronteri-za coñ-- - -- - 

- Región fronteriza con Brasil - Interior del país. 
L? reco Lección tiene como ob jetivos principales suministrar: 

- datos sobre la migracih a partir: por una parte, de la 
planilla d~ hogares (observación renovada entre 1985 y la fecha 
de la encuesta), y por otra, observación de la emigración de los 
parientes (cuestionario indivjdtwl) 

- (lat.os sobre los otros movimientos durables - datos sobre los movimientos temporarios - datos sobre los fenómenos de multi-residencias y multi- 

- informacjones sobre la propensión o desplazarse. act,ividadcs (a1 nivel nacional o binacional) 
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El procedimiento consiste en combinar observaciones a corto 
y mediano plazo de rum manera retrospectiva, y observaciones Ya 
realizadas en un momento anterior (situación al "ento del Censo 
de 1985) y sitiiaci6n actual del hogar y de los individuos. 

La encuesta se compone de tina planilla de hogar y de 
cuestionarios individuales. 

- - - -  - - __ _  - ___ __ - - -_ 

3.3.2.Pro~iresta de planillas de recolección Y cuestionarios. 

a) FlaniLla de hogar de la observación renovada 

La observación renovada consiste en comparar la situación de 
los hogares observada en e1 Censo de 1985, con la situación 
actual (al momento de la encuesta). Se pueden prever varias 
si tuaciones : 

ctlso 2. Hogares instalados en la vivienda antes de 1985 y 
presentes m ~1 Censo y en la Encuesta. En este caso se pueden 
registrar todos los eventos ocurridos en el periodo. 

CASO 2. Hogares instalados en la vivienda después de 1985, y 
en coriseclirncia so1ament.e presentes en el "ento de la Encuesta, 
los eventas se pueden registrar de una manera retrospectiva. 

Caso 3. Hogares presentes en el año 1985, pero que no esthn 
presentas a1 momento de la Encuesta. Só10 se puede tener 
inform;tcirin sobre el destino (otra región, mudanza a otro sitio 
tie Ia misma región, pises extranjeros) si los nuevos ocupantes 
de la \vivienda la conocen. 

(hso 4. Hogares instalados en viviendas nuevas (construidas 
en el t,rariscurso del periodo) 

Observación: Será necesario tener en cuenta esos diferentes 
casos para obtener la población de referencia de los &lculos 
(tasas, cocientes e indices) que serán utilizados en el análisis. 

1x2 planilla se compone de tres partes: 

- 1.a primera se refiere a la observación renovada en el 
perialo de referencia de la hcuest;l (1985 - fecha de la 
ericues ta ) . 

- La seqirnda se refiere a los nuevos hogares (nuevos 
ocupantes y nuevas viviendas) 

- la tercera se refiere a la observación de los eventos 
ortirritlos durante el período de referencia, pero que no 
c*orresporden a la composición del hogar en el año 1985 y ni al 
momento de la encuesta, como ser nacimientos seguidos de 

dr~fiinciciri, estaclia de alguna persona por mis de un aiio, etceentre 
amtk3S Fechas, 
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, 

planilla de hogares / 

I 

HODELO DE PUNILM DE HWIARES DE UNA OBSERYACION RENOYADlj PLANILLA 1 

PCLRTE OBSERWCIOH RENOYADA 
1 .¿ De& cuánto tiempo usted ocupa esta vivienda ? 
2. ¿ En qudlocalidsd o paraje vivía habitualmente hace 5 años (en 1s fecha del cCn$o) 
3 ¿ Puede Ud. describir , todos los eventos familiares ocurridos desde 1985 en fu hogar, 

como naci mtsntos, defunciones, emigracibn i nmigración. 
l 

/ 

si antes 1985 Planil’ 
dtspuea 1985 Planil’ 

Carecteristic8s IPERSONAS PRESENTES EN EL ~îjo i 985 11 PERSONAS INMIGRANTES 
individuales 

Situación 1 Situación I Situación I 

Is 1 
la 2 



planilla da hogarm 

VI 
LD 

PUlilLLll 2 I ' HOOELO PE PUNILLA DE HOCARES OE UNA OBSERYIICIOW RENOVADIS 

, individuales 
Numero de la ~drsona Jefe del h o w  2 
&@)?ido' u Nombre 
Lazo de parente8co ' 

,sexo 
Edsd 
.Fecha de naci miento 
O cupailin 
,Rama de actividad I 
Grado de instrucdh 
Jugar de noci miemto 
Inmigrante 

3------- -------- -------- ------- 

t 

- Fecha e llegeda I 

Emigrante I 

- Procedencia - Motivo , 

- Fecha de salida - Destino 
, - Motivo 
Defuncion 
* Edad - Fecha 

Nota : Pregunta 4 solamemte por los nuevos occupantes de viviendas exi8fCnte~ en el ab 985 

I 
I 
1 

PARTE OBSERYACIOW NUEVOS HOGARES ( nue~odl occupante8 o nueva8 vivienda) 
1 .¿ Desde cuanto tiempo usted occupa esta vivienda 7 
2. ¿ En que localidad o paraje vivia habitualmente hace 5 alas (en la fecha del censo) 

si antes 1985 Plani 
despues 1985 Plani 
I 4¿ Sabe Ud. h'nde se fueron los antiguos( Últimos) ocupantes de su vivienda 7 

en el paf$ ( m i m o  ciudad) 1-1 fecha 1-1-11-1 
en el paí3 (otro lugar) IJ departamento -------- fecha 1-I-I-LI 
al exterior IJ psi$ ----m..--- ----- fecha 1-1-IJ-I 

la 1 
la 2 

Y 

1 Catacteristicss I PERSONAS PRESENTES EN EL AM 1 990 



planilla de hogares 

I 
Caracteristicas 
individuales I 

PERSONAS NACIDAS ENTRE 1985 Y 1990 PERSONAS NO PRESENTES EN 1985 Y 1990 
EN ESTADIA DE MAS UN ANO EN EL PERIODO - 

Situación al Situación Situaeibn ! 
nacimiento aì nacimiento ----- en 1990 ---- 

I ,Numero de la persona 2 
pp.zlid0 u Nombre 
Lato de parentesco I 

O sexo 
, Edad 
Fecha de naci miemto 
01 tupacibn 
Rama de activldad I 
Grado de i nstrucdón 
lugar ds nodmiemto 
Inmigrante 
' - Fechaellsgsda - Proccrdsncla i 

~ 

I - M O ~ ~ V O  
I Emigrante l - Fecha de salida I 

- - Motivo - Defino 
I 
1 

Defundon 

- Fecha - Edsd 

HODELO DE PLANILLA DE HOGARES DE UMA OBSERYhCIOW RENOVADA 

P&RTE OBSERYK10 N RETROSPECTIYA 
I 

PLANILLA 3 

I 
Obervación : Por la planlìla 2 el periodo de referencia ntro!,pectivs aer6 deli mitada por la fecha de llegada 

( c830 de 103 nuWO3 hogdr88) 



b) Los cuestionarios individuales 

Contienen cinco partes que se. refieren a los temas de 
investigación siguientes: __ . _ _  - - - - ---- __ - - - - - - - 

1. Vivienda(s) y actividades (familiar, económica) 
2, Antecedentes migratorios 
3, Desplazamientos temporarios y ocupación 
4. Emigración de los parientes . 
5, Descendencia 

Parte 1: Viviendas Y actividades (sólo al jefe del hogar o a 
su cónyuge) 

- Descripción detallada de la vivienda habitualmente ocupada 
(vivienda principal).' Además de la identificación de la vivienda, 
que constituye la primera página de la encuesta, para cada 
posible hogar de la vivienda se harán algunas preguntas sobre: 

. condición de ocupación de la vivienda 

. tipos de vivienda 
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- Situación actual con referencia a que el hogar pueda tener 
más de una vivienda: 

En relación a sus actividades familiares u ocupacionales, 
tiene Ud. otra vivienda que Ud, al presente, utilice 
habitualmente? 

Crrrac ter ís ticxis Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda 

utilización 

Lugar (ciudad, región, 
Pais ) 

Condición de ocupación 
( propietari o, i nquilino, 
vivienda de la empresa, 
etc. ) 

Tipo de vivienda (casa, 
apartamento, local de 
trabajo, etc) 

Distancia desde la 
vivienda pr i nc i pa 1 

Ntimero de usos en el 
mes preceden te 

Tipo de utilización 
(familiar, vacación, 
negocio, profesional..) 

Frecuencia del uso 
en el año 

Duración de la estadía 
(sin int,erriipciÓn) 
máximo un año 

Cuánto tiempo hace que 
utiliza esta vivienda? 

y modalidades de pr inc i pal ' 2  3 4 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................. 
*r 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................ 

................................................................ 
Observación: Las personas que tienen una vivienda en el exterior 
del p i s  por razones de actividades ecohica constituyen una 

__ __ __ - categoría - - qce- r_eguer_irá__tabulaciones_ especJales o ____. - _- 
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Parte 2: Antecedentes migratorios 

(para personas de 15 y más años de edad viviendo habitualmente en 
el hogar y que han migrado) 

- lugar de nacimiento - número de desplazamientos con cambio de residencia durable 
(o de la vivienda principal) Si no corresponde pase directamente 
a Parte 3. 

Observación: Eh principio el período de instalación sin 
interrupciones es fijado en 6 meses,en este caso será mejor 
emplear un período més amplio de 1 año) 

Fntre estos cambios de residencia, cuántos de ellos se refieren a 
una residencia o estadia de larga duraciÓn,(un año o más). en el 
exterior del Uruguay, en orden cronológico: 

Período de la estadia 
(año del principio y del 
fin de la estadia) (1) 

Edad a la llegada (3) 

Motivo de la estadía 

Razón del retorno al pais (2) 

( 1 )  De hecho el periodo de la estadía en el exterior del país 
corresponde al periodo de tiempo entre la fecha de entrada al- _ 
pais de acogida y la fecha de salida del mismo. 
(2) En caso de estadias de larga duración sucesivas en diferentes 
países, se anota solamente esta información cuando la estadia se 
termina por un retorno al país. 
(3) Edad a la llegada al país de acogida. 

63 

c 



Primera migracich (afuera de la región de origen1 
(Sólo por personas que nacieron en el Uruguay) 

- Cuál fue su primer destino, cuando salió definitivamente 
del lugar de origen (migración afuera de la región de origen)? 

- Edad en ése momento (momento de la primera migración) 
- - - - - -- - - Nivel-de estudius (el-más alto que habla alcanzado) _ _  __ _. - -. . - - 

- Ocupación al momento de la salida, 
- CuAl fue el motivo de este primer cambio de residencia? 
- Cuánto tiempo pasó en ese lugar (en Gos)? 
- Al cabo de este primer cambio de residencia, cuál fue su 

el caso que el destino sea la residencia actual, sin destino (en 
residencia intermedias, pase directamente a Parte 3. _ .  

Ultima migración (cambio de región o de mis) 

- Fecha de instalación actual (si es antes de 1980, pase a 
Parte 3) - Fdad al momento de la instalación. - Profesión anterior a la instalación - Nivcl (le estudios al momento de la instalación - Morlalidíiri de la migración (individual, familiar,. .I - Motivo de la instalación - Lugar de procedencia 

(si es dent,ro del pais pase a Parte 3, si es en el 
exterior, continúe) 

- Dcinde nació? Uruguay /J (salte la preg.siguiente) 
Exterior /J (continúe) 

- Es LR primera vez que reside en Uruguay? 

SI /J (pase a Parte 3) 
No /J (continúe) 

- Eh qué año prtió del Uruguay? /JJ 
- En qué año regresó a vivir al Uruguay? / / 1 
- En qu6 país vivió en el exterior? 

(ACTIVIDAD ANTES DE PARTIR DEL PAIS) 
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- Antes de partir del país Ud 
traba jaba? IJ 1 
buscaba trabajo? /J 2 
sólo estudiaba? /J 3 

só10 cuidaba del hogar? /J 4 
otro? /J 5 

- Cuál era la ocupación, profesión u oficio que le 
proporcionaba los mayores ingresos? 

- A qué actividad se dedicaba el establecimiento donde 
desempeiíaba esa ocupación? 

- Cuál era su relación de dependencia en ése trabajo? 
asalariado privado /J 1 
asalariado público /J 2 

p-ttrón (con personal a /J 3 
su cargo) 
trabajador independiente /J 4 

otra /J 5 

(ACTIVIDAD DURANTE SU RESIDENCIA EN EL EXTERIOR) 

- En su residencia en. el exterior, trabajaba? /J 1 
buscaba trabajo? /J 2 
sólo estudiaba? /J 3 

/J 4 
otra situación? /J 5 

sólo cuidaba del hogar? 

- CuAl era la ocupación, profesión u oficio que le 
proporcionaba los mayores ingresos? 

- A qu6 actividad se dedica el establecimiento donde 
desempeñaba esa ocupación? 

- Cual era su relación de dependencia en ese trabajo? 
asalariado privado /J 1 
asalariado público IJ 2 
patrón (con personal IJ 3 
a su cargo) 
trakjador independiente /J 4 
otra IJ 5 

- Cuti1 fue la razón principal por la que regresó al país? 
- Intención de emirtar nuevamente (motivo, destino, por 

cuánto tiem po...) 
-. .- - . ______. ___ __ - - 
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Parte 3: Desplazamientos temporarios 

- Desplazamientos temporarios y ocupación 
Modalidades Actividad ' Otras actividades 

Principal 
(1) (2) (3) (4) 

Tipo de actividad 

-. -~ -- - -  Rama de actividad 

Categoría de la ocupación 
- _- - .. - . . - 

Tamaño de la empresa 

Lugar de trabajo 

Tiempo pasado en el Úiltimo 
mespn cada actividad 

Cuhto tiempo hace que 
ejerce esta actividad 
sin interrupciones * 
Esta actividad necesita un 

viaje (c/estadía)en el exterior SI TVF /J SI TVF /J SI TVF /J SI TVF /J 
del pais? 

- cuhtos en el año pasado? (I) / / / / / / /// I// 

-. 

No /J /J NO /J No IJ 
SI m/J SI m/J SI m / J  SI m / J  

- duración del traslado (2) / / / / / / / / / / /l //// 
(en semnas) 1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  - destino (3) / 1 / ////I//-J////J 

Observación: (a prever) será interesante conocer las razones de las multi- 
actividades. 
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Retrospct,iva de los desplazamientos temporarios (excluídos los 
TVF diarios) 

- fidntas veces viajó al exterior por estadias de corto 
plazo (menos de 6 meses) en el año pasado? Puede decirnos la 
duración, el motivo y el destino del traslado? 

Fecha o mes 

Duración 

Destino 

Motivo .......................................................................... 
En los próximos meses tiene. .. . la intención de 

destino, duración, desplazarse al exterior de manera temporaria? 
motivo. 

- Este desplazamiento tiene un carácter repetitivo 
. cada afio 
. cada semestre 
, cada mes 
. otros 

Parte 4. Fhigración de los carientes (sólo al jefe del hogar, 
para las otras personas pase a Parte 5) 

filtintos hermanos ha tenido.. . Varones / 1 f 
incluyéndose él (ella)? Mujeres / 1 / 

cuántos de ellos - esMn actua-hnte Varones / / I-- _ _  - ____ ____ - - . 
vivos? jncluya a.. . . Mujeres / / / - - 

k los hermanos de...cuántos 
nacieron en...? inclúyale NACIDOS ENURUGUAY EP4 ELMTERIOR “WAL 
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CLvintos hermanos de.. NACIDOS EN URUGUAY EN EL EXTERIOR 
nacidos en el (JrrIguay o en Varones / / / Varones / / / Varones / / / 
el exterior, viven en el exterior? Mujeres / / / Mujeres / / / Mujeres /-/A 
Inclúyale 

Ctliintos hermanos vivieron -en otro Varones / / f Varones / / / V~-ones /// 
país y regresaron a vivir en el Mujeres / / / Mujeres /// Mujeres I// 
Uruguay? Inclúyale 

~- - - - .. - 

Su padre y SII madre NO /J 1 (Pase a 5) 
están vivos? SI ambos /J 2 

sólo madre /J 3 
sólo padre /J 4 

(Sólo para los que constestaron "ambos" o "sólo madre" en la pregunta anterior) 

Dónde nació su mrrdre? Exterior /J 1 (pase *) 
Uruguay /J 2 

Dónde vive su madre ? Exterior /J 1 (pase *) 
Uruguay /J 2 

Luego de vivir en Uruguay, 
residió su madre en otro país? 
y regresó a vivir aquí? 

SI /J 1 

No /J 2 
País 
Duración 

AMXNI"NA BRASIL 
Su madre trabaja en Argentina SI /J 1 SI /J 1 
o Brasil? No /J 2 No /J 2 
CuAnto tiempo hace? (años) /// 

(Sólo para qilienes respondieron " sÓ10 padre") 

Dónde nació su padre? Exterior /J 1 (pase *I 
UW3=Y /J 2 

Dónde vive su padre ? Exterior /J 1 (pase *) 
Uruguay IJ 2 

Luego de vivir en Urugtiay, 
residi6 su padre eri otro petis? 
y regresó a vivir aquí? 

SI /J 1 

No /J 2 
País 
Duración 
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ARGENTINA BRASIL 
Su mdre trabaja en Argentina SI /J 1 SI /J 1 
o Brasil? No/_/2 N o / _ / 2  

Cuánto tiempo hace? (años) /a-/ 

Parte 5: Descendencia y movilidad (Sólo para las mujeres de 15 y nds años 
de edad) 

Cuántos hijas e hijos nacidos vivos ha tenido Ud en toda su vida? 
( si es ninguno: FIN DEL CUESTIONARIO) 

NACIDOS EN NACIDOS 
URUGUAY EXTERIOR TOTAL 

Tiene hijos o hijas que nacieron 
en Uruguay o en el exterior? NO /J (pase a * * )  NO /J NO /J 

SI /J SI /J SI /J 
(sólo para quicries contestaron "sí" en la pregunta anterior) 

4. Cusint.os viveron en otro país 
y regresaron a vivir en Uruguay? Varones / / / Varones / / / Varones /J- 

Mujeres / / / Mujeres / / Mujeres 
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3.3.3 ,Tratamientos Y análisis. 

-La encuesta renovada no presentà dificultades para el 
tratczmicnto de los datos, en tanto que la población de referencia 
y las diferentes categorías de personas (emigrantes, retornantes, 
inmigrantes ...I estciri bien delimitadas a partir de las preguntas 
f iltxo incorporadas a1 cuestionario. 

Pero prr? aprovechar la conceptualización propuesta será 
necesario realizar ima clasificación de las personas, o los 
hogares scgcin, el tim de residencia (tipos de residencia base) y 
La tipologia de los desplazamientos. 

-En la etapa de finalización del proyecto de la encuesta 
ser6 necesario disefiar el conjunto de los cuestionarios y la 
codificacit3ti de las variables utilizadas. También deben ser bien 
identificadas las preguntas filtro. Es a prtir de ellas que se 
constituirán los grupos específicos correspondientes a los 
diferentes tipos de desplazamientos (emigrantes, retornantes, 
inmigrantes, teniprarios, TVF. . . . ) 
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CALENDARIO POSIBLE DE LA 
ENCVESTA GENERAL DE MOVILIDAD 

1989. Segundo semestre. 

Fin de año 

1990. Primer semestre. 

Segundo semestre. 

-- - -_ -- 

Tercer semestre. 

Cuar t,o trimestre 

1991. Primer semestre. 

Segundo semestre. 

Fin de año 

1992. Primer semestre. 

Segundo semes tre. 

Propuesta mètodológica . 
Identificación de los objetivos. 
Preparación del proyecto detallado 
de la encuesta. 

(Métodos,cuestionarios,financiamiento .... ) 
Cuestionarios provisorios de la encuesta 

genera 1 
F’uesta a punto del cuestionario de la pre- 
encuesta (biografias migratorias, etc,..) 

Realización de la pre-encuesta (bir :Tafias 
migratorias y encuesta piloto) 

Análisis de la pre-encuesta, identificación de 
las variables y elaboración de la codificación 
y tabulaciones provisorias. 
Puesta a punto de la muestra de la encuesta 

- estadís-tia, - -.,-- 
actualización de la cartografia ...I 

- general I b s e  

Finalización de los cuestionarios 
Elaboración e impresión de los cuestionarios y 
de los documentos de trabajo de la encuesta 
Formación de los encuestadores 

Realisxion de la encuesta 

Tratamiento informático de los datos 
(recolección en la computadora) 
Preparación y realización de las tabulaciones 

Análisis y publicaciones de los resultados 
esenciales (cuadros de primera prioridad) 

Primer informe (resultados generales y cuadros 
prioritarios) 

Análisis y publicaciones de los ctladros de 
segunda prioridad 

Resultados y publicaciones definitivas. 
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CONCLUS 10NFS 

Si bien no escapa a nadie la importancia del fenómeno 
migratorio en Uruguay, es menos evidente que los problems 
rclacionados con su observación sean claramente percibidos e 
incliiso, que sean apreciados en su verdadera dimensión. En este 
sent.itlo, el dagncistico es claro: los medios existen, pero ellos 
rio cribreri míis que iina parte restringida de la movilidad espacial. 
Ademis, las zonas osclwas y de incertidumbre subsisten justrunent,e 
en aqtieLlo$ aspectos cuyos desarrollos son determinantes para el 
futiiro: el. de la emigración que desgasta poco a poco las fuerzas 
vivas de1 pais, el de la evolución de los flujos fronterizos que 
acentila La fragilidad de la economía. 

En este contexto: dos objetivos prioritarios se concluyen de 
nues t,ro trabí? jo : 

- I A  irlcnt,if icación de los movimientos de emigración tanto en 
los aspcctos cunnt,i tativos (volumen y dirección de los flujos, 
mmct,eristicas de los emigrantes, duración y modalidades de las 
estFttiias en el eutranjero. ..), como en los aspectos cuantitativos 
(comportamicntos migratorios, intenciones, consecuencias 
familiares, pol it,icas, sociales.. .l. 

-El anAlisis de los movimientos temporarios y de corta 
diiracidn, y LAS repercusiones de estos flujos sobre la 
tlist,rit)riciciri rspzcia.1 de la población, sobre la 1ocalizaciÓn de 
las act ivi(ladc2.s ecoriciinicas del país, en particular el fenómeno de 
La c.oric.cnt,rnc* iiki de la población en las cittdades fronterims como 
irdic.t. (le la re(1istribuciÓ.n de los hombres, las mujeres y las 
a - t  i\-i(lades ecoritjmicas del pis en un nivel regional. 

Para captar esas evoluciones indisociables del conjunto de 
los fenrhcrms (le la movilidad, el problema no se ubica tanto en 
el hecho de realizar un cierto número de operaciones 
c?stzidíst,j cris, s irio de interrogarse sobre los fundamentos 
coricept,iialPs y metodológicos que las sostienen. Nuestro trabajo 
surge de es tA? inquietud, busando establecer un marco conceptual 
mievo como base rie la propuesta de un esquema integrado de la 
movilidad. El marco conceptual se basa en dos nociones: los 
conceptos de residencia base y el de reversibilidad de los 
flujos, que nos pnrecen más apropiados pra analizar la realidad 
migratoria del pais. 

Fh cum1.o a1 esquema de observación, &te se articula sobre 
las operaciones ya existentes en el país: el Censo de Población y 
la FJicriestA de flogares (que deberh ser adaptados), a los que se 
propotie agr3j;tr. u116 Ehcuestä Genera1 dë !4Övilidad ã rëalizäfsëëñ 
la mitad del período intercensal. Esta Encuesta, acompañada de 
estudios intermedios, constituye el núcleo principal de 
observación de la movilidad a realizar en el corto plazo. 

- - - - . . - - . ___- - - 
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AmXO 1 

de lar ciudades fronterizas. 
5. Cuántas YQCQS b utilizó el 
- mespasado? 
6. Cwl es k tipo de utiliza&? 
7. FrQCUQnCia de utilizacih en 

~ QI afio. 
8. Cwnto tiempo hace que 

~ utiliza esa vivienda? 

MODULO "CIUDADES FRONTERIZAS" 

B. Antecedentes de la utiliza& en la ciudad fronteriza. 
(Para todos los adultos de 15 años y más). 

-Departamento, ciudad. 
....................................... 

-Si en el extranjero, país. 
....................................... 

;I NACIO EN LA MfSMA CIUDAD WmDE 
IESIDE ACTUALMunr PASE A PREG. 13 
O. Cuánto tiempo hace que vive en este 
ugw, desde la Gltima vez que hgó? 



l. Antes do venir P residir P este 
en qu6 lugar vivía Ud.? 

-Departamento, ciudad. 
....................................... 

-Si en e? extranjero, pak. 
....................................... 

2. Cuál es el motivo por el qw 
decidiÓ instalarse en iste luw? 

2.1 fiem Ud. la intención de residir aquí 
le una manera definitiva, &able? 

sí. U 
No. U 

Fl0 sabe U 
)tras razones LI 

~~ 

12.2 Cwks son las razones que th 
tkf. para ... 



14 - Por lo general cuhto tiempo duran 
ills visita a Argentma o Brasil ? 

Horas 
Dias 
semanas 
Meses 

.-------- 

.---------- ----------- 

.--I------- 

U No sabe 

I5 - Cuales son los tres principales motivos 
>or los que visita Arentina o Brasil ? 

16 - Qu& documento kgal utiliza para 
ingresar a Arentina o Brasil ? 

Tarjeta TVF 1-1 

J 

i7 - A qué se la mayor parte la 
semana pasada .. ? 

U Tenía trabajo ( continue) 
U Tenía trabap pero estaba de vac=- 

permiso,enfermedad, incapacidad etc ... 
(pase a p. 24) 

IJ Estudios (pase a p. 24) 
U M a c e r e s  del hogar (pase a p. 24) 
U Jubi- o pensionado (passo a p. 24) 
LI Vive de sus rentas (pase a p. 24) 
LI hapacidad prrmante (pase a p. 24) 
U Buscrtrabap (pase a p. 24) 
1-1 Otra ( cual?) (pase a p. 24) 

LI Pso sabe (pase a 24) 



EN El CASO M SEGUNDA 
ACT IV fD AD, PL ANTEE 
NUEVAMENTE L A S  FREGUN- 
TAS 18 A 22. 

- -  - 

Ahora le voy a hacQr algutas preguntas s&c 
e1 trabajo principal qw tuvo ... la 
-. semana pasada ? 

ACTNIDAD PRINCRCIL 

18 - Cuantas horas dedi& ... la semana 
pasada a su trabajo principal 

---------- amte horas 

t 9 - El lugar de trabajo principal 
está en Uruguay o en Argentina o Brasil ? 

1-1 Uruguay 
1-1 Argentina 
1-1 Brasil 

20 - Cu61 es el nombre del ofwio , 
profesiin, puesto o cargo que ... desnpe6Ó 
en su trabajo principal ? 

---I--------------------- 

escriba textualmemte 

21. A qué se dedica el establecimiento, nego- 

ACTNlOAD SECUNDARIA 

18 - Cuantas horas dedi& ... la semana 
pasada a su trabajo principal 

anote k a s  ---------- 

19 - El lugar de trabajo principal 
está en Uruguay o en Argentina o Brasil ? 

LI w a y  
LI Argentina 
LI Brasil 

20 - Cuál es el nombre del ofwio , 
profesión, puesto O Carp guc ... &Cv& 
en su trabap principal ? 

-------_----------------- 
escriba textuabnemte 

21. A qué se dedica el estabkchhto, negc 
cio, empresa , institución donde t w o  su 
empito principal ? 

(escriba textualmente) (eswiba textualmente) 
22. En su trabajo principal de la s m  
pasada era? pasada era? 
LI Obrero u W W O  

1-1 Empleado a sueldo fijo, salario o jornal 
1-1 Empkado a estajo, propina, misión 
o porcentaje? o porcentaje? 
LI Fatrh o empresario 
1-1 Trabajador por su ouenta. 
LI Trabajador familiar no remunerado. 
IJ otro ¿cuál? 

, (escriba textualmente) . (escriba textualmente) 

23. Independientemente de que tensa &¿bap, 
¿busch otro empleo durante la semana pasada? 

22. En su trabajo principal de la semana 

LI Empleado a sueldo fijo , salario o Nrnal 
U Empleado a estajo, propina, comisión 

U Patrh o empresario 
LI Trabajador por su ownta. 
LI Trabajador familiar no remunerado. 
u otro ¿cd? 

---------I------ ---------------- 
ui0 sah. IA No sabe. 

cio , empresa , institucih donde tuvo su 
cmpko prinoipal ? 

1-1 sí. 
LI No. 
24. Ha vivido y trabajado al mismo tiempo 
en Uruguay y otro pais, como ser 
Argentina o Brasil? 
1-1 sí. 
LI No. 



F U4 DEL MlEST MN AR IO 
PARA HOMBRES 
MUJERES CONTIWE 

25. ¿En qué ah viviÓ y traba$ por hHima ve2 
en Argentina o Brasil? 

(escriba textualmente) 
26. Cu61 es la ocupaci6n que desempeñó la 
Última VQZ que trabajó en Argentina o Brasil? 

-- (escriba - textualqente) 
27. ¿Ha trabajado en Argentina o basil 
estando viviendo en Uruguay? 

1-1 sí. 
IA No. 
28. ¿Tiene familiares que rivan cntuahnente 
en Argentina o Brasil? 

Pase a preq. 30. --- 

1-1 Zona fronteriza de Argentina 
1-1 Buenos Aires 
1-1 Zona fronteriza de Brasil 
LI Otras 
29. ¿Cuál fue la ocupacián que desempeñó que 
la Última vez gw traba$ en Argentina 
O Brasil, viviendo en l k q ~ a y ?  

--__-. 

------------------ 
(escriba textualmente) 

E. PARIENTES Y DESCENDENCIA. 
30. ¿Tiene familiares qw vivan actualmente 
tn Argentina o Brasil? 

1-1 Zona fkonteriza de Argentina 
1-1 Bwnos Aires 
1-1 tona fronteriza de Brasil 
LI Otras 
31. tCuÓntos familiares viven en Argentina 
D Brasil y q& relación de parentesco 
tienen con Ud.? 

LI Esposo (a) 
1-1 Padres, abuelos 
1-1 Hijos (as) 
LI Hermanos (as) 
1-1 Otros familiares 
1-1 No sabe 
32. Tiene familiares quc rfvm en esta misma 
ciudad, paraje, etc.? 

1-1 Padres 
1-1 Hermanos ì LI Otros parientes. 

\ 



SOL AMENTE PAR A MUJERES 
MAYORES DE 15 AhS. 

3. ¿Chtas hijas e hijos nacidos vivos 
I tenido en toda su vida? 

,I Ninquno 
-1-1 varones 
-1-1 Niñas 

-1-1 Total hijos nacidos vivos 
4. ¿En q& mes y & naciÓ el Último hip 
hija qw two? 

(anote mes u afio) 
5. ¿En dónde naciÓ este hijo o hija que two? 

,I Aqui en esta ciudad. 
,I En otro dtpwtammto del pab. 

,I En el exterior 
-------------- 

’recise ciudad, departamento (provinch, 
stado, etc. u Pak) 
;6. ¿C&tor hijas o hijos nwkron cn 
kgentina, Brasfl u otro país? 

SRGENTIYA BRASL OTRO PAIS 

L I J N ~ O  l u n i m w o  U-INCmero 
IC hijos de hips de hips 
i7. Cuhtos hijas o hijos viven 
wtwhnte en kgentina, kasfi u otro pais! 

MGENTNA BRASll OTRO PAIS 



ANEXO 2 

:echa de nac. 
1-1~1-1,1 
'I? de años 
1-1-1 

'lb de años 
1-1-1 

A. MODELO DE MA BIUGRAFIA MIGRATORIA 
(TPO FORMALKADO) 

Fecha de llegada Fecha de llega 
1-1-1-1-1 l-l-l-l-l 
N9 de Gos 
1-1-1 1-1-1 

NS de gos 
1-1-1 LIJ 

N2 de aks 

N2 de años 

CRONOLOGIA DE LOS DESNAZAMIENTOS DEL LUGAR DE NACIMIENTO AL LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL 

- 

----------*----------------- 

------I-------------------- 

Fecha de llegada Fecha de llegada 
1-1,1-1-1 1-1-1,1,1 
N9 de a6os 
LIA 1-1-1 

N2 de a6os 
1-1-1 

NO de 60s 

Mo LI 
sí 1-1 

---------- -- 

j 1 . & d e  nació? 
2. Lugares de residencia 

3. ¿Cljantos años permaneció 
en este lugar? 

4. ¿C&ntos afias cumplidos 
tenia en el momento de la 
salida? 
5. Tenia trabajo en el momento 
de la salida? 

No ¡-I (Pase a 7) 
sí 1-1 

I 
6.D~scrba su ocupacibn 

7.¿C&l era su estado civil 
en e1 momento de la salida? 
Si era soltero pase a 9 
8. ¿CuÓntos hijas o hijos tenía 
en el momento de la salida? 
9. ¿ud. salió sólo, con su 
familia, otras modalidades? 
10. Motivo de la salida 

- 
- 

-- 

1 1 .  Lugar de destino (*I 
12.iPorqué eHgi6 este 

.ugar de I Segundo I Tercero I Cuarta /Residencia I 

(*) Si el destino es diferente de la localidad de residencia actual (o sea el lugar donde reside actualmente e1 hogar) 
continúe la entrevista a partir de la pregunta 3, despuis de recopiar la linea 2 el cuestionario. 
-Observación. En esta biografia no se registran los desplazamientos temporarbs sino sÓb ks desplazamientos que 
implican una cambio de residencia base o de residencia exterior, y con una estadia durable M esta residencia. 
(A definir, 6 meses, un año ..... I - La biografia est6 completa cueando el lugar de destino del Último desplazamiento se refwre a la residencia actual. 
El carbter do erta residmcia actual puedo sor el de una residencia kso (retorno mediante) o 01 de una rQSidQnok 
exterior. También puede existir la posibilidad de estadias repetitivas en un higar Particular (región, pak, etc..). 
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8. P100ELO DE UNA BIOGRAFIA MIGdATORIA. 
(TIPO ABERTO) 

Mmtifxacib de la persona. ........................................................... 

'echa 10 da estadía )uraci6n uqar de Resi- 
encia 
uqar de nacr 

Aesidencia 
actual 

loclalidad lovilidwi 
rofesiondi 

C. MOMLO DE UNA BlOORMlA MIGRATORIA Y PROFESIONAL 
(Cambio de residencia y cambio de actividad) 

vo)uCih situa- 
ibr familiar 

. . . .  

Para cada cambio de residencia o de actividad pase a la h a  siguiente. Cuando hay cambios de actividad 
sin cambio de residencia, anote solamente los cambios de actividad en las lines de la parte 'actividad" dejando 
rada la sorrezpdicntc al kgsr & rrsidcncia. Haga lo contrario si hay cambio + residencia dn cambio de 
Si hay cambio simultÓnneo de residencia y de actividad debe ser h a d a  la I ' h  complotr. 



ANEXO 3 

A 
L 

A. MATRIZ RESIDENCIAL 1985-1 990 
DE LA OBSERV AC ION RENOV AD A. 

Nacidos 
Entrantes 
Total 

I Procedencia de los entrantes 

Del pak - interior de la ciudad 
-exterior de la okfddd - 

, -total país 
Del exterior 
-Argentina 
-Brasil 

Total exterior 
-otros países 

I \Destino de los salientes 

-exterior de la ciudad 
. -total país 
En el extcriar 
-Argentina 
-Brasil 
-Otros países 
Total exterior 

Total salientes 
Desconmido 

En el pair - interior de la ciudad 

I Teta1 entrantes I I 
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Años RP, E:' E GV pc x R S  
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

/ z  E L p,=zsaL / 

B. VOLUMEN TEORICO DE EMIGRANTES ANUALES DE 1985 A 1990. 

E% 

/ 

Fecha del Censo 23 de OCtuhrQ de 1985. 
Fecha de la Encuesta. Noviembre 1990.(?) 

x=aiios. 

b Rx= 
D 

O' 
Ds= 

P =  
4% 

P =  

E =  

R =  

En 1985 la obserración empieza el 23 de Octubre. 
En 1990, la observación será fijada sobre la fecha de la Encuesta. ( f d a  tebh fijda a la mitad 
del período de la Encuesta. 

Residentes al principio del a60 x, salvo para 1985 dorde la fecha de referencia swb el Censo. 

Salientes al exterior del pais que solen durante e1 transcwu, del año x sin regosar antes de 1990. 
(Repartición por año de los casos de salientes desconocidos entre los afios 1985 y 1990 de acuerdo 
los casos conocidos.) 

Salientes al exterior del pais que salen en el transcurso del a h  x pero que regresarán a su resi- 
dencia de 1985 antes de 1990 (salidas y retornos durante el transcurso del p w b d o  intercensal.) 

Defunciones ocurridas en cl año x. (Calculado en base a bs efectivos observados). 

Proporcih te6rica de los emigrantes externos en el transcwso del a60 x. 

Para los aks 1985 y 1990 los porcentajes calculados se llevan a dimensih anual. 

Proporción anual media 1985-1 990. 

Volumen to6rico de emigrantes del año x 

Efectivos residentes en el país estimados al principio del ¿ñO X. 

E, 2 Pcx . Rr 


