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Resumen 

 

El estudio sobre la migración de retorno y sus condicionantes ha venido adquiriendo 

importancia dentro del campo de la migración internacional. Ante la crisis económica 

internacional a fines del 2008 y las crecientes restricciones a la inmigración, en Estados 

Unidos y Europa, surgen una serie de interrogantes sobre la reconfiguración de los flujos 

migratorios, particularmente sobre el retorno. El tema adquiere relevancia en el caso 

argentino, dado que los principales destinos migratorios recientes de nativos han sido España 

y los Estados Unidos. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo general realizar un 

acercamiento a la temática del retorno de emigrantes argentinos con posterioridad a la crisis 

de fines de 2008, efectuando una cuantificación tentativa de su número, analizando  su perfil 

socio-demográfico y económico y discutiendo su potencial contribución y reinserción en la 

sociedad argentina.  

Si bien la información es limitada, los datos disponibles indican un incremento en el 

retorno de los argentinos residiendo en el exterior. Datos oficiales de España apoyan estas 

evidencias, aunque denotan que el retorno argentino no constituye un fenómeno masivo. Las 

personas argentinas retornadas tienen un perfil de calificación más elevado que el de la 

población argentina, acorde también con la selectividad que tiene la migración internacional 

en la Argentina. Los datos de España muestran que son quienes no tienen ciudadanía española 

los que tienen mayor propensión al retorno. 

Las iniciativas de apoyo al retorno desplegadas desde la Argentina denotan un particular 

interés en la repatriación de científicos, mientras que las desarrolladas desde España apuntan 

al retorno de personas en situación de elevada vulnerabilidad y con el compromiso de no 

retornar por tres años.  De todas formas, tomando en cuenta ambas iniciativas el número de 

retornados recibiendo apoyo ha sido muy reducido. 

A partir de la reconstrucción realizada sobre el retorno, el trabajo plantea los principales 

desafíos metodológicos para estudiar el fenómeno, teniendo en cuenta las limitaciones de las 

fuentes estadísticas de origen y destino.  

Por último se resumen los principales hallazgos y se discuten las implicancias del retorno 

en el contexto de políticas migratorias.  
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1 Introducción  

 

El estudio sobre la migración de retorno y sus condicionantes ha venido adquiriendo importancia 

dentro del campo de la migración internacional (Agadjanian, Gorina y  Menjıvar, 2014; Carling y 

Bivand Erdal, 2014; Cassarino, 2004, 2008, Dustmann y Kirchkamp 2002, Dustmann y 

Weiss, 2007). Ante la crisis económica internacional que eclosiona a fines del 2008 y las 

crecientes restricciones a la inmigración, particularmente en Estados Unidos y Europa1, 

surgen una serie de interrogantes sobre este aspecto escasamente explorado en la Argentina.  

En general los enfoques conceptuales referidos al retorno en las reflexiones sobre la 

migración internacional no preveían un contexto novedoso, como el inaugurado con la 

reciente crisis, que implicó un deterioro acelerado en las condiciones de incorporación de los 

migrantes en las sociedades de recepción. El aumento de los niveles de desempleo y de los 

trabajos precarios e inestables afectó más intensamente a los inmigrantes e implicó un cambio 

significativo en los contextos de recepción
2
.  

El tema adquiere relevancia en el caso argentino dado que desde fines del siglo XX se 

incrementa la emigración hacia España y a Estados Unidos, que se erigen como los 

principales destino. El último Censo Nacional de Población de 2010 de nuestro país identifica 

a los argentinos que volvieron al país entre 2005 y 2010, pero lamentablemente no permite 

establecer de qué país provienen. A pesar de esta seria limitación para el estudio del retorno 

en la Argentina, existen otros datos para comenzar a explorar este proceso empíricamente.  

En este sentido, cabe preguntarse, ¿Cuál ha sido hasta la fecha la magnitud del retorno en 

el caso de los argentinos? ¿Cuál es el perfil sociodemográfico y económico de los retornados? 

¿Cómo se reinsertan en la sociedad de origen y en qué medida pueden contribuir con los 

procesos de desarrollo de su país?, ¿Qué nos dicen los números de las fuentes de España,  

principal país de destino? ¿Qué evidencia hay de retorno desde los Estados Unidos? ¿Qué 

alcance han tenido los programas para facilitar el retorno en los principales países de destino y 

                                                           
1
 Por ejemplo, Passel, Cohn y Gonzalez-Barrera (2012) señalan un cambio histórico en la migración entre 

México y los Estados Unidos ya que la migración neta se está acercando a cero en este último país y en parte 

esto se debe a procesos de retorno hacia México. Asimismo, un informe reciente de la OIM indica que si bien la 

migración de retorno desde el norte como respuesta a la crisis puede estar en alguna medida exagerada, fue 

considerable en países que han experimentado elevadas tasas de desarrollo, como por ejemplo en el caso de 

Brasil (IOM, 2013). 

2
Fue frecuente entre los inmigrantes a España que hubieran  obtenido préstamos hipotecarios para adquirir su 

vivienda y otros bienes personales con el auspicio de la burbuja inmobiliaria, y que luego se vieran 

imposibilitados de afrontar las deudas contraídas. 
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en la Argentina? Y, finalmente, ¿Cuáles son los desafíos metodológicos para conocer los 

procesos de retorno en sus distintas dimensiones? 

Mediante este estudio se procura contribuir al conocimiento de un fenómeno migratorio 

que está concitando una creciente atención en los estudios sobre la migración internacional. El 

análisis del caso argentino resulta particularmente interesante ya que a diferencia de otros 

flujos migratorios se caracteriza por un perfil de calificación elevado y un patrón migratorio 

distintivo, con elevada presencia de personas con doble ciudadanía y la migración de familias 

completas
3
. 

El objetivo general es realizar un acercamiento a la temática del retorno de emigrantes 

argentinos con posterioridad a la crisis de fines de 2008, efectuando una cuantificación 

tentativa de su número, analizando  su perfil socio-demográfico y económico y discutiendo su 

potencial contribución y reinserción en la sociedad argentina. Dado que es de esperar que el 

mayor número de retornados provenga de España debido a que dicho país sufrió fuertemente 

los impactos de la crisis internacional, se prestará particular atención a ese proceso.  

Los objetivos específicos que se procuran alcanzar son, entonces: 

 Estimar la magnitud del retorno a la Argentina y conocer el perfil sociodemográfico y 

económico de los retornados. 

 Examinar la contribución de los retornados al país de origen mediante la comparación 

de su perfil educativo y laboral versus el de la población de Argentina. 

 Estimar la intensidad del retorno de argentinos desde España, su perfil por sexo, edad 

y posesión de ciudadanía, así como su evolución reciente. 

 Indagar sobre los programas de retorno que afectan a la Argentina y estimar la 

cantidad de argentinos que se acogieron a dichos programas. 

 Plantear los principales desafíos metodológicos para estudiar el fenómeno del retorno, 

teniendo en cuenta las limitaciones de las fuentes estadísticas de origen y destino. 

 

2 Metodología y fuentes de datos 

 

La estimación de la magnitud del retorno es un objetivo complejo, que depende no 

solamente de la definición de “migrante retornado”, sino también y básicamente de la 

disponibilidad de datos adecuados. 

                                                           
3
Cerrutti M, y Maguid A. 2011. Migrantes Sudamericanos en España: tendencias recientes y perfil de sus 

migrantes. In Migrantes Sudamericanos en España: Panorama y Políticas. Cuadernos Migratorios No. 1, 

Buenos Aires, Argent., OIM 
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Para desarrollar los objetivos planteados se explotan  las fuentes estadísticas disponibles 

tanto del principal país receptor de la emigración de argentinos, España, como de la 

Argentina. Del país de origen, Argentina, se utilizan los censos de población y vivienda de 

2001 y 2010 para estimar los cambios en la magnitud del retorno reciente – durante los cinco 

años anteriores a cada censo- y el censo más reciente para analizar el perfil demográfico y las 

modalidades de inserción socio-laboral de los retornados a la Argentina
4
. Lamentablemente, 

el último censo de población presenta una restricción importante y es que no registra el país 

de procedencia, es decir sólo posibilita conocer la cantidad y características 

sociodemográficas y ocupacionales del total de retornados sin distinguir el país desde donde 

retornan. Vale la pena resaltar esta limitación dado que los cuatro censos de población 

anteriores registraron esa información. 

De España, se utilizan los datos de fuentes producidas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) de España: el Padrón Municipal de Habitantes y las estadísticas sobre 

variaciones residenciales. La información del Padrón Municipal de Habitantes posibilita 

conocer la evolución del stock de argentinos, desde su apogeo hasta el advenimiento de la 

crisis. Las estadísticas sobre variaciones residenciales permiten observar la evolución anual de 

las altas y bajas de dicho Padrón. Es a partir de las bajas del padrón que se efectúa un 

acercamiento al retorno de argentinos desde España ya que se registra a las personas que 

dejan de residir en dicho país. Sin embargo, estos registros plantean dos importantes 

limitaciones; una es que no todos los extranjeros  que dejan de residir en España se dan de 

baja en dicho padrón. No obstante y dada esta circunstancia, a partir de 2006 se comenzaron a 

registran bajas por caducidad, es decir bajas de extranjeros no comunitarios que no hubieran 

renovado su inscripción al padrón cada dos años. La segunda limitación es que para la 

mayoría de los casos se desconoce el destino de quienes dejan de residir en España. En otras 

palabras, solo una minoría de los que constituyen bajas cuentan con información sobre el 

destino al que se dirigen. Frente a esta situación puede asumirse que estos migrantes retornan 

a sus países de origen, pero lo cierto es que algunos de ellos pueden haber decidido migrar a 

otro país diferente al de su nacimiento. 

                                                           
4
Aunque la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que releva el INDEC,  sí levanta información sobre el país 

de residencia 5 años antes, no es posible utilizarla debido a limitaciones muestrales para el escaso número de 

casos de retornados. 
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A partir de las mismas se calculan tasas de migración de retorno anuales en base a las bajas 

ocurridas en el año t respecto al promedio de población registrada a lo largo de ese año y del 

anterior [(t-1 + t)/ 2]. Es posible calcularlas  por año, país de nacimiento, sexo y nacionalidad. 

 

3  Emigración y retorno de los argentinos 

 

La historia reciente de la emigración argentina a España encuentra sus raíces en tres 

factores principales, la búsqueda de oportunidades profesionales, el exilio político y tan sólo 

una década atrás la cruda crisis social y económica sufrida en Argentina. Esta trayectoria  

conllevó una creciente diversificación social del universo de emigrantes argentinos. De 

acuerdo a Maguid (2005), hasta mediados de los 70´s predominaron los profesionales y 

técnicos con un alto nivel educativo, como resultado de la intervención militar a las 

universidades en 1966.  Luego, a estos contingentes se agregaron los exiliados que sufrieron 

persecución política por parte de la cruenta dictadura militar que perduró siete años desde 

marzo de 1976. Entre 1989 y 1992 se distingue una fase que Calvelo (2008) denomina “la 

huida hiperinflacionaria”, cuando se devalúa la moneda local, los precios  suben sin control y 

se destruye el valor de los salarios. Una imagen que patentiza la voluntad por emigrar fueron 

las largas colas en los consulados de España e Italia con el objetivo de lograr la ciudadanía de 

sus padres y abuelos, imagen que se volvió a repetir como consecuencia de la crisis argentina 

de fines de 2001. 

Esta última y cuarta fase se inicia a partir de mediados de  la década de 1990,  cuando el 

persistente deterioro económico se traduce en elevadas tasas de desempleo y en el 

empeoramiento de las condiciones laborales, para eclosionar en la aguda crisis económica  e 

institucional de fines de 2001, que disparó la salida al exterior de la mayor cantidad de 

emigrantes de historia del país. 

Durante el primer quinquenio del nuevo milenio las evidencias disponibles muestran un 

incremento de los emigrados argentinos, particularmente significativo hacia España, y con 

una menor intensidad hacia los Estados Unidos y otros países de Europa (Calvelo, 2011).  

Los flujos hacia España fueron sin duda masivos; como sostienen Reher y Sánchez Alonso 

(2009) “es difícil encontrar en la historia de las migraciones mundiales un caso como el de las 

corrientes migratorias España-Argentina-España” (p.77). Estos vínculos datan al menos de un 

siglo medio y se caracterizan por un singular cambio en la dirección de la migración.  

La llegada de argentinos a España fue notoria, el stock crece de forma notable y tal es así 

que entre el año 2000 y el 2004 el número de argentinos más que se triplica (de 70.491 a 
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226.548). Si bien desde el año 2005 el aumento se hace menos pronunciado, es a partir del 

2009, cuando los efectos de la crisis comienzan a notarse y el número de argentinos residentes 

en España comienza a descender. 

La cantidad de argentinos residiendo en los Estados Unidos en el año 2000 era bastante 

superior a la registrada en España en la misma fecha. Los argentinos residiendo en dicho país 

aumentarán durante los primeros años del milenio pero nunca con la intensidad registrada en 

España y se mantendrán luego en una cifra relativamente constante, inferior a la de residentes 

en España, de alrededor de 170.000 (Calvelo 2011).  

Los efectos de la crisis en los Estados Unidos parecen no haber afectado en forma notable 

a la comunidad argentina en dicho país. De hecho, los datos de la American Community 

Survey no evidencian un retorno significativo. Dicha fuente, que se basa en una muestra y por 

ende está sujeta a un margen de error, estimó a la población argentina en 2006 en 163.048 y 

en el 2012 169.052.  

En cambio, esta no ha sido la situación en España.  La significativa pérdida de dinamismo 

de la economía de dicho país desde fines de 2008 rápidamente se manifestó en la incapacidad 

no sólo de generar empleo sino de mantener los puestos existentes. De hecho disminuye la 

tasa de empleo, aumenta el empleo a tiempo parcial y la tasa de desempleo abierto se dispara. 

Este proceso afectó más fuertemente a los inmigrantes que a los españoles. De acuerdo a 

Actis (en prensa), en los cinco años comprendidos entre 2007 y 2012, la tasa de desocupación 

de los nativos subió del 7,6 a 23 por ciento, mientras que en el conjunto de latinoamericanos 

de 10,4 a 32,2 por ciento. En el caso particular de los argentinos, su tasa de desocupación pasó 

de 8,7% a 29,2%. 

Vale destacar que los impactos de la recesión española no fueron iguales para varones y 

para mujeres. El efecto de retirada del mercado de trabajo fue mayor entre los varones 

latinoamericanos (-4,9% respecto al nivel de 2007) que en el caso de los nativos (-1,8%). La 

reacción femenina ante la pérdida de empleo de los varones fue un incremento de su 

participación en el mercado de trabajo. El crecimiento de la tasa de actividad de las nativas es 

más elevado (11,4%) aunque entre las argentinas fue del 6,2%. 

El desfavorable escenario español a partir de fines de 2008 contrasta con las mejoras de la 

economía argentina y de las condiciones de su mercado de trabajo, factores que podrían tornar 

más atractivo el retorno. En el total de aglomerados urbanos, relevados por la Encuesta 

Permanente de Hogares, la tasa de desocupación baja de 20,4% en 2003 a 13% en 2005 y a 

8,3% en 2010. La subocupación horaria también muestra una tendencia en descenso: 17,7% 

en 2003, 12,7% en 2005 y 8,3% en 2010 (INDEC, en www.indec.gov.ar). 

http://www.indec.gov.ar/
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4  Perfiles de los argentinos retornados y su potencial contribución 

 

Entre 2005 y 2010 retornaron 70.645 argentinos que vivían en el exterior, entre ellos 

predominaban levemente los varones, quienes representaban el 52 por ciento. La sobre-

representación de los varones es bastante más pronunciada entre retornados de otros orígenes 

sudamericanos. Como mostramos en un trabajo anterior, en que analizábamos este proceso 

para los principales colectivos sudamericanos en España, aún en el caso de migraciones 

fuertemente feminizadas, los varones predominan entre quienes retornan (Cerrutti y Maguid, 

en prensa).  

Es muy probable que en la captación de flujos de salida o de retorno una proporción 

corresponda a migrantes con elevada movilidad, los llamados migrantes circulares por 

motivos laborales y que entre ellos la presencia masculina sea por lo general superior a la 

femenina. Lamentablemente con los datos existentes es imposible cuantificar esta modalidad 

migratoria. 

En cuanto al número de retornados, hay que tener presente que el censo argentino se llevó 

a cabo en octubre 2010, cuando todavía no se habían extendido los efectos de la intensa crisis 

económica de fines de 2008, particularmente en España principal país de atracción migratoria 

de la Argentina. Tomando en cuenta los datos que se mostrarán más adelante sobre las tasas 

de retorno desde España, es probable que la cantidad de retornados haya ido en aumento 

luego del 2010. De hecho, la disminución en el número de residentes argentinos registrados en el 

Padrón Municipal de Habitantes de España recién comienza a notarse a partir de  2009,  y la 

disminución entre ese año y  comienzos del 2015  ronda las 43.000 personas. 

De todas maneras la cantidad de argentinos retornados en el último período prácticamente 

duplica al número que volvió entre 1996-2001, que totalizó  36.378 nativos. En dicho período, 

previo al auge de la emigración hacia España el origen de los retornados era principalmente 

un país limítrofe (40%), con una significativa cuota que lo hizo desde Paraguay. Del resto del 

mundo se destaca Estados Unidos (13%), España (8%) e Italia (7%). 

Aunque la cantidad de retornados en los cinco años anteriores a 2010 es muy superior, es 

necesario relativizar la intensidad de este retorno, ya que la población expuesta a esta decisión 

era significativamente más numerosa como resultado del auge emigratorio de fines del siglo 

pasado y principios del actual. Por ello y, como se verá más adelante, las tasas de retorno 

desde España son relativamente bajas como para explicar la cantidad de retornados registrada 

en el último censo argentino. 
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¿Dónde se localizan los argentinos retornados? 

 

La mayoría de los que volvieron entre el 2005 y el 2010 al país residen en la Capital 

Federal (21%) y en la provincia de Buenos Aires (39%) (Ver Cuadro 1). Dentro de esta 

última, principalmente en Gral. Pueyrredón y en La Matanza, con cuotas cercanas al 10% y al 

9% respectivamente; luego le siguen los municipios del norte Vicente López, San Isidro y 

Tigre, que concentran en conjunto al 15 por ciento de los retornados a la provincia 

bonaerense
5
.  Otras provincias de destino importantes fueron Córdoba y Mendoza, con cuotas 

de alrededor del 9 por ciento cada una y Santa Fe, donde reside el 6 por ciento de los 

retornados. 

 

Cuadro 1.Argentina 2010. Retornados según provincia de residencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, procesamientos especiales del Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2010. 

 

 

¿Cuál es su perfil socio-demográfico? 

 

Al observar la composición por edades de los retornados se comprueba que se trata de una 

población joven: cerca de un tercio, tanto entre los hombres como entre las mujeres, tenía 

entre 30 y 39 años y un 81 por ciento no superaba los 50 años. Alrededor de dos de cada diez 

son niños, niñas o adolescentes (hasta 19 años). La presencia de adultos mayores en la 

población retornada es muy baja: solo el 9 por ciento tiene 60 años o más 

 

                                                           
5
 Para un detalle de la concentración geográfica de los retornados en las principales jurisdicciones del país ver 

Tabla 2 del Anexo.  

Provincia Distribución

Total 100,0

Ciudad de Buenos Aires 21,2

Provincia de Buenos Aires 39,4

Córdoba 9,1

Mendoza 8,6

Misiones 1,9

Santa Fé 5,8

Otras Provincias 14,0
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Gráfico 1. Argentinos retornados entre 2005 y 2010 por sexo y edad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, procesamientos especiales del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010. 

 

El perfil educativo de estos argentinos que decidieron volver al país de origen es muy 

superior al de la población local. Más de la tercera parte logró completar el nivel universitario 

o superior, duplicando holgadamente la proporción correspondiente a la población total del 

país. En el otro extremo, entre los más desfavorecidos, las diferencias son aún mayores: la 

proporción que no superó el nivel primario es 6 veces más baja entre los retornados. (Ver 

cuadro 2). 

Los retornados en conjunto representan el 2 por mil de la población total, pero su impacto 

se eleva al 8 por mil entre los que tienen educación superior/universitaria incompleta y al  6 

por mil entre quienes lograron el nivel superior/universitaria completa. Estos resultados 

reflejan su aporte para elevar el capital humano de la sociedad argentina. 

Vale mencionar que parte del personal altamente calificado ha retornado a la Argentina 

bajo alguna modalidad del programa de repatriación de científicos del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. En efecto, entre 2003 y comienzo del 2011 fueron repatriados un total de 820 

científicos y tecnólogos argentinos, entre quienes se observa un predominio masculino (60%) 

(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2011), número que continuó 

ascendiendo con posterioridad. 
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Cuadro2. Argentina 2010. Nivel de educación alcanzado entre argentinos retornados 

y entre la población total.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, procesamientos especiales del Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2010. 

 

 

Vale destacar que los perfiles de calificación de los retornados entre 2005 y 2010 son 

superiores a los de quienes retornaron durante el último quinquenio de la década de 1990. De 

hecho, como muestra el Gráfico 2, el porcentaje de quienes alcanzaron a completar el nivel 

superior o universitario pasó de 24 por ciento al 34 por ciento.  

 

 

Gráfico 2: Nivel de educación alcanzado por los argentinos retornados en el período 

1996-2001 y en el período 2005- 2010.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL/CELADE Redatam+SP 7/14/2015 y en INDEC, 

procesamientos especiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
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Los retornados y su inserción laboral en la Argentina 

 

Cabe ahora preguntarse si los retornados argentinos han tenido acceso al mercado de 

trabajo y con qué modalidad se insertan laboralmente a la fecha del censo de 2010.  En primer 

lugar, y en cuanto a su participación en la fuerza de trabajo, 3 de cada 4 son económicamente 

activos (75,3%), y si bien la amplia mayoría logró ocuparse, su tasa de desocupación no es 

despreciable (9,2%). Este nivel de desempleo es algo más elevado del que exhibe la población 

total, ya sea que se considere a quienes tienen entre 15 y 64 años de edad (6,1%) o a los de 15 

años y más (5,9%). Este fenómeno es consistente con el encontrado en otros contextos, como 

por ejemplo el uruguayo, en donde también los retornados presentan tasas más elevadas de 

desempleo que la población total a pesar de su mejor perfil educativo (Koolhaas y Nathan, 

2013).  

Lamentablemente el no poder contar con los micro datos del Censo 2010 limita el alcance 

de la indagación ya que no es posible estimar mediante modelos multivariados si la condición 

de retornado tiene un impacto específico en la probabilidad de participar en la fuerza de 

trabajo como de estar desocupados, controlando por otras variables significativas. Si así fuera, 

habría dos hipótesis a considerar, una podría tener que ver con el tiempo de adaptación al 

mercado y las dificultades de incorporación, pero otra alternativa es que al llegar los 

retornados cuentan con ahorros o capital que les permite prolongar el tiempo de búsqueda en 

función de las preferencias.  

Si bien la mayoría logró una ocupación como asalariado (obrero o empleado), denotan una 

proporción más baja que el conjunto de los ocupados en esa categoría y, como contrapartida, 

tienen una cuota mayor desempeñándose como patrón o como cuenta propia. Estos resultados 

son consistentes con los mayores recursos de capital humano con que cuentan los retornados y 

con su orientación a la formación de actividades o negocios de manera independiente. (Ver 

cuadro 3). 
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Cuadro 3. Argentina 2010. Población retornada ocupada y población total ocupada 

de 15 años y más según categoría ocupacional.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, procesamientos especiales del Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2010. 

 

 

En cuanto a su distribución sectorial las diferencias que se aprecian según la condición de 

retorno son consistentes con dos particularidades: su escaso tiempo de residencia en el país y 

su mayor nivel educativo. Como muestra el cuadro 4, los retornados tienen una menor 

incidencia en la administración pública, defensa y planes de seguro social, seguramente 

derivado de los escasos años que llevan viviendo en el país. Por otro lado se encuentran 

también sub-representados en actividades de servicios no calificados y actividades primarias. 

Por el contrario, tienen una mayor presencia relativa en actividades vinculadas con servicios 

financieros, actividades profesionales, científicas y técnicas, de información y comunicación. 

La calidad de la inserción ocupacional de los retornados, en relación al trabajo registrado, 

es algo más favorable que la del conjunto de los ocupados. Entre ellos, el porcentaje que tiene 

una inserción precaria, porque no le descuentan para la jubilación o no aporta por su cuenta, 

alcanza al 34 por ciento frente al 38 por ciento entre el total de asalariados y cuenta propia.  

Lamentablemente no se dispone de información relativa a la calificación ocupacional para 

observar si sus elevados niveles de educación se ven reflejados en su desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varón Mujer Total Varón Mujer Total

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

 Obrero o empleado 60,7 65,7 62,8 70,9 73,0 71,7

 Patrón 11,7 8,0 10,2 7,4 5,5 6,6

 Trabajador por cuenta propia 25,2 22,9 24,3 19,1 17,8 18,5

 Trabajador familiar 2,4 3,4 2,8 2,7 3,7 3,1

Retornados Ocupados Total Ocupados
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Cuadro 4. Argentina 2010.Ocupados retornados y totales de 15 años y más según 

rama de actividad.  
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, procesamientos especiales del Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2010. 

 

 

5 El retorno de argentinos desde España 

 

Aunque como se señalara, no es posible establecer con exactitud el peso relativo del 

retorno desde España en el conjunto de quienes han vuelto al país a partir de la fuente censal, 

las evidencias disponibles en la información de fuentes oficiales de España sugieren que no ha 

sido despreciable. Los datos sobre la salida de argentinos desde dicho país indican un proceso 

de retorno que si bien no ha sido masivo, si es destacado.  

El Gráfico 3 exhibe claramente lo que fue el impresionante proceso de llegada de argentinos a 

España. El stock crece de forma marcada en los primeros años del nuevo milenio y en tan solo 

dos años, prácticamente se duplica. Si bien desde el año 2005 el aumento se hace menos 

pronunciado, es a partir del 2009  cuando los efectos de la crisis comienzan a notarse y el número 

de argentinos residentes en España inicia su descenso. De hecho, la disminución en el número de 
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residentes argentinos entre 2009 y el último registro a comienzos del 2015  ronda las 43.000 

personas. 

 

 Gráfico 3. España. Evolución del número de nacidos en argentina 1998-2015 

 

Fuentes: Estadísticas del Padrón Municipal, INE España. 

 

El punto de inflexión se hace visible entre el 2008 y el 2009 cuando el saldo (diferencia) 

entre altas y bajas del padrón municipal cambia de signo y se torna desde entonces en 

negativo, sumando alrededor de 5000 personas por año (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. España. Diferencia entre altas (entradas) y bajas (salidas) de personas 

nacidas en la Argentina del padrón municipal 2008-2013. 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Estadísticas de Variaciones Residenciales, INE España. 
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La estimación de tasas de retorno muestra en primer lugar una tendencia relativamente 

equilibrada con un incremento perceptible en 2010, que disminuye al año siguiente, y otro 

leve incremento en el último registro disponible (finalizado el 2013). Asimismo, la distinción 

de las tasas por sexo y por posesión de ciudadanía española indica fenómenos interesantes. Si 

bien las tasas de retorno masculinas son algo más elevadas que las femeninas, las diferencias 

son despreciables. Este es un rasgo característico de la migración argentina a España que la 

distingue de otros grupos sudamericanos. Tanto en la inmigración como en el retorno no se 

detectan sesgos de género importantes (Cerrutti y Maguid, 2010 y en prensa). La propensión 

al retorno es sí marcadamente diferente en el caso de quienes no tienen ciudadanía española 

respecto a la de quienes sí la tienen. Este rasgo del retorno es consistente con la 

sobrerrepresentación de personas sin ciudadanía en el conjunto de bajas del padrón municipal. 

En efecto, y a modo de ejemplo, en el año 2010, el 92,4% de las bajas del padrón fueron de 

personas que no contaban con la ciudadanía española.  Como muestra el Gráfico 5, los niveles 

estimados de retorno de quienes no tienen ciudadanía española son entre cinco y seis veces 

superior al de quienes no la tienen. 

 

Gráfico 5. España. Tasas de retorno (salida) por mil de nacidos en argentina por sexo 

y por posesión de ciudadanía española 2008-2013. 

 

 

Fuentes: Estadísticas de Variaciones Residenciales y del Padrón Municipal, INE España. 
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6 Los argentinos y los programas de retorno. 

 

En la Argentina 

 

En la Argentina, si bien existen antecedentes relativos al apoyo del retorno de nacionales, 

tales como la Ley de Migraciones 25.871 (diciembre de 2003) y el Programa Provincia 25 del 

Ministerio del Interior y Transporte, el único programa que promueve activamente el retorno 

está dirigido a los científicos y técnicos altamente calificados que residen en el exterior.  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva posee 3 formas de 

financiamiento para la repatriación de científicos y tecnólogos argentinos en el exterior:  

 Subsidios Retorno, del Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el 

Exterior (RAICES) 

 Proyectos de Investigación y Desarrollo para la Radicación de Investigadores (PIDRI), 

de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

 Becas de reinserción, del CONICET 

El Programa RAICES se relanza a partir del año 2003 y además de posibilitar el retorno e 

inserción profesional de los repatriados viene realizando acuerdos con empresas del sector 

privado y fundaciones para la difusión de oportunidades laborales en nuestro país y 

fortaleciendo los vínculos con redes de científicos argentinos en el exterior. En octubre de 

2008 se sanciona la Ley 26.421, que declara a este Programa como Política de Estado y 

establece que el Programa RAICES, en su carácter de política de Estado, tendrá los siguientes 

objetivos principales: a) Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos 

residentes en el exterior, incrementando así la vinculación con los investigadores residentes en 

el país; b) Difundir las actividades científicas y tecnológicas del país en el exterior; c) Mejorar 

la calidad y disponibilidad de la información acerca de los investigadores y profesionales 

argentinos altamente capacitados que residen en el exterior; d) Integrar a investigadores 

argentinos, residentes en el exterior a las actividades de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación promovidas por el Gobierno nacional a través del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, el CONICET y  los restantes organismos públicos de promoción científica y 

tecnológica; e) Facilitar el retorno al país de aquellos investigadores, tecnólogos y 

profesionales altamente capacitados que deseen reintegrarse y continuar su actividad 

profesional en instituciones del país; f) Involucrar al sector productivo del país, fundaciones y 

ONG en las acciones del Programa. 
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Desde el año 2003 y hasta 2011, el Programa ha posibilitado el retorno de 820 científicos y 

tecnólogos argentinos, cifra que se eleva en la actualidad a más de 1.100 repatriados.  De 

acuerdo a la información de la publicación RAICES (2015), entre los científicos repatriados 

predominan los varones (59%). La mayoría residían en Estados Unidos y en Europa: casi 4 de 

cada 10 provienen de Estados Unidos (39%); el 16 por ciento de España y luego de Francia 

(8%), Alemania (6%), Reino Unido (5%), Brasil (5%), Canadá e Italia (4% respectivamente) 

y el 3 por ciento de México. Del décimo restante, la mayor parte vinieron de otros países 

europeos. 

Más de la mitad de los científicos repatriados se relocalizan en la Ciudad de Buenos Aires 

y en la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto se distribuye mayormente en 

Córdoba, Santa Fé, Mendoza, Río Negro y Tucumán. Las universidades nacionales y los 

institutos del CONICET son los organismos que absorben a estos retornados (87%) siendo 

mucho más bajo el aporte de organismos oficiales (8%) y mínimo el de universidades 

privadas (2%) y de organismos privados (3%). 

Las áreas de conocimiento con mayor cantidad de repatriados son las Ciencias de Salud y 

Biológicas (37%) y las Ciencias Exactas y Naturales (31%). Con proporciones que se reducen 

a menos de la mitad las siguen las Ciencias Agrarias, Ingenierías y Materiales (15%) y las 

Ciencias Sociales y Humanidades (14%).  

 

Respecto al apoyo estatal al conjunto de los argentinos que desean volver, la Ley de 

Migraciones 25.871.-sancionada en diciembre de 2003 y reglamentada por decreto 616 en 

2010- tiene un capítulo referido a los argentinos en el exterior, donde se establece que el 

gobierno nacional podrá suscribir convenios con los Estados donde residan argentinos para 

garantizarles la igualdad de acceso a derechos laborales y de seguridad social en el país 

receptor, además de facilitar el envío de remesas (art.102). Asimismo ratifica el derecho a 

todo argentino que retorne con más de dos años de residencia en el exterior a introducir al país 

sus bienes personales y destinados a su actividad laboral sin gravámenes (art 103), derecho 

que ya estaba vigente desde 1982. 

Por su parte el Programa PROVINCIA 25del Ministerio del Interior y Transporte, se 

propone garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los argentinos en el exterior, 

asistirlos en las gestiones públicas que sean competencia de este Ministerio y promover el 

fortalecimiento de vínculos entre éstos y el Estado Nacional. En el marco de este programa se 

difunde una Guía para Argentinos en el Exterior, donde se brinda información respecto al 

ingreso de bienes, la homologación de títulos educativos, la opción de nacionalidad para los 
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hijos nacidos fuera del país y los certificados de seguridad social. Asimismo realiza un 

registro de argentinos en el exterior a través de su página Web.  

 

En España 

 

Con el objetivo de facilitar el retorno de inmigrantes extracomunitarios en España se 

establecieron y fueron ampliando a partir de 2008 una serie de programas para subvencionar 

el retorno a los países de origen, que priorizan las situaciones de vulnerabilidad. 

 Programa de retorno voluntario asistido y reintegración con especial atención a 

personas vulnerables o Programa de Retorno Voluntario de Asistencia Social cofinanciado 

por el Fondo Europeo para el Retorno e implementado por la Organización para las 

Migraciones (OIM) de España: tiene como principal objetivo facilitar, a personas extranjeras 

inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad
6
, la posibilidad de retornar 

voluntariamente desde España a sus países de procedencia. El apoyo consiste, además de 

información sobre la situación del país de origen, orientación y apoyo psicológico, en el pago 

del pasaje a su país de procedencia y de las circunstancias excepcionales que pudieran 

presentarse durante el tránsito; en ayuda económica para el viaje y para la primera instalación. 

 Programa de retorno voluntario productivo: tiene como principal objetivo facilitar a 

personas inmigrantes el retorno voluntario a sus países de procedencia y la reintegración 

sostenible en estos, a través del apoyo a las habilidades emprendedoras, por medio de 

actividades de formación en autoempleo y gestión empresarial, así como asistencia técnica y 

seguimiento de la puesta en marcha de proyectos micro-empresariales asociados al retorno, y 

teniendo en cuenta su vulnerabilidad como criterio prioritario de selección. 

 Programa de ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la 

prestación contributiva por desempleo (APRE): el objetivo de este programa es proporcionar 

ayudas complementarias a este abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva 

por desempleo a personas extranjeras extracomunitarias y sus familiares hasta segundo grado 

que retornen voluntariamente a sus países de procedencia, teniendo en cuenta su 

vulnerabilidad como criterio prioritario de selección. 

 

                                                           
6
 Se consideran como grupos vulnerables a las personas que se encuentren en situación administrativa irregular; 

personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas solas con hijos menores 

y personas que han sido sometidas a tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica física o 

sexual y a  personas en situación de carencia y precariedad social. 
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Pero los requisitos para acceder a estos apoyos implican un compromiso de no retornar a 

España en un periodo de 3 años para realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta 

propia o ajena y renunciar a los documentos oficiales que les vinculen con España 

(autorización de residencia, tarjeta sanitaria, empadronamiento, etc.). 

Estos condicionantes podrían explicar en parte
7
 la escasa cantidad de argentinos que 

retornaron bajo el apoyo del Programa de Retorno Voluntario de Atención Social: Desde 2009 

hasta 2014 totalizan 1.925 personas y las cifras fueron en rigor descendiendo a lo largo del 

tiempo (616 en 2009 a 325 en 2010, para luego estabilizarse sin llegar a superar las tres 

centenas anuales).  

El resto de los países que concentran migrantes argentinos no tienen programas para 

apoyar el retorno, como es el caso de Estados Unidos, o Italia
8
.  

En síntesis el número de argentinos retornados, ya sea por el programa RAICES o por 

alguno de los programas de retorno de España hasta el año 2010, apenas superan las 1700 

personas y representan un mínimo 2,5 por ciento del total de 70.645 argentinos que volvieron 

entre 2005 y 2010.  

 

7 Principales desafíos metodológicos para estudiar el fenómeno del retorno 

 

La migración es, por sus características, el fenómeno demográfico que presenta mayores 

complicaciones en su estudio empírico. Como es sabido, las personas migran más de una vez, 

pueden retornar al mismo lugar de origen u a otro destino, hacerlo de manera temporal o con 

propósitos de establecerse y por una enorme variedad de motivos. Pueden ser promotoras de 

procesos migratorios, participes o seguidoras. En el caso de la migración internacional el 

cruce de fronteras entre países con diversos sistemas de información y de definiciones 

operativas complica aún más las posibilidades abordar empíricamente este elusivo fenómeno. 

Asimismo, como señala Cassarino, la creciente diversidad de categorías de migrantes 

(migrantes económicos, refugiados, estudiantes, trabajadores circulares, etc.) requiere de una 

distinción de los diversos tipos de retornados. “Aún necesitamos saber, quién retorna, cuándo 

retorna y por qué retorna; así como porqué algunos retornados se constituyen como actores 

                                                           
7
 Otros factores pueden ser el alcance de los programas (las demandas de apoyo superan los montos de los 

programas) y el perfil de los argentinos en comparación con otros grupos aspirantes a beneficios del programa.  

8
 Italia tiene un programa de retorno destinado únicamente a ciudadanos de Argelia, Colombia, Ecuador, Ghana 

y Perú, que hasta la fecha cubrió solo a 80 personas. 
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de cambio en circunstancias sociales e institucionales específicas en el país de origen 

mientras que otros no” (2004, p254).  

El suceso del retorno como etapa de procesos migratorios, plantea dificultades específicas 

de naturaleza conceptual, metodológica y de disponibilidad de información. En primer lugar, 

estimar el número de retornados presenta una serie de limitaciones y requiere responder una 

pregunta inicial ¿Cuándo se considera que un migrante internacional ha retornado a su país de 

origen? Una respuesta evidente es cuando alguien que residió en el exterior regresa al país en 

el que nació para residir allí. Sin embargo a pesar de su simplicidad, esta respuesta demanda 

algunas otras definiciones, básicamente una respecto al concepto de residencia. La definición 

de residencia variará entre fuentes, y en el caso de Censo de Población, la pregunta que 

permite recabar información sobre el retorno se refiere al lugar donde la persona vivía algún 

momento anterior al censo -por lo general cinco años previo al relevamiento-, aunque algunos 

también indagan sobre la última residencia previa a la del momento censal, o emplean 

diversos intervalos temporales. La estimación del número de retornados se verá entonces 

limitada por las definiciones adoptadas en los Censos.  

Como se indicara, el empleo de estadísticas en los países de destino, desde donde se 

produce el retorno, tampoco está exento de dificultades. Aun cuando se cuenta con registros 

que permiten establecer el número anual de personas que dejan de residir en el país (como es 

el caso de España), no es posible conocer con precisión a dónde se dirigen esas personas.  

Esfuerzos por complementar estos datos secundarios incluyen información sobre registros 

de beneficiarios de planes de retorno (tanto en el país de origen, en este caso Argentina, como 

en los países de destino, como por ejemplo España), registros consulares, solicitudes de 

radicación de hijos de ciudadanos argentinos nacidos en el extranjero en la Dirección 

Nacional de Migraciones. Sin embargo, todos estos datos son meras pinceladas que permiten 

en todo caso establecer tendencias pero no estimar con confiabilidad el número de retornados.  

Por otra parte, la captación del retorno mediante fuentes secundarias no permite distinguir 

una enorme variedad de experiencias migratorias, ya que la persona puede haber residido solo 

en un país diferente al que nació y durante un período muy breve de su vida, hace mucho 

tiempo atrás; pero también  puede tratarse de un migrante circular con una trayectoria 

migratoria caracterizada por múltiples  migraciones y destinos migratorios y varios retornos al 

país de origen. 

Aún con las limitaciones señaladas, los datos censales sobre personas retornadas brindan 

un panorama general sobre sus perfiles y sobre algunos rasgos básicos de su reintegración en 

el país de destino (como se ha mostrado en este trabajo), pero son insuficientes para echar luz 
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sobre el retorno como proceso, las fuerzas generales que lo motivan, su heterogeneidad y su 

vínculo con proyectos migratorios más amplios.  

Estas restricciones pueden ser subsanadas en principio mediante relevamientos primarios, 

debido a que es el propio investigador quien define los parámetros para su estudio y por lo 

tanto posibilita una mirada empírica comprensiva del fenómeno. Es decir, define conceptual y 

operacionalmente la persona retornada y puede realizar un abordaje longitudinal sobre el 

fenómeno, profundizando en la trayectoria migratoria completa de él/ella y de su entorno 

familiar. La entrevista con personas retornadas permite relevar información tanto sobre los 

factores que afectaron la decisiones emigratorias iniciales, como sobre los que dieron lugar al 

retorno (ya sea planeado o no); la modalidad individual o familiar del regreso y  los procesos 

de incorporación social y económica en las sociedades de destino, de la persona retornada y 

otros miembros de su familia, entre otros aspectos. Asimismo,  mediante la utilización de un 

abordaje prospectivo, se puede indagar las motivaciones y planes de re-emigración. 

Esta estrategia no está exenta de dificultades, siendo dos las principales. La primera, y 

fundamental, es que la realización de relevamientos primarios representativos de la población 

retornada demanda contar con un marco muestral que permita diseñar la muestra. Esta es una 

condición muy difícil de cumplir, ya que los retornados pueden constituir poblaciones 

pequeñas y dispersas en el territorio, haciendo esta tarea muy costosa y por lo tanto 

virtualmente imposible. La segunda limitación es que aun contando con una muestra 

representativa de la población retornada, para muchos de los aspectos vinculados a los 

determinantes de procesos migratorios así como a los impactos de la migración, es necesario 

también contar con información comparable referida a la población total en el lugar de origen 

y de la población de inmigrantes del mismo origen en las sociedades de destino. 

Las limitaciones para el abordaje empírico del fenómeno no deben de ningún modo 

desanimar su estudio. En este sentido el conocimiento sobre el retorno puede verse muy 

favorecido mediante aproximaciones que no alcanzan a cubrir requerimientos de 

representatividad estadística o que específicamente no se lo proponen. Por un lado, mediante 

el empleo de encuestas realizadas a un número importante de retornados que si bien 

seleccionados mediante “bola de nieve”
9
, cumplan con criterios de homogeneidad (en 

términos del país del que retornan y del período de llegada) y presenten suficiente 

                                                           
9
 Sería recomendable que la selección se realice siguiendo algunos requisitos de muestreos específicos para 

poblaciones pequeñas y difíciles de identificar (hard-to-reach populations).  
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heterogeneidad en términos demográficos y socioeconómicos. Por otro lado, empleando una 

aproximación cualitativa basada en entrevistas en profundidad con muestras intencionales de 

personas que han retornado en diversas circunstancias. Sin duda ambos abordajes pueden 

contribuir a reconstruir las experiencias y orientaciones de la población migrante retornada.  

 

Conclusiones 

 

El retorno concita un creciente interés entre los estudiosos de las migraciones 

internacionales. Las conceptualizaciones acerca del retorno no presagiaban un contexto 

novedoso, como es el de la reciente crisis, es decir el deterioro en las condiciones de 

incorporación de los migrantes en las sociedades de recepción. Por otra parte, la significativa 

variedad de motivaciones y estilos migratorios también demandan de abordajes complejos 

para dar cuenta de esta heterogeneidad. Las dificultades para el estudio del retorno también se 

encuentran en las limitaciones que presenta la información disponible. Como se mostró a lo 

largo de este trabajo, las fuentes de información oficiales solo posibilitan un acercamiento 

parcial al fenómeno. 

El presente trabajo tuvo como objetivo general realizar un acercamiento al retorno de 

emigrantes argentinos con posterioridad a la crisis de 2008, efectuando una cuantificación 

tentativa de su número, analizando  su perfil socio-demográfico y económico y discutiendo su 

potencial contribución y reinserción en la sociedad argentina. Empleando datos de los censos 

de población argentina se mostró que a pesar de que por su fecha el último relevamiento 

(2010) sólo puede haber registrado una porción de los retornados debido a la crisis, su número 

prácticamente se duplicó respecto al registrado en el 2001. Desde el punto de vista del capital 

humano recuperado con la llegada al país de este contingente, no puede sino leerse con 

entusiasmo, se trata de una población joven con una alta presencia de personas altamente 

calificadas: un tercio tiene al menos un título de educación superior o universitaria. Si bien 

minoritario como contingente, no puede dejarse de mencionar que un millar de estos 

retornados son científicos repatriados. 

Los datos oficiales españoles registran el retorno argentino hasta una fecha más reciente. Si 

bien señalan el regreso de connacionales, su número no es muy elevado: el saldo neto 

migratorio alcanza a más de 5000 personas por año. Como es de esperar, esta propensión al 

retorno es mucho más elevada entre quienes no cuentan con ciudadanía española. 

La llegada de retornados plantea interrogantes desde el punto de vista político.  La mayoría 

de estas personas ha regresado al país sin contar con apoyos para hacerlo, lo que abre una 
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serie de interrogantes tanto sobre sus posibilidades de reintegración como sobre el 

aprovechamiento que puede realizarse de sus experiencias en el exterior.  

El interés por conocer con mayor profundidad el fenómeno de la reciente migración de 

retorno no tiene solo fundamentos académicos (insuficiencia de los marcos analíticos y de los 

fundamentos empíricos de un aspecto clave de la migración internacional), sino también 

desde el punto de vista de políticas públicas destinadas a la población argentina residente en el 

exterior. El contacto con la diáspora y su contribución con la sociedad de origen es hoy en día 

un aspecto central en los debates sobre migración internacional y desarrollo. El retorno es uno 

de estos aspectos al que sin duda se requiere conocer con mejor fundamento y mayor 

profundidad.  
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