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  Introducción:  

La movilidad fronteriza de migrantes provenientes de Paraguay ha sido 

históricamente uno de los principales contingentes poblacionales que configuran la 

sociedad de la provincia de Misiones. Este flujo migratorio, puesto en el contexto 

colonizador e inmigratorio de finales del siglo XIX y extendido hasta gran parte del 

siglo XX se caracteriza por un desplazamiento continuo y bidireccional, formando una 

red que abarca diversas regiones dentro de la provincia. Recientes investigaciones han 

revisitado estas dinámicas desde perspectivas locales y regionales, relacionadas con 

estudios de frontera. Desde este enfoque se subraya la importancia de las movilidades 
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en la construcción de territorialidades emergentes, tanto entre pueblos como dentro de 

colonias en Misiones. 

El análisis de las redes sociales formadas por migrantes paraguayos resulta 

esencial para comprender sus trayectorias y estrategias de adaptación. A principios del 

siglo XX, la crisis política en Paraguay provocó una notable afluencia de población en 

la franja fronteriza del Alto Paraná. Estos migrantes se establecieron en tierras de 

colonias y pueblos, convirtiéndose en mano de obra clave en industrias como 

aserraderos y empresas yerbateras (LEAL, 2024). Sin embargo, muchas familias 

mantuvieron vínculos con ambos lados de la frontera, lo que les permitió reconstruir 

redes sociales fundamentadas en lazos de parentesco, amistad y relaciones laborales. 

La frontera se presenta, entonces, como un espacio de interacción, crucial para la 

supervivencia de estas familias, determinando decisiones migratorias y lugares de 

asentamiento. Esta investigación resalta la necesidad de profundizar en el análisis de 

migraciones fronterizas, centrando la atención en los desplazamientos familiares 

paraguayos y sus redes sociales. De esta mirada localizada proporciona información 

relevante sobre estrategias de supervivencia que van más allá del trabajo asalariado, 

convirtiendo la migración en una herramienta clave para la subsistencia familiar 

(ANDÚJAR y LITCHMAJER, 2021). Asimismo, se invita a repensar el concepto de 

frontera como un ámbito de acceso a recursos económicos, desafiando modelos 

tradicionales sobre colonización e inmigración en Misiones y enriqueciendo la 

comprensión del proceso migratorio en la región durante el siglo XX. 

1. Objetivos: 

Este proyecto busca repensar la migración en Misiones durante el siglo XX a 

través de nuevas líneas de investigación, revisitando fuentes clave como biografías y 

registros orales, cartográficos y visuales. Enfatiza el estudio de la migración paraguaya 

y los movimientos fronterizos, cuestionando territorialidades tradicionales en estas 

áreas. Las nuevas maneras de pensar la frontera, cruzándola con problemáticas y 

procesos de gran relevancia para la historia de Misiones durante el siglo XX, desde una 

perspectiva en clave local y regional, como la colonización, la inmigración, la 

ocupación y el poblamiento - habilitan nuevos análisis e interpretaciones; especialmente 

al retomar cuestiones desde y sobre la construcción de la territorialidad fronteriza. 

Desde esta mirada, este trabajo tiene por objetivo a) COMPRENDER el papel de los 

contingentes migratorios paraguayos en la frontera argentino-paraguaya y su impacto en 



la configuración demográfica de los pueblos y el enclave portuario del Alto Paraná 

(Misiones, Argentina) durante la segunda mitad del siglo XX; y b) IDENTIFICAR Y 

DESCRIBIR las dinámicas familiares y comunitarias de los migrantes paraguayos en 

Garuhapé, analizando su adaptación y su inserción en las estructuras económicas 

locales, así como la interrelación entre los migrantes y los pobladores locales y su 

impacto en el desarrollo económico y social de la comunidad. De esta forma, este 

enfoque permitirá no solo reinterpretar la historia fronteriza, sino también aportar a la 

comprensión actual de las interacciones socioeconómicas, familiares y culturales en 

territorios limítrofes. 

2. Metodología:  

La metodología emplea un enfoque cualitativo-cuantitativo y microanalítico, 

combinando análisis documental, cartográfico y fotográfico con la recolección de 

testimonios orales de descendientes de inmigrantes paraguayos. Se utilizarán archivos 

oficiales, familiares y digitales para construir una base de datos que permita triangular 

fuentes, identificar variables y analizar redes sociales, dinámicas familiares y circuitos 

económicos. El enfoque busca reconstruir las trayectorias migratorias y demográficas a 

través del cruce de fuentes, además de recuperar voces no registradas para comprender 

vivencias y percepciones en primera persona, lo que permitirá profundizar en las 

dinámicas de movilidad y territorialidad en Misiones durante el siglo XX. 

3. Resultados:   

Desde estos sondeos de casos, un gran contingente de familias paraguayas, como 

de descendientes de paraguayos/as se han establecido entre los poblados de Garuhapé, 

como de sus parajes y colonias continuas: Garuhapé-Mí, Puerto Garuhapé, Cerro 

Moreno, Puerto 3 de mayo y Puerto Lujan, desde 1946 hasta 1960 (KUHN, 2021). La 

mayoría de las personas que componen este conjunto se desenvolvieron en las chacras, 

como agricultores productores o peones jornaleros, que es la ocupación mayoritaria 

entre los registrados. Otros tenían oficios y trabajaron como carpinteros, sastre, 

albañiles, mecánicos, choferes, zapateros e, incluso, contratistas (como es el caso de 

González Antonio); en el caso de las mujeres ellas se desenvolvieron principalmente 

como “amas de casa” en el trabajo de cuidados domésticos y de las tareas de la chacra 

familiar, pero algunas pocas, se desempeñaban en oficios como lavanderas.  



Mapa 1. Corriente migratoria paraguaya en Misiones y ubicación de Garuhapé 

 

Fuente: Elaboración del autor (2024) 

A partir del relevamiento de los registros de paraguayos alojados en el trabajo 

Leonor Kuhn (2021), quien transcribió los datos e información de la población de 

origen paraguayo de la zona desde los registros de documentos escritos públicos y 

privados, presentamos una estadística aproximada sobre la cantidad de pobladores que, 

en total, se movilizan y asientan en Garuhapé, contabilizando tanto a hombres como a 

mujeres, parientes consanguíneos y políticos, compatriotas o conocidos; teniendo en 

cuenta la información referencial de los biografiados.  

Cuadro 3. Pobladores asentados en Garuhapé y zonas lindantes 

 

Fuente: Elaboración del autor en base a Kuhn (2021) 

Los datos aportados sobre las familias registradas revelan conexiones 

significativas entre individuos de origen paraguayo asentados en diferentes poblados de 

Misiones, configuradas a través de redes de solidaridad. Un ejemplo notable es el caso 

de Juan Cándido Correa, hijo de Marcelino Correa y Leocricia Méndez, quien fue 

registrado en el Puerto 3 de Mayo. Su historia se entrelaza con la de su hijo, Victoriano 

Correa, nacido el 1 de marzo de 1960 y fallecido el 3 de mayo del mismo año. Además, 



Juan Cándido firmó como testigo en el certificado de defunción de Francisco Aldana, 

quien falleció el 10 de febrero de 1935 en Puerto Mineral. 

Este patrón se repite en los registros de otros individuos, como Beato Guerreño y 

Pedro Damián Alegre. Este último también actúa como testigo del nacimiento de 

Vicente Gross (5 de abril de 1936) en Puerto Mauhourat, así como de Roberto Zenón 

Aquino (15 de abril de 1936) en Puerto Mineral. Además, Zenón Aquino figura como 

testigo en el registro de nacimiento de Vicente Gross y de Ludovina Alegre, nacida el 

14 de febrero de 1936 en Puerto Mauhourat, quien se presume que es hija de Pedro 

Damián. Estas interacciones evidencian la importancia de las redes familiares y sociales 

en la vida comunitaria de los migrantes paraguayos, mostrando cómo se mantenían 

vínculos a través de eventos significativos como nacimientos y fallecimientos. 

Gráfico 1. Red Social a partir de los testimonios de nacimiento y fallecimiento – caso 1 

a partir de Correa Juan Cándido 

 

Fuente: Elaboración del autor (2024) en base a Leonor Kuhn (2021) 

El análisis de los registros familiares revela un tejido social complejo entre las 

comunidades de origen paraguayo en Misiones, donde las relaciones de solidaridad son 

fundamentales. Las conexiones a través de testimonios de nacimientos y fallecimientos sugieren 

la existencia de redes familiares y comunitarias. Por ejemplo, Juan Cándido residió en Puerto 

Mineral entre 1935 y 1936 junto a Beato, Pedro Damián y Zenón, quienes fueron testigos de los 

nacimientos de sus hijos. Esto indica que estaban unidos no solo por lazos de amistad, sino 

también por un sentido de pertenencia y apoyo mutuo en momentos de necesidad. Estos 

vínculos reflejan cómo las comunidades paraguayas en Misiones construyeron un sistema de 

apoyo que contribuyó a su adaptación y resiliencia en el nuevo entorno. 

4. Conclusión:   

Los recientes avances en las nuevas líneas de investigación sobre la migración 

paraguaya, tanto en el contexto nacional como en Misiones, han cobrado una gran 

relevancia. Este sujeto migrante se presenta como una figura histórica y constante en la 



actual Argentina, a pesar de haber sido invisibilizado y relegado en el ámbito 

historiográfico. Hoy en día, es fundamental rescatar su historia para fomentar políticas 

sociales que lo reconozcan como ciudadano con características y necesidades 

particulares. Desde una perspectiva fronteriza, este trabajo permite reflexionar sobre la 

problemática de la colonización y el papel central que juegan las poblaciones fronterizas 

y sus dinámicas específicas. Mediante el uso de nuevas perspectivas analíticas y 

teóricas, como los estudios fronterizos, se nos invita a reorientar la mirada tradicional, 

que suele centrarse en las jurisdicciones nacionales, hacia un reconocimiento de las 

territorialidades transnacionales que incluyen tanto lo local como lo nacional. 
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