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Las migraciones internacionales 2000
Tema del n&uacute;mero
Durante los &uacute;ltimos cincuenta a&ntilde;os han aumentado velozmente el volumen y la importancia de las
migraciones internacionales. Todas las regiones del mundo y la mayor&iacute;a de los Estados son hoy lugares
de inmigraci&oacute;n o emigraci&oacute;n, y con frecuencia de ambos fen&oacute;menos. En el presente n&uacute;mero se examina
la din&aacute;mica de las migraciones internacionales y se exponen algunas nuevas consideraciones sobre los
movimientos mundiales y regionales a comienzos del siglo XXI, los problemas que suscitan y la
manera de hacerles frente. Los temas analizados son los siguientes: Las actuales tendencias mundiales
de la migraci&oacute;n; los diferentes enfoques te&oacute;ricos para explicar el fen&oacute;meno; las consecuencias de la
liberalizaci&oacute;n actual y la integraci&oacute;n regional; y funci&oacute;n de las ciencias sociales en la elaboraci&oacute;n de
pol&iacute;ticas. Se estudian espec&iacute;ficamente las siguientes regiones: Europa Occidental, Europa Central y
Oriental, los pa&iacute;ses de la ex Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, Asia y el Pac&iacute;fico, Africa Subsahariana y Am&eacute;rica Latina
en el contexto del TLCAN y del MERCOSUR.
Consejero Editorial: Serim Timur
Pr&oacute;ximo n&uacute;mero (166): El debate sobre el desarrollo: m&aacute;s all&aacute; del consenso de Washington.
Los autores son responsables de la elecci&oacute;n y presentaci&oacute;n de los hechos que figuran en esta revista, del mismo modo las
opiniones que expresan no son nesariamente las de la UNESCO y no comprometen a la Organizaci&oacute;n.
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Poblaci&oacute;n y Migraci&oacute;n de la UNESCO. Entre 1974 y 1999 estuvo a cargo de distintos
programas y proyectos de poblaci&oacute;n de la UNESCO sobre migraci&oacute;n internacional, la
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Hacettepe, Ankara (Turqu&iacute;a). Email: [email protected]
Cambios de tendencia y problemas fundamentales de la migraci&oacute;n internacional:
una perspectiva general de los programas de la UNESCO
Serim Timur
El movimiento de personas dentro y a trav&eacute;s de fronteras nacionales ha sido un elemento constante de
la historia de la humanidad. Sean cuales sean las fuerzas que determinen los flujos concretos, las
consecuencias de la migraci&oacute;n son complejas y variadas. De hecho, aunque la migraci&oacute;n s&oacute;lo ata&ntilde;e a
una proporci&oacute;n peque&ntilde;a de la poblaci&oacute;n total, este proceso tiene una repercusi&oacute;n desmesurada tanto en
el pa&iacute;s de origen como en el de acogida, as&iacute; como en las comunidades y personas involucradas
directamente en &eacute;l, esto es, el migrante y su familia.
Desde 1945, y especialmente desde finales del decenio de 1970, el volumen y la importancia de la
migraci&oacute;n internacional ha aumentado con rapidez. Un aspecto fundamental de estos movimientos
migratorios es que entra&ntilde;an flujos tanto desde pa&iacute;ses menos desarrollados a pa&iacute;ses desarrollados, como
entre los primeros. Hoy, todas las regiones del mundo y la mayor&iacute;a de los Estados son o bien pa&iacute;ses de
inmigraci&oacute;n o pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n y, en algunos casos, ambos.
El inter&eacute;s de la UNESCO por la migraci&oacute;n internacional es muy antiguo, pues se remonta a la &eacute;poca de su
creaci&oacute;n tras la segunda guerra mundial y al periodo de reconstrucci&oacute;n de posguerra del decenio de 1950.
Habida cuenta de los aspectos sociales, econ&oacute;micos, culturales y de derechos humanos de la migraci&oacute;n, la
Organizaci&oacute;n ha dedicado considerables esfuerzos al estudio de los dos componentes distintos pero
relacionados de la migraci&oacute;n: el interno y el internacional.
En este art&iacute;culo se ofrece una perspectiva general de las actividades que la UNESCO ha realizado en este
&aacute;mbito durante los &uacute;ltimos cincuenta a&ntilde;os. El gran n&uacute;mero de publicaciones de la UNESCO, resultado de
distintos congresos, simposios y reuniones de expertos nos recuerda el importante papel que ha
desempe&ntilde;ado la migraci&oacute;n internacional en el proceso de las transformaciones sociales en todo el mundo.
La migraci&oacute;n tras las segunda guerra mundial: aspectos positivos
Como indic&oacute; Brinley Thomas (1961), en el periodo inmediatamente posterior a la guerra, entre 1945 y
1952, la tendencia principal era la emigraci&oacute;n desde Europa (4,5 millones de migrantes de una
poblaci&oacute;n total de 6,3 millones), adem&aacute;s del movimiento de un gran n&uacute;mero de refugiados. Los
principales pa&iacute;ses de origen eran el Reino Unido, Italia, los Pa&iacute;ses Bajos, Espa&ntilde;a y Portugal. Los
Estados Unidos de Am&eacute;rica segu&iacute;an recibiendo al mayor n&uacute;mero de migrantes (1,1 millones) pero la
inmigraci&oacute;n a ese pa&iacute;s no era un factor dominante, como lo hab&iacute;a sido en los primeros a&ntilde;os del siglo
XX. Los otros pa&iacute;ses de acogida eran la Argentina, el Brasil y Venezuela, Australia, el Canad&aacute;, Nueva
Zelandia, Sud&aacute;frica e Israel (Thomas, 1961).
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Posteriormente, entre 1952 y 1959, se produjo un notorio aumento de la capacidad productiva de Europa,
lo cual acentu&oacute; la absorci&oacute;n de mano de obra cualificada por las industrias europeas en auge. En la
segunda mitad del decenio de 1950, el patr&oacute;n de la emigraci&oacute;n desde los principales Estados europeos se
hab&iacute;a invertido y Alemania, Austria, B&eacute;lgica, Francia y el Reino Unido se hab&iacute;an convertido en
importadores netos de mano de obra. Am&eacute;rica Latina, por el contrario, experimentaba una ca&iacute;da en el flujo
de migrantes que recib&iacute;a (Thomas, 1961).
Desde 1952, la UNESCO se ha preocupado por promover estudios sobre los aspectos sociales y
culturales de la migraci&oacute;n internacional. As&iacute;, en una resoluci&oacute;n aprobada por la Conferencia General de
la UNESCO en diciembre de 1952 se hac&iacute;a un llamamiento al Director General para que siga
estudiando los aspectos sociales y culturales de la migraci&oacute;n, con el fin de cooperar con los Estados
Miembros, las Naciones Unidas y los organismos especializados en la elaboraci&oacute;n o ejecuci&oacute;n de
planes de emigraci&oacute;n o inmigraci&oacute;n, para garantizar que &eacute;stos no s&oacute;lo contribuyan a la mejora de las
condiciones econ&oacute;micas de los pa&iacute;ses part&iacute;cipes, sino tambi&eacute;n al progreso social y al enriquecimiento
cultural de los interesados y tambi&eacute;n al entendimiento mutuo entre los pueblos.
En 1955, la UNESCO, en colaboraci&oacute;n con la Asociaci&oacute;n Internacional de Sociolog&iacute;a (AIS) y la
Asociaci&oacute;n Internacional de Econom&iacute;a (AIE), organiz&oacute; en Par&iacute;s un simposio dedicado a “Las aportaciones
positivas de los inmigrantes”, en el que Oscar Handlin fue el Relator General y Brinley Thomas el Relator
Econ&oacute;mico. Este primer gran estudio, publicado en la serie de la UNESCO Population and Culture, cubr&iacute;a
los principales pa&iacute;ses receptores de inmigrantes permanentes: los Estados Unidos de Am&eacute;rica, el Reino
Unido, Australia, el Brasil y la Argentina. El objetivo era analizar las contribuciones que los inmigrantes
hab&iacute;an hecho a la vida social y econ&oacute;mica de los pa&iacute;ses receptores, es decir sus contribuciones a la vida de
la comunidad y familiar; a la estructura gubernamental, no gubernamental y administrativa de la sociedad;
a la forma de vida del pa&iacute;s; su efecto en las tensiones sociales; la repercusi&oacute;n en las profesiones jur&iacute;dicas; y
su influencia en el nivel de educaci&oacute;n, en los conocimientos t&eacute;cnicos y en el desarrollo de las artes. En lo
econ&oacute;mico, el Ambito del estudio se limitaba a la influencia de los migrantes como individuos y a su
contribuci&oacute;n personal a la invenci&oacute;n, la ciencia, la industria y a otros aspectos del progreso econ&oacute;mico.
Fue dif&iacute;cil generalizar en cuanto a la repercusi&oacute;n exacta que los inmigrantes tuvieron en los distintos tipos
de econom&iacute;a. Sin embargo, el efecto positivo de los migrantes se pod&iacute;a juzgar de acuerdo con una serie de
criterios generales. Su repercusi&oacute;n en el mercado laboral ayudaba a la econom&iacute;a a superar las rigideces y a
que se redistribuyera la mano de obra de manera m&aacute;s eficaz. Los inmigrantes que realizaban
contribuciones excepcionales a la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica y tecnol&oacute;gica ten&iacute;an una influencia importante
en la econom&iacute;a nacional. El flujo de inmigrantes permit&iacute;a utilizar con m&aacute;s eficacia los recursos naturales.
Los nuevos trabajadores aumentaban la calidad empresarial y contribu&iacute;an a la innovaci&oacute;n y al desarrollo
de nuevas t&eacute;cnicas (UNESCO, 1955).
Las contribuciones sociales de los inmigrantes afectaban al sistema de producci&oacute;n, a las artes y las
ciencias, as&iacute; como a la estratificaci&oacute;n social. Sin embargo, se hizo una distinci&oacute;n entre las contribuciones
tangibles de las personas y la cuesti&oacute;n, m&aacute;s dif&iacute;cil de aprehender, de las contribuciones culturales del
conjunto de una comunidad inmigrante. Todos los inmigrantes mostraban al principio una tendencia a
crear una vida cultural aut&oacute;noma, pero era la actitud del pa&iacute;s receptor y no la de los inmigrantes la que
determinaba la naturaleza de su impacto cultural.
Con respecto a las tensiones pol&iacute;ticas y sociales en la sociedad receptora, hay que decir que la inmigraci&oacute;n
ni creaba ni resolv&iacute;a dichas tensiones, aunque cuando un grupo migrante se identificaba con s&oacute;lo una de
las partes en un conflicto, pod&iacute;a brotar una hostilidad intensa. No obstante, en una perspectiva m&aacute;s amplia,
las conclusiones eran positivas.
Se identificaron tres tipos de situaciones en los pa&iacute;ses receptores. En primer lugar, pa&iacute;ses como el Reino
Unido, en los que los reci&eacute;n llegados se encontraban con una sociedad relativamente homog&eacute;nea, a pesar
de las diferencias regionales. En esos pa&iacute;ses exist&iacute;an instituciones fuertemente arraigadas, tanto centrales
como locales, y se daba una tendencia muy fuerte a ajustarse a los patrones establecidos de la vida cultural.
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El segundo tipo queda ejemplificado por los Estados Unidos de Am&eacute;rica. Los reci&eacute;n llegados descubren
una vida cultural con una estructura flexible, en la que se da por sentado la diversidad de origen.
Encontraron un sistema con relativamente pocas instituciones establecidas, apenas centralizada y en la que
el gobierno raramente interven&iacute;a. Las diferencias culturales de los reci&eacute;n llegados se daban en el contexto
de las diferencias ya existentes de tipo regional, &eacute;tnico, racial y religioso. Finalmente, en el Brasil y la
Argentina los inmigrantes descubrieron unas sociedades que eran fundamentalmente rurales y coloniales,
dependientes de Europa en lo cultural y en otros aspectos. Dada la organizaci&oacute;n laxa de la vida cultural y
lo distante que se encontraban los pocos centros urbanos del resto del pa&iacute;s, era relativamente f&aacute;cil para las
comunidades inmigrantes aislarse, tanto en asentamientos rurales como en ciudades de provincia
(UNESCO, 1955).
Esta fue la &uacute;ltima ocasi&oacute;n en la que el debate en torno a la migraci&oacute;n se limit&oacute; a las repercursiones en los
pa&iacute;ses de origen y de acogida &quot;tradicionales&quot;. Aunque estos pa&iacute;ses receptores tradicionales siguen teniendo
un papel importante en materia de inmigraci&oacute;n permanente, han surgido nuevos pa&iacute;ses de acogida y han
surgido nuevos tipos de migraci&oacute;n, en los que pa&iacute;ses que eran de origen se han convertido en receptores.
La Conferencia de La Habana de la UNESCO sobre “La integraci&oacute;n cultural de los migrantes”, que se
celebr&oacute; en 1956, reuni&oacute; a participantes de 17 pa&iacute;ses y se centr&oacute; en los aspectos pr&aacute;cticos de la orientaci&oacute;n,
reasentamiento e integraci&oacute;n de los inmigrantes en el Canad&aacute;, Chile, Israel, Francia, el Brasil, B&eacute;lgica y
otros pa&iacute;ses, recalcando as&iacute; la necesidad de realizar una selecci&oacute;n y preparaci&oacute;n cuidadosas de los
inmigrantes potenciales y de proteger sus condiciones de trabajo en el pa&iacute;s receptor. El papel de la unidad
familiar se consider&oacute; vital a la hora de decidir si se hab&iacute;a o no producido una integraci&oacute;n cultural. El
objetivo de la ayuda para la integraci&oacute;n deb&iacute;a ser alentar la adaptaci&oacute;n de la familia sin destruir su patr&oacute;n
estructural b&aacute;sico (Borrie et al., 1959).
En cuanto a los problemas inherentes a la integraci&oacute;n cultural, la conferencia lleg&oacute; a la conclusi&oacute;n de que
&quot;la inclusi&oacute;n efectiva y voluntaria del inmigrante en el marco cultural de la sociedad de acogida era de
igual importancia para ambos, “y de que” se han sentado las bases para un estudio de los problemas
pr&aacute;cticos espec&iacute;ficos que se plantean&quot; (Borrie et al., 1959).
Migraci&oacute;n de mano de obra en los decenios de 1960 y 1970
En los dos decenios siguientes, y aunque los pa&iacute;ses de acogida tradicionales analizados en el simposio
celebrado en Par&iacute;s en 1955 segu&iacute;an siendo, con la excepci&oacute;n de la Argentina y el Brasil, importantes
receptores de inmigrantes permanentes, se produjeron grandes cambios tanto en el origen como en la
composici&oacute;n de los flujos migratorios. Los Estados Unidos de Am&eacute;rica siguieron siendo el principal
receptor pero el car&aacute;cter y la composici&oacute;n &eacute;tnica de los inmigrantes cambiaron.
El papel de Am&eacute;rica Latina como continente receptor de migrantes permanentes procedentes de Europa
cambi&oacute; al de proveedor del 20 por ciento de los migrantes permanentes hacia los Estados Unidos de
Am&eacute;rica. Entretanto, la composici&oacute;n &eacute;tnica de los migrantes pas&oacute; de predominantemente europea a
asi&aacute;tica. As&iacute;, en el decenio de 1980, el 40 por ciento de los inmigrantes permanentes proced&iacute;an de Asia.
El decenio de 1970 supuso el comienzo de la migraci&oacute;n a gran escala de trabajadores contratados. Se
produjeron flujos importantes desde Asia a los Estados del Golfo P&eacute;rsico y desde Asia y Am&eacute;rica del Sur a
los Estados Unidos de Am&eacute;rica y al Canad&aacute;. Desde el comienzo del auge del petr&oacute;leo, a mediados del
decenio de 1970, el flujo de trabajadores asi&aacute;ticos a los Estados del Golfo P&eacute;rsico constitu&iacute;a un ejemplo
fundamental de las oportunidades de migraci&oacute;n temporal para los pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo. Por
ejemplo, a mediados del decenio de 1970, m&aacute;s del 66 por ciento de los trabajadores de los Emiratos
Arabes Unidos eran extranjeros (Appleyard, 1988).
Appleyard, al examinar el desarrollo de la contrataci&oacute;n de mano de obra desde el decenio de 1970, se&ntilde;ala
que &quot;los pa&iacute;ses que se enfrentan a una demanda de mano de obra, cada vez m&aacute;s compran horas de mano de
obra, es decir prefieren pagar a una mano de obra temporal y rotatoria, que plantea demandas m&iacute;nimas en
cuanto a costes sociales e integraci&oacute;n con las poblaciones locales”. Sin embargo, a diferencia de los
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Estados del Golfo P&eacute;rsico, en los que las obligaciones contractuales en cuanto a duraci&oacute;n de estancia,
empleos espec&iacute;ficos y restricciones relativas a la presencia de familiares dependientes se hac&iacute;an cumplir
rigurosamente, los pa&iacute;ses de acogida europeos experimentaron numerosos problemas a la hora de hacer
frente a las repercusiones de la migraci&oacute;n de los &quot;trabajadores invitados&quot;.
La importancia num&eacute;rica creciente de la migraci&oacute;n internacional se convirti&oacute; en fuente de controversia en
las relaciones bilaterales y regionales. La escala de la migraci&oacute;n tambi&eacute;n dio lugar a una serie de
problemas sociales y culturales, cuya intensidad y complejidad siguen desconcertando a analistas y
especialistas. La atenci&oacute;n especial que se prestaba a la influencia de los migrantes en la sociedad de
acogida, fuera negativa o positiva, y que prevaleci&oacute; en los estudios del decenio de 1950, fue sustituida por
un enfoque que se centraba m&aacute;s en c&oacute;mo se &quot;adaptaban&quot; los propios migrantes a la sociedad receptora.
El tema principal de las actividades de la UNESCO durante el decenio de 1970 fue la educaci&oacute;n y
capacitaci&oacute;n de los trabajadores migrantes y sus familias. Durante ese periodo, se consideraba el problema
desde la perspectiva de la inmigraci&oacute;n como un fen&oacute;meno temporal. Si bien es cierto que la mayor parte
de la investigaci&oacute;n se centr&oacute; en la ense&ntilde;anza de idiomas, tanto en el idioma nativo del migrante como en el
idioma del pa&iacute;s receptor, algunos especialistas hicieron hincapi&eacute; en el regreso final al pa&iacute;s de origen,
destacando as&iacute; la necesidad de que el migrante se mantuviera en contacto con aquella cultura.
Sin embargo, otros expertos hicieron mucho hincapi&eacute; en la integraci&oacute;n en la sociedad receptora por medio
de la educaci&oacute;n, la capacitaci&oacute;n profesional y la movilidad social facilitada por ese tipo de conocimientos.
Francia, Suiza, Suecia y la Rep&uacute;blica Federal de Alemania eran los principales pa&iacute;ses receptores que
actuaban al respecto. A mediados del decenio de 1970 se segu&iacute;an planteando las cuestiones del retorno y
de la reintegraci&oacute;n, pero poco a poco fueron sustituidas por el tema de la educaci&oacute;n con el fin de favorecer
la integraci&oacute;n social y la adaptaci&oacute;n en el pa&iacute;s de acogida.
Se puso de relieve el principio de que la migraci&oacute;n, considerada originariamente como un problema
laboral, ten&iacute;a que ser reconocida con todas sus consecuencias pol&iacute;ticas, demogr&aacute;ficas, sociales y culturales.
Desde esta perspectiva, se esperaba que la sociedad de acogida facilitara el acceso de los inmigrantes a la
vida econ&oacute;mica, social y cultural, sin perjuicio de que al tiempo se reconociera el derecho del inmigrante a
una cultura distinta.
Tendencias en el decenio de 1980 : diversidad de flujos
Los dos vol&uacute;menes del libro International Migration Today publicados por la UNESCO en 1988
(Appleyard, 1988, Stahl, 1988), hacen un balance de los movimientos migratorios tal y como afectaron a
las principales regiones del mundo y prestan especial atenci&oacute;n a los flujos intra e interregionales que a lo
largo del tiempo se han producido en Africa, Asia y el Pac&iacute;fico, los Estados Arabes, Am&eacute;rica Latina, el
Caribe, Europa Occidental y Am&eacute;rica del Norte. La direcci&oacute;n y la composici&oacute;n de la migraci&oacute;n hab&iacute;a
cambiado de manera radical en todas las regiones del mundo sin excepci&oacute;n.
Durante este periodo, se hizo un especial hincapi&eacute; en el desarrollo y las consecuencias de los flujos
migratorios temporales. La migraci&oacute;n temporal, en sus distintas modalidades, tales como &quot;trabajadores
invitados&quot;, &quot;trabajadores temporeros&quot; y &quot;trabajadores contratados&quot; se generaliz&oacute; en las sociedades
industriales avanzadas, como resultado de su supuesta flexibilidad y eficiencia a la hora de hacer frente a
lo que se percib&iacute;a como una escasez temporal de mano de obra. Se analizaba la repercusi&oacute;n de la
migraci&oacute;n temporal en los pa&iacute;ses de origen, tanto en t&eacute;rminos de su influencia en las tendencias
demogr&aacute;ficas como en cuanto a la repercusi&oacute;n econ&oacute;mica de las remesas en la balanza de pagos de los
pa&iacute;ses de origen.
Si bien es cierto que se hab&iacute;a producido un aumento en el volumen de la migraci&oacute;n mundial, el car&aacute;cter de
la migraci&oacute;n a los pa&iacute;ses industrializados estaba cambiando. Papademitriou sosten&iacute;a que para la mayor&iacute;a
de los pa&iacute;ses importadores de mano de obra, la experiencia con la migraci&oacute;n de mano de obra, vista en un
principio como un &eacute;xito econ&oacute;mico, se consideraba cada vez m&aacute;s como una responsabilidad social y
pol&iacute;tica. En su an&aacute;lisis, el flujo de mano de obra migrante depend&iacute;a cada vez menos de la demanda y
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echaba ra&iacute;ces en aquellos sectores de las econom&iacute;as nacionales que los trabajadores locales rechazaban.
Por ello, y debido a la tendencia creciente a la reuni&oacute;n familiar en los pa&iacute;ses receptores, lo que se supon&iacute;a
era una mano de obra temporal se estaba convirtiendo en realidad en una mano de obra permanente. El
control de los flujos migrantes s&oacute;lo pod&iacute;a lograrse si los pa&iacute;ses de origen y de acogida reconoc&iacute;an sus
responsabilidades mutuas. Por medio de medidas unilaterales no se pod&iacute;an alcanzar soluciones
satisfactorias a los problemas suscitados por los flujos migratorios (Papademetriou, 1988).
Sin embargo, en el decenio de 1980 qued&oacute; claro que el flujo de mano de obra no era ni temporal ni se
limitaba a una regi&oacute;n espec&iacute;fica. En realidad, lo que en su d&iacute;a se consider&oacute; migraci&oacute;n &quot;temporal&quot; se hab&iacute;a
convertido en una nueva forma de migraci&oacute;n permanente. Como los pa&iacute;ses de acogida percib&iacute;an
formalmente la migraci&oacute;n temporal como la norma, las pol&iacute;ticas de control restrictivas fueron en aumento.
Incluso en los Estados del Golfo P&eacute;rsico, donde esas pol&iacute;ticas ten&iacute;an como objetivo impedir cualquier tipo
de asentamiento permanente, ha habido algunos migrantes que permanecieron all&iacute; y que hoy constituyen
una cierta proporci&oacute;n de la poblaci&oacute;n.
Aspectos educativos, sociales y jur&iacute;dicas
La cuesti&oacute;n de la adaptaci&oacute;n sociocultural, en especial en lo que se refiere a los migrantes j&oacute;venes o a los
descendientes de migrantes, siempre ha estado muy estrechamente relacionada con la educaci&oacute;n y la
capacitaci&oacute;n ling&uuml;&iacute;stica y ocupacional. Hay distintos asuntos que siguen consider&aacute;ndose como las
cuestiones principales: capacitaci&oacute;n ling&uuml;&iacute;stica, &quot;educaci&oacute;n intercultural&quot; frente a &quot;educaci&oacute;n cultural
mixta&quot; o &quot;educaci&oacute;n multicultural&quot;.
Estos aspectos socioculturales fueron planteados en dos ocasiones en el decenio de 1980. En el
simposio sobre &quot;Derechos humanos en zonas urbanas&quot;, celebrado en Par&iacute;s en 1980, se estudi&oacute; la
poblaci&oacute;n inmigrante africana y cu&aacute;les eran los obst&aacute;culos que encontraban para alcanzar sus derechos
sociales. El asunto de poblaciones culturalmente diversas que conviv&iacute;an en zonas urbanas densamente
pobladas se trat&oacute; m&aacute;s ampliamente en la reuni&oacute;n de expertos de la UNESCO sobre &quot;El estudio del
etnodesarrollo y el etnocidio en Europa&quot; celebrado en mayo de 1983.
Stuart Hall ha mostrado c&oacute;mo las comunidades migrantes del Caribe que se establecieron en el Reino
Unido se convirtieron en una &quot;clase marginada&quot;, diferenciada &eacute;tnicamente en t&eacute;rminos de empleo y de su
posici&oacute;n general en la sociedad. A medida que han empeorado las relaciones entre las poblaciones en las
generaciones segunda y tercera, la raza, el color y el origen &eacute;tnico se han convertido en una l&iacute;nea divisoria
importante en las definiciones y conflictos sociales. Si bien es cierto que una minor&iacute;a de negros de la
segunda y tercera generaci&oacute;n han conseguido adaptarse y han hecho avances modestos en educaci&oacute;n y
empleo, la mayor&iacute;a ha desarrollado una cultura alternativa de supervivencia y resistencia. Los incoherentes
programas gubernamentales del decenio de 1970 no consiguieron impedir que el sistema educativo
fracasara a la hora de integrar realmente a los hijos de los migrantes. Una de las consecuencias fue la
aplicaci&oacute;n de estereotipos y la &quot;criminalizaci&oacute;n&quot; de sectores de los j&oacute;venes negros de la segunda y tercera
generaci&oacute;n, y la intensa vigilancia policial a la que se someti&oacute; a sectores de la comunidad caribe&ntilde;a (Hall,
1988).
Las cuestiones relativas a la situaci&oacute;n legal del n&uacute;mero creciente de migrantes a largo plazo en los pa&iacute;ses
de acogida de Europa fueron tratadas en un libro publicado por la UNESCO en 1982, Migrant Workers in
Europe: Their Legal Status, A Comparative Study, en el cual se estudiaba la transici&oacute;n de los controles de
inmigraci&oacute;n poco r&iacute;gidos, caracter&iacute;sticos de la Europa de la posguerra hasta el decenio de 1960, a una
observancia cada vez m&aacute;s estricta que se impuso desde mediados del decenio de 1960 en adelante.
La respuesta legislativa a la gran afluencia de inmigrantes a Europa en el decenio de 1960 fue una
infinidad de disposiciones complejas, la mayor&iacute;a adoptadas por medio de instrumentos legislativos y
decretos-ley, que constitu&iacute;an una respuesta particular a las presiones a las que se enfrentaban los sucesivos
gobiernos. Hab&iacute;a que formular un marco legal m&aacute;s coherente para la inmigraci&oacute;n, que tuviera en cuenta no
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s&oacute;lo las necesidades econ&oacute;micas del Estado de acogida, sino tambi&eacute;n los derechos civiles, sociales y
pol&iacute;ticos de las poblaciones de inmigrantes (Thomas, 1982).
Nuevas circunstancias en el decenio de 1990
El decenio de 1990 ha sido testigo de una nueva ola de migraci&oacute;n mucho m&aacute;s variada con nuevos tipos de
migrantes, que van de los inmigrantes altamente cualificados a los solicitantes de asilo, pasando por
migrantes irregulares, temporales y en tr&aacute;nsito. Tambi&eacute;n se ha argumentado que muchas de estas
categor&iacute;as comienzan a confundirse entre s&iacute;, por lo que cada vez es m&aacute;s dif&iacute;cil hacer distinciones entre los
distintos tipos de migrantes.
Al mismo tiempo aumenta la complejidad de los patrones de migraci&oacute;n y asentamiento. Adem&aacute;s del
establecimiento permanente de una gran poblaci&oacute;n de inmigrantes y minor&iacute;as, como son las segundas y
terceras generaciones en Europa Occidental (provenientes de Asia, Africa, Am&eacute;rica Latina y el Caribe, los
Estados Arabes, Europa Meridional y, m&aacute;s recientemente, de Europa Central y Oriental, y que
aproximadamente en su mitad son mujeres), se siguen produciendo nuevas llegadas y flujos en una
diversidad de categor&iacute;as: familias, irregulares, trabajadores temporeros, solicitantes de asilo y aquellos que
fueron admitidos como &quot;nacionales&quot; o &quot;repatriados&quot;. Tambi&eacute;n se produjeron cambios en las repercusiones
de la migraci&oacute;n dentro de Europa, a medida que los pa&iacute;ses de origen tradicionales, como Italia, Espa&ntilde;a,
Portugal y Grecia, se han convertido en pa&iacute;ses receptores.
Desde 1989, los pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental han experimentado profundos cambios
estructurales, econ&oacute;micos y pol&iacute;ticos. De un sistema cerrado y descentralizado, caracterizado por una
baja movilidad internacional, se ha producido una transici&oacute;n a una pol&iacute;tica de migraci&oacute;n &quot;de puertas
abiertas&quot; liberalizada, si bien a&uacute;n no definida. La migraci&oacute;n en masa Este-Oeste, que muchos tem&iacute;an
que aconteciera a comienzos del decenio de 1990, no se ha producido, pero la migraci&oacute;n internacional
ha aumentado de manera considerable entre los pa&iacute;ses de la UE, as&iacute; como desde y hacia la Uni&oacute;n. Al
mismo tiempo, muchos flujos migratorios internos y tradicionales se han convertido en flujos
internacionales debido a la creaci&oacute;n de nuevos Estados independientes.
A&uacute;n m&aacute;s considerable ha sido el r&aacute;pido aumento de los movimientos irregulares, tanto de los que entran de
manera ilegal como de los clandestinos, y de la cantidad de solicitantes de asilo y de personas desplazadas
internamente.
Las presiones en las sociedades de acogida y el flujo continuo de migrantes plantean dos problemas: en
primer lugar, si se admiten o no nuevos inmigrantes y/o solicitantes de asilo y en qu&eacute; condiciones; en
segundo lugar, c&oacute;mo hacer frente a las necesidades y derechos de los inmigrantes que a menudo se
convierten de facto en miembros permanentes de las sociedades receptoras.
Se ha argumentado que estas nuevas formas de migraci&oacute;n est&aacute;n relacionadas con transformaciones
fundamentales de las estructuras econ&oacute;micas, sociales y pol&iacute;ticas en la &eacute;poca posterior a la guerra fr&iacute;a. Una
de estas transformaciones es el proceso de mundializaci&oacute;n, que supone una convergencia creciente de
econom&iacute;as, mercados y culturas y que fomenta la migraci&oacute;n internacional. Adem&aacute;s de la mundializaci&oacute;n
de los movimientos de capital y del comercio, es probable que el surgimiento de mecanismos de
cooperaci&oacute;n econ&oacute;mica regionales tenga repercusiones en la migraci&oacute;n internacional en todo el mundo;
aunque todav&iacute;a no est&aacute; claro cu&aacute;les ser&aacute;n exactamente esas repercusiones, es poco probable que se trate de
una relaci&oacute;n simple.
El surgimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) para la integraci&oacute;n econ&oacute;mica de M&eacute;xico, Estados
Unidos de Am&eacute;rica y Canad&aacute;, del tratado para la constituci&oacute;n de un Mercado Com&uacute;n entre la Argentina, el
Brasil, el Paraguay y Uruguay (MERCOSUR), y, en Africa, de agrupaciones econ&oacute;micas subregionales,
como la Comunidad Econ&oacute;mica de los Estados de Africa Occidental (CEDEAO) y la Comunidad para el
Desarrollo del Africa Meridional (SADC), puede ayudar a que los Estados m&aacute;s pr&oacute;speros a convertirse en
polos de atracci&oacute;n para los inmigrantes: por ejemplo, Nigeria, el Gab&oacute;n y C&ocirc;te d'Ivoire en la CEDEAO y
Sud&aacute;frica y Botswana en la SADC (UNESCO-MOST, 1999).
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El cambio pol&iacute;tico puede dar lugar a la migraci&oacute;n, como ocurre en el caso de las econom&iacute;as de transici&oacute;n
de Europa Central y Oriental. Este tipo de transformaciones tambi&eacute;n puede reducir los flujos de migraci&oacute;n,
como ha ocurrido en Am&eacute;rica Central donde muchos flujos de refugiados han cesado tras el final de las
dictaduras militares y los cambios en los reg&iacute;menes pol&iacute;ticos de la regi&oacute;n. En el decenio de 1990, la
cuesti&oacute;n de la migraci&oacute;n forzada se ha considerado cada vez m&aacute;s como parte de la cuesti&oacute;n m&aacute;s amplia de
la migraci&oacute;n, junto al problema de los refugiados y de los solicitantes de asilo.
Nuevas cuestiones sociales y culturales
Las consecuencias sociales, culturales, pol&iacute;ticas y econ&oacute;micas de la migraci&oacute;n son de una gran importancia
en el tratamiento de la diversidad &eacute;tnica y cultural. Los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n m&aacute;s antiguos han
descubierto que las migraciones de los &uacute;ltimos 50 a&ntilde;os han originado grandes cambios, y los nuevos
pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n est&aacute;n empezando a tener experiencias parecidas. Sin embargo, en algunas ocasiones,
la toma de conciencia de las dimensiones sociales y culturales de la migraci&oacute;n ha ido a la zaga de otros
aspectos de la pol&iacute;tica de migraci&oacute;n. As&iacute;, en el decenio de 1990 las actividades de la UNESCO siguieron
centr&aacute;ndose en las cuestiones socioculturales, en especial a la luz de la creciente intolerancia hacia los
extranjeros expresada en la creciente xenofobia y racismo, tensiones sociales y conflictos entre minor&iacute;as.
En 1990, un seminario de la UNESCO celebrado en Perth, Australia, y organizado en colaboraci&oacute;n con el
Centro de Estudios sobre Migraci&oacute;n y Desarrollo de la Universidad de Western Australia, abord&oacute;
cuestiones relacionadas con la identidad, los perjuicios y la exclusi&oacute;n social, las pol&iacute;ticas educativas que
influ&iacute;an en las aspiraciones, los estilos de vida cambiantes y el establecimiento de contactos, tanto de
manera formal como informal.
Las condiciones cambiantes en Europa ponen a prueba algunos de los antiguos conceptos de integraci&oacute;n y
multiculturalismo dentro de los Estados nacionales. Hoy se est&aacute;n multiplicando las transacciones de todo
tipo que atraviesan las fronteras nacionales, comprendidos los movimientos de personas. Al mismo
tiempo, en muchos pa&iacute;ses hay cada vez m&aacute;s resistencia a las nuevas llegadas y al asentamiento de una
poblaci&oacute;n heterog&eacute;nea. El libro Scapegoats and Social Actors: the Exclusion and Integration of Minorities
in Western and Eastern Europe (Joly 1998), basado en las ponencias presentadas en un simposio de la
UNESCO, organizado en 1993 en colaboraci&oacute;n con el Centro para la Investigaci&oacute;n y las Relaciones
Etnicas de la Universidad de Warwick, aborda las cuestiones de las minor&iacute;as &eacute;tnicas y del racismo que
&eacute;stas sufren en la Europa de comienzos del decenio de 1990.
Se cuestionan, por ejemplo, las hip&oacute;tesis en que se apoya el concepto de multiculturalismo, tal y como fue
formulado en el contexto brit&aacute;nico de los decenios de 1980 y 1990. La falta de claridad en cuanto a su
significado preciso queda ilustrada en las tensiones que se derivan de su doble sentido: por un lado, como
una cultura pol&iacute;tica de la esfera p&uacute;blica, que se centra en la igualdad de oportunidades y, por otro, como
una cultura &quot;privada&quot; de la esfera de la comunidad, basada en una diversidad tolerada de idioma, religi&oacute;n y
pr&aacute;cticas culturales en la familia. Es cuestionable hasta qu&eacute; punto se pueden separar estas dos esferas en la
pr&aacute;ctica cuando, por ejemplo, abordamos la pol&iacute;tica p&uacute;blica de educaci&oacute;n y religi&oacute;n (Rex, 1998).
Otra cr&iacute;tica al multiculturalismo es que &eacute;ste ha llevado a una definici&oacute;n de etnicidad puramente en
t&eacute;rminos de cultura e identidad, disociada, de esta manera, de las cuestiones de discriminaci&oacute;n a las que
muchas sociedades se enfrentan en el decenio de 1990. De manera m&aacute;s constructiva, la etnicidad podr&iacute;a
considerarse como un producto de la experiencia com&uacute;n del grupo y no simplemente de su origen com&uacute;n
(Anthais, 1998).
Los v&iacute;nculos entre las distintas formas de discriminaci&oacute;n y exclusi&oacute;n basados en la raza, etnicidad, clase y
g&eacute;nero han de ser objeto de un estudio m&aacute;s profundo. Las categor&iacute;as estad&iacute;sticas son insuficientes para
explicar las experiencias particulares de los grupos de inmigrantes y de minor&iacute;as, ya que &eacute;stas vienen
determinadas por la interacci&oacute;n de todos estos factores. Algunos autores consideran que la naturaleza del
racismo est&aacute; cambiando, al justificarse la exclusi&oacute;n y la discriminaci&oacute;n en Europa con argumentos
distintos a los utilizados anteriormente. El racismo pseudocient&iacute;fico del pasado est&aacute; siendo reemplazado
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por la xenofobia e intolerancia contempor&aacute;neas y por lo que Stolcke define como &quot;fundamentalismo
cultural&quot;, una nueva interpretaci&oacute;n de la exclusi&oacute;n (Stolcke, 1999). En la &eacute;poca inmediatamente posterior
al colonialismo, el racismo basado en el color -fundamentalmente la discriminaci&oacute;n que los blancos
practicaban contra los negros- fue el principal centro de atenci&oacute;n. Pero esta preocupaci&oacute;n no ten&iacute;a en
cuenta que la discriminaci&oacute;n pod&iacute;a adoptar muchas otras formas, basadas en las diferencias de
nacionalidad, etnicidad, cultura o religi&oacute;n (Eide, 1998).
Seg&uacute;n Eide, el exclusivismo nacionalista en Europa Occidental adopta la forma de &quot;euronacionalismo&quot; en
contra de los que no son europeos. En Europa Oriental, el nacionalismo se traduce en la forma m&aacute;s antigua
de etnonacionalismo. En ambos casos, puede llevar a intentos por lograr una separaci&oacute;n f&iacute;sica. En
Occidente, tratando de repatriar a los inmigrantes y a sus descendientes, mientras que en lugares como
Bosnia y Kosovo, ocurri&oacute; a trav&eacute;s de un proceso mucho m&aacute;s violento que ha pretendido establecer a la
fuerza territorios &quot;puros&quot; con un dominio &eacute;tnico (Eide, 1998).
Las cuestiones m&aacute;s amplias relacionadas con el concepto cambiante de Estado-naci&oacute;n tambi&eacute;n tienen
repercusiones en las ideas de ciudadan&iacute;a y en el papel de las comunidades inmigrantes dentro del Estado.
Un ejemplo particular de los efectos inciertos de la integraci&oacute;n regional en el concepto de ciudadan&iacute;a es la
creaci&oacute;n de la ciudadan&iacute;a de la Uni&oacute;n Europea (UE) por el Tratado de Maastricht, que entr&oacute; en vigor en
noviembre de 1993. A pesar de que la ciudadan&iacute;a de la UE concede a su titular extensos derechos en todos
los Estados Miembros, no hay una uniformidad paneuropea en cuanto al significado de ciudadan&iacute;a, de tal
modo que cada Estado Miembro tiene criterios distintos de nacionalidad, nacionalizaci&oacute;n y doble
nacionalidad. As&iacute;, puede ocurrir que, mientras que en un pa&iacute;s se considere a las comunidades de migrantes
asentadas con derecho a obtener la ciudadan&iacute;a, en otro se les niegue ese derecho. Otra consecuencia de la
integraci&oacute;n europea y de la libertad de circulaci&oacute;n en la UE han sido los intentos de endurecer las
restricciones en las fronteras externas, lo que afecta especialmente a los solicitantes de asilo y a los
migrantes de otras regiones del mundo (Bhabha, 1999).
A finales del decenio de 1990 se publicaron distintos estudios que llaman la atenci&oacute;n sobre el surgimiento
y la importancia de comunidades transnacionales, que son resultado de los procesos de migraci&oacute;n y
asentamiento internacionales. Faist se&ntilde;ala la existencia de v&iacute;nculos transnacionales fortalecidos de los
migrantes asentados con su pa&iacute;s de origen, lo que lleva al surgimiento de &quot;pr&aacute;cticas culturales sincretistas&quot;
y a la difusi&oacute;n cultural, sugerida por la &quot;expansi&oacute;n del espacio social a trav&eacute;s de las fronteras&quot;, facilitada a
su vez por el desarrollo de las nuevas tecnolog&iacute;as de la comunicaci&oacute;n, los avances en el transporte y una
mayor movilidad (Faist, 1999).
La mujer en la migraci&oacute;n internacional: las migrantes como actores sociales
El reconocimiento del g&eacute;nero como aspecto importante en cualquier tipo de proceso social ha influido el
campo de la investigaci&oacute;n sobre la migraci&oacute;n. Hoy, la migraci&oacute;n de las mujeres y su efecto en la condici&oacute;n
de la mujer se acepta como materia de estudio, si bien a&uacute;n no est&aacute; investigada lo suficiente.
En 1990, se calculaba que el n&uacute;mero total de mujeres migrantes que viv&iacute;an fuera de su pa&iacute;s de nacimiento
era de 57 millones en todo el mundo, lo que representaba un 48% de todos los migrantes internacionales
(Zlotnik, 1998). Aunque en un cuarto de los pa&iacute;ses receptores las mujeres migrantes, de hecho, superen en
n&uacute;mero a sus hom&oacute;logos varones, la escala de la migraci&oacute;n de las mujeres y los problemas espec&iacute;ficos a
los que se enfrentan no se convirtieron en objeto de estudio detallado hasta el decenio de 1980.
Las condiciones sociales, culturales, educativas y las ocupaciones espec&iacute;ficas que afectan a las mujeres
migrantes han sido, y siguen siendo, una de las mayores preocupaciones de la UNESCO: En el simposio
&quot;An&aacute;lisis sociol&oacute;gico de la educaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n para las trabajadoras migrantes y sus familias&quot;,
celebrado en Heidelberg en 1978, se plante&oacute; la cuesti&oacute;n de la educaci&oacute;n, capacitaci&oacute;n y condici&oacute;n de las
mujeres migrantes. Se presentaron estudios sobre las migrantes portuguesas y &aacute;rabes en Francia; turcas,
espa&ntilde;olas e italianas en Alemania; e italianas en Suiza. Los resultados fueron publicados en 1982 en Vivir
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entre dos culturas: la situaci&oacute;n sociocultural de los trabajadores migrantes y sus familias (UNESCO,
1982).
Los estudios previos consideraban a la mujer en el contexto de la familia, por lo general ausente de la
primera fase del movimiento migratorio, que estaba dominado por el hombre. En el decenio de 1980, la
investigaci&oacute;n sobre migrantes yugoslavas en Alemania, Francia y Suiza cuestion&oacute; algunas de estas
presuposiciones. En primer lugar, se descubri&oacute; que la mujer estaba presente en la primera ola de migraci&oacute;n
&quot;pionera&quot; y que incluso, en ocasiones, era la iniciadora de la migraci&oacute;n. Los motivos que ten&iacute;a para migrar
no eran, como a menudo se hab&iacute;a supuesto, o bien exclusivamente el resultado de su matrimonio o
v&iacute;nculos familiares, o razones estrictamente econ&oacute;micas. Se argument&oacute; que las motivaciones de la mujer
para migrar pod&iacute;an tambi&eacute;n ser consideradas como una acci&oacute;n positiva, un rechazo de las circunstancias
en las que viv&iacute;an que ya no eran aceptables o una lucha por lograr una vida mejor (Morokvasic, 1988).
En t&eacute;rminos de la adaptaci&oacute;n sociocultural de la mujer a las circunstancias del pa&iacute;s de migraci&oacute;n, los
primeros estudios se centraron mayoritariamente en las relaciones entre hombres y las mujeres que surg&iacute;an
del pa&iacute;s de origen. En el enfoque com&uacute;n de &quot;tradici&oacute;n&quot; a &quot;modernidad&quot;, se asum&iacute;a que el acceso al trabajo
remunerado en la sociedad de acogida menguar&iacute;a la opresi&oacute;n de la mujer migrante. Sin embargo, algunos
especialistas insist&iacute;an en que, a la hora de valorar los resultados del trabajo, hab&iacute;a que tener en cuenta la
clase y etnicidad, al igual que el sexo. Algunos resultados de investigaci&oacute;n suger&iacute;an que la experiencia de
la mujer inmigrante como mujer y trabajadora migrante neutralizaba los efectos de sexo y clase social. El
acceso al trabajo remunerado puede contribuir a la independencia econ&oacute;mica con relaci&oacute;n a la pareja de
uno, pero tambi&eacute;n puede crear dependencia de condiciones laborales opresivas (Morokvasic, 1988).
En otros estudios se establec&iacute;a una distinci&oacute;n entre los objetivos y logros personales de las migrantes en su
adaptaci&oacute;n a la nueva sociedad y las repercusiones de dichos cambios individuales en las estructuras m&aacute;s
amplias de sus propias sociedades. En el plano personal, la migraci&oacute;n pod&iacute;a darse en respuesta a
aspiraciones individuales de mejora, siendo la mujer capaz de adaptarse a la vida del pa&iacute;s de migraci&oacute;n. Se
lleg&oacute; a la conclusi&oacute;n de que la capacidad de adaptaci&oacute;n de los distintos grupos migrantes depend&iacute;a no s&oacute;lo
de su cultura de origen, sino tambi&eacute;n de la situaci&oacute;n sociocultural particular encontrada en el pa&iacute;s de
empleo, situaci&oacute;n que depende tanto del abanico de servicios de apoyo institucionales, como por ejemplo
las instalaciones educativas y los servicios sociales como del apoyo sociocultural proporcionado por su
propia comunidad migrante (UNESCO, 1982).
En 1988, la UNESCO celebra una reuni&oacute;n dedicada enteramente a las migrantes. El simposio
internacional &quot;Las mujeres en la migraci&oacute;n internacional: cuestiones sociales, culturales y ocupacionales,
con especial atenci&oacute;n a la segunda generaci&oacute;n&quot; fue organizado en colaboraci&oacute;n con el Instituto de
Sociolog&iacute;a de la Universidad T&eacute;cnica de Berl&iacute;n y se centr&oacute; en la contribuci&oacute;n econ&oacute;mica de las mujeres,
reconocidas como &quot;uno de los grupos m&aacute;s vulnerables y desfavorecidos en la mayor&iacute;a de las sociedades&quot;.
Los participantes insistieron en que se intensificaran la investigaci&oacute;n, el acopio de datos y el intercambio
de informaci&oacute;n, a fin de disponer de bases para la elaboraci&oacute;n adecuada de pol&iacute;ticas. En especial, hicieron
hincapi&eacute; en la necesidad de realizar investigaci&oacute;n comparada y estudios interculturales en temas tales
como el cambio social y generacional, las nuevas tendencias en el empleo, las modificaciones de las
pautas, familiares y dom&eacute;sticas, las redes sociales, las actitudes de las j&oacute;venes de la segunda generaci&oacute;n y
las cuestiones relacionadas con la identidad cultural.
Como medidas prioritarias para combatir los estereotipos existentes y mejorar la calidad de vida, el
simposio recomend&oacute; que se impartieran cursos de idiomas y de orientaci&oacute;n, se ofrecieran programas de
capacitaci&oacute;n para las j&oacute;venes de la segunda generaci&oacute;n, se fomentaran los proyectos de autoayuda y se
aumentara la cobertura en los medios de comunicaci&oacute;n. Para que las mujeres migrantes puedan participar
activamente en la vida de la comunidad hay que propiciar y apoyar la creaci&oacute;n de redes, asociaciones y
federaciones de mujeres migrantes en los distintos niveles en el contexto local, nacional e internacional.
En el decenio de 1990 se produjo una ampliaci&oacute;n de la investigaci&oacute;n sobre estas cuestiones y un
cambio de enfoque. Ejemplo de esta transformaci&oacute;n fue el seminario conjunto organizado en enero de
1992 por la UNESCO y el Centro Europeo de Investigaci&oacute;n y Documentaci&oacute;n para las Ciencias
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Sociales (Centro de Viena) en Sitges (Espa&ntilde;a), titulado &quot;Las mujeres migrantes en el decenio de 1990:
perspectivas interculturales de las nuevas tendencias y problemas&quot;. La heterogeneidad de las
experiencias de las migrantes y la necesidad de estudiar el contexto sociocultural y &eacute;tnico espec&iacute;fico
pon&iacute;a de relieve la importancia de examinar la intersecci&oacute;n entre las exclusiones vinculadas al sexo, la
clase, la raza y la etnia.
Se descubri&oacute; que la participaci&oacute;n de las mujeres en el mercado de trabajo y en los procesos econ&oacute;micos
iba desde una mayor&iacute;a, que segu&iacute;a en los escalones inferiores del mercado de trabajo, tanto en la econom&iacute;a
formal como en la informal (por ejemplo trabajadoras del servicio dom&eacute;stico y de la confecci&oacute;n), a
mujeres profesionales aut&oacute;nomas y con una gran preparaci&oacute;n que forman parte del nuevo fen&oacute;meno de
&eacute;xodo de especialistas de los pa&iacute;ses de origen. La investigaci&oacute;n se&ntilde;alaba el importante papel de las
mujeres migrantes como transmisoras de la identidad &eacute;tnica y su potencial para salvar las l&iacute;neas divisorias
&eacute;tnicas. Por lo general, las poblaciones migrantes y de minor&iacute;as &eacute;tnicas son percibidas socialmente,
expl&iacute;cita o impl&iacute;citamente, como &quot;razas&quot; y, por lo tanto, sometidas al acoso y la discriminaci&oacute;n raciales, lo
cual plantea un elemento suplementario de complejidad a los responsables de las pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n.
El seminario celebrado en Sitges propuso que se crearan y apoyaran &quot;redes de investigaci&oacute;n&quot; para
promover el intercambio de informaci&oacute;n entre los investigadores, los pol&iacute;ticos y los profesionales. Se
recomend&oacute; la realizaci&oacute;n de proyectos de investigaci&oacute;n interculturales sobre cuestiones relacionadas con el
sexo y la etnicidad, sobre los cambios en la posici&oacute;n econ&oacute;mica de las mujeres migrantes, sobre los
distintos tipos de exclusi&oacute;n a los que se enfrentaban las mujeres migrantes en los distintos contextos
sociales, sobre los cambios en los patrones familiares y dom&eacute;sticos, como son los matrimonios mixtos, y
sobre la situaci&oacute;n de las mujeres migrantes clandestinas que trabajan en el sector informal. Otra cuesti&oacute;n
que ha de ser investigada es la de los aspectos sociopsicol&oacute;gicos, hasta ahora olvidados, de la adaptaci&oacute;n
de las mujeres migrantes a un nuevo contexto y de su forma de hacer frente al estr&eacute;s y a la marginaci&oacute;n, a
trav&eacute;s de estudios sobre los efectos de los prejuicios y la exclusi&oacute;n social en el desarrollo de la
personalidad de los ni&ntilde;os.
En 1998, la obra Scapegoats and Social Actors abord&oacute; el tema de las intersecciones espec&iacute;ficas entre el
sexo y la etnicidad y las respuestas culturales de las mujeres migrantes, como lo propon&iacute;a el seminario de
Sitges. El estudio que recoge esta publicaci&oacute;n es m&aacute;s polifac&eacute;tico que los realizados en decenios anteriores
y refleja una mayor profundidad de la investigaci&oacute;n y una creciente diversidad de las circunstancias a las
que se enfrentan las mujeres migrantes, que constituyen varios grupos distintos:
• las mujeres ya establecidas, quienes por lo general llegaron por medio de la reuni&oacute;n familiar;
• hijas y nietas, es decir las migrantes de segunda y tercera generaci&oacute;n;
• las mujeres que llegan por motivos de empleo, a menudo no acompa&ntilde;adas de otros miembros de la
familia.
Estos grupos se han tenido que enfrentar a distintos grados de discriminaci&oacute;n por razones de raza, etnia,
sexo y clase. Se argumenta que las diferencias entre hombres y mujeres son esenciales a la hora de
entender la ubicaci&oacute;n social de los grupos de minor&iacute;as &eacute;tnicas. Pero esas diferencias pueden ser de dos
tipos: las del grupo de la minor&iacute;a y las de la mayor&iacute;a. As&iacute;, las relaciones entre hombres y mujeres dentro de
una comunidad migrante interact&uacute;an con las relaciones predominantes en la sociedad receptora, y a su vez
son influenciadas por &eacute;stas.
Esas relaciones interact&uacute;an luego con las divisiones de clase y con la discriminaci&oacute;n racial y &eacute;tnica y crean
condiciones que limitan las oportunidades y perspectivas de los distintos grupos de mujeres migrantes. No
se puede aplicar una pol&iacute;tica eficaz que corrija las desventajas sociales de la comunidad de la minor&iacute;a si se
tratan por separado las distintas formas de desventaja. S&oacute;lo se corregir&aacute;n por medio de una pol&iacute;tica social
m&aacute;s amplia, que tenga en cuenta las complejas relaciones sociales que viven estas comunidades (Anthias,
1998).
La naturaleza cambiante de los flujos migratorios y, en especial, el n&uacute;mero creciente de mujeres activas
que migran exclusivamente por motivos de empleo se explica como el resultado del paso de la integraci&oacute;n
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de migrantes en el sector industrial a la integraci&oacute;n, principalmente, en el sector de servicios y la econom&iacute;a
informal. La demanda internacional de mano de obra masculina ha deca&iacute;do, al tiempo que ha aumentado la
demanda de lo que tradicionalmente se consideraban trabajos femeninos (criadas, ni&ntilde;eras y trabajadoras
del mundo del espect&aacute;culo). El desarrollo del empleo no formal, la p&eacute;rdida de beneficios de la seguridad
social y de trabajos &quot;garantizados&quot; ha abierto nuevos espacios para el empleo de mujeres inmigrantes en
sectores de uso intensivo de mano de obra, especialmente en la industria textil y de confecci&oacute;n (Campani,
1998).
Las mujeres de clase media que han recibido una educaci&oacute;n tambi&eacute;n emigran, a medida que se han ido
erosionando algunas de las barreras culturales con las que se encontraban las mujeres que trabajaban y
viv&iacute;an fuera de sus propias sociedades. Las mujeres que migran ya han interiorizado la posibilidad de que
pueden convertirse en trabajadoras independientes.
Otros estudios han sugerido que tal vez se est&eacute;n desarrollando nuevas formas de estratificaci&oacute;n entre las
mujeres migrantes y las nativas, por motivos tanto de la clase como de sexo. En Asia, por ejemplo, se
considera que a las empleadas de hogar migrantes son parte de una nueva divisi&oacute;n del trabajo
transnacional entre las mujeres de clase alta y media de los pa&iacute;ses de acogida, y las mujeres de clase
trabajadora de los pa&iacute;ses de origen. La utilizaci&oacute;n de estas trabajadoras dom&eacute;sticas permite a las mujeres
de clase media entrar a formar parte de la poblaci&oacute;n activa y dejar el cuidado de los ni&ntilde;os y otras tareas
dom&eacute;sticas a las trabajadoras migrantes (Cheng, 1999).
Una evoluci&oacute;n importante percibida en los estudios sobre mujeres que recientemente han migrado a Italia
es la creaci&oacute;n de asociaciones de mujeres migrantes (redes informales de autoayuda y de solidaridad
cultural o asociaciones formales). Algunas de estas asociaciones son mono&eacute;tnicas pero otras colaboran con
mujeres del pa&iacute;s de acogida y trabajan con otras organizaciones locales para combatir el racismo y la
discriminaci&oacute;n. Esto se considera un indicio de la reestructuraci&oacute;n de las relaciones entre hombres y
mujeres en las nuevas comunidades migrantes donde se crean estas asociaciones. El mayor poder
adquisitivo de las mujeres altera su posici&oacute;n con relaci&oacute;n a sus familias en el pa&iacute;s de origen y estas nuevas
asociaciones no est&aacute;n directamente dominadas por los hombres. Sin embargo, las diferencias de clase
siguen influyendo en los papeles de las mujeres dentro de estas asociaciones formales; las mujeres
migrantes que han recibido una educaci&oacute;n son las que por lo general desempe&ntilde;an los roles m&aacute;s destacados
(Campani, 1998).
La proporci&oacute;n de mujeres en la migraci&oacute;n internacional es considerable y va en aumento. No obstante, una
gran parte de las publicaciones sobre mujeres migrantes hace hincapi&eacute; en los aspectos negativos, tales
como su vulnerabilidad a la explotaci&oacute;n econ&oacute;mica y sexual en su calidad tanto de migrantes regulares
como irregulares. En el futuro, las consecuencias positivas de la migraci&oacute;n de las mujeres, tales como el
desarrollo personal y una mayor independencia econ&oacute;mica y pol&iacute;tica, ser&aacute;n de hecho cada vez m&aacute;s
patentes por el flujo creciente de mujeres migrantes independientes en todas las regiones del mundo.
Nuevos desaf&iacute;os: la respuesta de la UNESCO
La movilidad internacional es un factor clave de las transformaciones sociales en todo el mundo, por lo
que en la actualidad la UNESCO est&aacute; desarrollando nuevos enfoques de investigaci&oacute;n y de apoyo para la
formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas, mediante importantes actividades de creaci&oacute;n de redes sobre la migraci&oacute;n
regional. Estas redes constituyen &quot;centros de conocimientos&quot; en un gran n&uacute;mero de pa&iacute;ses, que tienen por
objeto proporcionar informaci&oacute;n, investigaci&oacute;n de alta calidad y servicios de asesoramiento sobre el papel
de la migraci&oacute;n y de la diversidad etnocultural a los responsables de la formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas.
Las redes regionales investigar&aacute;n los nuevos flujos migratorios que se produzcan en cada regi&oacute;n y
abordar&aacute;n los temas que han sido puestos de relieve por los m&aacute;s destacados especialistas de la migraci&oacute;n,
en las sucesivas reuniones regionales de la UNESCO. Estas redes se establecieron como parte de las
actividades del Programa de Gesti&oacute;n de las Transformaciones Sociales (MOST), en el Sector de Ciencias
Sociales y Humanas de la UNESCO. Este Programa se cre&oacute; en 1994 para promover la investigaci&oacute;n sobre
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las transformaciones sociales y cuestiones de importancia mundial, tales como la migraci&oacute;n internacional,
investigaci&oacute;n pertinente para la formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas.
La Red de Investigaci&oacute;n sobre Migraciones en Asia y en el Pac&iacute;fico (APMRN) se constituy&oacute; en 1995
para llevar a cabo investigaci&oacute;n necesaria para la formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas y para fomentar la educaci&oacute;n
en cuestiones de migraci&oacute;n y etnicidad. As&iacute;, el objetivo de la APMRN es desarrollar el conocimiento
emp&iacute;rico, promover el trabajo te&oacute;rico y metodol&oacute;gico en los estudios sobre la migraci&oacute;n y proporcionar
informaci&oacute;n fiable y diferentes opciones a los responsables de la formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas en los planos
nacional e internacional. Fue &eacute;sta la primera red que se cre&oacute; y una gran parte de la investigaci&oacute;n hasta
ahora realizada se ha centrado en cuestiones sociales, tales como las necesidades de servicios sociales
que surgen de los asentamientos, las repercusiones de la emigraci&oacute;n en las familias y comunidades, y
otros problemas recientes, como el efecto de la crisis econ&oacute;mica de 1997 en los patrones de migraci&oacute;n
de la regi&oacute;n.
La Red de Investigaci&oacute;n sobre las Migraciones en Africa (NOMRA), tiene su origen en una reuni&oacute;n
regional de expertos de la UNESCO celebrada en Gaborone (Botswana), en junio de 1998. Esta red se
centra en las causas complejas de los movimientos de poblaci&oacute;n, especialmente en aquellas relacionadas
con la pobreza, los programas de ajuste estructural y la migraci&oacute;n como una estrategia de supervivencia en
Africa. El objetivo de la NOMRA es abordar cuestiones como la integraci&oacute;n regional y la movilidad de
mano de obra intrarregional; los movimientos il&iacute;citos de mano de obra y las expulsiones; la migraci&oacute;n de
profesionales altamente cualificados; los aspectos sociales y econ&oacute;micos de la integraci&oacute;n de los migrantes
que retornan; los patrones y consecuencias de la migraci&oacute;n contempor&aacute;nea de las mujeres africanas; y la
b&uacute;squeda de soluciones al problema de los refugiados y de las personas desplazadas internamente
(UNESCO-MOST, 1999).
La Red de Europa Central y Oriental sobre Investigaci&oacute;n relativa a las Migraciones (CEENOM) se
estableci&oacute; en una reuni&oacute;n de expertos celebrada en Mosc&uacute; (Federaci&oacute;n de Rusia), en septiembre de 1998.
Como los flujos migratorios se convirtieron en parte integrante de la vida econ&oacute;mica, pol&iacute;tica y cultural de
los pa&iacute;ses de Europa Oriental, la CEENOM se ocupa de los nuevos movimientos migratorios que han
tra&iacute;do consigo nuevos problemas y que exigen una investigaci&oacute;n m&aacute;s intensa y un intercambio de
informaci&oacute;n como base para la formulaci&oacute;n de respuestas pol&iacute;ticas. Se han determinado una serie de temas
prioritarios para la preparaci&oacute;n de proyectos, tales como la din&aacute;mica y consecuencias complejas de los
nuevos patrones de migraci&oacute;n en los pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental; las repercusiones de las
econom&iacute;as en transici&oacute;n en los nuevos patrones de negocios y de migraci&oacute;n de mano de obra; la econom&iacute;a
informal; la migraci&oacute;n irregular y de tr&aacute;nsito; las consecuencias de la migraci&oacute;n forzosa, como la de los
refugiados y las personas desplazadas; y las necesidades de informaci&oacute;n para la formulaci&oacute;n de nuevas
pol&iacute;ticas y de legislaci&oacute;n sobre la migraci&oacute;n con el fin de hacer frente al aumento y la diversidad de flujos
migratorios (UNESCO-MOST y Academia de Ciencias de Rusia, 1999).
La Red sobre Estudios relativos a las Migraciones en Am&eacute;rica Latina y el Caribe (REMIALC) surge en
un seminario regional de la UNESCO celebrado en Santiago (Chile), en octubre de 1998. Esta red se
ocupa de las repercusiones de la mundializaci&oacute;n en las tendencias de migraci&oacute;n recientes y de los
efectos de las iniciativas de integraci&oacute;n econ&oacute;mica, tales como el TLC y el MERCOSUR, en especial
en lo concerniente a la naturaleza cambiante del mercado de trabajo, a la mayor flexibilidad de este
mercado y a los nuevos tipos de migraci&oacute;n. Otros temas clave son los derechos humanos en el contexto
de la migraci&oacute;n y la relaci&oacute;n entre migrantes y refugiados; la necesidad de una dimensi&oacute;n &eacute;tica de la
migraci&oacute;n y la importancia de los mecanismos para mejorar los derechos de los trabajadores migrantes
y promover la integraci&oacute;n social de los inmigrantes; la migraci&oacute;n y el desarrollo sostenible; y los
v&iacute;nculos entre la investigaci&oacute;n y las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas (UNESCO-MOST y Universidad de Chile,
1999).
Por lo general, hay una falta de coherencia entre la pol&iacute;tica de migraci&oacute;n y la realidad del fen&oacute;meno.
Adem&aacute;s, en muchos pa&iacute;ses a menudo no se cuenta con el conocimiento emp&iacute;rico sobre la migraci&oacute;n y los
datos disponibles suelen ser insuficientes para un an&aacute;lisis y una formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas eficaces. A este
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respecto, el trabajo de las redes sobre estudios de migraci&oacute;n del Programa MOST de la UNESCO pueden
desempe&ntilde;ar un papel importante, apoyando la futura investigaci&oacute;n y proporcionando servicios de
asesoramiento a los decisores.
Art&iacute;culos de este n&uacute;mero
En los art&iacute;culos de este n&uacute;mero de la Revista Internacional de Ciencias Sociales se analiza la din&aacute;mica de
las tendencias recientes de migraci&oacute;n internacional, y se proporcionan nuevas perspectivas en los planos
mundial y regional. En algunos de estos art&iacute;culos se abordan tambi&eacute;n los problemas que se plantean en el
siglo que se inicia y la manera de hacerles frente.
Tendencias y cuestiones mundiales
En los cuatro primeros art&iacute;culos se analizan la din&aacute;mica y las consecuencias de la migraci&oacute;n desde
distintas perspectivas mundiales. En su art&iacute;culo sobre las tendencias mundiales en la migraci&oacute;n, Stephen
Castles se&ntilde;ala que la mayor&iacute;a de los gobiernos han respondido a la inmigraci&oacute;n con medidas a corto plazo,
con frecuencia ineficaces. Aboga a favor de las estrategias de cooperaci&oacute;n a largo plazo entre los Estados
para lograr una migraci&oacute;n ordenada, impedir la explotaci&oacute;n de los migrantes y hacer de la migraci&oacute;n un
instrumento del desarrollo sostenible.
Joaqu&iacute;n Arango analiza los principales enfoques te&oacute;ricos y conceptuales que se han propuesto en los
&uacute;ltimos decenios para explicar la migraci&oacute;n y presenta tanto sus contribuciones positivas a una mejor
comprensi&oacute;n del fen&oacute;meno como sus deficiencias y puntos d&eacute;biles.
En su art&iacute;culo sobre la cuesti&oacute;n clave de c&oacute;mo la mundializaci&oacute;n, sumada a pol&iacute;ticas nacionales cada vez
m&aacute;s restrictivas para los migrantes, est&aacute; influyendo en los patrones de migraci&oacute;n internacional, Georges
Tapinos se pregunta c&oacute;mo va a influir la liberalizaci&oacute;n econ&oacute;mica en las decisiones de emigrar.
Riva Kastoryano argumenta que la migraci&oacute;n internacional se ha convertido en una caracter&iacute;stica
estructural fundamental de las comunidades emergentes, que hoy son transnacionales.
Perspectivas regionales y locales
Esta secci&oacute;n aborda los patrones espec&iacute;ficos de migraci&oacute;n que se han desarrollado en distintas regiones,
los factores hist&oacute;ricos, econ&oacute;micos, sociales y pol&iacute;ticos que han influido en la direcci&oacute;n y en los patrones
de los flujos migratorios y la forma en la que se ha recibido a los migrantes.
En la esfera de la Comisi&oacute;n Econ&oacute;mica para Europa de Naciones Unidas (CEPE), John Salt y James
Clarke comparan la situaci&oacute;n de los Estados Unidos de Am&eacute;rica, donde durante mucho tiempo se ha
asociado a la inmigraci&oacute;n con los asentamientos permanentes, con el acento que se pone en Europa en la
migraci&oacute;n temporal (lo que frecuentemente ha llevado al asentamiento de comunidades de inmigrantes).
Sin embargo, los autores indican que durante el decenio de 1990 los debates sobre la inmigraci&oacute;n en
Estados Unidos de Am&eacute;rica y el Canad&aacute; se han aproximado a los debates que tienen lugar en Europa.
Marek Okolski pone de relieve las principales tendencias de migraci&oacute;n surgidas en Europa Central y
Occidental desde la liberalizaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n del decenio de 1990. Este periodo se
caracteriza por una intensificaci&oacute;n sin precedentes de los flujos internacionales dentro de la regi&oacute;n, por la
entrada de personas de fuera de la regi&oacute;n y por un tr&aacute;nsito hacia Occidente. Zhanna Zayonchkovskaya
analiza las migraciones actuales en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) tras la desintegraci&oacute;n
del sistema sovi&eacute;tico, que provoc&oacute; un cambio cr&iacute;tico en la naturaleza de la migraci&oacute;n en toda la ex Uni&oacute;n
Sovi&eacute;tica. Ahmet Icduygu estudia el caso de Turqu&iacute;a en la cuesti&oacute;n de la migraci&oacute;n de tr&aacute;nsito a Europa
Occidental y explora las formas en las que se desarrollan los flujos migratorios de tr&aacute;nsito.
En cuanto a la regi&oacute;n de Asia y el Pac&iacute;fico, Ronald Skeldon plantea los problemas fundamentales de la
migraci&oacute;n asi&aacute;tica en la &eacute;poca de la mundializaci&oacute;n y prev&eacute; que en los pr&oacute;ximos decenios la migraci&oacute;n
internacional seguir&aacute; siendo una de las fuerzas principales de transformaci&oacute;n en la regi&oacute;n.
El Africa subsahariana es una regi&oacute;n en la que se producen distintas formas de migraci&oacute;n, flujos de
refugiados y desplazamientos internos de personas. Aderanti Adepoju analiza los complejos factores
determinantes, las dimensiones y las consecuencias de los movimientos de poblaci&oacute;n africana.
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Las principales tendencias de la migraci&oacute;n internacional en Am&eacute;rica Latina y el Caribe son estudiadas por
Adela Pellegrino, quien llama la atenci&oacute;n sobre la influencia que los Estados Unidos de Am&eacute;rica ejercen
en los patrones de migraci&oacute;n internacionales de la regi&oacute;n. Alejandro Canales analiza las interrelaciones
entre la din&aacute;mica de los mercados de trabajo y los flujos migratorios en el contexto del Tratado de Libre
Comercio de Am&eacute;rica del Norte (TLC): c&oacute;mo influye la integraci&oacute;n econ&oacute;mica en el tama&ntilde;o, la
composici&oacute;n y los patrones de los flujos migratorios de M&eacute;xico a los Estados Unidos de Am&eacute;rica.
Investigaci&oacute;n social y pol&iacute;tica p&uacute;blica
El &uacute;ltimo art&iacute;culo trata de la forma en que las ciencias sociales pueden hacer una contribuci&oacute;n m&aacute;s
importante al dise&ntilde;o de las pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n internacionales. Raul Urz&uacute;a mantiene que, hasta
ahora, la teor&iacute;a econ&oacute;mica ha ejercido una gran influencia en la pol&iacute;tica, sin tener suficientemente en
cuenta los factores pol&iacute;ticos, sociales y culturales que influyen en las decisiones de migrar y el proceso
migratorio en s&iacute; mismo. Destaca los esfuerzos para formular enfoques multidisciplinarios que, a su
juicio, har&iacute;an una contribuci&oacute;n m&aacute;s eficaz a las pol&iacute;ticas sobre migraci&oacute;n internacional.
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Migraci&oacute;n internacional a comienzos del siglo XXI: tendencias y problemas
mundiales
Stephen Castles
En la segunda mitad del siglo XX, la migraci&oacute;n internacional surge como uno de los factores
principales de la transformaci&oacute;n y el desarrollo sociales en todas las regiones del mundo. Todo parece
indicar que en el siglo XXI su importancia ser&aacute; todav&iacute;a mayor, a medida que la movilidad de la
poblaci&oacute;n aumente en volumen y adopte nuevas modalidades. La migraci&oacute;n es el resultado de la
integraci&oacute;n de las comunidades locales y de las econom&iacute;as nacionales dentro de las relaciones
mundiales. Al mismo tiempo, constituye una causa de m&aacute;s transformaciones sociales, tanto en los
pa&iacute;ses de origen como en los pa&iacute;ses de acogida de los migrantes. En las sociedades tradicionales,
muchas personas pasan toda su vida en su pueblo o barrio natal. Hoy la migraci&oacute;n es cada vez m&aacute;s
com&uacute;n, a medida que las personas se desplazan en busca de seguridad y de un medio de vida mejor: de
los pueblos a las ciudades, de una regi&oacute;n a otra dentro de su pa&iacute;s de origen, o entre pa&iacute;ses y continentes.
Incluso los que no emigran est&aacute;n concernidos, por ser parientes, amigos o descendientes de emigrantes
o por los cambios que experimentan sus comunidades, como resultado de la partida de vecinos y de la
llegada de otros nuevos.
A menudo la migraci&oacute;n es el resultado del desarrollo econ&oacute;mico y social. A su vez, puede contribuir a
un mayor desarrollo y a una mejora de las condiciones econ&oacute;micas y sociales o, por lo contrario,
ayudar a perpetuar el estancamiento y la desigualdad. Mucho depende del car&aacute;cter de la migraci&oacute;n y de
las medidas que tomen los gobiernos y otras partes directamente interesadas. La migraci&oacute;n ayuda a
borrar las l&iacute;neas divisorias tradicionales entre idiomas, culturas, grupos &eacute;tnicos y Estados naci&oacute;n. Por
todo ello, &eacute;sta constituye un desaf&iacute;o para las tradiciones culturales, la identidad nacional y las
instituciones pol&iacute;ticas y contribuye al declive de la autonom&iacute;a del Estado naci&oacute;n.
El prop&oacute;sito de este art&iacute;culo es dar una visi&oacute;n general de algunas de las tendencias y cuestiones
principales que probablemente conformen la movilidad internacional de la poblaci&oacute;n en los a&ntilde;os
venideros. Otros art&iacute;culos de este n&uacute;mero se refieren m&aacute;s detalladamente a migraciones que ata&ntilde;en a
regiones y pa&iacute;ses espec&iacute;ficos.
Definiciones y tipos
Migraci&oacute;n es el hecho de atravesar la l&iacute;nea divisoria de una unidad pol&iacute;tica o administrativa durante un
periodo m&iacute;nimo de tiempo (Boyle et al. 1998, Cap&iacute;tulo 2). El t&eacute;rmino migraci&oacute;n interna hace
referencia al desplazamiento desde una zona (provincia, distrito o municipalidad) a otra dentro de un
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mismo pa&iacute;s. Migraci&oacute;n internacional significa cruzar las fronteras que separan a uno de los
aproximadamente 200 Estados del mundo de otro Estado. Muchos estudiosos argumentan que la
migraci&oacute;n interna e internacional son parte de un mismo proceso y que, por lo tanto, deber&iacute;an ser
analizadas conjuntamente (Skeldon 1997, 9-10). Las clasificaciones r&iacute;gidas pueden llevar a equ&iacute;vocos:
as&iacute;, la migraci&oacute;n internacional puede producirse entre distancias cortas y entre pueblos similares en lo
cultural (por ejemplo, entre el sur de Filipinas y Sabah en Malasia) y la migraci&oacute;n interna puede
abarcar grandes distancias y reunir a pueblos muy distintos (por ejemplo, los movimientos de personas
de la “minor&iacute;a nacional” uigar de las provincias occidentales de China a las ciudades del este). En
ocasiones, son las fronteras las que “migran”, y no las personas y convierten a migrantes internos en
migrantes internacionales. Por ejemplo, el desmembramiento de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica convirti&oacute; a
millones de antiguos migrantes internos en extranjeros en los Estados sucesores. Ahora bien, este
art&iacute;culo se centra espec&iacute;ficamente en la migraci&oacute;n internacional, por sus v&iacute;nculos con la mundializaci&oacute;n
y su importancia en la creaci&oacute;n de sociedades multi&eacute;tnicas.
Las m&aacute;s de las veces, el hecho de cruzar una frontera no significa que haya una migraci&oacute;n, ya que la
mayor parte de los viajeros son turistas o personas que viajan por negocios y no tienen ninguna
intenci&oacute;n de quedarse mucho tiempo en ese lugar. La migraci&oacute;n supone residir en el lugar al que uno se
ha trasladado durante un m&iacute;nimo de tiempo, por ejemplo seis meses o un a&ntilde;o. La mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses
contempla un cierto n&uacute;mero de categor&iacute;as en sus pol&iacute;ticas y estad&iacute;sticas de migraci&oacute;n. Por ejemplo, en
Australia se establece una distinci&oacute;n entre inmigrantes permanentes, inmigrantes temporales por
periodos largos, que se quedan al menos doce meses, en general por motivos de trabajo, negocios o
acad&eacute;micos, y visitantes temporales por periodos breves. Sin embargo, se considera que Australia es un
cl&aacute;sico “pa&iacute;s de inmigraci&oacute;n” debido a su tradici&oacute;n de construcci&oacute;n de la naci&oacute;n a trav&eacute;s de la
inmigraci&oacute;n, y pr&aacute;cticamente todo el debate p&uacute;blico est&aacute; centrado en la inmigraci&oacute;n permanente. Otros
pa&iacute;ses prefieren ver la inmigraci&oacute;n como un fen&oacute;meno esencialmente temporal. Cuando en el decenio
de 1960 la Rep&uacute;blica Federal de Alemania empez&oacute; a contratar a los llamados “trabajadores invitados”,
a algunos se les permit&iacute;a quedarse durante unos meses s&oacute;lo como “ temporeros” mientras que otros
recib&iacute;an permisos de un a&ntilde;o. Con el tiempo, fue dif&iacute;cil limitar la residencia de manera tan rigurosa: las
personas que hab&iacute;an sido residentes durante un periodo de tiempo determinado obtuvieron permisos de
dos a&ntilde;os, luego de cinco a&ntilde;os y acabaron por obtener permisos ilimitados.
Estas variantes ponen de relieve que no hay nada objetivo en las definiciones de migraci&oacute;n, que son el
resultado de pol&iacute;ticas estatales, adoptadas en respuesta a objetivos pol&iacute;ticos y econ&oacute;micos y a actitudes
p&uacute;blicas. La migraci&oacute;n internacional se produce en un mundo dividido en Estados naci&oacute;n, en el que
quedarse en el pa&iacute;s de nacimiento sigue consider&aacute;ndose la norma e irse a otro pa&iacute;s, la excepci&oacute;n. Por
ello suele considerarse que la migraci&oacute;n es un problema, algo que hay que controlar e incluso frenar,
porque puede traer consigo cambios impredecibles. A la hora de hacer comparaciones surgen los
problemas, no s&oacute;lo porque las categor&iacute;as estad&iacute;sticas difieran, sino tambi&eacute;n porque tales diferencias
reflejan variaciones reales en el significado social de la migraci&oacute;n en distintos contextos. Una manera
en la que los Estados intentan mejorar el control es agrupando a los inmigrantes en categor&iacute;as:
- Trabajadores migrantes temporales (tambi&eacute;n conocidos como trabajadores invitados o
trabajadores extranjeros contratados): son hombres y mujeres que migran durante un periodo de
tiempo limitado -desde unos meses hasta varios a&ntilde;os- con el fin de conseguir empleo y mandar
dinero a casa (remesas).
- Migrantes altamente cualificados o profesionales: son personas que poseen la preparaci&oacute;n de
gerentes, ejecutivos, profesionales, t&eacute;cnicos o similares, que se mueven dentro de los mercados
de trabajo internos de las empresas transnacionales y de las organizaciones internacionales o
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que poseen conocimientos que escasean en los mercados de trabajo internacionales en los que
buscan empleo. Muchos pa&iacute;ses acogen a este tipo de migrantes y fomentan este tipo de
migraci&oacute;n a trav&eacute;s de programas especiales de “migraci&oacute;n cualificada y de profesionales y
asimilados”.
- Migrantes irregulares (tambi&eacute;n llamados inmigrantes indocumentados o ilegales): son
personas que ingresan en un pa&iacute;s, por lo general en busca de empleo, sin los documentos y
permisos necesarios. Gran parte del flujo de migraci&oacute;n de mano de obra est&aacute; constituida por
inmigrantes indocumentados. En algunos casos, los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n consienten
t&aacute;citamente este tipo de migraci&oacute;n, ya que permite la movilizaci&oacute;n de mano de obra como
respuesta a las demandas de los empresarios sin que ello conlleve costes sociales o medidas de
protecci&oacute;n de los inmigrantes.
- Refugiados: de acuerdo con la Convenci&oacute;n sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, un
refugiado es una persona que residiendo fuera de su pa&iacute;s de nacionalidad, no pueda o no quiera
regresar a &eacute;l debido a “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religi&oacute;n,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones pol&iacute;ticas”. Los signatarios de
la Convenci&oacute;n se comprometen a proteger a los refugiados permiti&eacute;ndoles ingresar al pa&iacute;s y
concedi&eacute;ndoles un permiso de residencia temporal o permanente. Las organizaciones de
refugiados, en especial la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), tratan de hacer una distinci&oacute;n clara entre los refugiados y los migrantes,
pero ambos grupos comparten muchas caracter&iacute;sticas en cuanto a las necesidades sociales y las
repercusiones culturales en su lugar de asentamiento (ACNUR, 1997).
- Solicitantes de asilo: son personas que se desplazan cruzando fronteras en busca de
protecci&oacute;n, pero que no cumplen necesariamente con los criterios estrictos establecidos en la
Convenci&oacute;n de 1951. En muchas situaciones actuales de conflicto en los pa&iacute;ses menos
desarrollados resulta dif&iacute;cil distinguir entre la huida debido a persecuciones personales y la
marcha motivada por la destrucci&oacute;n de la infraestructura econ&oacute;mica y social necesaria para
sobrevivir. En la migraci&oacute;n, tanto las motivaciones pol&iacute;ticas como las econ&oacute;micas est&aacute;n
vinculadas a la violencia generalizada y persistente que se ha derivado de los procesos r&aacute;pidos
de descolonizaci&oacute;n y mundializaci&oacute;n en condiciones impuestas por los pa&iacute;ses desarrollados
(Zolberg et al. 1989).
- Migraci&oacute;n forzada: en un sentido m&aacute;s amplio, esta categor&iacute;a incluye no s&oacute;lo a los refugiados y
solicitantes de asilo, sino tambi&eacute;n a las personas obligadas a trasladarse debido a cat&aacute;strofes
medioambientales o proyectos de infraestructura, tales como la construcci&oacute;n de f&aacute;bricas,
carreteras o presas nuevas.
- Miembros de la familia (tambi&eacute;n llamados migrantes por razones de reunificaci&oacute;n familiar):
personas que migran para reunirse con familiares que ya han entrado en un pa&iacute;s de inmigraci&oacute;n
en una de las categor&iacute;as arriba mencionadas. En muchos pa&iacute;ses, como son los Estados Unidos
de Am&eacute;rica, Canad&aacute;, Australia y la mayor&iacute;a de los Estados miembros de la Uni&oacute;n Europea, se
reconoce en principio el derecho de los inmigrantes legales a la reuni&oacute;n familiar. En otros
pa&iacute;ses, en especial aquellos con sistemas laborales contractuales, no se reconoce el derecho a la
reuni&oacute;n familiar. En esos casos puede ocurrir que los miembros de la familia entren de manera
ilegal.
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- Migraci&oacute;n de retorno: son personas que vuelven a su pa&iacute;s de origen tras haber pasado un
tiempo en otro pa&iacute;s. A menudo los migrantes de retorno son considerados positivamente ya que
traen consigo capital, conocimientos especializados y experiencias &uacute;tiles para el desarrollo
econ&oacute;mico. Muchos pa&iacute;ses tienen planes especiales para sacar partido de este “potencial de
desarrollo”. En cambio, hay gobiernos que desconf&iacute;an de los migrantes de retorno ya que
pueden convertirse en agentes de cambio cultural o pol&iacute;tico.
Ninguna de estas categor&iacute;as est&aacute; expl&iacute;citamente fundada en la raza, el origen &eacute;tnico o la procedencia de
los migrantes. Es m&aacute;s, son muy pocos los pa&iacute;ses que en la actualidad admiten discriminar bas&aacute;ndose en
tales criterios. Las excepciones son los pa&iacute;ses que dan preferencia a las personas que se considera est&aacute;n
retornando a su patria ancestral, como los patrials a Gran Breta&ntilde;a, los “alemanes de origen” a
Alemania, los jud&iacute;os a Israel o los nikkeijin del Brasil al Jap&oacute;n. Esta situaci&oacute;n contrasta con un pasado
bastante reciente: hasta el decenio de 1960, los Estados Unidos de Am&eacute;rica, Canad&aacute;, Australia y otros
pa&iacute;ses ten&iacute;an pol&iacute;ticas de selecci&oacute;n basadas en el origen nacional o en la raza. Sin embargo, las
pol&iacute;ticas de selecci&oacute;n aparentemente fundadas en criterios econ&oacute;micos, sociales y humanitarios
tambi&eacute;n pueden incluir, de manera inconsciente, sesgos raciales y &eacute;tnicos. El utilizar como criterio la
competencia, el conocimiento de idiomas, la posesi&oacute;n de capital o las presunciones sobre la “capacidad
de asentarse” puede favorecer a personas de ciertos pa&iacute;ses o medios en detrimento de otras.
Causas de la migraci&oacute;n
Existe una abundante bibliograf&iacute;a emp&iacute;rica y te&oacute;rica sobre las causas de la migraci&oacute;n, que no puede ser
examinada en este contexto (v&eacute;ase Boyle et al. 1998, Cap&iacute;tulo 3; Castles y Miller 1998, Cap&iacute;tulo 2;
Massey et al. 1993; Skeldon 1997). La migraci&oacute;n internacional es parte integrante de la
mundializaci&oacute;n, que puede ser definida como una ampliaci&oacute;n, profundizaci&oacute;n y aceleraci&oacute;n de la
interconexi&oacute;n mundial en todos los aspectos de la vida social contempor&aacute;nea (Held et al. 1999, 2). El
principal indicador de la mundializaci&oacute;n es el r&aacute;pido aumento de los flujos transfronterizos de todo
tipo: finanzas, comercio, ideas, contaminaci&oacute;n, productos medi&aacute;ticos y personas. La estructura
organizadora principal de todos estos tipos de flujos es la red transnacional, que puede adoptar la
forma de empresas transnacionales, mercados mundiales, organizaciones internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones mundiales de delincuentes o comunidades
culturales transnacionales. El instrumento clave es la tecnolog&iacute;a de la informaci&oacute;n y de las
comunicaciones moderna, comprendidos Internet, mejores conexiones telef&oacute;nicas y un transporte a&eacute;reo
barato (Castells 1997). Por lo general, quienes poseen el poder econ&oacute;mico y pol&iacute;tico acogen de buen
grado los flujos de capital y de mercanc&iacute;as, en cambio, la inmigraci&oacute;n y la diferencia cultural se
perciben como amenazas potenciales a la soberan&iacute;a e identidad nacionales, y muchos gobiernos y
movimientos pol&iacute;ticos tratan de restringirlas. No obstante, la realidad es que la movilidad de la
poblaci&oacute;n est&aacute; inextricablemente unida a los dem&aacute;s tipos de flujos transfronterizos.
La causa m&aacute;s obvia de la migraci&oacute;n es la disparidad entre los niveles de ingresos, empleo y bienestar
social de las distintas zonas. Las diferencias de los patrones demogr&aacute;ficos en lo relativo a la
fecundidad, mortalidad, pir&aacute;mide de edades y el crecimiento de la fuerza laboral tambi&eacute;n son
importantes (Hugo 1998). Seg&uacute;n la teor&iacute;a econ&oacute;mica neocl&aacute;sica, la causa principal de la migraci&oacute;n
radica en los esfuerzos que hacen las personas para obtener una renta lo m&aacute;s alta posible, traslad&aacute;ndose
para ello de econom&iacute;as de renta baja a econom&iacute;as de renta alta (Borjas 1989). Pero, por lo general, las
causas de la migraci&oacute;n internacional son bastante complejas. Mientras que los movimientos pueden ser
iniciados y regulados por instituciones poderosas, el control de las fronteras por parte de los Estados
crea barreras a las fuerzas del mercado (Portes y B&ouml;r&ouml;cz 1989). La “nueva econom&iacute;a de la migraci&oacute;n de
mano de obra” (Stark 1991) proporciona otro enfoque econ&oacute;mico seg&uacute;n el cual la migraci&oacute;n no puede
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explicarse s&oacute;lo por diferencias de renta entre dos pa&iacute;ses, sino que tambi&eacute;n influyen en ella factores
como las oportunidades de conseguir un empleo seguro, la disponibilidad de capital para la actividad
empresarial y la necesidad de gestionar los riesgos durante largos periodos de tiempo. Las decisiones
relativas a la migraci&oacute;n no las toma solamente una persona: a menudo constituyen estrategias
familiares encaminadas a obtener la mayor renta posible y a mejorar las oportunidades de
supervivencia (Hugo 1994). El uso de las remesas para el consumo y la inversi&oacute;n s&oacute;lo puede
entenderse desde una perspectiva de “econom&iacute;a de toda la unidad familiar” (Taylor 1999, 64).
Por lo tanto, no existe una relaci&oacute;n de causa a efecto entre la pobreza y la emigraci&oacute;n. La emigraci&oacute;n
desde zonas muy pobres suele ser muy poco com&uacute;n, porque las personas carecen del capital econ&oacute;mico
necesario para viajar, del capital cultural necesario para tomar conciencia de las oportunidades que hay
en otros lugares y del capital social (o las redes) que se necesita para lograr encontrar trabajo y hacer
frente al nuevo medio. Sin embargo, en caso de producirse una cat&aacute;strofe, como una guerra o una
degradaci&oacute;n medioambiental, que destruya los niveles m&iacute;nimos de subsistencia, incluso los m&aacute;s pobres
pueden verse forzados a migrar, por lo general en muy malas condiciones. La migraci&oacute;n es, por ello,
tanto un resultado como una causa del desarrollo. El desarrollo lleva a la migraci&oacute;n, porque las mejoras
econ&oacute;micas y educacionales hacen que las personas puedan buscar oportunidades mejores en otros
lugares. Seg&uacute;n las investigaciones, en las zonas en desarrollo lo m&aacute;s probable es que sean los grupos de
ingresos medios los que se vayan. A medida que aumenta la renta, la emigraci&oacute;n tiende a disminuir
(Naciones Unidas, 1998).
Un enfoque &uacute;til para analizar los distintos factores que causan la emigraci&oacute;n es el de la “teor&iacute;a de los
sistemas de migraci&oacute;n” (Kritz et al. 1992), seg&uacute;n la cual un sistema de migraci&oacute;n est&aacute; formado por dos
o m&aacute;s pa&iacute;ses que intercambian migrantes los unos con los otros. Hay que analizar los dos extremos del
flujo y estudiar todos los v&iacute;nculos (econ&oacute;micos, culturales, pol&iacute;ticos, militares y otros) entre los lugares
de que se trata. Por lo general, los movimientos migratorios surgen de la existencia entre los pa&iacute;ses de
origen y los de acogida de unos lazos anteriores que pueden tener que ver con la colonizaci&oacute;n, la
influencia pol&iacute;tica, el comercio, la inversi&oacute;n o las relaciones culturales. As&iacute; es como los emigrantes
caribe&ntilde;os han tendido a desplazarse a la antigua metr&oacute;poli colonial correspondiente: por ejemplo, de
Jamaica a Gran Breta&ntilde;a, de la Martinica a Francia y de Suriname a los Pa&iacute;ses Bajos. Otros ejemplos
ser&iacute;an la migraci&oacute;n argelina a Francia, que es consecuencia de la presencia colonial francesa en
Argelia, mientras que la presencia turca en Alemania es el resultado de la contrataci&oacute;n laboral directa
llevada a cabo por Alemania en los a&ntilde;os sesenta y comienzos de los setenta. Por su parte, tanto la
migraci&oacute;n coreana como la vietnamita a los Estados Unidos de Am&eacute;rica, se derivan de la intervenci&oacute;n
militar estadounidense en los pa&iacute;ses de origen.
Las cadenas de migraci&oacute;n t&iacute;picas se ponen en marcha por un factor externo, como el reclutamiento o el
servicio militar, o por un movimiento inicial de j&oacute;venes pioneros, por lo general hombres. Una vez que
el movimiento se ha producido, lo que hacen los emigrantes sobre todo es seguir “caminos ya abiertos”
(Stahl 1993); luego los ayudan familiares y amigos ya establecidos en la zona de inmigraci&oacute;n. Las
redes as&iacute; constituidas, ya sea en funci&oacute;n de v&iacute;nculos familiares o en la procedencia de un mismo lugar
de origen, contribuyen a proporcionar alojamiento, trabajo, ayuda con los tr&aacute;mites burocr&aacute;ticos y apoyo
en caso de dificultades personales. Estas redes sociales hacen que el proceso migratorio sea m&aacute;s seguro
y llevadero para los migrantes y sus familias. Una vez comenzados los movimientos migratorios se
convierten en procesos sociales que desarrollan su propia din&aacute;mica. Hay personas, migrantes y no
migrantes que pasan a ser facilitadores de la migraci&oacute;n; surge as&iacute; una “industria de la migraci&oacute;n”
formada por organizaciones de contrataci&oacute;n, abogados, agentes, contrabandistas y otros intermediarios.
Esas personas pueden tanto ayudar como explotar a los migrantes. A menudo el nacimiento de una
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industria de la migraci&oacute;n que tiene un gran inter&eacute;s en que esta &uacute;ltima contin&uacute;e ha echado por tierra los
esfuerzos de los gobiernos encaminados a controlar o parar esos movimientos.
Los v&iacute;nculos entre la comunidad migrante y su regi&oacute;n de origen pueden mantenerse a lo largo de
generaciones. Aunque las remesas decaigan y la frecuencia de las visitas al pa&iacute;s de origen disminuya,
los v&iacute;nculos familiares y culturales permanecen. Las personas se mantienen en contacto con su pa&iacute;s de
origen y puede incluso ocurrir que busquen c&oacute;nyuge all&iacute;. La migraci&oacute;n contin&uacute;a seg&uacute;n las cadenas
establecidas y en &eacute;pocas de crisis pueden producirse aumentos espectaculares, como ilustra el
movimiento de refugiados en masa que se produjo a comienzos del decenio de 1990 de la ex
Yugoslavia a Alemania, donde los emigrantes se reunieron con compatriotas que hab&iacute;an llegado como
trabajadores veinte a&ntilde;os atr&aacute;s. A largo plazo, las migraciones pueden conducir al establecimiento de
redes de comunicaci&oacute;n internacionales, que transformen las relaciones econ&oacute;micas, las instituciones
sociales y pol&iacute;ticas y la cultura e identidad nacional de todos los pa&iacute;ses participantes (Basch et al.
1994).
Tendencias hist&oacute;ricas
En la historia de la humanidad siempre ha habido movimientos de poblaci&oacute;n en respuesta al
crecimiento demogr&aacute;fico, al cambio clim&aacute;tico y a las necesidades econ&oacute;micas. La guerra y la
formaci&oacute;n de naciones, estados e imperios han dado lugar a migraciones, tanto voluntarias como
forzosas. Ahora bien, a partir del siglo XV la formaci&oacute;n de los Estados- naci&oacute;n europeos, el
colonialismo y la industrializaci&oacute;n llevaron a un aumento r&aacute;pido de la migraci&oacute;n (Cohen 1987; Cohen
1995; Moch 1992). La colonizaci&oacute;n conllevaba la emigraci&oacute;n de marineros, soldados, granjeros,
comerciantes, sacerdotes y administradores europeos. La mano de obra colonial se nutr&iacute;a, en un primer
momento, de la migraci&oacute;n forzosa de esclavos africanos (unos 15 millones entre los siglos XV y XIX)
y, m&aacute;s tarde, de personas asimiladas a los siervos, que eran transportados de un punto a otro de los
imperios coloniales, atravesando para ello grandes distancias. La industrializaci&oacute;n en Europa
Occidental llev&oacute; a una situaci&oacute;n de carencia de tierra y empobrecimiento que motiv&oacute; la emigraci&oacute;n en
masa a otros continentes. El crecimiento econ&oacute;mico y la construcci&oacute;n nacional de los Estados Unidos
de Am&eacute;rica dependieron en grand&iacute;sima medida de la inmigraci&oacute;n; se calcula que entre 1861 y 1920
entraron a ese pa&iacute;s 30 millones de personas. En Europa Occidental, las econom&iacute;as industrializadas
hicieron un gran uso de los trabajadores migrantes: irlandeses en Gran Breta&ntilde;a, polacos en Alemania,
italianos en Francia, entre otros (Noiriel 1988, 308-18).
Entre 1918 y 1945, el estancamiento econ&oacute;mico y la agitaci&oacute;n pol&iacute;tica trajeron consigo una reducci&oacute;n
de la migraci&oacute;n. En los Estados Unidos de Am&eacute;rica, los grupos “nativistas” sosten&iacute;an que los europeos
del sur y del este eran “inasimilables” y que constitu&iacute;an, por ello, una amenaza al orden p&uacute;blico y a los
valores estadounidenses. El Congreso adopt&oacute; un sistema de cupos basado en los or&iacute;genes nacionales
que puso fin a la inmigraci&oacute;n a gran escala hasta el decenio de 1960. Durante ese periodo, Francia fue
el &uacute;nico pa&iacute;s que contrat&oacute; a trabajadores extranjeros; en las ciudades fuertemente industrializadas del
norte y del este de ese pa&iacute;s surgieron colonias de italianos y polacos, a la vez que hubo espa&ntilde;oles e
italianos que establecieron asentamientos agr&iacute;colas en el sudoeste. Durante la depresi&oacute;n de los treinta,
se produjeron muchas deportaciones de migrantes y en 1936 la poblaci&oacute;n extranjera hab&iacute;a disminuido
en quinientas mil personas (Cross 1983). En la Alemania nazi, el r&eacute;gimen reclut&oacute; en gran n&uacute;mero a
trabajadores extranjeros -casi siempre por la fuerza- para sustituir a los hombres alemanes que estaban
realizando el servicio militar.
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CUADRO 1. Poblaci&oacute;n migrante por regiones, 1965 y 1990
Estimaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n que reside fuera de su pa&iacute;s de nacimiento
Como porcentaje de la
poblaci&oacute;n total de la
regi&oacute;n
Millones
Como porcentaje
total
mundial
migrantes
Regi&oacute;n
1965
1990
1965
1990
1965
1990
Total mundial
75,2
119,8
2,3
2,3
100,0
100,0
Pa&iacute;ses desarrollados
30,4
54,2
3,1
4,5
40,4
45,3
Pa&iacute;ses en desarrollo
44,8
65,5
1,9
1,6
59,6
54,7
Africa
7,9
15,6
2,5
2,5
10,6
13,1
Asia
31,4
43,0
1,7
1,4
41,8
35,9
Am&eacute;rica Latina y el Caribe
5,9
7,5
2,4
1,7
7,9
6,2
Am&eacute;rica del Norte
12,7
23,9
6,0
8,6
16,9
20,0
Europa y antigua URSS
14,7
25,1
2,2
3,2
19,6
20,9
Ocean&iacute;a
2,5
4,7
14,4
17,8
3,3
3,9
del
de
Fuente: adaptado de Zlotnik (1999) Cuadros 1a y 1b.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el volumen y el alcance de la migraci&oacute;n internacional aumentaron. La
migraci&oacute;n afectaba cada vez a m&aacute;s pa&iacute;ses y los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n recib&iacute;an a personas procedentes
de un amplio espectro econ&oacute;mico, social y cultural. Se puede distinguir entre dos etapas principales. En
la primera, de 1945 a 1973, el largo periodo de auge econ&oacute;mico estimul&oacute; la migraci&oacute;n laboral a gran
escala desde las regiones menos desarrolladas hacia Europa Occidental, Am&eacute;rica del Norte y Ocean&iacute;a.
Esta etapa acab&oacute; en torno a 1973, con la “crisis del petr&oacute;leo” que desencaden&oacute; una gran recesi&oacute;n. En la
segunda etapa, desde mediados de los a&ntilde;os setenta, la inversi&oacute;n de capital se alej&oacute; de los centros
tradicionales y las formas de producci&oacute;n y distribuci&oacute;n transnacionales dieron una nueva configuraci&oacute;n
a la econom&iacute;a mundial. Los antiguos pa&iacute;ses industriales experimentaron nuevos tipos de flujos de
entrada, al tiempo que surgieron nuevos pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n en el sur de Europa, entre los pa&iacute;ses
productores de petr&oacute;leo del Golfo P&eacute;rsico, en Am&eacute;rica Latina, Africa y Asia. Los finales del decenio de
1980 y los comienzos del decenio de 1990 fueron una &eacute;poca de migraci&oacute;n sin precedentes. En el
presente art&iacute;culo no nos detendremos en estos movimientos contempor&aacute;neos, ya que son el tema de
otros art&iacute;culos de este n&uacute;mero de la Revista Internacional de Ciencias Sociales, pero s&iacute;
proporcionaremos algunos datos generales sobre la migraci&oacute;n internacional.
La magnitud de la migraci&oacute;n contempor&aacute;nea
Las cifras recientes m&aacute;s completas provienen de un estudio realizado por la Divisi&oacute;n de Poblaci&oacute;n de
las Naciones Unidas, en el que figuran estimaciones sobre el n&uacute;mero de residentes nacidos en el
extranjero en 218 pa&iacute;ses o territorios (Zlotnik 1999) (V&eacute;ase el Cuadro 1).
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Las cifras de las Naciones Unidas indican que el n&uacute;mero de personas que reside fuera de su pa&iacute;s de
nacimiento en todo el mundo aument&oacute; de 75 millones en 1965 a 120 millones en 1990. La cifra de
1990 equival&iacute;a aproximadamente al 2 por ciento de la poblaci&oacute;n mundial. El n&uacute;mero de migrantes
aument&oacute; ligeramente con m&aacute;s rapidez que la poblaci&oacute;n mundial en su conjunto, pero la tasa de
crecimiento anual (1,9 por ciento para el periodo completo, pero es del 2,6 por ciento entre 1985 y
1990) no era espectacular. Sin embargo, la migraci&oacute;n internacional parece haber aumentado m&aacute;s
r&aacute;pidamente en el decenio de 1990 puesto que, seg&uacute;n se estima, alcanz&oacute; aproximadamente entre 135 y
140 millones de personas, cifra que en 1997 inclu&iacute;a a unos 13 millones de personas reconocidas como
refugiados por el ACNUR. No obstante, los migrantes internacionales siguen siendo una peque&ntilde;a
minor&iacute;a, ya que la mayor&iacute;a de la poblaci&oacute;n mundial permanece en su pa&iacute;s de origen. En comparaci&oacute;n,
la migraci&oacute;n interna es mucho mayor. En 1981 el n&uacute;mero de migrantes dentro de la India ascend&iacute;a a
unos 200 millones, esto es, m&aacute;s del doble del n&uacute;mero de migrantes internacionales que hab&iacute;a en ese
momento en todo el mundo. En conjunto, en la segunda mitad del decenio de 1980 migraron, sobre
todo internamente, entre 750 y 1000 millones de personas (Skeldon 1997, p&aacute;g. 4).
La importancia de la migraci&oacute;n como factor fundamental de cambio social reside en que se concentra
en unos pa&iacute;ses y regiones determinados. El estudio de las Naciones Unidas revela que el 90 por ciento
de los migrantes del mundo viv&iacute;an en s&oacute;lo 55 pa&iacute;ses. En t&eacute;rminos absolutos, la mayor parte de la
migraci&oacute;n se produce entre los pa&iacute;ses menos desarrollados. As&iacute;, en 1990 el 55 por ciento del total de
los migrantes se encontraba en esas zonas. Pero en t&eacute;rminos relativos, el mundo desarrollado ha sido
con mucho el m&aacute;s afectado por la inmigraci&oacute;n: en 1990 el 4,6 por ciento de la poblaci&oacute;n de los pa&iacute;ses
desarrollados eran migrantes, comparado con el 1,6 por ciento en los pa&iacute;ses en desarrollo. Un an&aacute;lisis
por regiones geogr&aacute;ficas confirma esta concentraci&oacute;n: en 1990 el porcentaje mayor de inmigrantes con
relaci&oacute;n a la poblaci&oacute;n total se encontraba en Ocean&iacute;a (17,8 por ciento) seguido de Am&eacute;rica del Norte
(8,6 por ciento) y Europa Occidental (6,1 por ciento). El porcentaje de inmigrantes con relaci&oacute;n a la
poblaci&oacute;n total era mucho menor en Asia (1,4 por ciento) Am&eacute;rica Latina y el Caribe (1,7 por ciento) y
en Africa (2,5 por ciento) (Zlotnik 1999). En los decenios de 1980 y 1990, los flujos de los pa&iacute;ses
menos desarrollados a los pa&iacute;ses desarrollados aumentaron r&aacute;pidamente, a pesar de los intentos de los
pa&iacute;ses de acogida de restringir tales movimientos. Adem&aacute;s, se han producido grandes flujos de
trabajadores migrantes desde los pa&iacute;ses menos adelantados del Sur hacia los pa&iacute;ses recientemente
industrializados, especialmente en Asia Oriental.
La migraci&oacute;n afecta a algunas regiones m&aacute;s que a otras, tanto en los pa&iacute;ses de origen como en los de
acogida. A medida que se desarrolla la cadena migratoria, un gran n&uacute;mero de j&oacute;venes y mujeres
procedentes de pueblos y barrios determinados emigran, lo que puede desembocar en una escasez de
mano de obra local as&iacute; como en cambios de importancia en la vida familiar y de la comunidad. En los
pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n, los emigrantes se concentran en zonas industriales y en centros urbanos donde
hay oportunidades de empleo y donde los que han migrado all&iacute; previamente pueden ayudarles a la hora
de asentarse. En Europa, por ejemplo, pr&aacute;cticamente en todas las grandes ciudades hay importantes
concentraciones de inmigrantes. Lo m&aacute;s frecuente es que determinados barrios se conviertan en centros
de asentamiento de inmigrantes, que se distinguen por tener negocios, asociaciones, servicios sociales y
lugares de culto caracter&iacute;sticos. Esos barrios son la base para la formaci&oacute;n de la comunidad de
extranjeros y la conservaci&oacute;n de la cultura y la lengua.
Otra tendencia reciente es la feminizaci&oacute;n de la migraci&oacute;n. Aunque las mujeres siempre han constituido
una proporci&oacute;n muy alta de los migrantes, &eacute;sta ha ido aumentando gradualmente: en 1995, el 48 por
ciento de los migrantes internacionales eran mujeres y superaban en n&uacute;mero a los hombres migrantes
en aproximadamente un cuarto de los pa&iacute;ses de acogida (Zlotnik 1999). M&aacute;s importante es el cambio
en la naturaleza de la migraci&oacute;n femenina; en efecto, la tendencia a la que se asiste es que va quedando
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de lado la migraci&oacute;n de las mujeres como miembros de la familia de hombres trabajadores o refugiados
y se produce, en cambio, un aumento en el n&uacute;mero de las que emigran de manera independiente o
como cabezas de familia. Sin embargo, estos cambios no siempre aparecen reflejados en la forma en
que el p&uacute;blico ve las cosas ni en las disposiciones que regulan la migraci&oacute;n, que tienden a tratar
autom&aacute;ticamente a las mujeres como familiares dependientes (Lutz et al. 1995).
Migraci&oacute;n y desarrollo
En los &uacute;ltimos cincuenta a&ntilde;os, la migraci&oacute;n internacional ha aumentado considerablemente y adoptado
formas que no hab&iacute;an sido previstas por los gobiernos y planificadores, lo cual plantea nuevos retos
para las sociedades y los encargados de formular pol&iacute;ticas de todo el mundo. El problema m&aacute;s
importante para los pa&iacute;ses de origen es saber si la migraci&oacute;n impulsa o impide el desarrollo. La
migraci&oacute;n puede impedir el desarrollo en cuanto que constituye un trasvase de personal cualificado
(“&eacute;xodo de competencias”), que aleja a los j&oacute;venes trabajadores din&aacute;micos y reduce las presiones en
favor del cambio social. A menudo la migraci&oacute;n conlleva un traslado del recurso econ&oacute;mico m&aacute;s
valioso, el capital humano, de un pa&iacute;s pobre a otro rico. La familia, la comunidad local y el Estado del
lugar de origen han corrido con los gastos de educaci&oacute;n del migrante hasta que se convierte en un joven
adulto. El pa&iacute;s de inmigraci&oacute;n se beneficiar&aacute; de esa inversi&oacute;n y a menudo el migrante, una vez
concluida su vida laboral, regresar&aacute; volviendo a ser otra vez responsabilidad del pa&iacute;s de origen. Al pa&iacute;s
de emigraci&oacute;n s&oacute;lo le compensar&aacute; si la ganancia en capital humano -mayores competencias y
productividad- adquirida al trabajar en el extranjero, puede ser utilizada productivamente tras el retorno
y si la transferencia de renta del pa&iacute;s de inmigraci&oacute;n al pa&iacute;s de emigraci&oacute;n es mayor que los gastos de
educaci&oacute;n del migrante.
A menudo tanto los pa&iacute;ses que importan mano de obra como los que la exportan tienen objetivos a
corto plazo. La mayor preocupaci&oacute;n de los pa&iacute;ses exportadores de mano de obra es crear trabajos para
una mano de obra infrautilizada y obtener el m&aacute;ximo flujo posible de remesas de trabajadores (Abella
1995; Tomas 1999). Otros objetivos manifiestos son impedir la explotaci&oacute;n de los trabajadores y
proteger a los ciudadanos nacionales en el extranjero. Muchos pa&iacute;ses fomentan activamente la
emigraci&oacute;n para el empleo, lo cual puede conllevar una participaci&oacute;n gubernamental real en la
contrataci&oacute;n y utilizaci&oacute;n de los trabajadores, en la regulaci&oacute;n de las agencias de contrataci&oacute;n no
gubernamentales o simplemente una actitud de no interferencia ante los movimientos espont&aacute;neos.
Algunos gobiernos asi&aacute;ticos han creado ministerios o departamentos ministeriales para hacer frente a la
emigraci&oacute;n laboral, como la Oficina de Personal, Empleo y Formaci&oacute;n en Bangladesh o la Oficina del
Defensor de los Emigrantes dentro de Ministerio de Trabajo en la India (Shah 1994, 239). Sin embargo,
con frecuencia la regulaci&oacute;n de la emigraci&oacute;n de los pa&iacute;ses menos desarrollados es ineficaz, como
muestra el gran n&uacute;mero de migrantes irregulares, lo cual a su vez da lugar a otros problemas de
explotaci&oacute;n en el empleo y de abusos, como el tr&aacute;fico de mujeres y ni&ntilde;os para su prostituci&oacute;n.
Las remesas son un objetivo fundamental, ya que constituyen una contribuci&oacute;n enorme a las cuentas
nacionales de muchos pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n y pueden ser utilizadas para financiar inversiones para el
desarrollo. En conjunto, las remesas de los migrantes pasaron de ser 2.000 millones de d&oacute;lares
estadounidenses en 1970 a 70.000 millones de d&oacute;lares estadounidenses en 1995 (Taylor 1999, 68). La
transferencia de remesas ordenada es esencial si se han de obtener los beneficios potenciales que se
derivan de &eacute;sta. De lo contrario, las remesas se transferir&aacute;n de manera irregular, con frecuencia en
forma de dinero en efectivo o de bienes de consumo. El dinero que pasa a trav&eacute;s del sistema bancario
favorece m&aacute;s la inversi&oacute;n que las transferencias de dinero l&iacute;quido. Los tipos de cambio realistas, las
comisiones de gesti&oacute;n bancaria bajas y la disponibilidad de servicios financieros fiables, tanto en la
zona de empleo como en la de origen, son factores cruciales para favorecer esta inversi&oacute;n. Los planes
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de inversi&oacute;n especiales destinados a alentar a los migrantes a concentrar sus ahorros para crear
empresas o llevar adelante proyectos de infraestructura en su comunidad natal pueden desempe&ntilde;ar un
papel importante, aunque en este sentido hay que decir que las empresas de trabajadores creadas por
migrantes turcos en el decenio de 1970 no arrojaron resultados especialmente positivos.
La mayor&iacute;a de los gobiernos de los pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n cuentan con pol&iacute;ticas para impedir el abuso o
la explotaci&oacute;n de sus ciudadanos en el extranjero y para asistirles en caso de enfermedad, accidente,
muerte, problemas jur&iacute;dicos, conflictos con los empleadores y otras emergencias. Filipinas, por
ejemplo, ha creado la Administraci&oacute;n para el Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero, que
proporciona una amplia gama de servicios, como seminarios de orientaci&oacute;n antes de la partida y el
destinar a los consulados funcionarios especialmente dedicados a asistir a los migrantes (Tomas 1999).
Sin embargo, con frecuencia las medidas y los servicios para la protecci&oacute;n de los emigrantes son
ineficaces. No est&aacute;n disponibles para los migrantes irregulares, que son los que pueden tener los
problemas m&aacute;s graves. A menudo, los funcionarios consulares son pocos para hacer frente al gran
n&uacute;mero de casos. Incluso para los migrantes legales encontrar, y no perder, un empleo en el extranjero
significa tanto -de hecho dependen de ello- que dudan a la hora de quejarse de los abusos. Adem&aacute;s, las
autoridades de los pa&iacute;ses de origen vacilan en oponerse a las autoridades y empleadores de los pa&iacute;ses
de inmigraci&oacute;n por temor a que &eacute;stos prefieran contratar a trabajadores de otros pa&iacute;ses. En una
situaci&oacute;n de exceso de oferta mundial de migrantes poco cualificados, el poder del mercado est&aacute; en
manos de los pa&iacute;ses empleadores.
Faltan estrategias coordinadas para ayudar a los migrantes que retornan a reintegrarse. La mayor&iacute;a de
los migrantes se las tienen que arreglar solos y a menudo experimentan dificultades para encontrar un
empleo a la altura de los conocimientos adquiridos en el extranjero y pueden acabar explotando un
negocio improductivo que con frecuencia fracasa. Es probable que los ahorros se vayan en el consumo
y en las dotes y no sean utilizados para la inversi&oacute;n. Si bien las experiencias de los que retornan son,
por lo tanto, muy variadas, bastan para llegar a conclusiones pertinentes para la formulaci&oacute;n de
pol&iacute;ticas. Proporcionar bastante orientaci&oacute;n e informaci&oacute;n antes y despu&eacute;s del retorno, y prestar ayuda
para la obtenci&oacute;n de cr&eacute;ditos de inversi&oacute;n son factores que propician la reinserci&oacute;n y potencian al
m&aacute;ximo los efectos positivos en el desarrollo. Hay m&aacute;s posibilidades de que a los que retornan les
vayan bien las cosas si reciben el consejo y apoyo de organismos estatales y de ONG. El hecho de
conservar las redes sociales en el pa&iacute;s natal es un factor decisivo para que el regreso resulte
satisfactorio. La cooperaci&oacute;n entre los pa&iacute;ses de origen y de acogida, as&iacute; como con las organizaciones
internacionales, tambi&eacute;n puede desempe&ntilde;ar un papel importante para que ese retorno sea provechoso
(Naciones Unidas 1998, 63-9).
Cooperaci&oacute;n internacional en materia de migraci&oacute;n
La cooperaci&oacute;n internacional puede contribuir a garantizar una migraci&oacute;n ordenada y aumentar la
aportaci&oacute;n que el fen&oacute;meno migratorio hace al desarrollo. Sin embargo, hasta el momento los esfuerzos
y los resultados han sido decepcionantes, principalmente debido a la falta de estrategias a largo plazo
por parte de los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n y de emigraci&oacute;n y a la reticencia de los primeros a tomar
medidas que podr&iacute;an dar lugar a un aumento del coste de la mano de obra migrante para los
empleadores. Ya existen elementos importantes de un marco regulador internacional en los Convenios
N&ordm; 97, de 1949 y N&ordm; 143 de 1975, de la OIT y en la Convenci&oacute;n internacional sobre la protecci&oacute;n de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990, de las Naciones Unidas. Lo
que hay que hacer es reunir estas normas en un marco general que regule los derechos y las condiciones
de los trabajadores migrantes. Ahora bien, el problema principal es que estos instrumentos han sido
ratificados por un n&uacute;mero relativamente peque&ntilde;o de pa&iacute;ses, especialmente de pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n.
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Hay que tomar medidas para convencer a m&aacute;s pa&iacute;ses para que firmen y apliquen estos instrumentos
jur&iacute;dicos. Una manera de crear una mayor conciencia de la necesidad de este tipo de medidas ser&iacute;a
celebrar una conferencia intergubernamental mundial sobre la migraci&oacute;n.
En la actualidad, la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses, en especial los pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n, carecen de sistemas
eficaces para hacer un seguimiento de la migraci&oacute;n internacional. Adem&aacute;s las definiciones y las
categor&iacute;as estad&iacute;sticas var&iacute;an considerablemente. Para una acci&oacute;n multilateral eficaz se necesita contar
con un seguimiento que tambi&eacute;n lo sea, as&iacute; como unas estad&iacute;sticas completas que sean comparables en
el plano interno.
A menudo en los proyectos de integraci&oacute;n econ&oacute;mica regional y de cooperaci&oacute;n pol&iacute;tica en muchos
lugares del mundo se tiene en cuenta la migraci&oacute;n de mano de obra. Algunas organizaciones regionales
tienen pol&iacute;ticas muy elaboradas relativas a los movimientos entre sus pa&iacute;ses miembros. Este es el caso,
en particular, de la Uni&oacute;n Europea, que ha establecido la libre circulaci&oacute;n, pr&aacute;cticamente total, de los
ciudadanos de sus Estados miembros como parte de la ciudadan&iacute;a de la Uni&oacute;n. Sin embargo, ninguna
de las organizaciones econ&oacute;micas regionales ha llegado a establecer pol&iacute;ticas comunes generales con
respecto a los migrantes de terceros pa&iacute;ses. Las pol&iacute;ticas comunes en materia de migraci&oacute;n, tanto de los
Estados miembros como de terceros pa&iacute;ses, han de considerarse como parte esencial de la integraci&oacute;n
regional y han de ir unidas a las pol&iacute;ticas de cooperaci&oacute;n internacional y desarrollo.
Los pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n intentan, con frecuencia, llegar a acuerdos bilaterales con los pa&iacute;ses de
inmigraci&oacute;n sobre la regulaci&oacute;n de los flujos migratorios y los derechos y condiciones de sus
ciudadanos. Si bien este tipo de acuerdos bilaterales desempe&ntilde;&oacute; un papel fundamental en la migraci&oacute;n
de mano de obra en Europa Occidental en los decenios de 1960 y 1970, no mejor&oacute; mucho la seguridad
social ni los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares. M&aacute;s recientemente, los pa&iacute;ses
de inmigraci&oacute;n se han mostrado reticentes a concertar este tipo de acuerdos. Por esta raz&oacute;n, se deben
tomar medidas en el plano internacional para fomentar la cooperaci&oacute;n bilateral, mostrando que &eacute;sta
beneficia a todas las partes interesadas: los migrantes saldr&iacute;an beneficiados con una mayor protecci&oacute;n y
una seguridad social m&aacute;s amplia (por ejemplo, por medio de la transferibilidad de los derechos de
pensiones); los pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n, tambi&eacute;n resultar&iacute;an beneficiados, ya que tales acuerdos
facilitar&iacute;an la transferencia de remesas y har&iacute;an m&aacute;s dif&iacute;cil que los intermediarios y contratantes fueran
los que se llevaran los beneficios de la migraci&oacute;n; por &uacute;ltimo, los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n saldr&iacute;an
beneficiados con un mayor control de la migraci&oacute;n y con la creaci&oacute;n de una mano de obra migrante
m&aacute;s estable y mejor capacitada.
Asentamiento y diversidad &eacute;tnica
Para los pa&iacute;ses de acogida, la cuesti&oacute;n principal es saber si la inmigraci&oacute;n dar&aacute; lugar a un asentamiento,
a la formaci&oacute;n de comunidades &eacute;tnicas y a nuevos tipos de diversidad &eacute;tnica y cultural. En el decenio
de 1960 los pol&iacute;ticos de Europa Occidental pensaron que los “trabajadores invitados” no se asentar&iacute;an
de manera permanente pero tras la crisis del petr&oacute;leo se asisti&oacute; a la reuni&oacute;n familiar y la formaci&oacute;n de
comunidades. Los pa&iacute;ses productores de petr&oacute;leo del Golfo no permit&iacute;an la reuni&oacute;n ni la radicaci&oacute;n de
los familiares, aunque sus econom&iacute;as depend&iacute;an estructuralmente de la mano de obra extranjera. Esto
llev&oacute; a una prolongaci&oacute;n de la estancia y a la formaci&oacute;n de familias, pese a que fuera en contra de lo
estipulado en las normas. Del mismo modo, hay pruebas del asentamiento y de la creaci&oacute;n de barrios
de extranjeros en el Jap&oacute;n y en otros pa&iacute;ses asi&aacute;ticos importadores de mano de obra (Komai 1995; Mori
1997). Parecer&iacute;a que la migraci&oacute;n llevara, casi inevitablemente, al asentamiento de una proporci&oacute;n
determinada de los migrantes, independientemente de las expectativas de los encargados de la
formulaci&oacute;n de pol&iacute;ticas. Esto se debe en parte a la naturaleza social del proceso de migraci&oacute;n que, una
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vez que comienza, es sustentado por redes informales. Otro factor que influye es la fuerza cada vez
mayor de las salvaguardas de los derechos humanos en muchos pa&iacute;ses, lo cual hace m&aacute;s dif&iacute;cil que los
gobiernos deporten migrantes o que les nieguen el derecho a vivir con sus familias.
Los inmigrantes se diferencian de las poblaciones de acogida en muchos aspectos. Provienen de
distintos tipos de sociedades, por ejemplo agr&iacute;colas y rurales en vez de urbanas e industriales, con
tradiciones, religiones e instituciones pol&iacute;ticas distintas. Suelen hablar un idioma diferente y sus
pr&aacute;cticas culturales tambi&eacute;n son distintas. Su aspecto puede ser distinto, bien debido a la apariencia
f&iacute;sica -color de la piel, rasgos, cabello, y otros- o al tipo de indumentaria. Algunos grupos migrantes se
concentran en un tipo de trabajo determinado -por lo general de bajo estatus social- y viven en zonas de
baja renta. La posici&oacute;n de los inmigrantes suele venir determinada por su condici&oacute;n jur&iacute;dica espec&iacute;fica,
que es la de extranjero o no ciudadano. El significado social de la diversidad &eacute;tnica depende en gran
medida del significado que le den las poblaciones y los Estados de los pa&iacute;ses de acogida. En muchos
casos, la inmigraci&oacute;n complica las divisiones &eacute;tnicas o raciales ya existentes en sociedades con
minor&iacute;as que est&aacute;n establecidas desde hace mucho tiempo.
Los grupos de inmigrantes que proceden de una comunidad cultural distinta casi siempre conservan su
idioma y ciertos elementos de la cultura de su patria, al menos durante algunas generaciones. Cuando
los gobiernos reconocen el asentamiento permanente, la tendencia ha sido alejarse de las pol&iacute;ticas de
asimilaci&oacute;n individual para adoptar una actitud de aceptaci&oacute;n de cierto grado de diferencia cultural. El
resultado ha sido la concesi&oacute;n a las minor&iacute;as de derechos culturales y pol&iacute;ticos, tal y como se recoge en
las pol&iacute;ticas de pluralismo y multiculturalismo que con distintas modalidades se han adoptado en
Am&eacute;rica del Norte, Ocean&iacute;a y partes de Europa Occidental desde el decenio de 1970. Los gobiernos
que rechazan la idea del asentamiento permanente tambi&eacute;n se oponen al pluralismo, que ven como una
amenaza a su unidad e identidad nacionales. En esos casos, los inmigrantes suelen convertirse en
minor&iacute;as &eacute;tnicas marginadas. En otros casos, los gobiernos, aun aceptando la idea de asentamiento,
exigen la asimilaci&oacute;n cultural individual como el precio que hay que pagar por la concesi&oacute;n de
derechos y de la ciudadan&iacute;a.
Sean cuales sean las pol&iacute;ticas de los gobiernos, la inmigraci&oacute;n puede desencadenar reacciones
en&eacute;rgicas de algunos sectores de la poblaci&oacute;n. La inmigraci&oacute;n se suele producir al mismo tiempo que la
reestructuraci&oacute;n econ&oacute;mica y que un cambio social de gran alcance. A menudo las personas, cuyas
condiciones de vida ya est&aacute;n cambiando de manera impredecible, ven a los inmigrantes como los
causantes de la inseguridad. Las migraciones y las minor&iacute;as se consideran un peligro para el nivel de
vida, el estilo de vida y la cohesi&oacute;n social. En Europa, los partidos de extrema derecha han crecido y
florecido con campa&ntilde;as en contra de la inmigraci&oacute;n. Del mismo modo, una de las reacciones a la crisis
asi&aacute;tica de 1997-1999 fue culpar a los inmigrantes del desempleo y de otros males sociales y adoptar
pol&iacute;ticas de deportaciones a gran escala. En conjunto, la experiencia de los &uacute;ltimos cincuenta a&ntilde;os nos
dice que la inmigraci&oacute;n casi siempre origina cambios culturales, que pueden ser percibidos como
amenazadores. Como, por lo general, los l&iacute;deres pol&iacute;ticos hacen poco para preparar a sus poblaciones
para este tipo de acontecimientos, el resultado suele ser una politizaci&oacute;n de las cuestiones relacionadas
con la migraci&oacute;n y el surgimiento de conflictos que pueden tardar a&ntilde;os en resolverse.
La migraci&oacute;n como desaf&iacute;o al Estado naci&oacute;n
Como factor importante de la mundializaci&oacute;n, la migraci&oacute;n es una de las fuerzas que erosionan el poder
del Estado naci&oacute;n. Esto es especialmente patente en el &aacute;mbito del control de las fronteras, que suele
considerarse uno de los elementos cruciales de la soberan&iacute;a de los Estados naci&oacute;n. Ya nos hemos
referido a las dificultades que tienen los pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n para controlar los flujos de migraci&oacute;n.
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Efectivamente, el hecho de que n&uacute;meros ingentes de personas tengan que irse al extranjero para
encontrar un medio de vida razonable pone de manifiesto la incapacidad del Estado de propiciar el
desarrollo econ&oacute;mico y puede llevar a una crisis de confianza. Cuando el Estado del pa&iacute;s de origen no
puede proporcionar una protecci&oacute;n eficaz a sus ciudadanos en el extranjero se puede producir una
protesta generalizada, como ocurri&oacute; en Filipinas a ra&iacute;z del dram&aacute;tico caso de Flor Contemplaci&oacute;n en
1995 (Castles 1998; Lim y Oishi 1996).
Sin embargo, para los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n tambi&eacute;n es dif&iacute;cil impedir los flujos migratorios no
deseados. Si bien es cierto que el Acuerdo de Schengen en Europa y el endurecimiento de los controles
fronterizos en los Estados Unidos han reducido los movimientos irregulares, no los han suprimido en su
totalidad. Varios pa&iacute;ses africanos y asi&aacute;ticos han puesto en pr&aacute;ctica medidas draconianas, como la
expulsi&oacute;n en masa de trabajadores extranjeros (Nigeria, Libia y Malasia), la construcci&oacute;n de vallas y
muros a lo largo de las fronteras (Sud&aacute;frica, Israel y Malasia), los castigos graves infligidos a los
inmigrantes ilegales (castigos corporales en Singapur, encarcelamiento o prohibici&oacute;n de ser admitido
en el futuro en muchos pa&iacute;ses) y las sanciones a los empleadores (Sud&aacute;frica, Jap&oacute;n y otros pa&iacute;ses). A
pesar de tales medidas, la migraci&oacute;n no autorizada sigue siendo una preocupaci&oacute;n casi en todos los
pa&iacute;ses.
No es dif&iacute;cil entender la dificultad que plantea lograr un control efectivo. Las barreras a la movilidad
van en contra de las poderosas fuerzas que nos conducen a un mayor intercambio econ&oacute;mico y cultural.
En una econom&iacute;a cada vez m&aacute;s internacional, es dif&iacute;cil abrir las fronteras a la circulaci&oacute;n de
informaci&oacute;n, bienes y capital si al mismo tiempo se cierran a la circulaci&oacute;n de personas. La mayor&iacute;a de
los Estados acogen de buen grado a los turistas y a los estudiantes y favorecen los mercados laborales
internacionales para el personal altamente cualificado, pero al mismo tiempo buscan limitar los flujos
de trabajadores manuales, familiares y solicitantes de asilo. Tales distinciones son dif&iacute;ciles de aplicar,
lo que hace que millones de personas circulen de manera irregular, ayudados por una “industria de la
migraci&oacute;n” transnacional en la que intervienen encargados de la contrataci&oacute;n, intermediarios laborales
y agentes de viajes que trabajan tanto de manera legal como ilegal.
El Estado naci&oacute;n, tal como se ha desarrollado desde el siglo XVIII, se funda en la idea de unidad tanto
cultural como pol&iacute;tica. En muchos pa&iacute;ses, la homogeneidad &eacute;tnica, definida en t&eacute;rminos de la
comunidad de idioma, cultura, historia y tradiciones, se ha considerado como la base del Estado naci&oacute;n.
Si bien en muchas ocasiones esta unidad ha sido ficticia, una creaci&oacute;n de la elite dirigente ha
proporcionado poderosos mitos nacionales. La inmigraci&oacute;n y la diversidad &eacute;tnica ponen en peligro
estas formas de entender la naci&oacute;n porque crean un pueblo sin or&iacute;genes &eacute;tnicos comunes. Los Estados
democr&aacute;ticos tienden a integrar a los inmigrantes ofreci&eacute;ndoles la ciudadan&iacute;a, a ellos y a sus hijos. Sin
embargo, el fracaso de las pol&iacute;ticas de asimilaci&oacute;n y el crecimiento de las comunidades &eacute;tnicas
significa que a menudo los nuevos ciudadanos no son nacionales, en el sentido de compartir la cultura
dominante. El surgimiento de sociedades multiculturales plantea grandes desafios a las identidades
nacionales. Es m&aacute;s probable que las instituciones cambien en respuesta a una diversidad de valores y
de necesidades (Castles y Davidson 2000).
Los cl&aacute;sicos pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n han podido hacer frente a esta situaci&oacute;n con m&aacute;s facilidad, ya que la
absorci&oacute;n de los inmigrantes forma parte de sus mitos de construcci&oacute;n de la naci&oacute;n. En cambio, los que
consideran que el elemento esencial de sus procesos de construcci&oacute;n de la naci&oacute;n es el tener una cultura
com&uacute;n han experimentado muchas dificultades para resolver esta contradicci&oacute;n. As&iacute; ha ocurrido en
numerosos pa&iacute;ses europeos, pero tambi&eacute;n en muchos de los nuevos Estados naci&oacute;n poscoloniales que
se est&aacute;n forjando en otros continentes. Los Estados asi&aacute;ticos han adoptado por lo general normas
bastante restrictivas de naturalizaci&oacute;n y ciudadan&iacute;a y para ellos es muy dif&iacute;cil aceptar la posibilidad de
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integrar nuevas poblaciones de inmigrantes (Castles y Davidson 2000; Davidson y Weekley 1999). La
tendencia reciente a desarrollar comunidades transnacionales constituye otro desaf&iacute;o para el Estado
naci&oacute;n: los actuales medios de transporte y de comunicaci&oacute;n posibilitan que los inmigrantes y sus
descendientes mantengan v&iacute;nculos muy duraderos con su patria ancestral o con grupos de la di&aacute;spora
de otros lugares (Basch et al. 1994; Cohen 1997). Por tanto, la idea de que un Estado ha de basarse en
una naci&oacute;n relativamente homog&eacute;nea es cada vez m&aacute;s dif&iacute;cil de defender.
Conclusi&oacute;n
En los comienzos del decenio de 1990, la migraci&oacute;n adquiri&oacute; s&uacute;bitamente un lugar predominante en la
problem&aacute;tica pol&iacute;tica internacional: como consecuencia de las convulsiones que rodearon al
desmoronamiento del bloque sovi&eacute;tico se produjo una afluencia incontrolada de migrantes irregulares y
de solicitantes de asilo a Europa Occidental y a Am&eacute;rica del Norte. Como resultado, hubo un gran
despliegue de actividades diplom&aacute;ticas y de reuniones internacionales, que condujeron a unos controles
fronterizos m&aacute;s estrictos y a intentos de limitar ciertos tipos de movilidad. A finales del decenio de
1990, ya era evidente que la migraci&oacute;n en masa no se volver&iacute;a a producir y la migraci&oacute;n volvi&oacute; a
convertirse en un asunto secundario para los pa&iacute;ses occidentales. No obstante en Asia Oriental, la crisis
financiera de 1997-1999 llev&oacute; a una politizaci&oacute;n similar de la migraci&oacute;n, de resultas de la cual se
culpaba a los migrantes de los problemas econ&oacute;micos y sociales. Los intentos de realizar deportaciones
en masa y de establecer controles fronterizos m&aacute;s estrictos obtuvieron resultados limitados.
Estos acontecimientos demuestran que existen unos v&iacute;nculos estrechos entre el cambio pol&iacute;tico y
econ&oacute;mico y los movimientos de poblaci&oacute;n, que parecen ser parte integrante de la mundializaci&oacute;n. Pese
a ello, los intentos de los Estados naci&oacute;n y de la comunidad internacional de regular la migraci&oacute;n han
sido espor&aacute;dicos y han respondido a circunstancias particulares y no a perspectivas a largo plazo. Se
necesita urgentemente una estrategia internacional para garantizar que la migraci&oacute;n corresponda a los
objetivos pol&iacute;ticos, econ&oacute;micos y sociales que se hayan acordado. La migraci&oacute;n ha de producirse de
manera ordenada para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, impedir la explotaci&oacute;n por
parte de los intermediarios y entidades contratantes y evitar conflictos con las poblaciones de acogida.
La migraci&oacute;n tambi&eacute;n deber&iacute;a vincularse con las estrategias de desarrollo sostenible, lo cual exige una
negociaci&oacute;n entre los pa&iacute;ses importadores y los pa&iacute;ses exportadores de mano de obra, para que los
primeros puedan conseguir los trabajadores j&oacute;venes din&aacute;micos que necesitan a cambio de remesas,
transferencia de competencias y migraci&oacute;n de retorno que facilitar&aacute; el desarrollo en los pa&iacute;ses
exportadores de mano de obra. Por &uacute;ltimo, es importante hacer entender que todos los tipos de
migraci&oacute;n inducen un cambio social y cultural. Los intentos de suprimir este tipo de transformaciones
pueden conducir al racismo y a conflictos. En cambio, las comunidades y sociedades que elaboran y
aplican enfoques participativos para comprender y regular el cambio tienen m&aacute;s probabilidades de
obtener resultados positivos. La mundializaci&oacute;n parece conducirnos de manera inexorable hacia
sociedades m&aacute;s diversas y hacia una ciudadan&iacute;a multicultural.
Traducido del ingl&eacute;s
31
Referencias
ABELLA, M.I. 1995. “Policies and institutions for the orderly movement of labour abroad.” en
Orderly International Migration of Workers and Incentives to Stay: Options for Emigration Countries,
editado por Abella, M.I. y L&ouml;nnroth, K.J. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
BASCH, L., GLICK-SCHILLER, N., Y BLANC, C.S. 1994. Nations Unbound: Transnational
Projects, Post-Colonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. Nueva York: Gordon and
Breach.
BORJAS, G.J. 1989. “Economic Theory and International Migration.” International Migration Review
Special Silver Anniversary Issue, Vol. 23: 457–485.
BOYLE, P., HALFACREE, K., Y ROBINSON, V. 1998. Exploring Contemporary Migration. Harlow,
Essex: Longman.
CASTELLS, M. 1997. La sociedad red. Madrid: Alianza Editorial.
CASTLES, S. 1998. “Nuevas migraciones en la regi&oacute;n de Asia y el Pac&iacute;fico: un potencial de cambio
social y pol&iacute;tico.” Revista Internacional de Ciencias Sociales.
CASTLES, S., Y DAVIDSON, A. 2000. Citizenship and Migration: Globalisation and the Politics of
Belonging. Londres: Macmillan.
CASTLES, S., Y MILLER, M.J. 1998. The Age of Migration: International Population Movements in
the Modern World. Londres: Macmillan.
COHEN, R. 1987. The New Helots: Migrants in the International Division of Labour. Aldershot:
Avebury.
COHEN, R. (Ed.). 1995. The Cambridge Survey of World Migration. Cambridge: Cambridge
University Press.
COHEN, R. 1997. Global Diasporas: An Introduction. Londres: UCL Press.
CROSS, G.S. 1983. Immigrant Workers in Industrial France: The Making of a New Laboring Class.
Philadelphia: Temple University Press.
DAVIDSON, A., Y WEEKLEY, K. (Eds.). 1999. Globalization and Citizenship in the Asia-Pacific.
Londres: Macmillan.
HELD, D., MCGREW, A., GOLDBLATT, D., Y PERRATON, J. 1999. Global Transformations:
Politics, Economics and Culture. Cambridge: Polity.
HUGO, G. 1994. Migration and the Family. Viena: United Nations Occasional Papers Series for the
International Year of the Family, N&ordm;. 12.
HUGO, G. 1998. “The demographic underpinnings of current and future international migration in
Asia.” Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 7: 1–25.
KOMAI, H. 1995. Migrant Workers in Japan. Londres: Kegan Paul International.
KRITZ, M.M., LIN, L.L., Y ZLOTNIK, H. (Eds.). 1992. International Migration Systems: A Global
Approach. Oxford: Clarendon Press.
LIM, L.L., Y OISHI, N. 1996. “International labor migration of Asian women: distinctive charactistics
and policy concerns.” Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 5:85–116.
LUTZ, H., PHOENIX, A., Y YUVAL-DAVIS, N. 1995. “Introduction: nationalism racism and
gender.” P&aacute;g. 1–25 en Crossfires: Nationalism racism and gender in Europe, editado por Lutz, H.,
Phoenix, A., y Yuval-Davis, N. Londres: Pluto Press.
MASSEY, D.S., ARANGO, J., HUGO, G., KOUAOUCI, A., TAYLOR, J.E., Y PELLEGRINO, A.
1993. “Theories of international migration: a review and appraisal.” Population and Development
Review, N&ordm; 19: 431–466.
MOCH, L.P. 1992. Moving Europeans: Migration in Western Europe since 1650. Bloomington:
Indiana University Press.
32
MORI, H. 1997. Immigration Policy and Foreign Workers in Japan. Londres: Macmillan.
NACIONES UNIDAS, GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA MIGRACION INTERNACIONAL.
1998. Informe del Simposio T&eacute;cnico sobre Migraci&oacute;n Internacional y Desarrollo, La Haya, Pa&iacute;ses
Bajos, 29 junio - 3 julio 1998. Nueva York: Fondo de Poblaci&oacute;n de las Naciones Unidas.
NOIRIEL, G. 1988. Le creuset fran&ccedil;ais: Histoire de l'immigration XIXe-XXe si&egrave;cles. Par&iacute;s: Seuil.
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR) 1997. The State of the World's Refugees 1997-1998: A Humanitarian Agenda. Oxford:
Oxford University Press.
PORTES, A., Y B&Ouml;R&Ouml;CZ, J. 1989. “Contemporary immigration: theoretical perspectives on its
determinants and modes of incorporation.” International Migration Review, Vol. 28: 606–630.
SHAH, N.M. 1994. “An overview of present and future emigration dynamics in South Asia.”
International Migration, 32:217-268.
SKELDON, R. 1997. Migration and Development: A Global Perspective. Harlow, Essex: Addison
Wesley Longman.
STAHL, C. 1993. “Explaining international migration.” en Global Population Movements and their
Implications for Australia, editado por Stahl, C., Ball, R., Inglis, C., y Gutman, P. Canberra: Australian
Government Publishing Service.
STARK, O. 1991. The Migration of Labour. Cambridge: Basil Blackwell.
TAYLOR, E., J. 1999. “The new economics of labour migration and the role of remittances in the
migration process.” International Migration 37:63-88.
TOMAS, P.S. 1999. “Enhancing the capabilities of emigration countries to protect men and women
destined for low-skilled employment: the case of the Philippines.” International Migration, 37:319354.
ZLOTNIK, H. 1999. “Trends of international migration since 1965, what existing data reveal.”
International Migration 37:21-61.
ZOLBERG, A.R., SUHRKE, A., y AGUAYO, S. 1989. Escape from Violence. Nueva York: Oxford
University Press.
33
Nota biogr&aacute;fica
Joaqu&iacute;n Arango es Profesor de Sociolog&iacute;a en la Universidad Complutense de Madrid, 28223
Madrid, Espa&ntilde;a. Email: [email protected]. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os ha presidido el Grupo de
Expertos sobre Desequilibrios en el Mediterr&aacute;neo del Consejo de Europa y el Grupo de
Expertos sobre Estad&iacute;sticas de la Migraci&oacute;n Internacional, Naciones Unidas y Oficina
Estad&iacute;stica de las Comunidades Europeas (EUROSTAT). Entre sus publicaciones m&aacute;s recientes
sobre a la migraci&oacute;n figura Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End
of the Millennium, en colaboraci&oacute;n con Douglas Massey et al. (1998).
Enfoques conceptuales y te&oacute;ricos para explicar la migraci&oacute;n
Joaqu&iacute;n Arango
Introducci&oacute;n
Desde los comienzos de la &eacute;poca de la migraci&oacute;n en masa, hace m&aacute;s de un siglo, los especialistas se han
esforzado en proporcionar explicaciones generales del fen&oacute;meno de la migraci&oacute;n humana, m&aacute;s o menos
alejadas de sus manifestaciones concretas. La econom&iacute;a, la sociolog&iacute;a y la geograf&iacute;a han sido las
disciplinas mejor abonadas para este tipo de cultivos, pero de ning&uacute;n modo las &uacute;nicas. De tales esfuerzos
se han construido modelos, marcos anal&iacute;ticos, enfoques conceptuales, generalizaciones emp&iacute;ricas,
nociones simples y s&oacute;lo rara vez teor&iacute;as reales. Algunas de estas teor&iacute;as no se hab&iacute;an concebido en
principio para explicar la migraci&oacute;n, sino m&aacute;s bien para explicar otras facetas del comportamiento humano
y se importaron y adaptaron despu&eacute;s para explicar de la migraci&oacute;n. Los intentos de elaboraci&oacute;n de teor&iacute;as
no han sido acumulativos: la historia, relativamente corta, de la teorizaci&oacute;n sobre la migraci&oacute;n ha
consistido en una sucesi&oacute;n de teor&iacute;as, modelos o marcos separados y, por lo general, inconexos, en vez de
una serie acumulativa de contribuciones basadas en aportaciones previas.
Si los resultados de tales intentos tuvieran que ser valorados en cuanto a su capacidad de establecer una
teor&iacute;a general de la migraci&oacute;n, se llegar&iacute;a f&aacute;cilmente a la conclusi&oacute;n de que no ha habido ninguno que
haya tenido &eacute;xito; es m&aacute;s, no existe una teor&iacute;a general de la migraci&oacute;n como tal. Pero es muy dudoso que
elaborar una teor&iacute;a de este tipo resultase ser una buena idea, al tratarse de una teor&iacute;a tan global y amplia y
funcionar a un nivel tan alto de agregaci&oacute;n que se convertir&iacute;a en in&uacute;til a efectos pr&aacute;cticos. La migraci&oacute;n es
demasiado diversa y compleja para que una &uacute;nica teor&iacute;a pueda explicarla; habr&iacute;a que evaluar m&aacute;s bien los
intentos de elaboraci&oacute;n de teor&iacute;as por su potencial de orientar la investigaci&oacute;n y proporcionar hip&oacute;tesis
convincentes que puedan ser cotejadas con las pruebas emp&iacute;ricas y por su contribuci&oacute;n a un mejor
entendimiento de las facetas, dimensiones y procesos espec&iacute;ficos de la migraci&oacute;n. Desde esta perspectiva,
no hay duda de que los estudiosos de este campo cuentan hoy con el mayor acervo de todos los tiempos de
enfoques conceptuales y te&oacute;ricos en los que apoyarse. Sin embargo, el balance de este conjunto de
contribuciones te&oacute;ricas sigue presentando tantas luces como sombras.
En este art&iacute;culo se presenta una descripci&oacute;n sucinta y una evaluaci&oacute;n cr&iacute;tica de las principales
explicaciones contempor&aacute;neas de la migraci&oacute;n. Se impone una advertencia preliminar: se interpretar&aacute;n en
sentido amplio los t&eacute;rminos teor&iacute;a y explicaci&oacute;n, que se har&aacute;n extensivos a todo tipo de enfoques
conceptuales y anal&iacute;ticos, aunque no a las tipolog&iacute;as. No quisi&eacute;ramos restar importancia a algunos de los
precursores cuya trascendencia ha hecho &eacute;poca, como son The Laws of Migration de Ernest-George
Ravenstein (1885-1889), fundador indiscutible del pensamiento moderno sobre la migraci&oacute;n, y el
imprescindible The Polish Peasant in Europe and America, de William Thomas y Florian Znaniecki
(1918-1920), probablemente el libro m&aacute;s impresionante que se haya escrito sobre el tema de la migraci&oacute;n.
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No obstante, la elaboraci&oacute;n de teor&iacute;as en este campo no se da pr&aacute;cticamente hasta la segunda mitad del
siglo XX, y especialmente en el &uacute;ltimo tercio. El inter&eacute;s de la mayor&iacute;a de las contribuciones anteriores al
decenio de 1960 es exclusivamente hist&oacute;rico, a excepci&oacute;n de un n&uacute;mero de aportaciones al vocabulario de
la migraci&oacute;n.
El estudio comienza con la explicaci&oacute;n neocl&aacute;sica de la migraci&oacute;n, la primera teor&iacute;a merecedora de tal
nombre. Su aparici&oacute;n, vista retrospectivamente, supone un verdadero hito en la breve historia del
pensamiento sobre la migraci&oacute;n, que en los decenios de 1960 y 1970 estuvo presidido por esta teor&iacute;a.
Prestaremos especial atenci&oacute;n a las dificultades cada vez mayores de esta teor&iacute;a para adaptarse a la
realidad de la migraci&oacute;n internacional, que con tanta celeridad ha cambiado desde mediados del decenio
de 1970. Con ese objetivo han surgido, en el &uacute;ltimo cuarto del siglo, un conjunto de teor&iacute;as y marcos
conceptuales nuevos o renovados que reflejan la trascendencia social y pol&iacute;tica cada vez mayor de este
fen&oacute;meno. Tras una evaluaci&oacute;n cr&iacute;tica de las contribuciones y deficiencias, se proponen algunas razones
que pueden servir para comprender las relativas carencias del pensamiento te&oacute;rico acerca de la migraci&oacute;n,
y se sugieren las &aacute;reas de investigaci&oacute;n merecedoras de una mayor atenci&oacute;n.
La explicaci&oacute;n neocl&aacute;sica
En los veinticinco pen&uacute;ltimos a&ntilde;os del siglo XX, el crecimiento econ&oacute;mico r&aacute;pido y sostenido, la
internacionalizaci&oacute;n cada vez mayor de la actividad econ&oacute;mica, la descolonizaci&oacute;n y los procesos de
desarrollo econ&oacute;micos emergentes en el Tercer Mundo, trajeron consigo una intensificaci&oacute;n de la
migraci&oacute;n, tanto interna como internacional. Las ideas sobre la migraci&oacute;n de aquella &eacute;poca sol&iacute;an reflejar
no s&oacute;lo la atm&oacute;sfera general del momento, sino tambi&eacute;n las caracter&iacute;sticas de las corrientes migratorias.
No es sorprendente que las principales contribuciones que se hicieron entonces a la elaboraci&oacute;n de teor&iacute;as
sobre la migraci&oacute;n vengan del terreno de la econom&iacute;a. La primac&iacute;a general de las motivaciones
econ&oacute;micas en la migraci&oacute;n era algo que ya hab&iacute;a sido reconocido decenio antes por Ravenstein, quien
escribi&oacute; que &quot;las leyes malas u opresivas, los impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno
social desagradable e incluso la coacci&oacute;n (comercio de esclavos, deportaci&oacute;n) han producido y siguen
produciendo corrientes de migraci&oacute;n, pero ninguna de estas corrientes se puede comparar en volumen con
las que surgen del deseo inherente de la mayor&iacute;a de los hombres de prosperar en el aspecto material&quot;
(Ravenstein 1888/1889, 286). Tal primac&iacute;a fue esencial en el tercer cuarto del siglo, tras el intenso periodo
de reasentamiento en masa de las poblaciones desplazadas y la adaptaci&oacute;n a las nuevas fronteras trazadas
tras la Segunda Guerra Mundial.
El predecesor directo de la teor&iacute;a neocl&aacute;sica y, probablemente, el primer ejemplo de una verdadera
explicaci&oacute;n te&oacute;rica de la migraci&oacute;n, fue el modelo de &quot;Desarrollo econ&oacute;mico con oferta ilimitada de mano
de obra&quot;, propuesto por W. Arthur Lewis. Se trata de un modelo de desarrollo influyente en las econom&iacute;as
duales en las que la migraci&oacute;n desempe&ntilde;a un papel fundamental (Lewis 1954). Las econom&iacute;as 'duales' son
econom&iacute;as en desarrollo, por lo general en contextos poscoloniales, en las que un sector moderno,
conectado con el mundo exterior, coexiste con un sector tradicional, que depende de la agricultura de
subsistencia para sobrevivir. Cuando el sector moderno se expande, atrae mano de obra del sector
tradicional, donde su productividad marginal es cero. Lewis estimaba que exist&iacute;a un &quot;precipicio&quot; de un 30
por ciento entre los salarios de los dos sectores, y que esa diferencia ser&iacute;a motivo suficiente para que se
desplazaran los trabajadores. Para el sector avanzado, tener a su disposici&oacute;n una oferta ilimitada de mano
de obra permite su expansi&oacute;n, al tiempo que los salarios se mantienen bajos, con la garant&iacute;a consiguiente
de una gran rentabilidad. Para el sector tradicional, la emigraci&oacute;n es la &uacute;nica forma de deshacerse del
excedente de mano de obra y de avanzar en la funci&oacute;n de producci&oacute;n hacia proporciones capitalproducci&oacute;n m&aacute;s altas; constituye por ello la condici&oacute;n previa para que se inicie un proceso de desarrollo
que ponga fin al atraso econ&oacute;mico. Por lo tanto, en el modelo de Lewis la migraci&oacute;n resulta ser un
mecanismo de desarrollo crucial para la econom&iacute;a en su conjunto, al explotar el potencial de crecimiento
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inherente a las disparidades econ&oacute;micas. Ambos sectores, tradicional y moderno, de origen y receptor, se
benefician sobremanera de la migraci&oacute;n.
Aunque Lewis se consideraba a s&iacute; mismo parte de lo que entonces se llamaba &quot;econom&iacute;a del desarrollo&quot;,
su modelo contiene en esencia los elementos principales de los modelos de equilibrio que dominar&iacute;an en
los dos decenios siguientes las ciencias sociales y, dentro de ellas, las teor&iacute;as sobre la migraci&oacute;n. Hay que
decir, sin embargo, que no se trataba fundamentalmente de una teor&iacute;a de la migraci&oacute;n, sino de un modelo
de desarrollo.
La primera teor&iacute;a sobre la migraci&oacute;n, y quiz&aacute; la m&aacute;s influyente hasta la fecha, es la que surge de la
econom&iacute;a neocl&aacute;sica, basada en principios tan conocidos como la elecci&oacute;n racional, la maximizaci&oacute;n de la
utilidad, los rendimientos netos esperados, la movilidad de factores y los diferenciales salariales. Un
paradigma tan vers&aacute;til, que ha sido aplicado a tantas dimensiones del comportamiento humano y cuya
influencia sigue extendi&eacute;ndose m&aacute;s all&aacute; de lo econ&oacute;mico y alcanzando a las dem&aacute;s ciencias sociales, no
pod&iacute;a dejar de lado la migraci&oacute;n, a la que parece ajustarse de manera natural.
Simple, elegante, cercana al sentido com&uacute;n, tiene la ventaja de combinar la perspectiva micro de la
adopci&oacute;n individual de decisiones, con la perspectiva macro de los factores determinantes estructurales. En
el plano macro, es una teor&iacute;a sobre la redistribuci&oacute;n espacial de los factores de producci&oacute;n en respuesta a
precios relativos diferentes (Ranis y Fei 1961, Todaro 1976). La migraci&oacute;n es el resultado de una
distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica desigual de la mano de obra y del capital. En algunos pa&iacute;ses o regiones esta mano
de obra es escasa en comparaci&oacute;n con el capital y, por consiguiente, su precio -el nivel salarial- es elevado,
mientras que en otros pa&iacute;ses o regiones ocurre lo contrario; como resultado, se da la tendencia de que los
trabajadores vayan de los pa&iacute;ses o regiones donde la mano de obra es abundante y los salarios bajos a los
pa&iacute;ses con escasez de mano de obra y salarios elevados, contribuyendo as&iacute; a la redistribuci&oacute;n de los
factores de producci&oacute;n y, a largo plazo, a la equiparaci&oacute;n de los salarios de los distintos pa&iacute;ses y
corrigiendo las desigualdades originales. Podr&iacute;a decirse como conclusi&oacute;n, por lo tanto, que seg&uacute;n el
pensamiento neocl&aacute;sico, la ra&iacute;z de la migraci&oacute;n ha de buscarse en las disparidades entre los niveles
salariales de los distintos pa&iacute;ses, que a su vez reflejan disparidades de ingresos y bienestar. La migraci&oacute;n
traer&iacute;a consigo la eliminaci&oacute;n de los diferenciales salariales, lo que a su vez implicar&iacute;a el fin de la
migraci&oacute;n.
La versi&oacute;n micro de la teor&iacute;a neocl&aacute;sica explica la raz&oacute;n por la cual las personas responden a las
diferencias estructurales entre pa&iacute;ses o regiones y emprenden la migraci&oacute;n (Todaro 1969, 1976); la
migraci&oacute;n es el resultado de decisiones individuales tomadas por actores racionales que buscan mejorar su
bienestar al trasladarse a lugares donde la recompensa por su trabajo es mayor que la que obtienen en su
pa&iacute;s, en una medida suficientemente alta como para compensar los costos tangibles e intangibles que se
derivan del desplazamiento. Se trata, por lo tanto, de un acto individual, espont&aacute;neo y voluntario basado en
la comparaci&oacute;n entre la situaci&oacute;n actual del actor y la ganancia neta esperada que se deriva del traslado,
resultado de un c&aacute;lculo de rentabilidad. Se infiere de ello que los migrantes, una vez estudiadas todas las
alternativas disponibles, tender&aacute;n a dirigirse a aquellos lugares donde se espere un rendimiento neto
mayor. En la medida en que supone incurrir en ciertos costos con el fin de obtener mayores rendimientos
del trabajo de uno, la migraci&oacute;n constituye un tipo de inversi&oacute;n en capital humano (Sjaastad 1962).
En el tercer cuarto del siglo XX, se puso en tela de juicio, con &eacute;xito escaso, el predominio de la creencia
neocl&aacute;sica (y de sus correlatos, el paradigma funcionalista en sociolog&iacute;a y, de manera m&aacute;s general, la
teor&iacute;a de la modernizaci&oacute;n), por una escuela de pensamiento situada en el extremo opuesto del espectro
ideol&oacute;gico, que ve&iacute;a los procesos sociales en t&eacute;rminos de conflicto y no de equilibrio. En los decenios de
1960 y 1970, esta inspiraci&oacute;n hist&oacute;rica-estructural, con su fuertes colaboraci&oacute;n marxista, qued&oacute; plasmada
en la teor&iacute;a de la dependencia, que postulaba que la evoluci&oacute;n del capitalismo hab&iacute;a dado lugar a un orden
internacional compuesto por un n&uacute;cleo de pa&iacute;ses industrializados y una periferia de pa&iacute;ses agr&iacute;colas unidos
por relaciones desequilibradas y asim&eacute;tricas. Los avances de los primeros depend&iacute;an de la explotaci&oacute;n que
llevaban a cabo de los segundos, cuya condici&oacute;n de subordinaci&oacute;n obstaculizaba su desarrollo. El
subdesarrollo era considerado, por lo tanto, como un subproducto del desarrollo. La teor&iacute;a de la
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dependencia ten&iacute;a poco que decir con relaci&oacute;n a la migraci&oacute;n, y ese poco se refer&iacute;a m&aacute;s a la variedad ruralurbana (Singer 1973) que a la internacional. A trav&eacute;s de la migraci&oacute;n internacional, en especial del &eacute;xodo
de especialistas, se perpetuaban y reforzaban las desigualdades entre pa&iacute;ses.
Sin embargo, el abandono relativo de la explicaci&oacute;n neocl&aacute;sica de la migraci&oacute;n en el transcurso del &uacute;ltimo
cuarto del siglo XX no se debi&oacute; al desaf&iacute;o un tanto in&uacute;til planteado por la teor&iacute;a de la dependencia, sino
m&aacute;s bien por sus deficiencias intr&iacute;nsecas, magnificadas por cambios profundos en la naturaleza y las
caracter&iacute;sticas de la migraci&oacute;n internacional observables desde mediado el decenio de 1970. Estos cambios
han aumentado la heterogeneidad y complejidad del fen&oacute;meno y han dado lugar a una realidad migratoria
que no casa muy bien con el mundo neocl&aacute;sico.
El desaf&iacute;o de una realidad cambiante
Los problemas contempor&aacute;neos de la teor&iacute;a neocl&aacute;sica de la migraci&oacute;n no provienen principalmente de sus
insuficiencias como teor&iacute;a, sino m&aacute;s bien de sus dificultades para aceptar la realidad.
El primer hecho que contradice la explicaci&oacute;n neocl&aacute;sica es que se desplacen tan pocas personas, dadas las
enormes diferencias de ingresos, salarios y niveles de bienestar que existen entre los distintos pa&iacute;ses. &Eacute;ste
es a todas luces el tal&oacute;n de Aquiles de la teor&iacute;a neocl&aacute;sica, pues si las corrientes de migraci&oacute;n entre los
pa&iacute;ses se produjeran seg&uacute;n las prescripciones de esa teor&iacute;a, el n&uacute;mero de migrantes internacionales habr&iacute;a
de ser mucho m&aacute;s elevado que el que se da en la realidad. De hecho, las disparidades econ&oacute;micas son, sin
ninguna duda, importantes, pero de ning&uacute;n modo han de considerarse raz&oacute;n suficiente para que se
produzcan las corrientes de migraci&oacute;n. En realidad, estas disparidades no explican gran cosa hoy en d&iacute;a.
El segundo problema de la teor&iacute;a, relacionado con el anterior, es su incapacidad para explicar la migraci&oacute;n
diferencial. Por s&iacute; misma, la teor&iacute;a no consigue explicar por qu&eacute; algunos pa&iacute;ses mantienen unos &iacute;ndices de
emigraci&oacute;n relativamente altos y otros, estructuralmente similares, no; y lo mismo podr&iacute;a decirse, mutatis
mutandis, de los diferentes &iacute;ndices de inmigraci&oacute;n en los pa&iacute;ses receptores. De lo que se podr&iacute;a inferir que
el corolario razonable que se desprende de esta teor&iacute;a no se sostiene tampoco: que el volumen de
migraci&oacute;n entre grupos de regiones de origen y receptoras ha de guardar una cierta proporci&oacute;n con la
magnitud de los desequilibrios econ&oacute;micos que los separan.
Sin duda estas deficiencias de la explicaci&oacute;n neocl&aacute;sica de la migraci&oacute;n pueden achacarse en parte a su
car&aacute;cter unidimensional y, m&aacute;s concretamente, a la exclusi&oacute;n de la dimensi&oacute;n pol&iacute;tica en una &eacute;poca en la
que su importancia ha ido en aumento. Al ser, en esencia, una teor&iacute;a de la movilidad de los factores de
producci&oacute;n de acuerdo con los precios relativos, la teor&iacute;a neocl&aacute;sica se muestra cada vez en desacuerdo
mayor con un mundo lleno de barreras que dificultan seriamente el movimiento de la mano de obra; o,
m&aacute;s que en desacuerdo, en la incapacidad absoluta de adaptarse a &eacute;l. Ciertamente, el sistema internacional
contempor&aacute;neo -en el que la libre circulaci&oacute;n de trabajadores es la excepci&oacute;n, mientras que su restricci&oacute;n
ha de verse como la norma- encaja dif&iacute;cilmente con la imagen de un entorno ideal en el que las personas se
mueven libre y espont&aacute;neamente en busca de sus propios intereses y de maximizar la utilidad. Las
pol&iacute;ticas generalizadas de admisi&oacute;n restrictivas reducen la movilidad y disuaden a los migrantes
potenciales en una proporci&oacute;n imposible de determinar, pero que probablemente sea muy alta. En teor&iacute;a
este factor -en los casos en los que existe la posibilidad de superar las restricciones de entrada- puede
incluirse en el c&aacute;lculo que hace el migrante potencial, tom&aacute;ndolo como un costo adicional, a la vez que
como una agravaci&oacute;n de la incertidumbre de la inversi&oacute;n que la migraci&oacute;n supone; pero en la pr&aacute;ctica, su
influencia es tan destacada que priva a la teor&iacute;a de cualquier utilidad. Si bien es cierto que casi todo puede
traducirse en costos y beneficios y que incluso se le puede asignar un valor en t&eacute;rminos monetarios,
posiblemente el precio de un esfuerzo de ese tipo resulte en la pr&aacute;ctica intranscendente, rozando la
tautolog&iacute;a, como ocurre cuando se descubre que las personas se desplazan para mejorar su bienestar. En la
pr&aacute;ctica, el costo que representa superar los obst&aacute;culos de entrada puede a menudo ser tan grande que
disuada a la mayor&iacute;a de los que podr&iacute;an ser candidatos a migrar si tan s&oacute;lo estuvieran en juego las
consideraciones econ&oacute;micas. En los casos en los que no se puede superar este tipo de barreras, tendr&iacute;a
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poco sentido explicar la decisi&oacute;n de no migrar tomando como base el c&aacute;lculo neocl&aacute;sico. Por lo tanto, hoy
los factores pol&iacute;ticos son mucho m&aacute;s influyentes que los diferenciales salariales a la hora de determinar la
movilidad o inmovilidad; el car&aacute;cter selectivo de la migraci&oacute;n se explica mejor en t&eacute;rminos de derechos
reconocidos por la ley o de caracter&iacute;sticas personales en el caso de los desplazamientos de indocumentados
que en t&eacute;rminos de diferenciales salariales. Como resultado, cuando se aplica a los desplazamientos
internacionales en el mundo contempor&aacute;neo, la explicaci&oacute;n neocl&aacute;sica se mueve entre lo obvio y lo irreal.
Est&aacute; claro que la cuesti&oacute;n cambia cuando se trata de explicar la migraci&oacute;n interna, donde por lo general la
movilidad es ilimitada y los costos de adaptaci&oacute;n cultural resultan menos elevados. El paradigma tambi&eacute;n
puede aplicarse con &eacute;xito al pasado, al tener las barreras de entrada menos importancia que en la
actualidad.
Sin embargo, las insuficiencias del paradigma no se derivan s&oacute;lo de las pol&iacute;ticas restrictivas de entrada,
pues tampoco es capaz de explicar la realidad en aquellos espacios donde la movilidad se puede ejercer sin
restricciones. Mencionemos s&oacute;lo un ejemplo: el caso de la Uni&oacute;n Europea, en el que el principio de libre
circulaci&oacute;n de los ciudadanos de los quince Estados miembros coexiste en la actualidad con un volumen
muy limitado de migraci&oacute;n de mano de obra, a pesar de que siguen existiendo diferencias considerables en
los niveles de salarios y bienestar; esto pone en duda la propensi&oacute;n general a desplazarse en aquellos casos
en los que los diferenciales salariales compensan el costo del traslado, tal y como postula la teor&iacute;a. En
nuestros d&iacute;as, la escasa movilidad de mano de obra entre los pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea sugiere que dicha
tendencia no es independiente de los niveles absolutos de ingresos y bienestar del propio pa&iacute;s y que, m&aacute;s
all&aacute; de un determinado umbral de bienestar, esa tendencia disminuye hasta desaparecer. Por lo tanto, no
parece sostenerse la idea de que la migraci&oacute;n s&oacute;lo cesa cuando los diferenciales salariales han quedado
reducidos al costo del traslado solamente. Como tampoco se sostiene la proposici&oacute;n correlativa de la teor&iacute;a
que postula que la migraci&oacute;n traer&aacute; consigo una equiparaci&oacute;n de los niveles de bienestar de los distintos
pa&iacute;ses. Sean cuales fueren los datos que se utilicen, la idea de que en los &uacute;ltimos decenios la migraci&oacute;n
internacional ha producido una reducci&oacute;n significativa de las disparidades econ&oacute;micas entre los pa&iacute;ses de
origen y los pa&iacute;ses receptores parece dif&iacute;cilmente defendible.
De hecho, a menudo se ha criticado la teor&iacute;a de la migraci&oacute;n neocl&aacute;sica aduciendo que resta importancia a
los factores no econ&oacute;micos (en especial a los elementos culturales, necesariamente influyentes en una
decisi&oacute;n tan existencial como es la migraci&oacute;n), que reduce mec&aacute;nicamente los factores de migraci&oacute;n, que
trata a migrantes y sociedades como si fueran homog&eacute;neos y que se sit&uacute;a en una perspectiva est&aacute;tica.
Adem&aacute;s, equipara a los migrantes con los trabajadores y hace caso omiso de toda migraci&oacute;n que no sea de
mano de obra.
La teor&iacute;a ha sido criticada incluso por algunos de sus primeros defensores. Desde un principio se
introdujeron una serie de enmiendas y mejoras, de las que la m&aacute;s pertinente fue la adici&oacute;n que Michael
Todaro hizo al c&aacute;lculo de la ventaja salarial esperada, de un coeficiente que explicaba la probabilidad de
encontrar empleo -o de estar desempleado- en el lugar receptor (Todaro 1969). Sin embargo, &eacute;stas y otras
mejoras realizadas para hacer frente a las objeciones no han bastado para solucionar sus relaciones tan
dif&iacute;ciles con una realidad cambiante, especialmente en la esfera internacional.
El mosaico contempor&aacute;neo
En el &uacute;ltimo cuarto del siglo XX, grosso modo, la migraci&oacute;n internacional ha experimentado grandes
cambios. Entre otros, la composici&oacute;n de las corrientes es m&aacute;s global y heterog&eacute;nea. Asia, Africa y
Am&eacute;rica Latina han reemplazado a Europa como principales regiones de origen. Han cambiado tanto el
volumen relativo como la naturaleza de la mano de obra en las sociedades receptoras. Adem&aacute;s, las
pol&iacute;ticas restrictivas de admisi&oacute;n han proliferado, y as&iacute;, predominan ahora nuevas formas de migraci&oacute;n
basadas en derechos reconocidos por la ley, a la vez que han aumentado las corrientes ilegales y el tr&aacute;fico
clandestino. La integraci&oacute;n en la sociedad receptora se ha hecho menos lineal. Por &uacute;ltimo, han surgido
espacios y comunidades transnacionales. Hay indicios que sugieren que la migraci&oacute;n internacional puede
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estar entrando en una nueva era; y, como las teor&iacute;as por lo general se formulan despu&eacute;s de que ocurran los
hechos, puede que estos cambios sean tambi&eacute;n el preludio de una nueva era en las formas de reflexionar
sobre la migraci&oacute;n. Los efectos de tales cambios se ven multiplicados por el hecho de que en la actualidad
las teor&iacute;as sobre la migraci&oacute;n parecen estar supeditadas a la realidad de la migraci&oacute;n internacional, cuando
en el pasado reflejaban con frecuencia la migraci&oacute;n interna.
Debido al creciente inter&eacute;s que despierta el fen&oacute;meno y a la complejidad y diferenciaci&oacute;n cada vez m&aacute;s
mayores de la realidad, han surgido una serie de enfoques conceptuales y te&oacute;ricos nuevos, o han cobrado
nuevo impulso o incluso se han aplicado y adaptado de otras &aacute;reas del comportamiento humano. De hecho,
m&aacute;s que de nuevas teor&iacute;as de la migraci&oacute;n per se, se trata de versiones modificadas de elementos
anteriores o de adaptaciones de marcos te&oacute;ricos elaborados con otros objetivos. No constituyen un nuevo
paradigma, sino m&aacute;s bien un mosaico colorido y variado (Massey et al. 1998).
La nueva econom&iacute;a de la migraci&oacute;n de mano de obra
De la tradici&oacute;n neocl&aacute;sica ha surgido una de las nuevas teor&iacute;as sobre la migraci&oacute;n, probablemente la m&aacute;s
espec&iacute;fica de todas, la nueva econom&iacute;a de la migraci&oacute;n de mano de obra. Asociada en principio al nombre
de Oded Stark (Stark 1991), puede considerarse como una cr&iacute;tica interna de algunos detalles de la versi&oacute;n
micro de la teor&iacute;a neocl&aacute;sica o como una variante de &eacute;sta, que la perfecciona y enriquece con una serie de
enmiendas y adiciones. Comparte con esta &uacute;ltima su convicci&oacute;n de que la piedra angular b&aacute;sica es la
elecci&oacute;n racional, pero difiere de ella en que el actor que busca mejorar su utilidad es m&aacute;s la familia o la
unidad familiar que el migrante individual. La migraci&oacute;n es una estrategia familiar orientada no tanto a
obtener el m&aacute;ximo posible de ingresos, sino a diversificar sus fuentes con el fin de reducir al m&iacute;nimo
riesgos como el desempleo o la p&eacute;rdida de ingresos o de cultivos, a la vez que flexibilizar las limitaciones,
dadas las imperfecciones que por lo general acosan a los mercados de cr&eacute;dito y de seguros en los pa&iacute;ses de
env&iacute;o. En cuanto al objetivo de los migrantes de conseguir los m&aacute;ximos ingresos posibles, no
necesariamente los obtienen en t&eacute;rminos absolutos, sino en comparaci&oacute;n con otros hogares de su grupo de
referencia, por lo tanto dentro de la antigua noci&oacute;n de privaci&oacute;n relativa (Stark y Taylor 1989). De aqu&iacute; se
puede inferir que cuanto m&aacute;s desigual sea la distribuci&oacute;n de ingresos en una comunidad determinada, m&aacute;s
se sentir&aacute; la privaci&oacute;n relativa y aumentar&aacute;n los incentivos para la migraci&oacute;n. A este respecto, la nueva
econom&iacute;a de la migraci&oacute;n presta atenci&oacute;n a la distribuci&oacute;n de los ingresos, contrariamente a la explicaci&oacute;n
neocl&aacute;sica.
La nueva econom&iacute;a de la migraci&oacute;n presenta una serie de mejoras con respecto a la teor&iacute;a neocl&aacute;sica. De
entrada, la importancia central que ten&iacute;an los diferenciales salariales se ve considerablemente disminuida,
ya que &eacute;stos no conducen necesariamente a la migraci&oacute;n y no son, por tanto, indispensables para que se
produzca. Adem&aacute;s, destaca el papel de las familias y unidades familiares, hace hincapi&eacute; en la importancia
de los env&iacute;os de dinero y presta m&aacute;s atenci&oacute;n a la informaci&oacute;n y a la compleja interdependencia entre los
migrantes y el contexto en que la migraci&oacute;n se produce. El papel capital que suele desempe&ntilde;ar la familia
en la migraci&oacute;n lo hab&iacute;a se&ntilde;alado ya Jacob Mincer, pero desde una perspectiva distinta y con fines
diferentes, destacando el hecho de que no son tanto los trabajadores sino familias enteras las que migran
(Mincer 1978).
Sin embargo, no es seguro que los ingredientes heterog&eacute;neos que constituyen la nueva econom&iacute;a de la
migraci&oacute;n est&eacute;n suficientemente ligados e integrados l&oacute;gicamente como para formar una teor&iacute;a coherente,
o si no se trata m&aacute;s que de una variante cr&iacute;tica y refinada de la teor&iacute;a neocl&aacute;sica. De cualquier modo, si hay
algo que reste valor a la nueva econom&iacute;a de la migraci&oacute;n no es tanto su posible falta de autonom&iacute;a te&oacute;rica
como su escasa aplicabilidad limitada. Parecen ser bastante peculiares los contextos de migraci&oacute;n que
describe, caracterizados por desplazamientos que se mantienen durante varios decenios. Adem&aacute;s, aunque
en alguna ocasi&oacute;n las pruebas presentadas se refieran a otras regiones del mundo, la nueva econom&iacute;a de la
migraci&oacute;n parece encontrar su inspiraci&oacute;n, as&iacute; como el grueso de las pruebas en que se apoya, en un
n&uacute;mero reducido de pueblos rurales de M&eacute;xico. Su versatilidad frente a otros contextos de migraci&oacute;n
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menos establecidos -especialmente los que conllevan grados considerables de desorganizaci&oacute;n social, por
no mencionar circunstancias en las que la propia vida peligra- es, en el mejor de los casos, incierta.
Tampoco resulta aplicable al desplazamiento de toda una unidad familiar, como lo era el modelo de
Mincer. Por &uacute;ltimo, la nueva econom&iacute;a de la migraci&oacute;n s&oacute;lo se interesa por las causas de la migraci&oacute;n vista
desde el lado del origen.
La teor&iacute;a del mercado de mano de obra dual
Ocurre lo contrario con otra teor&iacute;a que contribuye a un mejor entendimiento de las realidades
contempor&aacute;neas, la teor&iacute;a del mercado de mano de obra dual, de Michael Piore (1979), en la medida en la
que s&oacute;lo presta atenci&oacute;n a la otra vertiente de la migraci&oacute;n, la receptora, y sit&uacute;a su explicaci&oacute;n en el nivel
macro de los factores determinantes estructurales. Seg&uacute;n esta teor&iacute;a, la migraci&oacute;n internacional obedece a
una demanda permanente de mano de obra que tiene su origen en ciertas caracter&iacute;sticas intr&iacute;nsecas de las
sociedades industriales avanzadas, que a su vez produce una segmentaci&oacute;n en sus mercados de trabajo. Por
una serie de razones, las econom&iacute;as muy desarrolladas necesitan trabajadores extranjeros para ocupar los
trabajos que rechazan los trabajadores locales y que ya no los realizan -si alguna vez lo hicieron- las
mujeres y los adolescentes. Piore (1979) cita cuatro factores para explicar esta demanda que se satisface
por medio de la contrataci&oacute;n.
Puede decirse que tanto el punto de partida de la teor&iacute;a del mercado de mano de obra dual -el hecho de que
en las econom&iacute;as avanzadas haya una demanda permanente de mano de obra extranjera- y la explicaci&oacute;n
b&aacute;sica de esta demanda -que los trabajadores locales de las sociedades avanzadas rechazan los trabajos mal
pagados, inestables, no cualificados, peligrosos, degradantes y de poco prestigio- son observaciones
emp&iacute;ricas bien conocidas. De hecho, el m&eacute;rito de la teor&iacute;a reside en explicar de una manera compleja y
t&eacute;cnica por qu&eacute; ocurre todo esto. M&aacute;s precisamente, aunque estructurado de manera distinta, la teor&iacute;a
explica a) por qu&eacute; en las econom&iacute;as avanzadas hay trabajos inestables y de baja productividad, b) por qu&eacute;
los trabajadores locales rechazan ese tipo de trabajos, c) por qu&eacute; la reticencia de los trabajadores locales a
ocupar puestos de trabajo poco atractivos no puede solucionarse a trav&eacute;s de los mecanismos de mercado
normales, tales como aumentar los salarios correspondientes a esos trabajos, d) por qu&eacute; los trabajadores
extranjeros procedentes de pa&iacute;ses con bajos ingresos est&aacute;n dispuestos a aceptar ese tipo de trabajos y, por
&uacute;ltimo, e) por qu&eacute; esta demanda estructural de mano de obra ya no puede cubrirse como se hac&iacute;a antes con
las mujeres y los adolescentes.
En las econom&iacute;as avanzadas existen trabajos inestables, originados por la divisi&oacute;n de la econom&iacute;a en un
sector primario de uso intensivo de capital y en un sector secundario de uso intensivo de mano de obra y
baja productividad, lo que da lugar a un mercado de trabajo segmentado. Los trabajadores locales rechazan
esos trabajos porque denotan una posici&oacute;n social baja y tiene poco prestigio, ofrecen pocas posibilidades
de ascenso y no motivan. La reticencia de los trabajadores locales a ocupar trabajos poco atractivos no
puede solucionarse a trav&eacute;s de mecanismos de mercado normales, tales como aumentar los salarios
correspondientes, pues aumentarlos en el extremo inferior de la escala laboral exigir&iacute;a aumentarlos
proporcionalmente en los siguientes escalones para respetar la jerarqu&iacute;a, lo que producir&iacute;a una inflaci&oacute;n
estructural. Los trabajadores extranjeros de pa&iacute;ses de bajos ingresos, especialmente los temporeros y los
que esperan poder regresar alg&uacute;n d&iacute;a, est&aacute;n dispuestos a aceptar esos trabajos porque el bajo salario suele
resultar alto si se lo compara con lo que es la norma en sus pa&iacute;ses, y porque la posici&oacute;n social y el prestigio
que cuentan para ellos son los de su pa&iacute;s. Por &uacute;ltimo, tal demanda estructural de mano de obra para los
trabajos de los niveles m&aacute;s bajos ya no puede atenderse, como antes, recurriendo a mujeres y adolescentes,
ya que el trabajo femenino ha perdido su condici&oacute;n secundaria y dependiente en favor de una condici&oacute;n
aut&oacute;noma y orientada a la carrera profesional. Adem&aacute;s, el menor &iacute;ndice de fecundidad y la prolongaci&oacute;n
de la educaci&oacute;n han reducido la disponibilidad de los j&oacute;venes (Massey et al. 1998, 33).
El valor de la teor&iacute;a de los mercados de mano de obra duales no consiste fundamentalmente en
proporcionar una explicaci&oacute;n general de las causas de la migraci&oacute;n internacional, sino en poner de relieve
40
un factor importante para que se produzca la migraci&oacute;n internacional, saber, la demanda estructural de
mano de obra que es inherente a la estructura econ&oacute;mica de las sociedades avanzadas contempor&aacute;neas.
Tambi&eacute;n proporciona explicaciones convincentes de tal demanda -aunque ciertamente no sean las &uacute;nicas
plausibles- que ayudan a entender, entre otras cosas, la coexistencia aparentemente an&oacute;mala de una
demanda de mano de obra extranjera con &iacute;ndices significativos de desempleo estructural en una serie de
pa&iacute;ses receptores. Contribuye adem&aacute;s a desechar la idea de que los trabajadores inmigrantes
necesariamente compiten con los aut&oacute;ctonos y que su presencia afecta a los niveles salariales y
perspectivas de empleo de estos &uacute;ltimos.
De hecho, la teor&iacute;a de los mercados de mano de obra duales est&aacute; lejos de ser irreprochable como
explicaci&oacute;n general de las causas de la migraci&oacute;n internacional. En primer lugar, una teor&iacute;a que postula
que la demanda causa toda la migraci&oacute;n internacional y que excluye totalmente factores &quot;impulsores&quot; s&oacute;lo
puede aspirar a explicar parte de la realidad. Afirmar que la mayor&iacute;a de los migrantes acaban encontrando
empleo en el lugar de destino, es una cosa, pero postular que esa demanda desencadena las corrientes de
migraci&oacute;n es otra completamente distinta. En segundo lugar, las corrientes migratorias actuales no parecen
ser principalmente resultado, y mucho menos exclusivamente, de pr&aacute;cticas de contrataci&oacute;n, en especial en
las econom&iacute;as avanzadas a que se refiere la teor&iacute;a, como las de Am&eacute;rica del Norte o Europa Occidental.
No cabe la menor duda de que la contrataci&oacute;n fue un mecanismo de inmigraci&oacute;n importante en esas
sociedades en el tercer cuarto del siglo, en los decenios precedentes a la formulaci&oacute;n de la teor&iacute;a y que
sigue funcionando hoy, especialmente en el Golfo P&eacute;rsico y en regiones de Asia y el Pac&iacute;fico. Pero en las
econom&iacute;as industriales avanzadas la mayor&iacute;a de los migrantes migran por iniciativa propia y no
necesariamente para ocupar empleos preexistentes. En muchos casos, los inmigrantes constituyen una
oferta de mano de obra que genera su propia demanda, es decir, empleos que no habr&iacute;an existido de no ser
por su presencia previa. Por &uacute;ltimo, la teor&iacute;a no explica los &iacute;ndices de inmigraci&oacute;n diferenciales, esto es,
por qu&eacute; distintas econom&iacute;as industriales avanzadas, con estructuras econ&oacute;micas similares, presentan
&iacute;ndices de inmigraci&oacute;n que pueden variar en una factor diez, como ocurre con Dinamarca y Noruega, por
un lado, y Suiza o Canad&aacute;, por otro.
La teor&iacute;a del sistema mundial
Tanto el inter&eacute;s por los procesos macrosociales como la idea de que las econom&iacute;as altamente desarrolladas
necesitan que la mano de obra extranjera trabaje en determinados sectores por salarios reducidos, son
principios que comparte la teor&iacute;a del sistema mundial. Sin embargo, la explicaci&oacute;n que da de la migraci&oacute;n
internacional no se basa tanto en la demanda, sino m&aacute;s bien en los desequilibrios producidos por la
penetraci&oacute;n del capitalismo en los pa&iacute;ses menos desarrollados. Una serie de autores, entre ellos Alejandro
Portes y Saskia Sassen, han presentado explicaciones historicoestructurales de la migraci&oacute;n internacional
(Portes y Walton 1981, Sassen 1988). La piedra angular conceptual de la teor&iacute;a del sistema mundial es la
noci&oacute;n de un &quot;sistema mundial moderno&quot;, acu&ntilde;ada a mediados del decenio de 1970 por el historiador y
soci&oacute;logo Immanuel Wallerstein, un sistema mundial de hegemon&iacute;a europea que viene form&aacute;ndose desde
el siglo XVI y que est&aacute; compuesto por tres esferas conc&eacute;ntricas: estados n&uacute;cleo, zonas semiperif&eacute;ricas y
zonas perif&eacute;ricas (Wallerstein 1974). La teor&iacute;a del sistema mundial pertenece a la tradici&oacute;n
historicoestructural que inspir&oacute; la teor&iacute;a de la dependencia en el decenio de 1960. Aunque en muchos
aspectos difiere de esta &uacute;ltima, comparte con ella la visi&oacute;n de la migraci&oacute;n como un producto m&aacute;s de la
dominaci&oacute;n ejercida por los pa&iacute;ses del n&uacute;cleo sobre las zonas perif&eacute;ricas en un contexto de relaciones
internacionales cargadas de conflictos y tensiones. Tambi&eacute;n considera que la migraci&oacute;n surge de la
desigualdad -en este caso, un orden internacional desequilibrado- pero, a diferencia de los modelos de
equilibrio, seg&uacute;n este modelo la migraci&oacute;n refuerza la desigualdad en vez de contribuir a reducirla.
El quid de la explicaci&oacute;n de la migraci&oacute;n internacional ha de buscarse fundamentalmente en la
propagaci&oacute;n del modo de producci&oacute;n capitalista de los pa&iacute;ses del n&uacute;cleo a los perif&eacute;ricos, y la consiguiente
incorporaci&oacute;n de nuevas regiones a una econom&iacute;a mundial cada vez m&aacute;s unificada. Los reg&iacute;menes
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coloniales contribu&iacute;an anta&ntilde;o a esta penetraci&oacute;n; en la actualidad se encargan de ella los reg&iacute;menes
neocoloniales y las empresas multinacionales, con las inversiones extranjeras directas, que tienen un papel
fundamental. Para contrarrestar el menor &iacute;ndice de beneficios a medida que aumentan los salarios
nacionales y acumular beneficios adicionales, los pa&iacute;ses del n&uacute;cleo intervienen en los de la periferia en
busca de materias primas y para aprovechar la mano de obra barata (Massey et al. 1998). Esta penetraci&oacute;n,
junto con los procesos de modernizaci&oacute;n y comercializaci&oacute;n de la agricultura, conlleva la sustituci&oacute;n de las
pr&aacute;cticas y procedimientos tradicionales por los capitalistas, en especial en la agricultura y la industria
manufacturera.
Tras ello se produce una serie de trastornos y alteraciones, entre ellos el desplazamiento de trabajadores
que han perdido sus formas de vida tradicionales. Lo normal es que aparezca un gran excedente de mano
de obra que los sectores no agr&iacute;colas, todav&iacute;a poco desarrollados, no pueden absorber. Se produce as&iacute; la
migraci&oacute;n a las ciudades y el crecimiento en ellas de un sector terciario tradicional, caracterizado por una
productividad sumamente baja. Por lo tanto se crea, en primer lugar, un proletariado desarraigado,
predispuesto a desplazarse al extranjero, que a su vez se trasvasa a los pa&iacute;ses del n&uacute;cleo a trav&eacute;s de los
mismos canales que se abrieron con la penetraci&oacute;n econ&oacute;mica y por los consiguientes nexos culturales, de
transporte y de comunicaciones. En los pa&iacute;ses del n&uacute;cleo, los migrantes encuentran empleo en los sectores
que se apoyan en una mano de obra barata para poder mantener un &iacute;ndice de beneficios elevado. La
migraci&oacute;n funciona, por tanto, como un sistema mundial de suministro de mano de obra (Sassen 1988).
La teor&iacute;a del sistema mundial ha arrojado luz sobre la importancia de los v&iacute;nculos pasados y presentes
entre pa&iacute;ses en distintas fases de desarrollo y sobre los mecanismos de desarrollo generadores de
desarraigo. Tambi&eacute;n da cuerpo a la observaci&oacute;n emp&iacute;rica de sentido com&uacute;n de que la migraci&oacute;n suele
establecer nexos entre pa&iacute;ses que en el pasado estuvieron unidos por lazos coloniales, debido a los
numerosos vestigios que subsisten.
M&aacute;s que una teor&iacute;a de la migraci&oacute;n, la teor&iacute;a de los sistemas mundiales es una generalizaci&oacute;n hist&oacute;rica
grandiosa, un subproducto de una interpretaci&oacute;n un&iacute;voca de la historia, reduccionista y cargada de sentido,
en la que todos los pa&iacute;ses atraviesan por procesos similares, como si siguieran un gui&oacute;n grandioso o unas
leyes r&iacute;gidas de desarrollo hist&oacute;rico. S&oacute;lo es aplicable en el plano mundial (Papademetriou y Martin 1991,
10), de forma que los migrantes son poco m&aacute;s que peones pasivos en el juego de las grandes potencias y
de los procesos mundiales regidos por la l&oacute;gica de la acumulaci&oacute;n de capital. Puede proporcionar un
trasfondo para el estudio de relaciones de migraci&oacute;n espec&iacute;ficas entre pa&iacute;ses, pero no tanto para su
investigaci&oacute;n, ya que se trata de una explicaci&oacute;n ex ante y formulada de manera tal que no puede ser
sometida a verificaci&oacute;n emp&iacute;rica. Adem&aacute;s, parece dif&iacute;cil reconciliarla con la tendencia cada vez mayor
hacia una diversificaci&oacute;n de las corrientes y rutas migratorias, que es paralela al proceso de mundializaci&oacute;n
y cuestiona la validez de uno de los principios b&aacute;sicos de la teor&iacute;a del sistema mundial. En efecto, las
corrientes migratorias entre pa&iacute;ses que hasta el momento no hab&iacute;an estado conectados o muy poco, son
cada vez m&aacute;s frecuentes y, por tanto, no siguen las v&iacute;as de penetraci&oacute;n que presuntamente creaban
desarraigo.
Las redes de migraci&oacute;n
Hay pocas cosas tan caracter&iacute;sticas de la manera de estudiar la migraci&oacute;n contempor&aacute;nea como la atenci&oacute;n
central que se presta a las redes de migraci&oacute;n, concepto con una larga tradici&oacute;n que se remonta a Thomas
y Znaniecki. Lo novedoso de este concepto es el papel central que desempe&ntilde;a en la investigaci&oacute;n y
explicaci&oacute;n de la migraci&oacute;n. Se trata de un concepto tan conocido que no precisa mucha elaboraci&oacute;n.
Pueden definirse las redes de migraci&oacute;n como conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los
migrantes o migrantes retornados con los parientes, amigos o compatriotas que permanecen en el pa&iacute;s de
origen. Estos transmiten informaci&oacute;n, proporcionan ayuda econ&oacute;mica y alojamiento y dan apoyo de
distintas formas. Al hacerlo, facilitan la migraci&oacute;n, al reducir sus costos y la incertidumbre que genera
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(Massey et al. 1998, 42-43). Las redes tambi&eacute;n pueden inducir a la migraci&oacute;n por medio del efecto de
demostraci&oacute;n.
Se pueden considerar las redes de migraci&oacute;n como una forma de capital social, en la medida en que se trata
de relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia econ&oacute;mica, como el empleo o
los salarios m&aacute;s elevados. Este punto de vista lo sugiri&oacute; por primera vez Douglas Massey (Massey et al.
1987), haciendo uso de la teor&iacute;a del capital social, asociada con nombres tan destacados como James
Coleman y Pierre Bourdieu. Asimismo, en este marco m&aacute;s amplio tienen cabida, como se ha se&ntilde;alado,
otras instituciones intermediarias -redes de contrabando o grupos ben&eacute;ficos y humanitarios– que, con
distintos prop&oacute;sitos y objetivos, ayudan a los migrantes a superar las dificultades de entrada. Sin embargo,
la inclusi&oacute;n de estas instituciones en la noci&oacute;n de capital social, constituido por lazos interpersonales, no
parece tan clara como en el caso de las redes.
Es realmente grande la importancia que tienen las redes sociales para la migraci&oacute;n; se trata con seguridad
de uno de sus factores explicativos m&aacute;s importantes. Muchos migrantes se desplazan porque otros con los
que est&aacute;n relacionados han migrado con anterioridad, pues esas redes tienen un efecto multiplicador, que
aparec&iacute;a impl&iacute;cito en la expresi&oacute;n anta&ntilde;o en boga &quot;migraci&oacute;n en cadena&quot;. Adem&aacute;s, el papel fundamental
que por lo general han desempe&ntilde;ado las redes en las corrientes de migraci&oacute;n cobra realce en la actualidad
en un mundo en el que la circulaci&oacute;n est&aacute; muy restringida por dos motivos: por un lado, porque en muchos
pa&iacute;ses la reuni&oacute;n familiar constituye una parte considerable de las corrientes de inmigraci&oacute;n; por otro, la
importancia de las redes sociales est&aacute; abocada a aumentar a medida que la entrada en los pa&iacute;ses receptores
sea m&aacute;s dif&iacute;cil, por su capacidad de reducir los costos y riesgos del desplazamiento, entre ellos la
incertidumbre.
Adem&aacute;s, las redes son el principal mecanismo que hace de la migraci&oacute;n un fen&oacute;meno que se perpet&uacute;a a s&iacute;
mismo; de hecho, su naturaleza es acumulativa, con tendencia a crecer y a hacerse m&aacute;s densas, al
constituir cada desplazamiento un recurso para los que se quedan atr&aacute;s y facilitar desplazamientos
ulteriores, que a su vez ampl&iacute;an las redes y la probabilidad de expandirse en el futuro. El desarrollo de las
redes sociales puede explicar que la migraci&oacute;n contin&uacute;e, con independencia de las causas que llevaron al
desplazamiento inicial, por lo que son con frecuencia los mejores indicadores de flujos futuros, y por ello
las redes de migraci&oacute;n pueden contribuir a la explicaci&oacute;n de la migraci&oacute;n diferencial. Sin embargo, la
experiencia muestra que una din&aacute;mica en constante expansi&oacute;n no puede continuar eternamente; en alg&uacute;n
momento se tiene que llegar a un punto de saturaci&oacute;n, tras el cual comienza la desaceleraci&oacute;n. La din&aacute;mica
del crecimiento y estancamiento de las redes de migraci&oacute;n constituye un &aacute;rea que requiere m&aacute;s
investigaciones.
Por &uacute;ltimo, las redes constituyen un nivel de relaci&oacute;n intermedio entre el plano micro de la adopci&oacute;n de
decisiones individual y el plano macro de los factores determinantes estructurales (Faist 1997),
contribuyendo as&iacute; a colmar un vac&iacute;o que es una de las principales limitaciones de las teor&iacute;as sobre la
migraci&oacute;n. No obstante, y a pesar de todo ello, la teorizaci&oacute;n sobre las redes de migraci&oacute;n no ha superado
a&uacute;n el estadio de marco conceptual.
El enfoque de sistemas
Desde la contribuci&oacute;n fundamental de Akin Mabogunje, en su estudio sobre la migraci&oacute;n rural-urbana en
Africa, el enfoque de sistemas se ha propuesto repetidas veces como un marco fruct&iacute;fero y completo para
el estudio de la migraci&oacute;n. Los sistemas de migraci&oacute;n son espacios caracterizados por la asociaci&oacute;n
relativamente estable de una serie de pa&iacute;ses receptores con un n&uacute;mero determinado de regiones de origen.
Tales asociaciones no son mero resultado de las corrientes migratorias, sino que se ven reforzadas por
conexiones y v&iacute;nculos de distinta naturaleza: estos v&iacute;nculos, y sus asociaciones m&uacute;ltiples, constituyen el
contexto m&aacute;s adecuado para el estudio de la migraci&oacute;n. A la larga, un marco de este tipo tendr&iacute;a que poder
integrar las contribuciones de las restantes explicaciones te&oacute;ricas al igual que los actores pertinentes en el
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proceso de la migraci&oacute;n, como las redes e instituciones intermediarias y algunos aspectos tradicionalmente
descuidados, en especial el Estado (Kritz, Lim y Zlotnik 1992).
Si bien los sistemas de migraci&oacute;n pretenden sacar partido de toda la capacidad de an&aacute;lisis del sistema
general, de momento se trata nada m&aacute;s que de un desider&aacute;tum, no de una realizaci&oacute;n, al menos en lo que
concierne a la migraci&oacute;n internacional, de forma que apenas ha avanzado m&aacute;s all&aacute; de la identificaci&oacute;n de
sistemas de migraci&oacute;n internacionales, en un plano puramente descriptivo. Adem&aacute;s, tal identificaci&oacute;n se ha
limitado hasta ahora a la parte m&aacute;s estable del sistema, que son los pa&iacute;ses situados en el extremo receptor.
Lo mismo puede decirse de la enumeraci&oacute;n de los elementos que definen la existencia de un sistema de
migraci&oacute;n, como la homogeneidad estructural relativa, la contig&uuml;idad o proximidad geogr&aacute;ficas, la
similitud de pol&iacute;ticas y la pertenencia com&uacute;n a organizaciones supranacionales (Zlotnik 1992). Aunque
nadie negar&iacute;a la conveniencia de estudiar los flujos migratorios como parte de otros flujos e intercambios
de distinta naturaleza, el hecho es que todo el potencial de este enfoque no ha pasado a&uacute;n de simple
promesa.
La causaci&oacute;n acumulativa
Una tercera rama te&oacute;rica que ha recibido un nuevo empuje en &eacute;pocas recientes es la idea de que la
migraci&oacute;n es un fen&oacute;meno que desarrolla su propia din&aacute;mica y que se perpet&uacute;a a s&iacute; mismo. Esta idea fue
propuesta por primera vez hace algunos decenios por Gunnar Myrdal con la denominaci&oacute;n de causaci&oacute;n
acumulativa, en el contexto de los &quot;efectos de repercusi&oacute;n&quot; desencadenados por el desarrollo desigual en
zonas subdesarrolladas. Recientemente Douglas Massey ha retomado y ampliado este concepto,
identificando una serie de factores y de mecanismos como los causantes de que la migraci&oacute;n se perpet&uacute;e a
s&iacute; misma. La idea b&aacute;sica es que la migraci&oacute;n modifica la realidad de tal forma que induce a
desplazamientos subsiguientes por medio de una serie de procesos socioecon&oacute;micos. Ya hemos hecho
referencia al m&aacute;s importante de todos, la expansi&oacute;n de las redes, pero existen otros mecanismos que
surgen de la migraci&oacute;n y que, a su vez, inducen a que &eacute;sta se produzca, como la privaci&oacute;n relativa, el
desarrollo de una cultura de la migraci&oacute;n, una distribuci&oacute;n perversa del capital humano y la
estigmatizaci&oacute;n de los trabajos que suelen realizar los inmigrantes (Massey et al. 1998).
Evaluaci&oacute;n cr&iacute;tica
Hay aportaciones te&oacute;ricas recientes que est&aacute;n contribuyendo a un mejor entendimiento de las causas de la
migraci&oacute;n y de los mecanismos que contribuyen a que se perpet&uacute;e. No obstante, el panorama general dista
de ser satisfactorio, debido a la existencia de varias nubes que oscurecen el cielo de la teorizaci&oacute;n sobre la
migraci&oacute;n.
De entrada, cabe pensar que el centro de atenci&oacute;n de las teor&iacute;as existentes podr&iacute;a estar hasta cierto punto
mal situado. El primer aspecto y el m&aacute;s importante, a menudo el &uacute;nico, al que las teor&iacute;as han intentado dar
una explicaci&oacute;n es por qu&eacute; se desplazan las personas, o variaciones sobre el mismo tema, por ejemplo, qu&eacute;
es lo que determina el volumen de la migraci&oacute;n, es decir cu&aacute;les son las causas fundamentales, no ya cu&aacute;les
son los factores determinantes pr&oacute;ximos. Esto es claramente lo que ha ocurrido con la teor&iacute;a neocl&aacute;sica,
con la nueva econom&iacute;a de la migraci&oacute;n, con la teor&iacute;a del sistema mundial, con los mercados de mano de
obra duales e, incluso, con el venerable marco &quot;empuje-arrastre&quot;, aunque en este caso sea en t&eacute;rminos
abstractos. Sin embargo, no est&aacute; claro en la actualidad que el estudio de las causas sea la l&iacute;nea de
investigaci&oacute;n m&aacute;s &uacute;til e interesante.
Como ya se ha dicho, la utilidad de las teor&iacute;as que intentan explicar por qu&eacute; se desplazan los seres
humanos se ve mermada en nuestros d&iacute;as por su incapacidad para explicar por qu&eacute; son tan pocas personas
las que se desplazan. Claramente, las teor&iacute;as de la migraci&oacute;n tendr&iacute;an que ocuparse no s&oacute;lo de la
movilidad sino tambi&eacute;n de la inmovilidad; no s&oacute;lo de las fuerzas centr&iacute;fugas, sino tambi&eacute;n de las fuerzas
centr&iacute;petas, hasta complementar el par cl&aacute;sico &quot;empuje&quot; y &quot;arrastre&quot;, al menos, con &quot;retener&quot; y &quot;repeler&quot;.
Por lo general, estas teor&iacute;as no han prestado atenci&oacute;n a las fuerzas centr&iacute;petas que llevan a las personas a
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quedarse, aunque en a&ntilde;os muy recientes existan indicios de un inter&eacute;s creciente por estudiar tales fuerzas
(Hammar et al. 1997). Esto implica que de ahora en adelante habr&iacute;a que prestar m&aacute;s atenci&oacute;n a los tipos de
familia, sistemas de parentesco, sistemas sociales y estructuras sociales en general. Lo mismo puede
decirse de los aspectos y contextos culturales de la migraci&oacute;n, entre los que figuran, pero no
exclusivamente, los costos de la adaptaci&oacute;n cultural.
Adem&aacute;s de los factores sociales y culturales, es obvio que la explicaci&oacute;n de esta movilidad limitada tiene
que buscarse en el terreno de la pol&iacute;tica, m&aacute;s concretamente en el papel crucial que desempe&ntilde;an los
Estados. En la actualidad, la importancia de la dimensi&oacute;n pol&iacute;tica es enorme, pues no hay nada que
determine m&aacute;s las corrientes y tipos migratorios que las pol&iacute;ticas de admisi&oacute;n; como acertadamente
escribi&oacute; Kingsley Davis, la migraci&oacute;n es una criatura de la pol&iacute;tica (Davis 1988, 259). Cualquier teor&iacute;a que
se haya elaborado principalmente a partir de materiales econ&oacute;micos est&aacute; abocada a experimentar
dificultades en un contexto de migraci&oacute;n internacional en el que las consideraciones pol&iacute;ticas y los Estados
intervienen de manera tan destacada. En algunas de las regiones m&aacute;s importantes de migraci&oacute;n
contempor&aacute;nea, la de mano de obra est&aacute; enormemente limitada -aunque se reconocen generalmente una
serie de excepciones- y las mayores corrientes migratorias se deben a la existencia de derechos
reconocidos por la ley, como la reuni&oacute;n familiar o el asilo. Por lo general la pol&iacute;tica y el Estado quedan al
margen de las teor&iacute;as de la migraci&oacute;n, y resulta urgente volver a incorporarlos (Zolberg 1989), en especial
como ingredientes esenciales de los modelos, la enorme influencia de las restricciones de admisi&oacute;n en los
procesos, los factores determinantes y el car&aacute;cter selectivo.
Tambi&eacute;n cabe dudar de la utilidad del inter&eacute;s particular que hasta ahora se ha dedicado a las causas de la
migraci&oacute;n. Como alguien ha dicho, la migraci&oacute;n internacional es a la vez muy compleja y muy sencilla.
Por un lado, es excesivamente dif&iacute;cil proporcionar respuestas generales que puedan servir para una
variedad interminable de situaciones; tal y como muestran tanto la historia de los estudios como la historia
de la vida, las causas de la migraci&oacute;n son innumerables, por lo que las respuestas generales est&aacute;n abocadas
al reduccionismo. Por otro lado, la migraci&oacute;n es algo bastante simple. Si algo abunda, son las razones para
desplazarse, y muchas se pueden dar por descontado.
Parece haber llegado el momento de desplazar el grueso de la atenci&oacute;n te&oacute;rica de las causas a otros
aspectos de la migraci&oacute;n, que son de un inter&eacute;s primordial en t&eacute;rminos intelectuales y pol&iacute;ticos. Entre
ellas, por nombrar s&oacute;lo algunas, est&aacute;n los procesos y las consecuencias, especialmente los modos de
incorporaci&oacute;n de los migrantes y las transformaciones sociales asociadas a la migraci&oacute;n internacional;
la &quot;relaci&oacute;n inestable&quot; entre la migraci&oacute;n y desarrollo, como fue oportunamente denominada por
Papademetriou y Martin; las estructuras sociales, en especial los v&iacute;nculos de familia y de parentesco;
los procesos emergentes de transnacionalizaci&oacute;n y sus implicaciones; y el Estado y el contexto pol&iacute;tico
en el que se produce la migraci&oacute;n. Adem&aacute;s, ha de incluirse a los refugiados, tradicionalmente olvidados
a causa del inter&eacute;s excluyente por la migraci&oacute;n voluntaria, como actores esenciales en la explicaci&oacute;n
te&oacute;rica de la migraci&oacute;n. Ha de prestarse m&aacute;s atenci&oacute;n a las redes de migraci&oacute;n y a los nexos entre los
distintos tipos de redes que se sit&uacute;an entre las dimensiones macro y micro.
No obstante lo dicho, la insatisfacci&oacute;n con respecto a las teor&iacute;as de la migraci&oacute;n existentes, en la medida
en que se percibe, puede tambi&eacute;n tener que ver con cuestiones de estilo. Por lo general las teor&iacute;as
existentes prometen m&aacute;s de lo que dan. Suelen ser parciales y limitadas, en el sentido de que son &uacute;tiles
para explicar una faceta o un aspecto o para arrojar luz sobre una determinada caracter&iacute;stica, o son
aplicables a determinados tipos de migraci&oacute;n en ciertos contextos y no en otros. Para empezar, la mayor&iacute;a
de las teor&iacute;as s&oacute;lo explican la migraci&oacute;n de mano de obra, limitaci&oacute;n considerable en el panorama
contempor&aacute;neo, en el que sobresalen otras formas de migraci&oacute;n. Esta parcialidad no deber&iacute;a suponer un
problema en s&iacute; misma, si no fuera por el hecho de que -como ocurre a menudo en las ciencias sociales- las
teor&iacute;as tienden a hacer &quot;afirmaciones grandiosas&quot;, que no guardan proporci&oacute;n con su aplicabilidad y su
potencial explicativo. La ambici&oacute;n por proporcionar la explicaci&oacute;n de la migraci&oacute;n, o en este caso de la
migraci&oacute;n internacional, suele acabar traicionando. Ni se alcanza ni se renuncia a la aspiraci&oacute;n de
aplicabilidad general que puede suponerse de una teor&iacute;a.
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Por &uacute;ltimo, las teor&iacute;as de la migraci&oacute;n sufren por lo general de una cierta fragilidad epistemol&oacute;gica. Si por
teor&iacute;a entendemos una serie de proposiciones interconectadas l&oacute;gicamente, de las que se puedan derivar
afirmaciones que sean comprobables emp&iacute;ricamente, casi ninguna teor&iacute;a sobre la migraci&oacute;n cumple con
estos requisitos, con un par de excepciones a lo sumo. Pero incluso si se reducen considerablemente los
requisitos, la mayor&iacute;a seguir&iacute;an sin poder ser calificadas como teor&iacute;as, fueran cuales fuesen su importancia
emp&iacute;rica y su valor heur&iacute;stico. Todas ellas proporcionan puntos de vista &uacute;tiles, pero esto no basta para que
podamos calificarlas de teor&iacute;as. Si se tratase de una cuesti&oacute;n puramente formal, una cuesti&oacute;n de prestigio
l&oacute;gico, no importar&iacute;a mucho; sin embargo, estos puntos d&eacute;biles no son intranscendentes, ya que tienen que
ver con la naturaleza misma y la utilidad de las teor&iacute;as, afectan a su capacidad de orientar a la
investigaci&oacute;n emp&iacute;rica y reducen su capacidad de ser comprobadas. En su defensa, hay que a&ntilde;adir que es
la misma fragilidad que suele afectar a las ciencias sociales en su conjunto.
M&aacute;s que cumplir la funci&oacute;n de orientar la investigaci&oacute;n emp&iacute;rica y proporcionar hip&oacute;tesis comprobables
que puedan ser contrastadas con hechos, las teor&iacute;as de la migraci&oacute;n existentes son especialmente &uacute;tiles
para proporcionar explicaciones a posteriori. El punto de partida es, por lo general, una o m&aacute;s
observaciones de sentido com&uacute;n y emp&iacute;ricas, que se arropan despu&eacute;s con t&eacute;rminos m&aacute;s o menos formales
y abstractos y explicaciones adecuadas, tomadas a veces del patrimonio com&uacute;n de las ciencias sociales. Al
hacer esto, las teor&iacute;as o los marcos conceptuales cumplen la funci&oacute;n de elevar la categor&iacute;a formal de las
observaciones emp&iacute;ricas; pero en algunos casos, no son lo bastante abstractas como para ir m&aacute;s all&aacute; de la
generalizaci&oacute;n emp&iacute;rica. Parafraseando una conocida met&aacute;fora que comparaba las teor&iacute;as con los faroles,
en el caso de la migraci&oacute;n las teor&iacute;as sirven m&aacute;s para apoyarse en ellas que para iluminar. Esto puede
explicar el hecho de que los esfuerzos por elaborar teor&iacute;as no haya producido avances acumulativos en el
conocimiento.
A modo de conclusi&oacute;n
Durante la segunda mitad del siglo XX, y especialmente en su &uacute;ltimo cuarto, nuestra comprensi&oacute;n de las
complejidades de la migraci&oacute;n ha experimentado un progreso considerable. Sin embargo, este mejor
entendimiento se debe m&aacute;s a la investigaci&oacute;n emp&iacute;rica, a menudo divorciada de la teor&iacute;a, que al efecto
esclarecedor de &eacute;sta. Es cierto que el conjunto de teor&iacute;as, hoy disponibles en especial marcos conceptuales,
representa una clara mejora con respecto al estado de la cuesti&oacute;n de hace unos decenios; sin embargo, en
conjunto, la contribuci&oacute;n de las teor&iacute;as al entendimiento de la migraci&oacute;n sigue siendo limitada, m&aacute;s de lo
que razonablemente cabr&iacute;a esperar de ellas. La profusi&oacute;n de formas y procesos que constantemente revela
la investigaci&oacute;n emp&iacute;rica y el dinamismo que manifiesta una realidad en continuo cambio, contrastan con
las limitaciones de la teorizaci&oacute;n.
Tales limitaciones son parte integral de las dificultades generales que experimentan las ciencias sociales
cuando tratan de explicar el comportamiento humano, que depende de numerosas variables
interrelacionadas. Pero, adem&aacute;s de esto, en el caso de la migraci&oacute;n las limitaciones tienen que ver con las
dificultades inherentes al fen&oacute;meno objeto de la investigaci&oacute;n. De hecho la migraci&oacute;n es dif&iacute;cil de definir,
complicada de medir, polifac&eacute;tica y multiforme y se resiste a la teorizaci&oacute;n (Arango 1985), y es &quot;opaca al
razonamiento te&oacute;rico en general y a los modelos formales en particular&quot; (Davis 1988, 245). Los dos
primeros obst&aacute;culos crean ambig&uuml;edad y dificultan la operatividad; el tercero requiere enfoques
interdisciplinares que raramente se dan.
Quiz&aacute; la mayor dificultad del estudio de la migraci&oacute;n sea su extremada diversidad en cuanto a formas,
tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos socioecon&oacute;micos y culturales, etc. No es de extra&ntilde;ar que
las teor&iacute;as tengan dificultades para explicar tal complejidad. Como dijo Anthony Fielding, &quot;quiz&aacute; la
migraci&oacute;n sea otro &quot;concepto ca&oacute;tico&quot;, que necesite ser &quot;desempaquetado&quot; para que cada parte pueda verse
en su propio contexto hist&oacute;rico y social de modo que su importancia en cada contexto pueda entenderse
por separado &quot; (Fielding 1983, 3).
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Este &quot;desempaquetamiento&quot; requiere una mejor integraci&oacute;n de la teor&iacute;a y la investigaci&oacute;n emp&iacute;rica. Si bien
es cierto que no hay f&oacute;rmulas simples y f&aacute;ciles para lograr esa reconciliaci&oacute;n, mucho podr&iacute;a contribuir,
entre otras cosas, los estudios emp&iacute;ricos con un elemento te&oacute;rico centrado en caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas de
las sociedades implicadas, a la vez que hicieran expl&iacute;citas las suposiciones subyacentes en las que se
apoyan y las contrastaran con la realidad. Esto es muy similar a lo que hicieron Thomas y Znanicki hace
ochenta a&ntilde;os.
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Mundializaci&oacute;n, integraci&oacute;n regional, migraciones internacionales
Georges Photios Tapinos
Para comenzar el an&aacute;lisis se considera la emigraci&oacute;n como respuesta al retraso del desarrollo y las posibles
consecuencias de esas expatriaciones en la econom&iacute;a de los pa&iacute;ses de origen. Se examina a continuaci&oacute;n la
nueva situaci&oacute;n creada por el fortalecimiento de las pol&iacute;ticas de control y la adecuaci&oacute;n de la estrategia
alternativa que apunta a sustituir la emigraci&oacute;n por el libre comercio. En la conclusi&oacute;n se se&ntilde;alan algunas
repercusiones sobre las pol&iacute;ticas migratorias.
Migraci&oacute;n y desarrollo
Considerada desde un punto de vista econ&oacute;mico, la emigraci&oacute;n aparece en primer lugar como una
respuesta al retraso del desarrollo. La mayor&iacute;a de los individuos tienen lazos suficientemente fuertes con
su tierra y su pa&iacute;s para considerarlos el espacio en el que se desarrollar&aacute; su vida, siempre y cuando puedan
llevar una existencia decorosa. Si no tienen esperanzas de mejorar su situaci&oacute;n, algunos individuos pueden
sentirse motivados o forzados a la expatriaci&oacute;n. Si todos los dem&aacute;s factores permanecen invariables, la
propensi&oacute;n a la migraci&oacute;n ser&aacute; mayor cuanto m&aacute;s dispares sean las remuneraciones y las oportunidades de
trabajo entre los pa&iacute;ses. La migraci&oacute;n es una soluci&oacute;n individual o familiar ante unas condiciones de vida
desfavorables. A este respecto, el modelo socialista y proletario, que contempla el progreso social por
medio de una acci&oacute;n colectiva de la clase obrera, se opone al modelo liberal e individualista que ofrece al
individuo emprendedor la posibilidad de salir de su medio.
El an&aacute;lisis hist&oacute;rico de los procesos migratorios sugiere que, en esencia, la relaci&oacute;n entre migraci&oacute;n y
desarrollo se plantea en t&eacute;rminos bastante diferentes. No son las divergencias entre los niveles de vida las
que ocasionan la aparici&oacute;n de una corriente migratoria, ni son los m&aacute;s desfavorecidos los que parten. La
migraci&oacute;n transoce&aacute;nica del siglo XIX se inici&oacute; en los pa&iacute;ses en los que se produjo la revoluci&oacute;n industrial
y no en los pa&iacute;ses m&aacute;s pobres de Europa; la migraci&oacute;n europea del decenio de 1960 afect&oacute; en primer lugar
a las provincias m&aacute;s desarrolladas de los pa&iacute;ses emergentes (Italia, Espa&ntilde;a, Grecia).
En efecto, el comienzo de un proceso de desarrollo, ya sea la penetraci&oacute;n de la econom&iacute;a de mercado o
una estrategia nacional de desarrollo, provoca una ruptura de los equilibrios demogr&aacute;ficos y econ&oacute;micos
que favorece con el tiempo la movilidad de los trabajadores, modifica las expectativas de los individuos
que pueden as&iacute; esperar una mejora de su bienestar, y permite financiar el costo de viaje. Todos estos
elementos elevan el n&uacute;mero de candidatos potenciales a la emigraci&oacute;n, y su proyecto migratorio tiene a&uacute;n
m&aacute;s posibilidades de llevarse a cabo si en los pa&iacute;ses avanzados existe una demanda de mano de obra.
Sin minimizar las consecuencias de las pol&iacute;ticas migratorias de los pa&iacute;ses de destino, el an&aacute;lisis
econ&oacute;mico, confirmado por la observaci&oacute;n de los procesos migratorios, pone de relieve la importancia
decisiva de las fuerzas del mercado, en particular las condiciones de oferta y demanda de mano de obra en
los pa&iacute;ses de origen y de destino. El cambio estructural y la interacci&oacute;n entre las condiciones de oferta y
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demanda de trabajo explican la aparici&oacute;n de las corrientes migratorias, pero, una vez iniciado el proceso
migratorio, las diferencias de nivel de vida y las redes migratorias creadas mantienen el movimiento de los
traslados.
Cabe preguntarse, a la inversa, si las migraciones pueden favorecer el desarrollo del pa&iacute;s de origen. Para
los economistas, la migraci&oacute;n corresponde a un proceso de asignaci&oacute;n de recursos entre dos zonas con
dotaciones de factores diferentes (trabajo calificado y no calificado, capital, recursos naturales) y, en
consecuencia, distintas remuneraciones de los factores. La salida de individuos de la zona que posee
relativamente m&aacute;s mano de obra aumenta la productividad marginal de los que permanecen, las
transferencias de salarios de los que partieron contribuyen a elevar el nivel de vida de las familias que
quedaron en el pa&iacute;s. La migraci&oacute;n reduce los desequilibrios que la originaron. De este modo asegura una
transmisi&oacute;n internacional del desarrollo.
En la pr&aacute;ctica, la complejidad de los fen&oacute;menos migratorios, la importancia decisiva de las condiciones
hist&oacute;ricas, institucionales, econ&oacute;micas y demogr&aacute;ficas en las que se sit&uacute;an dan lugar a procesos tan
diferentes que no es prudente generalizar. Por lo menos hay que destacar los efectos positivos a corto plazo
sobre los ingresos de las familias de los emigrantes y los efectos inducidos en el resto de la poblaci&oacute;n, y
preguntarse si la migraci&oacute;n tiene repercusiones significativas sobre los factores de desarrollo, en particular,
la acumulaci&oacute;n de capital y el avance t&eacute;cnico. La verdad es que en otros an&aacute;lisis se ponen de relieve los
mecanismos acumulativos de desequilibrio que persisten debido a las corrientes migratorias. As&iacute; pues, en
la medida en que las remesas de dinero se utilizan para mejorar el bienestar actual de las familias de los
migrantes, primer objetivo de la partida de un miembro de la familia, tienen escasa repercusi&oacute;n en los
factores de desarrollo. Adem&aacute;s, las transferencias de fondos tienen un efecto doble. A corto plazo
mantienen en el pa&iacute;s a las familias de los que partieron, pero a m&aacute;s largo plazo incitan a partir a otros
familiares u otras personas pertenecientes a familias que hasta entonces no ten&iacute;an ning&uacute;n emigrante. La
historia de las migraciones muestra que la relaci&oacute;n entre emigraci&oacute;n y desarrollo es positiva si en el pa&iacute;s de
origen existen instituciones y mercados eficientes –de trabajo, bienes y cr&eacute;dito- cosa que por general no
ocurre y que es precisamente la causa de la emigraci&oacute;n; asimismo, la pol&iacute;tica de desarrollo debe ser
apropiada para aprovechar al m&aacute;ximo los env&iacute;os de los migrantes. Si estas condiciones no se cumplen, se
automantiene la migraci&oacute;n (Tapinos,1974).
As&iacute;, la migraci&oacute;n internacional de europeos a Am&eacute;rica del Norte hasta la Primera Guerra Mundial fue el
elemento determinante, m&aacute;s a&uacute;n que el comercio y los flujos de capital, de la convergencia de los salarios
reales entre los dos continentes, por una nivelaci&oacute;n de los salarios de los pa&iacute;ses europeos con respecto a los
salarios m&aacute;s elevados de Am&eacute;rica del Norte (Hatton y Williamson, 1994). Despu&eacute;s de la Segunda Guerra
Mundial, las migraciones procedentes del Sur de Europa con destino a los pa&iacute;ses europeos industrializados
dieron tambi&eacute;n lugar a una reducci&oacute;n de las diferencias de salarios y, seg&uacute;n el periodo considerado, la
migraci&oacute;n, la liberalizaci&oacute;n del comercio y los movimientos de capital contribuyeron en distinto grado a la
convergencia de las econom&iacute;as (Tapinos, 1994).
Mundializaci&oacute;n y migraci&oacute;n
Desde el decenio de los 80, las migraciones se producen en un nuevo contexto internacional de car&aacute;cter
contradictorio. Por un lado, los pa&iacute;ses industrializados han reafirmado su pol&iacute;tica destinada a controlar las
corrientes migratorias, y, por otro, estas restricciones entran en vigor cuando en los pa&iacute;ses en desarrollo,
cuya transici&oacute;n demogr&aacute;fica avanza, se produce un aumento importante de la poblaci&oacute;n activa, tanto de
modo cuantitativo como proporcional, sin que exista un aumento equivalente del empleo. Con la
agravaci&oacute;n de los desequilibrios econ&oacute;micos entre los pa&iacute;ses del Norte y del Sur, se han reforzado las
razones que impulsan a emigrar y han dado lugar a que se reanude la emigraci&oacute;n clandestina y a que
aparezcan nuevas v&iacute;as de entrada, en particular las solicitudes de asilo, con la consiguiente confusi&oacute;n entre
migrantes econ&oacute;micos y refugiados. Al mismo tiempo, la aceleraci&oacute;n del proceso de mundializaci&oacute;n se ha
caracterizado por una mayor apertura de las fronteras a los intercambios comerciales, un aumento
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considerable de los flujos de capital y una internacionalizaci&oacute;n de los procesos de producci&oacute;n y de la
propiedad del capital. &iquest;Han aumentado las migraciones internacionales? &iquest;Forma parte la migraci&oacute;n del
movimiento de mundializaci&oacute;n de las econom&iacute;as? A partir de las estad&iacute;sticas migratorias no se puede
establecer un balance exhaustivo de los desplazamientos humanos en todos los pa&iacute;ses del mundo. En el
transcurso de los &uacute;ltimos treinta a&ntilde;os, los datos disponibles muestran un aumento del n&uacute;mero de migrantes
(personas que figuran en el censo de un pa&iacute;s en el que no nacieron), que pas&oacute; de 77 millones en 1965 a
111millones en 1990. Sin embargo, la proporci&oacute;n de migrantes en la poblaci&oacute;n mundial permaneci&oacute;
pr&aacute;cticamente estable en ese periodo (2,8% de la poblaci&oacute;n mundial) (Zlotnik, 1998, Tapinos y Delaunay,
2000). En estos datos no figuran las migraciones temporales ni buena parte de las migraciones
clandestinas. Si se tuvieran en cuenta se producir&iacute;a un ligero aumento durante ese periodo. De todos
modos, no se trata en absoluto de un fen&oacute;meno de migraci&oacute;n masiva.
Le geograf&iacute;a de las migraciones se ha modificado, no obstante. Mientras que la proporci&oacute;n de migrantes
disminuye en los pa&iacute;ses en desarrollo, aumenta considerablemente en los pa&iacute;ses desarrollados (de 3,94% a
5,89%). Las mayores proporciones de foreign born se observan en los pa&iacute;ses tradicionales de inmigraci&oacute;n:
9,3% en Estados Unidos; 17,4% en Canad&aacute;; 21,1% en Australia. En cambio, el mayor n&uacute;mero de
extranjeros se encuentra ahora en Europa, donde aument&oacute; m&aacute;s su proporci&oacute;n con respecto a la poblaci&oacute;n
total (de 3,3% a 5%). El hecho m&aacute;s notable es la modificaci&oacute;n de la proporci&oacute;n de personas originarias de
los pa&iacute;ses en desarrollo en la inmigraci&oacute;n de los pa&iacute;ses desarrollados. Es una evoluci&oacute;n dr&aacute;stica, en
particular en los pa&iacute;ses tradicionales de inmigraci&oacute;n. La proporci&oacute;n de migrantes originarios de los pa&iacute;ses
menos desarrollados pas&oacute; de 33% a 77% en los Estados Unidos (de 1960 a 1994), y de 8% a 80% en
Canad&aacute; (de 1961 a 1992). Se produjeron nuevas corrientes entre pa&iacute;ses sin ning&uacute;n v&iacute;nculo particular, por
ejemplo, personas oriundas de Sri Lanka, Filipinas y Marruecos en Italia. Algunos pa&iacute;ses tradicionales de
emigraci&oacute;n –Italia, Espa&ntilde;a o Grecia- se han convertido en pa&iacute;ses de acogida, al igual que, en menor grado,
Jap&oacute;n o Taiw&aacute;n.
Tambi&eacute;n han cambiado las caracter&iacute;sticas de la migraci&oacute;n. Hay que tener en cuenta, en particular, el
desarrollo de las migraciones clandestinas y de las migraciones temporales en Europa y en los Estados
Unidos y, en lo que concierne a Europa, la consolidaci&oacute;n del reagrupamiento familiar y la transformaci&oacute;n
de la inmigraci&oacute;n temporal en inmigraci&oacute;n definitiva. La migraci&oacute;n temporal, definida por un contrato de
trabajo de duraci&oacute;n determinada con la obligaci&oacute;n, por lo general, de salir del pa&iacute;s al finalizar el contrato y
la prohibici&oacute;n del reagrupamiento familiar, podr&iacute;a constituir un &iacute;ndice de la mundializaci&oacute;n, no tanto por el
n&uacute;mero de individuos afectados, que se mantiene bajo, sino por las distintas realidades que abarca. Puede
tratarse tanto de actividades temporales por naturaleza, de misiones temporales de la empresa del pa&iacute;s de
origen, como de un proceso de selecci&oacute;n con miras a un eventual contrato permanente.
&iquest;Cabe hablar, pues, de un sistema migratorio mundial? De hecho, como el n&uacute;mero de candidatos a la
emigraci&oacute;n es superior al que est&aacute;n dispuestos a aceptar los pa&iacute;ses de destino, la cuesti&oacute;n migratoria
alcanza una dimensi&oacute;n mundial; tambi&eacute;n es cierto que, pese a las diferencias ideol&oacute;gicas que existen entre
los pa&iacute;ses europeos y Am&eacute;rica del Norte, y que se reflejan en sus respectivos sistemas migratorios –marco
jur&iacute;dico y reglamentaci&oacute;n de la pol&iacute;tica migratoria, modalidades de entrada y conexi&oacute;n con el mercado de
trabajo, reglas para la naturalizaci&oacute;n-, existe una preocupaci&oacute;n com&uacute;n por controlar las corrientes. No
obstante, no hay punto de comparaci&oacute;n entre las corrientes migratorias y la internacionalizaci&oacute;n de los
procesos de producci&oacute;n, la mundializaci&oacute;n de los intercambios y los flujos de capitales. Ser&iacute;a excesivo
decir que existe un sistema migratorio mundial y una mundializaci&oacute;n de las migraciones.
En cambio, es evidente que la dimensi&oacute;n regional se ha acentuado. Los pa&iacute;ses de destino se encuentran
efectivamente sometidos a dos tipos de presiones. Por un lado, los desequilibrios entre pa&iacute;ses ricos y pa&iacute;ses
pobres llevan a formular pol&iacute;ticas nacionales; por otro, la interdependencia de las econom&iacute;as, en particular
su inserci&oacute;n en conjuntos regionales y la necesidad resultante de adoptar las pol&iacute;ticas en el plano adecuado,
imponen una cooperaci&oacute;n a escala de las grandes zonas de intercambio, por ejemplo, la Uni&oacute;n Europea y
sus relaciones de colaboraci&oacute;n con pa&iacute;ses del Este y del Sur, o el Tratado Trilateral de Libre Comercio
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(TLC) de Am&eacute;rica del Norte y sus relaciones de cooperaci&oacute;n con los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Central y Am&eacute;rica
del Sur.
Migraci&oacute;n internacional, teor&iacute;a del intercambio y el desarrollo, e integraci&oacute;n regional
En un contexto de aumento de las posibilidades migratorias por un lado y de fortalecimiento de las
pol&iacute;ticas de control de las corrientes por otro, la liberalizaci&oacute;n del comercio se presenta como una forma de
sustituci&oacute;n de la migraci&oacute;n internacional. Sin embargo, el alcance de esta estrategia se ha modificado. El
libre comercio, junto con la movilidad interna de los factores, considerado por los economistas cl&aacute;sicos
como una forma de especializaci&oacute;n m&aacute;s realista que la migraci&oacute;n internacional, cumple ahora la funci&oacute;n
de impedir o al menos reducir la migraci&oacute;n internacional, en particular, la migraci&oacute;n clandestina hacia los
Estados Unidos, y toda forma de migraci&oacute;n de mano de obra extracomunitaria no calificada en Europa.
Tanto en los Estados Unidos como en Europa, la relaci&oacute;n entre la migraci&oacute;n y el intercambio internacional
se ha planteado teniendo en cuenta esta perspectiva. La propuesta no es nueva. En los Estados Unidos,
cuando finaliz&oacute; en 1964 el programa de contrataci&oacute;n temporal de mano de obra (programme bracero)
iniciado en 1951, el temor de un posible aumento de la migraci&oacute;n mexicana llev&oacute; a la adopci&oacute;n de un
sistema aduanero preferencial –importaci&oacute;n de los componentes y exportaci&oacute;n de los productos con
franquicia- para las empresas instaladas en la frontera en territorio mexicano (maquiladoras). El balance
ponderado del sistema muestra una repercusi&oacute;n determinante en el desarrollo industrial y la creaci&oacute;n de
empleo en las regiones interesadas, un leve efecto positivo en la econom&iacute;a nacional, pero tambi&eacute;n la
ausencia de un efecto significativo (reducci&oacute;n) en las migraciones hacia los Estados Unidos. Despu&eacute;s de la
ley de regularizaci&oacute;n de 1986 (Immigration Reform and Control Act, IRCA), una comisi&oacute;n creada por el
Congreso para supervisar la aplicaci&oacute;n de la ley y proponer medidas capaces de reducir la migraci&oacute;n
clandestina lleg&oacute; a la conclusi&oacute;n de que la &uacute;nica opci&oacute;n realista es el desarrollo econ&oacute;mico de los pa&iacute;ses de
origen, favorecido por la liberalizaci&oacute;n comercial y financiera. Corresponde a esta orientaci&oacute;n el acuerdo
de libre comercio entre M&eacute;xico y los Estados Unidos que, aparte de las disposiciones relativas a los
desplazamientos de los hombres de negocios, excluye la migraci&oacute;n de su esfera de aplicaci&oacute;n.
Cuando en los a&ntilde;os 1973-1974 se cerraron en Europa las fronteras a la inmigraci&oacute;n, se propuso sustituir la
migraci&oacute;n por pol&iacute;ticas encaminadas a fomentar la inversi&oacute;n en los pa&iacute;ses de origen, a alentar a las
empresas europeas, en particular las que empleaban a trabajadores migrantes, a crear unidades de
producci&oacute;n locales y favorecer el retorno de la mano de obra a su pa&iacute;s. Esta “nueva divisi&oacute;n internacional
del trabajo” no estuvo a la altura de las esperanzas. La situaci&oacute;n ha cambiado desde entonces. En la
actualidad existe una serie de factores que llevan a considerar la problem&aacute;tica de la alternativa a la
migraci&oacute;n de manera m&aacute;s realista. Por un lado, el cierre de las fronteras a la inmigraci&oacute;n de trabajadores,
que en un primer momento se planteaba como una medida temporal originada por la crisis de la energ&iacute;a y
el deterioro de la situaci&oacute;n en los mercados de trabajo, se convirti&oacute; en un elemento permanente del sistema
migratorio de los pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea. Por otro, mientras que la nueva divisi&oacute;n internacional del
trabajo pod&iacute;a interpretarse como un ardid de los pa&iacute;ses desarrollados para sustraerse a la cr&iacute;tica de los
pa&iacute;ses del Sur por el cierre unilateral de las fronteras, la versi&oacute;n reciente de la alternativa a la migraci&oacute;n se
sit&uacute;a en el contexto de la nueva estrategia de desarrollo de los pa&iacute;ses de origen, que tiende a abandonar las
pol&iacute;ticas de desarrollo autocentrado y de sustituci&oacute;n de las importaciones por la producci&oacute;n nacional. Los
programas de reajuste estructuras, acompa&ntilde;ados de pol&iacute;ticas de privatizaci&oacute;n, liberalizaci&oacute;n del comercio
y de los movimientos de capital, se han consolidado en los acuerdos de libre comercio firmados entre la
Uni&oacute;n Europea y Marruecos, T&uacute;nez y Turqu&iacute;a. Pero frente a estos factores positivos surge una
preocupaci&oacute;n nueva. Los acuerdos de libre cambio representan en algunos aspectos el fin de las relaciones
privilegiadas entre los pa&iacute;ses del Magreb y la Uni&oacute;n Europea. La ampliaci&oacute;n de la Uni&oacute;n Europea, los
acuerdos con los dem&aacute;s pa&iacute;ses del Mediterr&aacute;neo y los pa&iacute;ses de Europa Central, la firma de los acuerdos
del GATT, la creaci&oacute;n de la OMC y el desmantelamiento del Acuerdo Multifibras eliminan las ventajas
espec&iacute;ficas que se hab&iacute;an reconocido a los pa&iacute;ses del Magreb en los acuerdos anteriores con laCEE. &iquest;Es
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posible dar por sentado que la liberalizaci&oacute;n de los intercambios y, en t&eacute;rminos m&aacute;s generales, el
desarrollo lleven a una disminuci&oacute;n de las corrientes migratorias?
La teor&iacute;a del intercambio internacional brinda un primer elemento de respuesta. Efectivamente, en la
hip&oacute;tesis de una migraci&oacute;n internacional nula, el libre comercio de los productos supone que los pa&iacute;ses en
desarrollo se especialicen en la producci&oacute;n de bienes que requieran un uso intensivo de recursos naturales
espec&iacute;ficos y de mano de obra no calificada. En consecuencia, se tiende a la nivelaci&oacute;n de la remuneraci&oacute;n
de los factores en los pa&iacute;ses que participan en el intercambio y, como las diferencias de remuneraci&oacute;n
constituyen supuestamente el elemento determinante de la migraci&oacute;n, la propensi&oacute;n a emigrar deber&iacute;a
disminuir. As&iacute; pues, el libre intercambio reemplaza la movilidad humana. Sin embargo, en el caso de las
migraciones internacionales, los mecanismos de convergencia propuestos por la teor&iacute;a del intercambio
internacional dejan tres zonas de sombra.
En la hip&oacute;tesis de una integraci&oacute;n regional, la tendencia a la nivelaci&oacute;n del precio de los factores, que
deber&iacute;a reducir la propensi&oacute;n a la movilidad entre pa&iacute;ses asociados, tambi&eacute;n supone un incentivo m&aacute;s
fuerte para emigrar a terceros pa&iacute;ses ajenos a los acuerdos preferenciales, como lo confirma la experiencia
europea. Adem&aacute;s, el grado de nivelaci&oacute;n y el tiempo necesario para alcanzarlo no pueden inferirse de un
modelo de est&aacute;tica comparativa. Ahora bien, la duraci&oacute;n del proceso es justamente un elemento decisivo
para que el posible migrante elija entre la esperanza de alcanzar en el futuro una mejora permanente de su
nivel de vida gracias al libre comercio y el aumento inmediato, aunque quiz&aacute; transitorio en caso de
emigraci&oacute;n temporal, si decide emigrar. La reducci&oacute;n de las diferencias de remuneraci&oacute;n entre pa&iacute;ses
supone que en los pa&iacute;ses pobres se genere un crecimiento fuerte y estable a largo plazo. Para dar una idea
de magnitud aproximativa, en el mejor de los casos ser&iacute;a preciso un &iacute;ndice de crecimiento anual superior al
6% durante unos 50 a&ntilde;os para poder imaginar una reducci&oacute;n significativa de las diferencias. Pero tambi&eacute;n,
entre estas dos hip&oacute;tesis, existe una diferencia fundamental cuando en el pa&iacute;s de origen la estabilidad
pol&iacute;tica y econ&oacute;mica generan incertidumbre. Emigrar es una decisi&oacute;n personal, quedarse significa tener
confianza en el gobierno y en el mercado. Adem&aacute;s, en el caso de movilidad de bienes y factores, la teor&iacute;a
no permite determinar si la especializaci&oacute;n del pa&iacute;s con excedente de mano de obra se traducir&aacute; en la
exportaci&oacute;n de bienes con uso intensivo del factor trabajo o en una corriente de emigraci&oacute;n de
trabajadores.
Si, en un largo plazo por definir, se puede pensar que la tendencia a la nivelaci&oacute;n del costo de los factores
reduce el est&iacute;mulo a la emigraci&oacute;n, mientras tanto –periodo que puede representar varios decenios- las
transformaciones estructurales de la econom&iacute;a surten el efecto contrario. Desde el momento en que existen
factores de atracci&oacute;n –una pol&iacute;tica activa de inmigraci&oacute;n y radicaci&oacute;n como en Estados Unidos o una
demanda de trabajo originada por la segmentaci&oacute;n del mercado de mano de obra, como sucede
actualmente en Europa Occidental- cuando se produce un crecimiento de la producci&oacute;n en las regiones de
origen se observa un aumento de las corrientes migratorias. El proceso de desarrollo supone y genera una
movilidad sectorial y espacial de la poblaci&oacute;n. Los traslados de poblaci&oacute;n hacia el sector secundario, en
particular la construcci&oacute;n, incrementan los ingresos pecuniarios, lo que facilita la financiaci&oacute;n del costo de
la migraci&oacute;n y hace que las fluctuaciones de la actividad tengan una incidencia mucho mayor en el
empleo; el aumento del nivel de educaci&oacute;n y la urbanizaci&oacute;n reducen la distancia cultural. Todos estos
factores favorecen la emigraci&oacute;n.
La experiencia de la Comunidad Europea y las perspectivas de acuerdos euro-mediterr&aacute;neos
En algunos aspectos la Comunidad Europea representa un caso t&iacute;pico que ilustra la relaci&oacute;n existente entre
las migraciones internacionales, el libre comercio y la integraci&oacute;n regional. De hecho, a diferencia de las
zonas de libre comercio, el mercado com&uacute;n apunta a la movilidad de bienes y factores, y la migraci&oacute;n
internacional es a la vez un objetivo y un medio para alcanzar la integraci&oacute;n econ&oacute;mica. Pero el tiempo
necesario para la realizaci&oacute;n del mercado com&uacute;n –unos diez a&ntilde;os para los primeros pa&iacute;ses signatarios- y
sobre todo el desfase entre la liberalizaci&oacute;n del comercio y la libre circulaci&oacute;n de los trabajadores conduce
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al contexto de an&aacute;lisis de la teor&iacute;a del intercambio internacional. Es posible, por tanto, plantearse la
cuesti&oacute;n. &iquest;Cu&aacute;l fue el efecto de la liberalizaci&oacute;n comercial entre los pa&iacute;ses miembros: reducir las
migraciones intracomunitarias y favorecer la inmigraci&oacute;n procedente de terceros pa&iacute;ses? En la medida en
que las estad&iacute;sticas disponibles lo permiten, la observaci&oacute;n parece conforme a la predicci&oacute;n del modelo.
Entre los pa&iacute;ses de la Comunidad la desaparici&oacute;n de los obst&aacute;culos de contingentaci&oacute;n y aranceles origin&oacute;
realmente un aumento del grado de liberalizaci&oacute;n (medido por la proporci&oacute;n entre exportaciones e
importaciones en el producto nacional), una reducci&oacute;n de las diferencias de ingresos per c&aacute;pita (medida
por los costos salariales y el producto per c&aacute;pita), y una disminuci&oacute;n de la migraci&oacute;n intracomunitaria,
pero tambi&eacute;n un aumento de la inmigraci&oacute;n de los pa&iacute;ses extracomunitarios.
Para ir m&aacute;s all&aacute; de estas observaciones y poner a prueba la teor&iacute;a ser&iacute;a preciso, por un lado, comprobar que
la disminuci&oacute;n de las diferencias de remuneraci&oacute;n se debe a la liberalizaci&oacute;n del comercio con el exterior y
que la disminuci&oacute;n de las migraciones internacionales corresponde a la reducci&oacute;n de las diferencias del
costo de la mano de obra y de los productos per c&aacute;pita y, por otro, comparar el modelo con otras hip&oacute;tesis
explicativas. El hecho de que otras opciones hayan conducido al mismo resultado no permite deducir una
lecci&oacute;n clara del ejemplo europeo, pero se pueden establecer los elementos cr&iacute;ticos del debate. De hecho,
la convergencia de los ingresos es compatible con un modelo neocl&aacute;sico de crecimiento comparado entre
pa&iacute;ses cuyas dotaciones iniciales son diferentes; sobre todo, esta convergencia puede atribuirse m&aacute;s a las
modalidades institucionales de la Comunidad Europea y a los flujos de capital, en particular a los fondos
estructurales, que al efecto propio de la liberalizaci&oacute;n del comercio. La disminuci&oacute;n de las corrientes
migratorias intracomunitarias y el aumento de las extracomunitarias podr&iacute;a tambi&eacute;n explicarse, en menor
medida, por el aumento del desempleo y el efecto de evicci&oacute;n producido por una inmigraci&oacute;n ex&oacute;gena
procedente de terceros pa&iacute;ses (Tapinos, 1994).
Evidentemente es prematuro sacar conclusiones sobre las repercusiones de los recientes acuerdos de libre
comercio en los movimientos migratorios, tanto del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC) de
Am&eacute;rica del Norte o de los acuerdos entre la Uni&oacute;n Europea y algunos pa&iacute;ses del Mediterr&aacute;neo. Para los
pa&iacute;ses en desarrollo el libre comercio supone una especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de bienes con uso
intensivo de recursos naturales y de mano de obra no calificada, lo que aumenta la remuneraci&oacute;n relativa
de esos factores de producci&oacute;n. Pero los efectos sobre el crecimiento, el empleo y los ingresos durante un
periodo de varios a&ntilde;os no son muy importantes y no influyen en los planes de los posibles emigrantes. Al
contrario, es muy probable que la orientaci&oacute;n que introduce el libre comercio en la especializaci&oacute;n de los
pa&iacute;ses en desarrollo refuerce a mediano plazo el est&iacute;mulo a emigrar. En Am&eacute;rica del Norte, las primeras
observaciones confirman esta tendencia (Martin, 1993). En la zona de Europa y los pa&iacute;ses del
Mediterr&aacute;neo, no se observa en los pocos an&aacute;lisis de las repercusiones que existen una disminuci&oacute;n
significativa de las migraciones.
A t&iacute;tulo de ejemplo se presentan los resultados de un estudio sobre los efectos a mediano plazo del libre
comercio en la econom&iacute;a marroqu&iacute;, que concuerdan con las conclusiones de otros trabajos sobre la zona de
Europa y los pa&iacute;ses del Mediterr&aacute;neo. A partir de un modelo para calcular el equilibrio general, una
simulaci&oacute;n muestra que la adopci&oacute;n del libre comercio provoca una agravaci&oacute;n del desequilibrio de los
intercambios con la Uni&oacute;n Europea, la p&eacute;rdida del 20% de los ingresos fiscales y una mayor
especializaci&oacute;n en algunos productos agr&iacute;colas, con efecto casi nulo sobre el crecimiento y una
disminuci&oacute;n escasa de las desigualdades (Cogneau y Tapinos). En efecto, para Marruecos, que ya hab&iacute;a
suprimido las restricciones de contingentaci&oacute;n y reducido los aranceles antes del acuerdo, el libre
comercio conlleva una nueva reducci&oacute;n de los derechos de entrada, mientras que sus exportaciones, salvo
algunos productos agr&iacute;colas, entraban ya libremente en los mercados europeos. Teniendo en cuenta las
elasticidades de las importaciones y exportaciones y la incidencia de la parte de insumos importados, es
l&oacute;gico que se produzca un desequilibrio de la balanza de pagos y una devaluaci&oacute;n de la moneda nacional.
La especializaci&oacute;n de la econom&iacute;a marroqu&iacute; en la producci&oacute;n agr&iacute;cola deber&iacute;a estimular el crecimiento de
ese sector -siempre y cuando desparezcan las restricciones impuestas por la Uni&oacute;n Europea- y mejorar la
situaci&oacute;n relativa de los agricultores en relaci&oacute;n con los asalariados urbanos del sector informal.
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Incluso a muy largo plazo, esto no es suficiente para alcanzar la convergencia de las remuneraciones de los
factores entre los pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea y Marruecos. De hecho, no se puede prever un &iacute;ndice de
crecimiento econ&oacute;mico alto y constante si no se produce un aumento de la parte correspondiente a los
sectores no agr&iacute;colas. El mantenimiento de un &iacute;ndice de crecimiento estable a largo plazo supone una
diversificaci&oacute;n de las actividades que posibilite la integraci&oacute;n de la mano de obra calificada y la entrada de
capitales extranjeros, ya sea de inversiones privadas o de subvenciones p&uacute;blicas. Ahora bien, una
estrategia de este tipo se enfrenta con la presi&oacute;n que ejerce la liberalizaci&oacute;n del comercio en favor de una
especializaci&oacute;n correspondiente a las actuales ventajas comparativas, que se reflejan en un fortalecimiento
de las actividades agr&iacute;colas. Por lo dem&aacute;s, no evoluciona positivamente la capacidad de atraer capitales
extranjeros, uno de los argumentos esenciales en favor de la pertenencia a una zona de libre comercio. La
situaci&oacute;n es a&uacute;n m&aacute;s problem&aacute;tica a largo plazo, puesto que van a disminuir las transferencias de los
inmigrantes, que representan en la actualidad la cuarta parte, aproximadamente, de las entradas de divisas.
&iquest;Es posible en esas condiciones contar con una modificaci&oacute;n del comportamiento de los candidatos a la
emigraci&oacute;n?
La decisi&oacute;n de emigrar
Para comprender las potencialidades migratorias es fundamental conocer las modificaciones del contexto
econ&oacute;mico en los pa&iacute;ses de origen. Pero, en &uacute;ltima instancia, el liberalismo econ&oacute;mico s&oacute;lo puede
reemplazar la migraci&oacute;n si introduce un cambio significativo en los par&aacute;metros de la decisi&oacute;n de emigrar,
en el sentido deseado y en un plazo aceptable para los individuos y sus familias. En el modelo de decisi&oacute;n
econ&oacute;mica se establece una hip&oacute;tesis de comportamiento simple. Si todos los dem&aacute;s par&aacute;metros
permanecen invariables, los individuos s&oacute;lo contemplan la posibilidad de emigrar –de modo temporal o
definitivo- cuando existe la perspectiva de mejorar su bienestar y el de su grupo comunitario –familia u
otra unidad m&aacute;s amplia-, en unperiodo de tiempo determinado, periodo que oscila entre algunos a&ntilde;os y
toda la vida, incluso la de los descendientes. En consecuencia, es l&oacute;gico que exista una relaci&oacute;n positiva
entre las diferencias de ingresos reales y la intensidad de las corrientes migratorias. La orientaci&oacute;n de las
corrientes migratorias que se han observado de pa&iacute;ses en desarrollo hacia pa&iacute;ses desarrollados confirma la
relaci&oacute;n supuesta, aunque la utilidad predictiva del modelo no es mucha. Por una parte, la existencia y la
persistencia de diferencias de ingresos entre pa&iacute;ses no lleva necesariamente a las migraciones; por otra, la
disminuci&oacute;n de las diferencias de ingresos entre dos pa&iacute;ses –debido al comienzo del desarrollo del pa&iacute;s
m&aacute;s pobre- a menudo ocasiona, como se ha se&ntilde;alado, la aparici&oacute;n o el aumento de las corrientes de
emigraci&oacute;n y no su disminuci&oacute;n. El an&aacute;lisis econ&oacute;mico de la decisi&oacute;n de emigrar trata de conciliar las
previsiones del modelo con la observaci&oacute;n. Una vez considerados los factores institucionales, culturales y
psicol&oacute;gicos que impiden a los individuos establecerse en el pa&iacute;s de su elecci&oacute;n, o hacen que el costo
“ps&iacute;quico” del traslado sea demasiado alto, es necesario especificar las variables del comportamiento.
La primera serie de argumentos se refiere al costo del viaje y a la incertidumbre con respecto a las
ganancias en el pa&iacute;s de destino. Para partir es necesario costearse el viaje. El candidato a la emigraci&oacute;n
puede hacerlo tanto recurriendo a la solidaridad, de la familia en primer lugar, como escalonando el costo
en el tiempo, o utilizando ambos m&eacute;todos. Gracias a la duraci&oacute;n de la expatriaci&oacute;n la migraci&oacute;n de
radicaci&oacute;n permite cubrir los costos pecuniarios y de oportunidad –falta de ingresos a causa de la duraci&oacute;n
del viaje, del tiempo dedicado a buscar un trabajo- y esto la distingue de la migraci&oacute;n temporal ex ante que
se produjo en los pa&iacute;ses europeos en los a&ntilde;os de crecimiento o en los pa&iacute;ses del Golfo. La interacci&oacute;n entre
el costo y el ingreso en el pa&iacute;s de origen puede aclarar por qu&eacute; un aumento de la diferencia del ingreso
entre la zona de partida y la de llegada, que deber&iacute;a ocasionar una mayor propensi&oacute;n a emigrar, tiene todas
las posibilidades de reducirla en un primer momento. Por ejemplo, cuando se devalu&oacute; el peso, el aumento
inmediato del costo en d&oacute;lares de la emigraci&oacute;n se convirti&oacute; en un obst&aacute;culo para los que deseaban partir,
mientras que las ventajas derivadas del tipo de cambio no incitaban a regresar a los que estaban ya en los
Estados Unidos.
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La decisi&oacute;n de emigrar comprende igualmente un elemento de riesgo, en cuyo caso la comparaci&oacute;n se
hace entre el ingreso que se obtiene en la regi&oacute;n de origen y el salario esperado en la de destino –es decir,
que se tiene en cuenta la probabilidad de permanecer desempleado durante un tiempo. Pero el elemento de
incertidumbre pesa poco en relaci&oacute;n con la diferencia de salarios. En una hip&oacute;tesis interesante del modelo
microecon&oacute;mico de decisi&oacute;n se considera la migraci&oacute;n como un comportamiento de estrategia familiar
que apunta a minimizar el riesgo relacionado con la producci&oacute;n dom&eacute;stica en las zonas rurales de origen, a
superar las imperfecciones de los mercados y las variaciones de la actividad y a aprovechar las evoluciones
c&iacute;clicas de signo opuesto en el pa&iacute;s de origen y el pa&iacute;s de destino. Esta hip&oacute;tesis –cuyo alcance emp&iacute;rico
no est&aacute; probado- es interesante porque pone de relieve las modalidades de ajuste a las imperfecciones de
los distintos mercados, no &uacute;nicamente el mercado de trabajo, sino tambi&eacute;n los de bienes y cr&eacute;dito. Al
diversificar los riesgos la emigraci&oacute;n se plantea como un seguro contra los avatares de la producci&oacute;n y las
fluctuaciones de la actividad.
Las previsiones sobre la duraci&oacute;n de la permanencia constituyen la l&iacute;nea divisora fundamental cuando se
analiza la decisi&oacute;n de emigrar. La naturaleza y el peso de los diferentes elementos que determinan la
migraci&oacute;n y el tipo de individuos que podr&iacute;an partir dependen de la duraci&oacute;n prevista de la estancia. Para
simplificar, en la migraci&oacute;n temporal ex ante, lo que cuenta es la diferencia de rendimiento y la posibilidad
de empleo; en la migraci&oacute;n definitiva ex ante las perspectivas de movilidad social y profesional importan
tanto como las diferencias inmediatas de remuneraci&oacute;n. La migraci&oacute;n temporal lleva a una doble
domiciliaci&oacute;n de los miembros de una familia. La hip&oacute;tesis de un comportamiento estrat&eacute;gico supone que
la familia, unidad de decisi&oacute;n, elige situar a sus miembros en el espacio y por lapsos espec&iacute;ficos de tiempo
seg&uacute;n las ventajas comparadas que obtiene cada uno en una localizaci&oacute;n determinada. El c&aacute;lculo de las
ganancias esperadas comprende no s&oacute;lo las diferencias de ingresos reales, sino tambi&eacute;n las diferencias de
precios. Efectivamente, un elemento decisivo es la capacidad de ahorro del migrante que, con el env&iacute;o de
sus salarios, aumenta el poder adquisitivo de los que se quedaron en el pa&iacute;s. Para una diferencia de
ingresos dada, con la expatriaci&oacute;n temporal el grupo familiar puede obtener una ganancia mucho m&aacute;s
importante que la que lograr&iacute;a con una migraci&oacute;n definitiva. Adem&aacute;s, a diferencia de la migraci&oacute;n
definitiva, en la que los par&aacute;metros de la decisi&oacute;n se imponen al migrante, en la migraci&oacute;n temporal el
saldo entre los costos y los beneficios del traslado dependen, en gran medida, del migrante, porque puede
elegir entre consumir en el pa&iacute;s de destino o transferir su ahorro. Cuando se tiene en cuenta la duraci&oacute;n
prevista de la migraci&oacute;n se llega a una conclusi&oacute;n interesante y parad&oacute;jica con respecto a la eficacia de las
pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n. En el caso de una pol&iacute;tica de inmigraci&oacute;n de mano de obra, la determinaci&oacute;n de los
pa&iacute;ses de destino de limitar la contrataci&oacute;n a un periodo fijo posibilita, en cambio, la emigraci&oacute;n de
algunos individuos que no pod&iacute;an plantearse una expatriaci&oacute;n definitiva. De este modo, los pa&iacute;ses
europeos que piensan reducir las entradas instaurando un sistema de contrataci&oacute;n temporal corren el riesgo
de recibir una oferta de mano de obra extranjera mucho m&aacute;s elevada que la que producir&iacute;a una pol&iacute;tica de
radicaci&oacute;n.
&iquest;Qui&eacute;n puede elegir entre migraci&oacute;n e intercambio?
&iquest;Qu&eacute; significado cabe dar en definitiva a este nuevo enfoque de la migraci&oacute;n y del intercambio
internacional, instrumentos alternativos del desarrollo? &iquest;Existe realmente una equivalencia de las dos
opciones para las categor&iacute;as de poblaci&oacute;n directamente interesadas? En primer lugar se considerar&aacute; la
situaci&oacute;n desde el punto de vista de los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n, que tomaron la iniciativa de cerrar las
fronteras y de formular propuestas encaminadas a “evitar” la migraci&oacute;n mediante el desarrollo y la
liberalizaci&oacute;n. Demos por supuesto que la pol&iacute;tica destinada a atajar la inmigraci&oacute;n de trabajadores y
estabilizar la mano de obra trata sobre todo de proteger el mercado de trabajo nacional y, en particular a la
poblaci&oacute;n activa menos calificada, en un contexto de estancamiento de los salarios y aumento de la oferta
de trabajo, incluso del desempleo a veces. El libre comercio s&oacute;lo puede considerarse como una alternativa
si permite alcanzar el mismo objetivo, lo que equivale a comparar la repercusi&oacute;n de la inmigraci&oacute;n en el
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empleo y las remuneraciones de los trabajadores menos calificados cuando no existe el libre comercio, y
las consecuencias del libre comercio sin migraci&oacute;n. Dicho de otro modo, &iquest;qu&eacute; perjudica m&aacute;s a los
trabajadores poco calificados, la competencia directa de los inmigrantes (lamovilidad de los factores) o la
competencia indirecta de los productos importados como consecuencia de la especializaci&oacute;n de los pa&iacute;ses
de origen en los bienes que requieren un uso intensivo de mano de obra?
&iquest;Cu&aacute;l es el punto de vista del pa&iacute;s de origen? &iquest;C&oacute;mo asegurar m&aacute;s eficazmente una mejor situaci&oacute;n a las
categor&iacute;as m&aacute;s desfavorecidas, con una econom&iacute;a abierta sin migraciones o con una econom&iacute;a cerrada con
migraciones? &iquest;Obtener m&aacute;s beneficios con el libre comercio los que precisamente estaban m&aacute;s dispuestos
a partir? La migraci&oacute;n puede contribuir a elevar el nivel de vida medio de la poblaci&oacute;n sin que se reduzcan
las desigualdades. La migraci&oacute;n favorece a las familias con ingresos bajos, pero no siempre a las m&aacute;s
necesitadas. Adem&aacute;s, los que sacan m&aacute;s provecho del libre comercio y de la liberalizaci&oacute;n econ&oacute;mica no
son forzosamente los que est&aacute;n m&aacute;s dispuestos a partir. En particular, esto sucede cuando el cambio
favorece al sector agr&iacute;cola, en detrimento del empleo en el sector p&uacute;blico, del empleo formal e informal,
mientras que los asalariados urbanos son quienes parten con m&aacute;s facilidad. En general, sea cual fuere la
mejora derivada de la liberalizaci&oacute;n de los intercambios, algunas categor&iacute;as de la poblaci&oacute;n seguir&aacute;n
prefiriendo la emigraci&oacute;n.
Conclusi&oacute;n
Los pa&iacute;ses de destino, preocupados por controlar la inmigraci&oacute;n, -Europa despu&eacute;s del cierre de las
fronteras a mediados del decenio de 1970, los Estados Unidos con la ley de reforma y control de la
inmigraci&oacute;n (IRCA) en 1986- se plantearon la relaci&oacute;n entre migraci&oacute;n y desarrollo. La escasa repercusi&oacute;n
de la liberalizaci&oacute;n del comercio sobre los efectos a plazo medio que revelan los estudios sobre el tema, y
la incertidumbre con respecto a la atracci&oacute;n que pueden ejercer los pa&iacute;ses interesados sobre las inversiones
privadas y las transferencias p&uacute;blicas, sugieren la necesidad de un cambio de perspectiva. El desarrollo y
la cooperaci&oacute;n son objetivos en s&iacute;, que deben perseguirse independientemente de sus consecuencias en la
migraci&oacute;n.
El an&aacute;lisis de las migraci&oacute;n se ha vuelto a situar en una perspectiva internacional, con hincapi&eacute; en la
interdependencia de los pa&iacute;ses de origen y los pa&iacute;ses de destino, frente al enfoque tradicional centrado en
los efectos respectivos para unos y otros. Pero tambi&eacute;n hay cada vez menos separaci&oacute;n entre lo
econ&oacute;mico, lo pol&iacute;tico y lo social, ya se trate de los factores explicativos o de las consecuencias en las
sociedades correspondientes. El debate sobre la migraci&oacute;n no se puede ya disociar de la cuesti&oacute;n de los
derechos humanos, de la organizaci&oacute;n pol&iacute;tica y del desarrollo de los Estados de origen, de la cohesi&oacute;n
nacional y del futuro del Estado providencia en las sociedades de destino.
No se pueden negar las consecuencias de las pol&iacute;ticas de control de las corrientes, aplicadas junto con la
estrategia de sustituci&oacute;n de la migraci&oacute;n por el libre comercio. Ahora bien, en la medida en que estas
pol&iacute;ticas apuntan espec&iacute;ficamente a controlar las entradas, generan dos series de efectos parad&oacute;jicos. Por
una parte impulsan a personas que contemplan la posibilidad de partir a adelantar su partida en cuanto se
les presenta una oportunidad, mientras que el anuncio de una pol&iacute;tica de apertura, que garantizara la
entrada a todos los que eventualmente lo desearan, tendr&iacute;a por efecto reducir el n&uacute;mero de entradas reales.
No faltan ejemplos: los pa&iacute;ses de Europa Central, Argelia, M&eacute;xico o Hong Kong. Por otra parte, estas
pol&iacute;ticas disminuyen la propensi&oacute;n al regreso, lo que en definitiva da un saldo migratorio superior al que
arrojar&iacute;a el proceso de circulaci&oacute;n migratoria de entradas y salidas.
En esta perspectiva, es necesario hacer una distinci&oacute;n entre libertad de circulaci&oacute;n y libertad de radicaci&oacute;n.
La libertad de circulaci&oacute;n es un derecho de la persona. La libertad de radicaci&oacute;n es un derecho de los
Estados, legitimado por la expresi&oacute;n democr&aacute;tica de los ciudadanos. Confrontados a la dificultad del
control de la radicaci&oacute;n, los pa&iacute;ses llegan a controlar la circulaci&oacute;n. La pol&iacute;tica europea, en particular la de
Francia, con respecto a los pa&iacute;ses del Magreb lo demuestra claramente. Ciertamente al permitir la
circulaci&oacute;n se corre es riesgo de que entren y se instalen migrantes clandestinos, pero a largo plazo el costo
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pol&iacute;tico de la falta de libertad de circulaci&oacute;n podr&iacute;a ser muy elevado en lo que concierne a la formaci&oacute;n de
las nuevas clases dirigentes de los pa&iacute;ses en desarrollo y al equilibrio internacional.
Traducido del franc&eacute;s
Referencias
BUSTAMANTE, J.A., REYNOLDS, C.W. e HINOJOSA OJEDA R.A. (comps.) (1992), U.S.-Mexico
Relations, labor market interdependance, Stanford University Press, Stanford.
COGNEAU, D. y TAPINOS, G. (1995), “Libre-&eacute;change, r&eacute;partition du revenu, et migrations au
Maroc”, Revue d’Economie du D&eacute;veloppement, n&deg;1.
GARSON, J.-P. (1994), “Les enjeux des flux financiers des &eacute;migr&eacute;s pour les pays du Maghreb”, en
Migration et d&eacute;veloppement, un nouveau partenariat pour la coop&eacute;ration, OCDE, Par&iacute;s.
MARTIN, Ph. L. (1993), Trade and migration: NAFTA and agriculture, Institute for International
Economics, Washington.
MASSEY, D.S. (1989), “International Migration and Economic Development in Comparative
Perspective”, Population and Development Review, vol. 14, n&deg; 3, p&aacute;gs.383-414.
TAPINOS, G. (1974), L'Economie des Migrations Internationales, Par&iacute;s, Armand Colin.
TAPINOS, G. (1994), “L’int&eacute;gration &eacute;conomique r&eacute;gionale, ses effets sur l’emploi et les migrations”,
en Migration et d&eacute;veloppement, un nouveau partenariat pour la coop&eacute;ration, OCDE, Par&iacute;s.
TAPINOS, G. (1993), “La coop&eacute;ration internationale peut-elle constituer une alternative &agrave; l’&eacute;migration
de travailleurs?”, en Migrations internationales: le tournant, OCDE, Paris, p&aacute;gs.175-182.
TAPINOS, G. (1997), “D&eacute;veloppement, coop&eacute;ration et migrations internationales. L’Union europ&eacute;enne
et le Maghreb”, en Actes de la Conf&eacute;rence M&eacute;diterran&eacute;enne sur la Population, les Migrations et le
D&eacute;veloppement, Palma de Mallorca, 15-17 de octubre de 1996, Ediciones del Consejo de Europa,
Estrasburgo, p&aacute;gs. 319-364.
TAPINOS, G. y Delaunay, D. (2000), Peut-on parler d’une mondialisation des migrations?,
Mondialisation, migrations et d&eacute;veloppement, OCDE, (de pr&oacute;xima aparici&oacute;n).
TAYLOR, A.M. y WILLIAMSON, J.G. (1997), “Convergence in the age of mass migration”,
European Review of Economic History, vol. 1, p&aacute;gs. 27-63.
ZLOTNIK, H. (1998), “International migration 1965-96: an overview”, Population and Development
Review, vol. 24, n&deg; 3, p&aacute;gs. 429-468.
58
.
Nota biogr&aacute;fica
Riva Kastoryano es investigador principal del CERI (Centro de Estudios y de Investigaciones
Internacionales), perteneciente al CNRS (Centro Nacional de Investigaciones Cient&iacute;ficas), y
ense&ntilde;a en el Instituto de Estudios Pol&iacute;ticos de Par&iacute;s. Correo Electr&oacute;nico:
[email protected]. Sus libros m&aacute;s recientes son La France, l'Allemagne et
leurs immigr&eacute;s : N&eacute;gocier l'identit&eacute; (Francia, Alemania y sus inmigrantes: negociar la identidad,
1996) y, como editor, Quelle identit&eacute; pour l'Europe? Le multiculturalisme &agrave; l'&eacute;preuve, 1998).
Asentamiento, comunidades transnacionales y ciudadan&iacute;a
Riva Kastoryano
La migraci&oacute;n internacional ha dado lugar a la aparici&oacute;n de comunidades que pueden ser calificadas de
&quot;transnacionales&quot;. Este t&eacute;rmino hace referencia a las comunidades formadas por individuos o grupos de
individuos, asentadas en diferentes sociedades nacionales, que comparten referencias e intereses
comunes -territoriales, religiosos, ling&uuml;&iacute;sticos- y utilizan redes transnacionales para consolidar la
solidaridad m&aacute;s all&aacute; de las fronteras nacionales (Faist, 1998).
La emergencia de comunidades transnacionales es un &quot;fen&oacute;meno mundial&quot;, relacionado
fundamentalmente con la inmigraci&oacute;n poscolonial. Los inmigrantes participan en redes basadas en
intereses econ&oacute;micos, intercambios culturales, relaciones sociales y afiliaciones pol&iacute;ticas. Su acci&oacute;n no
est&aacute; vinculada a un territorio. Las comunidades transnacionales pueden ser pues consideradas como un
nuevo tipo de comunidad migrante. Los migrantes, claro est&aacute;, siempre han vivido en m&aacute;s de un marco
social, al menos durante una o dos generaciones, manteniendo lazos con una comunidad real o
imaginaria en el Estado de origen (Anderson, 1983). Pero durante estos &uacute;ltimos a&ntilde;os tambi&eacute;n han
tomado en cuenta &quot;el contexto de la mundializaci&oacute;n y la incertidumbre econ&oacute;mica que facilita el
establecimiento de relaciones sociales que trascienden las fronteras nacionales&quot; (Rivera-Salgado,
1999). La creciente movilidad y el desarrollo de la comunicaci&oacute;n han contribuido a la aparici&oacute;n de
dichas relaciones y a la creaci&oacute;n de un espacio transnacional de participaci&oacute;n econ&oacute;mica, cultural y
pol&iacute;tica.
La emergencia de las comunidades transnacionales es tambi&eacute;n un fen&oacute;meno posnacional. Esto significa
que la emigraci&oacute;n se produjo despu&eacute;s de la &eacute;poca del nacionalismo; los inmigrantes que contribuyen a
la creaci&oacute;n de comunidades transnacionales no establecen una relaci&oacute;n con un Estado territorial
“m&iacute;tico”, sino con un Estado-naci&oacute;n con un territorio determinado, del que proceden. En algunos casos,
como el de Turqu&iacute;a, el Estado de origen es centralizado, con una cultura y una pol&iacute;tica nacionales
homog&eacute;neas. En otros casos, como los de la India o China, dicho Estado posee una estructura federal y
es pol&iacute;tica y culturalmente heterog&eacute;neo. En ambos casos, la identidad elegida -ling&uuml;&iacute;stica, religiosa,
regional- constituye la base para la organizaci&oacute;n transnacional.
La organizaci&oacute;n transnacional permite que los grupos inmigrantes escapen a las pol&iacute;ticas nacionales y
genera un nuevo espacio de socializaci&oacute;n para los inmigrantes entregados a la tarea de construir redes
que sobrepasen las fronteras nacionales (Appadurai, 1996; Gupta y Ferguson, 1997; Hannertz, 1996). A
las caracter&iacute;sticas culturales y pol&iacute;ticas espec&iacute;ficas de las sociedades nacionales (de destino y de origen)
se agregan nuevas actividades multinacionales y de m&uacute;ltiples niveles, en un nuevo espacio que
trasciende el territorio delimitado de los Estados-naci&oacute;n, lo que inevitablemente pone en tela de juicio
el lazo entre territorio y Estado-naci&oacute;n. Por otra parte, las redes transnacionales vinculan el pa&iacute;s de
origen con el pa&iacute;s de residencia y promueven la participaci&oacute;n en ambos espacios, lo que va en contra de
la lealtad un&iacute;voca que se le exige a los miembros de una comunidad pol&iacute;tica y conduce a una nueva
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definici&oacute;n del equilibrio entre las estructuras comunitarias y el Estado. Las pertenencias y lealtades
m&uacute;ltiples llevan a una confusi&oacute;n entre derechos e identidad, cultura y pol&iacute;tica, Estados y naciones; en
resumen, cuestionan el concepto mismo de ciudadan&iacute;a. Cabe preguntarse si las comunidades
transnacionales pueden considerarse como la expresi&oacute;n institucional de la pertenencia m&uacute;ltiple.
En Europa han surgido numerosas redes transnacionales de trabajadores inmigrantes que se presentan
como una reivindicaci&oacute;n de reconocimiento de una identidad colectiva. Sus miembros pueden tener la
condici&oacute;n de residentes permanentes o ser, desde un punto de vista jur&iacute;dico, ciudadanos del pa&iacute;s que los
acoge, de acuerdo a su legislaci&oacute;n en materia de ciudadan&iacute;a. Las redes se basan, formal o
informalmente, en la identidad o en los intereses, o en ambos. Van m&aacute;s all&aacute; de las fronteras nacionales,
vinculando al pa&iacute;s de origen con el de residencia y con un espacio europeo amplio.
Dichas redes, como las de los gremios profesionales, forman una tela de ara&ntilde;a que cubre el espacio
europeo; un espacio sin fronteras internas, en el cual el Acta Europea Unica de 1986 garantiza el libre
movimiento de bienes, propiedades y capitales. Con la construcci&oacute;n de la Europa pol&iacute;tica, las
organizaciones transnacionales buscan tambi&eacute;n representaci&oacute;n a nivel europeo, lo que lleva a un
reconocimiento que va m&aacute;s all&aacute; del Estado-naci&oacute;n. Esta evoluci&oacute;n da a&uacute;n m&aacute;s peso a las m&uacute;ltiples
interacciones entre las sociedades nacionales (de origen y destino) y el vasto espacio europeo, entre
instituciones nacionales y supranacionales, as&iacute; como entre los Estados nacionales miembros de la
Uni&oacute;n Europea. Por otra parte, dicha evoluci&oacute;n conduce a un nuevo concepto de ciudadan&iacute;a, que
incumbe por igual a los pa&iacute;ses de origen, a los de residencia y a Europa.
Solidaridad transnacional e identidad
La &quot;transnacionalidad&quot; no es realmente un fen&oacute;meno nuevo. Los migrantes econ&oacute;micos, que sol&iacute;an
concebir la inmigraci&oacute;n como algo temporal, manten&iacute;an espont&aacute;neamente v&iacute;nculos con sus pa&iacute;ses de
origen. Lo nuevo en cuanto a la &quot;transnacionalidad&quot; es su organizaci&oacute;n: redes construidas y
comunidades estructuradas. Su institucionalizaci&oacute;n requiere una coordinaci&oacute;n de las actividades
basada, la mayor&iacute;a de las veces, en referencias –objetivas o subjetivas- e intereses comunes entre sus
miembros (Held et al., 1999).
Muchos factores influyen en la naturaleza y la estructura de las comunidades transnacionales. Entre
ellos podemos mencionar la proximidad geogr&aacute;fica y los lazos hist&oacute;ricos entre los pa&iacute;ses de origen y
los de destino, las oportunidades econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas que brindan las estructuras del pa&iacute;s de destino,
as&iacute; como el tama&ntilde;o y el grado de concentraci&oacute;n o dispersi&oacute;n local de los grupos de inmigrantes.
La proximidad geogr&aacute;fica tiende a suscitar la aparici&oacute;n de una comunidad transfronteriza, que vincula
al pa&iacute;s de origen con el pa&iacute;s de asentamiento. Los estudios monogr&aacute;ficos de ciencias sociales en los
Estados Unidos de Am&eacute;rica han estado dedicados en particular a los mexicanos en California, los
portorrique&ntilde;os y dominicanos en Nueva York, los cubanos en Florida, y sus redes familiares,
econ&oacute;micas, sociales, culturales y pol&iacute;ticas, que vinculan en cada caso a dos pa&iacute;ses, estableciendo de
esta manera un espacio social transfronterizo. De dichos estudios se desprende que estos flujos afectan
tanto el desarrollo econ&oacute;mico como las estructuras pol&iacute;ticas y los valores de los pa&iacute;ses de origen, e
incluso dan lugar a la aparici&oacute;n de nuevos tipos de pr&aacute;cticas y s&iacute;mbolos como resultado de la
interacci&oacute;n transnacional (Basch et al., 1977; Levitt, 1998, de pr&oacute;xima aparici&oacute;n; Portes, 1996).
A la proximidad geogr&aacute;fica y la transnacionalidad se agregan a menudo lazos hist&oacute;ricos que a veces
remontan al pasado colonial, lo que incide sobre el tama&ntilde;o de la comunidad y la intensidad de las
relaciones con el pa&iacute;s de origen. Esta es la raz&oacute;n por la que en Europa los inmigrantes de ciertas zonas
participan m&aacute;s activamente que otros en la construcci&oacute;n de redes transnacionales. Por ejemplo, la
participaci&oacute;n de los argelinos es muy escasa; sus principales referencias siguen siendo Francia y
Argelia y, en menor medida, el norte de Africa. Algunos grupos de inmigrantes m&aacute;s dispersos, como
por ejemplo los turcos, a pesar de su diversidad interna, parecen mejor armados para construir redes
transnacionales con una identidad com&uacute;n que trasciende las fronteras de varios Estados. Otro ejemplo
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de este tipo es el de la di&aacute;spora china, cuya diversidad cultural, regional y &eacute;tnica se da en el contexto de
una referencia nacional com&uacute;n (Chan Kwok Bun, 1999).
Por otra parte, los contextos econ&oacute;mico y pol&iacute;tico favorecen las estructuras institucionales y su
extensi&oacute;n transnacional. El liberalismo econ&oacute;mico ha favorecido los &quot;negocios &eacute;tnicos&quot;. Su extensi&oacute;n
m&aacute;s all&aacute; de los asentamientos locales es el resultado de la dispersi&oacute;n de inmigrantes, procedentes de
medios regionales o nacionales similares, en todo un continente e incluso a trav&eacute;s del mundo. Las
comunidades de inmigrantes hind&uacute; y china, a pesar de la heterogeneidad cultural y ling&uuml;&iacute;stica de sus
integrantes, ofrecen los mejores ejemplos de ello. El flujo de capitales y bienes est&aacute; relacionado con las
normas econ&oacute;micas y la cultura del consumo que los actores transnacionales llevan de un pa&iacute;s a otro.
El liberalismo pol&iacute;tico, al privilegiar el pluralismo &eacute;tnico, fomenta las actividades culturales a trav&eacute;s de
las asociaciones de migrantes, lo que permite que las identidades se organicen y redefinan. El
multiculturalismo y las &quot;pol&iacute;ticas de la identidad&quot;, en boga en las democracias occidentales desde los
a&ntilde;os ochenta, favorecen la aparici&oacute;n de las comunidades transnacionales. En el &aacute;mbito nacional, las
organizaciones comunitarias piden reconocimiento y representaci&oacute;n pol&iacute;tica en el marco de las
instituciones estatales. El pa&iacute;s de origen provee el factor emocional y el pa&iacute;s de asentamiento, el
soporte legal y pol&iacute;tico para su acci&oacute;n que, por definici&oacute;n, conduce a una participaci&oacute;n pol&iacute;tica en
ambos espacios, trasladando reglas pol&iacute;ticas y valores de una cultura a otra. Dichas comunidades
transnacionales aspiran a actuar como grupos de presi&oacute;n en busca de reconocimiento pol&iacute;tico en ambos
espacios. A menudo, esta acci&oacute;n estructura la comunidad. Por ejemplo, los haitianos de Nueva York y
Montreal organizaron una comunidad transnacional basada en la lucha pol&iacute;tica contra el r&eacute;gimen de
Duvalier en Hait&iacute;, por una parte, y contra la discriminaci&oacute;n y el desempleo de la segunda generaci&oacute;n de
j&oacute;venes en Canad&aacute; y los Estados Unidos de Am&eacute;rica, por otra parte (Labelle y Midy, 1999). En Europa,
el movimiento kurdo, cuya legitimidad ha sido en parte reconocida en el marco de las instituciones
europeas supranacionales, como la Corte Europea de Derechos Humanos, busca reconocimiento tanto
en los pa&iacute;ses receptores, como en Turqu&iacute;a.
Las comunidades transnacionales producen &quot;remesas sociales&quot;, con ideas, conductas, identidades y
capitales sociales que fluyen de un pa&iacute;s a otro (Levitt, 1998). Para poder tener influencia en ambos
pa&iacute;ses, su construcci&oacute;n requiere el asentamiento y la integraci&oacute;n de los actores en la sociedad que los
acoge, as&iacute; como un conocimiento de las &quot;reglas del juego&quot;.
Estructuras transnacionales emergentes en Europa
En la Uni&oacute;n Europea, las comunidades transnacionales pueden sobrepasar las fronteras de los Estados
Miembros, vinculando as&iacute; un vasto espacio europeo con el pa&iacute;s de origen. Algunas redes
transnacionales se basan en iniciativas locales, otras proceden de los pa&iacute;ses de origen y otras son
fomentadas por instituciones supranacionales. Las instituciones supranacionales funcionan en este caso
como lobbies transnacionales o grupos de intereses, actuando entre muchos otros grupos de este tipo a
nivel europeo (Smith et al., 1997). Dichas instituciones desempe&ntilde;an un importante papel en la difusi&oacute;n
de las normas sociales, culturales, pol&iacute;ticas e incluso jur&iacute;dicas tanto en los diferentes pa&iacute;ses europeos
como en el pa&iacute;s de origen.
Todos los pa&iacute;ses europeos han aceptado como una realidad el asentamiento permanente de inmigrantes.
Cada pa&iacute;s ha adoptado una posici&oacute;n espec&iacute;fica en cuanto a la inmigraci&oacute;n y a la presencia de
comunidades inmigrantes, basada en sus principios fundamentales en tanto que Estados nacionales. Las
particularidades nacionales que aparecen en la ret&oacute;rica oficial se repercuten en las demandas pol&iacute;ticas
de los inmigrantes, influyendo as&iacute; en sus propias identidades colectivas (Kastoryano, 1996).
Pero, al mismo tiempo, tiende a haber una convergencia de las pol&iacute;ticas de integraci&oacute;n de los
inmigrantes a nivel europeo. El paso de la inmigraci&oacute;n econ&oacute;mica y temporal a la inmigraci&oacute;n con
residencia permanente ha dado lugar a la aparici&oacute;n de nuevos actores entre los inmigrantes, con una
fuerza econ&oacute;mica y pol&iacute;tica nueva. Situaciones similares dan lugar a reacciones pol&iacute;ticas similares, y
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los l&iacute;deres de las asociaciones de migrantes tienden a converger en sus estrategias pol&iacute;ticas. Si los
Estados se definen a s&iacute; mismos como republicanos e integracionistas, como Francia, o exclusivistas en
t&eacute;rminos de la ciudadan&iacute;a, como Alemania (hasta enero del 2000), o como promotores de la formaci&oacute;n
de comunidades &eacute;tnicas en la esfera p&uacute;blica, como el Reino Unido, los inmigrantes elaboran estrategias
que consideran a Europa como un nuevo &aacute;mbito pol&iacute;tico, en cuanto a la participaci&oacute;n pol&iacute;tica y la
representaci&oacute;n (Kastoryano, 1997).
Uno de los terrenos para la &quot;etnicidad&quot; emergente en Europa es el Islam, pues provee una base para una
organizaci&oacute;n transnacional fundamentada en una identidad com&uacute;n, generada por la experiencia de ser
musulm&aacute;n en Europa. La presencia musulmana remonta a la migraci&oacute;n de los a&ntilde;os sesenta. Se trata
actualmente, seg&uacute;n las estad&iacute;sticas, de unos ocho millones de personas, asentadas en casi todos los
pa&iacute;ses europeos, tanto en los miembros de la Uni&oacute;n como en los que no lo son, como Suiza. Los
musulmanes de Europa son tan diversos como los cristianos por su origen, lengua, nacionalidad, etnia e
incluso confesi&oacute;n (sunnitas, chi&iacute;tas y alauitas). La lealtad hacia el Estado de procedencia, y por ende
hacia las identidades nacionales de los pa&iacute;ses de origen, caracteriza las relaciones sociales y &eacute;tnicas
entre las comunidades musulmanas de Europa y marca las fronteras de sus identidades. Al interior de
los grupos nacionales, sectas, hermandades, lealtades regionales e ideolog&iacute;as pol&iacute;ticas proveen los
repertorios de identidad para las organizaciones comunitarias dedicadas a la ense&ntilde;anza de la lengua, el
folklore o la religi&oacute;n. Estas organizaciones, sometidas a las pol&iacute;ticas de inmigraci&oacute;n y a la legislaci&oacute;n
que reglamenta las actividades sociales de los inmigrantes, han proliferado en todos los pa&iacute;ses europeos
desde los a&ntilde;os ochenta. Aun cuando el Islam tambi&eacute;n aparezca fragmentado internamente por diversas
identidades nacionales, representa una fuerza unificadora entre los inmigrantes musulmanes.
La ausencia de la religi&oacute;n entre los proyectos pol&iacute;ticos de la Uni&oacute;n Europea, por una parte, y la
abundancia de recursos que las instituciones europeas destinan a las actividades sociales no religiosas,
por otra, han llevado a las organizaciones musulmanas a extender sus redes desde los niveles locales a
los nacionales y transnacionales. Esta situaci&oacute;n ha hecho posible que los pa&iacute;ses de origen y, en ciertos
casos, las organizaciones musulmanas internacionales se introduzcan en el sistema (Hoeber y Piscatory,
1997). Mientras las instituciones europeas financian, con prop&oacute;sitos democr&aacute;ticos, las redes culturales,
las organizaciones musulmanas recurren a los pa&iacute;ses de origen (a trav&eacute;s de instituciones oficiales o no
oficiales), a las organizaciones isl&aacute;micas internacionales, o a ambos tipos de instituciones. Estas
organizaciones financian actividades que trascienden las divisiones nacionales, &eacute;tnicas y ling&uuml;&iacute;sticas,
as&iacute; como las divergencias religiosas, con el objetivo de promover una identidad com&uacute;n: ser musulm&aacute;n
en Europa. La elaboraci&oacute;n de estructuras transnacionales pone de manifiesto, de esta manera,
referencias y lealtades m&uacute;ltiples: al pa&iacute;s de destino, al de origen y a una identidad transnacional
construida, o diasp&oacute;rica (Laguerre, 1998).
Sociedad civil transnacional y ciudadan&iacute;a
Las redes transnacionales han introducido un nuevo modo de participaci&oacute;n en el plano tanto nacional
como europeo. Desde este punto de vista, la ciudadan&iacute;a deriva fundamentalmente de la participaci&oacute;n
pol&iacute;tica en la vida p&uacute;blica. Se expresa por el compromiso de los individuos en diferentes niveles
pol&iacute;ticos y su participaci&oacute;n, directa o indirecta, en la &quot;cosa p&uacute;blica&quot; (Leca, 1986). En Alemania, por
ejemplo, la falta de reconocimiento legal de su ciudadan&iacute;a no impide que los extranjeros participen en
la vida pol&iacute;tica. Estos elaboran estrategias de participaci&oacute;n indirecta intentando influir en la opini&oacute;n
p&uacute;blica. La expresi&oacute;n de su compromiso pone de manifiesto una &quot;ciudadan&iacute;a civil&quot;, por oposici&oacute;n a la
&quot;ciudadan&iacute;a c&iacute;vica&quot; de las nuevas generaciones de j&oacute;venes de origen norteafricano, nacidos y
socializados en Francia, que participan directamente en la vida de la comunidad votando en tanto que
ciudadanos (Kastoryano, 1996).
La participaci&oacute;n pol&iacute;tica cada vez mayor de los inmigrantes, por conducto de sus diversas asociaciones,
ha provocado una identificaci&oacute;n con la comunidad pol&iacute;tica a trav&eacute;s de la acci&oacute;n colectiva en el plano
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nacional. De la misma manera, una nueva identificaci&oacute;n pol&iacute;tica supranacional est&aacute; surgiendo
actualmente en el plano europeo (Kastoryano, 1998).
El &quot;transnacionalismo&quot; est&aacute;, inevitablemente, estrechamente ligado a la doble o m&uacute;ltiple ciudadan&iacute;a, en
la medida en que vincula m&aacute;s de una referencia nacional, as&iacute; como, al menos, dos &aacute;mbitos de
participaci&oacute;n social. Pero la doble ciudadan&iacute;a se refiere a diferentes concepciones de los valores
morales y pol&iacute;ticos de una comunidad, as&iacute; como de los deberes c&iacute;vicos que se le exigen a quienes
residen al interior de ella (Pickus, 1998). Hay quienes ven en la doble ciudadan&iacute;a una fuente de
&quot;influencia democr&aacute;tica&quot;, esto es, la posibilidad de aplicar los valores de las democracias occidentales
en el pa&iacute;s de origen (Spiro, 1997). Pero la doble ciudadan&iacute;a no entra&ntilde;a necesariamente una
participaci&oacute;n simult&aacute;nea y directa en dos &aacute;mbitos pol&iacute;ticos. Los ciudadanos son s&oacute;lo ciudadanos del
Estado en el que ejercen plenamente sus derechos y obligaciones.
El &quot;transnacionalismo&quot; lleva, en cualquier caso, a la expresi&oacute;n institucional de una pertenencia a
m&uacute;ltiples colectividades, en la que el pa&iacute;s de origen se convierte en una fuente de identidad, el pa&iacute;s de
residencia en una fuente de derechos, y el espacio transnacional emergente, en un espacio de acci&oacute;n
pol&iacute;tica en el que se asocian dos o m&aacute;s pa&iacute;ses.
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La migraci&oacute;n internacional en la regi&oacute;n de la CENUE: modelos, tendencias y
pol&iacute;ticas*
John Salt y James Clark
Introducci&oacute;n
El decenio de 1990 ha sido muy agitado en lo que se refiere a la migraci&oacute;n internacional en la regi&oacute;n de
la CENUE (Comisi&oacute;n Econ&oacute;mica de las Naciones Unidas para Europa). Cuando cay&oacute; el tel&oacute;n de acero,
hab&iacute;a grandes expectativas de movimientos de poblaci&oacute;n a gran escala, y el t&eacute;rmino ‘migraci&oacute;n de
masas’ pas&oacute; a formar parte del vocabulario com&uacute;n. En la actualidad, est&aacute; generalmente aceptado que
los movimientos que tuvieron lugar no correspondieron en nada a esos presagios tan pesimistas. Las
migraciones registradas en Europa parecen haber alcanzado el punto m&aacute;ximo en 1992-93. A la filosof&iacute;a
de ‘quedarse en casa’ en los pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental, vinieron a sumarse unos controles
m&aacute;s r&iacute;gidos en Occidente de car&aacute;cter preventivo.
Aunque, en general, los movimientos registrados han disminuido en estos &uacute;ltimos a&ntilde;os, las migraciones
irregulares o no registradas plantean grandes problemas. Existe la creencia general de que estos
movimientos han aumentado, est&aacute;n aumentando y seguir&aacute;n haci&eacute;ndolo; pero, desgraciadamente, es
dif&iacute;cil comprobarlo. Como se ha tomado conciencia del problema y se est&aacute;n adoptando medidas para
contrarrestarlo, cada vez se va reflejando m&aacute;s en las estad&iacute;sticas y as&iacute; se va convirtiendo en un
‘problema creciente’.
Lo que parece claro es que, especialmente en Europa Central y Oriental, se ha producido un aumento
de movimientos entre fronteras a corto plazo y a corta distancia. La finalidad principal es la de ganarse
la vida y va unido a la primera fase de desarrollo de una econom&iacute;a de mercado, aprovechando la
apertura del sector informal, es decir, peque&ntilde;o comercio, trabajo relacionado con el turismo y otras
formas recientes de migraci&oacute;n.
En Norteam&eacute;rica, la inmigraci&oacute;n ha tenido durante mucho tiempo la finalidad de establecerse de
manera permanente, mientras que en Europa, la mayor parte de la migraci&oacute;n ha sido, inicialmente en
todo caso, temporal, si bien con frecuencia ha dado lugar al establecimiento de comunidades de
inmigrantes. En el decenio de 1990, los debates sobre la inmigraci&oacute;n en Canad&aacute; y USA parecen (al
menos para un observador europeo) tener mayores influencias de los del otro lado del Atl&aacute;ntico. Sobre
todo en Estados Unidos, cada vez se discute m&aacute;s el ‘car&aacute;cter mismo de la inmigraci&oacute;n’. La
contribuci&oacute;n de los migrantes al desarrollo econ&oacute;mico est&aacute; m&aacute;s admitida, como tambi&eacute;n lo est&aacute; su
impacto en los trabajos de los ind&iacute;genas norteamericanos. En cualquier caso, los debates en el Nuevo y
Viejo Mundo se han acercado. La tendencia parece ser aumentar el control gubernamental
(&iquest;administraci&oacute;n?) de las entradas, m&aacute;s que la adopci&oacute;n de un enfoque m&aacute;s liberal. En qu&eacute; medida
obedece esto a la percepci&oacute;n de que la migraci&oacute;n irregular est&aacute; haciendo que los gobiernos pierdan el
control de sus fronteras, es un tema discutible.
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En este art&iacute;culo se desarrollan estas cuestiones indirectamente, en el intento de aclarar lo que realmente
est&aacute; ocurriendo. &iquest;Cu&aacute;l es el volumen de la migraci&oacute;n? &iquest;Qu&eacute; modelos y tendencias existen? &iquest;Son
significativos lo nuevos tipos de flujos no registrados? &iquest;Ante qu&eacute; dilemas se encuentran los
administradores de los sistemas de migraci&oacute;n de la CENUE?
La migraci&oacute;n en Europa Occidental
Problemas en cuanto a los datos
Medir la migraci&oacute;n internacional plantea problemas que afectan tambi&eacute;n al an&aacute;lisis de modelos y
tendencias, a la identificaci&oacute;n de causas, y a la proyecci&oacute;n de futuros movimientos posibles. La
recogida de datos internacionales en Europa ha mejorado indudablemente en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, pero
sigue habiendo lagunas e inconsistencias, lo que plantea al usuario toda una serie de problemas de
concepto y de definici&oacute;n debido, en gran medida, a la incompatibilidad de fuentes. En Europa Central y
Oriental y en la CEI, los problemas se acent&uacute;an por los m&eacute;todos inadecuados de recogida de datos y la
falta de sistemas estad&iacute;sticos bien establecidos. Un problema creciente es la complejidad de la
migraci&oacute;n. En su mayor parte, los conceptos de migraci&oacute;n empleados como base para elaborar las
estad&iacute;sticas no reflejan muchas de realidades de los movimientos actuales, que se caracterizan por
formas nuevas y din&aacute;micas. Son especialmente dif&iacute;ciles de captar los movimientos a corto plazo y los
cambios de situaci&oacute;n, as&iacute; como, evidentemente, las migraciones ilegales.
Las estad&iacute;sticas disponibles ahora por primera vez permiten estudiar mejor la migraci&oacute;n internacional
en la regi&oacute;n. No obstante, es preciso tomar con cautela los datos que se ofrecen m&aacute;s adelante. El cuadro
1 muestra los principales indicadores de migraci&oacute;n en Europa Occidental en 1996.
Tendencias en cuanto al volumen de poblaci&oacute;n extranjera en Europa Occidental
No cabe duda de que en Europa Occidental la cantidad de poblaci&oacute;n extranjera ha aumentado
considerablemente en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. En 1996 hab&iacute;a aproximadamente 19,9 millones de ciudadanos
extranjeros residiendo en Europa Occidental, lo que representa m&aacute;s del 5% de la poblaci&oacute;n total de la
regi&oacute;n. En 1988 (1989 para Irlanda y 1990 para Francia) la cifra de ciudadanos extranjeros era de 14,9
millones. Por lo tanto, desde 1988 hasta hoy, la cantidad total de ciudadanos extranjeros en los pa&iacute;ses
de Europa Occidental ha aumentado cerca de un tercio. Adem&aacute;s, en 1996, hab&iacute;a, quiz&aacute;s, medio mill&oacute;n
m&aacute;s en Europa Central y Oriental.
Los &iacute;ndices de aumento de ciudadanos extranjeros han sido computados en los pa&iacute;ses de los que
tenemos datos relativos a 1981, 1988 y 1995-96. Durante el per&iacute;odo 1981-88 el aumento anual medio
fue de 99.100; pero entre 1988 y 1996, pas&oacute; a 630.400. Aproximadamente, de esta cifra, 383.500 por
a&ntilde;o corresponden a Alemania. Aunque las &uacute;ltimas estad&iacute;sticas indican que la poblaci&oacute;n total sigue
creciendo todav&iacute;a, el &iacute;ndice general de aumento de ciudadanos extranjeros en Europa Occidental parece
haber descendido significativamente desde principios del decenio de 1990.
La proporci&oacute;n de extranjeros en la poblaci&oacute;n total var&iacute;a considerablemente, aunque generalmente ha
ido aumentando. En 1996, los mayores porcentajes de extranjeros en relaci&oacute;n a la poblaci&oacute;n total,
fueron los de Luxemburgo (33,4% de la poblaci&oacute;n total) y Suiza (19,6%); un grupo intermedio es el
formado por B&eacute;lgica (8,9%), Austria (9%), Alemania (8,9%), Francia (6,3% -los &uacute;ltimos datos son de
1990-), Suecia (5,9%) y los Pa&iacute;ses Bajos (4,3%). En algunos pa&iacute;ses el porcentaje ha descendido en el
&uacute;ltimo per&iacute;odo del que tenemos datos, sobre todo, en B&eacute;lgica, Pa&iacute;ses Bajos, Noruega y Suecia. Los
cambios en la proporci&oacute;n de extranjeros pueden obedecer a muchas razones, entre otras, a la
adquisici&oacute;n de la ciudadan&iacute;a por parte de los extranjeros y a la puesta al d&iacute;a de las estad&iacute;sticas.
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Las nacionalidades de la poblaci&oacute;n extranjera en Europa Occidental
La composici&oacute;n de la poblaci&oacute;n extranjera en Europa Occidental es un reflejo de las sucesivas oleadas
de migraci&oacute;n de la posguerra, asociadas al principio a la falta de trabajo, y m&aacute;s recientemente (sobre
todo desde mediado el decenio de 1970), a la reuni&oacute;n de las familias o a la creaci&oacute;n de una familia. Los
grupos extranjeros dominantes de cada pa&iacute;s reflejan, tanto la contrataci&oacute;n laboral de la posguerra de
estas &aacute;reas, como los v&iacute;nculos hist&oacute;ricos especiales y las relaciones bilaterales con las antiguas
colonias. Pese a su reciente condici&oacute;n de pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n, los mayores grupos extranjeros siguen
procediendo de la contrataci&oacute;n laboral tradicional del sur de Europa (Italia, Portugal, Espa&ntilde;a y Grecia)
junto a Turqu&iacute;a y Yugoslavia, y m&aacute;s recientemente, el norte de &Aacute;frica.
En la UE y la AELC, de los 19,9 millones de extranjeros, 12,8 millones (66,5%) eran europeos. Los
africanos eran solamente 3 millones (15,9%) y los asi&aacute;ticos, 1,9 millones (10,1%). A principios de
1996, hab&iacute;a 17,4 millones de ciudadanos extranjeros residentes en los estados de la UE. De &eacute;stos, casi
5,5 millones (31, 3%) eran ciudadanos de otros estados miembros. Parece que el porcentaje de otros
extranjeros de la UE en los estados de la UE no est&aacute; aumentando, pues las cifras comparativas para el
a&ntilde;o anterior eran de 5,6 millones (31,9%). La inclusi&oacute;n de los estados de la EEA m&aacute;s Suiza (es decir, la
UE y la AELC) eleva este total a 5,6 millones, es decir, 32,4% del total de extranjeros en la UE. De
nuevo estos datos son ligeramente inferiores a los correspondientes al a&ntilde;o anterior.
Volumen de trabajadores extranjeros en Europa Occidental
Es m&aacute;s dif&iacute;cil obtener datos precisos y comparables del volumen del trabajo en Europa que de toda la
poblaci&oacute;n extranjera. El problema es saber a qui&eacute;n se incluye y qu&eacute; fuentes se pueden emplear.
Adem&aacute;s, los trabajadores no registrados son, casi con seguridad, proporcionalmente m&aacute;s importantes
en el mercado de trabajo que los residentes no registrados en la poblaci&oacute;n total.
En Europa Occidental, en torno a 1996 (empleando los &uacute;ltimos datos para cada pa&iacute;s), hab&iacute;a
aproximadamente 7,5 millones de trabajadores extranjeros registrados, lo que representa un aumento de
aproximadamente un 27% sobre las cifras de 1988 (6,2 millones), pero s&oacute;lo de 1% sobre las de 1994.
Desde luego, parece que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, el volumen de trabajadores extranjeros registrados ha
cambiado poco. Se puede tener una perspectiva a m&aacute;s largo plazo comparando la situaci&oacute;n de 1980,
1988 y 1996 para los ocho pa&iacute;ses de los que tenemos datos. En 1980 ten&iacute;an 4,6 millones de
trabajadores extranjeros, pero en 1988 esta cifra hab&iacute;a descendido ligeramente, pasando a 4,5 millones
(-3,9%); en 1996, el n&uacute;mero hab&iacute;a pasado a 5,3 millones, un aumento de 840.000 (18,9%) en ocho
a&ntilde;os. Por lo tanto, en estos pa&iacute;ses, todo el aumento de mano de obra extranjera desde 1980 se produjo
despu&eacute;s de 1988.
No obstante, en el per&iacute;odo desde 1988 ha habido fluctuaciones. Para los pa&iacute;ses de los que tenemos
datos, hemos hecho una comparaci&oacute;n de la situaci&oacute;n en 1988, 1992 y 1996 (o &uacute;ltimos datos
disponibles). En 1988 el n&uacute;mero total de trabajadores extranjeros registrados era de 5,9 millones; en
1992 hab&iacute;a aumentado a 7,3 millones, un 23,1 %, pero en 1996 solamente aument&oacute; a 7,5 millones,
1,6%. Por lo tanto, parece que en Europa Occidental los incrementos de trabajadores extranjeros
censados tuvieron lugar casi exclusivamente a finales del decenio de 1980 y principios del de 1990 y
que desde entonces, las cifras apenas han variado.
Los flujos de migraci&oacute;n hacia Europa Occidental
Los problemas relativos a la recogida de datos que hemos citado anteriormente se aplican a fortiori a
los flujos de migraci&oacute;n. Las estad&iacute;sticas sobre la emigraci&oacute;n son especialmente problem&aacute;ticas; muchos
pa&iacute;ses no recogen datos y los que lo hacen, tienden a la infraestimaci&oacute;n (Salt, Singleton y Hogarth,
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1994). Los pa&iacute;ses con datos del per&iacute;odo 1980-96 tuvieron un aumento neto de 7,8 millones debido a la
migraci&oacute;n, 410.000 en 1996.
Estos aumentos netos parecen haber fluctuado. En la primera mitad del decenio de 1980, las entradas
de poblaci&oacute;n extranjera descendieron, incluso con p&eacute;rdidas netas en el caso de Alemania (1982-84),
Luxemburgo (1982) y Suiza (1983). A partir de mediado el decenio de 1980, los datos indican que ha
habido aumentos netos para la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses (con la excepci&oacute;n de Islandia). Desde 1994, los
aumentos netos han tendido, en conjunto, a descender en los pa&iacute;ses de los que tenemos datos.
No obstante, hay que se&ntilde;alar que estos datos, probablemente, subestiman las entradas totales netas,
pues en su mayor parte excluyen a los demandantes de asilo y algunas categor&iacute;as de inmigrantes
temporales, muchos de los cuales, como es sabido, se quedan ilegalmente.
Tendencias en el n&uacute;mero de solicitudes de asilo
Un elemento importante en la historia de la migraci&oacute;n en los &uacute;ltimos tiempos ha sido el aumento de las
solicitudes de asilo, que en parte reflejan la creciente inseguridad en muchos lugares del mundo y en
parte, el intento de migrantes por razones econ&oacute;micas de que la concesi&oacute;n de asilo entre en la
legislaci&oacute;n sobre la inmigraci&oacute;n.
Despu&eacute;s de la r&aacute;pida escalada de peticiones de asilo que tuvo lugar en el decenio de 1980 y principios
del de 1990, el n&uacute;mero total en toda Europa Occidental descendi&oacute; de manera significativa. Trece pa&iacute;ses
de la UE y AELC alcanzaron cifras altas entre 1991 y 1994, descendiendo despu&eacute;s las solicitudes.
Alemania ha sido el pa&iacute;s que m&aacute;s peticiones de asilo ha recibido en el &uacute;ltimo decenio, llegando en 1992
a 438.000 aspirantes. La cifra de 116.400, en 1996, era la m&aacute;s baja desde 1989. El descenso en las
solicitudes de asilo puede obedecer a cambios en los tr&aacute;mites de todo el proceso, como tr&aacute;mites de
urgencia, mayor especializaci&oacute;n e informatizaci&oacute;n. Los per&iacute;odos m&aacute;s cortos de selecci&oacute;n, junto con la
disminuci&oacute;n de derechos y ventajas para los aspirantes a asilo en muchos pa&iacute;ses, pueden haber tenido
un efecto disuasorio en los que pensaran dejar sus pa&iacute;ses de origen. La seguridad en el propio pa&iacute;s
tambi&eacute;n pueden haber desempe&ntilde;ado una funci&oacute;n importante en la reducci&oacute;n de estas cifras (IGC,
1997).
Considerando las cifras de Europa Occidental en total, en 1996 (Cuadro 1), el n&uacute;mero total de
peticiones de asilo era aproximadamente de 245.000. Pero hay que se&ntilde;alar que las estad&iacute;sticas de 1997
ponen de manifiesto un claro aumento de solicitudes tras unos a&ntilde;os de descenso. Aunque no tenemos
datos de todos los pa&iacute;ses, 11 de los 15 pa&iacute;ses de los que s&iacute; tenemos datos, muestran un aumento de
solicitudes compar&aacute;ndolas con las de 1996 y el total superaba ya la cifra de 1996 (en torno a 252.000)
faltando los datos de cuatro pa&iacute;ses.
El n&uacute;mero total de solicitantes de asilo de Europa Central y Oriental aument&oacute; de manera espectacular a
comienzos del decenio de 1990. Los pa&iacute;ses de esta regi&oacute;n., en su mayor parte, se consideran ahora
seguros, de manera que el n&uacute;mero de demandantes de asilo de dichos pa&iacute;ses es ahora m&iacute;nimo. Desde
luego, la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses del antiguo Pacto de Varsovia, sobre todo Hungr&iacute;a, reciben ahora
peticiones de asilo. Despu&eacute;s de 1991-92, Yugoslavia pas&oacute; a encabezar la lista de pa&iacute;ses de origen,
siendo tambi&eacute;n destacables Ruman&iacute;a, Turqu&iacute;a, Sri Lanka, Somalia, Ir&aacute;n, Zaire, Irak, Bulgaria, Albania,
Nigeria, L&iacute;bano y China. A finales de 1993, 4,24 millones de personas desplazadas procedentes de la
antigua Yugoslavia recibieron alg&uacute;n tipo de ayuda de la OACNUR, la mayor&iacute;a de las cuales estaba en
Bosnia Herzegovina; aproximadamente, 819.000 eran refugiados de una forma u otra, que viv&iacute;an en el
extranjero; 1,63 millones estaban desplazados internamente y 1,79 millones eran v&iacute;ctimas de guerra.
Las peticiones de asilo procedentes de la antigua Yugoslavia y de la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica fueron
descendiendo. Muchos de los que huyeron de la antigua Yugoslavia, sobre todo de Bosnia, no aparecen
en las estad&iacute;sticas de asilo, pero se les dio alg&uacute;n tipo de protecci&oacute;n temporal. Las cifras han descendido
en el &uacute;ltimo a&ntilde;o, pero est&aacute;n registradas 836.650 personas con protecci&oacute;n temporal en 1997 (OSCE,
1997). En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, Turqu&iacute;a, la antigua Yugoslavia, Ir&aacute;n, Irak, Somalia y Sri Lanka han pasado
68
a ser los pa&iacute;ses que m&aacute;s personas env&iacute;an, habida cuenta de que todos ellos tienen conflictos que
originan masas de poblaci&oacute;n necesitadas de protecci&oacute;n. En 1997-98 las cifras indican que un mayor
porcentaje de solicitantes de asilo est&aacute;n necesitados de protecci&oacute;n.
Para muchos pa&iacute;ses no hay estad&iacute;sticas de concesi&oacute;n de asilo, pero para los pa&iacute;ses de los que tenemos
datos, el porcentaje de concesiones de la condici&oacute;n de refugiado, seg&uacute;n la Convenci&oacute;n de Ginebra de
1951, es bajo en general. En todos los pa&iacute;ses, en los &uacute;ltimos tres a&ntilde;os, la condici&oacute;n de refugiado se le
concedi&oacute; a menos de la cuarta parte de los solicitantes y en muchos casos, la proporci&oacute;n desciende a
uno de cada diez.
Al mismo tiempo, algunos refugiados y personas con ‘protecci&oacute;n temporal’ han vuelto a sus pa&iacute;ses de
origen al cesar las hostilidades. Se calcula que en 1997, unos 75.000 bosnios hab&iacute;an recibido asistencia
de organizaciones de la UE para volver a Bosnia, y hab&iacute;a m&aacute;s retornos planificados. Alemania, con
cerca del 60% de la poblaci&oacute;n bosnia estimada en la UE, registraba unos 70.000 de estos retornos
(Black, Koser y Walsh, 1997).
Europa Central y Oriental
Caracter&iacute;sticas generales de la migraci&oacute;n
Todav&iacute;a sorprende la dificultad de estudiar los flujos de migraci&oacute;n que afectan a los pa&iacute;ses de Europa
Central y Oriental. Los sistemas de registro desarrollados durante la &eacute;poca comunista pretend&iacute;an
registrar solamente algunos tipos de flujos, principalmente, los que se consideraban ‘permanentes’ y
est&aacute; comprobado que eran claramente inadecuados para evaluar la mayor&iacute;a de los flujos que se
produjeron en la regi&oacute;n desde 1989. Desde luego, muchos tipos de movimientos registrados desaf&iacute;an a
la mayor&iacute;a de sistemas de recogida considerados ‘normales’.
Est&aacute; claro que la ca&iacute;da del tel&oacute;n de acero presagiaba que aumentar&iacute;an los flujos de migraci&oacute;n dentro y
fuera de la regi&oacute;n. Se estima que, a principios del decenio de 1990, la cifra media anual de migraciones
netas registradas oficialmente, procedentes de los pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental hacia los pa&iacute;ses
occidentales, era aproximadamente de 850.000 (Garson, Redor y Lemaire, 1997) frente a menos de la
mitad en los tres decenios precedentes (Frejka, 1996; Okolski, 1998). La mayor parte de la migraci&oacute;n
durante la etapa comunista se deb&iacute;a a cuestiones &eacute;tnicas, y afectaba principalmente a jud&iacute;os y alemanes.
Durante el decenio de 1990, toda Europa Central y Oriental se ha caracterizado por migraciones &eacute;tnicas
y por algunos tipos nuevos de migraci&oacute;n, resumidas por Okolski (1998). Las principales son:
- la migraci&oacute;n de tr&aacute;nsito por personas de dentro y fuera de la regi&oacute;n que pretenden irse a vivir a
Europa Occidental,
- los que buscan protecci&oacute;n; y
- movimientos sustanciales entre los estados herederos de la URSS (Okolski, 1998).
Tambi&eacute;n existen flujos m&aacute;s selectivos desde el punto de vista geogr&aacute;fico:
- migraci&oacute;n de trabajadores temporales hacia occidente que afecta, por ejemplo, a albaneses que
van a trabajar a Italia y Grecia, estonios y rusos a Finlandia, rumanos a Israel, checos, b&uacute;lgaros,
polacos y h&uacute;ngaros a Austria y Alemania;
- flujos de trabajadores intra-regionales, sobre todo, ucranianos, bielorrusos, rumanos y rusos
hacia la Rep&uacute;blica Checa, Hungr&iacute;a y Polonia;
- entradas de trabajadores, sobre todo cualificados, procedentes de Europa Occidental,
especialmente a la Rep&uacute;blica Checa, Hungr&iacute;a y Polonia;
- migraci&oacute;n de retorno, por ejemplo, a Polonia, Bulgaria y Ruman&iacute;a;
- migraciones &eacute;tnicas de Polonia, Ruman&iacute;a y la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, a Alemania, Israel y la
antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica.
Junto a estos modelos de migraci&oacute;n, existe todo un mosaico complejo de movimientos m&aacute;s bien a corto
plazo relacionados con ‘turismo de trabajo’ y peque&ntilde;o comercio, que produce un gran vaiv&eacute;n entre las
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fronteras internacionales, para ganarse la vida. Estos movimientos, tradicionalmente no considerados
como migratorios, han pasado a formar parte del l&eacute;xico de la migraci&oacute;n solamente a causa de su
volumen, importancia econ&oacute;mica y novedad. Okolski (1997) ha clasificado muchos de estos
movimientos como ‘migraci&oacute;n incompleta’, t&eacute;rmino que describe una situaci&oacute;n en la que los actores
hacen viajes frecuentes y de corta duraci&oacute;n al extranjero para ganarse la vida, pero mantienen una casa
en su pa&iacute;s de origen. La distancia suele ser corta, a veces s&oacute;lo se cruza la frontera. Aunque las estancias
individuales en el extranjero se pueden medir en d&iacute;as mejor que en semanas, a lo largo de un a&ntilde;o los
migrantes pasan la mayor parte del tiempo fuera de su casa, en un pa&iacute;s extranjero.
La inmigraci&oacute;n permanente
La mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental han experimentado alguna inmigraci&oacute;n
permanente, en gran parte, migraci&oacute;n de vuelta, pero los flujos han sido modestos. Los datos
(inadecuados) se&ntilde;alan una poblaci&oacute;n extranjera oficialmente reconocida, generalmente en aumento,
sobre todo en la Rep&uacute;blica Checa, que en 1996 ten&iacute;a cerca de 200.000 personas (Cuadro 2). Tambi&eacute;n
Hungr&iacute;a ten&iacute;a una poblaci&oacute;n extranjera considerable, aunque los datos s&oacute;lo hacen referencia a los
residentes temporales legales. Tambi&eacute;n Bulgaria ha experimentado un firme aumento de su poblaci&oacute;n
extranjera, pasando de 24.100 en 1989 a 36.300 en 1996. Los extranjeros censados representan
solamente peque&ntilde;as proporciones de la poblaci&oacute;n total, aproximadamente un 1% y est&aacute;n muy por
debajo de las cifras de Europa Occidental. Eslovenia, Hungr&iacute;a y la Rep&uacute;blica Checa, que figuran entre
los pa&iacute;ses m&aacute;s avanzados econ&oacute;micamente de las nuevas democracias, tienen los &iacute;ndices m&aacute;s elevados.
La mayor parte de los datos sobre flujos de inmigraci&oacute;n extranjera en los pa&iacute;ses de Europa Central y
Oriental son relativos a los inmigrantes permanentes; por eso no registran el total de flujos ni mucho
menos. Las cifras son modestas y en general no est&aacute;n aumentando. Gran parte de los censados son
antiguos ciudadanos que se fueron durante el per&iacute;odo comunista, muchos de los cuales se han
naturalizado en sus propios nuevos pa&iacute;ses. Los flujos m&aacute;s elevados tuvieron lugar en 1991 y 1992, dos
o tres a&ntilde;os despu&eacute;s de la vuelta a la democracia, lo que confirma la idea de que hab&iacute;a cantidades
relativamente peque&ntilde;as de personas que deseaban volver, pero estaban esperando a poder confiar en
que los cambios pol&iacute;ticos fueran irreversibles.
Las peticiones de asilo en Europa Oriental
Los datos sobre la b&uacute;squeda de asilo en Europa Oriental son todav&iacute;a muy parciales y, en su mayor
parte, las cifras son bajas. En Hungr&iacute;a, las peticiones han ido disminuyendo desde 1989 (Academia
H&uacute;ngara de Ciencias, 1995). Los dem&aacute;s pa&iacute;ses dan s&iacute;ntomas de fluctuaci&oacute;n en las cifras de solicitantes
de asilo, aunque se cree que muchos de ellos son en realidad migrantes en tr&aacute;nsito que lo que pretenden
finalmente es llegar a Europa Occidental, si bien hay indicios recientes de que actualmente el objetivo
de los demandantes de asilo es establecerse en pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental por la libertad
pol&iacute;tica y desarrollo econ&oacute;mico de que disfrutan.
La migraci&oacute;n de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica
La migraci&oacute;n en la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica se caracteriza actualmente por la circulaci&oacute;n interior, con
alguna salida de masas internacional. Las causas de estos movimientos son m&uacute;ltiples, entre otras, el
descenso del nivel de vida, la inestabilidad sociopol&iacute;tica y los conflictos armados. El resultado es una
tipolog&iacute;a compleja de movimientos, algunos de los cuales se pueden considerar ‘normales’ (como las
migraciones de trabajadores); otros, resultado de una serie de emergencias. La Federaci&oacute;n de Rusia
sigue siendo el principal polo de migraci&oacute;n de todos los pa&iacute;ses de la CEI, en t&eacute;rminos absolutos y
relativos. El descenso general de movimientos migratorios en la regi&oacute;n durante el per&iacute;odo 1989-96 se
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puede atribuir principalmente a la ca&iacute;da de la migraci&oacute;n rusa al exterior. Tambi&eacute;n ha habido en los
&uacute;ltimos a&ntilde;os un descenso en la importancia relativa de movimientos &eacute;tnicos, con lo que el modelo de
flujos de estos a&ntilde;os ofrece un gran parecido con el del per&iacute;odo sovi&eacute;tico.
La lista desoladoramente larga de migraciones por emergencias abarca las que proceden de conflictos
en Armenia, Azerbaiy&aacute;n, Georgia, Tayikist&aacute;n, Moldavia y Chechenia. Se estima que, desde 1989,
870.000 personas aproximadamente han pasado a ser refugiados, a lo que hay que a&ntilde;adir 1,1 mill&oacute;n
m&aacute;s de desplazados interiores, armenios (72.000), azerbaiyanos (549.000), georgianos (261.000),
moldavos (51.000) y chechenos (149.000) (OIM, 1997a). Desde mediado el decenio de 1980, unas
750.000 personas se han visto obligadas a buscar nuevos asentamientos por culpa de la degradaci&oacute;n
ambiental (OIM, 1997a), la mayor&iacute;a de los cuales proceden del desastre de Chern&oacute;bil (y se estima que
3 millones m&aacute;s de personas siguen viviendo en zonas contaminadas) (Omelyanets y Torbin, 1991;
citado en Shamshur, 1995). Otros desplazamientos son los de la cuenca del Mar Aral y los alrededores
de la zona de pruebas nucleares de Semipalatinsk, en Kazakst&aacute;n.
Otros migrantes a gran escala son los repatriados en la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, que son en su mayor&iacute;a
rusos que vuelven a Rusia. Las causas de estos movimientos son complejas, aunque la urgencia parece
ser un factor dominante. Los primeros repatriados fueron los grupos &eacute;tnicos deportados por Stalin lejos
de sus zonas tradicionales de asentamiento (como los t&aacute;rtaros de Crimea, de los cuales se estima que,
aproximadamente, un cuarto de mill&oacute;n volvieron a Crimea a mediados de 1995) (Shamshur, 1995). En
total se estima que 4,2 millones de personas se pueden considerar repatriados, si bien no todos
recientes: los ruso-hablantes se han repatriado de otros lugares a la CEI desde el decenio de 1970. Esta
tendencia se intensific&oacute; en el decenio de 1980, afectando a cada vez m&aacute;s a otros grupos &eacute;tnicos,
especialmente a los de Asia Central: por ejemplo, entre 1991 y 1996, se repatriaron unos 155.00
kazakos procedentes de la Federaci&oacute;n de Rusia, Uzbekist&aacute;n, Mongolia e Ir&aacute;n (OIM, 1997b).
Una tendencia relacionada con la repatriaci&oacute;n es la vuelta de grupos &eacute;tnicos que fueron expulsados
violentamente de su tierra natal. En torno a 1 mill&oacute;n de ellos (t&aacute;rtaros de Crimea, alemanes del Volga y
meshketianos) ha vuelto desde mediado el decenio de 1980 (OIM, 1997b).
No es f&aacute;cil de calcular el n&uacute;mero de migrantes ‘normales’ de dentro y fuera de la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica
debido a la falta de estad&iacute;sticas. Parece que la mayor&iacute;a de los migrantes en busca de trabajo van a Rusia
en grandes cantidades y la mayor parte de estos movimientos son a corto plazo. La migraci&oacute;n ilegal
est&aacute; muy extendida.
Los campos de migraci&oacute;n de Europa
El cuadro 3 es un intento de medir el grado de auto-contenci&oacute;n dentro de Europa de los campos de
migraci&oacute;n de los pa&iacute;ses individuales, basado en la proporci&oacute;n de los flujos de inmigraci&oacute;n y emigraci&oacute;n
hacia las regiones que aparecen en la lista y desde ellas, y empleando los &uacute;ltimos datos disponibles para
los pa&iacute;ses que tienen estad&iacute;sticas adecuadas. Para ambos flujos, existen diferencias considerables entre
los pa&iacute;ses.
Atendiendo a la migraci&oacute;n, los pa&iacute;ses se clasifican en distintos grupos. Para los de Europa Central de
los que tenemos datos (especialmente, los Estados B&aacute;lticos y Eslovenia), la gran mayor&iacute;a de
inmigrantes proceden de cualquier lugar de Europa, principalmente de los pa&iacute;ses de la CEE y en
peque&ntilde;a proporci&oacute;n de los estados de la UE y de la AELC. Los pa&iacute;ses escandinavos tambi&eacute;n ofrecen un
grado relativamente alto de ‘auto-contenci&oacute;n europea’, principalmente procedente de los estados de la
UE y AELC, y de la ‘otra Europa’ (sobre todo, Turqu&iacute;a y la antigua Yugoslavia) con s&oacute;lo peque&ntilde;as
proporciones de flujos procedentes de Europa Central y Oriental. El campo de inmigraci&oacute;n de
Alemania es fuertemente europeo y recibe una gran proporci&oacute;n de sus inmigrantes de Europa Central y
Oriental y de Grecia. Por el contrario, casi un tercio de los inmigrantes del Reino Unido proceden de
fuera de Europa. Los pa&iacute;ses mediterr&aacute;neos tambi&eacute;n tienden a mirar m&aacute;s all&aacute; de Europa, lo mismo que
los Pa&iacute;ses Bajos.
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Los datos de la emigraci&oacute;n ofrecen un panorama de auto-contenci&oacute;n regional (los datos de Espa&ntilde;a son
an&oacute;malos pues s&oacute;lo reflejan los espa&ntilde;oles que salen al extranjero). La mayor&iacute;a de los que salen de los
pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental se dirigen a cualquier pa&iacute;s de la regi&oacute;n y s&oacute;lo Alemania Occidental
env&iacute;a una proporci&oacute;n apreciable hacia el Este. Los datos de Rumania y Eslovenia indican una fuerte
tendencia de movimientos hacia los estados de la UE y AELC, aunque en el caso de los primeros hay
alguna dispersi&oacute;n hacia afuera, sobre todo a Norteam&eacute;rica.
Es dif&iacute;cil sacar conclusiones del Cuadro 3 debido a los problemas de interpretaci&oacute;n de los datos de
algunos pa&iacute;ses y a la falta de estad&iacute;sticas de otros muchos; pero se pueden sacar tres conclusiones
principales. En primer lugar, hay algunos indicios de auto-contenci&oacute;n regional, sobre todo para los
pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental por el hecho de que la mayor parte de los intercambios se realizan
con otros lugares de Europa o con sus partes constituyentes. En segundo lugar, hay claras diferencias
en los campos de migraci&oacute;n de los pa&iacute;ses individuales, que son reflejo de una serie de procesos
hist&oacute;ricos (v&iacute;nculos poscoloniales) o geogr&aacute;ficos (sobre todo, la proximidad). Por &uacute;ltimo, los modelos
vistos confirman la diversidad de la experiencia de la migraci&oacute;n en Europa.
La migraci&oacute;n irregular
Modelos generales
Las dificultades para valorar la proporci&oacute;n de la inmigraci&oacute;n irregular o ilegal son enormes. Seg&uacute;n las
estimaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, en 1991 hab&iacute;a en Europa unos 2,6 millones de
personas extranjeras en situaci&oacute;n de ilegalidad o de falta de documentaci&oacute;n, incluyendo los
trabajadores estacionales y los solicitantes de asilo, que han disminuido, pero no cesado. En los &uacute;ltimos
a&ntilde;os, muchos pa&iacute;ses han registrado aumentos de inmigrantes y trabajadores ilegales. Seg&uacute;n los datos de
los controles aduaneros sobre detenciones y entradas ilegales, el Centro Internacional para el Desarrollo
de las Pol&iacute;ticas de Inmigraci&oacute;n (ICMPD) estimaba que en 1993, las entradas ilegales a Europa
Occidental sumaban unas 350.000 (Widgren, 1994). Esta cifra sigue siendo la m&aacute;s aceptada.
Es dif&iacute;cil aplicar el concepto de ilegalidad a los pa&iacute;ses de Europa Oriental debido a la falta de
legislaci&oacute;n para controlar las entradas y los asentamientos. Hay cada vez m&aacute;s pruebas de que est&aacute;n
entrando grandes cantidades de extranjeros en el mercado de trabajo sin los debidos permisos, con una
situaci&oacute;n que se puede considerar ilegal en algunos aspectos. Las pruebas del aumento de la
inmigraci&oacute;n ilegal est&aacute;n en las calles de la mayor&iacute;a de las ciudades de Europa Oriental, en los mercados
de trabajo informal y empleo clandestino. En Praga, por ejemplo, adem&aacute;s de los 53.000 extranjeros que
resid&iacute;an legalmente en 1995, se calculaba que hab&iacute;a 20.000 chinos, 20.000 ucranianos y unos 10.000
migrantes ilegales en tr&aacute;nsito en la ciudad, a lo que hay que a&ntilde;adir entre 25.000 y 40.000
norteamericanos y europeos occidentales trabajando preferentemente en empleos cualificados, pero no
registrados (ICMPD, 1997; Frejka, 1996).
En Ruman&iacute;a, la mayor&iacute;a de los extranjeros son ilegales, pues s&oacute;lo se hab&iacute;an concedido 3.500 permisos
de trabajo en 1990-93, principalmente a varones procedentes de pa&iacute;ses &aacute;rabes, Turqu&iacute;a y Asia. Las
fuentes oficiales calculaban 20.000 migrantes ilegales a finales de 1995 (Gheorgiu, 1996). Fuentes
b&uacute;lgaras indican que el n&uacute;mero de inmigrantes ilegales est&aacute; aumentando. En 1993, se estimaban en
15.000 los residentes ilegales, de los cuales una parte importante hab&iacute;a conseguido trabajo de alg&uacute;n
tipo (Bobeva, 1994); estimaciones m&aacute;s recientes ofrecen la cifra de 30-50.000 (ICMPD, 1997), sin
contar la gran cantidad de personas que han cruzado la frontera b&uacute;lgara ilegalmente, procedentes
principalmente de los Balcanes y Oriente Medio.
Aunque no hay modo de confirmar estas cifras, la tendencia parece ser ascendente. Para la mayor&iacute;a de
los pa&iacute;ses de Europa Central y Oriental, la inmigraci&oacute;n irregular es algo caracter&iacute;stico y la mayor&iacute;a de
los trabajadores extranjeros son ilegales en alg&uacute;n aspecto.
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El tr&aacute;fico: su importancia y volumen
Existe la firme creencia de que el aumento de la migraci&oacute;n irregular est&aacute; asociado al desarrollo de un
tr&aacute;fico, aunque es dif&iacute;cil encontrar pruebas.
El tr&aacute;fico ilegal de migrantes est&aacute; considerado como un problema internacional de largo alcance, pues,
adem&aacute;s de las cuestiones de inseguridad, plantea tambi&eacute;n el problema de los derechos humanos. A los
migrantes con los que se trafica se les explota haci&eacute;ndoles pagar precios abusivos por su viaje, se les
roba su dinero y pertenencias, as&iacute; como su identidad (pasaportes y otros documentos de viaje, cartas de
identidad, etc.) y se les hace prisioneros de la deuda. Adem&aacute;s, est&aacute;n sometidos a condiciones
inhumanas y a abusos f&iacute;sicos, que a veces terminan en la muerte.
No se sabe con exactitud el volumen del negocio de este tr&aacute;fico, ni cu&aacute;nto dinero genera, ni cu&aacute;nta
gente est&aacute; metida en &eacute;l. Pero parece que lleva camino de convertirse en una rama bien organizada del
sindicato de forajidos pues, seg&uacute;n algunas estimaciones, genera unos beneficios anuales de entre 5 y 7
billones US$, y es, probablemente, tan lucrativo como el tr&aacute;fico de drogas (Widgren, 1994). El coste
del tr&aacute;fico var&iacute;a enormemente para cada migrante, dependiendo de su nacionalidad, etnia, los medios
de transporte empleados y las distancias. El negocio total anual de llevar a ciudadanos chinos a Estados
Unidos a principios del decenio de 1990 se estimaba aproximadamente en 3 billones US$ para los
traficantes (Far Eastern Economic Review, 8 de abril de 1993, citado en Skeldon, 1994).
El tr&aacute;fico y la nueva geograf&iacute;a de la migraci&oacute;n
El tr&aacute;fico est&aacute; influyendo en la creaci&oacute;n de una nueva geograf&iacute;a de la migraci&oacute;n internacional. Es
evidente que los traficantes van influyendo cada vez m&aacute;s en las elecciones de los migrantes en cuanto a
los pa&iacute;ses de destino y las rutas tomadas (ver, por ejemplo, Koser, 1998 y OIM, 1997b). La
canalizaci&oacute;n de los migrantes refleja tambi&eacute;n los medios de los que se vale este proceso: los traficantes
conocen el medio, los lugares clave, y los puntos d&eacute;biles de los sistemas internacionales de control de
migraci&oacute;n.
El estudio de las trayectorias de los migrantes ha proporcionado informaci&oacute;n abundante sobre los
modelos geogr&aacute;ficos de rutas: se distinguen cinco trayectorias principales, de las cuales tres son de
‘tierra’ y proceden del Este. La m&aacute;s septentrional atraviesa Rusia, el B&aacute;ltico y Polonia. Hacia el sur hay
una ruta que va a trav&eacute;s de Ucrania, los Balcanes y las Rep&uacute;blicas Checa y Eslovaca. La tercera ruta va
por Bulgaria, Ruman&iacute;a y los Balcanes. La cuarta atraviesa Oriente Medio y el Mediterr&aacute;neo Oriental y
la quinta atraviesa el Mediterr&aacute;neo desde el norte de &Aacute;frica hacia Italia y la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica. Todas
estas rutas pueden estar alimentadas por cualquiera de las diversas fuentes situadas principalmente en
Europa y Asia y en ellas hay algunos pa&iacute;ses, pueblos o ciudades por las cuales pasa siempre el tr&aacute;fico
de migrantes.
Norteam&eacute;rica
En la historia de la inmigraci&oacute;n hacia Canad&aacute; y Estados Unidos en el decenio de 1990 se pueden
distinguir algunas tendencias b&aacute;sicas. En primer lugar, las pol&iacute;ticas y cupos de inmigraci&oacute;n han estado
siempre guiadas por la necesidad de competir en un mercado global de cualificaciones. As&iacute; por
ejemplo, el informe de 1995 de la Comisi&oacute;n de Estados Unidos sobre la Reforma de la Inmigraci&oacute;n
afirmaba que la inmigraci&oacute;n basada en el trabajo cualificado deb&iacute;a estar al servicio de los intereses
nacionales, aportando las cualificaciones que benefician a la sociedad y favorecen la competencia
comercial en la econom&iacute;a mundial. Del mismo modo, en Canad&aacute; el sistema est&aacute; orientado a seleccionar
las cualificaciones que necesita la econom&iacute;a canadiense. En segundo lugar, en ambos pa&iacute;ses, la
competencia de cualificaciones en el mercado global est&aacute; suavizada por la necesidad de equilibrarla
con las cuestiones humanitarias. Por eso, la reuni&oacute;n de la familia sigue siendo la ‘causa’ principal de
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migraci&oacute;n y es un punto primordial del enfoque tripartito que atiende a los miembros de la familia
nuclear, refugiados y otros en necesidad de protecci&oacute;n, y trabajadores profesionales y cualificados.
En tercer lugar, los dos pa&iacute;ses est&aacute;n experimentando un cambio en la geograf&iacute;a de la migraci&oacute;n, aunque
siguen siendo dos puntos clave en el sistema global de migraci&oacute;n. Cabe destacar, no obstante, que
durante los tres &uacute;ltimos decenios, sus admisiones han girado inexorablemente hacia Asia y, sobre todo
en el caso de Estados Unidos, hacia Am&eacute;rica Latina. Por &uacute;ltimo, ambos pa&iacute;ses est&aacute;n revisando sus
ideolog&iacute;as sobre la migraci&oacute;n, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre la familia, las
cualificaciones y los aspectos humanitarios.
Todo ello implica una flexibilidad cuyo resultado es la creaci&oacute;n de unos modelos, tendencias y
respuestas pol&iacute;ticas que reflejan un sistema de migraci&oacute;n cada vez m&aacute;s globalizado, pero a la vez, con
marcadas diferencias nacionales.
Volumen de poblaci&oacute;n inmigrante extranjera
La poblaci&oacute;n extranjera de nacimiento de ambos pa&iacute;ses tiende a aumentar r&aacute;pidamente a finales del
decenio de 1980 y principios del de 1990. En Canad&aacute; el censo quinquenal recoge la cifra de poblaci&oacute;n
extranjera. Entre 1981 y 1996, el n&uacute;mero de extranjeros pas&oacute; de 3,8 millones a casi 5,0, lo que supone
un aumento de un 29,3%. Estados Unidos tambi&eacute;n experiment&oacute; un aumento de poblaci&oacute;n extranjera de
un 74,7%, pasando de 14,1 millones en 1980 (Censo) a 24,6 millones en 1996 (Current Population
Survey).
El aumento parece irse acelerando: en Canad&aacute; 1,7% en el per&iacute;odo 1981-86, 11,1% en 1986-91, y 14,5%
en 1991-96, lo que supone un incremento anual medio en los tres per&iacute;odos de 0,3%, 2,2% y 2,9 %
respectivamente. En Estados Unidos, entre 1980 y 1990 (teniendo en cuenta que la poblaci&oacute;n nacida en
Estados Unidos se estimaba en 1,9 millones), la poblaci&oacute;n extranjera aument&oacute; en un 23,7% y entre
1990 y 1996, un 24,4%. Desde 1994, la poblaci&oacute;n extranjera ha aumentado en 2 millones (8,8%). Estas
tres cifras suponen un incremento medio anual de 2,4%, 4,1%, y 4,4%.
Composici&oacute;n de la poblaci&oacute;n extranjera inmigrante por pa&iacute;ses de origen
Contrariamente al modelo europeo, hay cambios continuos en la composici&oacute;n de la poblaci&oacute;n
extranjera. Las principales tendencias en Canad&aacute; son: un &iacute;ndice descendente de poblaci&oacute;n europea, del
62,3 en 1986 a 46,9 en 1996; un &iacute;ndice estable en la poblaci&oacute;n nacida en Am&eacute;rica, en torno a un 16%;
un &iacute;ndice ascendente de poblaci&oacute;n procedente de Asia, pasando del 17,7% al 31,4%; y un t&iacute;mido
aumento de la poblaci&oacute;n procedente de &Aacute;frica, 2,9% a 4,6%. En Estados Unidos el &iacute;ndice de poblaci&oacute;n
europea tambi&eacute;n va en retroceso, 36,6% en 1980 a 22,0% en 1990 y hay un aumento de poblaci&oacute;n
asi&aacute;tica, de 18,0% a 25,2%. Sin embargo, a diferencia de Canad&aacute;, en Estados Unidos hay un aumento
significativo de poblaci&oacute;n extranjera nacida en Am&eacute;rica, de 37,0% a 46,3%, al que contribuye mucho
la entrada de mejicanos.
La inmigraci&oacute;n a Canad&aacute; y a los Estados Unidos
En el decenio de 1990, hay algunas diferencias en las tendencias de inmigraci&oacute;n de los dos pa&iacute;ses, al
menos en los flujos registrados. En Canad&aacute; han aumentado las entradas, llegando a su punto m&aacute;s alto
en 1993 y produci&eacute;ndose despu&eacute;s un brusco descenso, mostrando los &uacute;ltimos cuatro a&ntilde;os fluctuaciones
dentro de un estrecho margen. Para los Estados Unidos, el punto m&aacute;s alto fue 1991 tras lo cual las
cifras se han reducido a la mitad, si bien en 1996 se produjo un aumento significativo con respecto al
a&ntilde;o anterior.
La inmigraci&oacute;n permanente a Canad&aacute; en 1996 era de 226.000, siguiendo la tendencia general
descendente despu&eacute;s del punto m&aacute;ximo de 255.800 en 1993. Todo esto entraba dentro de los niveles
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planificados de inmigraci&oacute;n, pero despu&eacute;s se produjo un cambio en el tipo de inmigraci&oacute;n, pasando a
ser una inmigraci&oacute;n por razones econ&oacute;micas y dejando atr&aacute;s el objetivo de la reuni&oacute;n familiar.
En Estados Unidos, en 1996, hab&iacute;a 915.900 inmigrantes, un aumento significativo sobre el a&ntilde;o anterior
(720.500) y un repunte hacia arriba dentro de la tendencia general descendente desde el punto m&aacute;ximo
de 1991, de 1,8 millones aproximadamente. Se considera inmigraci&oacute;n permanente aquella a la que se le
concede residencia permanente, y en 1996, m&aacute;s de la mitad de esas personas estaban ya en el pa&iacute;s,
viviendo como residentes temporales. Excluyendo a estas personas, 1996 fue el a&ntilde;o en que se
admitieron m&aacute;s inmigrantes, desde 1914 (Kramer, 1997) debido principalmente a un aumento de
reuni&oacute;n de familias de un 30%, y de un 40% en la inmigraci&oacute;n debida a la b&uacute;squeda de un empleo. El
aumento de 1996 se debi&oacute; en parte a la amnist&iacute;a del Inmigration and Nationality Act (INA) que
permiti&oacute; a los inmigrantes ilegales regularizar sus situaci&oacute;n entre 1995 y 1997. Tambi&eacute;n el Inmigration
Reform and Control Act (IRCA) hizo que cerca de 2,7 millones de inmigrantes obtuvieran la residencia
permanente, algunos de los cuales han logrado la ciudadan&iacute;a, lo que permite a los miembros de su
familia nuclear solicitar la inmigraci&oacute;n permanente; esta categor&iacute;a produjo un aumento significativo en
1996 sobre el a&ntilde;o anterior, lo que se consider&oacute; una proporci&oacute;n cada vez mayor de la inmigraci&oacute;n total.
Los trabajadores extranjeros temporales
Los dos pa&iacute;ses, adem&aacute;s de sus programas de inmigraci&oacute;n permanente, admiten trabajadores extranjeros
temporales. En 1996, los Estados Unidos registraron m&aacute;s de medio mill&oacute;n de trabajadores inmigrantes
y la tendencia es firmemente ascendente, pues el aumento desde 1994 es de 18,6%. La mayor&iacute;a son
trabajadores altamente cualificados y reflejan la decisi&oacute;n del gobierno de Estados Unidos de aumentar
su competitividad en la econom&iacute;a mundial. Fundamentalmente, son profesionales, comerciantes e
inversores, y (el grupo que aumenta m&aacute;s r&aacute;pidamente) personal trasladado entre empresas. El volumen
de este &uacute;ltimo grupo pone de manifiesto la importancia creciente de la globalizaci&oacute;n econ&oacute;mica y la
funci&oacute;n de las empresas transnacionales.
La inmigraci&oacute;n temporal a Canad&aacute; hay que deducirla de los datos sobre permisos de trabajo. Los
&uacute;ltimos datos disponibles para la inmigraci&oacute;n de trabajo temporal muestran un claro descenso de
289.200 en 1989 a 172.900 en 1994. Esto puede obedecer en parte al programa Backlog Clearance y
tambi&eacute;n a la situaci&oacute;n de relativa debilidad de la econom&iacute;a canadiense.
Los flujos de emigraci&oacute;n de Canad&aacute; y los Estados Unidos
Tanto en Canad&aacute; como en Estados Unidos el n&uacute;cleo del debate sobre la inmigraci&oacute;n son las entradas y
no se presta demasiada atenci&oacute;n a las salidas. En Canad&aacute; la emigraci&oacute;n parece haber descendido en el
decenio de 1980, fluctuado a principios del de 1990, y aumentado firmemente a continuaci&oacute;n. Los
flujos netos resultantes llegaron a su punto m&aacute;ximo en 1993. En Estados Unidos, se cree que la
emigraci&oacute;n puede estar en torno a 200.000 por a&ntilde;o, as&iacute; por ejemplo, en 1996, el flujo neto fue de unas
700.000 personas. Las mediciones sobre la importancia e &iacute;ndole de los flujos de emigraci&oacute;n es un tema
al que los gobiernos tienen que prestar atenci&oacute;n justificadamente, no s&oacute;lo para establecer los flujos
netos con m&aacute;s precisi&oacute;n, sino como contribuci&oacute;n ideol&oacute;gica a los debates sobre la inmigraci&oacute;n.
Refugiados y solicitantes de asilo
En general, Canad&aacute; tiene un pol&iacute;tica liberal hacia la petici&oacute;n de asilo. Las solicitudes de asilo crecieron
en el decenio de 1980, llegando a su punto m&aacute;ximo de 45.000 en 1988 y descendiendo despu&eacute;s, si bien
las cifras han fluctuado todos los a&ntilde;os. Desde 1994, la cifra aument&oacute;, pasando de 21.100 a 25.900 en
1995, descendiendo suavemente a 25.300 en 1996 y a 24.300 en 1997 (Cuadro 4).
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Los refugiados y demandantes de asilo han sido un tema de inter&eacute;s pol&iacute;tico y popular en Estados
Unidos principalmente a causa de los que intentan llegar de Hait&iacute; y Cuba. Actualmente, la admisi&oacute;n de
refugiados est&aacute; sujeta a un tope general subdividido en cinco regiones principales. En el decenio de
1990, los topes llegaron a un m&aacute;ximo de 142.000 en 1992, bajando a 122.600 en 1996 (y descendiendo
bruscamente despu&eacute;s a 78.000 en 1997). La antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica y Europa Central han constituido
la fuente principal de solicitudes de asilo en el decenio de 1990.
La inmigraci&oacute;n sin papeles
Los migrantes sin papeles van a Estados Unidos por distintos lapsos de tiempo, pues muchos de ellos
hacen frecuentes viajes cortos, y otros intentan quedarse para siempre. Desde la legalizaci&oacute;n del IRCA,
el n&uacute;mero de inmigrantes ilegales ha vuelto a aumentar hasta aproximadamente 5 millones en 1997 y
est&aacute; aumentando en torno a 275.000 personas por a&ntilde;o (Kramer, 1997). El pa&iacute;s de origen que va a la
cabeza es M&eacute;xico con una poblaci&oacute;n sin papeles estimada en 2,7 millones, es decir 54% (Kramer,
1997). Aunque las cifras de inmigrantes ilegales se concentran todav&iacute;a en unos pocos estados, hay cada
vez m&aacute;s pruebas de que los migrantes ilegales est&aacute;n estableciendo redes que los llevan a nuevos
destinos y nuevas industrias.
Un fen&oacute;meno relativamente nuevo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os ha sido la toma de conciencia de los que se
quedan en el pa&iacute;s sin renovar su visado. El Inmmigration and Naturalisation Service estima que en
torno a 2,1 millones (41%) de poblaci&oacute;n indocumentada son personas no inmigrantes que no han
renovado su visado.
Canad&aacute; no parece tener datos sobre su poblaci&oacute;n sin papeles. No obstante, se han tomado nuevas
disposiciones contra las demandas fraudulentas de asilo y tendentes a frenar las entradas clandestinas
por el mar. Se cree que aproximadamente dos tercios de los migrantes ilegales han embarcado en
Europa (Ruddick, 1997).
Evoluciones pol&iacute;ticas
Insatisfacci&oacute;n con los reg&iacute;menes pol&iacute;ticos existentes
Tanto en Europa como en Norteam&eacute;rica, ha habido en el decenio de 1990 muchos desacuerdos en torno
a la orientaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas de inmigraci&oacute;n. Se pueden observar dos reacciones principales a las
pol&iacute;ticas actuales: la primera es una insatisfacci&oacute;n creciente con las estructuras existentes, que atienden
sobre todo al control y con demasiada frecuencia, carecen de un enfoque global y abordan las
cuestiones de migraci&oacute;n aisladamente, produci&eacute;ndose efectos colaterales imprevistos (al menos por
parte de los pol&iacute;ticos). La segunda es la toma de conciencia de que un enfoque global puede ser mucho
m&aacute;s fruct&iacute;fero, y que los gobiernos tienen que tratar de administrar los flujos de migraci&oacute;n yendo a
favor de la corriente y no contra ella.
Nuevas cuestiones pol&iacute;ticas
En primer lugar, las dos regiones de la CENUE, Europa y Norteam&eacute;rica han elaborado sistemas
internacionales de migraci&oacute;n que tienen cierta interdependencia, pero que en conjunto son
geogr&aacute;ficamente inconexos. Desde luego, en Europa, hay base para afirmar que los tres subsistemas
interrelacionados pero separados han evolucionado, y se caracterizan por distintos tipos e importancia
de los movimientos. Es necesario que los gobiernos busquen nuevas f&oacute;rmulas para administrar estos
sistemas.
En segundo lugar, sigue habiendo enormes variaciones en los distintos pa&iacute;ses en cuanto a la experiencia
de la migraci&oacute;n, que son consecuencia de la evoluci&oacute;n hist&oacute;rica y tambi&eacute;n de los acontecimientos
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contempor&aacute;neos. En Europa y en Norteam&eacute;rica hay una geograf&iacute;a muy diversificada de la migraci&oacute;n.
La tentaci&oacute;n de generalizar es fuerte, pero s&oacute;lo conduce a decepciones. La recetas pol&iacute;ticas basadas en
alg&uacute;n tipo de pol&iacute;tica colectiva procedente de los Estados Unidos o quiz&aacute; del TTLC pueden no ser
adecuadas en las diferentes situaciones nacionales.
En tercer lugar, a partir de 1994 se producen en general descensos o clara estabilidad en los flujos
registrados. Despu&eacute;s de algunos a&ntilde;os en que los principales indicadores de migraci&oacute;n eran francamente
ascendentes, hay al menos una interrupci&oacute;n en los gr&aacute;ficos. Lo que no est&aacute; claro es hasta qu&eacute; punto los
movimientos no registrados influyen en ella. &Eacute;stos, en parte, toman la forma de migraciones sin papeles
o ilegales y en parte tambi&eacute;n reflejan la incidencia creciente de tipos de movimientos que se salen de
las definiciones normales de migraci&oacute;n y as&iacute;, no aparecen en ninguna estad&iacute;stica. Los gobiernos se
encuentran ante problemas nuevos para administrar los flujos de manera que no se creen incentivos
para que migrantes potenciales encuentren y exploten nuevos puntos d&eacute;biles.
En cuarto lugar, los modelos de migraci&oacute;n internacional est&aacute;n muy influidos por la globalizaci&oacute;n
econ&oacute;mica. Los sistemas norteamericano y europeo, actuando con tanta independencia, al menos en
t&eacute;rminos geogr&aacute;ficos, forman parte, con todo, de una matriz global multidimensional de movimientos
que afecta a las personas, al capital, a los bienes, servicios e ideas. Los pron&oacute;sticos para los dos
sistemas regionales depender&aacute;n en gran medida de c&oacute;mo evolucione esta matriz. Por ejemplo, el capital
transnacional est&aacute; dirigiendo ya la migraci&oacute;n del personal muy cualificado dentro y fuera de la regi&oacute;n
de la CENUE. Lo que no se puede pensar es que el mundo se ponga en movimiento por un &uacute;nico
sistema global de migraci&oacute;n.
En quinto lugar, una parte fundamental del debate sobre la inmigraci&oacute;n en Norteam&eacute;rica es la cuesti&oacute;n
de la capacidad de Canad&aacute; y de Estados Unidos de competir por las cualificaciones en el ‘mercado de
la migraci&oacute;n’ mundial. Preguntemos simplemente &iquest;c&oacute;mo puede la inmigraci&oacute;n contribuir m&aacute;s a las
econom&iacute;as norteamericanas? Este debate apenas ha empezado en Europa.
Por &uacute;ltimo, es necesario revisar el concepto de migraci&oacute;n internacional. Tradicionalmente, se ha
entendido como una relaci&oacute;n entre, por un lado, un individuo o familia que deja su pa&iacute;s para
establecerse permanentemente en otro lugar y trabajar; y por otro, un gobierno que act&uacute;a como
guardi&aacute;n de sus puertas para impedir que entren en su pa&iacute;s y adquieran su nacionalidad. Pero resulta
cada vez m&aacute;s evidente que la migraci&oacute;n internacional es un complejo negocio internacional, que mueve
mucho dinero, que ofrece cientos de miles de puestos de trabajo en todo el mundo y est&aacute; administrado
por una serie de individuos, agencias e instituciones todos ellos interesados en aumentar el negocio. La
pol&iacute;tica tendr&aacute; que fijarse menos en los migrantes y el motivo por el que desean migrar, y m&aacute;s en los
intereses creados que manejan los hilos.
Traducido del ingl&eacute;s
Nota
* Este art&iacute;culo est&aacute; basado en una contribuci&oacute;n del Consejo de Europa al Encuentro Regional de
Poblaci&oacute;n, celebrado en Budapest en diciembre de 1999.
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&Uacute;ltimas tendencias y principales temas de las migraciones internacionales:
perspectivas de Europa Central y del Este*
Marek Ok&oacute;lski
Introducci&oacute;n
Se suele hablar del &uacute;ltimo cuarto del siglo XX como la &quot;era de las migraciones&quot;. A pesar de que los
datos estad&iacute;sticos no validan esta popular idea de manera inequ&iacute;voca, parece evidente que los flujos,
fuentes y destinos de los migrantes se han diversificado durante ese per&iacute;odo (Zlotnik, 1998).
Seg&uacute;n todas las fuentes, la contribuci&oacute;n de Europa central y del este (ECE) a estas tendencias, sobre
todo durante los &uacute;ltimos doce a&ntilde;os, ha sido bastante importante. Adem&aacute;s, la poblaci&oacute;n de los pa&iacute;ses de
Europa central y del este es de las pocas que, aproximadamente desde 1988, han experimentado un
aumento significativo de los flujos migratorios (Ok&oacute;lski, 1998).
Sin embargo, &eacute;sta no es una conclusi&oacute;n que se desprenda de las estad&iacute;sticas oficiales de los pa&iacute;ses de
ECE. Estas estad&iacute;sticas se basan en conceptos ya caducos, que no reflejan la realidad actual, y que
reconocen como migraci&oacute;n s&oacute;lo los movimientos de personas hacia una residencia permanente en otro
pa&iacute;s. Seg&uacute;n las estad&iacute;sticas oficiales de los pa&iacute;ses de ECE, los flujos migratorios en los a&ntilde;os '90 fueron
m&aacute;s bien bajos y estables, cuando no disminuyeron (el caso de Eslovaquia). El flujo anual oscilaba
entre aproximadamente 1.000 (Bulgaria, Rumania) y 10.000 a 15.000 personas (la Rep&uacute;blica Checa y
Hungr&iacute;a). Las tendencias y niveles de flujos hacia el exterior eran apenas un poco m&aacute;s diferenciados.
Mientras que la Rep&uacute;blica Checa, Hungr&iacute;a y Eslovaquia apenas registraron una emigraci&oacute;n
significativa (inferior a 1.000 personas al a&ntilde;o), la emigraci&oacute;n desde Bulgaria, Polonia y Rumania
alcanz&oacute; un nivel considerable (entre 25.000 y 60.000 personas), Bulgaria con un volumen
relativamente estable (el m&aacute;s alto de la regi&oacute;n) y los otros dos pa&iacute;ses acusaron una progresiva
disminuci&oacute;n desde 1995 (Ok&oacute;lski, 1999a).
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, no obstante, las migraciones para el asentamiento se han convertido en una
peque&ntilde;a parte del conjunto de los movimientos en ECE, cediendo ante muchas otras formas de
movilidad internacional, anteriormente insignificantes o desconocidas.
Los cambios en los movimientos de poblaci&oacute;n en ECE fueron una sorpresa porque durante la mayor
parte del per&iacute;odo posterior a la II Guerra Mundial, no s&oacute;lo las migraciones, sino cualquier otro tipo de
desplazamientos transfronterizos eran muy escasos en la regi&oacute;n. Con el colapso de los gobiernos
comunistas en ECE y a la posterior apertura de las fronteras, se produjo un cambio visible, y a la
ausencia de movilidad sigui&oacute; un r&eacute;gimen de intensas migraciones.
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Tendencias y problemas b&aacute;sicos
Las migraciones este-oeste
Cuando los habitantes de ECE comenzaron a viajar al exterior sin restricciones, se predijo que la
revoluci&oacute;n en ECE activar&iacute;a un enorme potencial migratorio en aquella regi&oacute;n, y que la principal
direcci&oacute;n del flujo ser&iacute;a de este a oeste. Algunas fuentes preve&iacute;an que en esos movimientos
participar&iacute;an millones de personas, fundamentalmente de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica.
En efecto, a comienzos de los a&ntilde;os '90, los flujos este-oeste empezaron a convertirse en un componente
importante de la migraci&oacute;n europea. Desde la perspectiva de Europa occidental, esta nueva tendencia
ya era esperada, debido al levantamiento progresivo, desde 1989, de importantes barreras que antes
hab&iacute;an impedido a los habitantes de ECE viajar a Occidente. Aquella anticipaci&oacute;n pareci&oacute; encontrar
una s&oacute;lida confirmaci&oacute;n en diversos episodios migratorios este-oeste que se hab&iacute;an producido desde la
&eacute;poca del deshielo post estalinista de mediados de los a&ntilde;os '50. La experiencia demostraba que, cada
vez que lo permit&iacute;an las oportunidades, se produc&iacute;a una movilizaci&oacute;n masiva de personas dispuestas a
emigrar y, casi instant&aacute;neamente, el n&uacute;mero de emigrantes se multiplicaba.
A&uacute;n m&aacute;s importante, las estad&iacute;sticas sobre las migraciones en Europa a finales de los a&ntilde;os '80 y
comienzos de los '90 parec&iacute;an confirmar esta predicci&oacute;n. Entre 1985 y 1990 no s&oacute;lo aumentaron los
flujos de personas del este al oeste sino que, adem&aacute;s, el aumento fue normalmente (con la excepci&oacute;n de
Italia y Espa&ntilde;a) m&aacute;s r&aacute;pido que el aumento de la inmigraci&oacute;n desde el sur. A comienzos de los a&ntilde;os
'90, se vio una continuidad (de hecho, en ciertos pa&iacute;ses del este, una aceleraci&oacute;n) de esta tendencia.
Adem&aacute;s, una mayor presencia de los ciudadanos de ECE en Occidente se reflej&oacute; en muchos otros
aspectos (no estrictamente migratorios). El n&uacute;mero de turistas de ECE se multiplic&oacute; en toda Europa
occidental, y en algunos pa&iacute;ses de Occidente se registr&oacute; un aumento de la afluencia de peticionarios de
asilo o de trabajadores estacionales del este.
Sin embargo, no tard&oacute; en verse que los '90 no ser&iacute;a un decenio de movimientos de poblaci&oacute;n del este al
oeste. Ya en 1992 o 1993, la emigraci&oacute;n hacia Occidente proveniente de los pa&iacute;ses del este comenz&oacute; a
disminuir. En Alemania, que probablemente recibe entre dos terceras y tres cuartas partes de todos los
emigrantes de ECE que llegan a la Uni&oacute;n Europea, la inmigraci&oacute;n neta en el caso de los polacos (la
fuente nacional de emigrantes m&aacute;s importante en la regi&oacute;n) ha disminuido progresivamente desde
1990, en el caso de los h&uacute;ngaros desde 1992 y en el caso de los b&uacute;lgaros y rumanos desde 1993,
mientras que en el caso de los ciudadanos de la Federaci&oacute;n Rusa ha permanecido relativamente estable.
Al mismo tiempo, las migraciones permanentes se transformaron en migraciones temporales, y se
produjo una disminuci&oacute;n del n&uacute;mero de peticionarios de asilo. En su conjunto, a pesar de la
liberalizaci&oacute;n de las regulaciones y de la implantaci&oacute;n progresiva de libertad de movimiento en los
pa&iacute;ses nativos, y de un aumento verdadero de la movilidad de la poblaci&oacute;n de ECE, el flujo hacia
Occidente hab&iacute;a comenzado a disminuir, sin haber llegado jam&aacute;s a niveles espectaculares. La principal
raz&oacute;n de esta notoria tendencia parece ser el abandono por parte de Occidente de una pol&iacute;tica de trato
preferencial (motivada por cuestiones pol&iacute;ticas) a los emigrantes provenientes de ECE y, despu&eacute;s de
1990, y la adopci&oacute;n de una pol&iacute;tica para someter a aquellos emigrantes a las nuevas reglas restrictivas
de la &quot;Europa fortaleza&quot;.
Es verdad que las principales estad&iacute;sticas sobre migraciones, tanto de los pa&iacute;ses de origen como de
destino, apenas reflejan flujos este-oeste motivados por cuestiones &eacute;tnicas, flujos que aumentaron a
finales de los a&ntilde;os '80, despu&eacute;s de un prolongado periodo de estabilizaci&oacute;n posterior a la II Guerra
Mundial. Sin contar los desplazamientos involuntarios provocados por la limpieza &eacute;tnica en la antigua
Yugoslavia, parecen haber dominado dos grandes direcciones de migraciones &eacute;tnicas: personas de
origen &eacute;tnico alem&aacute;n de ECE (fundamentalmente Polonia, Rumania y ex Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica) a Alemania
y personas de origen &eacute;tnico jud&iacute;o, de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica a Israel, Alemania y Estados Unidos.
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Se calculaba que entre 1989 y 1998, 2,6 millones de personas de origen alem&aacute;n y 1,2 millones de
personas de origen jud&iacute;o (con los miembros de su familia) se vieron envueltos en estos movimientos, lo
cual equivale a aproximadamente 3,8 millones de personas. Otros movimientos, menos importantes,
inclu&iacute;an a personas de origen finland&eacute;s y griego de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica y personas de origen
turco desde Bulgaria.
En su conjunto, se trataba probablemente de una de las olas migratorias m&aacute;s importantes observadas en
Europa en aproximadamente los &uacute;ltimos diez a&ntilde;os. El hecho de que las estad&iacute;sticas y los an&aacute;lisis de
migraci&oacute;n internacional apenas den cuenta de ello, dificulta nuestra comprensi&oacute;n de los flujos
contempor&aacute;neos de poblaci&oacute;n este-oeste.
Con la excepci&oacute;n del flujo proveniente de Bosnia y Kosovo, gran parte del movimiento &eacute;tnico esteoeste reciente se ha producido sin graves tensiones ni necesidad urgente de abandonar el pa&iacute;s de origen.
Adem&aacute;s, una gran parte de los migrantes eran personas cuyos antepasados se hab&iacute;an asentado en los
pa&iacute;ses de origen hac&iacute;a generaciones, y cuyos v&iacute;nculos con sus &quot;patrias&quot; simb&oacute;licas eran m&aacute;s bien
d&eacute;biles. Por lo tanto, parece leg&iacute;timo deducir que, desde una perspectiva amplia de las corrientes
migratorias contempor&aacute;neas, los flujos de poblaci&oacute;n originados en problemas &eacute;tnicos pueden ser
anacr&oacute;nicos. Por otro lado, deber&iacute;a se&ntilde;alarse que la promoci&oacute;n, cuando no el reclutamiento activo de
migrantes, llevado a cabo por los organismos de gobierno o por organizaciones no gubernamentales
que representan el pa&iacute;s de destino ha contribuido a acelerar este movimiento.
La descripci&oacute;n de las tendencias recientes en las migraciones este-oeste ser&iacute;a a&uacute;n m&aacute;s incorrecta si no
se hiciera menci&oacute;n del flujo hacia el exterior de refugiados y personas que necesitaban ser protegidos
provisionalmente de la antigua Yugoslavia. En su momento &aacute;lgido (1993), el flujo de peticionarios de
asilo que llegaron a Europa occidental desde aquella regi&oacute;n equival&iacute;a aproximadamente a la tercera
parte del total (seg&uacute;n se registr&oacute; en 19 pa&iacute;ses del Espacio Econ&oacute;mico Europeo). En total, entre 1991 y
1999, m&aacute;s de un mill&oacute;n de personas de la antigua Yugoslavia busc&oacute; alg&uacute;n tipo de protecci&oacute;n en
Occidente (Baucic, 1999). El flujo de aquellas personas tiene que analizarse desde una perspectiva que
vaya m&aacute;s all&aacute; de sencillamente pensar que en los antiguos pa&iacute;ses comunistas se levant&oacute; el &quot;tel&oacute;n de
acero&quot;.
Incluso cuando contamos todos los tipos de movimientos de poblaci&oacute;n este-oeste (incluyendo el flujo
de migrantes normales, los peticionarios de asilo y la &quot;repatriaci&oacute;n&quot; de grupos &eacute;tnicos), se calcula que
el n&uacute;mero total de personas de ECE que se ha desplazado a Occidente desde 1998 parece situarse muy
por debajo de las previsiones avanzadas en 1990.
Otros movimientos
Sin embargo, en otros sentidos, los movimientos de poblaci&oacute;n en la ECE pos comunista en los a&ntilde;os '90
eran tan notorios que merec&iacute;an ser vistos como acontecimientos clave en la emigraci&oacute;n europea. Estos
comprenden tres nuevos fen&oacute;menos de migraci&oacute;n: en primer lugar, una gran intensificaci&oacute;n de los
flujos internacionales dentro de la regi&oacute;n; en segundo lugar, una afluencia de personas desde fuera de la
regi&oacute;n; y tercero, una migraci&oacute;n en tr&aacute;nsito hacia Occidente. La alta intensidad y la gran diversidad de
estos flujos ha llevado a los analistas de las migraciones internacionales a describir ECE como un
&quot;nuevo polo de migraci&oacute;n&quot; o un &quot;nuevo espacio de migraci&oacute;n&quot; en el panorama mundial.
Movimientos intraregionales. Los diagn&oacute;sticos convergentes elaborados por numerosos centros de
investigaci&oacute;n dan cuenta de una movilidad internacional de la poblaci&oacute;n en la regi&oacute;n, ya bastante alta,
que ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, demuestran que desde 1987 hasta 1994
aproximadamente una tercera parte de los hogares de Ucrania occidental y central participaron en este
tipo de desplazamientos, mientras que, antes de 1987, viajar al extranjero hab&iacute;a sido un fen&oacute;meno raro,
y la mayor&iacute;a de los casos de migraci&oacute;n registrados por los investigadores estaban relacionados con el
nuevo destino de las unidades del Ej&eacute;rcito Rojo (Pirozhkov, Malinovska y Marchenko, 1997). Los
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estudios sobre los hogares polacos se&ntilde;alan que, en los a&ntilde;os '90, casi la mitad de la poblaci&oacute;n se
beneficiaba ocasionalmente de ingresos obtenidos como resultado de la migraci&oacute;n (Frejka, Ok&oacute;lski y
Sword, 1998). Aqu&iacute; me limitar&eacute; a un comentario sucinto de los elementos b&aacute;sicos de estos
movimientos (Ok&oacute;lski, 1998).
El primero (y el m&aacute;s importante num&eacute;ricamente) est&aacute; compuesto de flujos de reasentamientos
voluntarios entre los pa&iacute;ses que surgieron de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica. Entre 1991 y 1997,
comprend&iacute;a a 10 millones de personas, y en su momento &aacute;lgido, en 1994, m&aacute;s de un mill&oacute;n de personas
se desplaz&oacute; hacia Rusia desde las otras antiguas rep&uacute;blicas sovi&eacute;ticas, mientras que aproximadamente
250.000 personas abandonaron Rusia en las direcciones contrarias.
El segundo elemento es un flujo de refugiados o personas que requer&iacute;an protecci&oacute;n provisional. Las
personas desplazadas desde la antigua Federaci&oacute;n Yugoslava (m&aacute;s de 3 millones hacia finales de 1999,
incluyendo m&aacute;s de 1,3 millones fuera de las antiguas fronteras yugoslavas) se han refugiado
fundamentalmente en Occidente, si bien la lista de los 25 principales pa&iacute;ses receptores incluye a seis
pa&iacute;ses de ECE. Hungr&iacute;a, especialmente, ha ofrecido refugio a unos 80.000 antiguos ciudadanos
yugoslavos. El flujo de personas desplazadas de las regiones de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica afectadas
por la guerra civil o por conflictos &eacute;tnicos o nacionales, ha revestido proporciones incluso mayores.
Rusia ha recibido la mayor parte, casi un mill&oacute;n de personas, hacia comienzos de 1996. Un
desplazamiento masivo hacia el exterior de ciudadanos rumanos, principalmente Rom, y de ciudadanos
h&uacute;ngaros tambi&eacute;n ha tenido cierta importancia en este contexto. Por ejemplo, Hungr&iacute;a se ha convertido
en pa&iacute;s receptor de unos 60.000 peticionarios de asilo rumanos.
Los emigrantes en busca de empleo constituyen el tercer elemento importante de las migraciones
internas de ECE. Estos flujos han adoptado dos formas: una, oficial, documentada con los permisos
legales; y otra, no oficial, que corresponde a la categor&iacute;a de &quot;migraci&oacute;n incompleta&quot;. Las migraciones
legales por empleo se producen entre todos los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n, con la afluencia como elemento
dominante en algunos y el flujo hacia el exterior en otros.
Finalmente, el cuarto elemento de la movilidad internacional regional es una forma relativamente
nueva, que tambi&eacute;n podr&iacute;a denominarse migraci&oacute;n incompleta. Implica a personas a veces descritas
como &quot;falsos turistas&quot;, caracterizadas por una situaci&oacute;n laboral flexible y, generalmente, de condici&oacute;n
social relativamente baja, dispuestas a viajar al exterior casi en cualquier momento y contratadas en
diversas tareas sencillas y sumamente mal remuneradas, normalmente durante per&iacute;odos breves y sin el
permiso legal requerido. Las formas b&aacute;sicas de empleo son el peque&ntilde;o comercio, los trabajos
dom&eacute;sticos, y los sectores de la restauraci&oacute;n y la construcci&oacute;n, la recogida de la fruta, como mano de
obra en la cosecha y la confecci&oacute;n. Algunas personas est&aacute;n permanentemente en contacto con los
miembros de sus familias en su pa&iacute;s de origen y, de hecho, pasan la mayor parte del tiempo con ellos.
Se trata de una forma transitoria de movilidad geogr&aacute;fica, cuya fuente es el desequilibrio estructural en
los mercados laborales nacionales de muchos pa&iacute;ses en la regi&oacute;n, especialmente un super&aacute;vit relativo
de poblaci&oacute;n rural. Sustituye, al menos en parte, al antiguo circuito entre el campo y las ciudades
pr&oacute;ximas, o las migraciones laborales estacionales de corta distancia. Seg&uacute;n uno de los c&aacute;lculos, en
1995 s&oacute;lo desde Ucrania viajaron a Polonia unas 800.000 personas en estas condiciones.
Se puede llegar a la conclusi&oacute;n de que, debido a la proximidad geogr&aacute;fica y a la historia com&uacute;n, un
porcentaje dominante de migrantes, exilados, peticionarios de asilo y turistas de ECE (m&aacute;s o menos
genuinos) han preferido moverse dentro de aquella regi&oacute;n, en lugar de viajar a otros pa&iacute;ses.
El fen&oacute;meno del flujo de trabajadores irregulares es completamente nuevo en ECE, y es el resultado de
la creciente diversificaci&oacute;n econ&oacute;mica interna de la regi&oacute;n. Aunque a&uacute;n es muy reciente, ya ha
adquirido grandes proporciones y numerosas formas. Por ejemplo, en la Rep&uacute;blica Checa y en Hungr&iacute;a,
estos trabajadores (entre los cuales predominan los ucranianos) est&aacute;n en su mayor&iacute;a empleados con
contratos de varios meses, mientras que en Polonia y Rusia trabajan con contratos para una tarea
espec&iacute;fica, a veces realizada en varios d&iacute;as o semanas. Uno de los c&aacute;lculos se&ntilde;alaba la cifra de 100.000
a 200.000 trabajadores extranjeros irregulares en la Rep&uacute;blica Checa en 1997, comparado con los
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125.000 extranjeros que poseen permiso de trabajo (Drbohlav, 1998). Al mismo tiempo, en Polonia
s&oacute;lo 18.000 extranjeros estaban empleados legalmente, mientras que cientos de miles (probablemente
m&aacute;s de medio mill&oacute;n) trabajaban sin permiso.
La afluencia hacia ECE. La segunda corriente importante que ha convertido a ECE en una regi&oacute;n de
flujos migratorios es la inmigraci&oacute;n de extranjeros, a veces familias enteras, que vienen a permanecer
largos per&iacute;odos, a menudo con la intenci&oacute;n de asentarse. A pesar de que el proceso de asentamiento
tarda muchos a&ntilde;os, algunos pa&iacute;ses de la regi&oacute;n ya tienen comunidades de extranjeros que oscilan entre
unos cuantos miles y 50.000 personas, de nacionalidades que rara vez se ve&iacute;an en estos pa&iacute;ses antes de
1990. Los ejemplos m&aacute;s notables incluyen a la comunidad china en Hungr&iacute;a, las comunidades
vietnamita y china en la Rep&uacute;blica Checa y las comunidades vietnamita y armenia en Polonia. Un flujo
de ciudadanos de pa&iacute;ses occidentales, sobretodo especialistas ejecutivos nombrados por sus empresas y
j&oacute;venes licenciados que tienen dificultades para iniciar una carrera en sus pa&iacute;ses de origen, parecen ser
una novedad cualitativamente importante. Para imaginar el volumen de este flujo, se puede citar un
c&aacute;lculo aproximado de ciudadanos occidentales inmigrantes en la Rep&uacute;blica Checa en 1997. Si bien los
que pose&iacute;an permisos de residencia a largo plazo apenas superaban los 15.000, y unos 9.000 ten&iacute;an
permisos comerciales de residencia o de trabajo, hab&iacute;a entre 30.000 y 40.000 extranjeros empleados sin
permiso legal (Drbohlav, 1998).
El resultado de estas tendencias es que algunos pa&iacute;ses (Croacia, la Rep&uacute;blica Checa, Eslovaquia y
Hungr&iacute;a) se han convertido en pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n netos, y en algunas zonas han florecido
comunidades multinacionales. Praga, donde los extranjeros ya son m&aacute;s del 10% de la poblaci&oacute;n, es el
ejemplo m&aacute;s importante. Otros pa&iacute;ses, como Lituania, Polonia y Rumania siguen la misma huella, en
cuanto la emigraci&oacute;n disminuye sistem&aacute;ticamente y la inmigraci&oacute;n crece.
A partir de estos datos, parece evidente que la afluencia de personas hacia ECE se produce en un
contexto de notoria ilegalidad. En ocasiones, esto implica cruzar ilegalmente las fronteras, en otros
casos se excede el per&iacute;odo legal del permiso de residencia y en otros las personas no registran ninguna
actividad. A menudo, familias enteras de migrantes residen en un pa&iacute;s de acogida sin legalizar su
situaci&oacute;n durante varios a&ntilde;os. Esto los lleva lentamente a marginarse de la sociedad, lo que les impide
obtener una educaci&oacute;n adecuada, un empleo estable y beneficiarse de los sistemas de seguridad social y
atenci&oacute;n sanitaria, sin mencionar otras formas de la vida p&uacute;blica.
Las migraciones de tr&aacute;nsito. Para analizar el tercer tipo de flujo importante observado en los pa&iacute;ses de
la regi&oacute;n, es decir el tr&aacute;nsito hacia Occidente, primero deber&iacute;amos se&ntilde;alar su car&aacute;cter eminentemente
il&iacute;cito. Adem&aacute;s, el tr&aacute;nsito en cuesti&oacute;n est&aacute; cada vez m&aacute;s apoyado por una amplia red de
organizaciones dedicadas al tr&aacute;fico de personas que funcionan a escala internacional.
Debido a sus pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n reci&eacute;n liberalizadas, que facilitan el cruce de las fronteras, su
conveniente situaci&oacute;n geogr&aacute;fica y su falta de experiencia en la lucha contra la emigraci&oacute;n ilegal, los
pa&iacute;ses de ECE se han convertido en una excelente sala de espera antes de la etapa final del viaje de los
migrantes desde su pa&iacute;s de origen hasta el pa&iacute;s de destino (que suele ser Alemania). Esta funci&oacute;n recae
principalmente en la Rep&uacute;blica Checa y en Polonia, ambas de las cuales tienen fronteras con Alemania.
Otros pa&iacute;ses de la regi&oacute;n desempe&ntilde;an el papel de centros de movilizaci&oacute;n o de eslabones intermedios
en el tr&aacute;fico migratorio. Tienen particular importancia en este contexto los pa&iacute;ses de la Comunidad de
Estados Independientes (CEI), cuyas fronteras cuentan con grandes extensiones escasamente
delimitidas o vigiladas. Por lo tanto, actualmente la migraci&oacute;n con destino a Occidente es un problema
com&uacute;n a todos los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n.
Seg&uacute;n los c&aacute;lculos de los pa&iacute;ses de ECE, entre 150 mil y 250 mil personas provenientes de Asia y
&Aacute;frica se encuentran en sus territorios en cualquier momento dado, esperando viajar a Occidente.
Seg&uacute;n un c&aacute;lculo reciente en Tadjikist&aacute;n, &quot;el primer pa&iacute;s de tr&aacute;nsito&quot; para muchos de los emigrantes,
unos 20.000 ciudadanos afganos se encuentran en su territorio en cualquier momento dado, preparados
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para continuar un viaje ya planeado (Olimova,1998). El n&uacute;mero de emigrantes en tr&aacute;nsito en pa&iacute;ses
como Rusia, Ucrania y Bielorrusia son a&uacute;n superiores. Otro ejemplo es Polonia, donde s&oacute;lo en 1997,
fueron detenidos unos 1.600 convoyes con emigrantes ilegales en tr&aacute;nsito, de los cuales 215
transportaban a m&aacute;s de diez personas. Se calcula que unos 30.000 a 50.000 migrantes transitan
ilegalmente cada a&ntilde;o de Polonia a Alemania (Ok&oacute;lski, 1999b). Los informes de la Rep&uacute;blica Checa
registran c&aacute;lculos similares. Si bien la composici&oacute;n &eacute;tnica de los migrantes objeto del tr&aacute;fico var&iacute;a
considerablemente, los habitantes del subcontinente indio (Afganist&aacute;n, Bangladesh, India, Pakist&aacute;n y
Sri Lanka) han predominado en los &uacute;ltimos tiempos. Las personas con pasaporte argelino, chino, iraqu&iacute;,
iran&iacute;, somal&iacute; y vietnamita tambi&eacute;n se encuentran a menudo entre los emigrantes.
El tr&aacute;fico de extranjeros en algunos de los pa&iacute;ses de ECE es un fen&oacute;meno relativamente nuevo. Hay
casos de tr&aacute;fico de menores de Ucrania y Rumania a Hungr&iacute;a con el objeto de prostituirlos, y de
ciudadanos vietnamitas llevados a Polonia para ser empleados ilegalmente en empresas gestionadas por
otros vietnamitas. Tambi&eacute;n hay un tr&aacute;fico clandestino ocasional desde Occidente. Este es el caso del
contrabando de ciudadanos vietnamitas que esperan ser deportados de Alemania a Polonia. El tr&aacute;fico
de emigrantes se est&aacute; convirtiendo en una actividad ilegal sumamente rentable y, al mismo tiempo, bien
organizada, que hace uso de tecnolog&iacute;as modernas (incluyendo equipos militares pesados) que recurre a
relaciones internacionales entre organizaciones criminales y a los v&iacute;nculos entre los delincuentes y los
guardias fronterizos o la polic&iacute;a. Debido a su rentabilidad y a la alta demanda (que decididamente no
disminuye), de los servicios de las redes de tr&aacute;fico por parte de los emigrantes potenciales, se puede
prever que se convertir&aacute; en un fen&oacute;meno de larga duraci&oacute;n.
Resumen de las &uacute;ltimas tendencias
Para resumir esta descripci&oacute;n del nuevo fen&oacute;meno migratorio a ECE, podemos establecer las siguientes
conclusiones:
• La regi&oacute;n se ha convertido en una importante y novedosa unidad en el espacio mundial de las
migraciones.
• Si bien la movilidad internacional de los residentes de la regi&oacute;n ha aumentado notablemente, los
principales flujos se dirigen hacia otros pa&iacute;ses de la regi&oacute;n.
• Hay una gran diversificaci&oacute;n de las formas o tipos de flujos de migraci&oacute;n y de los enlaces de la
regi&oacute;n con otras partes del mundo.
• Adem&aacute;s de estas caracter&iacute;sticas comunes a los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n, hay otras que los distinguen
claramente entre s&iacute;.
• Hay grandes polos de atracci&oacute;n de la migraci&oacute;n en la regi&oacute;n (la Rep&uacute;blica Checa, Polonia, Rusia y
Hungr&iacute;a) as&iacute; como zonas de migraci&oacute;n que distribuyen migrantes atra&iacute;dos por estos polos o por
otros fuera de la regi&oacute;n (Bielorrusia, Bulgaria, Moldavia, Rumania y Ucrania) y, finalmente, pa&iacute;ses
que viven la migraci&oacute;n en una escala muy moderada (Lituania y Eslovaquia).
• En cuanto a la intensidad de los flujos migratorios, podemos distinguir cuatro tipos de pa&iacute;ses. El
primero, con una afluencia fuerte pero con un d&eacute;bil flujo hacia el exterior (la Rep&uacute;blica Checa y
Hungr&iacute;a); el segundo, con fuerte afluencia y fuerte flujo hacia el exterior (Croacia, Polonia, Rusia y
Rumania); el tercero, con d&eacute;bil afluencia pero fuerte flujo hacia el exterior (Albania, Bielorrusia,
Bulgaria, Moldavia y Ucrania); y el cuarto, con d&eacute;bil afluencia y d&eacute;bil flujo hacia el exterior
(Lituania y Eslovaquia);.
• Finalmente, hay unos pocos pa&iacute;ses en la regi&oacute;n (fundamentalmente, Rusia) donde han surgido
grandes masas de personas desplazadas que esperan volver a sus hogares o seguir viaje. Otros
pa&iacute;ses (fundamentalmente Bosnia y Kosovo) a&uacute;n siguen en gran parte abandonados por su
poblaci&oacute;n, que busca refugio provisionalmente, y est&aacute;n destinados a vivir intensas olas de
retornados en el futuro. En algunos pa&iacute;ses (como Polonia, Rusia y Hungr&iacute;a), a diferencia de la
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mayor&iacute;a de los otros, han nacido comunidades embrionarias de emigrantes permanentes, lo que, a
su vez, significa que estos pa&iacute;ses tendr&aacute;n que solucionar los problemas de la integraci&oacute;n de los
extranjeros.
. Principales consecuencias y desaf&iacute;os
Aislamiento o marginaci&oacute;n de los migrantes
Las nuevas tendencias que han evolucionado en la migraci&oacute;n internacional en ECE han desvelado una
regi&oacute;n con escasa experiencia y sin preparaci&oacute;n para lidiar con el fen&oacute;meno, por su tama&ntilde;o, diversidad
y din&aacute;mica. Entre los efectos secundarios de la transici&oacute;n a un Estado democr&aacute;tico y a una econom&iacute;a de
mercado hay brechas en las normas legales, se produce un debilitamiento de la administraci&oacute;n estatal y
de los mecanismos para hacer respetar la ley, un aumento de la econom&iacute;a sumergida, etc.. Uno de los
resultados de esta situaci&oacute;n es la dificultad de los migrantes para integrarse en la sociedad de acogida, o
al menos para beneficiarse de sus instituciones sociales y econ&oacute;micas b&aacute;sicas. Por otro lado, a lo largo
de los a&ntilde;os '90, la situaci&oacute;n ha tendido a empeorar.
La irregularidad. Uno de los s&iacute;ntomas importantes de esta situaci&oacute;n es un alto nivel de irregularidad
en la migraci&oacute;n. Esto concierne al cruce de fronteras, la estad&iacute;a del migrante en el pa&iacute;s de acogida, la
legalidad del empleo y otros aspectos, probablemente menos importantes. Una proporci&oacute;n
predominante de personas que viajan en, desde, hacia o a trav&eacute;s de ECE se desplazan con objetivos
diferentes del supuesto o del declarado oficialmente, y muchos permanecen ilegalmente una vez
caducado su permiso. Una proporci&oacute;n importante de viajeros extranjeros recurren a documentos falsos,
generalmente documentos de agencias tur&iacute;sticas, cartas comerciales o invitaciones personales, pero
tambi&eacute;n a veces pasaportes, visas o permisos de trabajo.
Como consecuencia, los extranjeros se encuentran a menudo en una situaci&oacute;n precaria cuando
abandonan su pa&iacute;s. No cuentan con la protecci&oacute;n de su propio Estado y se ven expuestos a abusos y
explotaciones en el pa&iacute;s de acogida. Por otro lado, tanto en los pa&iacute;ses de origen como en los de destino,
la irregularidad de la migraci&oacute;n alimenta las actividades de las organizaciones criminales locales, la
corrupci&oacute;n de la polic&iacute;a y los funcionarios p&uacute;blicos, estimula el funcionamiento de la econom&iacute;a
sumergida, etc.. Por esas razones, entre otras, un n&uacute;mero relativamente grande de extranjeros siguen
siendo literalmente extra&ntilde;os o marginados en sus pa&iacute;ses de destino, a pesar de las visitas recurrentes.
La transnacionalidad. Hay al menos tres s&iacute;ntomas de las migraciones actuales observadas en ECE
relativas a la &quot;alienaci&oacute;n&quot; de los migrantes que se pueden vincular al transnacionalismo de su situaci&oacute;n:
los enclaves cada vez m&aacute;s grandes de personas altamente capacitadas; los enclaves &eacute;tnicos
embrionarios; y una vida permanentemente repartida entre dos lugares para quienes viven la migraci&oacute;n
incompleta.
Como en todos los pa&iacute;ses occidentales, cobran cada vez m&aacute;s importancia los flujos de personas para
quienes la integraci&oacute;n social en el pa&iacute;s de acogida no es un asunto importante. Entre estas personas hay
quienes son (realmente y voluntariamente) migrantes de corto plazo y que, por definici&oacute;n, no buscan la
integraci&oacute;n social. Tambi&eacute;n incluye a aquellos que vienen a permanecer un tiempo relativamente largo
(m&aacute;s de un a&ntilde;o) pero para quienes la funci&oacute;n b&aacute;sica y el objetivo principal de su movimiento excluye
ese tipo de integraci&oacute;n, o lo convierte en un asunto de prioridad relativamente baja.
Este &uacute;ltimo tipo de migrantes suele incluir a personal diplom&aacute;tico y alumnos extranjeros. Sin embargo,
durante aproximadamente los &uacute;ltimos diez a&ntilde;os, tambi&eacute;n incluye cada vez m&aacute;s a empleados altamente
capacitados de empresas transnacionales, representantes de diversas ONGs internacionales y otros
proveedores internacionales de servicios. Est&aacute; tendencia ha sido visible en ECE (OCDE, 1998).
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A partir de los an&aacute;lisis relativos al flujo de especialistas desde Occidente al este posteriores a 1990, es
evidente que los migrantes altamente capacitados se identifican con una multiplicidad de funciones,
especialmente la de reestructurar la econom&iacute;a de las empresas, de los sectores y de la econom&iacute;a
nacional, con lo cual vinculan la transformaci&oacute;n de ECE al proceso de mundializacion. Sin embargo,
tienen escasa participaci&oacute;n en la vida p&uacute;blica de los pa&iacute;ses de destino (Rudolph y Hillmann, 1997).
Tambi&eacute;n se ha observado recientemente en ECE incipientes comunidades transnacionales de migrantes
constituidas a partir del origen &eacute;tnico de sus migrantes y no de sus competencias, donde el principio
b&aacute;sico no es necesariamente una estrecha integraci&oacute;n social en el pa&iacute;s de acogida. Nyiri (1997), por
ejemplo, ha descrito el proceso de organizaci&oacute;n de las nuevas comunidades chinas en Hungr&iacute;a, cuyo
principal rasgo es el alto nivel de integraci&oacute;n interna y su poderosa filiaci&oacute;n pol&iacute;tica y econ&oacute;mica con
China. Para estas comunidades, las relaciones con la sociedad de acogida no tienen una importancia
fundamental. Se han creado gracias a la red comercial china en todo el mundo, entretejida con v&iacute;nculos
familiares tradicionales que invierten grandes cantidades de dinero en diversos pa&iacute;ses y son capaces de
mover con flexibilidad las reservas y los centros de distribuci&oacute;n de un pa&iacute;s al otro. Este modelo, que
conduce a lo que Habermas denomin&oacute; &quot;nacionalismo desterritorializado&quot;, presenta a las sociedades de
acogida el riesgo de que su cultura pol&iacute;tica sea rechazada por las comunidades de migrantes.
Hay problemas a&uacute;n m&aacute;s complejos para los migrantes y para las sociedades de origen y de destino que
plantea el fen&oacute;meno de la migraci&oacute;n incompleta. Por &quot;migraci&oacute;n incompleta&quot; (t&eacute;rmino ya utilizado m&aacute;s
arriba) entiendo el resultado espec&iacute;fico de una &quot;transici&oacute;n de la movilidad&quot; inacabada (Zelinsky, 1971)
en los pa&iacute;ses de ECE, que ha dejado a una gran parte de la poblaci&oacute;n rural en una situaci&oacute;n intermedia.
Su vida se divide entre el empleo en la agricultura y la permanencia en grandes pueblos, impedidos
para desplazarse desde los pueblos o peque&ntilde;as ciudades a los grandes centros urbanos. Sus or&iacute;genes
pueden buscarse en la disminuci&oacute;n radical del flujo hacia el exterior desde las zonas rurales y las
ciudades perif&eacute;ricas, as&iacute; como un fuerte aumento de los trabajadores itinerantes porque el fracaso de la
industrializaci&oacute;n &quot;socialista&quot; inicial en los a&ntilde;os '50 y '60 exclu&iacute;a la residencia urbana de los
trabajadores reclutados en el campo y las peque&ntilde;as ciudades para la fuerza laboral urbana debido a su
condici&oacute;n de trabajadores manuales o escasamente cualificados. Tras la disminuci&oacute;n de la demanda de
trabajadores itinerantes no cualificados o de trabajadores industriales estacionales a finales del los a&ntilde;os
'60 y en los a&ntilde;os '70, muchas personas (sobre todo polacos) que se encontraban en esa situaci&oacute;n
comenzaron a desarrollar actividades en busca de ingresos (fundamentalmente el peque&ntilde;o comercio) en
pa&iacute;ses vecinos, antiguamente socialistas. Esto evolucion&oacute; hasta la forma actual del fen&oacute;meno, conocido
en muchos pa&iacute;ses de ECE (por ejemplo, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Ucrania) y caracterizado por
los siguientes rasgos:
• Los migrantes ingresan en el pa&iacute;s de acogida como turistas para comerciar o trabajar
informalmente;
• Los hogares ven la migraci&oacute;n como una fuente alternativa y complementaria de los ingresos, a
menudo dentro de la estrategia de los hogares de diversificar las fuentes de ingresos y reducir los
riesgos;
• A pesar de que cada flujo implica s&oacute;lo semanas o d&iacute;as en el pa&iacute;s de acogida, los migrantes
participan en ello en repetidas ocasiones y, de hecho, muchos trabajan durante una parte
considerable del a&ntilde;o fuera del pa&iacute;s de origen;
Debido al bajo costo de vida de los hogares migrantes, la migraci&oacute;n incompleta (a pesar de la baja
remuneraci&oacute;n de los migrantes) se ha convertido en una manera relativamente eficaz de tener ingresos
en los contextos de transici&oacute;n. Por otro lado, una de las consecuencias del fen&oacute;meno es la prolongada
precariedad de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica, la vida familiar y del rol social de los migrantes. Impide que
&eacute;stos alcancen cualquier tipo de integraci&oacute;n en el pa&iacute;s de acogida y, al mismo tiempo, en el caso de las
personas provenientes de zonas rurales, prolonga su condici&oacute;n social marginal en el pa&iacute;s de origen, o en
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el caso de los habitantes de las zonas urbanas, contribuye a su marginaci&oacute;n (Frejka, Ok&oacute;lski y Sword,
1998).
Se puede sostener que estas personas equivalen a otra forma de migrantes transnacionales, muy
diferentes de los profesionales capacitados y privilegiados. Sin embargo, la importancia econ&oacute;mica de
su movimiento es s&oacute;lo perif&eacute;rica. Puede que la soluci&oacute;n al problema de su marginaci&oacute;n transnacional
no sea ni r&aacute;pida ni f&aacute;cil. De hecho, muchos factores se&ntilde;alan que un buen porcentaje de ellos no ser&aacute;n
capaces de lidiar con los desaf&iacute;os de la sociedad moderna ni estar&aacute;n suficientemente cubiertos por un
sistema de protecci&oacute;n p&uacute;blico. Estos factores comprenden su bajo nivel de educaci&oacute;n, un s&oacute;lido h&aacute;bito
de conductas flexibles, el exigente medio socioecon&oacute;mico del pa&iacute;s de origen en transformaci&oacute;n y la
frecuente existencia de un &quot;nicho de seguridad&quot; de una casa familiar y una parcela de tierra destinada a
la subsistencia, apoyado en amplios y s&oacute;lidos v&iacute;nculos familiares. Por lo tanto, adaptarse a la
marginaci&oacute;n transnacional de los actuales migrantes de ECE quiz&aacute; requiera m&aacute;s de una generaci&oacute;n.
La larga provisionalidad de los extranjeros en situaci&oacute;n precaria. Debido a diversas circunstancias
relacionadas con el comienzo del per&iacute;odo de transici&oacute;n (incluyendo reglas excesivamente flexibles de
admisi&oacute;n de extranjeros, controles fronterizos deficientes, en muchos casos, especialmente en el
territorio de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, a la falta de puntos de control, al seguimiento ineficaz de la
estad&iacute;a y del empleo de los extranjeros) la regi&oacute;n se ha convertido en un destino atractivo para
numerosos migrantes de &Aacute;frica y Asia que buscan refugio por diversas razones. A lo largo del tiempo,
muchos de estos migrantes, que originalmente se dirig&iacute;an a Occidente, se han quedado atrapados dentro
de ECE. Diversos c&aacute;lculos hablan de cientos de miles de personas como &eacute;stas que permanecen, a
menudo contra su voluntad, en el territorio de los pa&iacute;ses de ECE, normalmente en Rusia, Ucrania y
Bielorrusia.
Una particularidad de este fen&oacute;meno es que estos migrantes son pobres, y una mayor&iacute;a no puede pagar
el regreso a su hogar (para algunos incluso podr&iacute;a ser peligroso). Al mismo tiempo, los pa&iacute;ses de
acogida en ECE, carecen de los recursos financieros, de los conocimientos y en algunos casos, de las
instituciones para resolver el problema. En efecto, los migrantes (normalmente individuos j&oacute;venes pero
tambi&eacute;n parejas con hijos menores) han tenido durante a&ntilde;os una condici&oacute;n ilegal o provisional y viven
en condiciones precarias. Est&aacute;n marginados del mercado laboral, de la seguridad social, del sistema
educativo y de la vida cultural.
En muchos casos, se han visto sometidos a largos procedimientos de admisi&oacute;n, incluyendo los
procedimientos relacionados con la condici&oacute;n de refugiado, con leves posibilidades de tener &eacute;xito o
incluso de ser trasladado a un pa&iacute;s fuera de ECE. Uno de los principales factores que perpet&uacute;an la
situaci&oacute;n precaria de los migrantes procedentes del sur es su composici&oacute;n de conglomerado.
Constituyen una mezcla de alumnos de contextos de pre transici&oacute;n o de trabajadores migrantes que a
comienzos de los a&ntilde;os 90 se encontraron en ECE, junto con refugiados verdaderos y otros tipos de
peticionarios de asilo, adem&aacute;s de migrantes trasladados por organizaciones dedicadas al tr&aacute;fico de
personas. Recientemente, miembros de todos estos grupos, incluyendo a los migrantes desplazados por
el tr&aacute;fico de personas, en cantidades crecientes, han intentado utilizar los recursos y facilidades del
sistema de protecci&oacute;n de refugiados y de los organismos humanitarios. Debido a esto, en algunos pa&iacute;ses
de la regi&oacute;n se encuentra en entredicho el sistema de asilo, puesto que se ha vuelto cada vez m&aacute;s dif&iacute;cil
distinguir a los refugiados de cualquier otra categor&iacute;a de migrantes provenientes de &Aacute;frica y Asia.
Efectos adversos del flujo hacia el exterior de grupos &eacute;tnicos privilegiados
Por grupos &eacute;tnicos privilegiados, entiendo aquellos grupos cuyos miembros son reclutados
activamente, de manera organizada (normalmente, de forma legal) en los pa&iacute;ses de origen y apoyados
en los pa&iacute;ses de destino. S&oacute;lo un pu&ntilde;ado de grupos &eacute;tnicos que viven en ECE (fundamentalmente
alemanes y jud&iacute;os) se benefician de esta situaci&oacute;n.
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Lo que parece asombroso en lo que respecta a estos movimientos voluntarios este-oeste es el hecho de
que, cuando se trata del reasentamiento, no suele observarse estrictamente la pertenencia &eacute;tnica. Por
ejemplo, la proporci&oacute;n de personas de origen jud&iacute;o entre los emigrantes de Rusia a Israel parece haber
disminuido hasta menos del 50% a finales de los a&ntilde;os '90 (Tolts, 1999), lo cual se asemeja a la
proporci&oacute;n de personas de origen alem&aacute;n entre la poblaci&oacute;n Aussiedler de Polonia admitidas por
Alemania en los a&ntilde;os '80, y sobre todo en 1989 y 1990 (Frejka, Osk&oacute;lski y Sword, 1998). Por otro lado,
y a&uacute;n m&aacute;s importante, esta migraci&oacute;n es demogr&aacute;fica y socialmente muy selectiva, y comprende una
sistem&aacute;tica fuga de cerebros. Por ejemplo, entre 1994 y 1996, los migrantes con t&iacute;tulo universitario
constitu&iacute;an m&aacute;s de la mitad de todos los migrantes &eacute;tnicos de Rusia que se trasladaron a Canad&aacute;, m&aacute;s
del 45% a Estados Unidos, una tercera parte a Israel, una quinta parte a Grecia y una sexta parte a
Alemania (de Tinguy, 1997). De manera muy notoria, en los a&ntilde;os '90, Alemania, haciendo una
excepci&oacute;n poco habitual de sus regulaciones internas, permiti&oacute; el ingreso de alrededor de 60.000 jud&iacute;os
provenientes de la ex Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, de los cuales una gran mayor&iacute;a ten&iacute;an una alta capacitaci&oacute;n.
Entre aquellos que se asentaron en Berl&iacute;n, casi las tres cuartas partes (de los migrantes adultos) eran
titulados o alumnos universitarios. Ingenier&iacute;a y medicina eran las profesiones m&aacute;s comunes entre ellos
(Doomernik, 1997).
El negocio ilegal de la migraci&oacute;n
En un art&iacute;culo reciente, Salt (1997, p. 4) desarroll&oacute; el concepto de negocio de las migraciones como
&quot;un sistema de redes institucionales constituido por organizaciones, agentes e individuos, todos los
cuales obtienen alguna forma de remuneraci&oacute;n. En otras palabras, hay intereses creados en la
promoci&oacute;n de las migraciones&quot;.
No abordar&eacute; el negocio p&uacute;blico de las migraciones ni una parte importante del componente privado de
aquel negocio, cuya relevancia para ECE a&uacute;n es limitada, y me centrar&eacute; por entero en su aspecto ilegal.
La mayor parte de ese negocio ilegal consiste en traficar con personas o, en pocas palabras, en el tr&aacute;fico
clandestino de migrantes. La importancia del fen&oacute;meno reside en el hecho de que para una gran
mayor&iacute;a de los residentes de numerosos pa&iacute;ses del sur (y, en menor medida, del este), no existe una
forma alternativa de emigrar a Occidente. Por otro lado, la actividad de las redes de tr&aacute;fico de personas
incide cada vez m&aacute;s en el n&uacute;mero de migrantes, as&iacute; como en la elecci&oacute;n del destino y las rutas
utilizadas. Por lo tanto, se podr&iacute;a sostener que el tr&aacute;fico de personas podr&iacute;a llevar pronto a la
emergencia de nuevos patrones geogr&aacute;ficos de migraci&oacute;n.
Al contrario de muchos otros actos ilegales observados en el proceso de migraci&oacute;n, el tr&aacute;fico de
personas afecta a m&aacute;s de una sociedad y sus consecuencias son probablemente de mayor alcance.
Parece incluso m&aacute;s dif&iacute;cil de combatir comparado con otras formas de conductas migrantes il&iacute;citas.
Esto se debe a que en el tr&aacute;fico de migrantes participan grupos internacionales del crimen organizado, a
que dicho tr&aacute;fico est&aacute; estrechamente vinculado con otras actividades ilegales de esos grupos y, un
aspecto no menos importante, a que rinde grandes beneficios.
Como hemos se&ntilde;alado, los pa&iacute;ses de ECE se han convertido recientemente en un lugar de tr&aacute;nsito
importante, en sala de espera y, cada vez m&aacute;s, en destino de decenas de miles de extranjeros
introducidos (anualmente) por medios clandestinos, o mediante redes de tr&aacute;fico de personas, a Europa
occidental. Un estudio realizado en Polonia en 1998 revelaba la existencia de dos rasgos fundamentales
que facilitan la expansi&oacute;n de este fen&oacute;meno: la disponibilidad mundial de puntos de contacto capaces
de llegar hasta las localidades m&aacute;s remotas y de m&aacute;s dif&iacute;cil acceso en &Aacute;frica y Asia, y el
funcionamiento bien coordinado y eficaz de las organizaciones dedicadas al tr&aacute;fico de personas
(Ok&oacute;lski, 1999b).
A pesar del precio exorbitante del tr&aacute;fico (en relaci&oacute;n a los ingresos de los pa&iacute;ses de origen), se observa
cada vez m&aacute;s la existencia de un mecanismo que consiste en el pago de una determinada suma, del
empleador del migrante a un traficante (de antemano y en concepto de cr&eacute;dito a dicho migrante) o (tras
88
la efectiva llegada al pa&iacute;s de destino) por parte de aqu&eacute;llos (normalmente familiares o miembros de la
misma etnia) que se comprometen a la inserci&oacute;n del migrante en el pa&iacute;s de destino. Otro hallazgo
importante asigna un importante papel a las redes del crimen organizado en Rusia en la gesti&oacute;n de las
organizaciones dedicadas al tr&aacute;fico. Al menos una tercera parte de todos los casos estudiados arrojaba
pautas similares: un viaje inesperado (a menudo un vuelo de Aeroflot) a Mosc&uacute; (o a alguna otra ciudad
en la ex Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica), seguido de (despu&eacute;s de una espera m&aacute;s o menos larga para componer el
grupo de migrantes) un viaje escoltado hasta Kiev, Minsk o Vilnius y (normalmente despu&eacute;s de una
recomposici&oacute;n del grupo) el ingreso ilegal a Polonia. Estos migrantes han informado expl&iacute;citamente de
la participaci&oacute;n de las autoridades rusas en la organizaci&oacute;n de las gestiones para el viaje, la emisi&oacute;n de
documentos, las redes de transporte, los lugares ocultos de relevo en el camino y el cruce de fronteras.
Esta participaci&oacute;n incluye a agentes oficiales de turismo, representantes diplom&aacute;ticos, personal de las
l&iacute;neas a&eacute;reas, polic&iacute;as, oficiales militares y de la guardia fronteriza que, al parecer, colaboran
estrechamente con los traficantes. Despu&eacute;s de llegar a Polonia, muchos migrantes son introducidos en
los servicios gubernamentales de atenci&oacute;n a los refugiados y, mientras se prepara el movimiento final
de la operaci&oacute;n, son distribuidos en diversos centros de recepci&oacute;n para los refugiados. Progresivamente,
los migrantes son reagrupados para ser introducidos en nuevos grupos a Alemania y otros pa&iacute;ses
occidentales (Ok&oacute;lski, 1999b).
Este modus operandi de las organizaciones de tr&aacute;fico de migrantes implica diversas consecuencias
inmediatas, perjudiciales y socialmente indeseables para los pa&iacute;ses de tr&aacute;nsito y de destino. Entre &eacute;stas,
destaca la penetraci&oacute;n de las redes internacionales del crimen y, como ya se ha mencionado, el
debilitamiento del sistema nacional de asilo. Se extiende la corrupci&oacute;n de funcionarios, aumentan las
incidencias del crimen y se traduce en violaciones de los derechos humanos de los migrantes,
especialmente del derecho al asilo. Los costos de la lucha contra este fen&oacute;meno son enormes.
El problema del tr&aacute;fico de migrantes se debe en gran parte a la coincidencia de dos grandes tendencias
pol&iacute;ticas en Europa: la apertura de los antiguos pa&iacute;ses socialistas a movimientos de poblaci&oacute;n que
siguieron al colapso del sistema comunista en Europa, y la clausura de las fronteras de Europa
occidental para los migrantes del sur y ciertos pa&iacute;ses del este. Una soluci&oacute;n eficaz a este problema no
parece factible sin una acci&oacute;n concertada de ambas partes del continente y, en &uacute;ltima instancia, sin la
adopci&oacute;n de una pol&iacute;tica de inmigraci&oacute;n europea, incluyendo la idea de fronteras exteriores uniformes.
La tendencia a migrar a Occidente en busca de trabajo y la esperada ampliaci&oacute;n de la Uni&oacute;n Europea.
La absoluta libertad de movimiento que han adquirido los residentes de ECE parece tener una
importancia especial para las pautas y din&aacute;micas de la migraci&oacute;n. Los viajes al exterior ya no est&aacute;n
condicionados, como antes, a la decisi&oacute;n discrecional de la administraci&oacute;n p&uacute;blica. Ausentarse del pa&iacute;s
de origen no perjudica a la libertad de migraci&oacute;n en el futuro para la misma persona o los miembros de
su familia. Cuando viaja al extranjero, un ciudadano de ECE ya no se encuentra, como antes, sometido
a la presi&oacute;n debido al car&aacute;cter excepcional de la situaci&oacute;n, y generalmente no pretende asentarse ni
prolongar su estad&iacute;a hasta los l&iacute;mites de la tolerancia del pa&iacute;s de acogida. Existe la opini&oacute;n
generalizada de que en muchos pa&iacute;ses de la regi&oacute;n, la tendencia a una migraci&oacute;n de largo plazo o
permanente (incluyendo el flujo masivo hacia el exterior de miembros de ciertas minor&iacute;as &eacute;tnicas, de la
oposici&oacute;n pol&iacute;tica y las &eacute;lites) ha disminuido. Adem&aacute;s, para un gran porcentaje de la poblaci&oacute;n, sobre
todo los grandes especialistas y los j&oacute;venes con ambiciones, los viajes al extranjero, incluyendo los
viajes a occidente, han dejado de ser fundamentalmente una oportunidad para obtener ingresos
adicionales, y a menudo implican realizar gastos considerables en el extranjero.
El atractivo de los mercados laborales en occidente ha disminuido para la fuerza laboral de ECE. Es de
dominio com&uacute;n que lo que a&uacute;n sigue relativamente disponible en occidente es el empleo estacional o
irregular, o el empleo en lo que se conoce como el segmento secundario-inferior del mercado laboral,
que sufre de una escasez de mano de obra nacional debido a los bajos salarios y a las dif&iacute;ciles
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condiciones laborales. Al mismo tiempo, el inter&eacute;s de las ofertas de empleo provenientes de ese
segmento en los &uacute;ltimos tiempos ha comenzado a disminuir lentamente, incluso dentro de ECE. El
principal factor que mitiga el deseo de trabajar en empleos de segunda categor&iacute;a en el extranjero es un
cambio radical en la &quot;econom&iacute;a de las migraciones laborales&quot;. La raz&oacute;n es un aumento de los costos
directos de la migraci&oacute;n, fundamentalmente de los precios de los billetes de las l&iacute;neas a&eacute;reas
nacionales, y un aumento verdaderamente dr&aacute;stico en los costos indirectos bajo la forma de costos de
oportunidad en el pa&iacute;s de origen (ingresos, seguridad en el empleo, seguridad social, etc&eacute;tera.). Al
mismo tiempo, los beneficios de la migraci&oacute;n han disminuido, debido principalmente a una
disminuci&oacute;n del poder adquisitivo de las remesas enviadas al pa&iacute;s de origen. Antes de 1990, $1,000
d&oacute;lares (una suma nada exorbitante y transferible mensualmente por un trabajador que ahorraba y
trabajaba mucho) equival&iacute;a a unos treinta salarios mensuales en ECE. Actualmente, en varios pa&iacute;ses de
la regi&oacute;n s&oacute;lo corresponder&iacute;a a entre tres y cinco meses de ingresos. Para muchas personas, esto ya es
demasiado poco, si se toman en cuenta los costos de la migraci&oacute;n.
A pesar de que a&uacute;n quedan algunos a&ntilde;os antes de la ampliaci&oacute;n de la Uni&oacute;n Europea, la posible
adhesi&oacute;n de seis nuevos pa&iacute;ses, entre los cuales cinco pa&iacute;ses de ECE, ya parece haber influido en las
ideas sobre los cambios en las tendencias de las migraciones en Europa. La posibilidad de una futura
ampliaci&oacute;n hacia el este de las fronteras externas de la Uni&oacute;n Europea ha estimulado a los pa&iacute;ses
postulantes a adaptar las normativas sobre migraci&oacute;n a los &quot;est&aacute;ndares europeos&quot; y ha fortalecido los
controles en las fronteras de la Rep&uacute;blica Checa, Hungr&iacute;a y Polonia. El resultado de esto ha sido la
desaceleraci&oacute;n de la afluencia de extranjeros, un control m&aacute;s eficiente de los movimientos de los
ciudadanos de pa&iacute;ses con ingreso liberado de visa y, probablemente tambi&eacute;n, una disminuci&oacute;n de la
inmigraci&oacute;n ilegal a estos pa&iacute;ses. Por otro lado, se observa una tendencia entre ciertos grupos de
migrantes que llegan a aquellos pa&iacute;ses a asentarse y eventualmente a adquirir la ciudadan&iacute;a del pa&iacute;s de
acogida (por ejemplo, en el caso de los vietnamitas en Polonia). Esta tendencia podr&iacute;a estar vinculada
en cierto grado a las expectativas entre los migrantes provenientes de los pa&iacute;ses con acceso limitado a
la Uni&oacute;n Europea de que, cuando se les otorgue la calidad de miembro de la Uni&oacute;n Europea a la
Rep&uacute;blica Checa, Hungr&iacute;a y Polonia (junto con otros tres postulantes), aquellos migrantes podr&aacute;n
beneficiarse autom&aacute;ticamente del libre desplazamiento dentro de la Uni&oacute;n. Sin embargo, este fen&oacute;meno
parece tener una magnitud insignificante hasta ahora.
Mientras que en los pa&iacute;ses postulantes a la CEE se suele considerar gestionable el control de la
afluencia de extranjeros a los que se aplican las restricciones de la Uni&oacute;n Europea, otras nubes parecen
girar en torno al problema de la propensi&oacute;n futura de los ciudadanos de aquellos pa&iacute;ses a buscar empleo
en otros pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea si se abolieran las barreras institucionales. Polonia sirve para
ilustrar la presi&oacute;n migratoria, que podr&iacute;a agudizarse debido por lo menos a dos razones.
Un primer criterio es de &iacute;ndole demogr&aacute;fica. Se calcula que entre 2001 y 2010, la poblaci&oacute;n en edad de
trabajar en Polonia crecer&aacute; en aproximadamente 700.000 personas, mientras que el total
correspondiente para los quince pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea podr&iacute;a disminuir en m&aacute;s de 1.100.000
personas. La segunda raz&oacute;n pertenece a la necesidad de reestructurar la agricultura en Polonia,
actualmente muy fragmentada e ineficaz, que da empleo a alrededor del 20% de la fuerza laboral. Si se
reduce este porcentaje para igualarlo al de Portugal (actualmente justo por encima del 10%),
significar&iacute;a que hacia el a&ntilde;o 2010 tendr&iacute;an que liberarse unos 2 millones de trabajadores agr&iacute;colas.
Sin embargo, por muy espectaculares que parezcan estos argumentos, son m&aacute;s bien dudosos. El
incremento citado de la poblaci&oacute;n en edad de trabajar en Polonia ser&aacute; una mezcla de un enorme
aumento en el grupo de edad &quot;inm&oacute;vil&quot; (45 a&ntilde;os o m&aacute;s) y una disminuci&oacute;n (en poco m&aacute;s de 600.000
personas) en el grupo &quot;m&oacute;vil&quot; (hasta los 45 a&ntilde;os); y una mayor&iacute;a de la fuerza laboral agr&iacute;cola restante
probablemente se convertir&aacute; en pensionistas, una vez m&aacute;s, sobre todo debido al envejecimiento.
Recientes an&aacute;lisis se&ntilde;alan con claridad que es probable que no se produzca un aumento significativo en
las migraciones para trabajar en los mercados laborales de la Uni&oacute;n Europea provenientes de los pa&iacute;ses
postulantes despu&eacute;s de su ingreso (por ej., Hars, 1998; Ok&oacute;lski y Stola, 1998). Esto parece coincidir
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con una anterior conclusi&oacute;n de Tapinos (1994, 220), que dijo: &quot;no se puede pensar que las barreras
legales son los principales obst&aacute;culos de la migraci&oacute;n&quot; y por lo tanto &quot;el temor de la inmigraci&oacute;n
masiva ocasionada &uacute;nicamente por el levantamiento de las barreras legales en ECE es probablemente
infundado&quot;.
Sin embargo, el actual debate pol&iacute;tico sugiere un enfoque muy cauteloso de los pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n
Europea frente a este tema. Debido a esto, despu&eacute;s de un an&aacute;lisis global de las realidades econ&oacute;micas y
pol&iacute;ticas en la Uni&oacute;n Europea y en ECE, Morawska (1999) ofrece un probable pron&oacute;stico del proceso
de admisi&oacute;n. Este pron&oacute;stico supone que el ingreso se producir&aacute; en 2005, que se introducir&aacute; un per&iacute;odo
transicional de diez a&ntilde;os despu&eacute;s de la admisi&oacute;n formal y que, posteriormente, se producir&aacute;n m&uacute;ltiples
retrasos antes de permitir el libre movimiento internacional de personas. Esto dar&iacute;a relevancia a las
consecuencias de la migraci&oacute;n tras la adhesi&oacute;n s&oacute;lo desde la perspectiva de las generaciones futuras.
Comentario final: necesidad de una pol&iacute;tica global y estable
Despu&eacute;s de surgir como producto de un cambio pol&iacute;tico y socioecon&oacute;mico radical alrededor de 1990, el
fen&oacute;meno de la migraci&oacute;n y las tendencias en ECE a&uacute;n est&aacute; evolucionando. De todas maneras, los
pa&iacute;ses de la regi&oacute;n requieren una reforma urgente de las pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n y una mayor
colaboraci&oacute;n internacional con los pa&iacute;ses de ECE, los pa&iacute;ses externos a la regi&oacute;n y las organizaciones
internacionales. Las pol&iacute;ticas deber&iacute;an reflejar las nuevas realidades de la migraci&oacute;n, pero tambi&eacute;n las
prioridades nacionales e internacionales.
Un paso hacia la implantaci&oacute;n exitosa de ese objetivo ser&iacute;a completar la labor legislativa, es decir,
aprobar leyes que a&uacute;n faltan y enmendar o armonizar la legislaci&oacute;n actual para adaptarla a los
principios, acuerdos y otros documentos internacionales, as&iacute; como a los acuerdos bilaterales y
multilaterales entre gobiernos, sobre todo las disposiciones de los principales documentos de la Uni&oacute;n
Europea, como el Tratado de Amsterdam.
Hay dos grandes problemas que se relacionan con el flujo de migrantes: el efectivo control de las
fronteras en los pa&iacute;ses de ECE y la transformaci&oacute;n de flujos irregulares en flujos regulares. En otras
palabras, mediante un mejor control, se impedir&aacute; el ingreso de numerosos extranjeros no deseados; y
mediante la adecuada modificaci&oacute;n las reglas de elegibilidad (por ejemplo, en relaci&oacute;n a los
trabajadores migrantes estacionales), numerosos extranjeros que actualmente entran de forma irregular
podr&iacute;an hacerlo de manera regular.
En lo que respecta al problema de la estad&iacute;a de los migrantes en los pa&iacute;ses de ECE, otros dos problemas
merecen especial atenci&oacute;n. Uno de ellos, que nace del legado del reciente pasado, se puede formular de
la siguiente manera. La condici&oacute;n de los migrantes indocumentados, o de aquellos que durante tiempo
se han encontrado en una situaci&oacute;n legal provisional, deber&iacute;a definirse lo m&aacute;s pronto posible y se les
deber&iacute;a otorgar plenos derechos civiles en el pa&iacute;s de la residencia verdadera o efectivamente
expulsarlos (enviarlos de vuelta a sus pa&iacute;ses de origen). Otro problema, proyectado mucho m&aacute;s hacia
el futuro, supone el desarrollo de un conjunto de principios estables y s&oacute;lidos para la integraci&oacute;n de los
inmigrantes La gran complejidad y urgencia del problema de integrar a los migrantes (incluyendo
aspectos como el asentamiento de grupos &eacute;tnicos, especialmente personas repatriadas del extranjero),
de la inserci&oacute;n (en un espacio geogr&aacute;fico social y econ&oacute;mico) de los refugiados y de quienes han
recibido la condici&oacute;n de asilados, y de encontrar nichos socioocupacionales apropiados para otras
categor&iacute;as de migrantes (especialistas, alumnos, trabajadores-) representan uno de los desaf&iacute;os m&aacute;s
grandes y, al mismo tiempo, la prueba de madurez m&aacute;s exigente para las nuevas democracias de ECE.
Traducido del ingl&eacute;s
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Nota
•
Este art&iacute;culo se inspira en partes de la ponencia del autor titulada &quot;Presiones migratorias sobre
Europa&quot;, presentada en la Conferencia sobre Poblaci&oacute;n Europea (La Haya, 30 de agosto - 3 de
septiembre de 1999) y en su discurso de apertura titulado &quot;La aparici&oacute;n de los pa&iacute;ses de Europa
central y del este como pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n y tr&aacute;nsito&quot; presentada al Coloquio del Consejo de
Europa sobre migraciones en Europa central y del este: nuevos desaf&iacute;os (Varsovia,17-19 de
diciembre,1998).
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Tendencias migratorias recientes en la Comunidad de Estados Independientes
Zhanna Zayonchkovskaya
Introducci&oacute;n
Hace ya m&aacute;s de un decenio que se inici&oacute; la perestroika de Gorbachov, y ocho a&ntilde;os han transcurrido
desde el derrumbamiento de la URSS. Desde entonces hemos asistido al nacimiento de 15 nuevos
Estados independientes, 12 de los cuales forman parte de la Comunidad de Estados Independientes
(CEI). El r&eacute;gimen pol&iacute;tico y el sistema social anteriores han sido desmantelados y se han proclamado
nuevos objetivos: econom&iacute;a de mercado, libertad de expresi&oacute;n y movimientos, protecci&oacute;n de los
derechos humanos, etc. La inestabilidad de la situaci&oacute;n social desemboc&oacute; en el nacionalismo, los
conflictos &eacute;tnicos y la guerra civil, habi&eacute;ndose producido un aumento considerable del n&uacute;mero de
personas refugiadas y desplazadas. Todos estos acontecimientos han modificado los modelos de
migraci&oacute;n en toda la ex URSSS.
La mayor parte de las ex rep&uacute;blicas sovi&eacute;ticas se han transformado en Estados-naci&oacute;n, por lo que
enseguida se produjo una divisi&oacute;n de las poblaciones respectivas en “nosotros” y “los otros”, o, lo que
viene a ser lo mismo, entre una poblaci&oacute;n “titular”, que ha dado su nombre al pa&iacute;s, y otras poblaciones
“no titulares”. El factor &eacute;tnico cobr&oacute; una importancia esencial, y el flujo migratorio m&aacute;s importante fue
la repatriaci&oacute;n de ex emigrantes y sus descendientes al pa&iacute;s del que eran hist&oacute;ricamente oriundos.
Las poblaciones de origen ruso residentes en otros estados procedentes de la ex URSS se vieron
afectadas por una falta de seguridad en materia de derechos laborales y c&iacute;vicos, pensiones, herencia,
etc. Asimismo se vieron marginadas por la obligaci&oacute;n de hablar la lengua vern&aacute;cula decretada por la
mayor&iacute;a de las rep&uacute;blicas ex sovi&eacute;ticas a ra&iacute;z de su declaraci&oacute;n de soberan&iacute;a. Todos estos factores
contribuyeron a la repatriaci&oacute;n al pa&iacute;s de origen y, muchas veces, a la reuni&oacute;n con familiares que viv&iacute;an
al otro lado de la frontera.
Las primeras etapas de la transici&oacute;n provocaron una crisis econ&oacute;mica aguda caracterizada por una
elevada inflaci&oacute;n, alzas de precios, descenso del nivel de vida y desempleo creciente. La poblaci&oacute;n
industrial se redujo a la mitad y las inversiones disminuyeron en dos tercios. El n&uacute;mero de
desempleados censados alcanz&oacute; los 3,5 millones, y los ingresos reales de la poblaci&oacute;n decrecieron
considerablemente.
Aunque cada pa&iacute;s de la CEI emprendi&oacute; la edificaci&oacute;n de un sistema estatal espec&iacute;fico y opt&oacute; por crear
su propio sistema pol&iacute;tico, en todos ellos se democratiz&oacute; y liberaliz&oacute; la vida cotidiana, ampli&aacute;ndose los
derechos y las libertades individuales, comprendidos el derecho a desplazarse libremente y el derecho a
la propiedad privada. Todos los pa&iacute;ses de la CEI han ratificado o piensan ratificar los diversos
convenios y acuerdos internacionales relativos a los problemas que plantean la migraci&oacute;n y los
derechos humanos.
La adquisici&oacute;n de estas libertades ha ampliado las posibilidades de elecci&oacute;n de los habitantes de los
pa&iacute;ses de la CEI en medio de una grave crisis econ&oacute;mica y un desempleo masivo. Las nuevas
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oportunidades han permitido a millones de personas sobrevivir y hacer frente a las nuevas realidades
sociales. Al mismo tiempo que la posibilidad de viajar al extranjero, de comerciar y de migrar para los
trabajadores, la libertad de mercado ha permitido tambi&eacute;n la emigraci&oacute;n abierta, ha reducido
considerablemente las tensiones sociales y ha elevado el nivel de vida. El veloz desarrollo de la
empresa privada y de la propiedad de la tierra, el comercio y las actividades financieras privadas han
transformado significativamente el mercado de trabajo, d&aacute;ndole una composici&oacute;n m&aacute;s variada y
din&aacute;mica, con nuevas oportunidades de empleo, sin olvidar la posibilidad de trabajar en el extranjero.
En este art&iacute;culo se examinan la amplitud, la composici&oacute;n y los principales destinos de las corrientes de
migraci&oacute;n propias de la CEI, como la migraci&oacute;n forzosa, irregular y de mano de obra, y la repatriaci&oacute;n
de diversos grupos &eacute;tnicos, entre ellos ex deportados. Los cambios m&aacute;s r&aacute;pidos que se producen en la
CEI tienen su correspondencia inmediata en las migraciones, que son el bar&oacute;metro de las condiciones
imperantes en la sociedad ex sovi&eacute;tica.
Corrientes migratorias
El empeoramiento de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica y los m&uacute;ltiples conflictos sociales que siguieron a la
desintegraci&oacute;n de la URSS dieron lugar a un claro descenso de las migraciones. A consecuencia de ello
se redujo a la mitad la migraci&oacute;n bruta (esto es, la suma de emigrantes e inmigrantes) en Rusia, que
pas&oacute; de 12,8 millones en 1989 a 5,9 millones en 1998. El n&uacute;mero de migrantes descendi&oacute; de manera
espectacular en las regiones de conflicto armado: as&iacute;, en Armenia, por ejemplo, la migraci&oacute;n se redujo
por diez (Informe sobre la Migraci&oacute;n en la CEI, 1997). El n&uacute;mero de personas migrantes ha disminuido
en los cinco &uacute;ltimos a&ntilde;os en toda la ex URSS.
Durante el decenio de 1980, el &uacute;ltimo de la existencia de la URSS, los desplazamientos a Rusia
constitu&iacute;an la principal tendencia migratoria y representaban aproximadamente tres cuartas partes de la
migraci&oacute;n positiva neta. Otras rep&uacute;blicas atractivas eran Ucrania (15%) y los Estados B&aacute;lticos (10%).
La mayor&iacute;a de los migrantes proced&iacute;an de Asia Central (40% de migraci&oacute;n negativa neta), Kazajst&aacute;n
(aprox. 30%) y las rep&uacute;blicas transcauc&aacute;seas (aprox. 30%). El mapa de las tendencias migratorias sol&iacute;a
ajustarse a los modelos regionales de diferenciaci&oacute;n laboral y demogr&aacute;fica. La tendencia general era el
movimiento desde las rep&uacute;blicas rurales con un &iacute;ndice elevado de crecimiento demogr&aacute;fico a otras m&aacute;s
desarrolladas y urbanizadas, con un crecimiento m&aacute;s lento de la poblaci&oacute;n.
En los a&ntilde;os 90, que fue cuando se produjo la desintegraci&oacute;n gradual del sistema sovi&eacute;tico, la
urbanizaci&oacute;n, el desarrollo del mercado de trabajo y el crecimiento demogr&aacute;fico, factores que hab&iacute;an
tenido la mayor influencia en el pasado, perdieron parte de su efecto sobre la migraci&oacute;n. Las
migraciones que se han producido en el &uacute;ltimo decenio en la CEI han sido de car&aacute;cter forzoso. No
obstante, el sentido de los desplazamientos ha seguido siendo b&aacute;sicamente el mismo. Rusia sigue
atrayendo a la mayor&iacute;a de los migrantes de la CEI e incluso ha cobrado m&aacute;s importancia de la que ten&iacute;a
antes. Entre dos tercios y tres cuartos de los migrantes de todos los pa&iacute;ses de la CEI, menos Belarr&uacute;s, se
desplazan a Rusia1. Los rusos, ucranios y bielorrusos que participaron activamente siglos atr&aacute;s en la
expansi&oacute;n del Imperio Ruso y, m&aacute;s tarde, de la URSS, regresan en la actualidad a sus pa&iacute;ses de origen.
El volumen de las oleadas de migraci&oacute;n de pa&iacute;ses no eslavos de la CEI a Rusia, Ucrania y Belarr&uacute;s
depende en gran medida de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica imperante y de que estos pa&iacute;ses est&eacute;n dispuestos a
recibir muchos migrantes.
A mediados del decenio de 1990 se produjo un aumento considerable de inmigrantes, que hicieron de
Rusia el &uacute;nico pa&iacute;s receptor de la CEI, al mismo tiempo que otros pa&iacute;ses de la Comunidad deb&iacute;an
afrontar un marcado descenso de la inmigraci&oacute;n. Ucrania presentaba tambi&eacute;n gran atractivo para los
migrantes a comienzos del decenio. Casi la mitad de los ucranios que resid&iacute;an en Rusia regresaron a
Ucrania por miedo a perder su nacionalidad. El &eacute;xodo fue particularmente observable en las regiones
septentrionales de Rusia (ver Cuadro 1).
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CUADRO 1. Migraci&oacute;n neta de los pa&iacute;ses de la CEI, 1992-1998 (millares)
Pa&iacute;ses
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Rusia
Oeste de la CEI
Belarr&uacute;s
Moldova
Ucrania
Transcaucasia
Armenia
Azerbaiy&aacute;n
Georgia
Asia Central
Kirguist&aacute;n
Tayikist&aacute;n
Turkmenist&aacute;n
Uzbekist&aacute;n
Kazajst&aacute;n
1998
176
430
810
502
344
353
285
19921997/
1998
2.900
54
- 37
288
32
- 15
49
-3
- 15
- 143
- 17
- 95
9
- 16
- 131
15
- 10a
- 82
20
.
- 77
127
- 110
- 191
28
- 61
- 45
- 12
- 58
- 30
- 14
- 49
- 32
- 11
- 45
...
-9
- 40
- 12
-9
- 28
- 0,5
-7
.
.
- 36
- 281
- 119,5
- 77
- 142
- 14
- 75
- 179
- 120
-2
8
- 54
- 203
- 51
- 41
-9
- 139
- 409
- 19
- 32
- 89
- 243
- 11
- 14
- 17
- 50
- 208
-7
- 16
- 17
- 48
- 291
-5
.
.
.
- 203
- 290
- 247
- 49
- 455
- 1.736
Fuentes : 1992-1994 : The CIS economies, CIS Statkomitet, Mosc&uacute;, 1995, p&aacute;g. 66. 1995-1996: The CIS population and life
conditions, CIS Statkomitet, Mosc&uacute;, 1998, p&aacute;gs. 31-88. 1997, 1998: datos oficiales de los pa&iacute;ses de la CEI. 1998 : datos
preliminares.
La inmigraci&oacute;n a Rusia desde los pa&iacute;ses de la CEI tras el hundimiento de la URSS se mantuvo en su
nivel anterior, y hacia finales del decenio descendi&oacute; ligeramente. Al mismo tiempo, la emigraci&oacute;n
procedente de Rusia a pa&iacute;ses de la CEI fue 4,5 veces inferior a la de 1989, fecha en la que se inicia el
descenso de la inmigraci&oacute;n. Durante los a&ntilde;os de desintegraci&oacute;n de la URSS (1992-1998), la migraci&oacute;n
rusa neta fue de 3,5 millones, frente a 2,4 millones en el periodo comprendido entre 1976 y 1990.
La circulaci&oacute;n de migrantes, anta&ntilde;o regular, de los pa&iacute;ses eslavos hacia Asia Central, los pa&iacute;ses
transcauc&aacute;seos y los Estados B&aacute;lticos, ha pasado a ser espor&aacute;dica. El intercambio migratorio de Rusia
con los pa&iacute;ses no eslavos de la CEI y los Estados B&aacute;lticos se ha vuelto exclusivamente unilateral (ver
Cuadro 2). Las migraciones son tambi&eacute;n muy escasas entre Ucrania y los pa&iacute;ses citados. En 1997,
Belarr&uacute;s era el &uacute;nico pa&iacute;s que recib&iacute;a migrantes de todos los estados de la CEI y de los Estados
B&aacute;lticos, si bien en escaso n&uacute;mero. El resto de la CEI y los Estados B&aacute;lticos son pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n
masiva, y entre todos ellos se producen movimientos de inmigraci&oacute;n muy sutiles (Cuadro 2). La
asimetr&iacute;a anormalmente extrema de los intercambios migratorios entre los pa&iacute;ses de la CEI muestra
que la tensi&oacute;n en la Comunidad persiste y que la crisis econ&oacute;mica se agrava.
El modelo de intercambio migratorio que se da entre Rusia y los pa&iacute;ses eslavos es, por el contrario, m&aacute;s
equilibrado. En el decenio de 1990 no se interrumpi&oacute; nunca la intensa migraci&oacute;n bilateral entre Rusia,
Ucrania y Belarr&uacute;s. Las naciones eslavas, que tienen estrechos v&iacute;nculos entre s&iacute;, nunca se vieron
separadas por divergencias pol&iacute;ticas, barreras econ&oacute;micas o dificultades administrativas. Esos v&iacute;nculos
podr&iacute;an llegar a ser el factor m&aacute;s seguro de estabilidad pol&iacute;tica en la CEI.
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CUADRO 2. La migraci&oacute;n entre los pa&iacute;ses de la CEI, 1997 (millares)
Pa&iacute;ses
Inmigraci&oacute;n
Emigraci&oacute;n
Rusia
582,8
149,5
Oeste de la CEI
Belarr&uacute;s
28,4
9,4
a
Moldova
6,1
9,5
Ucrania
101,6
138,5
Transcaucasia
Armenia
2,2
8,1
Azerbaiy&aacute;n
6,5
17,5
Georgia
4,5
27,7
Asia Central
Kirguist&aacute;n
12,7
15,5
Tayikist&aacute;n
3,2
27,4
Turkmenist&aacute;n
4,0
20,0
Uzbekist&aacute;n
4,2
42,0
Kazajst&aacute;n
35,5
239,3
Migraci&oacute;n Neta
433,3
19,0
- 3,4
- 36,9
- 5,9
- 11,0
- 23,2
- 2,8
- 24,2
- 16,0
- 37,8
- 203,8
Fuentes : Las estimaciones del autor de las oleadas de migraci&oacute;n de Georgia y Tayikist&aacute;n se basan en datos estad&iacute;sticos de
los pa&iacute;ses correspondientes de la CEI. Las estimaciones de los dem&aacute;s pa&iacute;ses se basan en datos estad&iacute;sticos nacionales.
La estructura de la migraci&oacute;n en la CEI es sumamente inestable y con frecuencia tiende a concretarse
en ciertos puntos conflictivos del espacio postsovi&eacute;tico. En los primeros a&ntilde;os del decenio de 1990, de
Moldova, Tayikist&aacute;n y Kirguist&aacute;n, a los que siguieron Transcaucasia y Uzbekist&aacute;n a mediados del
decenio y recientemente Kazajst&aacute;n, fue de donde salieron los migrantes en mayor n&uacute;mero (Cuadro 1).
En 1994 Rusia recibi&oacute; una oleada importante de migrantes, atra&iacute;dos por las promesas de un r&aacute;pido
desarrollo de las estructuras de la econom&iacute;a de mercado. Sin embargo, el mayor contingente de la
migraci&oacute;n a Rusia sigui&oacute; siendo el de la migraci&oacute;n forzada. La gran afluencia de migrantes a Rusia
pronto empez&oacute; a declinar, y en 1995 se redujo muy considerablemente, fen&oacute;meno imputable hasta
cierto punto a la guerra de Chechenia. Otro motivo por el que se redujo la inmigraci&oacute;n a Rusia fue la
lamentable demora generalizada en el pago de sueldos y pensiones.
En junio de 1997, el Acuerdo Nacional entre el gobierno y la oposici&oacute;n puso fin a la guerra civil en
Tayikist&aacute;n. Otras regiones en conflicto firmaron tambi&eacute;n acuerdos de paz. Tambi&eacute;n para Rusia 1997
fue un a&ntilde;o de relativa estabilidad. No hubo conflictos armados, el descenso de la producci&oacute;n fue m&aacute;s
lento, la mayor&iacute;a de las obligaciones del Estado, como las pensiones y sueldos adeudados, hab&iacute;an
quedado liquidadas, y el &iacute;ndice de inflaci&oacute;n baj&oacute;. En ese a&ntilde;o, s&oacute;lo 13% de la totalidad de los
inmigrantes de otros pa&iacute;ses de la CEI citaban un conflicto &eacute;tnico como el motivo principal del traslado
a Rusia. Ahora bien, pese a una situaci&oacute;n favorable en t&eacute;rminos generales, el intercambio de migrantes
entre los pa&iacute;ses de la CEI sigui&oacute; reduci&eacute;ndose. En 1997 &uacute;nicamente se produjeron 795.500 traslados de
residencia registrados de un pa&iacute;s de la CEI a otro, lo que representaba la cuarta parte de los registrados
en 1989 (Migration in the CIS, 1999, p&aacute;g. 15).
La explicaci&oacute;n m&aacute;s plausible de esta constante disminuci&oacute;n de los movimientos migratorios es la
situaci&oacute;n econ&oacute;mica de Rusia. Las nuevas oportunidades que brindaba el mercado de trabajo al
iniciarse las reformas y que representaban el gran aliciente para emigrar a Rusia fueron pronto
acaparadas por los numerosos inmigrantes. Los sectores que m&aacute;s recurren a la mano de obra migrante –
el comercio privado y la peque&ntilde;a empresa– est&aacute;n actualmente saturados, sin que se hayan creado
nuevos nichos en el mercado de trabajo, debido a la reducci&oacute;n de las inversiones de la econom&iacute;a
nacional y al descenso de la productividad. En agosto de 1998, la devaluaci&oacute;n del rublo fue el
97
comienzo de una nueva crisis econ&oacute;mica y priv&oacute; a Rusia de la primac&iacute;a que ostentaba dentro de la CEI.
Antes de la devaluaci&oacute;n, el salario medio era superior en Rusia al de los dem&aacute;s pa&iacute;ses de la CEI, pero
hoy es muy inferior al de Kazajst&aacute;n y Belarr&uacute;s y casi igual al de Ucrania, Uzbekist&aacute;n y otros pa&iacute;ses de
la CEI (Migration Situation, 1999, p&aacute;gs. 204-208). Entre septiembre y diciembre de 1998, la migraci&oacute;n
de otros pa&iacute;ses de la CEI a Rusia se redujo en 30%. La inmigraci&oacute;n a Rusia se ver&aacute; tambi&eacute;n afectada
sin duda alguna por el aumento de la tensi&oacute;n pol&iacute;tica, sin olvidar los conflictos armados en la regi&oacute;n de
Daghest&aacute;n y el bombardeo de varias ciudades rusas en septiembre de 1999, ni tampoco los obst&aacute;culos
administrativos existentes, por ejemplo, la dificultad de conseguir la ciudadan&iacute;a rusa, el complicado
proceso de registro en el lugar de residencia y la adquisici&oacute;n de bienes inmobiliarios, etc. (Migrantes
forzados, 1998).
Antes del hundimiento de la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, Rusia atra&iacute;a a migrantes de todas las nacionalidades de
las rep&uacute;blicas que constitu&iacute;an la URSS. Este modelo desapareci&oacute; de inmediato en los a&ntilde;os 90. Todas
las nacionalidades, con excepci&oacute;n de los armenios, empezaron a salir de Rusia. Una de las razones que
justificaban este &eacute;xodo fue la divisi&oacute;n de las fuerzas armadas de la URSS entre las antiguas rep&uacute;blicas.
Sin embargo, en 1993 se hab&iacute;a invertido la tendencia y acud&iacute;an a Rusia migrantes de todas las
nacionalidades de la CEI y de los pa&iacute;ses b&aacute;lticos. En 1997-1998, Rusia empez&oacute; a perder de nuevo
inmigrantes lituanos y belarrusos y, m&aacute;s recientemente a&uacute;n, inmigrantes rusos procedentes de Belarr&uacute;s.
La entrada total de migrantes pertenecientes a nacionalidades de la CEI y los pa&iacute;ses b&aacute;lticos en Rusia
entre 1993 y 1998 ascendi&oacute; a 724.000 personas, de las que 269.000 eran ucranios, 25.000 belarrusos,
227.000 armenios, 75.000 azerbaiyanos, 45.000 georgianos, 48.000 migrantes de Asia Central, 19.000
kazakos, 12.000 moldavos y 3.300 nacionales de los Estados B&aacute;lticos.
El n&uacute;mero de inmigrantes es muy inferior al del decenio de 1980, pero el hecho mismo de la
revitalizaci&oacute;n de la circulaci&oacute;n de migrantes hacia Rusia prueba que &eacute;sta ha recuperado gradualmente
la confianza de las dem&aacute;s naciones. En la migraci&oacute;n procedente de Transcaucasia predominan los no
eslavos y las nacionalidades correspondientes. En 1997, entre los migrantes a Rusia procedentes de
Armenia, los armenios representaban 85%, y los rusos de origen tan s&oacute;lo 6%. La inmigraci&oacute;n neta
procedente de Azerbaiy&aacute;n constaba de 46,5% de azerbaiyanos, 10% de armenios y 20% de rusos. El
modelo de inmigraci&oacute;n neta de Georgia es similar: 23% de georgianos, 33% de otras nacionalidades del
C&aacute;ucaso y s&oacute;lo 26% de rusos.
Junto con otros cambios, la estructura de edad de los migrantes ha experimentado tambi&eacute;n algunas
modificaciones. Se ha reducido el n&uacute;mero de migrantes j&oacute;venes. Casi la mitad de los migrantes de la
CEI tienen m&aacute;s de 30 a&ntilde;os, frente a 30% antes. Este “envejecimiento” de los migrantes se debe a
cambios espectaculares y recientes de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica. Los j&oacute;venes suelen ser el grupo m&aacute;s
m&oacute;vil de la poblaci&oacute;n, a la vez que la mayor&iacute;a de los migrantes. Sin embargo, en estos tiempos de
confusi&oacute;n hay m&aacute;s posibilidades de que se desplacen a otro pa&iacute;s por razones &eacute;tnicas personas de m&aacute;s
edad con familias y ni&ntilde;os a cargo, para proporcionarles unas mejores condiciones de vida. La cuarta
parte de los rusos de origen que se proponen marcharse de Asia Central o Kazajst&aacute;n aluden a la falta de
perspectivas para sus hijos en su actual lugar de residencia. (Vitkovskaya, 1999, p&aacute;g. 163). Estas
situaciones de extrema dificultad fuerzan a la gente a trasladarse a otros pa&iacute;ses, raz&oacute;n por la cual la
mayor&iacute;a de esos traslados en el interior de la CEI pueden considerarse como migraciones forzadas.
La adopci&oacute;n de una pol&iacute;tica de puertas abiertas ha dado un fuerte impulso a la migraci&oacute;n entre la CEI y
otros pa&iacute;ses. Los datos oficiales no abonan la teor&iacute;a de una emigraci&oacute;n en gran escala desde la ex
URSS a los pa&iacute;ses occidentales, como tem&iacute;an algunos observadores. La migraci&oacute;n que sale de los
pa&iacute;ses de la CEI es muy moderada y tiende incluso a disminuir. Desde 1990 se han concedido un total
de 760.000 autorizaciones oficiales para dejar el pa&iacute;s de modo permanente, aproximadamente 100.000
por a&ntilde;o entre 1990 y 1995 y s&oacute;lo 62.000 en 1998. La cifra total de emigrantes de los pa&iacute;ses de la CEI
fue de 300.000 personas por a&ntilde;o entre 1991 y 1995, de 250.000 en 1996 y unos 220.000 en 1997. Entre
las diversas corrientes de emigraci&oacute;n, los alemanes de origen y los jud&iacute;os en direcci&oacute;n a Alemania
(55% en 1997), Israel (1,9%) y los Estados Unidos de Am&eacute;rica (12%) predominan entre los que
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abandonan Rusia. Los emigrantes de origen alem&aacute;n constituyen el mayor grupo &eacute;tnico de migrantes de
los pa&iacute;ses de la CEI (35%). Hecho bastante sorprendente, los rusos ocupan el segundo lugar (26%),
seguidos por los jud&iacute;os (14%) y los ucranios (11%). El n&uacute;mero real de emigrantes supera con mucho
las cifras oficiales. Muchos emigrantes irregulares de la CEI parten con visas de estudiante, turista o
visitante, ocultando sus verdaderas intenciones de quedarse en el extranjero. Sin embargo, pese a la
falta de datos fiables, cabe afirmar que no se ha producido una explosi&oacute;n de la emigraci&oacute;n.
El n&uacute;mero de residentes permanentes legales en el interior de la Comunidad entre los inmigrantes
procedentes de m&aacute;s all&aacute; de las fronteras de la CEI es bastante bajo. Los gobiernos de la Comunidad
mantienen una actitud sumamente negativa hacia los inmigrantes y muy rara vez les conceden un
permiso permanente de residencia. As&iacute;, a principios de 1998, tan s&oacute;lo 15.642 ciudadanos extranjeros
estaban registrados como residentes permanentes en Rusia. El n&uacute;mero real de inmigrantes residentes en
la CEI es varias veces superior. Seg&uacute;n datos del Ministerio Ruso del Interior, entre 1992 y 1997
entraron en Rusia, por un a&ntilde;o o m&aacute;s, 1.117.000 extranjeros del exterior de la CEI.
Repatriaci&oacute;n
Uno de los procesos migratorios m&aacute;s intensos e importantes que se han dado en la CEI ha sido la
repatriaci&oacute;n de poblaciones rusohablantes2, en su mayor parte forzada por la guerra, las tensiones
&eacute;tnicas y las violaciones de los derechos humanos. Los rusos, ucranios y belarrusos fueron los primeros
en emigrar de sus territorios patrios hace varios siglos para participar en la pol&iacute;tica expansionista de
colonizaci&oacute;n del Imperio Ruso. La mayor oleada de migraci&oacute;n rusa a las rep&uacute;blicas no eslavas se
produjo, sin embargo, en el decenio de 1960, favorecida por la r&aacute;pida urbanizaci&oacute;n. La mayor&iacute;a de los
migrantes se desplazaron a zonas en las que las ciudades estaban en plena expansi&oacute;n, especialmente
Transcaucasia, Asia Central, Kazajst&aacute;n y Moldova. En los Estados B&aacute;lticos, la afluencia masiva de
rusos y la llamada “pol&iacute;tica de rusificaci&oacute;n” se debieron, m&aacute;s que a falta de preparaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n
local para la vida industrial y urbana, al elevado &iacute;ndice de crecimiento industrial y al bajo &iacute;ndice de
crecimiento demogr&aacute;fico, as&iacute; como a la pol&iacute;tica militar de la URSS. Tambi&eacute;n propiciaba la migraci&oacute;n
de rusos a territorios no rusos el bajo nivel de vida imperante en los pueblos de Rusia, que es de donde
proced&iacute;an la gran mayor&iacute;a de migrantes.
Con el tiempo, los naturales no rusos de las rep&uacute;blicas de la URSS adquirieron la competencia y la
disposici&oacute;n psicol&oacute;gica necesarias para ocupar empleos que estaban pr&aacute;cticamente copados por los
rusos; eran suficientemente conscientes de su propia identidad y de su filiaci&oacute;n &eacute;tnica para exigir un
papel predominante en el mercado de trabajo local. De este modo aument&oacute; el porcentaje de no rusos
empleados en la industria. El factor demogr&aacute;fico influy&oacute; tambi&eacute;n en la estructura del empleo en Rusia.
La explosi&oacute;n demogr&aacute;fica y el consiguiente aumento del n&uacute;mero de trabajadores en los mercados
locales de Asia Central y Transcaucasia dieron lugar a una fuerte competencia por el empleo en medio
urbano.
En primer lugar, los trabajadores no manuales y profesionales rusos fueron sustituidos por personal
aut&oacute;ctono. As&iacute;, en Kirguist&aacute;n, por cada 10.000 empleados en todos los sectores, hab&iacute;a 197 kirguises
frente a 105 profesores universitarios rusos; 129 kirguises frente a 67 artistas y escritores rusos; 205
kirguises frente a 98 m&eacute;dicos rusos y 38 kirguises frente a 16 abogados rusos. La posici&oacute;n de los rusos
segu&iacute;a siendo preponderante en los trabajos t&eacute;cnicos y no manuales (Ginzburg y col., 1993). Otro
est&iacute;mulo para el retorno de los rusos de origen a Rusia y Ucrania fue que las condiciones de matr&iacute;cula
en las instituciones de educaci&oacute;n superior de estos pa&iacute;ses eran favorables para la poblaci&oacute;n
rusohablante.
Esta transformaci&oacute;n del movimiento centr&iacute;fugo de los rusos de origen en movimiento centr&iacute;peto se vio
acelerada por la desintegraci&oacute;n de la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, aunque de hecho se hab&iacute;a iniciado ya antes
(Zayontchkovskaya, 1995). Desde comienzos del decenio de 1960 hab&iacute;a habido una migraci&oacute;n
importante de rusos de origen de Georgia y Azerbaiy&aacute;n a Rusia, que se prolong&oacute; hasta los a&ntilde;os 70 y
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afect&oacute; tambi&eacute;n a Asia Central. En el decenio de 1980, Ucrania, Belarr&uacute;s, Moldova y los Estados
B&aacute;lticos eran los &uacute;nicos pa&iacute;ses de la CEI que segu&iacute;an recibiendo a rusos de origen. En 1989, 25,3
millones (18,5%) de rusos de origen resid&iacute;an en la URSS fuera de las fronteras de Rusia, 50% de los
cuales establecidos en Ucrania, 25% en Kazajst&aacute;n, 13% en Asia Central, 6,8% en los Estados B&aacute;lticos,
3,1% en Transcaucasia y 2,2% en Moldova.
La emergencia de una nueva realidad pol&iacute;tica y la desintegraci&oacute;n del antiguo sistema de reglamentaci&oacute;n
provocaron graves problemas sociales. Una cuesti&oacute;n candente era la situaci&oacute;n sumamente confusa en
que se encontraban los rusos de origen en los dem&aacute;s pa&iacute;ses de la CEI. Este grupo &eacute;tnico estaba
asociado al largo periodo de pol&iacute;tica imperialista de Rusia, que fue lo primero que las minor&iacute;as
nacionales de la CEI trataron de abolir. Muchas de las repatriaciones de rusos se deb&iacute;an a violaciones
recientes de los derechos civiles y pol&iacute;ticos, a conflictos armados, a restricciones impuestas al uso de la
lengua rusa, a despidos de empleos administrativos y a dificultades en sus actividades privadas.
La mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses de la CEI no aceptan la doble ciudadan&iacute;a, de modo que a los rusos de origen
que residen fuera de Rusia no les quedan muchas opciones: pueden conservar su ciudadan&iacute;a y
permanecer en el pa&iacute;s de residencia, en cuyo caso gozan de muy pocos derechos, y el gobierno del pa&iacute;s
puede considerarlos desleales; por su parte, la decisi&oacute;n de adoptar la ciudadan&iacute;a de alg&uacute;n pa&iacute;s de la CEI
los distanciar&iacute;a de Rusia. Adem&aacute;s, agrava el problema la legislaci&oacute;n rusa en materia de ciudadan&iacute;a. Es
raro que ciudadanos no rusos obtengan un permiso de residencia o la condici&oacute;n de refugiados. En la
crisis de identidad que han sufrido los rusos de origen fuera de Rusia ha influido mucho la desaparici&oacute;n
de su primitiva dependencia del sector estatal y del compromiso con las fuerzas armadas de la URSS
despu&eacute;s del hundimiento del sistema (Olimova, 1999).
La intensidad de la repatriaci&oacute;n de los rusos de origen depende en gran medida de los cambios de
situaci&oacute;n pol&iacute;tica y econ&oacute;mica a ambos lados de la frontera de Rusia. As&iacute;, en 1996, a ra&iacute;z de la guerra
en Chechenia, la afluencia de rusos de origen en Rusia se redujo en un tercio, mientras que la afluencia
total de otros grupos &eacute;tnicos disminuy&oacute; s&oacute;lo en 16%. Entre 1990 y 1998, la di&aacute;spora rusa en otros
pa&iacute;ses de la antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica descendi&oacute; a 2,8 millones debido al gran n&uacute;mero de repatriaciones
a Rusia. La cifra total de rusos de origen que abandonaron pa&iacute;ses no eslavos es mayor, porque algunos
se trasladaron a Ucrania y Belarr&uacute;s. Los pa&iacute;ses en los que se produjeron conflictos armados perdieron
much&iacute;simos rusos de origen: m&aacute;s de la mitad de la poblaci&oacute;n rusa se march&oacute; de Tayikist&aacute;n y Armenia
(Cuadro 3). La migraci&oacute;n rusa de Moldova fue menos importante. Kirguist&aacute;n, Uzbekist&aacute;n y
Turkmenist&aacute;n perdieron cada uno la cuarta parte de sus residentes rusos. Entre 10 y 13% de rusos de
origen regresaron desde los Estados B&aacute;lticos. Una proporci&oacute;n considerable emigr&oacute; tambi&eacute;n de
Kazajst&aacute;n. En 1994, un quinto de la poblaci&oacute;n rusa se propon&iacute;a marcharse de ese pa&iacute;s (Gudkov, 1995)
y, en 1997, un tercio (Vitkovskaya, 1999, p&aacute;g. 190). Algunos grupos &eacute;tnicos no rusos, entre ellos
t&aacute;rtaros, bashkires, nacionales de Daghest&aacute;n, de Osetia, etc., que representan aproximadamente 10% de
la afluencia de migrantes a Rusia, regresaron tambi&eacute;n a su tierra natal rusa.
La fuerte competencia por los empleos locales que existe en Asia Central y en Transcaucasia no deja
cabida a los rusos ni a ninguna otra naci&oacute;n extranjera en esos Estados. Sin embargo, teniendo en cuenta
la gran interdependencia econ&oacute;mica que existe entre Ucrania y Belarr&uacute;s, no es de esperar que se
produzca una emigraci&oacute;n masiva de rusos de origen de estos pa&iacute;ses. Entre 1990 y 1998, Ucrania perdi&oacute;
nada m&aacute;s 2,8% de su poblaci&oacute;n rusa de origen, y Belarr&uacute;s menos de 2% (Cuadro 3). Como puede
observarse, el movimiento real de retorno de rusos de origen a Rusia dista mucho de poder equipararse,
como algunos pol&iacute;ticos tem&iacute;an, al retorno de los 25 millones de rusos de origen que viven actualmente
fuera de las fronteras nacionales de Rusia. En total, han regresado a Rusia unos 5 millones de
inmigrantes rusohablantes y sus acompa&ntilde;antes.
Junto con la repatriaci&oacute;n de poblaci&oacute;n rusohablante de otros pa&iacute;ses de la CEI se ha observado un
movimiento de retorno de otros grupos &eacute;tnicos. A comienzos del decenio de 1990, los conflictos
territoriales en Transcaucasia entre diferentes grupos &eacute;tnicos originaron migraciones masivas.
Ulteriormente, algunos armenios, azerbaiyanos y georgianos que hab&iacute;an migrado a Rusia o a otros
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pa&iacute;ses, volvieron a su patria de origen. Tambi&eacute;n en Moldova la migraci&oacute;n &eacute;tnica dej&oacute; de ser
predominante (Moshnyaga, 1999). Parte de la poblaci&oacute;n residente en zonas en conflicto armado, como
Tayikist&aacute;n y Afganist&aacute;n, regres&oacute; a su patria en Asia Central. En Turkmenist&aacute;n, por ejemplo, residen en
la actualidad numerosos turkmenos procedentes de Afganist&aacute;n. La pol&iacute;tica oficial de Kazajst&aacute;n, es
favorable a los inmigrantes de origen kazako procedentes de pa&iacute;ses de la CEI, Mongolia y otros
lugares. Entre 1991 y 1997, Kazajst&aacute;n recibi&oacute; a 164.000 repatriados de origen kazako, 93.000
procedentes de los pa&iacute;ses de la CEI y 62.500 de Mongolia (Sadovskaya, 1999, p&aacute;g. 124). El n&uacute;mero
total de repatriados en la CEI oscilaba en 1997 en torno a 500.000 individuos. De ellos, casi tres cuartas
partes eran rusos, aproximadamente 10% ucranios, 3% belarrusos y 1% kazakos.
CUADRO 3. Rusos de origen en la CEI y en los Pa&iacute;ses B&aacute;lticos
Pa&iacute;ses
N&uacute;mero de Rusos
Emigraci&oacute;n neta a Rusia en
1990-98
Millares en % de poblaci&oacute;n
Millares Porcentaje
Belarr&uacute;s
1.342
13,2
24
1,8
Moldova
562
13
51
9,1
Ucrania
11.356
22,1
306
2,7
Transcaucasia
Armenia
51
1,6
29
56,9
Azerbaiy&aacute;n
392
5,6
178
45,4
Georgia
341
6,3
148
43,4
Asia Central
Kirguist&aacute;n
917
21,5
211
23
Tayikist&aacute;n
388
7,6
214
55,2
Turkmenist&aacute;n
334
9,5
82
24,6
Uzbekist&aacute;n
1.653
8,3
407
24,6
Kazajst&aacute;n
6.228
37,8
1.006
16,2
Fuente: Censo de Poblaci&oacute;n de la URSS en 1989, Comit&eacute; Estatal Ruso de Estad&iacute;stica.
Desgraciadamente, la repatriaci&oacute;n no siempre soluciona la crisis de identidad del repatriado. Los
migrantes han de afrontar nuevos problemas en el lugar de destino. La mayor&iacute;a de ellos han vivido
durante varias generaciones en el pa&iacute;s que han abandonado y han pasado en &eacute;l muchos a&ntilde;os antes de
adoptar la cultura y el estilo de vida locales. Al regresar a la que hist&oacute;ricamente es su patria se dan
cuenta de la distancia que separa sus expectativas de la realidad. La patria no ayuda mucho a los
repatriados y les pone m&uacute;ltiples obst&aacute;culos legales, como suele suceder a los repatriados rusos, aunque
la situaci&oacute;n m&aacute;s dif&iacute;cil sea probablemente en la que se vieron los armenios de origen que regresaron
hace varios a&ntilde;os de Azerbaiy&aacute;n a Armenia, muchos de los cuales ni siquiera hablaban armenio y
tuvieron que hacer frente a las p&eacute;simas condiciones de vida locales.
La migraci&oacute;n forzada
Una parte muy considerable de los migrantes de los pa&iacute;ses de la CEI est&aacute; constituida por las v&iacute;ctimas
de los conflictos armados y de la discriminaci&oacute;n &eacute;tnica. A finales de 1997, el n&uacute;mero de personas
dependientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) era de 3,4
millones. Casi la mitad reside en Rusia, y una cuarta parte en Azerbaiy&aacute;n. Del total, 127.600 son
ap&aacute;tridas, y 228.000 refugiados ecol&oacute;gicos escapados de la zona pr&oacute;xima a la central nuclear de
Chernobyl despu&eacute;s de la cat&aacute;strofe (Refugees and Others..., 1998, p&aacute;gs. 20-21).
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El n&uacute;mero total de migrantes que se han trasladado de un pa&iacute;s de la CEI a otro y est&aacute;n reconocidos
como refugiados o migrantes forzados3 supera 1,5 millones. La mayor&iacute;a se concentra en la Federaci&oacute;n
de Rusia, que alberga las dos terceras partes. Armenia y Azerbaiy&aacute;n acogen respectivamente 15%. El
n&uacute;mero de personas desplazadas es sin duda mayor y se ha estimado en 1,8 millones en la CEI. 39%
eran v&iacute;ctimas de la guerra civil en Tayikist&aacute;n, 35% eran v&iacute;ctimas del conflicto entre Armenia y
Azerbaiy&aacute;n por el territorio de Nagorny Karabaj, 11% hab&iacute;an huido de zonas afectadas por el conflicto
entre Osetia e Ingushia y de Chechenia, y 15%, de los conflictos en Georgia entre naturales de Osetia y
abjasianos. La d&eacute;cima parte de los ciudadanos de Tayikist&aacute;n y un s&eacute;ptimo de los habitantes de
Azerbaiy&aacute;n se vieron forzados a abandonar sus hogares.
En Tayikist&aacute;n, la gran mayor&iacute;a de los desplazados interiores han regresado a sus primitivos lugares de
residencia. En otros pa&iacute;ses, el retorno de los desplazados interiores se produce con lentitud, y s&oacute;lo 10%
han vuelto ya a sus hogares en Azerbaiy&aacute;n y Georgia. El regreso de esta categor&iacute;a de migrantes se ha
visto obstaculizado a veces por la inseguridad de la situaci&oacute;n, que no era “ni de guerra ni de paz” y,
muy frecuentemente, por los casos de intolerancia &eacute;tnica extrema en las regiones en conflicto. Adem&aacute;s,
muchos refugiados se establecieron en otro lugar durante los a&ntilde;os que duraron los conflictos armados
en su pa&iacute;s de origen. Hay muy pocos casos de regreso de migrantes forzados de Rusia. Los que se
unieron a grupos &eacute;tnicamente afines tienden a integrarse en las comunidades locales en vez de regresar
a su pa&iacute;s.
La mayor&iacute;a de los desplazados permanecen en una situaci&oacute;n sumamente penosa, debido a que la CEI
atraviesa una grave crisis econ&oacute;mica y no puede hacer frente a esa carga adicional ni proporcionar toda
la asistencia necesaria. As&iacute;, en Azerbaiy&aacute;n 120.000 desplazados viven en 28 campamentos de tiendas
de lona, 60.000 en cuevas, 10.000 en vagones de tren (Yunusov, 1999, p&aacute;g. 82). Los derechos de los
migrantes forzados no suelen tenerse en cuenta cuando solicitan nuevos documentos en sustituci&oacute;n de
los que perdieron o tratan de conseguir la ciudadan&iacute;a, un permiso de residencia, indemnizaciones por
los bienes malogrados o abandonados o el reconocimiento oficial de su trabajo. Adem&aacute;s, las
reglamentaciones regionales, de una injusticia extrema, como las m&uacute;ltiples restricciones que imponen
las autoridades locales al derecho de los migrantes a residir en grandes ciudades y que son contrarias a
las leyes federales rusas, suelen constituir otra violaci&oacute;n m&aacute;s de los derechos de los migrantes.
El n&uacute;mero de refugiados procedentes de fuera de la CEI y solicitantes de asilo en la Comunidad supera
los 100.000, la gran mayor&iacute;a de los cuales son tayikos, uzbekos, turkmenos y afganos de origen
(94.600). Se concentran en los pa&iacute;ses lim&iacute;trofes o muy pr&oacute;ximos de Afganist&aacute;n, y la mitad residen en
Tayikist&aacute;n. En Rusia se encuentran 33.000 refugiados (70% de Afganist&aacute;n, Africa e Ir&aacute;n). La mayor&iacute;a
de los pa&iacute;ses de la CEI han ratificado la Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas de 1951 y el Protocolo de
1967 sobre la condici&oacute;n de refugiado, pero tienden a dar prioridad a los refugiados que ostentan la
nacionalidad titular. S&oacute;lo en casos excepcionales han prestado los gobiernos de la CEI asistencia a los
refugiados. A principios de 1999, &uacute;nicamente se hab&iacute;a reconocido oficialmente como refugiados en
Rusia a 352 personas no originarias de la CEI y a 440 en Kazajst&aacute;n. El mayor n&uacute;mero de refugiados
oficiales (3.356 personas) se encuentra en Ucrania (OIM, ACNUR, 1999).
Habida cuenta de la importancia de los problemas relacionados con la migraci&oacute;n forzada en los pa&iacute;ses
de la CEI, el ACNUR, la Organizaci&oacute;n Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de
Instituciones Democr&aacute;ticas y Derechos Humanos de la Organizaci&oacute;n para la Seguridad y la
Cooperaci&oacute;n en Europa (OSCE-ODIHIR) celebraron en 1996 en Ginebra una conferencia regional para
tratar los problemas de los refugiados y otros migrantes involuntariamente desplazados en la CEI. La
conferencia aprob&oacute; un programa de actividades que deb&iacute;an realizarse antes del a&ntilde;o 2000. Entre las
actividades de seguimiento de dicho programa, se ha prestado ayuda humanitaria en regiones en
conflicto y se han ejecutado proyectos de repatriaci&oacute;n e integraci&oacute;n de refugiados y personas
desplazadas. Con el fin de mejorar la legislaci&oacute;n nacional sobre la migraci&oacute;n e integrarla en los
sistemas internacionales y adoptar procedimientos adecuados para su aplicaci&oacute;n, se han organizado
consultas y seminarios y se han financiado algunos proyectos de investigaci&oacute;n.
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La migraci&oacute;n irregular
Al mismo tiempo que gozan de autonom&iacute;a, los pa&iacute;ses de la CEI tienen en la actualidad fronteras con
sus antiguos asociados de la URSS. La facilidad de entrada en la CEI y la oportunidad de viajar
ininterrumpidamente por todo el territorio de la Comunidad suponen un incentivo para los migrantes
irregulares, sobre todo los migrantes en tr&aacute;nsito camino de Occidente. La ruta general va desde Asia
Central y Kazajst&aacute;n hasta Rusia, Ucrania, Belarr&uacute;s o Moldova, y de all&iacute; a Europa Oriental u Occidental.
La mayor&iacute;a de los inmigrantes irregulares son refugiados o antiguos estudiantes de las universidades de
la URSS y trabajadores por contrato procedentes de Africa y Asia con visas caducadas, que no quieren
regresar a sus pa&iacute;ses respectivos. Tambi&eacute;n deber&iacute;an figurar en esta lista los vendedores callejeros y del
mercado de las pulgas (chinos o vietnamitas en su mayor&iacute;a). El mayor n&uacute;mero de inmigrantes
irregulares llega a la CEI de Afganist&aacute;n. La cifra total de migrantes irregulares en la CEI representa,
aproximadamente, entre un mill&oacute;n y un mill&oacute;n y medio de personas. De ellas, entre 700.000 y un
mill&oacute;n residen en Rusia (Regent, 1999, p&aacute;g. 18).
Varios proyectos de investigaci&oacute;n realizados en Rusia ponen de manifiesto que m&aacute;s o menos las tres
cuartas partes de los inmigrantes irregulares entran en Rusia como migrantes en tr&aacute;nsito. Casi dos
tercios llegaron a Rusia pasando por otros pa&iacute;ses de la CEI. La mayor&iacute;a de los migrantes en tr&aacute;nsito se
valen de medios legales para entrar en Rusia, como el turismo, las visitas privadas o de negocios y los
estudios, y ocultan as&iacute; sus verdaderas intenciones. Uno de cada tres inmigrantes tuvo que sobornar a un
funcionario para conseguir la visa. Casi la mitad de ellos desean quedarse en Rusia, y un quinto tiene
previsto continuar hasta Occidente (Transit Migration ... 1994; Ivanova, 1997, p&aacute;gs. 47-54).
La poblaci&oacute;n de la CEI empieza a acostumbrarse a la emigraci&oacute;n de masas, pese a tratarse de un
fen&oacute;meno radicalmente nuevo. No se han creado a&uacute;n los mecanismos para legalizar a los inmigrantes
irregulares. Algunos de ellos llevan a&ntilde;os viviendo en la CEI sin permiso de residencia ni de trabajo.
Hay quienes estiman, entre ellos los administradores locales, que la inmigraci&oacute;n se est&aacute; convirtiendo en
una invasi&oacute;n extranjera. Esta actitud es en buena medida herencia del pasado y corresponde a la
cerraz&oacute;n de la URSS. Se difundi&oacute; as&iacute; la noticia de que en el extremo oriente de Rusia viv&iacute;an en total
dos millones de migrantes chinos, pero una investigaci&oacute;n reciente ha mostrado que s&oacute;lo hay unos
300.000 chinos en todos los territorios rusos fronterizos con China (Zayonchkovskaya, 1999). Las
estad&iacute;sticas oficiales chinas citan una cifra a&uacute;n menor: no m&aacute;s de 300.000 chinos en todos los pa&iacute;ses de
la CEI (Tyan Chjohn, 1994). Los funcionarios rusos se est&aacute;n ocupando de coordinar procedimientos
oficiales de entrada (tipo visa) para reducir dr&aacute;sticamente el n&uacute;mero de inmigrantes irregulares chinos
en Rusia.
La emigraci&oacute;n irregular de los pa&iacute;ses de la CEI guarda estrecha relaci&oacute;n con la criminalidad. Estos
pa&iacute;ses son lugar de tr&aacute;nsito para el narcotr&aacute;fico procedente de Afganist&aacute;n a trav&eacute;s de Tayikist&aacute;n. Dos
son las rutas principales: una, a&eacute;rea, de Islamabad y Karachi a Tayikist&aacute;n, bajo la cobertura de
invitaciones privadas o de negocios, con transferencia ulterior a Mosc&uacute; o Belarr&uacute;s y de all&iacute; a Occidente.
La otra ruta sigue la frontera de Tayikist&aacute;n y Afganist&aacute;n, y los traficantes utilizan documentos falsos,
por ejemplo, tarjetas de identidad falsas de refugiado. Este tr&aacute;fico est&aacute; a cargo de las redes del crimen
organizado implicadas en el narcotr&aacute;fico. M&aacute;s de 200 afganos cruzan cada mes Tayikist&aacute;n (Migration
Situation..., 1999, p&aacute;g. 232). Otro problema criminal agudo relacionado con la migraci&oacute;n es la
explotaci&oacute;n econ&oacute;mica y sexual de mujeres migrantes de pa&iacute;ses de la CEI.
La repatriaci&oacute;n de naciones previamente deportadas
La deportaci&oacute;n en gran escala de la URSS de grupos &eacute;tnicos enteros se produjo antes y durante la
Segunda Guerra Mundial como parte de la pol&iacute;tica nacional. M&aacute;s de 20 nacionalidades del C&aacute;ucaso,
Crimea y algunas otras regiones se vieron forzadas a abandonar sus hogares y a establecerse en Siberia,
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Kazajst&aacute;n y Asia Central. Figuraban entre ellos alemanes del Volga, invitados a Rusia en el siglo XVIII
por Catalina II, y coreanos que resid&iacute;an en el extremo oriente de Rusia. La mayor&iacute;a de los grupos
&eacute;tnicos deportados fueron rehabilitados en los a&ntilde;os 50 y regresaron a sus pa&iacute;ses de origen.
A finales del decenio de 1980, se permiti&oacute; a los alemanes de origen migrar a Alemania. Por entonces
eran aproximadamente 2 millones, y viv&iacute;an fundamentalmente en Kazajst&aacute;n (957.000 personas) y
Rusia (842.000 personas). Entre 1989 y 1998, dos tercios de la poblaci&oacute;n alemana de origen, 40% de la
cual proced&iacute;a de Rusia, migr&oacute; de Kazajst&aacute;n.
Las deportaciones de hace 50 a&ntilde;os no han dejado de ser un problema central para algunos grupos
&eacute;tnicos. La situaci&oacute;n de los t&aacute;rtaros de Crimea, por ejemplo, a los que no se concedi&oacute; el derecho a la
repatriaci&oacute;n hasta la perestroika de Gorbachov, sigue siendo sumamente problem&aacute;tica. Rusos y
ucranios, desde la deportaci&oacute;n de los t&aacute;rtaros, hab&iacute;an constituido una nueva comunidad &eacute;tnica en la
pen&iacute;nsula de Crimea, por lo que el actual proceso de reintegraci&oacute;n es doloroso y lento (Pribytkova,
Zholdasev, 1998). No obstante, m&aacute;s de 250.000 t&aacute;rtaros, casi la mitad, han regresado recientemente a
Crimea, y Ucrania ha empezado a concederles la ciudadan&iacute;a.
La repatriaci&oacute;n de los turcos de Meskhetia a su tierra natal en Georgia es otro problema por resolver.
Tras un choque &eacute;tnico en 1989 en el Valle de Fergana (Uzbekist&aacute;n), gran n&uacute;mero de turcos de
Meskhetia fijaron su residencia en Rusia y Ucrania, pese a la acogida hostil de parte de la poblaci&oacute;n
local (Klynchenko y col., 1999; Mukomel, Pain, 1997). El Consejo de Europa est&aacute; examinando los
problemas que plantea su repatriaci&oacute;n.
La migraci&oacute;n de mano de obra
Esta migraci&oacute;n, que obedece a la dif&iacute;cil situaci&oacute;n econ&oacute;mica y la generalizaci&oacute;n del desempleo, es una
de las corrientes migratorias que aumentan con mayor rapidez en la CEI. La migraci&oacute;n de mano de
obra suele amortiguar los efectos de la inflaci&oacute;n y la reducci&oacute;n de ingresos, contribuyendo a evitar la
pobreza. A causa de ella ha surgido un nuevo sistema informal de empleo. La mayor parte de estos
migrantes son irregulares y a corto plazo, y buscan trabajo en el comercio, la construcci&oacute;n y la
reparaci&oacute;n, el transporte y otros servicios. Muchos migrantes de este tipo combinan su empleo oficial
permanente en el sector p&uacute;blico o privado con el trabajo a corto plazo en otras ciudades u otros pa&iacute;ses.
El dinero ganado en el pa&iacute;s hu&eacute;sped es la fuente principal de ingresos de muchos refugiados y personas
desplazadas.
Los datos proporcionados por la investigaci&oacute;n ponen de relieve la escala actual de la migraci&oacute;n de
mano de obra. En Armenia, por ejemplo, la cuarta parte de los ciudadanos en edad de trabajar han
participado desde 1992 en esta migraci&oacute;n. El dinero ganado por los familiares en el extranjero
constituye entre 15 y 22% del ingreso familiar total en ese pa&iacute;s. Ese dinero ha permitido sobrevivir a
muchas familias armenias en circunstancias muy dif&iacute;ciles. En Azerbaiy&aacute;n, las transferencias de
familiares que trabajan en el extranjero representan el doble de la inversi&oacute;n extranjera total. Hay
250.000 trabajadores emigrantes de Tayikist&aacute;n trabajando en la CEI4 (Migration Situation.., 1999,
p&aacute;gs. 72, 86, 231). Como indican las cifras correspondientes a Ucrania, alg&uacute;n miembro de 27% de los
hogares de Kiev y 38% de los hogares de la ciudad de Chernovsty ha viajado al extranjero, y el 90% de
esos viajes obedec&iacute;an a razones de trabajo a corto plazo (Pirozhkov y col., 1997).
Todos los pa&iacute;ses de la CEI menos Rusia son pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n masiva de mano de obra. La
Federaci&oacute;n de Rusia es el principal receptor dentro de las fronteras de la CEI. La posibilidad de contar
con mano de obra barata es interesante para muchas empresas rusas, ya que les permite sobrevivir en
tiempos de crisis. Pese al mucho desempleo, la poblaci&oacute;n local rechaza los trabajos mal pagados. As&iacute;
los trabajadores inmigrantes, que aceptan los trabajos m&aacute;s desprestigiados, se convierten en parte
integrante del mercado ruso de trabajo. La migraci&oacute;n de trabajadores a pa&iacute;ses fuera de la CEI se orienta
fundamentalmente a Europa Oriental, Alemania, Grecia, Turqu&iacute;a y China. Los vendedores de baratillo
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de los pa&iacute;ses miembros de la CEI recorren casi todos los pa&iacute;ses en busca de objetos baratos para
revenderlos al regreso. Tambi&eacute;n los comerciantes chinos introducen en la CEI art&iacute;culos de su pa&iacute;s.
Adem&aacute;s de la migraci&oacute;n irregular de mano de obra, hay en la CEI entre los migrantes bastantes
trabajadores por contrato, cuyo n&uacute;mero total asciende a 300.000, la mayor&iacute;a concentrados en Rusia. La
cifra total de trabajadores inmigrantes en Rusia en 1998 se estimaba en unas 250.000 personas
procedentes de 119 pa&iacute;ses, ante todo Ucrania, China y Turqu&iacute;a. Los turcos suelen encontrar trabajo en
el transporte p&uacute;blico y en empresas turcas que realizan proyectos de construcci&oacute;n llave en mano.
La migraci&oacute;n de profesionales altamente calificados
La emigraci&oacute;n de la CEI se asemeja a una “fuga de cerebros”: el n&uacute;mero de emigrantes que han
recibido educaci&oacute;n superior es casi el doble que el promedio de los residentes en la CEI. Esta situaci&oacute;n
inquieta a los gobiernos de la Comunidad. Ahora bien, las investigaciones efectuadas indican que la
“fuga de cerebros” entre los pa&iacute;ses de la CEI es mucho m&aacute;s intensiva (Tikhonov, 1996).
Los procesos migratorios recientes han modificado considerablemente la composici&oacute;n de la poblaci&oacute;n
y la estructura del empleo en la ex URSS. Todos los pa&iacute;ses de la CEI est&aacute;n perdiendo a sus trabajadores
urbanos m&aacute;s activos y cualificados –superespecialistas, hombres de negocios– con el consiguiente
agotamiento de su potencial. La “fuga de cerebros” de algunos pa&iacute;ses, como Armenia y Tayikist&aacute;n, ha
llegado a convertirse en una cat&aacute;strofe nacional. A juicio del soci&oacute;logo armenio L. Arutyunyan,
Armenia ha perdido una generaci&oacute;n entera de individuos capaces de renovar el pa&iacute;s y reformar su
econom&iacute;a (Arutyunyan, 1999, p&aacute;g. 72). La emigraci&oacute;n de rusos y ucranios de Kazajst&aacute;n ha provocado
tambi&eacute;n una p&eacute;rdida de trabajadores capacitados y productivos. La “fuga de cerebros” de Rusia a
Occidente queda as&iacute; compensada de alg&uacute;n modo por la afluencia de otros pa&iacute;ses de la CEI. No hay
duda de que la llegada de migrantes de un mismo origen cultural influir&aacute; positivamente en el desarrollo
ulterior de Rusia, sobre todo cuando la econom&iacute;a del pa&iacute;s se recupere y comience a crecer.
Conclusi&oacute;n
Nuestro an&aacute;lisis de los procesos migratorios ha puesto de manifiesto la envergadura de las
transformaciones que se han producido a ra&iacute;z de la desintegraci&oacute;n de la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica y la transici&oacute;n
a un nuevo sistema socioecon&oacute;mico. En todo el espacio postsovi&eacute;tico han surgido nuevos modelos de
migraci&oacute;n que var&iacute;an por su duraci&oacute;n y su forma y corresponden a la complejidad de los factores
determinantes. Figuran entre ellos la repatriaci&oacute;n masiva, en particular de la poblaci&oacute;n rusohablante, y
las oleadas de refugiados y personas interiormente desplazadas. Algunas formas de migraci&oacute;n, in&eacute;ditas
en la ex URSS, han surgido como medio de supervivencia durante la crisis econ&oacute;mica postsovi&eacute;tica.
Por ejemplo, los trabajadores migrantes a corto plazo y los que van y vienen muestran la importancia
de la funci&oacute;n que pueden desempe&ntilde;ar los migrantes en el viraje a la econom&iacute;a de mercado.
Traducido del ingl&eacute;s
Notas
1. Si bien las fuentes de las que proceden la mayor&iacute;a de las cifras citadas en este art&iacute;culo son oficiales,
dichas cifras no pasan de ser estimaciones. El registro oficial de los desplazamientos de poblaci&oacute;n en la
CEI no es completo. La mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses de la Comunidad han abandonado o, cuando menos,
liberalizado el sistema sovi&eacute;tico que obligaba a toda persona a inscribirse en el lugar de residencia (la
llamada “propiska”), y no existe todav&iacute;a otro sistema de inscripci&oacute;n. En pa&iacute;ses como Azerbaiy&aacute;n,
Georgia y Tayikist&aacute;n no hay registros sistem&aacute;ticos ni fiables de la llegada de refugiados. Los registros
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oficiales de Moldova no comprenden la parte del pa&iacute;s, que se conoce con el nombre de
Levoberezhanay (orilla izquierda).
2. La poblaci&oacute;n rusohablante comprende los pueblos para los que el ruso es la lengua nativa o principal,
es decir, adem&aacute;s de los rusos de origen, los ucranios, los belarrusos y otras nacionalidades de la CEI.
3. Los migrantes forzados son inmigrantes involuntarios procedentes de la CEI y los Estados B&aacute;lticos,
v&iacute;ctimas del empeoramiento de las relaciones inter&eacute;tnicas, manifiesto en insultos, amenazas u otras
formas de discriminaci&oacute;n por parte de nacionales titulares.
4. Los datos relativos a Armenia proceden de publicaciones oficiales del Comit&eacute; Armenio de
Estad&iacute;stica; los datos correspondientes a Azerbaiy&aacute;n, de art&iacute;culos de prensa; los de Tayikist&aacute;n, de
publicaciones oficiales del Ministerio de Trabajo y Empleo de ese pa&iacute;s.
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Las pol&iacute;ticas de los reg&iacute;menes internacionales de migraci&oacute;n: flujos de migraci&oacute;n
transitoria en Turqu&iacute;a
Ahmet I&ccedil;duygu
Introducci&oacute;n: los reg&iacute;menes de migraci&oacute;n internacional
Entre las caracter&iacute;sticas que distinguen la demograf&iacute;a del mundo moderno de la de otras &eacute;pocas se
cuentan los tipos y patrones de la migraci&oacute;n internacional. Por ejemplo, los flujos de migraci&oacute;n
internacional dirigidos hacia los pa&iacute;ses europeos tienden a incluir una proporci&oacute;n significativa de
emigrantes que vienen primero a las zonas perif&eacute;ricas de Europa, como Europa Oriental, Asia
Occidental o el norte de &Aacute;frica, con la intenci&oacute;n de penetrar en Europa a partir de dichas regiones. El
car&aacute;cter cambiante de la movilidad humana desde los pa&iacute;ses en desarrollo hacia Europa tiene
consecuencias profundas para las pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n internacional y para la distribuci&oacute;n del poder
entre los pa&iacute;ses afectados por diversas formas de migraciones.
Es en este marco que el alto nivel de los flujos de migraci&oacute;n transitoria alrededor de Europa en las dos
&uacute;ltimas d&eacute;cadas ha sido uno de los puntos m&aacute;s arduamente debatidos en las instancias nacionales e
internacionales. Por ejemplo, a comienzos de los a&ntilde;os 90, cuando se hizo patente que muchos
emigrantes de Asia, &Aacute;frica, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CIS) pasaban a
trav&eacute;s de las zonas perif&eacute;ricas en su camino hacia Europa Occidental, la Organizaci&oacute;n Internacional
para las Migraciones (OIM) decidi&oacute; dedicar los primeros esfuerzos de su Programa de Informaci&oacute;n
sobre las Migraciones al an&aacute;lisis de este problema. El resultado es una serie de informes sobre las
migraciones transitorias en varios pa&iacute;ses, como Bulgaria, la Rep&uacute;blica Checa, Hungr&iacute;a, Polonia, Rusia,
Ucrania y Turqu&iacute;a1. En la segunda mitad de la d&eacute;cada de los 90, el problema de las migraciones
transitorias alrededor de Europa fue discutido en varios encuentros internacionales2, y los debates sobre
la inmigraci&oacute;n en Europa reflejan a&uacute;n la importancia de este tema.
En este art&iacute;culo se examinan las maneras en que los flujos de migraci&oacute;n transitoria est&aacute;n relacionados
con las pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n internacional. Se analizan en detalle las pol&iacute;ticas de los reg&iacute;menes de
migraci&oacute;n internacional, interpretando la palabra &quot;r&eacute;gimen&quot; de manera muy amplia, como un sistema
regulador que funciona seg&uacute;n ciertos intereses y distribuye poderes y ventajas o desventajas. Plantea
que la mundializaci&oacute;n de la movilidad humana ha contribuido a transformar los movimientos
migratorios internacionales en una suerte de sistema regulador internacional. Plantea asimismo que los
recientes patrones de cambio en la movilidad humana son resultados de interacciones bastante
complejas, con la intervenci&oacute;n simult&aacute;nea y secuencial de diversos factores interactuantes. Estos
&uacute;ltimos incluyen las caracter&iacute;sticas de los propios emigrantes, las de la sociedad en la que entran y las
de la sociedad que dejan. Un examen de los flujos de migraci&oacute;n transitoria y sus conexiones con los
reg&iacute;menes de migraci&oacute;n internacional conduce a una serie de interrogantes acerca de la relaci&oacute;n entre
108
los movimientos migratorios y el plano sociopol&iacute;tico, puesto que los reg&iacute;menes de migraci&oacute;n
internacional son esencialmente resultados pol&iacute;ticos o acuerdos que reflejan y modelan al mismo
tiempo el cambio en la movilidad global.
El caso que se estudia en el presente an&aacute;lisis es Turqu&iacute;a, un pa&iacute;s particularmente apropiado para una
investigaci&oacute;n como la presente, por su larga y comprobada adhesi&oacute;n a los reg&iacute;menes de migraci&oacute;n
internacional europeos. Hay que subrayar que no se analizan aqu&iacute; todos los aspectos de las migraciones
transitorias. Para nuestros prop&oacute;sitos actuales, bastan algunas de las caracter&iacute;sticas b&aacute;sicas de los
movimientos de tr&aacute;nsito para definir un r&eacute;gimen migratorio internacional. Al referirnos a las din&aacute;micas
y los mecanismos de migraci&oacute;n transitoria en Turqu&iacute;a nos centraremos en cuatro dimensiones
principales que forman parte de un r&eacute;gimen migratorio internacional: nivel y modelos en el tiempo,
or&iacute;genes de los flujos, lugares de destino y caracter&iacute;sticas de los migrantes.
Antecedentes
Turqu&iacute;a ha sido uno de los actores principales en los movimientos de migraci&oacute;n transitoria
internacional durante las dos &uacute;ltimas d&eacute;cadas (I&ccedil;duygu 1996a, 128; Gokdere 1994, 49;
OIM 1995, 1). Miles de emigrantes, con la intenci&oacute;n de permanecer en dicho pa&iacute;s temporalmente, se
han dirigido a Turqu&iacute;a desde pa&iacute;ses tan diversos como Irak, Egipto, Marruecos, Ghana y Afganist&aacute;n, a
menudo para encontrar una v&iacute;a que los condujera a los pa&iacute;ses desarrollados occidentales y del Norte.
Existen tres factores que parecen modelar estos movimientos migratorios hacia Turqu&iacute;a. En primer
lugar, los actuales des&oacute;rdenes y conflictos pol&iacute;ticos en las zonas vecinas han obligado a la gente a dejar
sus lugares de residencia con la esperanza de encontrar una vida mejor y seguridad y protecci&oacute;n ante
las persecuciones. En segundo lugar, la posici&oacute;n geogr&aacute;fica de Turqu&iacute;a entre Oriente y Occidente,
Norte y Sur, ha convertido al pa&iacute;s en una zona de tr&aacute;nsito conveniente para aquellos que buscan
alcanzar los pa&iacute;ses occidentales y del Norte. En tercer lugar, las pol&iacute;ticas de la &quot;Europa fortaleza&quot;, que
imponen procedimientos de admisi&oacute;n muy restrictivos y aumentan los controles de inmigraci&oacute;n, han
desviado hacia zonas perif&eacute;ricas como Turqu&iacute;a los flujos de inmigrantes cuya meta es Europa.
Desde comienzos de los a&ntilde;os 60, la relaci&oacute;n entre los pa&iacute;ses de Europa Occidental con Turqu&iacute;a ha
estado mediatizada por el alto porcentaje de migraci&oacute;n. La emigraci&oacute;n laboral de los a&ntilde;os 60 y 70 y la
reunificaci&oacute;n familiar de los a&ntilde;os 80 condujo al establecimiento de un r&eacute;gimen de migraciones entre
Europa y Turqu&iacute;a. En los a&ntilde;os 90, dicho r&eacute;gimen estuvo dominado por las migraciones transitorias y
los problemas de asilo (ZFT 1996; Kirisci 1994). Durante esos a&ntilde;os la Uni&oacute;n Europea tom&oacute; la
iniciativa de formular un nuevo r&eacute;gimen de migraciones y asilo. El r&eacute;gimen de asilo ha pasado de ser
liberal, con una pol&iacute;tica de acceso selectiva, pero tendente a la integraci&oacute;n y al pleno reconocimiento de
la condici&oacute;n, con derechos sociales completos y la concesi&oacute;n de la residencia a largo plazo, a un
r&eacute;gimen de m&aacute;xima exclusi&oacute;n en la entrada, condici&oacute;n y derechos indeterminados y la perspectiva de
una estancia corta (Joly 1998).
Un enfoque &quot;amplio&quot; prioriza la acci&oacute;n de los pa&iacute;ses receptores fuera de la UE para proveer ayuda in
situ y establecer a los potenciales demandantes de asilo en pa&iacute;ses lo m&aacute;s cercanos posible a sus
regiones de origen. Esta pol&iacute;tica se aplica a trav&eacute;s de acuerdos de readmisi&oacute;n y resoluciones sobre el
&quot;tercer pa&iacute;s seguro&quot; (Joly 1996). Es probable que este proceso tenga un fuerte impacto en las
migraciones de, hacia y a trav&eacute;s Turqu&iacute;a (I&ccedil;duygu 1995).
La crisis de la inmigraci&oacute;n y los refugiados domina las relaciones entre Europa y Turqu&iacute;a desde
comienzos de la d&eacute;cada de los 90 y el debate sobre lo que se debe hacer con los migrantes transitorios y
los refugiados sigue siendo candente. Con estos antecedentes, en este ensayo se investigan los flujos de
migraci&oacute;n transitoria y de refugiados en Turqu&iacute;a, se eval&uacute;a el contexto m&aacute;s amplio de la formulaci&oacute;n
de los reg&iacute;menes de migraci&oacute;n, asilo y refugio entre Turqu&iacute;a y Europa, y se relaciona el problema de la
migraci&oacute;n transitoria con las din&aacute;micas actuales de mundializaci&oacute;n.
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Existe una tipolog&iacute;a ampliamente aceptada de la migraci&oacute;n internacional que comprende seis tipos
principales de migrantes (Appleyard, 1991, 1995): 1) residentes permanentes, 2) trabajadores
contratados temporalmente, 3) empleados profesionales temporales, 4) trabajadores clandestinos o
ilegales, 5) demandantes de asilo y 6) refugiados. A esta tipolog&iacute;a se puede agregar otra categor&iacute;a, la de
los migrantes transitorios, que corresponde a las personas que vienen a un pa&iacute;s con la intenci&oacute;n de irse
a otro y permanecer en &eacute;l. De entrada es necesario recordar que aunque los migrantes transitorios se
encuentran con frecuencia asociados a contextos migratorios espec&iacute;ficos, &eacute;stos se producen a menudo
en un entramado de otros tipos de migraci&oacute;n. Por ejemplo, a menudo se superponen trabajadores
clandestinos o ilegales, demandantes de asilo, refugiados y migrantes transitorios. En otras palabras, la
categor&iacute;a de migrantes transitorios es una mezcla de varios tipos de migrantes. Por consiguiente, el
concepto de migraci&oacute;n transitoria ha de ser construido seg&uacute;n una tipolog&iacute;a que reconozca no s&oacute;lo la
intenci&oacute;n de los emigrantes, sino tambi&eacute;n la din&aacute;mica y los mecanismos del conjunto del proceso de
migraci&oacute;n.
Mientras que los diferentes tipos de migraci&oacute;n internacional ha suscitado mucha atenci&oacute;n entre los
investigadores, no se ha hecho una investigaci&oacute;n significativa sobre el problema de la migraci&oacute;n
transitoria en un contexto internacional (I&ccedil;duygu 1996a; OIM, ACNUR y OSCE 1996). El estudio de
los diferentes tipos de emigraci&oacute;n puede, obviamente, proporcionar indicaciones e ideas generales
sobre la migraci&oacute;n transitoria, pero los tipos de movimientos migratorios internacionales son
dif&iacute;cilmente los mismos. Es evidente que necesitamos conocer con mayor profundidad los movimientos
de migraci&oacute;n transitoria, que entra&ntilde;an estructuras y procesos particulares. Necesitamos tambi&eacute;n saber
m&aacute;s acerca de las caracter&iacute;sticas sociales, econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas de los pa&iacute;ses interesados: los de
origen, los de destino y los que reciben temporalmente.
Desde una perspectiva te&oacute;rica, hay que puntualizar tres aspectos. Primero, es importante entender el
proceso migratorio en su totalidad, que incluye los lazos entre las diferentes etapas del proceso de
migraci&oacute;n transitoria, tales como los antecedentes pre-migratorios, la transici&oacute;n f&iacute;sica y el nuevo
asentamiento. Segundo, se ha de abordar la migraci&oacute;n desde una perspectiva hist&oacute;rica. Tercero, es
necesario ubicar y conceptualizar la posici&oacute;n de los migrantes individuales dentro de la totalidad.
En la vasta y diversa documentaci&oacute;n existente sobre las migraciones internacionales y los migrantes,
los estudios te&oacute;ricos y emp&iacute;ricos pueden ser agrupados en cuatro &aacute;mbitos principales de investigaci&oacute;n:
los or&iacute;genes del flujo migratorio, las determinantes de su estabilidad en el tiempo, las costumbres de la
mano de obra emigrante y la adaptaci&oacute;n de los migrantes en sus sociedades de recepci&oacute;n (Portes y
Bach 1985, 3; Portes y Borocz 1985, 606). De manera general, los dos primeros &aacute;mbitos se centran en
las causas de la migraci&oacute;n, mientras que los dos &uacute;ltimos se centran en sus consecuencias (Morokvasic
1984, 17). El tema de la migraci&oacute;n transitoria comporta causas y consecuencias, cuya estrecha
interacci&oacute;n es revelada por el papel de los propios migrantes transitorios. Estos no son simplemente
sujetos cuyos movimientos est&aacute;n determinados por factores estructurales. Tambi&eacute;n son actores que
formulan sus propias estrategias y proyectos de vida en sus sociedades de origen y de recepci&oacute;n, que
ellos a su vez modifican (Joly 1998).
Se ha argumentado ampliamente que los flujos contempor&aacute;neos de migraci&oacute;n contribuyen a modificar
el significado de conceptos como naci&oacute;n, Estado, Estado-naci&oacute;n, ciudadan&iacute;a, multiculturalismo,
residencia, nacionalidad, comunidad, identidad y relaciones sociales que resultan de la mundializaci&oacute;n
(I&ccedil;duygu 1996b, 150). Hoy en d&iacute;a, los reg&iacute;menes de migraci&oacute;n de los Estados-naci&oacute;n, que fueron en
gran parte elaborados seg&uacute;n la l&oacute;gica del Estado centralizado de la guerra fr&iacute;a, se est&aacute;n volviendo
problem&aacute;ticos e ineficaces, pues los flujos de migraci&oacute;n tienen actualmente varios estratos y no son
f&aacute;cilmente controlados por los Estados individuales. Por consiguiente, esos flujos son a menudo
considerados una amenaza potencial para la seguridad y ocupan un lugar importante en el discurso de
la seguridad nacional e internacional (I&ccedil;duygu y Keyman 1998; Kirisci, 1994).
Turqu&iacute;a es un caso ilustrativo de un Estado-naci&oacute;n que carece de una pol&iacute;tica efectiva de migraci&oacute;n y
est&aacute; al mismo tiempo muy afectado por las pol&iacute;ticas de inmigraci&oacute;n y asilo y las pr&aacute;cticas de los pa&iacute;ses
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europeos. Tambi&eacute;n constituye un caso de estudio ideal, tanto por su alto nivel de emigraci&oacute;n como por
su experiencia de los flujos de refugiados y de migraci&oacute;n transitoria (I&ccedil;duygu y Keyman 1998).
Migraci&oacute;n transitoria en Turqu&iacute;a3
Las estad&iacute;sticas oficiales, basadas en datos recopilados por el Instituto Estatal de Estad&iacute;sticas de
Turqu&iacute;a, muestran que durante los &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os, de 1979 a 1999, m&aacute;s de 55 millones de extranjeros
llegaron a Turqu&iacute;a. La mayor&iacute;a de ellos eran turistas en viaje de placer, vacaciones, visitas familiares,
negocios y prop&oacute;sitos similares, pero algunos buscaban permanecer en Turqu&iacute;a temporal o
permanentemente. Tambi&eacute;n hab&iacute;a personas en tr&aacute;nsito que albergaban la intenci&oacute;n de viajar a y
quedarse en un tercer pa&iacute;s. No existen categor&iacute;as fiables de las llegadas en las estad&iacute;sticas oficiales, ni
tampoco una clara indicaci&oacute;n de los niveles de los diferentes tipos de flujo migratorio. Sin embargo, es
un hecho que desde el comienzo de los 80 ha habido un n&iacute;tido incremento en el movimiento de
extranjeros hacia Turqu&iacute;a.
Un poco m&aacute;s de una cuarta parte de los 55 millones de extranjeros que entraron al pa&iacute;s entre 1979 y
1999, lo hicieron en los primeros diez a&ntilde;os de este periodo. Los tres cuartos restantes llegaron en la
segunda d&eacute;cada. En otras palabras, la cantidad de extranjeros que llegaron a Turqu&iacute;a se triplic&oacute; en el
periodo comprendido entre 1989 y 1999. Aparte de la creciente cantidad de llegadas en el contexto del
turismo, posiblemente hubo una intensificaci&oacute;n del movimiento de gente que deseaba permanecer en
Turqu&iacute;a o que quer&iacute;a pasar desde Turqu&iacute;a a un tercer pa&iacute;s.
Para entender mejor el fen&oacute;meno de tr&aacute;nsito en Turqu&iacute;a, es necesario referirse a los recientes flujos de
refugiados en el pa&iacute;s4. El movimiento de los refugiados no es el mismo que el de otros migrantes
transitorios, pero la informaci&oacute;n sobre aqu&eacute;l puede arrojar luz sobre estos &uacute;ltimos. Aunque Turqu&iacute;a fue
uno de los signatarios de la Convenci&oacute;n de Ginebra de 1951, acept&oacute; dicha Convenci&oacute;n con una
limitaci&oacute;n geogr&aacute;fica: sus cl&aacute;usulas ser&iacute;an aplicadas a los demandantes europeos de asilo, sin
obligaci&oacute;n respecto de los refugiados no europeos. Dada la pol&iacute;tica anticomunista del pa&iacute;s durante el
periodo de la guerra fr&iacute;a, esto significa que Turqu&iacute;a garantizaba la condici&oacute;n de refugiado s&oacute;lo a las
personas procedentes de Europa Oriental y de la extinta Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica. Dado tambi&eacute;n el fuerte
compromiso de Occidente para acoger aquellas personas que hu&iacute;an de la persecuci&oacute;n comunista,
Turqu&iacute;a esperaba servir s&oacute;lo como un pa&iacute;s de tr&aacute;nsito para los refugiados.
Hasta hace poco, los demandantes de asilo y los refugiados en Turqu&iacute;a eran muy pocos y espor&aacute;dicos,
restringidos a los casos de Europa Oriental, y aquellos que eran aceptados como refugiados eran a
menudo alentados a radicarse en los pa&iacute;ses occidentales. Seg&uacute;n las estad&iacute;sticas del ACNUR, durante el
periodo comprendido entre 1945 y 1991 hubo menos de 8.000 demandantes de asilo en Turqu&iacute;a
procedentes de Europa Oriental y la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, y casi la mitad de ellos llegaron entre 1979 y
1991. No hay indicaci&oacute;n clara sobre qu&eacute; proporci&oacute;n de estas demandas de asilo fue realmente aceptada,
pero es altamente probable que la gran mayor&iacute;a de ellos dejasen Turqu&iacute;a por un tercer pa&iacute;s.
Desde los a&ntilde;os 80, Turqu&iacute;a se ha encontrado en una situaci&oacute;n en que miles de demandantes de asilo,
muchos de ellos del Oriente Medio, pero tambi&eacute;n de lejanas regiones de Asia y &Aacute;frica, est&aacute;n entrando
al pa&iacute;s. Como carece de reglas especiales sobre la condici&oacute;n de los demandantes de asilo no europeos,
Turqu&iacute;a ha respondido recurriendo a su legislaci&oacute;n general sobre los extranjeros que entran en el pa&iacute;s.
De acuerdo a ello, Turqu&iacute;a ha contado con que estos extranjeros que llegan posean un documento
v&aacute;lido y abandonen el pa&iacute;s dentro del periodo de estancia permitido. Al mismo tiempo, en base a varios
hechos relativos a los refugiados, las autoridades turcas, aplicando cierto grado de pragmatismo y
flexibilidad, han permitido a los demandantes de asilo disfrutar de cierta protecci&oacute;n. En este contexto,
un gran n&uacute;mero de iran&iacute;es que escapaban del r&eacute;gimen de Jomeini pudieron entrar y permanecer en
Turqu&iacute;a sin un documento de viaje apropiado ni permiso de residencia.
Las primeras llegadas masivas a Turqu&iacute;a de refugiados que no correspond&iacute;an a las categor&iacute;as de la
Convenci&oacute;n, que tambi&eacute;n pod&iacute;an ser considerados como transitorios, fueron de iran&iacute;es. Despu&eacute;s de la
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revoluci&oacute;n isl&aacute;mica de 1979, miles de iran&iacute;es, algunos con documentos v&aacute;lidos y otros sin ellos,
buscaron refugio en Turqu&iacute;a, pero en su mayor&iacute;a ten&iacute;an la intenci&oacute;n de utilizar Turqu&iacute;a como un lugar
de tr&aacute;nsito para acceder a los pa&iacute;ses occidentales. Seg&uacute;n lo estipulan los reglamentos en vigor en
Turqu&iacute;a, estos iran&iacute;es no fueron reconocidos como demandantes de asilo en el sentido de la
Convenci&oacute;n de Ginebra, y fueron autorizados a permanecer en el pa&iacute;s como turistas por periodos que
son renovados regularmente.
S&oacute;lo una peque&ntilde;a proporci&oacute;n de iran&iacute;es ha elegido utilizar los canales del ACNUR para radicarse en un
tercer pa&iacute;s, mientras que la mayor&iacute;a ha tendido a encontrar las maneras de alcanzar Occidente
sirvi&eacute;ndose de sus propios contactos. No existe una evidencia directa sobre el n&uacute;mero de iran&iacute;es que ha
entrado en Turqu&iacute;a hasta el d&iacute;a de hoy, pero est&aacute; ampliamente admitido que casi un mill&oacute;n de iran&iacute;es
han utilizado el pa&iacute;s como zona de tr&aacute;nsito. Se estima que cien o doscientos mil permanecen a&uacute;n en
Turqu&iacute;a.
El segundo flujo en importancia de migrantes transitorios a Turqu&iacute;a corresponde a tres llegadas
masivas desde Irak, entre los a&ntilde;os 1988 y 1991. La primera se produjo en 1988, al t&eacute;rmino de la guerra
entre Ir&aacute;n e Irak. Empujados por las acciones militares iraqu&iacute;es, m&aacute;s de 50.000 peshmergas
(guerrilleros) kurdos y sus familias entraron en Turqu&iacute;a durante la &uacute;ltima semana de agosto de 1988.
Nuevamente a causa de la limitaci&oacute;n geogr&aacute;fica de la adhesi&oacute;n turca a la Convenci&oacute;n de Ginebra, los
iraqu&iacute;es reci&eacute;n llegados fueron considerados como &quot;invitados temporales&quot; m&aacute;s que como demandantes
de asilo, y se les pidi&oacute; que abandonaran Turqu&iacute;a lo antes posible. Como Turqu&iacute;a era contraria a la idea
de garantizar la condici&oacute;n de refugiado a los kurdos iraqu&iacute;es, el ACNUR no fue autorizado a entrar en
contacto con ellos para brindarles asistencia y protecci&oacute;n. Los peshmergas y sus familias fueron
alojados en centros de refugio temporales cerca de la frontera iraqu&iacute;, y se les inst&oacute; a regresar a su pa&iacute;s o
a buscar refugio en Occidente antes que permanecer en Turqu&iacute;a. De hecho, un estudio mostr&oacute; que de
los 27.028 kurdos iraqu&iacute;es entrevistados que viv&iacute;an en dichos centros, 26.873 ten&iacute;an la intenci&oacute;n de
radicarse en Occidente (Kirisci 1994, 52). Como quiera que sea, los pa&iacute;ses occidentales eran reacios a
aceptarlos y quer&iacute;an que permanecieran en Turqu&iacute;a. Al mismo tiempo, los responsables occidentales se
mostraban bastante cr&iacute;ticos respecto del tratamiento que los turcos daban a estos refugiados, haciendo
especial hincapi&eacute; en la cantidad y calidad de los equipos de alojamiento y en la asistencia humanitaria
que se les otorgaba. Por otra parte, cuando Occidente se mostraba reacio a aceptar refugiados para su
reasentamiento, el Gobierno turco criticaba la falta de inter&eacute;s de los occidentales por compartir
responsabilidades respecto de dichos refugiados.
Debido a este conflicto entre las autoridades turcas y Occidente, s&oacute;lo unos pocos demandantes de asilo
kurdos salieron de Turqu&iacute;a entre 1988 y 1991. Mientras que desde abril de 1991 una gran proporci&oacute;n
de la gente que formaba parte del flujo de 1988 se uni&oacute; a sus compatriotas que hab&iacute;an huido a Turqu&iacute;a
en el &eacute;xodo masivo de comienzos de abril de 1991, y regres&oacute; a la zona de seguridad en el norte de Irak.
La repatriaci&oacute;n voluntaria de los refugiados de 1988 continu&oacute; hasta hace poco. Al mismo tiempo,
alrededor de 2.500 del total de 50.000 dejaron Turqu&iacute;a por Ir&aacute;n y Siria, y s&oacute;lo alrededor de 3.000
fueron aceptados como refugiados y recibidos en Occidente.
El segundo flujo procedente de Irak estaba compuesto por trabajadores extranjeros radicados en Irak o
en Kuwait, que buscaban escapar de esos pa&iacute;ses durante la crisis del Golfo. Alrededor de 60.000
trabajadores extranjeros y sus familias, muchos de ellos procedentes de pa&iacute;ses asi&aacute;ticos en v&iacute;as de
desarrollo, huyeron a Turqu&iacute;a a trav&eacute;s de la frontera iraqu&iacute; en el periodo comprendido entre agosto de
1990 y abril de 1991. Estas personas fueron alojadas temporalmente en un campamento cercano a la
frontera turco-iraqu&iacute;, y dejaron Turqu&iacute;a poco tiempo despu&eacute;s de su llegada una vez que sus gobiernos
nacionales o los organismos internacionales establecieron los indispensables acuerdos sobre transporte.
El &uacute;ltimo flujo masivo de emigrantes iraqu&iacute;es hacia Turqu&iacute;a ocurri&oacute; cuando medio mill&oacute;n de kurdos,
escapando de los militares iraqu&iacute;es, penetraron en la regi&oacute;n monta&ntilde;osa que separa a Turqu&iacute;a de Irak, a
comienzos de abril de 1991. Despu&eacute;s de la dif&iacute;cil experiencia con el flujo de 1988, Turqu&iacute;a no se
inclinaba a abrir su frontera a este flujo masivo, pero era dif&iacute;cil de controlar. Sin embargo, en
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comparaci&oacute;n con la experiencia de 1988, la comunidad internacional respondi&oacute; r&aacute;pido. En primer
lugar, al llamar la atenci&oacute;n del mundo desarrollado sobre la vasta dimensi&oacute;n del movimiento, Turqu&iacute;a
incit&oacute; a Occidente a organizar un programa humanitario internacional masivo para cubrir las
necesidades de los reci&eacute;n llegados en alimentos y refugio. En segundo lugar, al invocar la idea de crear
una zona de seguridad en el norte de Irak, Turqu&iacute;a inici&oacute; un programa de repatriaci&oacute;n seguro y
voluntario. En consecuencia, medio mill&oacute;n de refugiados kurdos bajaron de las cumbres de las
monta&ntilde;as en Turqu&iacute;a hacia los llanos en el lado iraqu&iacute; de la frontera.
Al margen del hecho que una gran cantidad de los llegados desde Irak dej&oacute; Turqu&iacute;a, esos masivos
flujos iraqu&iacute;es no s&oacute;lo dejaron una poblaci&oacute;n iraqu&iacute; residual en Turqu&iacute;a, sino que acarrearon m&aacute;s
inmigraci&oacute;n desde Irak a Turqu&iacute;a. Aunque el movimiento era esencialmente kurdo, hab&iacute;a muchos
&aacute;rabes, caldeos y turcomanos que entraban tambi&eacute;n en Turqu&iacute;a. Por ejemplo, en el periodo
comprendido entre finales de los 80 y comienzos de 1991, hubo casi 8.000 demandantes de asilo
iraqu&iacute;es que eran fundamentalmente &aacute;rabes, caldeos y turcomanos. De esos 8.000, casi la mitad
encontr&oacute; la manera de alcanzar Occidente y de radicarse all&iacute;, mientras que la otra mitad permaneci&oacute; en
Turqu&iacute;a con permisos de residencia.
Adem&aacute;s de los nuevos flujos migratorios que recibi&oacute; Turqu&iacute;a, 1989 se caracteriz&oacute; por la llegada de
310.000 b&uacute;lgaros turcos que buscaban asilo, huyendo del r&eacute;gimen represivo de Bulgaria. M&aacute;s tarde,
m&aacute;s de la mitad de estos refugiados regresaron a su pa&iacute;s. S&oacute;lo una muy peque&ntilde;a proporci&oacute;n de ellos
consigui&oacute; trasladarse a otros pa&iacute;ses.
Aparte de los flujos del Oriente Medio procedentes de Ir&aacute;n e Irak, hubo un movimiento significativo de
demandantes de asilo y otros emigrantes transitorios de &Aacute;frica y Asia hacia Turqu&iacute;a. Aunque no existen
cifras completas y fiables sobre el volumen de este movimiento, entre 1983 y 1991 se registraron 380
demandantes de asilo de pa&iacute;ses africanos como Etiop&iacute;a, Ghana, Nigeria, Somalia y Sud&aacute;n; y 940 de
pa&iacute;ses asi&aacute;ticos como Afganist&aacute;n, China y Sri Lanka. Sin embargo, se puede argumentar que el n&uacute;mero
total de demandantes de asilo de Asia y &Aacute;frica es significativamente mayor que lo que estas cifras
sugieren. Una gran cantidad de los llegados de &Aacute;frica y Asia eran emigrantes indocumentados que
entraron en Turqu&iacute;a clandestinamente con la esperanza de dejar el pa&iacute;s ilegalmente tambi&eacute;n. Se ha
estimado que a mediados del decenio de los 90 hab&iacute;a respectivamente 2.000 y 750 emigrantes
transitorios de &Aacute;frica y Asia en Turqu&iacute;a. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os del decenio de los 90, estas cifras eran
superiores a 5.000 y 1.000, respectivamente. En general, desde finales de los a&ntilde;os 80, m&aacute;s de 30.000
emigrantes transitorios han llegado desde pa&iacute;ses africanos y asi&aacute;ticos como Ghana, Nigeria, Tanzania,
Etiop&iacute;a, Sud&aacute;n, Afganist&aacute;n, Filipinas y Sri Lanka.
Uno de los grupos m&aacute;s recientes de inmigrantes transitorios en Turqu&iacute;a procede de Bosnia. El primer
flujo de refugiados bosnios comenz&oacute; a llegar a fines de 1992. Algunos de ellos pose&iacute;an pasaportes de la
ex Yugoslavia y entraron como turistas, pero muchos lo hicieron sin ning&uacute;n documento. La gran
mayor&iacute;a de los bosnios musulmanes que llegaron a Turqu&iacute;a fueron acogidos por parientes y otros
ciudadanos turcos descendientes de la etnia bosnia, y una cantidad significativa ten&iacute;a intenci&oacute;n de
radicarse en Occidente. Aunque no existen cifras exactas sobre la cantidad de bosnios que llegaron a
Turqu&iacute;a, algunas fuentes seguras calculan que fueron entre 20 y 25.000. Mientras que m&aacute;s de tres
cuartas partes de los bosnios regresaron a su pa&iacute;s, s&oacute;lo una peque&ntilde;a proporci&oacute;n, alrededor de 2.000, se
quedaron con parientes y amigos en Turqu&iacute;a. Muchos bosnios que vinieron a Turqu&iacute;a con la intenci&oacute;n
de emigrar hacia Occidente obtuvieron refugio en los pa&iacute;ses occidentales; la cifra estimativa es de
alrededor de 5.000.
El grupo m&aacute;s reciente de inmigrantes transitorios en Turqu&iacute;a est&aacute; compuesto por refugiados albaneses
de Kosovo. Aproximadamente 20.000 albaneses pidieron refugio en Turqu&iacute;a en 1999. La mayor&iacute;a de
ellos la consideraban como un pa&iacute;s de asilo temporal. En efecto, posteriormente la gran mayor&iacute;a de
ellos regres&oacute; a su pa&iacute;s y s&oacute;lo alrededor de 1.000 viven a&uacute;n en Turqu&iacute;a.
Finalmente, cabe mencionar el movimiento de los turistas-comerciantes de los pa&iacute;ses del antiguo
bloque sovi&eacute;tico. Aunque no pueden ser considerados como migrantes transitorios, se transforman a
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menudo en parte integrante de los flujos transitorios, al entrar y salir de los pa&iacute;ses vecinos de Turqu&iacute;a.
El n&uacute;mero de personas de esta categor&iacute;a creci&oacute; significativamente en los a&ntilde;os 90. En este decenio, la
cifra total de visitantes procedentes de dichos pa&iacute;ses, en su mayor&iacute;a turistas-comerciantes, aument&oacute;
sustancialmente: de menos de 600.000 en 1989, pasaron a ser 3.000.000 en 1999.
Emigrantes transitorios en Turqu&iacute;a5
El estudio de la migraci&oacute;n transitoria en Turqu&iacute;a del a&ntilde;o 1995 (IOM 1995) contiene los resultados de
entrevistas sistem&aacute;ticas y detalladas con 159 hombres y mujeres emigrantes transitorios en las dos
grandes zonas metropolitanas, Estambul y Ankara. Estas zonas fueron escogidas principalmente porque
concentran los mayores flujos de migraci&oacute;n transitoria desde y hacia Turqu&iacute;a. A continuaci&oacute;n se
resumen los principales resultados de estas entrevistas.
En 1995 casi tres cuartas partes de los migrantes transitorios entrevistados eran de sexo masculino.
Alrededor del 70 por ciento de ellos ten&iacute;a entre 17 y 30 a&ntilde;os, y s&oacute;lo el 10 por ciento ten&iacute;a m&aacute;s de 40
a&ntilde;os. Tres de cada cinco eran solteros. El 70 por ciento era de origen urbano, y el 67 por ciento pose&iacute;a
al menos un nivel de educaci&oacute;n secundaria. En gran parte, estos migrantes transitorios ten&iacute;an empleos a
tiempo completo o eran estudiantes, pero estaban muy insatisfechos con sus trabajos o las perspectivas
de empleo. Casi la mitad de los emigrantes seleccionados indicaron que ten&iacute;an trabajos de car&aacute;cter
manual y dos tercios consideraban los ingresos que obten&iacute;an en sus pa&iacute;ses como medianos. Estos
resultados confirman que esta migraci&oacute;n es mayormente de hombres j&oacute;venes de origen urbano, con
educaci&oacute;n e insatisfechos en los planos profesional, social y econ&oacute;mico. Los migrantes transitorios han
tendido a migrar individualmente, aun si son casados. Los datos recogidos indican que s&oacute;lo una cuarta
parte de ellos hab&iacute;a planeado o intentado traer miembros de sus familias a Turqu&iacute;a.
La mayor&iacute;a de los migrantes transitorios proced&iacute;an de Oriente Medio. M&aacute;s de un tercio eran iraqu&iacute;es y
un quinto, iran&iacute;es. Los migrantes transitorios procedentes de &Aacute;frica constitu&iacute;an otro quinto de los
entrevistados, los de Bosnia representaban el diez por ciento y los de Asia s&oacute;lo el seis por ciento. Las
etnias turcas, en su mayor&iacute;a turcomanos de Irak, constitu&iacute;an un quinto de la muestra, mientras que los
africanos provenientes de diversos pa&iacute;ses constitu&iacute;an el otro quinto. El tercer grupo &eacute;tnico de
emigrantes en importancia eran persas, con un 14 por ciento de la muestra. Las etnias kurda, &aacute;rabe y
bosnia estaban representadas con el nueve por ciento cada una.
M&aacute;s de la mitad de los emigrantes se refirieron a &quot;problemas pol&iacute;ticos&quot;, como uno de los factores que
los hicieron venir a Turqu&iacute;a. Los problemas mencionados con m&aacute;s frecuencia eran conflictos armados,
intolerancia &eacute;tnica, fundamentalismo religioso y tensi&oacute;n pol&iacute;tica. Los motivos econ&oacute;micos, citados por
m&aacute;s de un tercio de los entrevistados, eran tambi&eacute;n de primera importancia. Los encuestados de Ir&aacute;n,
Irak y Bosnia a menudo aduc&iacute;an razones pol&iacute;ticas para emigrar, mientras que los africanos y asi&aacute;ticos
daban fundamentalmente razones de tipo econ&oacute;mico.
Menos del 60 por ciento de estos migrantes transitorios permaneci&oacute; en Turqu&iacute;a por menos de un a&ntilde;o,
mientras que m&aacute;s del 10 por ciento residi&oacute; en el pa&iacute;s por m&aacute;s de cuatro a&ntilde;os. La duraci&oacute;n promedio de
residencia de los iran&iacute;es fue de casi cuatro a&ntilde;os; en cuanto a los iraqu&iacute;es, bosnios y africanos, estos
promedios fueron de 26, 21 y 13 meses respectivamente. A la fecha de la encuesta, s&oacute;lo ocho por
ciento de los entrevistados deseaba permanecer en Turqu&iacute;a. Setenta y uno por ciento hab&iacute;a intentado
abandonar Turqu&iacute;a, pero no hab&iacute;a tenido &eacute;xito en sus esfuerzos; y el 92 por ciento a&uacute;n planeaba dejar el
pa&iacute;s. Los datos generales indican que la migraci&oacute;n transitoria es un proceso de muy larga duraci&oacute;n. La
migraci&oacute;n desde el pa&iacute;s de origen hasta el destino final a trav&eacute;s de Turqu&iacute;a parece tomar en promedio
cuatro a&ntilde;os: el emigrante promedio ha planeado su viaje a Turqu&iacute;a durante un a&ntilde;o aproximadamente,
ha estado viviendo en Turqu&iacute;a durante casi dos a&ntilde;os y ha estado planeando partir al pa&iacute;s de destino
final durante otro a&ntilde;o.
La migraci&oacute;n transitoria es asimismo muy costosa. Se calcula el costo total de la emigraci&oacute;n en base al
costo del viaje desde el pa&iacute;s de origen de Turqu&iacute;a m&aacute;s el costo del viaje desde Turqu&iacute;a al destino final.
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El costo total estimado de la emigraci&oacute;n transitoria a trav&eacute;s de Turqu&iacute;a hab&iacute;a sido de 3.700 d&oacute;lares. Una
gran parte de esta suma estaba destinada a sobornos. Por ejemplo, para pasar a Turqu&iacute;a alrededor del 50
por ciento de los entrevistados tuvo que pagar sobornos en su pa&iacute;s de origen o en la frontera de un pa&iacute;s
vecino a Turqu&iacute;a; y el soborno promedio pagado antes de entrar a Turqu&iacute;a fue de 430 d&oacute;lares, con un
m&aacute;ximo de 3.000 y un m&iacute;nimo de cinco d&oacute;lares. Treinta y siete por ciento tuvo que pagar sobornos en
Turqu&iacute;a y el soborno promedio pagado en el lado turco de la frontera fue de 270 d&oacute;lares, tambi&eacute;n con
un m&aacute;ximo de 3.000 y un m&iacute;nimo de cinco. Veinticinco por ciento de los entrevistados contemplaba
pagar un soborno promedio de 2.400 d&oacute;lares en Turqu&iacute;a y 12 por ciento estimaba que tendr&iacute;a que pagar
un soborno promedio de 4.500 d&oacute;lares en sus destinos finales. El alcance de los sobornos contemplados
para el viaje entre Turqu&iacute;a y el destino final oscilaba entre 100 d&oacute;lares y 10.000 d&oacute;lares. El costo total
de la migraci&oacute;n var&iacute;a para las diferentes nacionalidades seg&uacute;n las diferentes rutas migratorias. Por
ejemplo, el costo era mucho m&aacute;s bajo para los africanos (1.950 d&oacute;lares), muchos de los cuales viajan
escondidos en los barcos, pero m&aacute;s alto para los asi&aacute;ticos (3.900 d&oacute;lares), que deben recorrer una
distancia mayor.
Dos de cada cinco emigrantes transitorios entrevistados hab&iacute;an entrado en Turqu&iacute;a sin pasaporte u otro
documento de viaje v&aacute;lido. M&aacute;s de dos tercios de los que entraron en Turqu&iacute;a sin un documento v&aacute;lido
eran ciudadanos iraqu&iacute;es pertenecientes a etnias kurda, caldea o turca. Casi todos los emigrantes
indocumentados que llegaron ilegalmente a Turqu&iacute;a contaron con la ayuda de traficantes y
contrabandistas. Casi uno de cada diez declar&oacute; que planeaba entrar a sus destinos finales sin un
documento v&aacute;lido y la mayor&iacute;a de ellos esperaba recibir ayuda de traficantes y contrabandistas. S&oacute;lo 15
por ciento de los entrevistados estaba planeando utilizar otro pa&iacute;s de tr&aacute;nsito despu&eacute;s de dejar Turqu&iacute;a y
antes de alcanzar su destino final. Los pa&iacute;ses de tr&aacute;nsito m&aacute;s elegidos entre Turqu&iacute;a y el destino final
no inclu&iacute;an s&oacute;lo los pa&iacute;ses vecinos, como Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Rumania, Espa&ntilde;a, Ir&aacute;n y
Siria, sino tambi&eacute;n pa&iacute;ses lejanos como Pakist&aacute;n y Filipinas. Los pa&iacute;ses m&aacute;s elegidos como destinos
finales eran Australia, Canad&aacute;, los Estados Unidos de Am&eacute;rica y varios pa&iacute;ses europeos. Los pa&iacute;ses
escandinavos, los Pa&iacute;ses Bajos, el Reino Unido, Italia y Grecia se encontraban entre los puntos de
destino favoritos en Europa. Los africanos, que en su mayor&iacute;a planeaban trabajar como marineros,
constitu&iacute;an el grupo que esperaba ir a Grecia y a&uacute;n planeaban viajar a ese pa&iacute;s. Casi 80 por ciento de
los emigrantes entrevistados habr&iacute;a considerado los mejores niveles de vida y las oportunidades de
trabajo al escoger sus destinos finales, mientras que cerca del 70 por ciento declar&oacute; que los factores
culturales, pol&iacute;ticos y sociales eran importantes para su elecci&oacute;n. Un 16 por ciento estaba considerando
pa&iacute;ses con menos exigencias de visado.
S&oacute;lo un tercio de los entrevistados indic&oacute; que considerar&iacute;a el regreso a su pa&iacute;s como una alternativa.
M&aacute;s de un tercio estaba decidido a emigrar y declar&oacute; que bajo ninguna circunstancia consideraba su
patria como una posibilidad. El tercio restante podr&iacute;a volver a sus pa&iacute;ses si se cumpl&iacute;an ciertas
condiciones. Una gran mayor&iacute;a (80 por ciento) declar&oacute; que regresar&iacute;a a sus lugares de origen si las
condiciones econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas cambiaban positivamente. Casi uno de cada cinco dijo que
considerar&iacute;an regresar a sus pa&iacute;ses si se les pagaban los gastos de viaje. Esta proporci&oacute;n era del 70 por
ciento en el caso de los africanos.
Dos tercios de los emigrantes transitorios encuestados respondi&oacute; &quot;s&iacute;&quot; a la pregunta de si hubiesen
dejado su patria si hubiesen sabido de antemano todos los problemas que encontrar&iacute;an. Este porcentaje
se mantiene en todos los grupos nacionales y &eacute;tnicos. Noventa y tres por ciento de los que respondieron
&quot;s&iacute;&quot; estaban determinados a dejar Turqu&iacute;a por otro pa&iacute;s, aunque el 72 por ciento de ellos no hubiese
tenido &eacute;xito en su primer intento y el 20 por ciento hubiese fracasado dos veces.
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Observaciones finales
Como hemos argumentado en otro trabajo (I&ccedil;duygu y Keyman 1998), el intenso proceso de
mundializaci&oacute;n est&aacute; obligando a pensar nuevamente la manera en que el Estado centralizado aborda la
cuesti&oacute;n de la migraci&oacute;n internacional. El proceso de mundializaci&oacute;n tiene el potencial de hacer que el
problema de la migraci&oacute;n internacional se vuelva complejo, dif&iacute;cil y multidimensional, y su naturaleza
cambiante no puede ser entendida dentro de los l&iacute;mites de los enfoques convencionales. Por esta raz&oacute;n,
no hay que descuidar el examen de las diversas maneras en que se expresa el v&iacute;nculo entre
mundializaci&oacute;n y las pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n internacional, tanto espacial como hist&oacute;ricamente. Es lo
que hemos procurado hacer en este art&iacute;culo, centr&aacute;ndonos en el caso de la migraci&oacute;n transitoria en
Turqu&iacute;a, como uno de los lugares significativos en el que el efecto de la mundializaci&oacute;n puede ser visto
con claridad.
En conclusi&oacute;n, se pueden formular dos observaciones fundamentales sobre las din&aacute;micas y los
mecanismos de los recientes flujos de migraci&oacute;n transitoria en Turqu&iacute;a, tal como est&aacute;n articulados en
los reg&iacute;menes internacionales de migraci&oacute;n europeos.
Primero, el examen precedente deja muy poco lugar a dudas sobre la existencia de substanciales niveles
de incremento de los flujos de migraci&oacute;n transitoria en Turqu&iacute;a en los decenios de los 80 y los 90.
Aunque carecemos de datos directos sobre la situaci&oacute;n actual, se puede presumir que un tipo de
movilidad similar existir&aacute; tambi&eacute;n en el decenio del 2000, pero con altibajos. Algunas cifras recientes
sugieren que Turqu&iacute;a continuar&aacute; experimentando modestas reducciones en los flujos de migraci&oacute;n
transitoria, pero que este declive no ser&aacute; r&aacute;pido ni uniforme. El ritmo del cambio ser&aacute; m&aacute;s lento
mientras siga fracasando el desarrollo social, pol&iacute;tico y econ&oacute;mico en Oriente Medio, Asia y &Aacute;frica, y
mientras persistan las redes de migraci&oacute;n entre los potenciales migrantes y sus parientes y amigos que
ya viven afuera y en los lugares de origen, as&iacute; como la actual demanda de recursos humanos en los
pa&iacute;ses receptores. Es obvio que tales razones no necesariamente mantendr&aacute;n altos los flujos de
migraci&oacute;n. A este respecto, son criticables las pol&iacute;tica de inmigraci&oacute;n y asilo, as&iacute; como las pr&aacute;cticas de
los pa&iacute;ses receptores en las regiones desarrolladas (Occidente y Norte) hacia los flujos de emigraci&oacute;n y
asilo procedentes de los pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo (Oriente y Sur).
Segundo, en un entorno internacional en el que pol&iacute;ticas r&iacute;gidas y restrictivas ponen l&iacute;mites a los flujos
de inmigraci&oacute;n y asilo, la respuesta migratoria diferencial a reg&iacute;menes internacionales de migraci&oacute;n de
base tolerante tendr&iacute;an como resultado un aumento de las tendencias a los movimientos de migraci&oacute;n
transitoria. En las &uacute;ltimas dos d&eacute;cadas se han registrado algunas tendencias que apuntan claramente en
ese sentido. Por ejemplo, muchos migrantes transitorios han entrado en las regiones perif&eacute;ricas del
entorno europeo; la migraci&oacute;n transitoria en Turqu&iacute;a es uno de esos ejemplos.
Aunque poseen rasgos comunes, cada movimiento migratorio entre Europa y Turqu&iacute;a en los decenios
de los 80 y los 90 es un caso particular con aspectos espec&iacute;ficos. Para decirlo brevemente, los
reg&iacute;menes internacionales de migraci&oacute;n siguen siendo diversos. Estos sirven intereses particulares de
los diferentes actores clave, esto es, migrantes, pa&iacute;ses receptores y pa&iacute;ses de origen, que reflejan los
m&uacute;ltiples mecanismos y din&aacute;micas en el mercado mundial de la migraci&oacute;n. No existe, por lo tanto, un
solo r&eacute;gimen internacional de migraci&oacute;n entre Europa y Turqu&iacute;a, sino una variedad de reg&iacute;menes que
se superponen y que son el resultado de las interacciones entre los migrantes, sus pa&iacute;ses de origen y los
de destino. En consecuencia, los flujos de migraci&oacute;n transitoria en Turqu&iacute;a han creado su propio
r&eacute;gimen. Los elementos m&aacute;s comunes en este r&eacute;gimen migratorio pueden ser resumidos en tres niveles.
En un nivel, establece un equilibrio entre la movilidad de los migrantes individuales y las necesidades
del mercado internacional de la migraci&oacute;n. En un segundo nivel, organiza las relaciones entre los pa&iacute;ses
de origen y los de recepci&oacute;n, lo que equivale a centro y periferia. En un tercer nivel, distribuye el poder
entre los pa&iacute;ses de origen, los de tr&aacute;nsito y los receptores. Una investigaci&oacute;n destinada a evaluar estos
niveles en el marco de un estudio monogr&aacute;fico es claramente necesaria. Un estudio de ese car&aacute;cter
exigir&aacute; una s&iacute;ntesis de los datos y del marco te&oacute;rico surgidos de las diferentes investigaciones
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practicadas en el campo de la migraci&oacute;n internacional. En este contexto, el estudio de los reg&iacute;menes
internacionales de migraci&oacute;n y su asociaci&oacute;n con las cambiantes pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n internacional
podr&aacute; servir como paradigma para un an&aacute;lisis general de los actuales flujos migratorios internacionales.
Traducido del ingl&eacute;s
Notas
1. V&eacute;ase, por ejemplo, OIM (1994a, 1994b, 1995).
2. V&eacute;ase, por ejemplo, OIM, ACNUR y OSCE (1996).
3. Parte de lo planteado aqu&iacute; sobre los flujos de migraci&oacute;n transitoria en Turqu&iacute;a, apareci&oacute; previamente
en la contribuci&oacute;n que el autor de este ensayo hizo en OIM (1995).
4. Para una informaci&oacute;n detallada sobre los recientes flujos de refugiados en Turqu&iacute;a, v&eacute;ase Kirisci
(1994), estudio que ha servido de base para lo que aqu&iacute; se plantea.
5. Esta parte del presente ensayo est&aacute; ampliamente basada en los dos estudios siguientes: OIM (1995) e
I&ccedil;duygu (1996a).
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Tendencias de la migraci&oacute;n internacional en la Regi&oacute;n Asia y el Pac&iacute;fico
Ronald Skeldon
Antecedentes
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, se ha hecho patente la presencia de emigrantes asi&aacute;ticos en todo el mundo, aunque
evidentemente no se trata de un fen&oacute;meno nuevo. No obstante, nos encontramos con el problema
a&ntilde;adido de c&oacute;mo identificar modelos y cuestiones comunes para una regi&oacute;n tan vasta y variada como es
Asia, que se extiende desde el Mediterr&aacute;neo oriental hasta las costas occidentales del Pac&iacute;fico. En otra
ocasi&oacute;n propuse un marco de regiones migratorias funcionalmente integradas que podr&iacute;a intentar dar
una explicaci&oacute;n sistem&aacute;tica de las variaciones observadas en los desplazamientos de poblaci&oacute;n
mundiales y regionales (Skeldon, 1997). En este breve art&iacute;culo s&oacute;lo se podr&aacute;n esbozar las
caracter&iacute;sticas m&aacute;s destacadas de las migraciones de poblaci&oacute;n de la Regi&oacute;n Asia y el Pac&iacute;fico,
examinar sus principales causas y consecuencias y analizar las grandes inquietudes actuales que se
derivan de los modelos actuales de desplazamientos. Consideraremos externa a la Regi&oacute;n Asia y el
Pac&iacute;fico a Asia Occidental (o los pa&iacute;ses del Oriente Medio), y Asia Central es objeto de especial
atenci&oacute;n dentro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en otro art&iacute;culo sobre este tema.
En la regi&oacute;n Asia, las migraciones de poblaci&oacute;n son ancestrales. Los desplazamientos de los indios
hacia el este y las migraciones hacia el sur de algunos pueblos chinos formaron parte de los per&iacute;odos de
constituci&oacute;n de las culturas de las naciones de Asia Sudoriental. Los movimientos hacia el oeste y el
este desde Asia central sacudieron los cimientos tanto de la sociedad europea como de la china desde el
siglo XIII, para dar lugar a uno de los imperios con un territorio m&aacute;s extenso de la Historia. La
migraci&oacute;n de mano de obra en forma de captura de esclavos formaba parte integrante de los Estados
que daban m&aacute;s importancia al control de los individuos, sobre todo de los trabajadores, que al control
del territorio. Los evocadores bajorrelieves de Angkor son testigos mudos de la importancia de las
migraciones forzadas en las sociedades del sudeste asi&aacute;tico en la primera parte de este milenio.
La expansi&oacute;n mar&iacute;tima de los imperios europeos hacia Asia introdujo nuevas formas de migraci&oacute;n,
sobre todo a partir del siglo XIX. La abolici&oacute;n de la trata brit&aacute;nica de esclavos en 1808 supuso un paso
capital hacia su desaparici&oacute;n paulatina en todos los imperios europeos. Sin embargo, la demanda
constante de mano de obra para las actividades coloniales, as&iacute; como su escasez en Am&eacute;rica del Norte y
Australasia, conllev&oacute; la contrataci&oacute;n de asi&aacute;ticos, especialmente de indios y chinos, como trabajadores
emigrantes para colmar el vac&iacute;o. Estos sirvientes forzados en un “nuevo sistema de esclavitud” (Tinker,
1974), eran sobre todo varones que abandonaron sus hogares con la esperanza de volver, a pesar de que
muchos de ellos se convirtieron en residentes permanentes en el extranjero o fallecieron antes de poder
regresar. La importancia de estas migraciones del siglo XIX y principios del XX a la hora de comprender
los movimientos actuales radica en el hecho de que se crearon redes de comunidades indias y chinas de
alcance verdaderamente mundial. Por primera vez se establecieron comunidades asi&aacute;ticas permanentes
en Africa oriental y meridional, por todo el continente americano, en el Caribe y en Australasia, por el
Pac&iacute;fico y en la propia Asia Sudoriental. Al aumentar el volumen de las migraciones chinas, a partir de
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finales del siglo XIX los grupos dominantes en Am&eacute;rica del Norte y Australasia empezaron a poner
cada vez m&aacute;s trabas, con leyes ignominiosas de exclusi&oacute;n. Siguieron los desplazamientos hacia puntos
del imperio brit&aacute;nico pero, con la crisis de los a&ntilde;os 30 y la aparici&oacute;n de sentimientos nacionalistas en
las colonias, las migraciones internacionales desde Asia perdieron importancia antes de la Segunda
Guerra Mundial. A pesar de ello, en los cincuenta a&ntilde;os siguientes, los movimientos de poblaci&oacute;n
asi&aacute;tica han vuelto a ocupar el primer plano como poderoso motor de cambio tanto en las sociedades de
origen como en las de destino.
As&iacute; pues, los movimientos de poblaci&oacute;n desde y hacia Asia tienen antecedentes lejanos en el tiempo.
Ahora bien, las migraciones actuales se est&aacute;n produciendo en contextos pol&iacute;ticos, econ&oacute;micos y
demogr&aacute;ficos muy distintos de los anteriores. Quiz&aacute;s lo m&aacute;s significativo es que est&aacute;n ocurriendo
dentro y entre las fronteras establecidas de Estados independientes, algunas de las cuales no se fijaron
hasta la era postcolonial. As&iacute;, la extensi&oacute;n de sistemas nacionales de movilidad de la poblaci&oacute;n es un
factor crucial de los actuales movimientos internacionales, y la relaci&oacute;n entre migraci&oacute;n interna e
internacional es un aspecto importante, aunque poco analizado hasta ahora, de este proceso.
La diversidad de los movimientos migratorios
En Asia y el Pac&iacute;fico existe una enorme diversidad de niveles de desarrollo, as&iacute; como tambi&eacute;n hay gran
variedad de modelos, vol&uacute;menes y tipos de migraci&oacute;n de la poblaci&oacute;n. En Asia se encuentran algunas
de las econom&iacute;as m&aacute;s desarrolladas que, incluso despu&eacute;s de la crisis que empez&oacute; en julio de 1997,
siguen cont&aacute;ndose entre las m&aacute;s din&aacute;micas del mundo. Jap&oacute;n, Hong Kong, Singapur, la Rep&uacute;blica de
Corea y Taiw&aacute;n, por ejemplo, se han convertido en grandes polos de atracci&oacute;n para los migrantes
procedentes de otras partes de Asia y otros continentes. En Asia se encuentran, asimismo, algunos de
los pueblos m&aacute;s pobres del planeta y algunos de los pa&iacute;ses menos desarrollados, donde los principales
motivos para la movilidad de la poblaci&oacute;n son la huida y la supervivencia, y no la b&uacute;squeda de un
progreso econ&oacute;mico. A principios de 1997, cerca de 3,2 millones de refugiados afganos viv&iacute;an en la
Rep&uacute;blica Isl&aacute;mica del Ir&aacute;n y en la Rep&uacute;blica Isl&aacute;mica del Pakist&aacute;n. Existen, pues, regiones de
inmigraci&oacute;n y regiones de emigraci&oacute;n, as&iacute; como otras en las que se dan los fen&oacute;menos a la vez, como
Tailandia y Malasia peninsular. Los trabajadores de estos pa&iacute;ses emigran en pos de mejores
oportunidades en zonas m&aacute;s desarrolladas, mientras que los emigrantes de pa&iacute;ses con un nivel inferior
de desarrollo acuden en busca de lo que no pueden encontrar en su propio pa&iacute;s.
Hay muchos tipos de migrantes, desde los que abandonan los pa&iacute;ses asi&aacute;ticos para convertirse en
residentes permanentes en el extranjero hasta los que llegan a Asia para ocupar puestos vacantes, que
oscilan entre empleos t&eacute;cnicos o profesionales altamente cualificados y trabajos poco cualificados que
la poblaci&oacute;n aut&oacute;ctona rechaza. Tambi&eacute;n hay trabajadores migrantes contratados en el extranjero,
estudiantes que se desplazan a puntos internos y externos a la regi&oacute;n, solicitantes de asilo, desplazados
por motivos ecol&oacute;gicos, y, cada vez m&aacute;s, migrantes y jubilados que vuelven de los pa&iacute;ses en los que
pasaron muchos a&ntilde;os de su vida activa. La situaci&oacute;n es m&aacute;s compleja en algunas de estas categor&iacute;as,
pues s&oacute;lo una parte migr&oacute; legalmente, y la proporci&oacute;n var&iacute;a de modo considerable de una parte de la
regi&oacute;n asi&aacute;tica a otra. De los migrantes clandestinos, a menudo denominados “indocumentados”,
algunos se trasladan voluntariamente, mientras que otros recurren al tr&aacute;fico, con o sin conocimiento de
causa. A este respecto, es especialmente preocupante el flujo de grupos vulnerables, sobre todo ni&ntilde;os y
mujeres j&oacute;venes.
El volumen de migraci&oacute;n desde los pa&iacute;ses asi&aacute;ticos se ha incrementado en los &uacute;ltimos decenios. A
principios del decenio de 1990, los asi&aacute;ticos constitu&iacute;an la mitad de los inmigrantes en Canad&aacute;, entre un
tercio y cuatro quintos de los inmigrantes de Estados Unidos, y entre cuatro quintos y la mitad de los
inmigrantes de Australia. En esa &eacute;poca, cada a&ntilde;o llegaban a estos tres pa&iacute;ses hasta medio mill&oacute;n de
asi&aacute;ticos. En la circulaci&oacute;n internacional de migrantes asi&aacute;ticos destacan dos grupos de migrantes,
simplemente por el volumen de su poblaci&oacute;n de base: los chinos y los indios. En torno a 1990, se
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calculaba que cerca de 30 millones de chinos viv&iacute;an fuera del pa&iacute;s (si consideramos que China abarca
Hong Kong, Macao y Taiw&aacute;n)1. Los c&aacute;lculos referentes a los indios que viven en el extranjero son m&aacute;s
inciertos y var&iacute;an entre 10 y 20 millones desde finales de los a&ntilde;os 80 hasta principios del decenio de
19902. Evidentemente, muchas personas de ascendencia china o india no eran migrantes, sino que
hab&iacute;an nacido en comunidades establecidas en el extranjero. Lo m&aacute;s significativo, sin embargo, es el
aumento del volumen de las comunidades asi&aacute;ticas en el extranjero, lo que indica la aceleraci&oacute;n de la
migraci&oacute;n. El porcentaje de chinos fuera de su pa&iacute;s aument&oacute; en m&aacute;s de 40% entre 1980 y 1990,
pasando de unos 22 a 30,7 millones. Seg&uacute;n c&aacute;lculos moderados, el n&uacute;mero de individuos procedentes
de Asia Meridional en el extranjero se duplic&oacute;, pasando de unos 5 millones a principios de los a&ntilde;os 70
a 10 millones dos decenios m&aacute;s tarde. S&oacute;lo en los Estados Unidos, entre 1980 y 1990, la poblaci&oacute;n de
origen asi&aacute;tico pas&oacute; a ser m&aacute;s del doble, de 3,5 a 7,3 millones (Daniels en Brown y Foot, 1994, 95).
Pese a este incremento num&eacute;rico, los migrantes asi&aacute;ticos siguen representando un peque&ntilde;o porcentaje
de la poblaci&oacute;n total de sus pa&iacute;ses de origen. En t&eacute;rminos de salida neta per c&aacute;pita, estos movimientos
siguen sin ser comparables a las migraciones europeas de finales del siglo XIX y principios del XX. Con
todo, esta conclusi&oacute;n es enga&ntilde;osa. La importancia y las repercusiones de la migraci&oacute;n no pueden
juzgarse &uacute;nicamente en funci&oacute;n de las cifras. Un n&uacute;mero reducido de migrantes adinerados puede tener
consecuencias econ&oacute;micas desproporcionadas. No obstante, quiz&aacute;s lo m&aacute;s significativo sea que la
migraci&oacute;n internacional desde el continente asi&aacute;tico procede de relativamente pocos lugares de origen
repartidos por todo el continente, a partir de los cuales la migraci&oacute;n puede ser intensa. As&iacute;, buena parte
de la migraci&oacute;n de la India se origina en el Estado de Kerala, en el extremo sur; en el caso del Pakist&aacute;n,
m&aacute;s de 90% de los migrantes al Reino Unido proced&iacute;a del distrito de Minpur, en Azad Kashmir
(Ballard, 1987: 24); en Bangladesh, cerca del 95% de los emigrantes, tambi&eacute;n al Reino Unido,
proced&iacute;an del distrito de Sylhet, al noreste del pa&iacute;s (Gardner, 1995); en China se concentra, en s&oacute;lo tres
provincias, Guangdong, Fujian y Zhejiang, la mayor&iacute;a de la migraci&oacute;n de este enorme pa&iacute;s. Incluso
dentro de estas zonas -el Estado de Kerala, los distritos del Pakist&aacute;n y Bangladesh y las citadas
provincias de China- se puede observar que la migraci&oacute;n procede de algunas peque&ntilde;as localidades muy
concretas. Por lo tanto, ser&iacute;a esencial determinar si las zonas de atracci&oacute;n de migrantes en Asia van a
expandirse y si la proporci&oacute;n de migrantes internacionales representar&aacute; m&aacute;s fielmente la poblaci&oacute;n de
origen.
La diversidad de los modelos es a&uacute;n mayor en las naciones insulares del Pac&iacute;fico. Son diminutos si las
comparamos con los gigantes demogr&aacute;ficos de Asia, pero, pese a ello, la migraci&oacute;n ha afectado
sobremanera a muchas de ellas. S&oacute;lo el 50, el 58 y el 32% de los nacionales de Samoa, Tonga y las
Islas Cook, respectivamente, viv&iacute;an en sus islas natales en 1991 (Rallu y otros, 1997: 84). Sin embargo,
existen diferencias importantes entre las distintas partes del Pac&iacute;fico: los pa&iacute;ses insulares de Melanesia
m&aacute;s grandes (Papua Nueva Guinea y las Islas Salom&oacute;n) estaban poco representados en los flujos
internacionales, muchos polinesios del sur y del oeste del Pac&iacute;fico emigraban a Nueva Zelandia y
Australia, y los del norte y el este del oc&eacute;ano, as&iacute; como los micronesios, a Estados Unidos.
Es dif&iacute;cil generalizar o dar coherencia a un tema tan complejo como la migraci&oacute;n en Asia y el Pac&iacute;fico.
Ahora bien, toda esta diversidad permite obtener modelos comunes que evolucionan en funci&oacute;n de los
factores que originan las migraciones. As&iacute; como existen determinadas zonas de origen en Asia cada vez
m&aacute;s vinculadas con destinos extranjeros, tambi&eacute;n hay subregiones de Asia meridional, oriental y
sudoriental que mantienen una relaci&oacute;n m&aacute;s estrecha entre ellas debido a las migraciones, que forman
parte de los procesos m&aacute;s amplios de la mundializaci&oacute;n. Dichos procesos se examinar&aacute;n a
continuaci&oacute;n.
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Las causas de la migraci&oacute;n asi&aacute;tica
De todos los factores que influyen en la migraci&oacute;n asi&aacute;tica, cabe tal vez destacar cuatro grupos de
procesos: dos de ellos intervienen sobre todo fuera de la regi&oacute;n, y los otros dos se manifiestan dentro de
ella. Estas cuatro causas pueden agruparse como sigue: los cambios en las pol&iacute;ticas de inmigraci&oacute;n de
las principales sociedades de destino; los acontecimientos en los pa&iacute;ses productores de petr&oacute;leo de
Oriente Medio; la participaci&oacute;n pol&iacute;tica de potencias extranjeras en los asuntos asi&aacute;ticos; y el desarrollo
econ&oacute;mico de la propia Asia. Todos estos procesos se dieron en un contexto de avances mundiales en
materia de tecnolog&iacute;a del transporte en los &uacute;ltimos cincuenta a&ntilde;os, o se vieron facilitados por ellos,
sobre todo desde la utilizaci&oacute;n de grandes aviones a reacci&oacute;n con fines comerciales a partir de 1970.
Los cambios en las pol&iacute;ticas de inmigraci&oacute;n de las principales sociedades de destino
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a abolirse progresivamente las pol&iacute;ticas de
inmigraci&oacute;n racistas de las principales sociedades de destino, ya que eran a todas luces incompatibles
con las ideolog&iacute;as de los sistemas democr&aacute;ticos liberales que derrotaron al fascismo y que establecieron
las Naciones Unidas, aunque tambi&eacute;n intervinieron otros factores. El r&aacute;pido desarrollo de Europa
durante la posguerra y el descenso constante de la fertilidad tras la primera generaci&oacute;n del baby boom
dio lugar a una disminuci&oacute;n paulatina de las migraciones entre las dos orillas del Atl&aacute;ntico. Las
Normas sobre Inmigraci&oacute;n que se presentaron en Ottawa (Canad&aacute;) en enero de 1962 y la Ley
estadounidense sobre Inmigraci&oacute;n y Nacionalidad de 1&ordm; de octubre de 1965 abrieron las puertas de
estos pa&iacute;ses a los inmigrantes de origen extraeuropeo. Australia abandon&oacute; en 1973 su pol&iacute;tica de
“Australia blanca” y Nueva Zelandia fue la &uacute;ltima de las sociedades de destino que liberaliz&oacute; sus
pol&iacute;ticas en 1978. Los asi&aacute;ticos, entre otros, pudieron as&iacute; solicitar la entrada como inmigrantes en estos
pa&iacute;ses, cosa que hicieron cada vez m&aacute;s, como ya se ha visto. Esta inmigraci&oacute;n contribuy&oacute; a la
transformaci&oacute;n de las sociedades de destino, no s&oacute;lo en lo que se refiere al volumen de la poblaci&oacute;n,
sino tambi&eacute;n porque muchos de los migrantes, indios y chinos en particular, ten&iacute;an un nivel elevado de
formaci&oacute;n y/o aportaron capital y esp&iacute;ritu de empresa a las sociedades que eligieron.
Los acontecimientos en Oriente Medio
El aumento del precio del petr&oacute;leo a partir de 1973 desencaden&oacute; una crisis en Occidente que acarre&oacute; el
cese de los desplazamientos de mano de obra hacia Europa (aunque no la migraci&oacute;n), pero redund&oacute; en
una aceleraci&oacute;n de la migraci&oacute;n de trabajadores de Asia. La demanda de mano de obra para los
proyectos de infraestructura en los pa&iacute;ses ricos productores de petr&oacute;leo de Oriente Medio se cubri&oacute;, en
un primer momento, con ciudadanos de pa&iacute;ses vecinos como Egipto, Jordania o Yemen pero, al
aumentar la demanda, llegaron trabajadores de m&aacute;s lejos, como Asia meridional y sudoriental. De
apenas unos miles a principios del decenio de 1970, el n&uacute;mero anual de contratos de trabajo para
migrantes de pa&iacute;ses asi&aacute;ticos ascend&iacute;a a m&aacute;s de un mill&oacute;n a principios del decenio de 1980. Desde
entonces se han producido: a) fluctuaciones del volumen conforme ca&iacute;a el precio real del petr&oacute;leo
durante los a&ntilde;os 80 y, sobre todo, durante el conflicto del Golfo en 1990-1991; b) cambios de los
lugares de origen, con una representaci&oacute;n cada vez mayor de asi&aacute;ticos sudorientales, especialmente
filipinos e indonesios; y c) cambios en la composici&oacute;n de los migrantes, por sexo y capacitaci&oacute;n.
Cuando la situaci&oacute;n en el Golfo evolucion&oacute; y pas&oacute; de la fase de construcci&oacute;n a la de mantenimiento, la
demanda se orient&oacute; hacia una mano de obra m&aacute;s t&eacute;cnica, sobre todo con dominio del ingl&eacute;s, lo que
beneficiaba tanto a filipinos como a indios. A medida que la poblaci&oacute;n aut&oacute;ctona prosperaba, aument&oacute;
la demanda de servicios, lo que favoreci&oacute; la llegada de un flujo continuado de mano de obra no
cualificada. Por ejemplo, la demanda de servicio dom&eacute;stico provoc&oacute; la migraci&oacute;n de muchas mujeres
de Sri Lanka, como tambi&eacute;n de muchachas musulmanas de Indonesia y el sur de Filipinas.
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A diferencia de las migraciones hacia las sociedades de destino, los desplazamientos de mano de obra
no son permanentes, y la mayor&iacute;a de los trabajadores regresan a su pa&iacute;s al finalizar el contrato, a pesar
de que muchos vuelvan al extranjero con un nuevo contrato. Este sistema de migraci&oacute;n se caracteriza
por la rotaci&oacute;n. Se estima que, en alg&uacute;n momento, alrededor de un mill&oacute;n de trabajadores ha
abandonado Kerala, un Estado con 25 millones de habitantes en 1981 (Isaac en Zacharian y Rajan,
1997: 271). Aproximadamente la mitad de todos los migrantes indios en los Estados del Golfo proced&iacute;a
de Kerala. A pesar del conflicto, que llev&oacute; a la repatriaci&oacute;n de unos 250.000 emigrantes de la India,
Pakist&aacute;n y Bangladesh en cuesti&oacute;n de semanas, la migraci&oacute;n de pa&iacute;ses asi&aacute;ticos se ha reanudado a un
nivel nunca igualado en el decenio de 1980, aunque con cambios en su composici&oacute;n, como antes
se&ntilde;al&aacute;bamos.
La participaci&oacute;n pol&iacute;tica de potencias extranjeras
Ya hemos aludido a las repercusiones del colonialismo en la migraci&oacute;n de trabajadores, pero su
influencia sobre los movimientos de poblaci&oacute;n fue mucho mayor. Los estudiantes que se trasladaron a
las metr&oacute;polis para proseguir sus estudios, por ejemplo, regresaron para desempe&ntilde;ar un papel crucial en
la gesti&oacute;n de sus sociedades, como veremos posteriormente. Las relaciones establecidas durante el
per&iacute;odo colonial sentaron la base para gran parte de la migraci&oacute;n internacional de la &eacute;poca poscolonial,
sobre todo en el caso del Reino Unido, que acogi&oacute; a muchas comunidades de Asia Meridional. Hasta la
promulgaci&oacute;n de la Ley sobre Inmigrantes del Commonwealth de 1962, los migrantes nacidos en el
Commonwealth pod&iacute;an establecerse como residentes en el Reino Unido y ser ciudadanos brit&aacute;nicos.
Sin embargo, los v&iacute;nculos coloniales no bastan para explicar esta migraci&oacute;n. En un Reino Unido
boyante, la demanda de mano de obra, as&iacute; como de sabores “ex&oacute;ticos” en materia culinaria para
contrarrestar la austeridad del per&iacute;odo de posguerra, constituyen tambi&eacute;n factores cruciales que
permiten explicar este fen&oacute;meno. En el resto de Europa, los pa&iacute;ses recurrieron a programas de
trabajadores extranjeros con el fin de cubrir la demanda de mano de obra, mientras que el Reino Unido
pod&iacute;a utilizar los diferentes v&iacute;nculos creados durante los a&ntilde;os de colonialismo. Despu&eacute;s de 1962, se
hizo m&aacute;s dif&iacute;cil el acceso para los ciudadanos del Commonwealth y, a la vez que las sociedades de
destino adoptaban medidas para abrir las puertas a migrantes no europeos, el Reino Unido intentaba
cerrarlas a los nuevos inmigrantes, si bien los a&ntilde;os de mayor inmigraci&oacute;n asi&aacute;tica a este pa&iacute;s fueron
posteriores a esta fecha.
La principal influencia externa en Asia Oriental y Sudoriental tras la Segunda Guerra Mundial la
ejercieron sin duda los Estados Unidos, que participaron primero en la guerra de la pen&iacute;nsula de Corea
y despu&eacute;s en Viet Nam. El posicionamiento de muchas tropas en Jap&oacute;n, la Rep&uacute;blica de Corea,
Tailandia y, despu&eacute;s, en Viet Nam del Sur cre&oacute; v&iacute;nculos que m&aacute;s tarde se manifestar&iacute;an en la
migraci&oacute;n a los Estados Unidos. Se estima que uno de cada nueve soldados estadounidenses destinados
en Corea regres&oacute; con una esposa coreana (Kuznets, 1987), sentando la base para una ulterior
reunificaci&oacute;n familiar. Todos estos pa&iacute;ses ocupan un lugar destacado en la actual migraci&oacute;n a los
Estados Unidos, pero ninguno puede competir en importancia con un pa&iacute;s que, en su momento, fue
colonia estadounidense: Filipinas. Con una educaci&oacute;n de base inglesa y, hasta 1992, enormes bases
militares estadounidenses en la Bah&iacute;a de Subic y en Clarke, Filipinas se convirti&oacute; en el pa&iacute;s asi&aacute;tico de
emigraci&oacute;n por excelencia. Actualmente, m&aacute;s de 60.000 filipinos llegan cada a&ntilde;o a Estados Unidos. A
finales de 1996, casi 6,5 millones viv&iacute;an en el extranjero. Teniendo en cuenta que se trata de un pa&iacute;s
que contaba entonces con unos 70 millones de habitantes, esto significa que 1 de cada 11 filipinos era
migrante internacional. De los 6,5 millones, 2,7 estaban contratados como trabajadores en Oriente
Medio y Asia, y 1,9 estaban afincados principalmente en los Estados Unidos. Se estima que el resto
eran clandestinos, sobre todo en otros pa&iacute;ses asi&aacute;ticos.
No obstante, la participaci&oacute;n de potencias extranjeras no conlleva necesariamente flujos de emigrantes
residentes. La guerra sovi&eacute;tica en Afganist&aacute;n y los posteriores enfrentamientos entre grupos rivales del
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pa&iacute;s originaron millones de refugiados en el vecino Pakist&aacute;n y en la Rep&uacute;blica Isl&aacute;mica de Ir&aacute;n.
Conviene recordar que Asia era hace cincuenta a&ntilde;os un continente de desplazados. Las consecuencias
de la partici&oacute;n del subcontinente indio, el triunfo del comunismo en China, y las guerras posteriores en
Corea e Indochina provocaron el desplazamiento de millones de personas. En el decenio de 1990, si
exceptuamos las zonas antes mencionadas en torno a Afganist&aacute;n, algunos n&uacute;cleos aislados alrededor de
Myanmar y las regiones indias y nepaleses del Himalaya, el fen&oacute;meno de los refugiados hab&iacute;a
desaparecido pr&aacute;cticamente de Asia. Este cambio se debi&oacute;, en gran medida, a los hechos que se
exponen en el apartado siguiente. No obstante, est&aacute;n fuera de lugar la autocomplacencia o la idea de
que el progreso y la racionalidad son inevitables. Los acontecimientos en Timor oriental a mediados de
1999 demuestran tr&aacute;gicamente que los refugiados pueden convertirse f&aacute;cilmente, de nuevo, en un
factor central de la migraci&oacute;n de Asia Oriental.
El desarrollo econ&oacute;mico en Asia
Hasta mediados de 1997, las econom&iacute;as del “milagro asi&aacute;tico” como Hong Kong, la Rep&uacute;blica de
Corea, Singapur o Taiw&aacute;n atravesaron uno de los per&iacute;odos m&aacute;s largos y continuados de desarrollo
econ&oacute;mico que se conocen hasta la fecha. Las razones de un crecimiento tan considerable se
encuentran tanto fuera como dentro de la regi&oacute;n y no pueden separarse de los factores descritos en el
apartado anterior. Por ejemplo, en la realizaci&oacute;n del milagro econ&oacute;mico de Asia Oriental desempe&ntilde;aron
un papel importante las pol&iacute;ticas de la guerra fr&iacute;a para mantener econom&iacute;as de libre mercado din&aacute;micas
frente al comunismo de China y Asia Sudoriental. El resultado, no obstante, fue una transformaci&oacute;n
total de las econom&iacute;as y las sociedades de estos pa&iacute;ses que les permiti&oacute; alcanzar niveles de desarrollo
comparables a los de los pa&iacute;ses occidentales. Un elemento esencial de dicha evoluci&oacute;n fue la ca&iacute;da en
picado de la fertilidad, hasta el punto de que ninguna de las econom&iacute;as “milagro”, ni tampoco el Jap&oacute;n,
tiene un &iacute;ndice que supere el nivel de reposici&oacute;n de la poblaci&oacute;n. A causa de ello, se ha reducido el
crecimiento de la mano de obra.
As&iacute;, al mismo tiempo que los pa&iacute;ses asi&aacute;ticos experimentaban una transici&oacute;n demogr&aacute;fica, con &iacute;ndices
de fertilidad y mortalidad en descenso, eran tambi&eacute;n objeto de una transformaci&oacute;n de la migraci&oacute;n,
relacionada con un giro de la econom&iacute;a, antes excedentaria en mano de obra y ahora deficitaria (v&eacute;anse
los ensayos en Abella, 1994). La migraci&oacute;n tend&iacute;a a ser una caracter&iacute;stica de la fase con exceso de
mano de obra, mientras que las presiones para la inmigraci&oacute;n se intensificaron a medida que la
econom&iacute;a empezaba a ser deficitaria en este sentido. La transici&oacute;n suele consistir en un fen&oacute;meno m&aacute;s
complejo que el mero paso de la migraci&oacute;n a la inmigraci&oacute;n, pero la idea de una transici&oacute;n migratoria
pone de relieve los procesos demogr&aacute;ficos y econ&oacute;micos subyacentes que han convertido la
inmigraci&oacute;n en una cuesti&oacute;n capital para Asia en los dos &uacute;ltimos decenios.
Las repercusiones del descenso de la fertilidad deben analizarse a la par que el aumento de los niveles
de educaci&oacute;n y de las aspiraciones de la poblaci&oacute;n local. Hay dificultades para cubrir los puestos de
trabajo que requieren menores niveles de cualificaci&oacute;n, ya que la poblaci&oacute;n nativa no est&aacute; dispuesta a
aceptar los empleos que en ingl&eacute;s se conocen como “de las 3 des:” dangerous, demanding y dirty
(peligrosos, duros y sucios), que no lo son tanto en realidad, sino m&aacute;s bien aburridos, mal remunerados
e inseguros. Esta situaci&oacute;n ha obligado a importar personal para que realice estos trabajos ingratos en
los sectores de la construcci&oacute;n y la fabricaci&oacute;n, hasta el punto que la migraci&oacute;n de algunos pa&iacute;ses
asi&aacute;ticos sudorientales se ha desviado de los Estados del Golfo hacia destinos asi&aacute;ticos. En 1980, por
ejemplo, 97% de los trabajadores tailandeses contratados en el extranjero y 84% de los filipinos fueron
a parar a Oriente Medio. S&oacute;lo 3% y 11%, respectivamente, emigraron a otros pa&iacute;ses asi&aacute;ticos. En 1994,
89% y 36% se desplazaban a otros destinos en Asia, sobre todo Taiw&aacute;n por lo que respecta a los
tailandeses (datos citados en Hugo, 1998). En 1996 la migraci&oacute;n de trabajadores de Bangladesh a
Oriente Medio superaba las 130.000 personas, cifra inferior a las 170.000 o m&aacute;s de 1992 y 1993, pero
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el n&uacute;mero de los trasladados a Malasia y Singapur hab&iacute;a alcanzado casi los 72.000, mientras que en
1991 eran s&oacute;lo unos pocos miles (Mahmood en Appleyard 1998, 179-180).
Por lo general, la mano de obra extranjera en los pa&iacute;ses asi&aacute;ticos constituye una m&iacute;nima parte del
n&uacute;mero total de trabajadores. En los pa&iacute;ses de Asia Meridional es insignificante, ya que la demanda de
mano de obra se cubre con desplazamientos internos masivos hacia las ciudades principales como
Mumbai, Calcuta, Nueva Delhi, Bangalore o Karachi. En el caso de Asia Oriental y Sudoriental, seg&uacute;n
una estimaci&oacute;n moderada, hay m&aacute;s de 6,6 millones de migrantes en el extranjero. En Asia Oriental, a
pesar de las elevadas cifras absolutas del Jap&oacute;n, la proporci&oacute;n representa s&oacute;lo entre 1% y 2% de la
mano de obra de Jap&oacute;n, la Rep&uacute;blica de Corea y Taiw&aacute;n. En Asia Sudoriental, sin embargo, las
repercusiones de la migraci&oacute;n pueden ser significativas. Si bien s&oacute;lo 4% aproximadamente de los
trabajadores en Tailandia son extranjeros, la cifra en Malasia se acerca a 20% y, en Singapur, con una
poblaci&oacute;n total de tan s&oacute;lo 3,7 millones, nada menos que 27% de la mano de obra es extranjera3.
Por consiguiente, las migraciones intraasi&aacute;ticas hacia las econom&iacute;as m&aacute;s desarrolladas de Asia Oriental
y Sudoriental se han convertido en una tendencia preponderante en el decenio de 1990, en la que se
entrelazan los sistemas de migraci&oacute;n del sudeste, el sur y el este del continente. Tambi&eacute;n exist&iacute;an nexos
entre los anteriores movimientos hacia Oriente Medio y los &uacute;ltimos hacia destinos asi&aacute;ticos. Los
primeros representaban una mayor movilidad espacial de las poblaciones que, a su regreso al pa&iacute;s de
origen, formaban un colectivo de trabajadores dispuestos a desplazarse a nuevos destinos seg&uacute;n
sugieran &eacute;stos y que pod&iacute;an animar a otros con su propia experiencia laboral en el extranjero. Las
migraciones de mano de obra a pa&iacute;ses de Oriente Medio y de Asia Oriental estaban controladas
principalmente por agencias de contrataci&oacute;n.
Al mismo tiempo, el desarrollo de los pa&iacute;ses de Asia Oriental fue tan r&aacute;pido que redund&oacute; en una
escasez de mano de obra cualificada, sobre todo all&iacute; donde todav&iacute;a no exist&iacute;a una poblaci&oacute;n aut&oacute;ctona
cualificada o no era suficiente. Las migraciones para cubrir estos puestos se realizaron sobre todo a
trav&eacute;s de las redes de empresas transnacionales. Algunas de Jap&oacute;n, Corea, Hong Kong, Taiw&aacute;n y
Singapur compiten cada vez m&aacute;s con empresas occidentales. &Eacute;stas &uacute;ltimas conf&iacute;an cada vez m&aacute;s en los
directores y ejecutivos asi&aacute;ticos para introducirse en los mercados de este continente. Estos expatriados
altamente cualificados se concentran en los principales centros financieros de Tokyo, Hong Kong,
Singapur y Mumbai, las “ciudades mundiales” de Asia4.
Las consecuencias de la migraci&oacute;n en Asia
Las consecuencias de los movimientos de poblaci&oacute;n hacia y desde Asia antes descritos han sido
profundas: son multidimensionales y repercuten tanto en las zonas de origen como en las de destino.
Como sucede con la migraci&oacute;n en todas partes, los que se trasladan o reciben un contrato en otro pa&iacute;s
no son los m&aacute;s pobres de la comunidad, sino los que disponen de alg&uacute;n capital, ya sea financiero o
relacionado con la educaci&oacute;n, las capacidades o la iniciativa. Se puede considerar que su ausencia de
los pa&iacute;ses de origen es una especie de “&eacute;xodo de competencias”. Debe sopesarse esta p&eacute;rdida teniendo
en cuenta si estos migrantes podr&iacute;an haber conseguido un empleo productivo en sus pa&iacute;ses y, lo que es
m&aacute;s importante, con respecto a la riqueza que los migrantes env&iacute;an a sus pa&iacute;ses en concepto de remesas
de fondos. En Asia Oriental, al menos, no hay indicios que demuestren una disminuci&oacute;n de la
productividad o de la producci&oacute;n debido al &eacute;xodo de la poblaci&oacute;n culta. El aumento de estudiantes que
part&iacute;an al extranjero en la Rep&uacute;blica de Corea, Hong Kong y Taiw&aacute;n se dio al mismo tiempo que estas
econom&iacute;as iniciaban un per&iacute;odo de desarrollo sostenido. En un primer momento, los estudiantes que
regresaban eran relativamente pocos. Incluso en los municipios locales de zonas donde la emigraci&oacute;n
es acusada, no existen indicios que demuestren que la producci&oacute;n agr&iacute;cola se ve afectada de forma
negativa por la p&eacute;rdida que representan los migrantes.
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Las remesas de fondos y el cambio econ&oacute;mico
En cualquier evaluaci&oacute;n que se haga de las repercusiones econ&oacute;micas de la migraci&oacute;n, las remesas de
fondos son de una importancia fundamental. En 1990, el valor total observable de las remesas de
fondos mundiales se situ&oacute; en 711.000 millones de d&oacute;lares EE.UU., por detr&aacute;s s&oacute;lo del petr&oacute;leo en
t&eacute;rminos de valor en el comercio internacional (Russell, 1992). El “valor observable” de las remesas de
fondos es en gran medida una subestimaci&oacute;n de su valor real, ya que una buena parte se env&iacute;an por
conductos informales. Por ejemplo, se ha calculado que en algunas &aacute;reas de Kerala el porcentaje de
remesas de fondos que pasan por conductos informales puede sobrepasar 60% (Isaac en Zachariah y
Rajan, 1997; 286). En el caso de Pakist&aacute;n, las remesas de fondos observables representaban casi 9% del
PIB a mediados del decenio de 1980 y fueron superiores a 2.000 millones de d&oacute;lares EE.UU. anuales
durante buena parte del decenio. En 1996, los filipinos asentados en el extranjero mandaron a su pa&iacute;s
4.200 millones de d&oacute;lares en concepto de remesas de fondos, la mitad de los cuales proced&iacute;an de
Estados Unidos (datos in&eacute;ditos del Banco Central de Filipinas). Mientras que estos filipinos parecen ser
los contribuyentes principales a la econom&iacute;a de Filipinas, al menos a trav&eacute;s de conductos oficiales, los
trabajadores contratados en el extranjero procedentes de la India remiten m&aacute;s que sus hom&oacute;logos
filipinos, y mandaron 980 d&oacute;lares per c&aacute;pita desde el Golfo frente a 654 d&oacute;lares desde Estados Unidos
y 288 desde el Reino Unido en 1990 (Isaac en Zachariah y Rajan, 1997: 272). Ese a&ntilde;o llegaron a la
India m&aacute;s de 1.000 millones de d&oacute;lares procedentes de los Estados del Golfo. Por lo tanto, la migraci&oacute;n
de la poblaci&oacute;n se convierte en un recurso de suma importancia con miras a generar cambio extranjero,
e incluso los pa&iacute;ses socialistas han adoptado algunas medidas para beneficiarse del mercado mundial de
trabajo. Tras las reformas de 1978, China inici&oacute; la exportaci&oacute;n de su mano de obra al extranjero y, en
1993, hab&iacute;a m&aacute;s de 173.000 trabajadores en el extranjero en m&aacute;s de cien pa&iacute;ses (Mofert, 1994-95).
A menudo se ponen en tela de juicio los beneficios reales de las remesas de fondos. Por ejemplo, puede
darse que los emigrantes conf&iacute;en sus ingresos a un agente en el pa&iacute;s donde est&aacute;n contratados mientras
que, en el pa&iacute;s de origen, sus familias reciben el equivalente en la moneda local en efectivo al d&iacute;a
siguiente, impidiendo as&iacute; que se produzcan ingresos con el cambio de divisas en el pa&iacute;s de origen.
Cuando se repatr&iacute;an las remesas de fondos, pueden servir para comprar productos de lujo importados, y
son frecuentes las quejas de despilfarro de ahorros debido a un consumo ostentoso. No obstante, un
an&aacute;lisis objetivo de los datos disponibles indica que “el trabajador migrante medio gasta el dinero con
prudencia” (Gunatilleke, 1986: 15). Si bien es obvio que hay “fugas”, los beneficios netos son positivos
para los pa&iacute;ses de origen y para los migrantes y sus familias. Las remesas de fondos se suelen invertir
en la educaci&oacute;n de la generaci&oacute;n siguiente e, incluso cuando se invierte en un consumo ostentoso, como
en la construcci&oacute;n de una casa o en fiestas de bodas, suponen un est&iacute;mulo para los proveedores y la
industria locales.
Las repercusiones m&aacute;s importantes de las remesas de fondos se pueden dar a escala local y, en
particular, en las peque&ntilde;as econom&iacute;as insulares del Pac&iacute;fico (v&eacute;ase Brown y Connell, 1995). Ha
aparecido all&iacute; la llamada en ingl&eacute;s econom&iacute;a “MIRAB” (migration, remittances and bureaucracy –
migraci&oacute;n, remesas y burocracia), y el modo de vida de los isle&ntilde;os gira en torno a la migraci&oacute;n y a lo
que puede generar. Los productos tra&iacute;dos o enviados desde las zonas de destino han dado lugar a unos
mercados informales y pr&oacute;speros, pero queda por ver si este m&eacute;todo, basado casi completamente en
recursos externos, puede sentar la base de un crecimiento sostenible a largo plazo en la regi&oacute;n.
Los cambios pol&iacute;ticos y sociales
La migraci&oacute;n desde los pa&iacute;ses de Asia y el Pac&iacute;fico no ha tenido consecuencias &uacute;nicamente
econ&oacute;micas, sino tambi&eacute;n otras de mayor importancia. La mano de obra desplazada desde la India,
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Pakist&aacute;n y Bangladesh hacia los Estados del Golfo se compon&iacute;a principalmente de hombres. En las
sociedades en las que las mujeres estaban confinadas en el hogar, el &eacute;xodo de la poblaci&oacute;n masculina
durante per&iacute;odos prolongados pod&iacute;a tener consecuencias importantes. Las mujeres se encontraban de
repente, a menudo por primera vez, en situaci&oacute;n de tener que adoptar decisiones dentro de la familia
relativas al contrato de mano de obra para trabajar en el campo y a la gesti&oacute;n del dinero. Asimismo
deb&iacute;an aprender a leer y a escribir, no s&oacute;lo para llevar a cabo sus tareas a escala local, sino tambi&eacute;n
para comunicarse con sus c&oacute;nyuges en el extranjero. La ausencia de los hombres pod&iacute;a ser una raz&oacute;n
para que se diese una transformaci&oacute;n del papel de la mujer, e incluso para que adquiriese m&aacute;s poder
(v&eacute;ase Gulati en Zachariah y Rajan, 1997), pero no fue siempre &eacute;ste el resultado (Gardner, 1995).
El regreso de los migrantes no s&oacute;lo dio lugar a un aumento de ingresos y productos, sino tambi&eacute;n a
nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Muchos de los primeros dirigentes revolucionarios de Asia
volvieron de Francia, la URSS, los Estados Unidos o el Reino Unido, donde hab&iacute;an sido estudiantes y
trabajadores. Deng Xiaoping, Zhou Enlai y Ho Chi Minh figuraban entre los personajes m&aacute;s destacados
que surgieron de las asociaciones parisienses de los a&ntilde;os 20, Sun Yat Sen volvi&oacute; de los Estados Unidos
siendo un estudiante, donde se hab&iacute;a relacionado estrechamente con estudiantes del Jap&oacute;n, y Lee Kuan
Yew, padre de la Singapur moderna, lleg&oacute; incluso a dar una conferencia en Londres sobre el tema del
“estudiante de vuelta en su pa&iacute;s”. En la actualidad, la mayor&iacute;a de los l&iacute;deres pol&iacute;ticos y empresariales
de los “tigres” de Asia Oriental se han educado en el extranjero, y la r&aacute;pida democratizaci&oacute;n de los
sistemas de gobierno coreano y taiwan&eacute;s y el regreso cada vez m&aacute;s generalizado de estudiantes han
estado interrelacionados de forma autosostenida. A mediados del decenio de 1990, m&aacute;s de 250.000
estudiantes asi&aacute;ticos estudiaban en establecimientos oficiales de los Estados Unidos, y otros 60.000 se
encontraban en Canad&aacute; y Australia. Los asi&aacute;ticos constitu&iacute;an aproximadamente 60% de los estudiantes
extranjeros de esos pa&iacute;ses en aquel momento, m&aacute;s de 50.000 de los cuales proced&iacute;an de China. Es de
esperar que estos estudiantes, si vuelven, desempe&ntilde;en a su regreso un papel importante en el desarrollo
de su pa&iacute;s.
Consideraciones sobre la migraci&oacute;n asi&aacute;tica
Los cambios de los modelos de la migraci&oacute;n en Asia y sus consecuencias, que hemos expuesto
anteriormente, han dado lugar a una serie de consideraciones de inter&eacute;s tanto acad&eacute;mico como en
materia de pol&iacute;ticas. Las m&aacute;s importantes giran en torno a la soberan&iacute;a y la aparici&oacute;n de comunidades
transnacionales en un mundo posterior a la guerra fr&iacute;a del que han desaparecido las certezas de la
distribuci&oacute;n bipolar del poder.
Di&aacute;sporas y comunidades transnacionales
La “di&aacute;spora china” o la “di&aacute;spora india” dan la impresi&oacute;n de ser comunidades que se extienden m&aacute;s
all&aacute; de las naciones que las crearon. La cifra absoluta de migrantes y personas a su cargo que viven
fuera de China o de la India es elevada, como ya se ha visto. Ahora bien, las migraciones no son s&oacute;lo
desplazamientos de un punto de partida a un destino, sino que consisten en un sistema complejo de
circulaci&oacute;n de individuos que vuelven a su pa&iacute;s o que van y vuelven entre el punto de partida y el de
destino o entre varios destinos. Una de las expresiones m&aacute;s claras de este fen&oacute;meno se observa entre
los chinos de Hong Kong y Taiw&aacute;n, y se conoce popularmente como el “fen&oacute;meno del astronauta”: una
familia solicita el permiso de inmigraci&oacute;n a una de las sociedades de destino pero, tras su llegada, en
realidad s&oacute;lo la mujer y los ni&ntilde;os se convierten en residentes permanentes. El sost&eacute;n principal de la
familia, que suele ser el marido, aunque no de forma exclusiva, vuelve a Hong Kong o a Taipei para
seguir trabajando en su empresa o en su profesi&oacute;n y cruza el Pac&iacute;fico a intervalos regulares para visitar
a su familia. Tambi&eacute;n se dan los casos en que tanto el marido como la mujer regresan a sus pa&iacute;ses y
127
dejan a los ni&ntilde;os en la sociedad de destino; a estos ni&ntilde;os se los conoce como “ni&ntilde;os paraca&iacute;das”, ya que
han sido lanzados literalmente en el lugar de destino.
Aunque es posible que los “astronautas” representen una forma extrema de circulaci&oacute;n de larga
distancia, tambi&eacute;n ilustran la expansi&oacute;n m&aacute;s general de las comunidades transnacionales de quienes no
est&aacute;n arraigados ni en su lugar de origen ni en el destino. Otros muchos regresan a sus pa&iacute;ses de origen
al final de su vida activa, aunque dejan tras de s&iacute; a sus hijos casados y vuelven para visitarlos a
intervalos regulares. Puede suceder que tengan casa en ambos pa&iacute;ses. Este tipo de residencia “bilocal”
no se ajusta a la idea tradicional del Estado territorial con ciudadanos relacionados con una zona
concreta. Se ha considerado que la di&aacute;spora es una fuente de identidad que sustituye a la del Estado,
merma su influencia y contribuye a su desaparici&oacute;n en el mundo posmoderno.
Este punto de vista es demasiado extremo. Las comunidades fruto de la di&aacute;spora no son entidades
homog&eacute;neas, sino que, como ya se ha visto, suelen proceder de comunidades muy espec&iacute;ficas en el
Estado de origen, a menudo grupos minoritarios o minor&iacute;as dentro de las minor&iacute;as: los coreanos
cristianos, los Jats entre los Sikhs, los malayos chinos, o los cantoneses o chaozhou (teochiu) entre los
chinos, por ejemplo. Los aspectos &eacute;tnicos y sub&eacute;tnicos de los flujos de migrantes siguen siendo un tema
de estudio desatendido de la migraci&oacute;n en Asia. Las comunidades basadas en la di&aacute;spora casi nunca
cuentan con estructuras centralizadas de poder que puedan competir con el Estado. Se sigue dando la
asimilaci&oacute;n al Estado de destino, en especial en la segunda generaci&oacute;n y las siguientes, por medio de
matrimonios entre grupos distintos.
No obstante, gracias a la riqueza e instrucci&oacute;n de las comunidades china e india expatriadas, &eacute;stas se
han erigido en grupos de presi&oacute;n cada vez m&aacute;s poderosos en Am&eacute;rica del Norte y Australasia, que
pueden actuar en inter&eacute;s no s&oacute;lo de sus propios miembros en el extranjero, sino tambi&eacute;n de las zonas de
origen. Los conflictos de intereses en zonas sensibles de industrias de alta tecnolog&iacute;a, donde se
encuentran muchos de los migrantes chinos e indios en Am&eacute;rica del Norte, han planteado ya problemas
relacionados con la seguridad nacional en los Estados de destino. A menudo las empresas controladas
por asi&aacute;ticos en el extranjero, cuando empiezan a expandirse, se fijan en las zonas de origen donde el
comercio puede resultar beneficioso para el pa&iacute;s de destino. Es posible que los pa&iacute;ses de origen intenten
utilizar la riqueza de las comunidades en el extranjero a modo de fuente de inversi&oacute;n extranjera.
Alrededor de 10% del total de inversiones extranjeras aprobadas en la India en la primera mitad del
decenio de 1980 proced&iacute;a de indios no residentes, por ejemplo, si bien este porcentaje se redujo a casi
la mitad a finales del decenio y principios del siguiente. Se estima que aproximadamente 80% de las
inversiones extranjeras directas de China procede de fuentes chinas en el extranjero, aunque resulta
imposible no incluir a Hong Kong y Taiw&aacute;n en este porcentaje. En consecuencia, las comunidades de
la di&aacute;spora resultan sumamente provechosas para sus sociedades de origen, aunque algunas de &eacute;stas se
pueden mostrar algo recelosas ante las influencias liberadoras que puedan socavar la estructura pol&iacute;tica
interna.
La migraci&oacute;n clandestina
Ahora bien, con respecto a la cuesti&oacute;n de la soberan&iacute;a, las grandes preocupaciones del
transnacionalismo no son los aspectos que m&aacute;s inquietan a los pa&iacute;ses asi&aacute;ticos, sino el tema, m&aacute;s
espec&iacute;fico, de la creciente migraci&oacute;n clandestina o indocumentada. Aunque, por definici&oacute;n, no existen
cifras exactas sobre el n&uacute;mero de migrantes clandestinos, su n&uacute;mero es tan elevado en algunos pa&iacute;ses
que se puede temer que se pierda el control de las fronteras. En Asia Sudoriental, m&aacute;s de la mitad de
los 4,2 millones de personas que se estima que viven en pa&iacute;ses distintos de aqu&eacute;l del que son
ciudadanos lo hacen de forma ilegal: aproximadamente hay 1,4 millones en Malasia, la mayor&iacute;a en el
este del pa&iacute;s, y quiz&aacute; 700.000 por lo menos en Tailandia (v&eacute;ase OIT, 1998). La mayor parte de estos
migrantes proceden de pa&iacute;ses vecinos, y si bien algunos se introducen clandestinamente con la ayuda
de agentes, otros siguen circuitos de desplazamiento tradicionales que datan de hace siglos. La
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migraci&oacute;n clandestina como tal no es motivo de preocupaci&oacute;n en el noreste de Asia, donde el control de
las fronteras en islas como Taiw&aacute;n o Jap&oacute;n, o en las fronteras donde hay una presencia policial
importante, como en Hong Kong y la Rep&uacute;blica de Corea, es mucho m&aacute;s sencillo. Sin embargo, en
varias de estas econom&iacute;as, los emigrantes entran de forma legal y despu&eacute;s permanecen en el pa&iacute;s ya
caducados sus visados de turista, estudiante u otros. Se estima que hab&iacute;a m&aacute;s de 275.000 personas en
esta situaci&oacute;n en Jap&oacute;n, 148.000 en la Rep&uacute;blica de Corea, y tan s&oacute;lo 6.600 en Taiw&aacute;n a finales de
1997 (Watanabe en APMJ, 1998: 246; Park en APMJ, 1998: 228; Lee en APMJ, 1998: 164).
La cuesti&oacute;n de la migraci&oacute;n indocumentada y de los inmigrantes clandestinos es b&aacute;sicamente el
resultado de la demanda de mano de obra en esas econom&iacute;as, en un contexto en el que no existe una
pol&iacute;tica de inmigraci&oacute;n bien formulada. Ning&uacute;n pa&iacute;s asi&aacute;tico se ver&iacute;a a s&iacute; mismo como un pa&iacute;s de
inmigraci&oacute;n: tal vez s&iacute; como pa&iacute;ses donde hace falta mano de obra de forma temporal, pero no como
lugares donde los extranjeros puedan asentarse. Se pueden establecer algunos paralelismos con la
Europa continental anterior a 1973, cuando se consideraba a los trabajadores extranjeros un fen&oacute;meno
puramente temporal, ya que regresar&iacute;an a sus pa&iacute;ses una vez finalizados los contratos. Pero no se
fueron, sino que llevaron con ellos a sus familias y se convirtieron en elementos permanentes de las
sociedades europeas. No obstante, no se puede forzar demasiado las similitudes, ya que tambi&eacute;n existen
diferencias importantes. En Asia, en comparaci&oacute;n con Europa, el estado de bienestar y la legislaci&oacute;n de
protecci&oacute;n de los trabajadores aplicables a la mano de obra ind&iacute;gena est&aacute;n muy poco avanzados, y la
situaci&oacute;n es a&uacute;n peor para los trabajadores migrantes. La tensi&oacute;n entre una demanda de mano de obra
constante, en particular para tareas que los trabajadores locales no desean realizar, y la falta de un
mecanismo gracias al cual se puedan organizar los movimientos de poblaci&oacute;n, est&aacute;n causando unos
problemas importantes para las sociedades asi&aacute;ticas para los que no hay soluci&oacute;n a corto plazo.
Japoneses y coreanos han promovido unos programas para aprendices, destinados en todos los
aspectos, excepto en el nombre, a la mano de obra emigrante, puesto que los aprendices pueden trabajar
una vez finalizado el programa o a lo largo de sus estudios. Los japoneses, siempre preocupados por
mantener “la ilusi&oacute;n de homogeneidad” (Weiner, 1997), se dirigieron a las comunidades japonesas en
el extranjero en busca de trabajadores que “encajasen” en la sociedad japonesa. En 1993, unos 175.000
de los nikkeijin, en su mayor&iacute;a de Per&uacute; y Brasil, hab&iacute;an sido llevados de vuelta al Jap&oacute;n (Sellek en
Weiner, 1997). Se ha permitido que los nikkeijin, lo cual es excepcional entre la mano de obra
extranjera, lleven consigo a sus familiares y se les han concedido visados de residencia de tres a&ntilde;os de
duraci&oacute;n. Como Jap&oacute;n se rige por el principio de ciudadan&iacute;a del derecho de sangre, pero al mismo
tiempo exige un per&iacute;odo m&iacute;nimo de cinco a&ntilde;os de residencia permanente, sin duda surgir&aacute;n conflictos
entre la necesidad de mano de obra importada y las demandas de participaci&oacute;n completa en la sociedad
japonesa por parte de los trabajadores importados, en particular una vez que las familias inmigrantes
tengan descendencia.
Dentro del continente asi&aacute;tico, hay pocos ejemplos m&aacute;s de disposiciones que concedan la residencia
permanente a los emigrantes. La pol&iacute;tica de Singapur de ofrecer la residencia a 25.000 trabajadores
cualificados y semicualificados de Hong Kong en julio de 1989, que hubieran sido chinos
pertenecientes a una etnia, es uno de ellos. No obstante, vista la pr&aacute;ctica demanda permanente de
trabajadores temporales que sean emigrantes en la mayor&iacute;a de las econom&iacute;as desarrolladas de Asia
Oriental y Sudoriental, todas estas zonas tendr&aacute;n que idear alg&uacute;n tipo de pol&iacute;tica sobre el
establecimiento y la inmigraci&oacute;n a medio plazo. Las &uacute;nicas sociedades abiertamente plurales desde el
punto de vista &eacute;tnico son Malasia y Singapur, y no cabe duda de que las repercusiones de estas pol&iacute;ticas
de inmigraci&oacute;n en la transformaci&oacute;n de la sociedad y de las actitudes son importantes. Actualmente, la
idea de barriadas &eacute;tnicas, minor&iacute;as visibles y multiculturalismo ni se les pasa por la mente a la mayor&iacute;a
de las elites de Asia Oriental. La alternativa -no poner en pr&aacute;ctica ninguna pol&iacute;tica que regularice el
establecimiento- es aun m&aacute;s peligrosa. Con la inacci&oacute;n s&oacute;lo se conseguir&aacute; que la migraci&oacute;n clandestina
siga aumentando de forma continuada, con toda la explotaci&oacute;n, la corrupci&oacute;n y el abuso que un
incremento semejante supone.
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La migraci&oacute;n clandestina de asi&aacute;ticos ha desbordado las fronteras de la regi&oacute;n y se ha convertido en
una cuesti&oacute;n de gran importancia en Am&eacute;rica del Norte, Europa y Australasia. A principios del decenio
de 1990, se calcul&oacute; que se estaban introduciendo hasta 100.000 nacionales chinos al a&ntilde;o en los Estados
Unidos de forma ilegal, y al parecer hay decenas de miles que est&aacute;n en todo momento en tr&aacute;nsito entre
ciudades de Asia Sudoriental, Am&eacute;rica Latina, Europa del Este y las rep&uacute;blicas de la CEI. En lo que
concierne a la migraci&oacute;n ilegal desde China hacia los Estados Unidos, quiz&aacute;s 95% procede de Fujian y
de distritos concretos de Fujian, como Changle: alrededor de 80% de la localidad de Houyu parece
encontrarse en Nueva York, por ejemplo3. Wenyhou, en Zhejiang, es el centro m&aacute;s importante desde
donde se produce el tr&aacute;nsito ilegal de nacionales chinos hacia destinos europeos. Es posible que
100.000 nacionales de Sri Lanka vivan en el extranjero clandestinamente, 10.000 de los cuales se
encuentran en Jap&oacute;n y 20.000 en Italia.
El tr&aacute;fico de seres humanos ha resultado ser un gran negocio, y a cada persona introducida en los
Estados Unidos se le cobran m&aacute;s de 30.000 d&oacute;lares. S&oacute;lo se suele pagar por adelantado parte de esta
cantidad, y el resto se salda en forma de trabajo en comercios co&eacute;tnicos en el lugar de destino, donde se
retiene al migrante como mano de obra en dep&oacute;sito en lugares de Nueva York o San Francisco donde
se lo explota. La financiaci&oacute;n de la operaci&oacute;n se efect&uacute;a por conducto de agrupaciones que est&aacute;n
relacionadas con el comercio internacional de narc&oacute;ticos. El tr&aacute;fico de mujeres para la prostituci&oacute;n es
tambi&eacute;n un componente lucrativo y esencial de las redes de tr&aacute;fico regionales y mundiales. El car&aacute;cter
delictivo transnacional del tr&aacute;fico, la riqueza inmensa de las agrupaciones y las redes mundiales de
comunidades de migrantes que facilitan el tr&aacute;fico son el desaf&iacute;o que plantea este grave problema a los
legisladores de los pa&iacute;ses de destino. Como s&oacute;lo al distrito de Changle llegan 100 millones de d&oacute;lares al
a&ntilde;o, las autoridades locales no tienen mucho inter&eacute;s en limitar el comercio (Hood en Smith, 1997: 80).
La crisis econ&oacute;mica de 1997 y el futuro
La devaluaci&oacute;n del baht tailand&eacute;s en julio de 1997 marc&oacute; el inicio de una crisis econ&oacute;mica que sumi&oacute;
pr&aacute;cticamente a todas las din&aacute;micas econom&iacute;as de Asia Oriental y Sudoriental en la recesi&oacute;n, aunque
los pa&iacute;ses de Asia Meridional, China y, excepcionalmente entre los “tigres” de Asia, Taiw&aacute;n, se vieron
relativamente poco afectados. El desempleo se dispar&oacute;, y la primera reacci&oacute;n de los gobiernos de
muchas de las econom&iacute;as afectadas fue expulsar a la mano de obra extranjera para que la interior, que
acababa de quedarse sin empleo, pudiese ocupar su lugar. En este caso, y a pesar de su intensidad, la
crisis econ&oacute;mica parece haber sido ef&iacute;mera y sus consecuencias han sido relativamente escasas en el
modelo regional de migraci&oacute;n (APMJ, 1998; Skeldon, 1999). Los trabajadores nacionales que acaban
de perder su empleo no desean ocupar los puestos de los trabajadores migrantes; los lugares donde se
encuentran estos empleos suelen estar muy alejados de donde viven estos nuevos desempleados; pero
quiz&aacute;s lo m&aacute;s importante sea que los empresarios locales que daban trabajo a la mano de obra migrante
prefieren trabajar con grupos que tengan pocos v&iacute;nculos locales, lo cual puede darles a ellos m&aacute;s
ventajas en cuanto a salarios y condiciones. Al margen de algunas deportaciones “de muestra”, no
existen datos que indiquen que el n&uacute;mero de trabajadores extranjeros en Asia se haya reducido, y
Malasia, a pocos meses del inicio de la crisis, estaba contratando trabajadores activamente. La demanda
continuada de mano de obra extranjera, incluso en &eacute;poca de crisis, refuerza lo se&ntilde;alado anteriormente
acerca de la necesidad de formular una estrategia a largo plazo para controlar la inmigraci&oacute;n.
Los desplazamientos internacionales de poblaci&oacute;n hacia econom&iacute;as m&aacute;s desarrolladas de Asia no van a
cesar. Tampoco disminuir&aacute; a plazo medio la migraci&oacute;n de asi&aacute;ticos hacia pa&iacute;ses fuera de la regi&oacute;n. Si
los modelos observados en otros lugares mantienen un paralelo con &eacute;ste, la importancia de la migraci&oacute;n
en cadena, basada en redes interpersonales, asegurar&aacute; unos desplazamientos continuados debido a la
reunificaci&oacute;n familiar. El volumen futuro de migraci&oacute;n de la regi&oacute;n depender&aacute; tanto del ritmo de
descenso de la fertilidad y del lugar, como de un crecimiento econ&oacute;mico din&aacute;mico. Como se argument&oacute;
anteriormente, las transiciones migratorias se han dado a medida que algunas zonas han pasado de ser
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exportadoras netas de poblaci&oacute;n a importadoras netos, y no hay raz&oacute;n para creer que esta transici&oacute;n
haya tocado a su fin.
Es obvio que la migraci&oacute;n internacional actual procede de unos cuantos lugares de la enorme regi&oacute;n de
Asia y el Pac&iacute;fico. Sigue siendo un problema c&oacute;mo se conectar&aacute;n las nuevas zonas de migraci&oacute;n a las
redes existentes, si es que llegan a hacerlo. No es que la poblaci&oacute;n de otras zonas permanezca inm&oacute;vil:
es posible que se desplace internamente, y con frecuencia hacia las zonas de donde proceden los
migrantes internacionales y en las que se da un vac&iacute;o de mano de obra. Las zonas costeras de
Guangdong y Fujian, por ejemplo, son focos de atracci&oacute;n para los emigrantes procedentes del interior
de China. Se ha sostenido que la emigraci&oacute;n desde partes de Fujian muestra indicios de estar llegando a
“sus l&iacute;mites naturales” (Hood en Pan, 1998: 34), pero por ahora no se puede saber si los migrantes
procedentes del interior y que se dirigen a Fujian desear&aacute;n, o podr&aacute;n, trasladarse al extranjero. Los
habitantes del interior de China tienen pocos v&iacute;nculos familiares en el extranjero que puedan facilitar su
traslado, y tendr&iacute;an que establecer una “cabeza de playa” a trav&eacute;s de otros grupos &eacute;tnicos chinos.
Nada en este proceso es inevitable. Cuando entre 1904 y 1907 fueron llevados en grandes cantidades
hombres de las provincias septentrionales chinas de Hebei, Shandong y Henan a Sud&aacute;frica como
trabajadores, o cuando, tambi&eacute;n de Shandong, casi 100.000 hombres fueron reclutados como auxiliares
para servir en Europa durante la Primera Guerra Mundial, pr&aacute;cticamente todos volvieron a sus hogares
sin dejar en el extranjero ninguna comunidad de China septentrional a diferencia de muchos de los
procedentes de Zhejiang, que decidieron quedarse en Europa por entonces; no es que los de Shandong
no tuviesen ning&uacute;n inter&eacute;s en la migraci&oacute;n, sino que, m&aacute;s que al extranjero, se dirigieron hacia el norte,
a Manchuria. As&iacute; pues, resulta dif&iacute;cil predecir la direcci&oacute;n exacta que seguir&aacute; la migraci&oacute;n en Asia.
Ahora bien, lo que est&aacute; claro es que el crecimiento econ&oacute;mico seguir&aacute; estando repartido de forma desigual
por el continente, creando desigualdades que son la causa de la migraci&oacute;n. Algunas zonas, ya sea por su
emplazamiento, sus escasos recursos, su extensi&oacute;n, factores pol&iacute;ticos, o una combinaci&oacute;n de estos factores,
nunca alcanzar&aacute;n un desarrollo sostenible, sino que ser&aacute;n proveedoras de mano de obra a escala nacional o
internacional. Tampoco es imposible concebir “barrios vac&iacute;os”, entre los que se contar&aacute;n no s&oacute;lo los
peque&ntilde;os pa&iacute;ses insulares del Pac&iacute;fico (Ward, 1989), sino tambi&eacute;n entornos perif&eacute;ricos y m&aacute;s marginales
de toda la regi&oacute;n asi&aacute;tica en los que la migraci&oacute;n ha agotado las capacidades reproductoras de la zona
necesarias para mantener su poblaci&oacute;n. Tambi&eacute;n est&aacute; claro que otras partes de Asia, al alcanzar niveles de
desarrollo equivalentes a los de Occidente, s&oacute;lo podr&aacute;n mantener esos niveles, y a sus propias poblaciones,
mediante la inmigraci&oacute;n. Como consecuencia de los modelos de desarrollo de la regi&oacute;n, la migraci&oacute;n ser&aacute;
el medio que propiciar&aacute; cambios hacia sociedades pluri&eacute;tnicas en algunas zonas y la despoblaci&oacute;n de otras.
En otras por &uacute;ltimo, los sistemas de desplazamiento transnacional de un punto de origen a un punto de
destino, y entre los propios puntos de destino, favorecer&aacute;n la fundaci&oacute;n de comunidades macrorregionales,
e incluso mundiales. La migraci&oacute;n internacional como tal ser&aacute; uno de los motores m&aacute;s poderosos del
cambio pol&iacute;tico y social en Asia en el siglo XXI.
Traducido del ingl&eacute;s
Notas
1. La literatura sobre la poblaci&oacute;n china en el extranjero es muy abundante. En Poston, Mao y Yu
(1994) se encontrar&aacute;n estimaciones del total de nacionales chinos en el extranjero. Pan (1998) ha
realizado el trabajo b&aacute;sico de s&iacute;ntesis, pero v&eacute;ase tambi&eacute;n Sinn (1998).
2. Tambi&eacute;n en este caso la bibliograf&iacute;a es extensa, aunque los “grandes” trabajos de s&iacute;ntesis no sean tan
obvios como los relativos a la poblaci&oacute;n china en el extranjero. Ninguna obra reciente est&aacute; a la altura
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de la ya anticuada obra de Tinker (1977), por ejemplo, pero v&eacute;ase Clarke, Peach y Vertovec (1990),
varios de los ensayos en Brown y Foot (1994) y las estimaciones recientes en los ensayos de Appleyard
(1998).
3. Es raro que haya cifras correspondientes a emigrantes e inmigrantes de pa&iacute;ses asi&aacute;ticos plenamente
fiables. Las estimaciones var&iacute;an constantemente, reflejando en parte la situaci&oacute;n actual, en parte la
mejora de los instrumentos de acopio de datos, y en parte las posturas pol&iacute;ticas con respecto a esta
cuesti&oacute;n. La complejidad de la situaci&oacute;n se debe a que muchos de los migrantes, y a veces la mayor&iacute;a,
son clandestinos o est&aacute;n indocumentados. Existen dos fuentes importantes de informaci&oacute;n actualizada
sobre la migraci&oacute;n en Asia, y de ambas proceden muchas de las cifras y estimaciones citadas en este
art&iacute;culo. El Asian Migration News, que publica cada quincena el Scalabrini Migration Center de
Quezon City, Filipinas, y la publicaci&oacute;n mensual Migration News de la Universidad de California,
Davis, se pueden consultar en la Web en : [email protected] y [email protected]
4. El sistema de migraci&oacute;n internacional de personas altamente cualificadas es m&aacute;s una red mundial
que un simple sistema regional. Se sabe relativamente poco sobre los desplazamientos de estos
trabajadores en Asia, aunque a este respecto puede verse Findlay y otros (1996) y Garnier (1996).
5. Por razones evidentes, la informaci&oacute;n sobre el tr&aacute;fico de personas es “vaporosa”. Las diversas
contribuciones de Hood (en Pan, 1998) proporcionan valiosa informaci&oacute;n sobre la poblaci&oacute;n china
junto con los ensayos de Smith (1997), que tratan el tema de forma m&aacute;s completa. Gunatilleke (en
Appleyard, 1998: 87-94) hace un interesante comentario de las redes clandestinas que tienen su origen
en Sri Lanka.
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La migraci&oacute;n internacional en el Africa Subsahariana: problemas y tendencias
recientes
Aderanti Adepoju
Introducci&oacute;n
Los v&iacute;nculos hist&oacute;ricos, econ&oacute;micos, &eacute;tnicos y pol&iacute;ticos han alimentado y reforzado la migraci&oacute;n
intrarregional, interregional e internacional en Africa, as&iacute; como la migraci&oacute;n entre el continente y las
metr&oacute;polis coloniales y otros pa&iacute;ses. De lejos, el flujo m&aacute;s importante de migraci&oacute;n en Africa consta de
trabajadores migrantes intrarregionales, migrantes ilegales, n&oacute;madas, trabajadores fronterizos,
refugiados y cada vez m&aacute;s, profesionales altamente calificados. Tales migraciones ocurren en contextos
pol&iacute;ticos, econ&oacute;micos, sociales y &eacute;tnicos muy variados. Los desplazamientos ilegales a trav&eacute;s de las
fronteras, estimulados por una cultura, un lenguaje o una experiencia colonial com&uacute;n, visibles en el
Africa Occidental y Oriental, as&iacute; como la migraci&oacute;n fronteriza de la mano de obra, hacen menos clara
la distinci&oacute;n entre migraciones nacional e internacional, legal e ilegal en la regi&oacute;n.
El crecimiento r&aacute;pido de la poblaci&oacute;n y de la mano de obra, combinado con el estancamiento de las
tasas de crecimiento econ&oacute;mico, ha tenido como consecuencia un aumento de la pobreza y del
desempleo. Con la tasa actual de 2,7 por ciento de crecimiento de la mano de obra, la regi&oacute;n requiere
ahora 7,5 millones de nuevos empleos s&oacute;lo para estabilizar la situaci&oacute;n del empleo. A partir del
principio de los a&ntilde;os 1980, los pa&iacute;ses del Africa Subsahariana experimentaron tasas negativas de
crecimiento econ&oacute;mico; el PIB se estancaba mientras que la poblaci&oacute;n aumentaba a un ritmo anual de 3
por ciento y la renta media per c&aacute;pita descend&iacute;a una cuarta parte. Por eso los a&ntilde;os 1980 han sido
calificados de “decenio perdido” para el Africa Subsahariana, ya que qued&oacute; mucho por hacer y en
algunos casos los beneficios de los decenios anteriores fueron gravemente menoscabados (Adepoju,
1996). La pobreza y las privaciones humanas se han intensificado, conduciendo a un deterioro de la
situaci&oacute;n de la gran mayor&iacute;a de los africanos. Hoy en d&iacute;a, el Africa Subsahariana es la regi&oacute;n m&aacute;s
pobre del mundo, cuya poblaci&oacute;n termin&oacute; el decenio de los 80 m&aacute;s pobre que en sus comienzos
(Naciones Unidas, 1996). La migraci&oacute;n, ya sea de un pueblo a una ciudad, de una ciudad a la capital de
un pa&iacute;s, o de un pa&iacute;s a otro, dentro o fuera de la regi&oacute;n, responde ante todo a los mismos factores, esto
es, el af&aacute;n de nuevas oportunidades y la presi&oacute;n de una gran miseria.
Los gobiernos africanos han tenido que reducir la magnitud del sector p&uacute;blico -el principal sector de
empleo- mediante jubilaciones, racionalizaciones de personal y despidos colectivos, y luego el sector
privado lo ha imitado. En Nigeria, por ejemplo, la suspensi&oacute;n impuesta desde hace cinco a&ntilde;os al
reclutamiento en el servicio p&uacute;blico, que es el empleador m&aacute;s importante, va a ser levantada s&oacute;lo ahora.
Por consiguiente, miles de licenciados de las m&aacute;s de cincuenta universidades y escuelas polit&eacute;cnicas
han estado deambulando por las calles sin esperanza. El sector privado, que funciona a una capacidad
de aproximadamente 27 por ciento, ha tenido que deshacerse de una gran parte de sus trabajadores. Los
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africanos, cuyas econom&iacute;as nacionales han sido gravemente afectadas por una mala administraci&oacute;n
pol&iacute;tica y econ&oacute;mica y por las guerras civiles, se vieron obligados a migrar cuando las condiciones
pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas y ambientales cayeron bajo un umbral cr&iacute;tico que no les permit&iacute;a quedarse en sus
pa&iacute;ses.
La inestabilidad pol&iacute;tica que resulta de los conflictos es un factor determinante de la migraci&oacute;n en la
regi&oacute;n. El panorama pol&iacute;tico es inestable, impredecible y vol&aacute;til. Los reg&iacute;menes dictatoriales suelen
acosar e intimidar a los estudiantes, los intelectuales y los l&iacute;deres de los sindicatos, provocando as&iacute; la
emigraci&oacute;n de los profesionales y otros. La p&eacute;rdida de capacidad y la descomposici&oacute;n de los Estados,
que se originan en un proceso de democratizaci&oacute;n precario, los efectos vacilantes de los programas de
ajuste estructural y el clima de inseguridad han entra&ntilde;ado tambi&eacute;n una serie de movimientos
migratorios, incluso de refugiados (Adekanye, 1998).
Durante los dos &uacute;ltimos decenios, el Africa Subsahariana ha sido el teatro de guerras intestinas, que han
generado grandes masas de refugiados. De 1969 a 1990, 17 de las 43 guerras civiles registradas en el
mundo tuvieron lugar en Africa, incluidas guerras civiles de “alta intensidad” en Angola, Liberia y
Mozambique (Schmeidl, 1996). En Sud&aacute;n, Somalia, Sierra Leona, Rwanda y Burundi, las tensiones
&eacute;tnicas han desempe&ntilde;ado un papel obviamente importante en esos enfrentamientos. Los flujos
continuos de refugiados son el resultado de los conflictos basados en las diferencias &eacute;tnicas. Las luchas
entre grupos &eacute;tnicos por el acceso al poder pol&iacute;tico y a los recursos han dado lugar a una serie de
respuestas, en particular la emigraci&oacute;n, los desplazamientos internos y el exilio. En Rwanda, por
ejemplo, el origen del conflicto se halla en la repartici&oacute;n del poder y de la tierra, un recurso
particularmente escaso, en un contexto de intensa presi&oacute;n demogr&aacute;fica sobre una tierra cada vez menos
productiva: la densidad de poblaci&oacute;n del pa&iacute;s est&aacute; entre las m&aacute;s altas del mundo.
Las parcelas de tierra peque&ntilde;as e improductivas, as&iacute; como la inestabilidad de los empleos y las bajas
remuneraciones han obligado a los agricultores a buscar trabajos asalariados o a emprender actividades
no agr&iacute;colas en las ciudades. Las oportunidades de trabajo son tan insuficientes en las zonas urbanas
como en las rurales; sin embargo, la ciudad ofrece mejores infraestructuras educativas para los hijos de
los migrantes, que constituyen el grueso de los emigrantes potenciales. Esto explica en parte por qu&eacute; la
migraci&oacute;n persiste en la regi&oacute;n frente a un desempleo urbano en aumento (Adepoju, 1998b).
El impulso demogr&aacute;fico, la inestabilidad del panorama pol&iacute;tico, la intensificaci&oacute;n de los conflictos
&eacute;tnicos, la declinaci&oacute;n econ&oacute;mica duradera, la miseria y el deterioro de las condiciones ecol&oacute;gicas han
influido fuertemente en las tendencias y las pautas de migraci&oacute;n internacional en la regi&oacute;n. Tales
perturbaciones pol&iacute;ticas y las crisis econ&oacute;micas han transformado los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n en pa&iacute;ses
de emigraci&oacute;n. El panorama pol&iacute;tico de la regi&oacute;n sigue siendo inestable, impredecible y muy
fluctuante. La represi&oacute;n pol&iacute;tica, el acoso y la intimidaci&oacute;n de los intelectuales, de los dirigentes
estudiantiles y sindicales han sido en gran parte responsables de la emigraci&oacute;n de los profesionales y de
otras categor&iacute;as de trabajadores.
Los datos sobre la migraci&oacute;n internacional en el Africa Subsahariana son fragmentarios e incompletos.
Los problemas inherentes a la identificaci&oacute;n de las principales formas de migraci&oacute;n en la regi&oacute;n
(movimientos clandestinos y migraciones laborales entre pa&iacute;ses fronterizos) suponen tambi&eacute;n un
estudio pormenorizado de numerosas fuentes de datos. As&iacute; por ejemplo, resulta m&aacute;s f&aacute;cil encontrar
informaci&oacute;n sobre la migraci&oacute;n de los profesionales muy calificados en los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n del
Norte que en la regi&oacute;n. Sin embargo, varias embajadas de los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n guardan en sus
archivos informaci&oacute;n pertinente sobre este tipo de emigrantes. Esas fuentes de datos, combinadas con
censos y encuestas espec&iacute;ficas sobre la migraci&oacute;n, podr&iacute;an mejorar considerablemente nuestra
comprensi&oacute;n de algunos de esos movimientos.
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Principales problemas y tendencias migratorias
La evoluci&oacute;n de las pautas de migraci&oacute;n, en particular la intensificaci&oacute;n de la migraci&oacute;n ilegal, as&iacute;
como el tr&aacute;fico de emigrantes, puede atribuirse a la pobreza, a las privaciones humanas y al
empeoramiento de las condiciones sociales y del empleo. El r&aacute;pido crecimiento de la demograf&iacute;a y del
desempleo han perjudicado enormemente el proceso de desarrollo de la regi&oacute;n, creando as&iacute; condiciones
favorables para la migraci&oacute;n. El deterioro r&aacute;pido de las condiciones sociopol&iacute;ticas y econ&oacute;micas y la
percepci&oacute;n muy sombr&iacute;a del futuro han estimulado la emigraci&oacute;n. En las circunstancias actuales, para
muchos africanos la presi&oacute;n de la miseria es tan imperiosa como el deseo de encontrar mejores
condiciones de vida en los pa&iacute;ses del Norte (Adepoju, 1995b).
La migraci&oacute;n, una estrategia de supervivencia para las familia
.La migraci&oacute;n en Africa sigue siendo, quiz&aacute;s m&aacute;s que nunca, un “asunto familiar”, puesto que en una
familia hasta los miembros que no emigran est&aacute;n &iacute;ntimamente involucrados en el proceso de migraci&oacute;n,
y son afectados por &eacute;l. Una familia que adopte la estrategia de supervivencia se esforzar&aacute; por alentar a
uno o varios de sus miembros a entrar, por ejemplo, en el sistema de migraci&oacute;n laboral, esperando que
el emigrante se mantenga en contacto con los miembros de la familia que haya dejado, mediante visitas
y en particular transferencias de dinero. La familia espera tambi&eacute;n ser recompensada por su inversi&oacute;n
en la educaci&oacute;n de sus miembros, generalmente el primer var&oacute;n, que ha sido criado con miras a dicha
migraci&oacute;n. El miembro que emigra se siente obligado a enviar regularmente una proporci&oacute;n substancial
de su sueldo para ayudar a los miembros de la familia que han quedado en el hogar. Para muchas
familias, el env&iacute;o de dinero es el &uacute;nico modo de subsistencia y cubre tambi&eacute;n los gastos adicionales. En
algunos pa&iacute;ses de escasos recursos, por ejemplo, Senegal, las encuestas sobre el presupuesto de los
hogares han revelado que la dependencia de la emigraci&oacute;n y de las remesas es muy significativa: los
ingresos enviados por los emigrantes cubren entre el 30 y el 70 por ciento, a veces el 80 por ciento, de
las necesidades de una familia (OIT 1995). Quiz&aacute; el ejemplo m&aacute;s famoso de este sistema sea el m&eacute;todo
de pago diferido organizado por las empresas mineras de Sud&aacute;frica para los trabajadores inmigrantes
reclutados en Lesotho. Se ha llegado a conclusiones similares respecto de Mal&iacute; (Findley et al. 1995) y
Burkina Faso (Cordell et al. 1996). Algunos de esos pa&iacute;ses, y las familias de los emigrantes en especial,
dependen en gran medida del dinero enviado por los emigrantes, lo cual incita a los gobiernos a apoyar
este tipo de migraci&oacute;n laboral.
Se fomentan las migraciones selectivas pues est&aacute;n encaminadas a mitigar el grave impacto de los
programas de ajuste estructural en las familias. A medida que los efectos de esos programas se hacen
sentir de forma m&aacute;s aguda y profunda, la carga que representa para los emigrantes la ayuda a los otros
miembros de la familia menos privilegiados es verdaderamente apremiante. Las familias est&aacute;n cada vez
m&aacute;s entrelazadas en la red de lucha por la mera supervivencia para satisfacer las necesidades materiales
y ofrecer a sus miembros perspectivas para el futuro (Findley, 1997). Al poner en pr&aacute;ctica las medidas
de recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica y de reajuste, varios pa&iacute;ses han tropezado con graves problemas sociales y
econ&oacute;micos. Para los que todav&iacute;a ten&iacute;an un empleo, en varios pa&iacute;ses se han aplicado recortes salariales
entre 15 y 75 por ciento. A medida que los gobiernos han reducido la magnitud del sector p&uacute;blico (el
sector de empleo m&aacute;s importante) mediante jubilaciones, racionalizaciones de gastos y otras medidas, y
que el sector privado le ha seguido el paso, los jefes de familia han perdido sus empleos y se han
sumado a la reserva existente de j&oacute;venes desempleados (Adepoju, 1996). Las congelaciones de salarios
y la supresi&oacute;n de las subvenciones de los servicios sociales han deteriorado gravemente el nivel de
vida. Asimismo, como consecuencia de la racionalizaci&oacute;n en los distintos sectores, pocas familias han
contado suficientes trabajadores entre sus miembros como para alimentar el presupuesto familiar. Para
una gran mayor&iacute;a de familias, la migraci&oacute;n ha llegado a ser la &uacute;ltima soluci&oacute;n posible.
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La migraci&oacute;n femenina en aumento
Los flujos migratorios de larga distancia y a largo plazo en Africa, en los que los hombres sol&iacute;an
predominar, incluyen ahora cada vez m&aacute;s mujeres. Los casos de los que se tiene conocimiento indican
un aumento de la migraci&oacute;n entre las mujeres, que tradicionalmente permanec&iacute;an en el hogar mientras
los hombres sal&iacute;an a buscar un trabajo remunerado. Un n&uacute;mero significativo de mujeres emigra ahora
de forma independiente para satisfacer sus propias necesidades econ&oacute;micas en vez de simplemente
reunirse con un marido u otros miembros de la familia (Adepoju, 1997). En la mayor&iacute;a de las
sociedades africanas, las estructuras sociales y pol&iacute;ticas definen y limitan el acceso de las mujeres al
cr&eacute;dito, a la tierra o a los medios de producci&oacute;n, obstaculizando as&iacute; considerablemente el &eacute;xito
individual y la autonom&iacute;a de las mujeres. Recientemente, un fallo del Tribunal Supremo de Zimbabwe
se&ntilde;al&oacute; ir&oacute;nicamente que las mujeres “nunca deber&iacute;an ser consideradas como adultos en una familia,
sino solamente como “j&oacute;venes varones”” (The Guardian Newspaper, Lagos, 31 de agosto de 1999).
Como las estructuras pol&iacute;ticas tradicionales no les otorga ninguna autonom&iacute;a, las mujeres consideran la
emigraci&oacute;n como una posible v&iacute;a de escape.
Durante mucho tiempo, la migraci&oacute;n de las mujeres ha estado restringida por una serie de costumbres,
dificultada adem&aacute;s por la segregaci&oacute;n laboral y la discriminaci&oacute;n en el mercado urbano del trabajo. Sin
embargo, estudios recientes han indicado una intensificaci&oacute;n de la migraci&oacute;n femenina a t&iacute;tulo
individual encaminada a alcanzar una autonom&iacute;a econ&oacute;mica mediante el autoempleo o los salarios
(v&eacute;ase Adepoju ed, 1997). En C&ocirc;te d’Ivoire, por ejemplo, la inmigraci&oacute;n de mujeres de Burkina Faso
se ha incrementado a pesar de la amenaza de recesi&oacute;n econ&oacute;mica en el pa&iacute;s tradicionalmente receptor.
Esto se puede explicar por el hecho de que generalmente las mujeres est&aacute;n concentradas en el sector del
comercio informal, menos afectado por las crisis econ&oacute;micas que el sector asalariado, donde la mayor&iacute;a
de los inmigrantes masculinos est&aacute;n contratados, por ejemplo, como obreros agr&iacute;colas o como
empleados en el sector terciario, etc. … Tales ejemplos de migraci&oacute;n femenina traducen en realidad la
presi&oacute;n que existe en las familias africanas; para las mujeres, como para los hombres, la emigraci&oacute;n es
una estrategia de supervivencia. Frente a la dificultad creciente para conseguir un empleo y a la
disminuci&oacute;n de las remesas, muchas familias se han vuelto cada vez m&aacute;s dependientes de las mujeres y
de sus actividades agr&iacute;colas (Findley, 1997).
Algunos de los cambios que se observan en la actualidad incluyen niveles crecientes de migraci&oacute;n
femenina, que en gran parte es aut&oacute;noma. Esto no se limita a las fronteras nacionales: mujeres
profesionales de Nigeria, Ghana y, hasta cierto punto, Tanzania, est&aacute;n empezando a emigrar a nivel
internacional, y a menudo dejan a sus c&oacute;nyuges en la casa para sustentar a los hijos. Se ha contratado a
enfermeras y mujeres m&eacute;dicos de Nigeria para trabajar en Arabia Saud&iacute;, y otras han aprovechado las
atractivas remuneraciones ofrecidas en los Estados Unidos para trabajar all&iacute; un tiempo y ahorrar dinero
con miras a superar las duras condiciones econ&oacute;micas en casa. Otras emigran con sus hijos para
proseguir sus estudios en los Estados Unidos o en el Reino Unido, puesto que el sistema educativo en
Nigeria est&aacute; pr&aacute;cticamente descompuesto (Adepoju, 1995b). En la medida en que se trata de un
fen&oacute;meno relativamente nuevo, constituye una importante modificaci&oacute;n de los papeles respectivos de
los hombres y las mujeres en la regi&oacute;n.
Este nuevo fen&oacute;meno de mujeres que emigran al extranjero y dejan a sus maridos cuidando a los hijos
constituye un trastorno de esos papeles. Hasta hace poco, las familias s&oacute;lo aprobaban la migraci&oacute;n de
los hombres. En los pa&iacute;ses del Africa Meridional se ha intensificado la migraci&oacute;n de mujeres de las
zonas rurales a las zonas urbanas, aunque la funci&oacute;n de las mujeres, en particular en Lesotho, es cuidar
la casa para garantizar que la familia no pierda la propiedad de su tierra, mientras el hombre emigra
c&iacute;clicamente a Sud&aacute;frica. Las familias dirigidas por una mujer y las familias monoparentales se han
multiplicado debido a la emigraci&oacute;n de los hombres, a los divorcios o a la muerte del jefe masculino.
Por lo tanto, las mujeres est&aacute;n sometidas a una presi&oacute;n intensa pues tienen que conciliar trabajo y
responsabilidades familiares.
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Exodo y retorno de competencias
Poco despu&eacute;s de la independencia, los pa&iacute;ses del Africa Subsahariana invirtieron substancialmente en
el desarrollo de los recursos humanos mediante la ampliaci&oacute;n de la ense&ntilde;anza superior. Aunque el
n&uacute;mero de universitarios graduados y calificados ha aumentado considerablemente en los &uacute;ltimos a&ntilde;os,
pocos de los africanos que tienen calificaciones son capaces de conseguir plazas en las universidades
que proliferan en la regi&oacute;n pues pocas tienen la capacidad de acoger estudiantes de posgrado,
especialmente en ciencias, tecnolog&iacute;a e ingenier&iacute;a. Por consiguiente, cada a&ntilde;o miles de estudiantes
cursan estudios de posgrado en los pa&iacute;ses del Norte y algunos se quedan all&iacute; al final de su formaci&oacute;n.
La migraci&oacute;n de la mano de obra africana altamente calificada se remonta a los a&ntilde;os 1960, cuando los
pa&iacute;ses africanos iniciaron un desarrollo de la ense&ntilde;anza sin precedente (Fadayomi, 1996). Luego, la
emigraci&oacute;n fue estimulada por una combinaci&oacute;n de factores econ&oacute;micos, sociales y pol&iacute;ticos. Uganda
abri&oacute; el paso tanto en t&eacute;rminos de volumen como de rapidez de &eacute;xodo de su mano de obra muy
calificada, puesto que las personas con un alto nivel de estudios y los profesionales no ten&iacute;an m&aacute;s
remedio que emigrar a Kenya, Sud&aacute;frica, Botswana, Europa y Am&eacute;rica del Norte. Por razones
similares, la gran mayor&iacute;a de los licenciados somal&iacute;es, et&iacute;opes y zambianos han estado trabajando en el
extranjero. Las condiciones que provocaron la emigraci&oacute;n en esos pa&iacute;ses -un nivel insuficiente de
empleo y la falta de un sistema que recompense la eficacia, as&iacute; como el deterioro del ambiente
socioecon&oacute;mico y pol&iacute;tico- han paralizado Kenya, donde los graduados hab&iacute;an estado buscando trabajo
durante hasta tres a&ntilde;os. La situaci&oacute;n ha empeorado, y un gran n&uacute;mero de graduados desempleados ha
emigrado a pa&iacute;ses del Africa Meridional, &uacute;ltimamente a Botswana. La necesidad de autorizaciones de
viaje y los dep&oacute;sitos de aduana impuestos a los profesionales y los funcionarios tanzanos, ugandeses y
kenianos para limitar su emigraci&oacute;n no han frenado el proceso de manera significativa (Oucho, 1995).
En los a&ntilde;os 1970, trabajadores muy calificados y experimentados en comercio y profesiones liberales
(m&eacute;dicos, personal param&eacute;dico, enfermeras, profesores, profesores de universidad, ingenieros,
cient&iacute;ficos y t&eacute;cnicos) han emigrado de Zimbabwe, Zambia, Senegal, Ghana y Uganda a Sud&aacute;frica y a
otros lugares fuera de Africa. Desde los a&ntilde;os 1980, la emigraci&oacute;n a Europa, Am&eacute;rica del Norte y los
pa&iacute;ses petrol&iacute;feros del Oriente Medio se ha acelerado (Adepoju, 1991a, 1991b). Seg&uacute;n un estudio del
Banco Mundial, por ejemplo, unos 23.000 acad&eacute;micos calificados salen de Africa cada a&ntilde;o en busca de
mejores condiciones de trabajo, debido al estado de crisis de las econom&iacute;as del continente. Seg&uacute;n las
estimaciones, alrededor de 12.000 acad&eacute;micos nigerianos est&aacute;n empleados en los Estados Unidos
&uacute;nicamente (Banco Mundial, 1995). El impacto m&aacute;s notable del estancamiento econ&oacute;mico sobre las
universidades africanas es patente en la reducci&oacute;n de los presupuestos dedicados a la ense&ntilde;anza
superior, en la ca&iacute;da de los salarios acad&eacute;micos, en la erosi&oacute;n de los subsidios para la investigaci&oacute;n, en
la agitaci&oacute;n creciente entre los estudiantes, etc.
Los pa&iacute;ses tradicionalmente importadores de mano de obra en Africa (Gab&oacute;n y C&ocirc;te d’Ivoire) y los
destinos atractivos para los emigrantes (Zimbabwe y Nigeria) se enfrentan a una crisis a la vez
econ&oacute;mica y pol&iacute;tica, que no s&oacute;lo les quita progresivamente la capacidad de atraer a los emigrantes
sino que tambi&eacute;n provoca la emigraci&oacute;n de sus ciudadanos. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, lo que hab&iacute;a sido un
&eacute;xodo de competencias fuera de Africa ha tomado progresivamente la forma de una circulaci&oacute;n de
personal calificado dentro del continente o de un ingreso de &eacute;ste en los distintos pa&iacute;ses africanos, entre
los cuales Gab&oacute;n, Botswana y Sud&aacute;frica son los principales destinatarios (Logan, 1999).
El tr&aacute;fico de emigrantes
La poblaci&oacute;n juvenil de Africa es su recurso m&aacute;s viable. En los pr&oacute;ximos decenios, la estructura de la
poblaci&oacute;n ser&aacute; particularmente joven, y &eacute;sta crecer&aacute; en una situaci&oacute;n de incertidumbre econ&oacute;mica, de
penuria y de pobreza, a menos que los gobiernos tomen medidas en&eacute;rgicas para corregir la situaci&oacute;n
econ&oacute;mica actual. Los j&oacute;venes est&aacute;n frustrados y se encuentran en un dilema, entre dos sistemas
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incapaces de satisfacer sus aspiraciones. Tienen dos opciones: trabajar de aprendices en fincas o en
comercios, o ir a la escuela para finalmente sumarse a la cola de desempleados. La mayor&iacute;a de ellos,
deseosa de proseguir estudios superiores o de encontrar un trabajo remunerado, emigra primero hacia
las ciudades y desde all&iacute; hacia otros pa&iacute;ses. Para algunos, este tipo de migraci&oacute;n tiene que ver con la
movilidad, pero para la gran mayor&iacute;a es estrictamente una cuesti&oacute;n de supervivencia. En Lesotho, por
ejemplo, donde pocos hogares tienen acceso a las tierras cultivables, los j&oacute;venes siguen abandonando
las zonas rurales en busca de otro tipo de empleo, sobre todo en las minas de Sud&aacute;frica.
Los cambios radicales en los destinos econ&oacute;micos de la regi&oacute;n han menoscabado considerablemente la
capacidad de las familias para satisfacer las necesidades b&aacute;sicas de sus miembros. Entre otras
consecuencias, hay una p&eacute;rdida progresiva y una desintegraci&oacute;n del control familiar sobre los j&oacute;venes,
que vagan por las calles, buscando en vano durante meses un trabajo aun mal remunerado. La mayor&iacute;a
de esos j&oacute;venes desesperados se convierten en presas f&aacute;ciles para los estafadores y arriesgan sus vidas
en peligrosos viajes hacia los pa&iacute;ses del Norte en busca de ilusorias verdes praderas, con la ayuda de
traficantes de emigrantes y de agencias fantasmas.
El tr&aacute;fico de emigrantes ilegales, que hasta ahora era un fen&oacute;meno limitado, se est&aacute; desarrollando con
j&oacute;venes que se comprometen en aventuras temerarias para entrar en Europa. Estos viajeros clandestinos
emprenden individualmente odiseas que ponen sus vidas en peligro, escondidos en barcos con destino
al sur de Europa, y &uacute;ltimamente viajan hasta el Asia Oriental. Asimismo, agentes poco escrupulosos
explotan a j&oacute;venes desesperados prometi&eacute;ndoles pasajes entre Africa Occidental e Italia, Espa&ntilde;a o
Francia. La mayor parte de esos j&oacute;venes quedan abandonados a su suerte en Dakar. Otros, que alcanzan
a pasar, son arrestados y deportados a su llegada o muy poco despu&eacute;s. En mayo de 1996, 200 kenianos
fueron abandonados a su llegada a Arabia Saud&iacute; tras haber sido enga&ntilde;ados por unos traficantes que les
hab&iacute;an prometido trabajos lucrativos (Adepoju, 1996). Asimismo, los peri&oacute;dicos han informado acerca
de tr&aacute;ficos de ni&ntilde;os y de muchachas j&oacute;venes entre el sudeste de Nigeria y Guinea Ecuatorial y Gab&oacute;n.
En julio de este a&ntilde;o, una mujer togolesa fue interceptada al pasar de contrabando a ocho ni&ntilde;os
destinados a trabajar en fincas y plantaciones de C&ocirc;te d’Ivoire. En Nigeria, un peri&oacute;dico inform&oacute; sobre
tr&aacute;ficos de ni&ntilde;os de ambos sexos destinados a trabajar en Gab&oacute;n. Seg&uacute;n el informe, en marzo de 1994
los Servicios Nigerianos de Inmigraci&oacute;n rescataron a 51 ni&ntilde;os expedidos a Gab&oacute;n por barco. En julio
de 1996 se intercept&oacute; a 73 adolescentes en las manos de traficantes. La cifra se elev&oacute; a 150 en enero y a
86 en febrero de 1997. En agosto de 1999, 33 ni&ntilde;os fueron interceptados cuando se volc&oacute; el barco
destartalado que los llevaba a Gab&oacute;n (The Guardian Newspaper, Lagos, 7 de agosto de 1999).
A finales de mayo de 1999, cientos de somal&iacute;es pagaron alrededor de 4.000 d&oacute;lares por cabeza a
defraudadores para viajar ilegalmente en barcos a Australia. Se indic&oacute; que entre los traficantes hab&iacute;a
australianos. No se trata de un incidente aislado. Poco despu&eacute;s, otro grupo de somal&iacute;es fue capturado
mientras se dirig&iacute;an hacia Arabia Saud&iacute;, pasando por Yemen, en embarcaciones destartaladas. A
mediados de agosto, unos 20 hombres y mujeres j&oacute;venes fueron arrestados con falsa documentaci&oacute;n en
la frontera entre Nigeria y Benin, de camino a Espa&ntilde;a pasando por Marruecos. Declararon haber
pagado cada uno alrededor de 70.000 nairas a estafadores para obtener pasaportes y documentos para el
viaje, en un pa&iacute;s donde el salario m&iacute;nimo de los trabajadores del sector p&uacute;blico es de 3.000 nairas (32
d&oacute;lares) mensuales.
Este a&ntilde;o, a principios de agosto, dos muchachos guineanos de 14 y 15 a&ntilde;os que viajaban
clandestinamente tra&iacute;an una carta en franc&eacute;s que dec&iacute;a:
“Sus Excelencias, se&ntilde;ores, miembros y dirigentes de Europa. Tenemos el honroso placer y la mayor
confianza de escribirles esta carta para explicarles el objetivo de nuestro viaje y de nuestro
sufrimiento, nosotros, los ni&ntilde;os de Africa. Apelamos a su bondad y a su solidaridad para rescatar a
Africa. Ay&uacute;dennos, sufrimos mucho. Ay&uacute;dennos – tenemos guerras, enfermedades, y nos falta
comida. Hay escuelas, pero hay una gran falta de educaci&oacute;n, de ense&ntilde;anza… Nosotros los j&oacute;venes
africanos les pedimos una organizaci&oacute;n grande y eficaz para traer un verdadero progreso a Africa.
139
Les solicitamos por el amor a su hermoso continente, por los sentimientos que tienen por su propio
pueblo, su familia y en especial el apego y el amor por sus hijos. Si constatan que nos hemos
sacrificado y hemos arriesgado nuestras vidas, es porque sufrimos demasiado en Africa y porque los
necesitamos para combatir nuestra pobreza y la guerra en Africa.”
La &uacute;ltima frase era en realidad una premonici&oacute;n. No sobrevivieron al viaje: a la llegada a Bruselas, se
encontraron los cad&aacute;veres de los dos j&oacute;venes congelados y aplastados en el tren de aterrizaje del avi&oacute;n
belga donde hab&iacute;an viajado clandestinamente.
Las uniones econ&oacute;micas regionales y la movilidad de la mano de obra
En cierta medida, la formaci&oacute;n de uniones econ&oacute;micas subregionales ha reproducido el tipo de
sociedades homog&eacute;neas que antes existieron en las subregiones. En el caso de la Comunidad
Econ&oacute;mica de los Estados de Africa Occidental (ECOWAS), el protocolo sobre la libre circulaci&oacute;n de
las personas fue el primero en ser ratificado y puesto en pr&aacute;ctica, marcando otra vez el comienzo de
una era de libre circulaci&oacute;n de los ciudadanos entre los pa&iacute;ses miembros. Aquellas uniones incluyen la
Uni&oacute;n Aduanera y Econ&oacute;mica de Africa Central fundada en 1964; la Comunidad de Africa Oriental,
creada en 1967 por Kenya, Uganda y Tanzania; la Comunidad Econ&oacute;mica de los Estados de Africa
Occidental (ECOWAS), fundada en 1975 para fomentar el libre comercio y facilitar la libre circulaci&oacute;n
de los factores de producci&oacute;n en los 16 Estados Miembros; la Comunidad Econ&oacute;mica de los Pa&iacute;ses de
los Grandes Lagos (CEPGL), creada en 1976 y la Comunidad Econ&oacute;mica de Africa Occidental,
establecida en 1977. Tambi&eacute;n existen la Zona de Comercio Preferencial para los Estados de Africa
Oriental y de Africa Austral, creada en 1981; el Mercado Com&uacute;n del Africa Meridional y Oriental
(MECAFMO) fundado en 1994 para sustituir a la zona de comercio preferencial; la Conferencia de
Coordinaci&oacute;n del Desarrollo de Africa Meridional (SADCC) establecida en 1980 y luego reemplazada
por la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo y los Peque&ntilde;os Estados Insulares de Africa
(llamados tambi&eacute;n la Comisi&oacute;n del Oc&eacute;ano Indico).
En la mayor&iacute;a de los casos, esas uniones econ&oacute;micas est&aacute;n dominadas por la econom&iacute;a de un solo pa&iacute;s,
y los movimientos de personas se han efectuado hacia un n&uacute;mero limitado de pa&iacute;ses dentro de las
uniones: Sud&aacute;frica en la SADC, Gab&oacute;n en la Uni&oacute;n Aduanera y Econ&oacute;mica de Africa Occidental, C&ocirc;te
d’Ivoire en la Comunidad Aduanera y Econ&oacute;mica de Africa Central, Nigeria en la ECOWAS y Congo
en la CEPGL. Aunque los protocolos de algunas organizaciones regionales incluyen la libre circulaci&oacute;n
de las personas, as&iacute; como su libre residencia y establecimiento, no suelen ser aplicados. S&oacute;lo la
ECOWAS ha aplicado, en buena medida, el protocolo sobre la libre circulaci&oacute;n de las personas, pero
sigue poco entusiasta en cuanto al derecho de residencia y de establecimiento (v&eacute;ase Adepoju, 1998a;
Afolayan, 1998).
Las uniones de cooperaci&oacute;n subregional y regional bilateral y multilateral tienen el poder de influenciar
considerablemente el flujo de migraci&oacute;n laboral. Las uniones econ&oacute;micas subregionales que prev&eacute;n en
sus acuerdos la libre circulaci&oacute;n de la mano de obra calificada y el derecho de establecimiento en los
pa&iacute;ses miembros podr&iacute;an facilitar la movilidad intrarregional de la mano de obra y fomentar un
desarrollo aut&oacute;nomo en la regi&oacute;n. La integraci&oacute;n econ&oacute;mica en la regi&oacute;n ofrece una perspectiva a largo
plazo para estimular la movilidad intrarregional de la mano de obra. Frente a la agitaci&oacute;n pol&iacute;tica
permanente, la fragmentaci&oacute;n y la debilidad de las econom&iacute;as, las agrupaciones regionales y
subregionales son muy pertinentes. La ratificaci&oacute;n del memor&aacute;ndum para la creaci&oacute;n de un mercado
com&uacute;n africano en el a&ntilde;o 2025 marca un hito en el camino hacia una integraci&oacute;n regional panafricana.
Como muchos pa&iacute;ses tienen sentimientos encontrados acerca del principio de libre circulaci&oacute;n y no
parecen muy dispuestos a reformar las leyes nacionales y las pr&aacute;cticas administrativas, es preciso
armonizar las leyes nacionales que est&aacute;n en conflicto con los tratados regionales y subregionales. Los
esfuerzos encaminados a promover la integraci&oacute;n y la cooperaci&oacute;n regional deben dedicarse tambi&eacute;n al
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derecho de residencia y de establecimiento de los inmigrantes y a las obligaciones de los pa&iacute;ses
receptores.
La diversificaci&oacute;n de los destinos de migraci&oacute;n
La inestabilidad de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica ha entra&ntilde;ado distintos tipos de migraci&oacute;n, tradicionalmente
hacia las ciudades, pero cada vez m&aacute;s hacia otros pa&iacute;ses. Al mismo tiempo, el deterioro econ&oacute;mico
general y las limitaciones econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas de la migraci&oacute;n internacional en los pa&iacute;ses
tradicionalmente anfitriones han puesto a prueba el ingenio de los emigrantes, oblig&aacute;ndolos a
diversificar m&aacute;s y m&aacute;s sus lugares de destino (Findley, 1997). En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, las migraciones
africanas se han hecho m&aacute;s variadas y espont&aacute;neas. Muchos de los que migran ya no corresponden a las
pautas cl&aacute;sicas de migraci&oacute;n laboral y exploran tambi&eacute;n una serie de destinos mucho m&aacute;s variada. La
inestabilidad de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica en Africa ha incitado a m&aacute;s gente a emprender una migraci&oacute;n
circular o temporal, hacia una variedad de nuevos destinos, incluidos aquellos que tienen pocos
v&iacute;nculos pol&iacute;ticos o econ&oacute;micos con los pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n. Cuando la crisis econ&oacute;mica redujo las
oportunidades de empleo en la regi&oacute;n, los Estados del Golfo se convirtieron en un destino
particularmente atractivo para los profesionales muy calificados, y todav&iacute;a lo son. Pero estos &uacute;ltimos
a&ntilde;os dichos pa&iacute;ses han dado muestras de depresi&oacute;n econ&oacute;mica. Por consiguiente, Botswana y Sud&aacute;frica
est&aacute;n adquiriendo mucho atractivo. Apresurados por salir de su pa&iacute;s debido al car&aacute;cter incierto de las
condiciones econ&oacute;micas, los profesionales altamente calificados ven la nueva Sud&aacute;frica y la econom&iacute;a
en auge de Botswana como alternativas atractivas a Europa, Estados Unidos y los Estados del Golfo
(Adepoju, 1995a, 1995b).
En el Sahel, por ejemplo, los modelos tradicionales de migraci&oacute;n temporal y circulatoria han dado paso
a movimientos m&aacute;s diversos con itinerarios migratorios m&aacute;s complejos (Findley, 1997). Emigrantes de
Mal&iacute; y Burkina Faso a Francia, C&ocirc;te d’Ivoire y Gab&oacute;n, de Senegal a Francia y de Egipto a los Estados
del Golfo, y en algunos casos, inmigrantes procedentes de pa&iacute;ses fronterizos, han ocupado puestos que
los nacionales de los pa&iacute;ses receptores hab&iacute;an dejado vacantes al emigrar al extranjero. Muchas veces,
el resultado es un tipo de migraci&oacute;n por etapas, primero de las zonas rurales a las ciudades y luego
fuera del pa&iacute;s. Esos emigrantes han elaborado estrategias complejas para entrar en un pa&iacute;s y encontrar
trabajo. La emigraci&oacute;n hacia otros pa&iacute;ses africanos se est&aacute; volviendo tambi&eacute;n cada vez m&aacute;s flexible en
cuanto al momento escogido para el desplazamiento y a la selecci&oacute;n de los destinos, puesto que los
emigrantes consideran que cruzar la frontera es lo mismo que migrar dentro del pa&iacute;s.
De una migraci&oacute;n laboral a una migraci&oacute;n comercial
Durante mucho tiempo, los mal&iacute;es han emigrado sobre todo a Francia para hacer trabajos dom&eacute;sticos,
con el estatuto de trabajadores inmigrantes. Esto est&aacute; cambiando. Una gran proporci&oacute;n de los
senegaleses que emigran a C&ocirc;te d’Ivoire, a Marsella en Francia y a Roma pueden ser clasificados como
emigrantes comerciales. La mayor&iacute;a explora destinos no convencionales sin v&iacute;nculos ling&uuml;&iacute;sticos,
culturales ni coloniales; primero emigraron a Zambia y, cuando la econom&iacute;a de ese pa&iacute;s se desplom&oacute;,
se tornaron hacia Sud&aacute;frica, poco despu&eacute;s de la abolici&oacute;n del apartheid. Tambi&eacute;n emigran a Italia,
Portugal, Alemania, B&eacute;lgica y Espa&ntilde;a (Adepoju, 1995b).
Frente a la inquietud y a la xenofobia creciente de los residentes locales y de los medios de
comunicaci&oacute;n, y al aumento de la popularidad y de la virulencia de los partidos pol&iacute;ticos en contra de la
inmigraci&oacute;n, algunos inmigrantes consideraron que su situaci&oacute;n en Europa se estaba volviendo
intolerable. Por consiguiente, cruzaron el Atl&aacute;ntico rumbo a los Estados Unidos en busca de mejores
horizontes, sobre todo como peque&ntilde;os comerciantes. La hermandad suf&iacute; sol&iacute;a trabajar en la cuenca del
cacahuete en Senegal cuando ese producto era el principal cultivo comercial del pa&iacute;s. Cuando la tierra
se agot&oacute;, esos agricultores senegaleses empezaron a emigrar, primero a Francia y luego en los a&ntilde;os
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1980 a los Estados Unidos, donde establecieron peque&ntilde;os comercios. Fueron los primeros africanos de
habla francesa que llegaron en masa a Nueva York a principios de los a&ntilde;os 1980 (Ebin, 1996).
Empezaron como vendedores callejeros, sobrevivieron al acoso de la administraci&oacute;n de la ciudad y se
establecieron en un vecindario particular de Nueva York. Una vez establecidos, atrajeron a otros
inmigrantes.
El atractivo de Africa Meridional
La apertura de Sud&aacute;frica en 1994 no tard&oacute; en atraer un flujo de inmigrantes procedentes de varias
partes del mundo: Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Zaire, Kenya y Uganda. Durante el periodo del
apartheid, algunos nacionales de esos pa&iacute;ses hab&iacute;an penetrado clandestinamente en lo que entonces
eran, s&oacute;lo de nombre, “homelands” independientes de Sud&aacute;frica. Eran pocos y se quedaban en la
clandestinidad. La mayor&iacute;a de ellos eran profesionales calificados –profesores, profesores de
universidad, m&eacute;dicos, abogados, enfermeras e ingenieros-, una situaci&oacute;n que los apartaba de los
inmigrantes tradicionales que proced&iacute;an de los Estados sat&eacute;lites de Lesotho, Swazilandia, Botswana,
Malawi y Mozambique, cuyos nacionales eran en su mayor&iacute;a mineros y obreros agr&iacute;colas no
calificados. Despu&eacute;s llegaron negociantes y estudiantes del Zaire durante el periodo 1991-1994, cuando
la econom&iacute;a, el sistema de gobierno y la sociedad de su pa&iacute;s se derrumbaron. Las oleadas de
inmigrantes procedentes de Senegal, Nigeria, Sierra Leona, etc. constaban sobre todo de vendedores y
comerciantes deseosos de sacar provecho del mercado relativamente pr&oacute;spero de la nueva rep&uacute;blica
despu&eacute;s del apartheid (Bouillon, 1996).
M&aacute;s tarde la hostilidad de la poblaci&oacute;n negra se desat&oacute; contra los inmigrantes procedentes de otros
pa&iacute;ses africanos, y la poblaci&oacute;n local y algunos pol&iacute;ticos pidieron que se detuviera y expulsara a los
supuestos inmigrantes ilegales, africanos como ellos, algunos de los cuales ven&iacute;an de pa&iacute;ses que antes
hab&iacute;an albergado a guerrilleros sudafricanos, en particular miembros del partido que ejerce el poder, el
Congreso Nacional Africano (ANC). En 1994, el nuevo Gobierno expuls&oacute; a alrededor de 91.000
inmigrantes ilegales, sobre todo mozambique&ntilde;os (el 75 por ciento). Otros proced&iacute;an de Nigeria, Sierra
Leona, Etiop&iacute;a y Zambia. Esto constituy&oacute; un aumento considerable con respecto al n&uacute;mero de
extranjeros ilegales que hab&iacute;an sido expulsados en virtud de las leyes del apartheid durante los tres a&ntilde;os
anteriores (293 en 1990 y 83.109 en 1992). En 1996, el n&uacute;mero de inmigrantes ilegales expulsados
ascendi&oacute; a 181.230 frente a 157.695 en 1995. Cada mes, se deportan miles de los 300.000
zimbabwenses que viven ilegalmente en Sud&aacute;frica (Mfono, 1998).
En 1994, el Gobierno puso planes en marcha, en concertaci&oacute;n con el Sindicato Nacional de Mineros,
para conceder a los trabajadores inmigrantes el derecho de voto en las elecciones locales y nacionales,
y luego la ciudadan&iacute;a. De este modo obtuvieron el estatuto de residente 90.000 ex-refugiados
mozambique&ntilde;os y alrededor de 124.000 nacionales que proced&iacute;an de los pa&iacute;ses de la SADC, en
particular de Lesotho, y que hab&iacute;an estado viviendo en el pa&iacute;s desde 1986. Otros 51.000 mineros fueron
tambi&eacute;n exentos de las disposiciones de la Ley de Control de Extranjeros (Milazi, 1995). Para finales
de agosto de 1999, alrededor de 300.000 inmigrantes y refugiados mozambique&ntilde;os que entraron en el
pa&iacute;s entre 1985 y 1992 obtendr&aacute;n el derecho de residencia permanente.
El Libro Verde sobre la Migraci&oacute;n Internacional (Green Paper on International Migration) identifica
tres tipos de inmigrantes: inmigrantes permanentes, inmigrantes con calificaciones y solicitantes de
asilo. Los permisos de trabajo que se conceden a los inmigrantes limitan la duraci&oacute;n de su estancia en
el pa&iacute;s. Se acusa a los inmigrantes de ser la causa del desempleo de los nacionales y de frustrar los
esfuerzos de los sindicatos por obtener salarios razonables para los trabajadores. Asimismo, los
inmigrantes son los chivos emisarios en lo que se refiere a la delincuencia. La reacci&oacute;n xen&oacute;foba contra
los extranjeros proviene de la cultura sudafricana de violencia entre blancos y negros, cultivada y
nutrida durante la era del apartheid. No cabe duda de que el pa&iacute;s tiene una necesidad urgente de
profesionales muy calificados para reemplazar a los blancos que han emigrado a medida que la
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delincuencia se ha intensificado, y m&aacute;s si se tiene en cuenta que toda una generaci&oacute;n de nacionales
negros carece de las calificaciones que exige la era tecnol&oacute;gica y, por lo tanto, no pueden obtener
empleos. De momento, s&oacute;lo el 7 por ciento de los j&oacute;venes sudafricanos que terminan sus estudios
encuentra trabajo y se estima que un 40 por ciento de la mano de obra, en su mayor parte negra, est&aacute;
actualmente desempleada, esto es, un 30 por ciento m&aacute;s que en 1980. Como consecuencia de un
crecimiento econ&oacute;mico muy lento resultante de a&ntilde;os de sanciones econ&oacute;micas, el empleo se ha
reducido considerablemente, tanto en el sector p&uacute;blico como en el privado. Har&iacute;a falta un crecimiento
econ&oacute;mico de 7 por ciento s&oacute;lo para crear empleos para los nuevos diplomados. Una pol&iacute;tica de
racionalizaci&oacute;n, as&iacute; como establecer que determinados empleos han de ser locales, permitir&iacute;an
probablemente reducir la demanda de trabajadores extranjeros.
Botswana se ha convertido en uno de los pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n m&aacute;s importantes. Es un pa&iacute;s pr&oacute;spero y
pol&iacute;ticamente estable, cuya econom&iacute;a ha registrado un crecimiento r&aacute;pido y constante a lo largo del
&uacute;ltimo decenio, y que ha atra&iacute;do a profesionales muy calificados de Ghana, Zambia, Zimbabwe,
Nigeria y Kenya. La mayor&iacute;a de ellos trabaja en el sector privado y en las universidades, gracias a leyes
m&aacute;s flexibles que fueron introducidas a principios de los a&ntilde;os 1990 en materia de residencia y entrada
en el pa&iacute;s. La pol&iacute;tica de empleos para locales, especialmente en el sector de la ense&ntilde;anza, supone que
se reemplace a los expatriados en las universidades, una situaci&oacute;n que para los extranjeros crea un
ambiente de inseguridad en cuanto a su trabajo.
El cambio de din&aacute;mica de los pa&iacute;ses tradicionales de inmigraci&oacute;n
Gab&oacute;n, un pa&iacute;s peque&ntilde;o y rico, depende de los trabajos por contrata y de los inmigrantes para
complementar la mano de obra nacional. La mayor&iacute;a de los inmigrantes vienen de Mal&iacute;, Guinea
Ecuatorial, Nigeria, Senegal, Benin, Camer&uacute;n y Togo. Casi una cuarta parte de los asalariados son
expatriados procedentes de Africa y Europa. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, miles de inmigrantes han llegado
ilegalmente a Gab&oacute;n desde Burundi, Rwanda, la Rep&uacute;blica Democr&aacute;tica del Congo y Congo para
buscar trabajo. La guerra y la inestabilidad pol&iacute;tica en esos pa&iacute;ses han obligado a miles de personas a
emigrar a Gab&oacute;n, donde esperan conseguir una vida mejor y m&aacute;s seguridad. Sin embargo, el desempleo
constituye cada vez m&aacute;s un problema que induce al Estado a adoptar una pol&iacute;tica de reservar ciertos
empleos a gente del lugar para remediar la tasa creciente de desempleo, que alcanza un 20 por ciento de
la poblaci&oacute;n activa. En 1991 se aprob&oacute; un decreto presidencial para salvaguardar empleos para los
nacionales, como respuesta a un desempleo urbano creciente. De conformidad con la pol&iacute;tica de
“gabonizaci&oacute;n” de la mano de obra, en septiembre de 1994, el Gobierno promulg&oacute; leyes que requer&iacute;an
que los extranjeros se registraran, pagaran derechos de residencia o salieran del pa&iacute;s a mediados de
febrero de 1995. Despu&eacute;s de la fecha l&iacute;mite, alrededor de 55.000 ciudadanos extranjeros fueron
expulsados, mientras que 15.000 legalizaron su residencia (Le Courier, 1997).
C&ocirc;te d’Ivoire siempre ha sido un pa&iacute;s de alta inmigraci&oacute;n en la regi&oacute;n, debido a su patrimonio vasto y
variado de recursos naturales, a una agricultura de exportaci&oacute;n y una econom&iacute;a de plantaci&oacute;n
diversificadas y modernizadas. La mano de obra interna del pa&iacute;s es limitada, y alrededor de una cuarta
parte de su mano de obra asalariada es extranjera. El primer Presidente del pa&iacute;s despu&eacute;s de la
independencia alent&oacute; la inmigraci&oacute;n procedente de los pa&iacute;ses pobres vecinos del suyo, ignorando las
fronteras arbitrarias dise&ntilde;adas por el poder colonial. Inmigrantes de Burkina Faso, Mal&iacute;, Nigeria,
Liberia, Senegal, Ghana invadieron clandestinamente las plantaciones para realizar los trabajos
dom&eacute;sticos que la poblaci&oacute;n local despreciaba. Los inmigrantes formaban el 17 por ciento de la
poblaci&oacute;n total en 1965, el 22 por ciento en 1975, el 28 por ciento en 1988, y el 25 por ciento en 1993.
En 1995, de una poblaci&oacute;n de 14 millones, cuatro millones eran inmigrantes (Tour&eacute;, 1998). La
declinaci&oacute;n econ&oacute;mica y la acentuaci&oacute;n del desempleo entre los j&oacute;venes nacionales ha dado lugar
recientemente a la aplicaci&oacute;n de medidas consistentes en registrar a los extranjeros y otorgarles
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documentos de identidad especiales. Muchos consideran que el objetivo de esa novedad era la
expulsi&oacute;n de los inmigrantes ilegales (ya clasificados como tales).
Los refugiados
La situaci&oacute;n de los refugiados africanos ha sido acertadamente descrita como una tragedia humana,
pues la regi&oacute;n ha experimentado graves y complejos problemas de refugiados. El Africa Subsahariana
(ASS) es la regi&oacute;n m&aacute;s pobre de todas, y los pa&iacute;ses de origen y de destino de los refugiados son
designados como los menos desarrollados del mundo, asolados por la hambruna, la guerra, la sequ&iacute;a y
la inestabilidad pol&iacute;tica. Diecisiete pa&iacute;ses del Africa Subsahariana est&aacute;n desgarrados por la guerra civil,
una situaci&oacute;n que genera m&aacute;s de 6 millones de refugiados y otros 17 millones de desplazados dentro de
sus pa&iacute;ses (Adedeji, 1999).
La situaci&oacute;n de los refugiados en la regi&oacute;n es &uacute;nica en varios aspectos importantes. Es fluida y muy
impredecible: a medida que se resuelven los antiguos problemas que han dado lugar a la existencia de
refugiados, como en Mozambique, surgen otros nuevos que acent&uacute;an la crisis de refugiados como en
Liberia, Rwanda, Sierra Leona y Guinea-Bissau. Adem&aacute;s, algunos de los pa&iacute;ses que generan grandes
cantidades de refugiados acogen tambi&eacute;n a refugiados procedentes de pa&iacute;ses vecinos. Generalmente
estos refugiados vienen de las regiones m&aacute;s pobres y buscan refugio en pa&iacute;ses igualmente pobres
dentro de la regi&oacute;n. Casi todos los refugiados permanecen en la regi&oacute;n y en primer lugar, reciben la
ayuda de otros africanos, en un proceso facilitado por los v&iacute;nculos &eacute;tnicos y el parentesco entre los
refugiados y la poblaci&oacute;n de los pa&iacute;ses de asilo. Ahora esta hospitalidad tradicional ha sido explotada
hasta el l&iacute;mite.
En el transcurso de los &uacute;ltimos a&ntilde;os, nuevos pa&iacute;ses se han a&ntilde;adido a la lista de los que generan
refugiados (Liberia, Rwanda, Rep&uacute;blica Democr&aacute;tica del Congo, Guinea-Bissau, Sierra Leona). No hay
nada comparable con la reciente situaci&oacute;n de los refugiados de Rwanda, ocasionada por las b&aacute;rbaras
matanzas y por el genocidio aparentemente organizado. Se estima que un mill&oacute;n de refugiados
rwandeses ha sido registrado en varias partes del Zaire, de Tanzania, e incluso de Burundi. Las fuentes
tradicionales de refugiados (Eritrea, Sud&aacute;n, Etiop&iacute;a y Somalia) siguen generando millares de
refugiados. Malawi, un pa&iacute;s muy pobre, ha surgido como uno de los mayores pa&iacute;ses de asilo, con
910.000 refugiados (una d&eacute;cima parte de su poblaci&oacute;n) procedentes de Mozambique.
No todos cruzan las fronteras nacionales para encontrar refugio; muchos de los que hu&iacute;an de las
persecuciones y las violencias, de las cat&aacute;strofes naturales, de la sequ&iacute;a, de los problemas ecol&oacute;gicos y
de las guerras civiles han sido en realidad desplazados dentro de sus propios pa&iacute;ses. Entre ellos hay
ni&ntilde;os, mujeres y ancianos, en su mayor&iacute;a de origen rural.
Perspectivas
Varios factores se&ntilde;alan un posible incremento de la emigraci&oacute;n en los pa&iacute;ses del Africa Subsahariana al
iniciarse el nuevo milenio. Con la agravaci&oacute;n de las crisis pol&iacute;ticas y econ&oacute;micas aumentar&aacute;n el
volumen y el impacto de los flujos de refugiados y de la migraci&oacute;n ilegal. El ajuste estructural y la
depresi&oacute;n econ&oacute;mica actual acelerar&aacute;n tambi&eacute;n la emigraci&oacute;n. La migraci&oacute;n ilegal se har&aacute; cada vez
m&aacute;s visible en la regi&oacute;n. A medida que la pobreza, el desempleo y la inseguridad socioecon&oacute;mica se
intensifiquen, una parte de la migraci&oacute;n que de otro modo hubiese ocurrido dentro del pa&iacute;s se
convertir&aacute; probablemente en una migraci&oacute;n de sustituci&oacute;n en las zonas urbanas y luego en una
migraci&oacute;n ilegal m&aacute;s all&aacute; de las fronteras, hacia pa&iacute;ses relativamente m&aacute;s pr&oacute;speros.
En el Africa Subsahariana m&aacute;s que en cualquier otra regi&oacute;n, la recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica y el
mejoramiento de las condiciones de vida, as&iacute; como la supervivencia de los pobres, dependen de modo
crucial del &eacute;xito que tengan las medidas contra el actual malestar econ&oacute;mico, sin el cual un desarrollo
efectivo y duradero es un espejismo. Pero todav&iacute;a estamos lejos de la meta. Sin embargo, no habr&aacute; un
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desarrollo significativo en condiciones de conflicto. Como la experiencia lo ha demostrado en varios
pa&iacute;ses de la regi&oacute;n, la ausencia de paz y de estabilidad disuade la inversi&oacute;n y conduce a la fuga de
capitales. La falta de alternativas econ&oacute;micas provoca todo tipo de emigraci&oacute;n, tanto legal como ilegal.
Merece la pena volver a considerar una recomendaci&oacute;n corriente para desarrollar alternativas a la
migraci&oacute;n en los pa&iacute;ses de origen: ayudar a los pa&iacute;ses m&aacute;s pobres a estimular el empleo en el plano
nacional. La persistencia de las dificultades econ&oacute;micas en el Africa Subsahariana entra&ntilde;a m&aacute;s flujos
de emigrantes y las diferencias econ&oacute;micas muy pronunciadas entre los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n y los del
Norte atraen a estos &uacute;ltimos a muchos m&aacute;s inmigrantes pese a los requisitos muy estrictos de entrada en
el pa&iacute;s y a los controles reforzados en la frontera. La experiencia ense&ntilde;a que donde existen diferencias
tan espectaculares, los flujos migratorios, legales pero cada vez menos, salen de los pa&iacute;ses m&aacute;s pobres
hacia sociedades m&aacute;s pr&oacute;speras. Dentro de la regi&oacute;n, por ejemplo, la renta per c&aacute;pita de Sud&aacute;frica
totaliza varias veces la de Mozambique, y aun cuando se erigen alambrados de p&uacute;as a lo largo de las
fronteras entre los dos pa&iacute;ses, emigrantes desesperados tratan de entrar ilegalmente en Sud&aacute;frica.
La reciente tragedia de los dos adolescentes, relatada anteriormente, pone de manifiesto cu&aacute;n urgente es
tomar medidas para mejorar la situaci&oacute;n en los pa&iacute;ses pobres de Africa. Conmovido por la carta, el
Ministro de Relaciones Exteriores de B&eacute;lgica prometi&oacute; mandar copias a sus hom&oacute;logos europeos. El
Secretario de Estado de Cooperaci&oacute;n y Desarrollo dijo que la carta “confirmaba la situaci&oacute;n de
desamparo en la que se encuentran tantos j&oacute;venes africanos”. El Ministro de Interior declar&oacute;: “este
llamamiento extremadamente conmovedor nos insta a ejercer nuestras responsabilidades para con los
hombres y las mujeres que viven en el continente africano”. El Gobierno belga tom&oacute; a su cargo el costo
de repatriaci&oacute;n de los cad&aacute;veres, que fueron acogidos en Conakry con un sentido homenaje (Guardian
Newspaper, Lagos, 5 de agosto de 1999).
La situaci&oacute;n demogr&aacute;fica, econ&oacute;mica y pol&iacute;tica en la regi&oacute;n indica un posible aumento de la migraci&oacute;n
en los a&ntilde;os venideros como consecuencia de la agravaci&oacute;n del desempleo, de las desigualdades y de la
pobreza. El despido de un gran n&uacute;mero de trabajadores de los sectores formales, p&uacute;blico y privado, ha
extendido hasta el l&iacute;mite la capacidad del sector informal para absorber el excedente de mano de obra.
Proporcionar un empleo productivo a millones de j&oacute;venes graduados es uno de los mayores desaf&iacute;os
para los pr&oacute;ximos a&ntilde;os. Estos j&oacute;venes luchar&aacute;n por un empleo en el sector formal o se unir&aacute;n a la cola
cada vez m&aacute;s larga de emigrantes potenciales, dispuestos a migrar clandestinamente para realizar
cualquier tipo de peque&ntilde;o trabajo, sin importar d&oacute;nde, pero cada vez m&aacute;s fuera de su pa&iacute;s. Asimismo,
es preciso atender mejor a la educaci&oacute;n de los varones en pa&iacute;ses como Lesotho donde,
tradicionalmente, las ni&ntilde;as acud&iacute;an a la escuela mientras los ni&ntilde;os se preparaban para el trabajo en las
minas. Ahora que la situaci&oacute;n ha cambiado, este tipo de empleo no calificado para los hombres en
Sud&aacute;frica est&aacute; desapareciendo poco a poco.
A medida que las condiciones han ido empeorando y que ha aumentado el desempleo entre los
nacionales de los pa&iacute;ses anfitriones, los inmigrantes han sufrido expulsiones. En los &uacute;ltimos meses, los
inmigrantes ilegales han sido objeto de redadas y expulsiones de Gab&oacute;n y de Sud&aacute;frica. Por
consiguiente, cada vez m&aacute;s inmigrantes clandestinos transitan por pa&iacute;ses intermedios rumbo a nuevos
destinos: el Sur de Europa, los Estados Unidos, el Oriente Medio y Asia. Los pa&iacute;ses africanos deber&iacute;an
proporcionar a sus ciudadanos informaci&oacute;n adecuada sobre las leyes y reglamentaciones en cuanto a
entrada, residencia y empleo en el extranjero, a ejemplo de Senegal y Mal&iacute; que en sus ministerios
respectivos ahora tienen unidades de informaci&oacute;n y asesoramiento en los asuntos de emigraci&oacute;n.
Durante el pr&oacute;ximo decenio, la migraci&oacute;n de la mano de obra, ya sea legal o ilegal, se volver&aacute; m&aacute;s
intensa si las econom&iacute;as de varios pa&iacute;ses de la regi&oacute;n y las condiciones de vida de sus poblaciones
siguen deterior&aacute;ndose. Del mismo modo, la circulaci&oacute;n de recursos humanos calificados y las
migraciones femeninas se acelerar&aacute;n entre los pa&iacute;ses m&aacute;s pobres de la regi&oacute;n y los m&aacute;s ricos, aunque
con pocos empleos, en particular Gab&oacute;n, Botswana y Sud&aacute;frica. La inestabilidad de la situaci&oacute;n
pol&iacute;tica, los conflictos &eacute;tnicos y las guerras civiles podr&iacute;an tambi&eacute;n generar multitudes de refugiados y
desplazados. Sin embargo, los progresos realizados en las esferas pol&iacute;ticas y econ&oacute;micas en Ghana y
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Uganda han provocado el regreso de los emigrantes y han atra&iacute;do a nuevos inmigrantes. Los esfuerzos
que se est&aacute;n emprendiendo para reactivar la situaci&oacute;n econ&oacute;mica y pol&iacute;tica en Nigeria han empezado a
atraer a numerosos profesionales que regresan al pa&iacute;s y a solicitantes de asilo que hab&iacute;an huido de los
reg&iacute;menes militares dictatoriales. Otros pa&iacute;ses podr&iacute;an seguir estos ejemplos.
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Las tendencias de la migraci&oacute;n internacional en Am&eacute;rica Latina y el Caribe
Adela Pellegrino
Introducci&oacute;n
La historia de Am&eacute;rica Latina est&aacute; profundamente marcada por la migraci&oacute;n internacional. La
inmigraci&oacute;n extracontinental tuvo un impacto demogr&aacute;fico importante en los quinientos a&ntilde;os que han
transcurrido desde el comienzo de la colonizaci&oacute;n: en primer lugar, por el traslado e instalaci&oacute;n de los
colonizadores, luego por la migraci&oacute;n forzada de poblaci&oacute;n africana y, finalmente, por la inmigraci&oacute;n
de europeos y asi&aacute;ticos que tuvo lugar en el siglo XIX y en las primeras d&eacute;cadas del XX.
En este ultimo medio siglo, el subcontinente pasa de ser una regi&oacute;n de inmigraci&oacute;n a una de
emigraci&oacute;n, en movimientos intraregionales o hacia el mundo desarrollado y muy particularmente
hacia los Estados Unidos.
Este art&iacute;culo es un resumen de un informe realizado en el marco del convenio entre el Programa de
Poblaci&oacute;n de la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro Latinoamericano de Demograf&iacute;a de las
Naciones Unidas (CELADE). El trabajo est&aacute; basado en los datos censales reunidos en el Proyecto
IMILA (Investigaci&oacute;n en Migraci&oacute;n internacional en Am&eacute;rica Latina) del CELADE. Esta base de
datos ha venido reuniendo la informaci&oacute;n sobre personas nacidas en Am&eacute;rica Latina y el Caribe y que
fueran censados en otros pa&iacute;ses. Iniciada en los a&ntilde;os 60, con la ronda de los 90 se completan cuatro
series de censos de la regi&oacute;n. El proyecto IMILA constituye un antecedente pionero en la recolecci&oacute;n
y sistematizaci&oacute;n de informaci&oacute;n sobre migraci&oacute;n internacional.
El contexto econ&oacute;mico y social
A partir de los a&ntilde;os 30 se inicia en gran parte de los pa&iacute;ses latinoamericanos el proceso de transici&oacute;n
demogr&aacute;fica. Por supuesto, la cronolog&iacute;a de este proceso es heterog&eacute;nea y var&iacute;a seg&uacute;n las regiones: los
cambios en los niveles de la mortalidad y la fecundidad se manifestaban ya a fines del siglo XIX en
Argentina y Uruguay; en otros pa&iacute;ses el proceso empez&oacute; a avizorarse hacia mediados del siglo. Entre
1955 y 1965 el crecimiento promedio de la poblaci&oacute;n latinoamericana alcanza su m&aacute;ximo (alrededor
3% anual). En valores absolutos, la poblaci&oacute;n pas&oacute; de 165 millones en 1950 a 441 en 1990 (Naciones
Unidas, CEPAL-CELADE, 1993).
Desde all&iacute; en adelante el ritmo de crecimiento comenz&oacute; a enlentecerse y algunos pa&iacute;ses como Brasil,
por ejemplo, tuvieron retrocesos importantes de la fecundidad en lapsos breves de tiempo.
Es a partir de los a&ntilde;os '30, en gran medida como consecuencia de la crisis en los pa&iacute;ses centrales, que
algunos Estados latinoamericanos transitaron desde un modelo econ&oacute;mico agro-exportador hacia un
proyecto de &quot;crecimiento hacia adentro&quot;, basado en un desarrollo industrial inicialmente orientado al
mercado interno. Este proyecto, que adquiri&oacute; un nuevo impulso durante la Segunda Guerra Mundial,
tendr&aacute; una evoluci&oacute;n desigual: en algunos pa&iacute;ses (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Uruguay y
M&eacute;xico) la econom&iacute;a tendi&oacute; a diversificarse, debido al creciente papel de la industria.
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La mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses experimentaron un crecimiento econ&oacute;mico sostenido: la tasa media de
crecimiento acumulativo anual para el subcontinente fue de 5.5% entre 1950 y 1978, superior al del
conjunto de los pa&iacute;ses industriales de econom&iacute;a de mercado y tambi&eacute;n al de otras regiones en v&iacute;as de
desarrollo. (CEPAL, 1980).
A&uacute;n cuando la regi&oacute;n registr&oacute; entonces las tasas de crecimiento demogr&aacute;fico m&aacute;s altas del mundo, el
Producto Bruto Interno (P.B.I.) per c&aacute;pita se duplic&oacute; durante el per&iacute;odo 1950-1978. Sin embargo, el
crecimiento del producto por habitante se situ&oacute; por debajo del registrado en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses
industrializados.1 La regi&oacute;n latinoamericana se destaca en el contexto internacional por la inequidad en
la distribuci&oacute;n del ingreso y, durante ese per&iacute;odo, por la desigualdad en el acceso a los frutos del
crecimiento econ&oacute;mico que tuvo lugar.
Aunque para le conjunto de la regi&oacute;n el balance del per&iacute;odo (1950-1978) fue positivo, las tendencias
por pa&iacute;ses fueron dispares. Argentina, Chile y Uruguay, que se encontraban al principio del per&iacute;odo
muy bien posicionados con respecto al grado de industrializaci&oacute;n y al ingreso per c&aacute;pita, fueron los que
menos crecieron durante esos 30 a&ntilde;os. En otros pa&iacute;ses, en los que el proceso de transformaci&oacute;n
productiva era m&aacute;s reciente, como Brasil, Costa Rica, M&eacute;xico y Venezuela, se experimentaron
crecimientos m&aacute;s elevados.
Los l&iacute;mites del modelo econ&oacute;mico de industrializaci&oacute;n sustitutiva comenzaron a manifestarse ya en la
d&eacute;cada del 60, aunque fue en el decenio siguiente que se hicieron evidentes. La crisis comienza a
instalarse progresivamente en la regi&oacute;n, aunque su impacto es todav&iacute;a heterog&eacute;neo y si bien algunos
pa&iacute;ses muestran un enlentecimiento de su ritmo de crecimiento, otros lo elevan por encima de sus
tendencias hist&oacute;ricas (Brasil, Colombia, Ecuador, Rep&uacute;blica Dominicana, Guatemala y Paraguay).
En los a&ntilde;os 80, la crisis &quot;de la deuda&quot; se generaliza, provocando un descenso del Producto Bruto
Interno per c&aacute;pita en muchos pa&iacute;ses del sub-continente, con un retroceso en el nivel de vida de los
sectores medios e incrementos en los niveles de pobreza e indigencia.2 La distribuci&oacute;n del ingreso,
globalmente muy desigual, sufre retrocesos en algunos pa&iacute;ses como Argentina y Uruguay, que
hist&oacute;ricamente se hab&iacute;an destacado por sus niveles de homogeneidad social en el contexto de la regi&oacute;n.
Varias fueron las adversidades que tuvieron que enfrentar los Estados latinoamericanos durante la
&quot;d&eacute;cada perdida&quot;. De acuerdo a la Comisi&oacute;n Econ&oacute;mica para Am&eacute;rica Latina (CEPAL), la crisis
econ&oacute;mica se manifest&oacute; &quot;... en el deterioro simult&aacute;neo y sostenido de los principales indicadores
econ&oacute;micos y sociales. No s&oacute;lo se produjo una baja de la producci&oacute;n o una dr&aacute;stica reducci&oacute;n de su
ritmo de crecimiento. Tambi&eacute;n empeor&oacute; la situaci&oacute;n ocupacional y disminuyeron las remuneraciones
reales, se acentuaron y generalizaron los procesos inflacionarios, y se agravaron los problemas del
sector externo. Al deterioro macroecon&oacute;mico se sumaron severas crisis en el sistema financiero de los
pa&iacute;ses, derivadas de situaciones recesivas unidas a incrementos en la tasa de inter&eacute;s y notables
devaluaciones de la moneda, as&iacute; como m&uacute;ltiples situaciones de crisis fiscal.&quot; (CEPAL, 1996, p. 11)
La respuesta a la crisis por parte de los gobiernos fue un nuevo experimento de pol&iacute;ticas de apertura a
los mercados internacionales. Se abandonaron las pol&iacute;ticas proteccionistas hacia la industria y se tendi&oacute;
a la reducci&oacute;n de las funciones del Estado y a la privatizaci&oacute;n de las empresas p&uacute;blicas.
Durante este per&iacute;odo el crecimiento demogr&aacute;fico comienza a tener un ritmo m&aacute;s lento, pero la fuerza
de trabajo sigue creciendo a tasas anuales del 3.3%, debido al acceso al mercado de trabajo de los
j&oacute;venes nacidos durante el fuerte crecimiento demogr&aacute;fico anterior y al incremento en la participaci&oacute;n
de la mano de obra femenina, que constituy&oacute; el 42% del crecimiento de la poblaci&oacute;n econ&oacute;micamente
activa entre 1980 y 1990. (PREALC, 1992). El desempleo en los centros urbanos era mayor al final de
la d&eacute;cada que en 1980 y alcanz&oacute; niveles muy altos en el per&iacute;odo 1983-1985, disminuyendo
posteriormente.
Desde el punto de vista de la calidad de los empleos creados, la d&eacute;cada se caracteriza por el
crecimiento de la informalizaci&oacute;n y por la profundizaci&oacute;n de la terciarizaci&oacute;n. La expansi&oacute;n m&aacute;s
importante del empleo tuvo lugar en las actividades informales: trabajos independientes y de familiares
no remunerados, servicio dom&eacute;stico y ocupaci&oacute;n en microempresas. En conjunto, estas actividades
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elevan su participaci&oacute;n en las ocupaciones no agr&iacute;colas del 40 al 53%, duplicando su volumen total
durante la d&eacute;cada. (PREALC, 1992). La ocupaci&oacute;n en los servicios se incrementa, hasta constituir, a
fines de la d&eacute;cada, el 65% de la ocupaci&oacute;n urbana, mientras que disminuye la participaci&oacute;n de la
industria manufacturera (del 38 al 35%) y contin&uacute;a decreciendo la agricultura. (PREALC, 1992).
Durante la d&eacute;cada del 80, y en el marco de una creciente internacionalizaci&oacute;n de la econom&iacute;a mundial,
comienzan a proyectarse nuevas estrategias de integraci&oacute;n regional. A los tratados que un&iacute;an a los
pa&iacute;ses del Pacto Andino y del Mercado Com&uacute;n Centroamericano se agrega el Mercado Com&uacute;n del Sur
(MERCOSUR), que vincula a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cuya entrada en vigencia tuvo
lugar en 1991 y el North American Free Trade Agreement (NAFTA), acuerdo firmado en 1994 entre
los Estados Unidos, Canad&aacute; y M&eacute;xico.
Las tendencias de la migraci&oacute;n internacional
El volumen y el perfil de las corrientes
Hacia 1990, los migrantes acumulados originarios de Am&eacute;rica Latina que se encontraban en otros
pa&iacute;ses del continente americano constitu&iacute;an el 2,5% del total de la poblaci&oacute;n de Am&eacute;rica Latina y el
9,2% del total de los emigrantes estimados por Naciones Unidas3 para todas las regiones del mundo. El
impacto demogr&aacute;fico de la emigraci&oacute;n es diferente seg&uacute;n las regiones y la concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica del
fen&oacute;meno tiene como consecuencia que sus efectos sean de importancia sobre algunas poblaciones
espec&iacute;ficas.
Una realidad que se debe admitir es la de que la emigraci&oacute;n internacional no constituye un fen&oacute;meno
de magnitudes importantes con relaci&oacute;n a las poblaciones de origen y que, aunque las informaciones
son dif&iacute;cilmente comparables, se puede decir que el efecto demogr&aacute;fico de la emigraci&oacute;n internacional
es mucho menor que el experimentado por los pa&iacute;ses europeos en el siglo XIX.4 A&uacute;n teniendo en
cuenta estas consideraciones tambi&eacute;n es cierto que la emigraci&oacute;n desde M&eacute;xico hacia los Estados
Unidos es actualmente el movimiento migratorio m&aacute;s grande del planeta y que el fen&oacute;meno del
crecimiento de los &quot;hisp&aacute;nicos&quot; en los Estados Unidos se ha convertido en un hecho pol&iacute;tico
trascendente.
Los vestigios de regi&oacute;n receptora de inmigrantes van perdiendo significaci&oacute;n: la reversi&oacute;n de las
corrientes extracontinentales tradicionales se manifiesta en el descenso de los valores totales
acumulados de inmigrantes europeos y asi&aacute;ticos en los principales pa&iacute;ses receptores: Argentina,
Venezuela y Brasil. Los incrementos de la inmigraci&oacute;n proveniente de otros pa&iacute;ses latinoamericanos no
llegan a compensar la reducci&oacute;n, debida a las defunciones o a los retornos, de los inmigrantes europeos
o asi&aacute;ticos de las d&eacute;cadas anteriores.
En el &uacute;ltimo medio siglo, desde el punto de vista migratorio, el fen&oacute;meno de mayor trascendencia
cuantitativa y de mayor impacto econ&oacute;mico y social ha estado constituido por la urbanizaci&oacute;n de la
poblaci&oacute;n. La movilizaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n desde las zonas rurales hacia las urbanas y los diferentes
tipos de desplazamientos que tuvieron lugar, en el marco de altas tasas de crecimiento demogr&aacute;fico y
de las transformaciones en las actividades productivas, tuvieron como consecuencia un crecimiento
inusitado de las poblaciones urbanas, en particular, de las ciudades metropolitanas.
Este proceso, que no alcanz&oacute; la misma intensidad ni tuvo lugar simult&aacute;neamente en todos los pa&iacute;ses, se
ha extendido a toda la regi&oacute;n y dio lugar a que varias ciudades del continente se ubicaran entre las
metr&oacute;polis m&aacute;s grandes del mundo.
La migraci&oacute;n internacional, hasta los a&ntilde;os 60 se limitaba a los movimientos entre pa&iacute;ses fronterizos, en
traslados de tipo rural-rural o rural-urbano, con un fuerte componente de migraci&oacute;n estacional.
Movimientos de este tipo se registran a lo largo de todo el continente y debe considerarse que una
buena parte de la migraci&oacute;n internacional ha consistido en la prolongaci&oacute;n de la migraci&oacute;n interna m&aacute;s
all&aacute; de la frontera de los Estados.
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La causalidad de estos movimientos es de diverso tipo: en muchos casos se trata de regiones donde las
fronteras pol&iacute;ticas, fruto de las guerras de la Independencia, dividieron a comunidades que manten&iacute;an
identidades comunes. En otros casos, se trata de regiones con diferentes niveles de densidad
demogr&aacute;fica, de disponibilidad de tierras o de mano de obra para las actividades productivas. En todos
los casos, constituyen fronteras de f&aacute;cil acceso y sin grandes impedimentos a los desplazamientos de la
poblaci&oacute;n.
En Am&eacute;rica del Sur, Argentina, que fuera un importante receptor de inmigraci&oacute;n europea en el siglo
XIX y primeras d&eacute;cadas del XX, tambi&eacute;n fue el centro de atracci&oacute;n de migraci&oacute;n de los pa&iacute;ses
fronterizos. Estos movimientos, que hist&oacute;ricamente se dirig&iacute;an a las regiones de frontera, a partir de los
a&ntilde;os 50 comienzan a orientar sus destinos hacia las zonas urbanas y fundamentalmente hacia el &aacute;rea de
influencia de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentraba el desarrollo industrial y los servicios.
Venezuela, Costa Rica y M&eacute;xico tambi&eacute;n son receptores hist&oacute;ricos de migrantes fronterizos
(colombianos en el primer caso, nicarag&uuml;enses en el segundo y guatemaltecos en el tercero) y
finalmente la migraci&oacute;n entre M&eacute;xico y los Estados Unidos, que si bien es y ha sido la de mayor
volumen cuantitativo, mantuvo un perfil asimilable al de los movimientos de frontera entre pa&iacute;ses
latinoamericanos.
Existen otras corrientes tradicionales de migrantes fronterizos que se han mantenido estables o con
peque&ntilde;as variaciones en el curso del tiempo. Estas corrientes, de escasa importancia en valores
absolutos, manifiestan una cierta estabilidad (en aquellos casos en que la frecuencia de los censos
permite observarlas). A t&iacute;tulo de ejemplos, podemos se&ntilde;alar la presencia de haitianos en Santo
Domingo y de colombianos en Panam&aacute; y en Ecuador.
Desde los a&ntilde;os 60 se diversifican los destinos migratorios: por una parte, es en esa d&eacute;cada cuando
comienzan a crecer las corrientes de latinoamericanos a los Estados Unidos y a aumentar la emigraci&oacute;n
desde el Caribe hacia Canad&aacute;. Por otra parte, la crisis del petr&oacute;leo de los a&ntilde;os 70, tuvo como
consecuencia asimetr&iacute;as adicionales entre los pa&iacute;ses latinoamericanos desde el punto de vista del
crecimiento econ&oacute;mico. Si los pa&iacute;ses productores de petr&oacute;leo transitaron por un per&iacute;odo de expansi&oacute;n
econ&oacute;mica que les permiti&oacute; aumentar las inversiones y dinamizar las econom&iacute;as, en otros es cuando la
crisis se instala como proleg&oacute;menos de lo que suceder&aacute; en los a&ntilde;os 80.
Venezuela es el pa&iacute;s productor de petr&oacute;leo que atraviesa por transformaciones m&aacute;s importantes y es
tambi&eacute;n el que practic&oacute; pol&iacute;ticas tendientes a reclutar inmigrantes profesionales y trabajadores
especializados. La situaci&oacute;n de casi pleno empleo durante gran parte de la d&eacute;cada del 70, las
retribuciones a las calificaciones profesionales que igualaban o en muchos casos superaban a las
similares en los pa&iacute;ses desarrollados y la fortaleza del tipo de cambio de la moneda, con respecto al
d&oacute;lar de EEUU, hac&iacute;an que las remesas y los ahorros de los migrantes se multiplicaran en t&eacute;rminos
reales en sus pa&iacute;ses de origen. La poblaci&oacute;n de otros pa&iacute;ses latinoamericanos en Venezuela se triplic&oacute;
entre los censos de 1970 y 1980 y, como fen&oacute;meno nuevo, capt&oacute; inmigrantes de todas las regiones del
subcontinente.
En los a&ntilde;os 70, Argentina, Chile y Uruguay se convierten en escenario de una crisis pol&iacute;tica y
econ&oacute;mica que desembocar&aacute; en la instalaci&oacute;n de dictaduras militares que provocar&aacute; incrementos
importantes en la emigraci&oacute;n desde dichos pa&iacute;ses. Esta emigraci&oacute;n fue diversificada en sus destinos:
los pa&iacute;ses europeos, Australia, Estados Unidos y Canad&aacute;, pero tambi&eacute;n otros pa&iacute;ses latinoamericanos,
fundamentalmente M&eacute;xico, Venezuela y Costa Rica.
En Am&eacute;rica Central, distintas fronteras eran escenario de movimientos fronterizos de tipo rural-rural,
aunque es Costa Rica el principal receptor de inmigraci&oacute;n, debido a que es el de mayor desarrollo
relativo: sus indicadores de bienestar social son notoriamente superiores a los de los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n,
al tiempo que se ha caracterizado por la estabilidad pol&iacute;tica y la solidez de su sistema democr&aacute;tico.
La inestabilidad y violencia en Am&eacute;rica Central, desde mediados de los a&ntilde;os 70, la convierten en una
regi&oacute;n de movimientos de poblaci&oacute;n. Desplazados internos, migrantes internacionales, refugiados,
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buscando ubicarse en la regi&oacute;n o abrirse camino hacia los Estados Unidos, han sido fen&oacute;menos de los
cuales s&oacute;lo contamos con cuantificaciones de aproximaci&oacute;n limitada.
De acuerdo a las informaciones recogidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en base a
informaci&oacute;n suministrada por los pa&iacute;ses receptores de refugiados, la poblaci&oacute;n desplazada entre pa&iacute;ses
de la regi&oacute;n habr&iacute;a llegado a sumar un mill&oacute;n ciento sesenta y tres mil personas a principios del a&ntilde;o
1990. Los refugiados estaban ubicados en orden de importancia en M&eacute;xico, Costa Rica, Guatemala y
Honduras. En 1993 el volumen de refugiados habr&iacute;a descendido en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses,
notoriamente en Costa Rica, y se habr&iacute;a mantenido estable en M&eacute;xico y en Guatemala (Staton Russel,
1995).
La d&eacute;cada del 80, denominada por la CEPAL “la d&eacute;cada perdida para el desarrollo”, tuvo efectos sobre
la migraci&oacute;n internacional. Los pa&iacute;ses tradicionalmente receptores de migraci&oacute;n laboral (Argentina y
Venezuela) vieron disminuir el ritmo de crecimiento de la inmigraci&oacute;n lim&iacute;trofe y el fen&oacute;meno m&aacute;s
significativo fue el incremento de la migraci&oacute;n de latinoamericanos hacia los Estados Unidos y, en
menor medida, hacia Canad&aacute;.
El cuadro 1 contiene la informaci&oacute;n sobre las tendencias de la migraci&oacute;n latinoamericana en estas
d&eacute;cadas: el peso de la migraci&oacute;n regional sobre el total, que era aproximadamente el 67% en 1960,
desciende al 31% a inicios de la d&eacute;cada del 90 ( si se excluye de este an&aacute;lisis a los emigrantes
mexicanos a los Estados Unidos).
La poblaci&oacute;n latinoamericana censada en los Estados Unidos pasa, en estas cuatro d&eacute;cadas, de cerca de
un mill&oacute;n en 1960 a casi 8 millones y medio en 1990. Las tasas de crecimiento son, m&aacute;s elevadas en el
per&iacute;odo intercensal 1970-1980, si bien es posible identificar diferencias considerables en el ritmo de
crecimiento de las comunidades de latinos censadas en EEUU a lo largo del per&iacute;odo 1960-1990.
Cuadro 1 Resumen del volumen acumulado de emigrantes de A. Latina y El Caribe (AL C) censados en
otros pa&iacute;ses de la regi&oacute;n y en Estados Unidos y Canada
Total de emigrantes de AL y C.
Emigrantes hacia los Estados Unidos
Emigrantes M&eacute;xicanos hacia EEUU
Emigrantes hacia los Estados Unidos
(excluyendo mexicanos)
Emigrantes hacia Canad&aacute; /1
Emigrantes hacia otros pa&iacute;ses de AL y C. /2
Tasas de crecimiento
1960-1970
1970-80
1980-90
69,3
77,8
53,7
1960
1582489
1970
3091632
1980
6538914
1990
11030846
908309
575902
1803970
759711
4372487
2199221
8407837
4298014
71,0
28,1
92,6
112,1
67,6
69,3
332407
1044259
82685
1204977
2173266
323415
1843012
4109823
523880
2099129
121,3
76,0
146,1
43,4
65,8
49,4
13,1
674180
59,8
Porcentaje de emigrantes hacia EEUU
(incluyendo mexicanos)
57,4
58,4
66,9
76,2
Porcentaje de emigrantes hacia EEUU
(excluyendo mexicanos)
33,0
44,8
50,1
61,0
2,7
4,9
4,7
Porcentaje de emigrantes hacia Canad&aacute;
Porcentaje de emigrantes hacia pa&iacute;ses de AL y C
(incluyendo mexicanos)
42,6
39,0
28,2
19,0
Porcentaje de emigrantes hacia pa&iacute;ses de AL y C
(excluyendo mexicanos)
67,0
51,7
42,5
31,2
/1 Para Canad&aacute; se tuvieron en cuenta los Censos de 1986 y 1996, no se dispone la informaci&oacute;n para 1960
/2 Para 1960 se consideran 7 pa&iacute;ses, se incluye el total de latinoamericanos en Venezuela, que no est&aacute; incluido en la matriz de migraci&oacute;n
internacional
Para 1970 20 pa&iacute;ses. Para 1980 19 pa&iacute;ses. Para 1990 18 pa&iacute;ses.
En t&eacute;rminos de tasas de crecimiento el total de la migraci&oacute;n latinoamericana alcanza sus niveles
m&aacute;ximos en el per&iacute;odo 70-80, para decrecer en el per&iacute;odo intercensal siguiente. Las corrientes que se
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dirigen a los Estados Unidos muestran, en promedio, una tendencia similar en el ritmo de crecimiento.
Sin embargo, el promedio oculta situaciones diversas: los pa&iacute;ses del Caribe tuvieron su etapa de mayor
crecimiento entre 1960 y 1970: es el per&iacute;odo de gran emigraci&oacute;n hacia los Estados Unidos desde Cuba,
Santo Domingo y el Caribe angl&oacute;fono; el gran empuje desde M&eacute;xico se produce en la d&eacute;cada siguiente
(70-80) y solamente algunos pa&iacute;ses centroamericanos como Guatemala y Nicaragua revelan tasas de
crecimiento m&aacute;s altas en la d&eacute;cada 80-90 e igualmente elevadas en los dos &uacute;ltimos per&iacute;odos analizados
en el caso de El Salvador.
La emigraci&oacute;n a Canad&aacute; es cuantitativamente mucho menor, aunque ha tenido un crecimiento
considerable en las &uacute;ltimas tres d&eacute;cadas. Es la poblaci&oacute;n del Caribe angl&oacute;fono, sobre todo Jamaica,
Trinidad-Tobago y Guyana, la que tiene los vol&uacute;menes mayores de inmigrantes; se trata de pa&iacute;ses con
los que Canad&aacute; realiz&oacute; acuerdos especiales para contratar trabajadores a t&eacute;rmino. Hait&iacute; es el pa&iacute;s que
sigue en importancia en t&eacute;rminos cuantitativos: la migraci&oacute;n de exiliados haitianos al Canad&aacute; franc&eacute;s
tiene tradici&oacute;n y es a partir de este n&uacute;cleo inicial que se ha consolidado una comunidad que ha ido
creciendo con el tiempo.
Algunos fen&oacute;menos emergentes de este per&iacute;odo deben destacarse:
1. El crecimiento de la inmigraci&oacute;n en Paraguay, muy en particular el fen&oacute;meno de la expansi&oacute;n
de campesinos y trabajadores rurales en la frontera de Alto Paran&aacute;; la corriente de los
“brasiguayos” surgida en los a&ntilde;os 70 constituye uno de los movimientos de gran envergadura y
de importantes implicaciones sociales y geopol&iacute;ticas en la regi&oacute;n. El n&uacute;mero de brasile&ntilde;os
censados en 1990 en Paraguay super&oacute; los 100 mil.5
2. El aumento de la presencia de peruanos en todos los pa&iacute;ses que mantienen alg&uacute;n nivel de
inmigraci&oacute;n. Durante el &uacute;ltimo per&iacute;odo intercensal, en Venezuela, Argentina, Brasil y Chile son el
grupo nacional que tiene mayor crecimiento; y se intensifica su presencia en los Estados Unidos.
3. En los a&ntilde;os 80 se empieza a percibir la transformaci&oacute;n de Brasil en pa&iacute;s deemigraci&oacute;n.
Adem&aacute;s de la corriente fronteriza hacia el Paraguay que se&ntilde;alamos antes, se incrementan los
movimientos hacia los Estados Unidos y se forman corrientes con otros destinos. Portugal y
Jap&oacute;n que fueran pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n hacia Brasil ahora comienzan a recibir contingentes
importantes de descendientes que retornan al pa&iacute;s de sus antepasados.
4. El tema del “retorno” de los descendientes de inmigrantes de per&iacute;odos anteriores es tambi&eacute;n
creciente en pa&iacute;ses como Argentina, Uruguay y Chile; el retorno a Jap&oacute;n tambi&eacute;n se ha
manifestado en el Per&uacute;.
Aunque en este trabajo se presenta solamente la migraci&oacute;n entre pa&iacute;ses latinoamericanos y hacia
Estados Unidos y Canad&aacute;, se observa tambi&eacute;n una intensificaci&oacute;n de la emigraci&oacute;n hacia las regiones
del mundo desarrollado receptoras de inmigrantes. Los pa&iacute;ses del Sur, Brasil, Argentina y Uruguay
experimentaron corrientes significativas de emigraci&oacute;n hacia Europa,6 a las que m&aacute;s recientemente se
agregaron otros pa&iacute;ses latinoamericanos fundamentalmente Colombia, Per&uacute; y Santo Domingo.
Australia recibi&oacute; originarios de Argentina, Chile y Uruguay, as&iacute; como tambi&eacute;n en un per&iacute;odo m&aacute;s
reciente incorpor&oacute; centroamericanos y particularmente salvadore&ntilde;os. A estas corrientes hacia pa&iacute;ses
desarrollados se agrega la ya mencionada emigraci&oacute;n de descendientes de inmigrantes japoneses hacia
Jap&oacute;n, desde Brasil y Per&uacute;.
El nivel educativo y la inserci&oacute;n ocupacional de los inmigrantes latinoamericanos
Los perfiles educativos y la inserci&oacute;n en las actividades econ&oacute;micas de la migraci&oacute;n latinoamericana
son diferentes seg&uacute;n las condiciones y las circunstancias en las que tiene lugar la migraci&oacute;n y
fundamentalmente responden a las condiciones de demanda en los mercados de trabajo de los pa&iacute;ses
receptores. La distancia impone una selectividad mayor en la medida que incrementa los costos y
riesgos de la migraci&oacute;n, al tiempo que las causas subyacentes a la decisi&oacute;n de migrar, tambi&eacute;n influyen
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sobre el perfil de las corrientes. Entre los refugiados y desplazados por situaciones de represi&oacute;n
pol&iacute;tica encontramos perfiles mucho m&aacute;s heterog&eacute;neos que entre las corrientes de migraci&oacute;n laboral.
En Argentina la inmigraci&oacute;n lim&iacute;trofe ten&iacute;a, en los censos de 1980 y 1990 un perfil educativo algo m&aacute;s
bajo que el de la poblaci&oacute;n total del pa&iacute;s de recepci&oacute;n, salvo en el caso de los uruguayos cuyas
caracter&iacute;sticas generales son muy asimilables al promedio argentino. En la &uacute;ltima d&eacute;cada se observ&oacute;
una tendencia similar, pero tambi&eacute;n una menor presencia de profesionales y t&eacute;cnicos entre los
inmigrantes latinoamericanos. La excepci&oacute;n es la de los inmigrantes peruanos, cuyo n&uacute;mero ha crecido
en los &uacute;ltimos a&ntilde;os y en cuyo caso el censo revela un nivel educativo promedio alto as&iacute; como elevada
participaci&oacute;n de profesionales y t&eacute;cnicos.
En Venezuela, que desarroll&oacute; pol&iacute;ticas tendientes a captar recursos calificados, la inmigraci&oacute;n
latinoamericana se diferenci&oacute; de manera importante entre los inmigrantes fronterizos provenientes de
Colombia y los de la Rep&uacute;blica Dominicana con un perfil promedio bajo, y los provenientes de los
pa&iacute;ses del Sur y el Per&uacute;, con calificaciones muy por encima del promedio nacional. Las pol&iacute;ticas de
captaci&oacute;n de profesionales y t&eacute;cnicos y el nivel que alcanzaron las remuneraciones hicieron que, en la
d&eacute;cada del 70, Venezuela fuera el pa&iacute;s latinoamericano que capt&oacute; m&aacute;s profesionales y t&eacute;cnicos
originarios de otros pa&iacute;ses de la regi&oacute;n. El perfil ocupacional de los inmigrantes no se transform&oacute;
sustancialmente en la &uacute;ltima d&eacute;cada, pero la instalaci&oacute;n de la crisis produjo un estancamiento en el
volumen.
En los Estados Unidos algunos grupos de migrantes latinoamericanos presentan un nivel educativo
superior al de la poblaci&oacute;n nativa del pa&iacute;s de recepci&oacute;n. Esto supone tambi&eacute;n un nivel educativo
promedio m&aacute;s alto que el del pa&iacute;s de origen. Se destaca aqu&iacute; una diferencia notoria entre pa&iacute;ses y
regiones: los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Central y M&eacute;xico, por tratarse de movimientos entre pa&iacute;ses pr&oacute;ximos o
de frontera, la calificaci&oacute;n educativa de los migrantes es notoriamente inferior a la del pa&iacute;s de
recepci&oacute;n y, en muchos casos tambi&eacute;n al del pa&iacute;s de origen. Por el contrario otros pa&iacute;ses muestran que
sus poblaciones emigradas a los Estados Unidos cuentan con niveles educativos muy superiores al del
pa&iacute;s de origen y tambi&eacute;n superiores al del pa&iacute;s de destino, es el caso de Venezuela, Panam&aacute;, Chile,
Bolivia, Per&uacute; y Argentina.
En conjunto se puede decir que en promedio son los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica del Sur y los del Caribe
angl&oacute;fono aquellos que presentan un nivel educativo m&aacute;s alto.
La masificaci&oacute;n de la migraci&oacute;n hacia los Estados Unidos implica una creciente heterogeneidad en el
perfil de sus emigrantes, y los promedios encubren en muchos casos la presencia de un n&uacute;mero no
despreciable de migrantes altamente calificados. La proporci&oacute;n de aquellos con t&iacute;tulo de posgrado
(Maestr&iacute;a, Profesional y PHD) es elevada y aunque no disponemos de informaci&oacute;n que permita
establecer comparaciones, es altamente probable que en muchos casos nos encontremos con el hecho
de que el n&uacute;mero de personas originarias de pa&iacute;ses latinoamericano con t&iacute;tulo de PHD sea similar entre
los que residen en los Estados Unidos que entre los que se encuentran en los respectivos pa&iacute;ses de
origen.
Desde el punto de vista de la inserci&oacute;n ocupacional los perfiles de los migrantes muestran que las
transformaciones operadas en los mercados de trabajo afectan tambi&eacute;n la composici&oacute;n de los
migrantes.
Los censos de las d&eacute;cadas del 70 y el 80 mostraban que la emigraci&oacute;n de obreros industriales constitu&iacute;a
un fen&oacute;meno relevante. Tanto en los movimientos regionales, particularmente los que ten&iacute;an como
destino zonas urbanas de Argentina y Venezuela, como en la migraci&oacute;n a los Estados Unidos la
emigraci&oacute;n de obreros industriales constituy&oacute; una parte muy considerable del conjunto de la poblaci&oacute;n
econ&oacute;micamente activa. Del mismo modo la emigraci&oacute;n de profesionales y t&eacute;cnicos ocup&oacute; un espacio
importante de la migraci&oacute;n latinoamericana, fen&oacute;meno que por su car&aacute;cter estrat&eacute;gico ocup&oacute; en mayor
medida la atenci&oacute;n de los medios pol&iacute;ticos y acad&eacute;micos.
A partir de los a&ntilde;os 80, con la generalizaci&oacute;n de la crisis, la migraci&oacute;n regional pierde peso relativo y
surgen transformaciones en su perfil. Los migrantes aumentan entre los trabajadores independientes y
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&quot;por cuenta propia&quot;, al tiempo que se observa una inserci&oacute;n mayor en los servicios y el comercio. Por
otra parte, los datos confirman una tendencia a la polarizaci&oacute;n de las corrientes en los dos extremos del
mercado de trabajo: por una parte migrantes altamente calificados en posiciones de profesionales,
t&eacute;cnicos y gerentes y por otra parte una sobre representaci&oacute;n en los servicios personales y en
ocupaciones de trabajadores manuales en los sectores menos especializados.
La presencia de profesionales latinoamericanos emigrantes en otros pa&iacute;ses de la regi&oacute;n es un hecho
revelado por los censos de la &uacute;ltima ronda. Esta informaci&oacute;n estar&iacute;a indicando una cierta
regionalizaci&oacute;n del mercado de trabajo profesional y t&eacute;cnico en el continente, lo que no es ajeno a la
presencia creciente de corporaciones multinacionales que tienden a trasladar a sus t&eacute;cnicos de un pa&iacute;s a
otro, as&iacute; como de funcionarios de organismos internacionales, de entidades administrativas de los
tratados de integraci&oacute;n regional, etc.
Si lo anterior es un indicio de una creciente movilidad de profesionales en la regi&oacute;n, tambi&eacute;n es cierto
que los stocks de mayor volumen est&aacute;n en los Estados Unidos y que el contingente mayor de
profesionales emigrados es el de M&eacute;xico en dicho pa&iacute;s. De los primeros 14 lugares en la lista de
emigrantes profesionales y t&eacute;cnicos, si la clasificaci&oacute;n se hace de acuerdo al volumen total, 13 se
dirigen a los Estados Unidos.
Dentro de la regi&oacute;n latinoamericana, los colombianos en Venezuela, tanto en los censos de los 80 como
en los de los 90 constituyen la emigraci&oacute;n de profesionales m&aacute;s numerosa; en segundo lugar , est&aacute;n los
uruguayos en Argentina.
Entre los pa&iacute;ses que figuran como importantes expulsores de profesionales y t&eacute;cnicos se encuentran
algunos, como Bolivia, cuya proporci&oacute;n de profesionales y t&eacute;cnicos en la poblaci&oacute;n activa residente en
el pa&iacute;s es baja as&iacute; como otros donde la presencia de este grupo es alta, como Argentina. Esto indica que
la expulsi&oacute;n de profesionales y t&eacute;cnicos no est&aacute; necesariamente vinculada a la &quot;sobreoferta&quot; sino que la
explicaci&oacute;n debe referirse tanto a factores espec&iacute;ficos a cada pa&iacute;s, como fundamentalmente a las
oportunidades que ofrecen los pa&iacute;ses de recepci&oacute;n.
El gr&aacute;fico 1 presenta el porcentaje que representan los profesionales en la P.E.A. de algunos pa&iacute;ses
latinoamericanos y el mismo indicador para los emigrantes de esos pa&iacute;ses que fueran censados en los
Estados Unidos.7 Como se puede observar en dicho gr&aacute;fico, la emigraci&oacute;n originaria de los pa&iacute;ses de
Am&eacute;rica Central, M&eacute;xico y Rep&uacute;blica Dominicana presenta una selectividad negativa con respecto a la
emigraci&oacute;n de profesionales y t&eacute;cnicos. Por selectividad negativa queremos decir que el peso de estos
grupos en la estructura ocupacional es menor entre los emigrantes que en el total de la poblaci&oacute;n activa en
los pa&iacute;ses de origen. Por otra parte, Venezuela Chile, Panam&aacute;, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bolivia,
Guyana y Paraguay, presentan una selectividad positiva con respecto a los profesionales en la P.E.A.
emigrada a los Estados Unidos. De la lista que surge de este gr&aacute;fico (que no incluye a todos los pa&iacute;ses sino
aquellos para los que se dispone de informaci&oacute;n comparable), no se puede extraer una conclusi&oacute;n &uacute;nica
con respecto a los factores que actuar&iacute;an como determinantes concretos de este tipo de emigraci&oacute;n y si se
pretende ir m&aacute;s all&aacute; de las explicaciones muy generales (como las diferencias salariales) el an&aacute;lisis debe
enfocarse a estudios de caso concretos.
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Gr&aacute;fico 1
Profesionales nacidos en Am&eacute;rica Latina y el Caribe, en los Estados Unidos y en el pais
de origen. Porcentaje sobre el total de la P.E.A. Circa 1990
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Pa&iacute;ses de origen
&iquest;La experiencia de Am&eacute;rica Latina nos permite extraer algunas generalizaciones?
Algunos autores (Thomas, 1961, Thomas, 1941, Massey 1988, Hatton y Williamson,1994), han
buscado generalizar la experiencia de la emigraci&oacute;n transatl&aacute;ntica del siglo XIX tratando de identificar
aquellas tendencias que permitieran explicar el fen&oacute;meno, en la b&uacute;squeda de predecir el futuro de las
migraciones internacionales. La conversi&oacute;n de Am&eacute;rica Latina, en este &uacute;ltimo medio siglo, de un
continente de inmigraci&oacute;n a otro de emigraci&oacute;n estimula el intento de comprender el fen&oacute;meno y de
extraer algunas explicaciones generales.
El crecimiento demogr&aacute;fico y las consecuentes presiones sobre los recursos naturales, la disponibilidad
de tierras, de servicios y de empleo, ha sido identificado como determinante de la migraci&oacute;n
internacional. Una mirada desde la perspectiva de la &quot;larga duraci&oacute;n&quot;, sugiere que las instancias de alto
crecimiento de la poblaci&oacute;n provocaron movilizaciones que en muchos casos trascendieron las
fronteras nacionales. Sin embargo, las condiciones en las que en algunos pa&iacute;ses se desarrollan grandes
corrientes de migraci&oacute;n internacional y en otros no, generan interrogantes sobre la validez de formular
hip&oacute;tesis generalizadoras.
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El crecimiento demogr&aacute;fico
De una manera general y simplificando podemos decir que en Am&eacute;rica Latina y el Caribe, la gran fase
de crecimiento de la poblaci&oacute;n fue seguida, de un incremento de la emigraci&oacute;n.
Si la poblaci&oacute;n lleg&oacute;, en promedio, a las tasas m&aacute;s altas de crecimiento en el decenio entre 1955 y
1965, la emigraci&oacute;n creci&oacute; de manera significativa en las d&eacute;cadas siguientes, cuando llegaron a la edad
de entrar al mercado de trabajo las cohortes respectivas. Sin embargo, cuando pasamos a la explicaci&oacute;n
a nivel de los pa&iacute;ses aparecen diferencias importantes: Venezuela fue un receptor importante de
inmigraci&oacute;n en plena fase de alto crecimiento de su poblaci&oacute;n total y tambi&eacute;n de la poblaci&oacute;n en edad
de trabajar; Uruguay ha sido un fuerte expulsor de emigrantes, siendo el pa&iacute;s de menor crecimiento
demogr&aacute;fico de la regi&oacute;n.
Si utilizamos como indicador de la migraci&oacute;n, el peso de la emigraci&oacute;n sobre la poblaci&oacute;n total del pa&iacute;s
de origen, el ordenamiento que surge induce la reflexi&oacute;n sobre otros aspectos. Son fundamentalmente
los pa&iacute;ses peque&ntilde;os (demogr&aacute;fica y territorialmente) los que pierden proporciones importantes de su
poblaci&oacute;n, con la excepci&oacute;n de M&eacute;xico, que siendo uno de los pa&iacute;ses grandes en poblaci&oacute;n y territorio,
tiene p&eacute;rdidas de poblaci&oacute;n que superan el 5% del total. (Gr&aacute;fico 2) Esta observaci&oacute;n confirmar&iacute;a los
resultados de Zlotnik (1997) en su estudio sobre las tendencias mundiales de la migraci&oacute;n
internacional.
Gr&aacute;fico 2
Porcentaje que representa la emigraci&oacute;n sobre la poblaci&oacute;n total de los pa&iacute;ses. Am&eacute;rica
Latina y el Caribe. 1990
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El crecimiento econ&oacute;mico
Desde el punto de vista econ&oacute;mico, los pa&iacute;ses tuvieron perfomances heterog&eacute;neas. Las d&eacute;cadas de los
50 y 60 (y en muchos casos tambi&eacute;n la del 70) fueron, en Am&eacute;rica Latina, per&iacute;odos de crecimiento
econ&oacute;mico a tasas bastante superiores a las del mundo desarrollado en la misma &eacute;poca. La pol&iacute;tica de
protecci&oacute;n industrial y de est&iacute;mulo a la sustituci&oacute;n de importaciones foment&oacute; el desarrollo industrial y
el crecimiento de la fuerza de trabajo en ese sector. Los pa&iacute;ses de mayor crecimiento industrial fueron,
en algunos casos, pa&iacute;ses de inmigraci&oacute;n y en otros de emigraci&oacute;n no existiendo una relaci&oacute;n un&iacute;voca
entre ambos factores.
Sin embargo, es bastante evidente que all&iacute; donde hubo desarrollo de la industria, las regiones que
concentraron estas actividades y los servicios manifestaron crecimientos espectaculares de su poblaci&oacute;n
(ej. Sao Paulo, Buenos Aires). Incluso durante esa fase, la ciudad de M&eacute;xico concentraba gran parte de
la migraci&oacute;n interna producto de la desruralizaci&oacute;n y Colombia expand&iacute;a su poblaci&oacute;n urbana mientras
ten&iacute;a lugar la emigraci&oacute;n a Venezuela.
En resumen, el crecimiento de la poblaci&oacute;n unido al proceso de urbanizaci&oacute;n y al desarrollo de la
industria provocaron movilidad de la poblaci&oacute;n y en Am&eacute;rica Latina la migraci&oacute;n adopt&oacute; diferentes
modalidades y orientaciones, la proximidad de fronteras atractivas provoc&oacute; la diversificaci&oacute;n de las
corrientes y permiti&oacute; la coexistencia de movimientos internos e internacionales.
Las pol&iacute;ticas de apertura econ&oacute;mica, que sustituyeron a las de desarrollo industrial y de sustituci&oacute;n de
importaciones, se implantaron sucesivamente en todos los pa&iacute;ses a partir de los a&ntilde;os 70 y 80. Estas
pol&iacute;ticas tuvieron como resultado, en muchas regiones, la destrucci&oacute;n de la industria tradicional, lo que
unido a las pol&iacute;ticas de reducci&oacute;n del aparato estatal, gener&oacute; niveles crecientes de desempleo y de
disminuci&oacute;n del gasto social. El corolario ha sido el deterioro de las condiciones de vida de sectores
importantes de la poblaci&oacute;n.
Una de las respuestas a la crisis del empleo es una tendencia creciente a la autogeneraci&oacute;n de
actividades econ&oacute;micas en una diversa gama de funciones que van desde las m&aacute;s especializadas hasta
las menos calificadas, lo que contribuye a generar movilidad, en la medida que las estrategias de
supervivencia tienden a desarrollarse en espacios geogr&aacute;ficos ampliados, en funci&oacute;n de las
posibilidades que ofrece el desarrollo de las comunicaciones y del acceso a la informaci&oacute;n.
Una estrategia de inversi&oacute;n por parte de los pa&iacute;ses desarrollados, en particular de los Estados Unidos,
consisti&oacute; en la reubicaci&oacute;n de actividades productivas, (fundamentalmente del tipo plantas
ensambladoras) en los pa&iacute;ses de emigraci&oacute;n de manera de movilizar el capital hacia donde se encuentra
la mano de obra barata y abundante, con el objetivo de evitar los costos sociales que la inmigraci&oacute;n
implica. La primeras iniciativas en esta direcci&oacute;n se pueden remontar a mediados de la d&eacute;cada del 60,
cuando se tom&oacute; la decisi&oacute;n de suspender el Programa Bracero y las contrataciones de trabajadores
temporarios provenientes de M&eacute;xico y el Caribe.
No es claro que como resultado de esta estrategia se haya producido una retenci&oacute;n importante de
trabajadores en sus lugares de origen. M&aacute;s bien aquellos pa&iacute;ses donde la incidencia de estas industrias
fue mayor (M&eacute;xico, Colombia y Santo Domingo) el crecimiento de la emigraci&oacute;n a los Estados Unidos
fue muy importante.
Saskia Sassen (1988) y Lim Lean Lim (1993) han sostenido que esta clase de creciente integraci&oacute;n
econ&oacute;mica de los pa&iacute;ses tiende a incrementar, m&aacute;s que a reducir, las presiones migratorias. Por una
parte estas modalidades las de desarrollo socio-econ&oacute;mico son esencialmente disruptivas de los
contextos locales, generando dislocaciones internas de la poblaci&oacute;n desde &aacute;reas rurales a urbanas y,
subsecuentemente, hacia la migraci&oacute;n internacional. La interdependencia, adem&aacute;s, crea un sistema de
relaciones entre los pa&iacute;ses que son econ&oacute;micas, pero tambi&eacute;n pol&iacute;ticas, sociales y culturales, que
estimulan movimientos internacionales cuyas causas son imperfectamente explicables en t&eacute;rminos de
diferencias salariales o de niveles de crecimiento econ&oacute;mico.
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La feminizaci&oacute;n de la fuerza de trabajo contratada en ese tipo de empresas ha generado una disparidad
de situaciones entre hombres y mujeres, que contribuyeron al incremento de la emigraci&oacute;n masculina.
Por otra parte, seg&uacute;n se&ntilde;ala Sassen, la pr&aacute;ctica de contratar mujeres j&oacute;venes por un tiempo y luego
dejarlas cesantes, cre&oacute; contingentes importantes de mujeres desocupadas con experiencia industrial,
como potenciales migrantes.
M&aacute;s all&aacute; del car&aacute;cter general de la validez de estas observaciones, es necesario enfatizar que la
migraci&oacute;n hacia los pa&iacute;ses desarrollados tiene lugar en contextos de demanda de trabajadores. A&uacute;n
cuando en las sociedades industriales existan niveles importantes de desempleo, el proceso de
envejecimiento y el cambio tecnol&oacute;gico genera cuellos de botella en cierto tipo de empleos. La
segmentaci&oacute;n del mercado de trabajo ha consolidado la posici&oacute;n casi hegem&oacute;nica de los migrantes en
ciertos sectores, tanto en servicios como en industrias que producen en sistemas tercerizados o de tipo
&quot;degradado&quot;, cuya supervivencia est&aacute; basada justamente en la disponibilidad de trabajadores.
La violencia como factor de expulsi&oacute;n
Un tema de indudable importancia como factor determinante de la migraci&oacute;n internacional en Am&eacute;rica
Latina, es la violencia. La violencia social y la resultante de los cambios pol&iacute;ticos y la instalaci&oacute;n de
reg&iacute;menes autoritarios, quiz&aacute;s sea la causa que ha influido en mayor medida en el origen de los
movimientos. M&eacute;xico y las islas del Caribe angl&oacute;fono han permanecido al margen de esta situaci&oacute;n (al
menos en esta segunda mitad del siglo) y constituyen situaciones ejemplificados de diferentes tipos de
migraci&oacute;n laboral.
En la mayor&iacute;a de los casos se puede ubicar alg&uacute;n acontecimiento inicial que contribuy&oacute; a la expulsi&oacute;n
de poblaci&oacute;n de forma violenta, y estos exilios generan luego redes y v&iacute;nculos que contribuyen al
crecimiento de la emigraci&oacute;n. En los a&ntilde;os 60, Hait&iacute;, Cuba y Rep&uacute;blica Dominicana hacia los Estados
Unidos y Paraguay y Bolivia hacia la Argentina. En los a&ntilde;os 70, son las dictaduras en el Sur
(Argentina, Chile y Uruguay) unidas a la crisis econ&oacute;mica, las que provocan emigraci&oacute;n dentro de la
regi&oacute;n y hacia Europa, Australia, los Estados Unidos y Canad&aacute;. Fines de los 70 y primeros a&ntilde;os de los
80 constituyen la etapa dram&aacute;tica de Am&eacute;rica Central con un mill&oacute;n de personas desplazadas. Es claro
que no se puede separar totalmente la crisis econ&oacute;mica del surgimiento de la violencia pol&iacute;tica y de ello
tambi&eacute;n se desprende la dificultad para clasificar a los migrantes, seg&uacute;n sean v&iacute;ctimas de la violencia o
migrantes econ&oacute;micos, ya que con frecuencia ambos n&uacute;cleos causales aparecen entrelazados.
La hegemon&iacute;a de los Estados Unidos
En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas muchos autores han puesto en evidencia el car&aacute;cter sist&eacute;mico de la migraci&oacute;n.
Trascendiendo los efectos de los factores de expulsi&oacute;n y atracci&oacute;n, se tiende a enfatizar la necesidad de
ubicar el problema en el marco del relacionamiento entre los Estados nacionales y en las relaciones
hegem&oacute;nicas que dominan el contexto internacional (Kritz, Lim, Zlotnik,1992).
Las consecuencias de la pol&iacute;tica exterior de los Estados Unidos con respecto a Am&eacute;rica Latina han sido
relevantes en el desarrollo de las corrientes de migraci&oacute;n entre ambas regiones. Para Am&eacute;rica Latina, la
hegemon&iacute;a de los Estados Unidos debe verse como un poderoso factor que influye en las migraciones,
al mismo tiempo que en todas las esferas de la vida econ&oacute;mica, social y pol&iacute;tica. &quot;Durante todo el siglo
XX, Estados Unidos ha sido el mercado principal de las exportaciones de Am&eacute;rica Latina y la fuente
principal de sus importaciones&quot;..... &quot;Aunque la cuota de mercado que representa Estados Unidos tiende
a variar inversamente con la distancia (m&aacute;xima en la cuenca del Caribe y m&iacute;nima en el Cono Sur), su
posici&oacute;n dominante en el plano regional es incuestionable.&quot; (Bulmer Thomas, 1998 p. 243).
Evidentemente, no se trata solamente de un problema de comercio exterior: la regi&oacute;n ocupa un espacio
geopol&iacute;tico de enorme importancia para los Estados Unidos, que ha implicado intervenciones militares
directas y la injerencia permanente en las decisiones de los gobiernos.
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El an&aacute;lisis del flujo migratorio desde los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, si bien no puede dejar de considerar
en primer t&eacute;rmino los determinantes espec&iacute;ficos de cada pa&iacute;s y de cada per&iacute;odo hist&oacute;rico (los cuales
son, por cierto, muy diversos), debe tener en cuenta el marco general que domina el panorama. Los
EEUU se han convertido para vastos sectores de la poblaci&oacute;n de la regi&oacute;n en el centro de gravedad, en
un im&aacute;n de atracci&oacute;n poderoso en materia de perspectivas de desarrollo personal, incluyendo la cultura
y la compleja madeja de valores y de mecanismos por los cuales ellas se transmiten. Tambi&eacute;n es cierto
que es dif&iacute;cil traducir esta impresi&oacute;n general en un conjunto de explicaciones concretas que ilustren su
manera de operar en cada caso particular, lo cual no debe minimizar su importancia en la comprensi&oacute;n
del tema.
Las modalidades recientes de la globalizaci&oacute;n han generado r&aacute;pidamente una universalizaci&oacute;n de la
expectativas y la difusi&oacute;n de estilos de vida y de consumo propios a los pa&iacute;ses desarrollados. Aunque
existe como contrapartida a estos fen&oacute;menos, una revitalizaci&oacute;n de las identificaciones culturales y
&eacute;tnicas, tambi&eacute;n es cierto que, en grandes sectores de la poblaci&oacute;n, los modelos esperados de vida
responden cada vez m&aacute;s intensamente a las pautas de los pa&iacute;ses desarrollados y en el caso de Am&eacute;rica
Latina, es el modelo “americano del Norte” el m&aacute;s difundido. Las inconsistencias entre las
expectativas generadas y las posibilidades de movilidad social acordes con ellas, generan
potencialidades migratorias que se han convertido en un proyecto real y alternativo para gran parte de
la poblaci&oacute;n.
La incertidumbre como escenario prospectivo
Resulta compleja la tarea de imaginar escenarios futuros, la incertidumbre con domina el escenario de fin
de siglo y la medida en que la globalizaci&oacute;n permitir&aacute; reducir la desigualdad es un tema por lo menos
dudoso.
Desde el punto de vista demogr&aacute;fico, aunque con ritmos diferentes, todos los pa&iacute;ses se encaminan a un
enlentecimiento de su crecimiento. Sin embargo, el potencial demogr&aacute;fico todav&iacute;a generar&aacute;, durante
algunas d&eacute;cadas, presiones adicionales sobre los mercados de trabajo dificultando la incorporaci&oacute;n de
las nuevas generaciones que ingresan anualmente.
Los indicadores econ&oacute;micos han tendido a mejorar en los inicios de los a&ntilde;os 90, a&uacute;n as&iacute; el crecimiento
econ&oacute;mico no ha logrado aumentar la equidad y reducir la brecha entre pa&iacute;ses desarrollados y los que
no logran desarrollarse. Desde el punto de vista regional, la crisis generalizada, implic&oacute; un
estancamiento de la migraci&oacute;n entre los pa&iacute;ses y no es seguro que los proyectos de integraci&oacute;n que
est&aacute;n en proceso vayan a alentar cambios espectaculares en la distribuci&oacute;n espacial de la poblaci&oacute;n.
Aunque las barreras est&aacute;n cada vez m&aacute;s cerradas a la entrada de inmigrantes, en los pa&iacute;ses
desarrollados, muchos factores hacen pensar que all&iacute; la demanda de trabajadores continuar&aacute; siendo un
tema importante. Los efectos del envejecimiento de la poblaci&oacute;n y los d&eacute;ficits que esta situaci&oacute;n
genera en la captaci&oacute;n de recursos calificados, as&iacute; como la consolidaci&oacute;n de sectores de servicios que
son progresivamente abastecidos de mano de obra inmigrante, constituyen factores que hacen pensar
en que la migraci&oacute;n internacional seguir&aacute; siendo un tema de las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas.
Por otra parte, es evidente que existe una tendencia a la movilidad que implica diferentes formas de
desplazamientos y traslados que incrementan la internacionalizaci&oacute;n de las historias personales, pero
que tambi&eacute;n permiten mantener vivos las vinculaciones con el lugar de origen, estimulando retornos,
las vinculaciones y los proyectos compartidos.
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Notas
1. Seg&uacute;n CEPAL (1980) el producto interno por habitante logr&oacute; duplicarse durante este per&iacute;odo (195078), mientras que en los pa&iacute;ses de la CEE, durante el mismo per&iacute;odo se multiplic&oacute; por un factor de 2.5.
2. El porcentaje de personas pobres se eleva del 41% en 1980 al 44% en 1989. A finales de la d&eacute;cada
hab&iacute;a en la regi&oacute;n 183 millones de pobres, localizados mayoritariamente en los centros urbanos.Esta
estimaci&oacute;n se basa en los criterios para medir la pobreza utilizados por la CEPAL. Debe de tenerse en
cuenta que los criterios utilizados por la metodolog&iacute;a empleada son homog&eacute;neos para todo el
continente y que la medici&oacute;n mediante procedimientos espec&iacute;ficos a cada pa&iacute;s seguramente elevar&iacute;a los
niveles considerados.
3. El total de emigrantes hacia 1990 es 119.761.000, seg&uacute;n las estimaciones de Naciones Unidas
(1996&ordf;) presentadas por Zlotnik (1998)
4. Durante este medio siglo, el peso de la emigraci&oacute;n sobre la poblaci&oacute;n total de los pa&iacute;ses ha alcanzado
valores del 10 y 12% en pa&iacute;ses como El Salvador y Paraguay. Estos valores pueden estar subvaluados,
pero a&uacute;n teniendo en cuenta esta situaci&oacute;n no encontrar&iacute;amos situaciones donde se supere el 15%.
Diferente es la situaci&oacute;n de algunas islas del Caribe donde los efectos de la emigraci&oacute;n han llegado a
tener impactos mayores, que llegan a superar el 20% en el caso de Bargbados y Guyana Brit&aacute;nica.
Massey (1988) evaluaba el peso de la emigraci&oacute;n para las islas Brit&aacute;nicas en un 41%, 35% para
Noruega, 30% Portugal y 29% Italia. La estimaci&oacute;n se hace sobre bases diferentes, ya que en este
&uacute;ltimo caso se considera el peso de la emigraci&oacute;n durante 8 d&eacute;cadas a partir de mediados del siglo
XIX,con relaci&oacute;n a la poblaci&oacute;n de los pa&iacute;ses respectivos en 1900.
5. Como en todos los casos, los censos pueden subestimar la poblaci&oacute;n migrante. Otras fuentes llegan
a estimar su volumen entre 250.000 y 300.000 personas en el per&iacute;odo 1972-1978 (Amor&iacute;m Salim, C,
1995)
6. Algunos pa&iacute;ses europeos recibieron refugiados pol&iacute;ticos y exiliados de las dictaduras de los pa&iacute;ses
del sur en la d&eacute;cada del 70. Tambi&eacute;n debe tenerse en cuenta la existencia de emigrantes que recuperan
la nacionalidad de sus padres o abuelos, inmigrantes a los pa&iacute;ses latinoamericanos en &eacute;pocas anteriores.
La informaci&oacute;n disponible en SOPEMI para los pa&iacute;ses de la OCDE ha sido publicada por nacionalidad,
lo que obstaculiza disponer de la informaci&oacute;n de este tipo de emigrantes.
7. Se presentan aquellas corrientes para las que se dispone de informaci&oacute;n comparable. Debe de
tenerse en cuenta en este caso tambi&eacute;n lo se&ntilde;alado en la nota anterior.
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Migraci&oacute;n internacional y flexibilidad laboral en el contexto de NAFTA
Alejandro I. Canales
Introducci&oacute;n
En enero de 1994 entr&oacute; en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteam&eacute;rica (NAFTA, por sus
siglas en ingl&eacute;s), el cual constituye un paso importante en la consolidaci&oacute;n del proceso de integraci&oacute;n
que ya se ven&iacute;a dando desde la d&eacute;cada pasada. En este contexto de integraci&oacute;n regional y
transformaci&oacute;n productiva, se ha abierto un interesante debate en torno a los posibles efectos del
Tratado de Libre Comercio sobre la din&aacute;mica, composici&oacute;n y modalidades de la migraci&oacute;n M&eacute;xicoEstados Unidos.
Al respecto, la discusi&oacute;n se ha canalizado en torno a dos posiciones extremas. Por un lado, quienes
sostienen que a partir de NAFTA se producir&iacute;a una reducci&oacute;n del flujo migratorio, en la medida que
dicho acuerdo comercial estar&iacute;a orientado a la modernizaci&oacute;n de la base productiva en M&eacute;xico,
transformando de esa forma, las condiciones estructurales que hasta ahora han promovido la
emigraci&oacute;n de mexicanos al pa&iacute;s del norte. Por otro lado, se ubican quienes sostienen la tesis opuesta,
esto es, que el &eacute;xito de NAFTA se basa precisamente, en las desigualdades estructurales entre uno y
otro pa&iacute;s, y que por tanto, la integraci&oacute;n comercial tender&aacute; necesariamente, a traducirse en una mayor
presi&oacute;n para la migraci&oacute;n mexicana.
En este marco, el objetivo del presente trabajo es proponer un marco de referencia para el an&aacute;lisis y
entendimiento de la din&aacute;mica migratoria reciente, as&iacute; como de los posibles impactos que la integraci&oacute;n
econ&oacute;mica en torno a NAFTA pudiera generar en la magnitud, composici&oacute;n y modalidades de la
migraci&oacute;n M&eacute;xico-Estados Unidos. Al respecto, nuestra tesis es que los posibles efectos sobre la
migraci&oacute;n, no hay que buscarlos en NAFTA propiamente tal, sino en los procesos de transformaci&oacute;n
productiva que le subyacen. En particular, sostenemos que las nuevas modalidades migratorias
expresan procesos de cambio estructural, que dicen relaci&oacute;n con las transformaciones en la din&aacute;mica de
los mercados laborales, como resultado de las diversas formas de flexibilidad laboral que se han
implementado tanto en M&eacute;xico como Estados Unidos.
La migraci&oacute;n M&eacute;xico-Estados Unidos en el contexto de NAFTA
Con la firma de un Tratado de Libre Comercio en Am&eacute;rica del Norte (NAFTA), se configura un nuevo
escenario que plantea diversas interrogantes en cuanto a la evoluci&oacute;n futura de la migraci&oacute;n de
mexicanos a Estados Unidos, as&iacute; como de sus caracter&iacute;sticas laborales, demogr&aacute;ficas y socioculturales.
Esta nueva fase del debate sobre la migraci&oacute;n se inserta, sin embargo, en un ambiente de creciente
hostilidad en contra de la migraci&oacute;n mexicana, que se expresa entre otras cosas, en una serie de
medidas restrictivas y eliminaci&oacute;n de diversos beneficios sociales a los cuales los migrantes ten&iacute;an
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acceso. Asimismo, desde el lado del gobierno mexicano tiende a hegemonizar una l&iacute;nea argumentativa
que enfatiza los efectos “positivos” de un acuerdo comercial para disminuir y frenar el flujo migratorio.
En este contexto, y a partir de la pregunta sobre los posibles efectos de NAFTA sobre la migraci&oacute;n, dos
posiciones extremas tienden a centralizar el debate en torno a NAFTA y la migraci&oacute;n internacional. Por
un lado, quienes sostienen que la firma y puesta en pr&aacute;ctica del acuerdo comercial permitir&iacute;a una
reducci&oacute;n del flujo migratorio, en la medida que posibilitar&iacute;a una transformaci&oacute;n y modernizaci&oacute;n de la
base productiva en M&eacute;xico, lo cual actuar&iacute;a como un factor de retenci&oacute;n de poblaci&oacute;n. Por otro lado,
quienes sostienen la tesis opuesta se&ntilde;alan que dadas las desigualdades estructurales evidentes entre una
y otra econom&iacute;a, la integraci&oacute;n comercial se traducir&iacute;a m&aacute;s bien en una mayor presi&oacute;n para la
migraci&oacute;n mexicana hacia Estados Unidos.
i ) De acuerdo a la primera posici&oacute;n, la migraci&oacute;n y el comercio funcionar&iacute;an en una especie de
trade off, en donde la mayor libertad en la movilidad de mercanc&iacute;as y de capital, tendr&iacute;an como
contrapartida la posibilidad de mantener fija la fuerza de trabajo (Alba, 1993). En este marco, se
espera que por un lado, el incremento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos
(impulsadas por NAFTA) de lugar a una mayor generaci&oacute;n de empleos y un aumento en el nivel
de ingresos de los sectores populares de M&eacute;xico. Por otro lado, el posible incremento en la
inversi&oacute;n extranjera directa en M&eacute;xico, con base en las nuevas reglas establecidas en NAFTA,
contribuir&iacute;a a la reestructuraci&oacute;n y modernizaci&oacute;n de la base productiva de la econom&iacute;a
mexicana, incrementando su nivel de competitividad a nivel internacional, lo cual tendr&iacute;a
efectos similares en cuanto a la din&aacute;mica del mercado laboral (Garc&iacute;a y Griego, 1993). En tal
sentido, el mayor flujo comercial y de inversi&oacute;n, se traducir&iacute;an en factores de retenci&oacute;n
demogr&aacute;fica, contribuyendo a frenar la emigraci&oacute;n mexicana a Estados Unidos.
Esta argumentaci&oacute;n tendi&oacute; a hegemonizar durante el proceso de negociaci&oacute;n de NAFTA, tanto
desde la posici&oacute;n mexicana como de su contraparte de Estados Unidos. Para ambos, este
argumento permit&iacute;a mostrar las bondades (aparentes al menos) de un tratado comercial.1 Ello
era posible, porque en ambas posiciones predominaba una noci&oacute;n pol&iacute;tica de que la migraci&oacute;n
es en s&iacute; misma, algo no deseable (Estrada, 1992). Desde el lado mexicano, tambi&eacute;n porque la
migraci&oacute;n es vista por los negociadores del tratado como un subsidio que hace la econom&iacute;a
mexicana a su contraparte estadounidense, al liberarla del costo de la reproducci&oacute;n de la fuerza
de trabajo de los migrantes. Desde el lado norteamericano, porque se ve en la migraci&oacute;n un
factor de desplazamiento de fuerza de trabajo local, que presiona los salarios hacia la baja
debilitando el poder negociador de los sindicatos, a la vez que tiende a constituir una creciente
carga para el erario p&uacute;blico, al hacer uso de los diversos beneficios que otorga el sistema de
seguridad social norteamericano (Rondfeldt y Ortiz de Oppermann, 1990).
ii) Desde una visi&oacute;n alternativa, sin embargo, se cuestiona esta perspectiva “optimista” del
NAFTA en t&eacute;rminos de sus posibles efectos sobre la din&aacute;mica migratoria. En este sentido, se
se&ntilde;ala que dadas las asimetr&iacute;as y desigualdades estructurales que presentan las econom&iacute;as
mexicanas y norteamericanas, tal trade off entre migraci&oacute;n y comercio es simplemente una
ilusi&oacute;n te&oacute;rica, cuando no ideol&oacute;gica. Por un lado, la mayor inversi&oacute;n extranjera directa (de
origen estadounidense en este caso) en M&eacute;xico, si bien puede traducirse en una mayor
generaci&oacute;n de empleos, no necesariamente implicar&iacute;a un incremento en el nivel salarial. Por el
contrario, dadas las estructuras productivas y de dotaci&oacute;n de recursos, la especializaci&oacute;n que se
generar&iacute;a a trav&eacute;s de la liberaci&oacute;n del comercio y flujo de capital, es hacia una
“maquiladorizaci&oacute;n” de la econom&iacute;a mexicana, esto es, incremento sustantivo del empleo de
bajos salarios, alta inestabilidad, y otras formas de flexibilizaci&oacute;n y desregulaci&oacute;n laboral, que
redundan en una creciente precarizaci&oacute;n del empleo (Telles, 1996).
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Por otro lado, la liberaci&oacute;n comercial si bien posibilita un incremento de las exportaciones, tambi&eacute;n lo
hace respecto a las importaciones. En este sentido, el efecto ser&iacute;a un desplazamiento de ciertas
actividades dom&eacute;sticas producto de la competencia comercial, lo cual contribuye a un mayor
desempleo junto a una mayor presi&oacute;n sobre los salarios. Asimismo, el incremento de las exportaciones
mexicanas estar&iacute;a sustentado principalmente por el desarrollo de la industria maquiladora, sector de
actividad que no obstante su notable crecimiento, no ha generado hasta ahora efectos importantes en las
condiciones de empleo, relaciones industriales, y niveles salariales.
En esta perspectiva, entonces, se plantea que un acuerdo de libre comercio, generar&iacute;a las condiciones
para una mayor y creciente emigraci&oacute;n hacia Estados Unidos, la que se insertar&iacute;a en empleos precarios,
signados por su car&aacute;cter eventual, de bajos salarios, carente de prestaciones y otros beneficios sociales.
Esta migraci&oacute;n se ve a su vez, como un factor necesario para consolidar el proceso de flexibilizaci&oacute;n y
desregulaci&oacute;n de las relaciones laborales en Estados Unidos, y de ese modo, contribuye a mantener sus
niveles de competitividad internacional (Sassen y Smith, 1991).
Ahora bien, a m&aacute;s de cinco a&ntilde;os de haberse iniciado NAFTA, este debate, parece haber sido mal
planteado, tanto en su formulaci&oacute;n, como en las respuestas que se han elaborado. En efecto, ambas
posiciones tienden a asignar a NAFTA un poder de incidencia sobre la migraci&oacute;n que es bastante
cuestionable. Por un lado, NAFTA act&uacute;a sobre un marco de integraci&oacute;n que ya se hab&iacute;a iniciado en la
d&eacute;cada de los ochenta, y que hacia inicio de los noventa ya estaba muy avanzado. Tanto la pol&iacute;tica
neoliberal implementada en M&eacute;xico para salir de la crisis econ&oacute;mica (agotamiento de ISI, etc.), como
el proceso de reestructuraci&oacute;n productiva y tecnol&oacute;gica en Estados Unidos, facilitaron la
reconfiguraci&oacute;n de sus relaciones comerciales en un marco de mayor integraci&oacute;n y globalizaci&oacute;n de sus
relaciones econ&oacute;micas y productivas. Esto se expresa entre otras cosas, no s&oacute;lo en un incremento del
comercio bilateral, sino sobre todo, en un sustantivo cambio en su estructura sectorial, mismo que
expresa las transformaciones en la estructura productiva y base econ&oacute;mica de ambas naciones.
En este contexto, NAFTA no implica un cambio de rumbo en la orientaci&oacute;n de las relaciones
econ&oacute;micas M&eacute;xico-Estados Unidos. Por el contrario, la firma del tratado comercial es la consolidaci&oacute;n
de un proceso de integraci&oacute;n silenciosa iniciado en la d&eacute;cada pasada (Weintraub, 1992). Este proceso
de integraci&oacute;n se expresa tanto en t&eacute;rminos de la liberaci&oacute;n del comercio bilateral, como de los
movimientos de capital y flujo de inversi&oacute;n directa. En este sentido, los posibles efectos de NAFTA
sobre la din&aacute;mica de la migraci&oacute;n, habr&iacute;a que rastrearlos en la historia reciente de la migraci&oacute;n, y su
relaci&oacute;n con las transformaciones productivas en M&eacute;xico y Estados Unidos, a la luz de la din&aacute;mica de
tal proceso de integraci&oacute;n silenciosa. Asimismo, las transformaciones recientes en la din&aacute;mica
migratoria no se refieren s&oacute;lo a su magnitud o volumen, sino tambi&eacute;n y fundamentalmente, en cuanto a
su car&aacute;cter (circular o permanente, urbano-rural, etc.), perfil laboral y estructuras sociodemogr&aacute;ficas,
aspectos todos ellos, que sin embargo, no han sido debidamente considerados en el debate respecto a
las implicaciones de NAFTA sobre la migraci&oacute;n M&eacute;xico-Estados Unidos.
En este marco, el debate en torno a NAFTA y la migraci&oacute;n M&eacute;xico-Estados Unidos, nos parece que ha
estado mal planteado. Por un lado, tanto una posici&oacute;n como la otra, parecen desconocer la din&aacute;mica e
historia de la migraci&oacute;n M&eacute;xico-Estados Unidos, su persistencia en el tiempo bajo diversos contextos
pol&iacute;ticos y econ&oacute;micos, y en particular, las nuevas modalidades migratorias que se consolidan en los
ochenta. Por otro lado, tambi&eacute;n parecen ignorarse los cambios en la estructura econ&oacute;mica, comercial y
productiva en ambos pa&iacute;ses desde los ochenta, que anteceden a NAFTA, y que dan cuenta de los
cambios en la din&aacute;mica migratoria reciente.
En este contexto, nuestra tesis es algo diferente. A nuestro entender, la base de la integraci&oacute;n
econ&oacute;mica no est&aacute; en una mera liberalizaci&oacute;n del comercio trilateral, sino en la integraci&oacute;n de procesos
econ&oacute;micos en el marco de una determinada articulaci&oacute;n de paradigmas productivos (postfordismo,
flexibilidad, desregulaci&oacute;n, etc.). En este sentido, la movilidad de la fuerza de trabajo al interior del
bloque, no depender&aacute; tanto del proceso de integraci&oacute;n comercial en s&iacute;, como de la forma concreta que
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asuma la articulaci&oacute;n e integraci&oacute;n de los procesos de trabajo y mercados laborales en cada econom&iacute;a,
y en el bloque en su conjunto.
En otras palabras, nuestra hip&oacute;tesis es que la din&aacute;mica de los mercados de trabajo (factor
desencadenante de la migraci&oacute;n) no depende tanto de la forma de la integraci&oacute;n comercial en s&iacute;, como
de las transformaciones en los sistemas productivos y procesos de trabajo que le subyacen, y en
particular, de la forma en que tales transformaciones se integren y articulen, configurando un sistema
socio-t&eacute;cnico que de sustento al bloque econ&oacute;mico-regional. Estas transformaciones apuntan a la forma
e intensidad en que se aplican al proceso productivo las nuevas tecnolog&iacute;as y nuevos paradigmas de
organizaci&oacute;n del trabajo.
Asimismo, si partimos del hecho de que todo paradigma tecnoecon&oacute;mico incorpora de alguna forma,
procesos de movilidad de la fuerza de trabajo como mecanismo de articulaci&oacute;n de mercados laborales,
el problema radicar&iacute;a, entonces, en establecer cu&aacute;les ser&iacute;an las formas (y magnitud) de dicha movilidad
del trabajo, en un contexto como el de NAFTA que implica la articulaci&oacute;n y combinaci&oacute;n de diversos
paradigmas tecnoecon&oacute;micos, tanto a nivel de las econom&iacute;as nacionales, como del bloque en su
conjunto (Lipietz, 1997). Esto marca la complejidad de las respuestas posibles, y por tanto, del
entendimiento de la migraci&oacute;n internacional en los tiempos actuales.
Transformaci&oacute;n productiva, estrategias de flexibilidad y migraci&oacute;n
Los cambios recientes en la estructura econ&oacute;mica de M&eacute;xico y Estados Unidos, aunque muy diferentes
entre s&iacute;, forman parte del proceso de integraci&oacute;n econ&oacute;mica, y se sustentan, entre otros factores, en la
pol&iacute;tica de relocalizaci&oacute;n de diversos segmentos del proceso productivo entre ambas econom&iacute;as, en
particular, el desplazamiento hacia zonas de exportaci&oacute;n en M&eacute;xico, de diversas actividades de
ensamble y subensamble de productos para el mercado estadounidense. No obstante, los efectos de esta
mayor integraci&oacute;n productiva no parecen ser del todo claros, reflejando m&aacute;s bien, un empeoramiento en
las condiciones laborales de diversos grupos sociales a uno y otro lado de la frontera. En no pocos
casos, los medios para mejorar los niveles de competitividad internacional se han basado en distintas
formas de flexibilidad laboral que inciden directamente en la estructura de ocupaciones, el nivel de
empleo y salarios, y el sistema de relaciones laborales, los cuales no siempre tienden a favorecer al
trabajador.
En este marco, el sentido de las transformaciones, y sus efectos en la din&aacute;mica de los mercados de
trabajo, parecen estar vinculados con el tipo de estrategia que se sigue en el proceso de reestructuraci&oacute;n
productiva. En algunos casos (los menos, por cierto) el &eacute;nfasis es puesto en formas de flexibilidad
interna, apoy&aacute;ndose en un mayor involucramiento del trabajador en dichas transformaciones. En este
caso, se opta por una estrategia de cambio tecnol&oacute;gico, en torno a la cual se establece una nueva
estructura de ocupaciones, que favorece a los trabajadores de mayor calificaci&oacute;n, que puedan adaptarse
flexiblemente a los nuevos requerimientos tecnol&oacute;gicos, pudiendo rotar de una tarea a otra
(trabajadores polivalentes). Sin embargo, por su naturaleza, esta estrategia implica una diferenciaci&oacute;n
de la fuerza de trabajo, y una reducci&oacute;n de las opciones de empleo para gran parte de ella.
En otros casos, la opci&oacute;n es hacia formas de flexibilizaci&oacute;n externa, en especial de desregulaci&oacute;n del
mercado laboral a trav&eacute;s de pr&aacute;cticas flexibles de contrataci&oacute;n y despidos, y reducci&oacute;n de los niveles
salariales. La estructura ocupacional se transforma, favoreci&eacute;ndose los empleos a tiempo parcial, a
domicilio y otras formas de subcontrataci&oacute;n. Esto lleva necesariamente a una precarizaci&oacute;n del empleo,
y una mayor vulnerabilidad del trabajador ante estas nuevas condiciones de funcionamiento del
mercado laboral.
Ahora bien, lo importante es que estas transformaciones no son necesariamente homog&eacute;neas, sino que
tiende a darse una amplia variedad de combinaciones entre ambas formas de flexibilidad. Esta
heterogeneidad resultante constituye, a nuestro modo de ver, la base de las nuevas formas de
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polarizaci&oacute;n y segmentaci&oacute;n de los mercados laborales, y sobre la que se configuran diversas formas de
exclusi&oacute;n, discriminaci&oacute;n y segregaci&oacute;n social, que afecta entre otros, a los trabajadores migrantes.
Con base en lo anterior, podemos se&ntilde;alar importantes diferencias en las transformaciones productivas
entre M&eacute;xico y Estados Unidos. En el primer pa&iacute;s, tiende a predominar una estrategia de desregulaci&oacute;n
del mercado de trabajo, provocando una mayor precarizaci&oacute;n del empleo, reducci&oacute;n de las
ocupaciones, informalidad, bajos salarios, y otros efectos negativos. En el caso de Estados Unidos en
cambio, parece predominar una estrategia de polarizaci&oacute;n, en la que la combinaci&oacute;n de diversas
estrategias de flexibilidad, ha generado una creciente diferenciaci&oacute;n y segmentaci&oacute;n en la estructura de
los mercados de trabajo, especialmente en las grandes ciudades. Estas ideas, las exploraremos a
continuaci&oacute;n, de modo de establecer sus posibles v&iacute;nculos con las nuevas condiciones de la migraci&oacute;n
laboral M&eacute;xico-Estados Unidos, en el marco de NAFTA y la integraci&oacute;n econ&oacute;mica que dicho tratado
consolida.
La reestructuraci&oacute;n productiva en M&eacute;xico. Nuevas condiciones para la emigraci&oacute;n
La crisis de 1982 expresa el fin del modelo de industrializaci&oacute;n basado en la sustituci&oacute;n de
importaciones, cuya mayor debilidad la podemos ubicar en su incapacidad para enfrentar las nuevas
reglas de la competencia oligop&oacute;lica en un contexto de globalizaci&oacute;n econ&oacute;mica (Vuskovic, 1990). Al
igual que en otros pa&iacute;ses latinoamericanos, M&eacute;xico enfrent&oacute; esta crisis con base en una pol&iacute;tica de
cambio estructural y transformaci&oacute;n productiva, la que se sustent&oacute; en tres pilares, fundamentalmente
(Lustig, 1994). Por un lado, una mayor liberalizaci&oacute;n de la econom&iacute;a, esto es, un desplazamiento de la
acci&oacute;n del Estado dejando un espacio abierto para el “libre” juego de los mercados en la asignaci&oacute;n de
recursos (inversi&oacute;n, empleo, comercio, etc.). Por otro lado, un importante cambio en el funcionamiento
del mercado de trabajo, a trav&eacute;s de la flexibilizaci&oacute;n de las reglas de contrataci&oacute;n, despido, empleo y
salarios, y relaciones industriales. Finalmente, en una pol&iacute;tica de apertura externa, impulso al proceso
de sustituci&oacute;n de exportaciones y promoci&oacute;n de diversas formas de subcontrataci&oacute;n internacional, que
encuentra su mejor expresi&oacute;n en la industria maquiladora de exportaci&oacute;n en la frontera norte del pa&iacute;s.
Entre otros efectos, esta pol&iacute;tica econ&oacute;mica estimul&oacute; directamente el crecimiento de las exportaciones
manufactureras, sustentado en el auge de la industria maquiladora, as&iacute; como la modernizaci&oacute;n (y en
algunos casos, posterior privatizaci&oacute;n) de ciertos sectores tradicionales basados en un r&eacute;gimen
institucional paraestatal, pero potencialmente competitivos, tales como el sector de telecomunicaciones
(Telmex) y de energ&iacute;a (C&iacute;a de Luz y Fuerza del Centro) (Bizberg, 1993).
No obstante, esta estrategia de liberalizaci&oacute;n econ&oacute;mica tuvo efectos negativos en gran parte de la
manufactura tradicional, la que no dispon&iacute;a de las condiciones de productividad para enfrentar la
creciente competencia de productos importados y/o de empresas transnacionales que tend&iacute;an a
localizarse en M&eacute;xico. En este sentido, gran parte del sector privado interno se vio ante la disyuntiva de
o enfrentar una modernizaci&oacute;n costosa, en un contexto de crisis estructural, y adem&aacute;s con un futuro
incierto, o establecer otras estrategias para sobrevivir en un mercado cada vez m&aacute;s competitivo.
En algunos casos, los menos por cierto, se opt&oacute; por una estrategia de modernizaci&oacute;n. Se trat&oacute;
preferentemente de grandes industrias vinculadas a importantes grupos econ&oacute;micos (algunas empresas
del grupo de Monterrey, por ejemplo), que implementaron un modelo de transici&oacute;n de una din&aacute;mica
corporativa a una basada en la productividad. En otros casos, y ante la imposibilidad de sustentar un
proceso de modernizaci&oacute;n productiva, una importante proporci&oacute;n de peque&ntilde;os y medianos productores
se convirtieron en abastecedores de la industria maquiladora. Para ello, se implement&oacute; una estrategia de
reorientaci&oacute;n (y a veces, su relocalizaci&oacute;n) desde el centro del pa&iacute;s, hacia la actividad maquiladora que
predominaba en la regi&oacute;n norte (De la O, 1997).
En la mayor&iacute;a de los casos, sin embargo, la estrategia de modernizaci&oacute;n fue sustituida por una de
flexibilizaci&oacute;n y desregulaci&oacute;n laboral, cuando no, por el cierre directo de diversas plantas y
privatizaci&oacute;n en el caso del sector paraestatal.2 De esta forma, el costo para mantener determinados
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niveles de competitividad fue transferido en gran medida, al mercado laboral, generando una
importante p&eacute;rdida de empleos, reducci&oacute;n salarial, e inestabilidad laboral (Dussel, 1997).
Esta estrategia de industrializaci&oacute;n, Lipietz (1997) la denomina como fordismo perif&eacute;rico, en t&eacute;rminos
de que las transformaciones actuales permitir&iacute;an la convergencia hacia un paradigma tecnoecon&oacute;mico
que por un lado recoge los principios tayloristas y fordistas de la producci&oacute;n, pero sin la contraparte de
las condiciones sociales que permitir&iacute;an una regulaci&oacute;n de las relaciones laborales, as&iacute; como sin un
esquema econ&oacute;mico keynesiano que articule los ingresos de los obreros a la demanda efectiva. En este
sentido, es perif&eacute;rico, pues se tratar&iacute;a de una estrategia fordista en lo productivo, pero flexible en lo
laboral.3
Esta estrategia establece adem&aacute;s, un nuevo contexto de polarizaci&oacute;n y diferenciaci&oacute;n del aparato
productivo, por una parte, en sectores deprimidos y orientados al mercado interno, y por otra, en
sectores como la maquiladora, que incrementan su productividad y su participaci&oacute;n en las
exportaciones totales (Bizberg, 1993). En este marco, la industria maquiladora de exportaci&oacute;n se ha
convertido en el pilar de la nueva estrategia de industrializaci&oacute;n que ha permitido reinsertar a M&eacute;xico
en el mercado mundial, y en particular, en la econom&iacute;a del bloque comercial de Norteam&eacute;rica. Sin
duda, el auge de la industria maquiladora se sostiene entre otros factores, por las ventajas de
localizaci&oacute;n que otorga la vecindad con Estados Unidos, as&iacute; como por la disponibilidad de una fuerza
de trabajo de bajos salarios, con baja calificaci&oacute;n y casi sin experiencia sindical independiente.
Asimismo, si bien en los ochenta tendi&oacute; a aparecer un nuevo tipo de planta maquiladora, que han hecho
importantes inversiones en alta tecnolog&iacute;a (Gereffi, 1993), en general a&uacute;n es predominante la
maquiladora tradicional, caracterizada por realizar operaciones de ensamble y subensamble, intensivas
en mano de obra, y que combinan salarios m&iacute;nimos con trabajo a destajo. Se trata en s&iacute;ntesis, de la
t&iacute;pica especializaci&oacute;n en el procesamiento para las exportaciones, que por lo mismo, tienen escaso
impacto en las econom&iacute;as locales, m&aacute;s all&aacute; de la generaci&oacute;n de empleo directo de bajos salarios.
De esta forma, entonces, esta estrategia de flexibilidad y reestructuraci&oacute;n productiva implementadas
tanto desde el Estado como del sector privado, prefiguran un escenario no muy pr&oacute;spero para el mundo
laboral, especialmente en cuanto a la estabilidad del empleo, estructura de ocupaciones y niveles
salariales. Esta ofensiva flexibilizadora implica modificaciones substanciales en los contratos laborales,
sistemas de remuneraciones, cambios en la jornada de trabajo, nuevas formas de organizaci&oacute;n y
estrategias gerenciales, as&iacute; como aspectos que involucran al Estado y el ejercicio de la legislaci&oacute;n
laboral y de seguridad social (De la Garza, 1999).
Ahora bien, con base en este contexto de reestructuraci&oacute;n productiva y transformaciones en las
relaciones industriales y laborales, podemos entender entonces, el nuevo car&aacute;cter de la migraci&oacute;n de
mexicanos hacia los Estados Unidos, as&iacute; como su din&aacute;mica, composici&oacute;n y modalidades migratorias.
En efecto, la actual estrategia de industrializaci&oacute;n si bien favorece el auge exportador de la industria
manufacturera, el costo de ello es la polarizaci&oacute;n y desigualdad creciente que se genera. De hecho, la
estrategia de flexibilidad externa y desregulaci&oacute;n laboral seguida en M&eacute;xico, ha implicado una
creciente precarizaci&oacute;n del empleo, reducci&oacute;n de los salarios reales, polarizaci&oacute;n del empleo industrial,
subempleo y empleo informal, y otros efectos negativos en la din&aacute;mica del mercado laboral.
En este contexto, diversas estrategias se han implementado para enfrentar la precarizaci&oacute;n de las
condiciones de reproducci&oacute;n social de la fuerza de trabajo, especialmente, en sectores de bajos
ingresos. Al respecto, destaca la estrategia de mayor autoexplotaci&oacute;n de la fuerza de trabajo familiar,
como mecanismo para enfrentar el empobrecimiento de las familias (Cort&eacute;s y Rubalcava, 1991). En
este sentido, podemos mencionar la creciente participaci&oacute;n de la mujer en los mercados de trabajo
formales e informales, especialmente en &aacute;reas urbanas y metropolitanas. Asimismo, la migraci&oacute;n a
Estados Unidos pasa a ser otra estrategia, que adem&aacute;s, tiende a generalizarse a zonas del pa&iacute;s y sectores
de la poblaci&oacute;n que tradicionalmente se hab&iacute;an mantenido al margen de los flujos migratorios.4
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Transformaci&oacute;n productiva y migraci&oacute;n en Estados Unidos
A partir de los a&ntilde;os setenta, la econom&iacute;a estadounidense muestra claros signos de estancamiento y
crisis, que se expresan entre otros aspectos, en una creciente p&eacute;rdida de competitividad en el comercio
mundial. As&iacute;, por ejemplo si en los sesenta, Estados Unidos aport&oacute; con m&aacute;s del 17% de las
exportaciones mundiales y s&oacute;lo el 13% de las importaciones, hacia 1990, en cambio, esta relaci&oacute;n
pr&aacute;cticamente se hab&iacute;a invertido. Esta p&eacute;rdida de competitividad en el comercio mundial, expresa la
crisis de productividad que afect&oacute; (y a&uacute;n afecta) a gran parte de las empresas norteamericanas. Esta
crisis es reflejo directo del agotamiento del paradigma fordista que, como eje articulador del r&eacute;gimen
de producci&oacute;n, del modo de regulaci&oacute;n de las relaciones capital-trabajo, y del patr&oacute;n de acumulaci&oacute;n
capitalista, predominara a nivel mundial, desde la crisis de los a&ntilde;os 30.
Ante esta situaci&oacute;n, las empresas y corporaciones estadounidenses implementaron diversas estrategias
para recuperar sus niveles de competitividad a nivel mundial. En particular, y a diferencia de la
experiencia europea, donde tendi&oacute; a predominar una estrategia de flexibilizaci&oacute;n basada en importantes
transformaciones tecnol&oacute;gicas, de gesti&oacute;n administrativa y de recursos humanos, en Estados Unidos se
da una situaci&oacute;n heterog&eacute;nea, en donde parecen coexistir estrategias de innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica
orientadas a mejorar los niveles de productividad del trabajo (flexibilidad interna), con estrategias de
desregulaci&oacute;n de las relaciones contractuales (flexibilidad externa), (Araujo, 1996). En conjunto, estas
estrategias conforman el nuevo patr&oacute;n de crecimiento post-industrial, y permiten dar cuenta de las
transformaciones recientes en la din&aacute;mica de los mercados de fuerza de trabajo, relaciones laborales, y
estructura ocupacional.
i) En relaci&oacute;n a la primera estrategia, Araujo (1996) se&ntilde;ala cuatro pol&iacute;ticas que tienden a
predominar en el contexto norteamericano. Por un lado, una pol&iacute;tica de recursos humanos, en
t&eacute;rminos de incentivos, motivaciones, premios y compensaciones, involucramiento del
trabajador, y programas de capacitaci&oacute;n y entrenamiento. Por otro lado, la reorganizaci&oacute;n del
trabajo, con base en la formaci&oacute;n de equipos de trabajo. Una tercera se refiere a una estrategia
de administraci&oacute;n flexible, basada en la introducci&oacute;n de nuevos sistemas de medici&oacute;n y
productividad, y medidas para implementar los principios de la calidad total. Finalmente, una
nueva pol&iacute;tica en la configuraci&oacute;n de las relaciones industriales, especialmente en t&eacute;rminos de
la conformaci&oacute;n de comit&eacute;s paritarios empresa-trabajadores en la toma de decisiones.
Con base en encuestas representativas aplicadas a grandes empresas americanas,5 se encontr&oacute;
que a mediados de los ochenta, el 25% de ellas hab&iacute;an reestructurado sus pr&aacute;cticas de
organizaci&oacute;n del trabajo, incorporando diversos principios postfordistas en la configuraci&oacute;n de
las relaciones industriales. Hasta esa fecha, sin embargo, menos del 10% de la fuerza de trabajo
de tales firmas estaba bajo esas nuevas modalidades de organizaci&oacute;n productiva (Lawler, et al.
1989). Para 1992, en cambio, m&aacute;s del 40% de los establecimientos entrevistados ya hab&iacute;an
implementado c&iacute;rculos de calidad. Asimismo, en 37% de estos establecimientos, m&aacute;s de la
mitad de sus trabajadores estaban involucrados en al menos una de las siguientes pr&aacute;cticas:
equipos autodirigidos, rotaci&oacute;n de tareas, c&iacute;rculos de calidad, o programas de gesti&oacute;n de calidad
total.
Asimismo, estas nuevas pr&aacute;cticas de organizaci&oacute;n del trabajo, no s&oacute;lo involucran a plantas
manufactureras, sino tambi&eacute;n a empresas del sector servicios, as&iacute; como del sector p&uacute;blico, los
que se han visto presionados a flexibilizar sus pr&aacute;cticas de gesti&oacute;n de recursos humanos, en un
caso, para enfrentar problemas financieros derivados de la desvinculaci&oacute;n de los altos costos
laborales con los ritmos de crecimiento de la productividad, y en otro, por la crisis fiscal y
privatizaci&oacute;n de empresas del Estado.
Otros autores, sin embargo, se&ntilde;alan que estas pr&aacute;cticas son m&aacute;s bien marginales, en la medida
que, por un lado, no parecen afectar la estructura de poder de las grandes firmas
estadounidenses, a la vez que, por otro lado, tales estrategias de flexibilidad interna tienden a
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ser adoptadas de manera parcial y desconectadas entre s&iacute;. Se se&ntilde;ala adem&aacute;s, que s&oacute;lo en
algunos casos estas estrategias logran configurar un modelo productivo propiamente tal, como
ser&iacute;a el caso de Xerox, o de Federal Express, por ejemplo (Applebaum y Batt, 1994).
Asimismo, esta parcialidad con que se aplican algunas pr&aacute;cticas de flexibilidad interna, se
manifiesta tambi&eacute;n en una mayor heterogeneidad, especialmente en t&eacute;rminos de la coexistencia
en una misma planta incluso, de distintas pr&aacute;cticas y principios de organizaci&oacute;n de la
producci&oacute;n. As&iacute; por ejemplo, Zlolniski (1998) se&ntilde;ala que en algunas empresas del Silicon
Valley, la introducci&oacute;n en ciertos departamentos de diversas formas de involucramiento,
c&iacute;rculos de calidad, junto a una importante innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica, con trabajadores de alta
calificaci&oacute;n, en empleos estables, etc.; parece coexistir con otros departamentos en la misma
empresa, que se basan en formas de subcontrataci&oacute;n, de tiempo parcial, bajas remuneraciones,
con trabajadores migrantes, de baja calificaci&oacute;n, etc.
ii) En relaci&oacute;n a la segunda estrategia, de flexibilidad externa, esta parece concitar un mayor
consenso. Por de pronto, es claro que los procesos de cambio en las formas de organizaci&oacute;n de
la producci&oacute;n plantean nuevas exigencias en cuanto a la fuerza de trabajo a ser empleada. En tal
sentido, lejos de ser una excepci&oacute;n, la segmentaci&oacute;n y diferenciaci&oacute;n dentro del mercado de
trabajo, parece constituir una pr&aacute;ctica com&uacute;n en los pa&iacute;ses industrializados. En este marco, se
inscribe la tendencia a una expansi&oacute;n de empleos de baja remuneraci&oacute;n, con menores
calificaciones, alta inestabilidad, de tiempo parcial, etc., que prevalece en la econom&iacute;a
norteamericana (Klaugsbrunn, 1996). De esta forma, la reestructuraci&oacute;n productiva ha tra&iacute;do
como consecuencia, procesos de desindustrializaci&oacute;n y cierre de plantas, a la vez que se instaura
una relaci&oacute;n perniciosa entre empleadores y trabajadores caracterizada por la erosi&oacute;n del poder
de los sindicatos, la constricci&oacute;n de empleos y ocupaciones estables, la reducci&oacute;n de salarios y
prestaciones sociales, etc. (Fern&aacute;ndez-Kelly, 1991).
Asimismo, la p&eacute;rdida de niveles de competitividad, ha obligado a muchas firmas a iniciar profundos
cambios productivos, Esto ha llevado a un incremento de la producci&oacute;n en peque&ntilde;a escala, con alta
diferenciaci&oacute;n de productos, r&aacute;pidos cambios en su dise&ntilde;o y comercializaci&oacute;n, etc. Estas
transformaciones productivas, se han basado en no pocos casos, en pr&aacute;cticas de subcontrataci&oacute;n y uso
de formas flexibles de organizaci&oacute;n del trabajo, que pueden ir desde altamente sofisticadas, a otras muy
primitivas, y que pueden encontrase en industrias muy avanzadas y modernizadas tecnol&oacute;gicamente,
como tambi&eacute;n en las m&aacute;s tradicionales y con mayores rezagos tecnol&oacute;gicos. En este marco, esta
reestructuraci&oacute;n econ&oacute;mica ha implicado el decline del complejo industrial predominante desde la
posguerra, y provee el contexto general en el cual se ubican las nuevas tendencias en la estructura de
ocupaciones y din&aacute;mica del mercado laboral.6
Se trata en definitiva, de una polarizaci&oacute;n del mercado de trabajo, en donde junto a empleos estables,
de altos ingresos, se presentan otros marcados por su car&aacute;cter informal y ocasional. Sassen y Smith
(1991) denominan a &eacute;ste como un proceso de casualization, como una forma de enfatizar el marco de
precariedad en que &eacute;l se presenta. De acuerdo a estos autores, la expresi&oacute;n m&aacute;s extrema de este proceso
de casualization es la reciente expansi&oacute;n de una econom&iacute;a informal en muchas de las grandes ciudades
de Estados Unidos, que implica formas de trabajo temporal, part-time, ocasional, y el incremento de la
subcontrataci&oacute;n.
De acuerdo a estos autores, para el caso de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la econom&iacute;a
informal est&aacute; presente en un amplio rango de sectores industriales, aunque con incidencia variable. En
especial, se localizan en sectores del vestido y ropa, accesorios, contratistas de construcci&oacute;n, calzado y
bienes deportivos, muebles, componentes electr&oacute;nicos, empaques y transportes, y en menor medida en
otras actividades (flores y manufactura de explosivos, entre ellas). Similar diversidad de la actividad
informal encuentra Fern&aacute;ndez-Kelly (1991) para el caso del sur de California.
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Aunque se presentan diversos tipos de empleos en la econom&iacute;a informal, la mayor&iacute;a de ellos
corresponden a puestos de trabajo no calificados, sin posibilidades de capacitaci&oacute;n, y que envuelven
tareas repetitivas. En no pocos casos, se trata adem&aacute;s de empleos “ocasionales” en industrias que a&uacute;n se
rigen por formas fordistas de organizaci&oacute;n del proceso de trabajo. En este sentido, la casualization, o si
se quiere informalizaci&oacute;n, corresponde m&aacute;s bien a una estrategia de tales firmas para enfrentar los retos
de la competencia, sin asumir los costos de la innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica. De esta forma, la econom&iacute;a
informal no s&oacute;lo es una estrategia de sobrevivencia para las familias empobrecidas por la
reestructuraci&oacute;n productiva, sino tambi&eacute;n, y fundamentalmente, es resultado de los patrones de
transformaci&oacute;n en las econom&iacute;as formales y sectores de punta de la econom&iacute;a estadounidense (Sassen
1990).
Ahora bien, en estos mercados casualizated, o informalizados, tiende a presentarse una importante
selectividad en cuanto al origen de la fuerza de trabajo empleada. As&iacute; por ejemplo, Fern&aacute;ndez-Kelly
(1991) encontr&oacute; que tanto en los condados del sur de California, como en Nueva York, hay una fuerte
presencia de hispanos y otras minor&iacute;as &eacute;tnicas en este tipo de actividad, especialmente en los sectores
de manufacturas. Se trata de ocupaciones como operadores, tareas de ensamble, y otras de baja
calificaci&oacute;n y bajos ingresos. Asimismo, esta autora se&ntilde;ala que en la mayor&iacute;a de los casos no hay
sindicatos, se desarrollan pr&aacute;cticas de subcontrataci&oacute;n, y que prevalece una alta participaci&oacute;n de mano
de obra femenina.
En este marco entonces, podemos se&ntilde;alar que esta estrategia de flexibilidad y desregulaci&oacute;n laboral,
parece ser la base de una nueva oferta de puestos de trabajo para la poblaci&oacute;n migrante, situaci&oacute;n que
por lo mismo, tiene implicaciones directas sobre la din&aacute;mica de la migraci&oacute;n y sus cambios en la &uacute;ltima
d&eacute;cada (Zlolniski, 1998). De esta forma entonces, podemos explicar el crecimiento de la migraci&oacute;n, as&iacute;
como sus nuevas modalidades y perfiles sociodemogr&aacute;ficos, como resultado en parte, de estos cambios
en la demanda de mano de obra en las principales ciudades estadounidenses. En concreto, podemos
se&ntilde;alar que los mexicanos tienden a ser preferidos como fuerza de trabajo en diversas ocupaciones de
bajos salarios, destac&aacute;ndose las siguientes:
• Por un lado, el mercado urbano m&aacute;s importante, sin duda es el de servicios intensivos en
trabajo, tales como restaurantes, repartidores, mensajeros, y otros servicios de consumo.7
• Por otro lado, en industrias que tradicionalmente se han abastecido con mano de obra
migrante, tales como ropa y vestido. En estas, las mujeres migrantes son la fuerza de trabajo
predominante.
• Un tercer tipo es el autoempleo en la econom&iacute;a informal, o de venta en la calle. Un ejemplo
es la venta de flores en el centro y el metro de Manhattan.
• Por &uacute;ltimo, un cuarto tipo de empleo es el trabajo por d&iacute;a. Este es m&aacute;s o menos reciente y
reproduce los patrones de contrataci&oacute;n de trabajadores migrantes en la agricultura del sur de
California.
Conclusiones
En este art&iacute;culo hemos querido presentar un esquema de an&aacute;lisis que nos permita entender el proceso
de integraci&oacute;n comercial, en torno a NAFTA, as&iacute; como sus posibles vinculaciones con la din&aacute;mica
reciente y futura de la migraci&oacute;n internacional. Como hemos se&ntilde;alado, nuestra tesis es que NAFTA
corresponde m&aacute;s bien a la formalizaci&oacute;n de un bloque econ&oacute;mico en Norteam&eacute;rica, en t&eacute;rminos que
significa la consolidaci&oacute;n de un proceso de integraci&oacute;n silenciosa que se hab&iacute;a iniciado en los ochenta.
Como acuerdo comercial, NAFTA se diferencia de otros pactos, como el de la Uni&oacute;n Europea, en la
medida que s&oacute;lo se limita a establecer un marco para el libre movimiento de mercanc&iacute;as y de capital,
172
pero sin destrabar las reglas formales que limitan la movilidad del trabajo (migraci&oacute;n internacional).
No obstante, ello no significa que ante la aprobaci&oacute;n del NAFTA la migraci&oacute;n mexicana a Estados
Unidos tienda a desaparecer. Por el contrario, dado el contexto de integraci&oacute;n que subyace a la firma de
NAFTA, la exclusi&oacute;n de ella en dicho acuerdo, &uacute;nicamente implica que tender&aacute; a seguir las formas y
dimensiones que se hab&iacute;an desarrollado a partir de dicha integraci&oacute;n de hecho.
En este sentido, la pregunta por los posibles efectos de NAFTA sobre la din&aacute;mica de la migraci&oacute;n, no
tiene sentido si previamente no se examinan tanto los cambios que la integraci&oacute;n econ&oacute;mica iniciada en
los ochenta ha generado en las estructuras productivas y econ&oacute;micas de ambos pa&iacute;ses, como los
cambios en la din&aacute;mica, dimensi&oacute;n, car&aacute;cter y modalidades de la migraci&oacute;n que tal integraci&oacute;n ha
desencadenado a partir de la d&eacute;cada pasada. En particular, cabe enfatizar la combinaci&oacute;n de diversas
estrategias de flexibilidad laboral, las que configuran un contexto de polarizaci&oacute;n y segmentaci&oacute;n de
mercados en Estados Unidos, generando cambios en en la demanda de fuerza de trabajo y estructura de
las ocupaciones.
En este contexto, la tesis que hemos desarrollado en este documento se refiere a que las nuevas
tendencias de la migraci&oacute;n ante el contexto de NAFTA, hay que rastrearlas en las transformaciones
recientes que dicho fen&oacute;meno ha tenido, como resultado del proceso de integraci&oacute;n silenciosa que ha
vinculado a ambos pa&iacute;ses desde la d&eacute;cada pasada, y en especial, en las estrategias de reestructuraci&oacute;n
productiva y flexibilidad que ellos han seguido. En particular, sostenemos que las nuevas modalidades
migratorias se explican por una parte, por la creciente polarizaci&oacute;n y segmentaci&oacute;n de los mercados que
estas transformaciones han generado en el lado estadounidense, as&iacute; como por la precarizaci&oacute;n y
empobrecimiento de las condiciones de empleo y reproducci&oacute;n de la fuerza de trabajo, que parecen
caracterizar a dichas transformaciones desde el lado mexicano.
Notas
1. As&iacute; por ejemplo, en abril de 1991 durante un viaje a Estados Unidos, el entonces presidente de
M&eacute;xico, Carlos Salinas de Gortari, se&ntilde;alaba que “M&eacute;xico ya est&aacute; creciendo con estabilidad y eso quiere
decir que ahora podemos exportar bienes y no gente. El Tratado (NAFTA) impedir&aacute; que miles o
millones de mexicanos tengan que venir a Estados Unidos en busca de empleos” ( Exc&eacute;lsior, 8 de abril.
Citado por Alba, 1993).
2. Entre 1980 y 1988 la producci&oacute;n industrial se redujo en un 10%, lo que deriv&oacute; en una importante
p&eacute;rdida de empleos como resultado del cierre de plantas que se da a partir de la crisis de 1982.
3. Cabe se&ntilde;alar, sin embargo, que esta estrategia no es &uacute;nica, sino que tambi&eacute;n se abren espacios para
estrategias de corte postfordistas propiamente tales. En estos casos, se trata generalmente de empresas
que aplican estrategias h&iacute;bridas que combinan la flexibilidad externa para algunos segmentos y
departamentos, con estrategias de cambio tecnol&oacute;gico y administraci&oacute;n flexible en otros. Estas
estrategias se asocian con algunas maquiladoras que se han asentado en M&eacute;xico a partir de la segunda
mitad de los ochenta, y que marcan una interesante ruptura respecto al car&aacute;cter de las relaciones
industriales y laborales que tradicionalmente ha prevalecido en este sector econ&oacute;mico. Sobre este
punto, ver De la O, 1997, y Gereffi, 1993.
4. Tal es el caso, por ejemplo, de la mixteca oaxaque&ntilde;a, o de la ciudad de M&eacute;xico. Tambi&eacute;n podemos
se&ntilde;alar la mayor participaci&oacute;n de mujeres en el flujo migratorio, as&iacute; como de ni&ntilde;os, en el marco de una
migraci&oacute;n familiar. Por &uacute;ltimo, destaca la creciente participaci&oacute;n de profesionistas y otros sectores de
clase media en la composici&oacute;n del flujo migratorio. Sin duda, todo ello ha implicado importantes
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cambios en la din&aacute;mica, composici&oacute;n y modalidades que asume la migraci&oacute;n internacional desde la
d&eacute;cada pasada. Al respecto, v&eacute;ase, Zlolniski, 1998.
5. Se trata de una muestra representativa de las mil mayores empresas listadas por la revista Fortune.
6. Se estima, por ejemplo, que el trabajo part-time creci&oacute; de 22% en 1977, a m&aacute;s de 33% en 1986.
Asimismo, sobre 80% de estos trabajadores (alrededor de 50 millones de personas) ganaban menos de
US$ 11 mil d&oacute;lares anuales (Sassen y Smith, 1991).
7. En los restaurantes por ejemplo, se da una curiosa divisi&oacute;n del trabajo. Mientras los mexicanos se
dedican a la preparaci&oacute;n de la comida y lavar los trastes, los no mexicanos se dedican a la atenci&oacute;n al
cliente, tomando las &oacute;rdenes y sirviendo la comida. V&eacute;ase Sassen y Smith, 1991.
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Migraci&oacute;n internacional, ciencias sociales y pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
Ra&uacute;l Urz&uacute;a
Las migraciones internacionales son en nuestros d&iacute;as un componente inevitable de la agenda p&uacute;blica de
muchos pa&iacute;ses. Adem&aacute;s del probable aumento que ellas han experimentado en las postrimer&iacute;as del siglo
que termina, los cambios en la direcci&oacute;n de las mismas y los problemas econ&oacute;micos, sociales, pol&iacute;ticos
que surgen de las diferencias &eacute;tnicas, religiosas y culturales entre nativos y migrantes, han hecho que ellas
no puedan estar ausentes de los debates pol&iacute;ticos y que los pa&iacute;ses receptores ensayen distintas estrategias
para revertir las tendencias o, al menos, disminuir los costos de un proceso que no es f&aacute;cil cambiar en el
corto o mediano plazo.
Como cabr&iacute;a esperar, la relevancia pol&iacute;tica del tema ha aumentado el inter&eacute;s en &eacute;l de los de dem&oacute;grafos y
los cient&iacute;ficos sociales. Sin embargo, ese inter&eacute;s y el consiguiente aumento de las investigaciones sobre el
tema, no han logrado evitar que, muchas veces, las recomendaciones de pol&iacute;tica de organismos
internacionales y las pol&iacute;ticas adoptadas por los pa&iacute;ses no tengan el &eacute;xito esperado por estar apoyadas en
definiciones equivocadas o incompletas del problema.
Estas paginas est&aacute;n destinadas a identificar algunos desaf&iacute;os que plantean las migraciones internacionales
a las ciencias sociales, si estas quieren tener mayor influencia en las decisiones que se tomen acerca de
como abordar el tema. Para esto, despu&eacute;s de algunas referencias al contexto general de ellas, dar&eacute; un
ejemplo de definici&oacute;n equivocada del problema, a partir del cual plantear&eacute; algunos temas m&aacute;s generales
relativos a la interrelaci&oacute;n entre investigadores, expertos y decisores pol&iacute;ticos y esbozar&eacute; algunas
sugerencias pr&aacute;cticas para reforzar las relaciones entre ellos.
El contexto actual de las migraciones internacionales
Como ocurre con pr&aacute;cticamente todos los problemas que enfrentan nuestras sociedades en estos d&iacute;as, no
parece posible examinar las migraciones internacionales sin hacer referencia al creciente proceso de
globalizaci&oacute;n. Pero, como sabemos, la popularizaci&oacute;n del uso de un t&eacute;rmino no va siempre unida a una
claridad respecto a su significado. El t&eacute;rmino globalizaci&oacute;n es uno de aquellos cuyo uso requiere que se
especifique qu&eacute; se va a entender por &eacute;l.
Para los efectos de esta discusi&oacute;n, considerar&eacute; que la globalizaci&oacute;n es un proceso multidimensional
caracterizado por:
• La aceptaci&oacute;n de un conjunto de reglas econ&oacute;micas para el mundo entero orientadas a maximizar
los beneficios y la productividad por medio de la universalizaci&oacute;n de los mercados y la producci&oacute;n,
as&iacute; como obtener el apoyo del estado para aumentar la productividad y competitividad de la
econom&iacute;a nacional;
• Innovaciones tecnol&oacute;gicas y cambios organizacionales centrados en la flexibilizaci&oacute;n y la
adaptabilidad;
176
•
•
•
•
Expansi&oacute;n de una forma espec&iacute;fica de organizaci&oacute;n social basada en el rol central que juega la
informaci&oacute;n como fuente principal de productividad y poder;
Reducci&oacute;n del estado de bienestar, privatizaci&oacute;n de los servicios sociales, flexibilizaci&oacute;n de las
relaciones laborales y organizaciones de trabajadores m&aacute;s d&eacute;biles;
Transferencia de facto a organismos transnacionales del control de instrumentos nacionales de
pol&iacute;tica econ&oacute;mica, tales como las pol&iacute;ticas monetarias, las tasas de inter&eacute;s y las pol&iacute;ticas
presupuestarias;
La difusi&oacute;n de pautas culturales comunes, pero tambi&eacute;n el resurgimiento de nacionalismos,
conflictos culturales y movimientos sociales.1
•
Sin embargo, la globalizaci&oacute;n no es el &uacute;nico proceso de &aacute;mbito universal. Como nos ha recordado
recientemente Bhabha, otro proceso igualmente importante es el de los derechos humanos. En sus
palabras, “si el paradigma de la globalizaci&oacute;n tiende a enfatizar sistemas transnacionales de explotaci&oacute;n y
dominaci&oacute;n que debilitan la intervenci&oacute;n potencialmente protectora del estado-naci&oacute;n, el paradigma de los
derechos humanos destaca las posibilidades del emponderamiento en el campo internacional. Normas
universales y est&aacute;ndares m&iacute;nimos exigibles incluidos en las convenciones internacionales proporcionan
mecanismos para doblegar el poder del estado, trascender los particularismos de la nacionalidad y el lugar
y para introducir en el estado estructuras que pongan en pr&aacute;ctica derechos exigibles internacionalmente”.2
A&uacute;n que queda todav&iacute;a mucho camino que recorrer en la creaci&oacute;n y el funcionamiento de un sistema
institucional internacionalmente aceptado para exigir los derechos internacionalmente reconocidos, los
estados-naciones no pueden ignorar los derechos humanos b&aacute;sicos cuando toman decisiones pol&iacute;ticas.
La confluencia de esos dos procesos tiene efectos sobre las migraciones internacionales que ni los
cient&iacute;ficos sociales dedicados a estudiarlas ni los decisores pol&iacute;ticos pueden ignorar. En gran parte, las
teor&iacute;as sobre los determinantes de las migraciones internacionales contempor&aacute;neas est&aacute;n orientadas a
identificar las relaciones entre esas migraciones y todas o algunas de las dimensiones de la globalizaci&oacute;n.
De igual manera, una parte importante de las recomendaciones de pol&iacute;ticas de los organismos
internacionales parten del supuesto de que una disminuci&oacute;n de las migraciones internacionales pasa por la
aprobaci&oacute;n y puesta en marcha de pol&iacute;ticas que eliminen o, al menos, reduzcan desigualdades entre pa&iacute;ses,
generadas o agravadas por la globalizaci&oacute;n. Por otro lado, tanto desde el punto de vista te&oacute;rico como
pol&iacute;tico no puede desconocerse el efecto que tiene sobre las motivaciones y la decisi&oacute;n de migrar el grado
en que los derechos humanos se respeten en el pa&iacute;s de origen y en los pa&iacute;ses receptores. Para estos
&uacute;ltimos, el respeto de los derechos humanos de los migrantes es una exigencia cuyo incumplimiento se
paga con la sanci&oacute;n moral e incluso pol&iacute;tica y penal internacional.
Para resumir este punto, los an&aacute;lisis de pol&iacute;ticas con relaci&oacute;n a las tendencias actuales y futuras de la
migraci&oacute;n internacional deben tomar en cuenta tanto un proceso de globalizaci&oacute;n que ha introducido
cambios dram&aacute;ticos en los arreglos econ&oacute;micos, sociales, pol&iacute;ticos y culturales como, por otro lado, la
existencia de normas &eacute;ticas y legales que protegen a individuos y grupos independientemente de su
nacionalidad, raza, etnia, religi&oacute;n, credo pol&iacute;tico, etc.
Esas son dos condiciones dif&iacute;ciles de cumplir por las ciencias sociales. Las dificultades provienen en parte
importante de que, por ser un proceso multidimensional, la globalizaci&oacute;n no puede ser analizada en sus
efectos sobre los determinantes o las consecuencias de las migraciones en los pa&iacute;ses de origen y de
destino con la &oacute;ptica de una sola disciplina: la multidisciplinaridad es una condici&oacute;n necesaria para
abordar el tema tanto te&oacute;rica como pr&aacute;cticamente. Dado que las conceptualizaciones y explicaciones son,
al menos parcialmente diferentes seg&uacute;n la disciplina, y ellas influyen en las pol&iacute;ticas, muchas veces se
crean conflictos entre disciplinas derivados del inter&eacute;s de sus cultores en ganar influencia sobre las
posiciones pol&iacute;ticas. Estas luchas de poder no contribuyen a una adecuada comprehensi&oacute;n del fen&oacute;meno y
afectan la calidad de las pol&iacute;ticas.
177
Volver&eacute; m&aacute;s adelante sobre este punto pero antes utilizar&eacute; la relaci&oacute;n entre pobreza y migraci&oacute;n como una
forma de ejemplificar algunos problemas que tienen que enfrentar las ciencias sociales si quieren
contribuir al desaf&iacute;o de la migraci&oacute;n internacional.
Migraci&oacute;n internacional y pobreza
Cuando se trata de identificar las causas principales de la migraci&oacute;n internacional y m&aacute;s en especial de las
migraciones entre pa&iacute;ses desarrollados y en v&iacute;as de desarrollo, las conferencias y organizaciones
internacionales raras veces dudan en mencionar a la pobreza y a la diferencia de ingreso entre los pa&iacute;ses
de origen y de destino entre los migrantes como la m&aacute;s importante de ellas. La migraci&oacute;n entre pa&iacute;ses
desarrollados y en v&iacute;as de desarrollo ser&iacute;a una consecuencia de la creciente desigualdad en ingresos entre
ellos as&iacute; como en el seno de los pa&iacute;ses de origen que han acompa&ntilde;ado a la globalizaci&oacute;n. Un ejemplo de
la aceptaci&oacute;n generalizada de esa premisa lo da la secci&oacute;n 10.2 del cap&iacute;tulo 10 del Programa de Acci&oacute;n
de la Conferencia Internacional de Poblaci&oacute;n y Desarrollo, en la cual se recomienda la disminuci&oacute;n de la
pobreza como pol&iacute;tica adecuada para evitar la emigraci&oacute;n masiva desde los pa&iacute;ses menos desarrollados
hacia los m&aacute;s desarrollados.
La importancia y notoriedad de esa Conferencia justifica que nos preguntemos si las tendencias actuales de
la distribuci&oacute;n del ingreso y la pobreza en el mundo se ajustan a la recomendaci&oacute;n internacional. El
prestigiado y bien conocido Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas nos entrega en su
versi&oacute;n 1999 abundante informaci&oacute;n al respecto. Para los prop&oacute;sitos de nuestra discusi&oacute;n aqu&iacute; basta con
se&ntilde;alar que:
1) m&aacute;s de ochenta pa&iacute;ses a&uacute;n tienen ingresos per c&aacute;pita inferiores a los que ten&iacute;an hace 10 o m&aacute;s
a&ntilde;os antes;
2) ha aumentado la desigualdad entre las naciones. Los diferenciales de ingreso entre un quinto de
la poblaci&oacute;n del mundo que vive en los pa&iacute;ses m&aacute;s ricos y el quinto que vive en los pa&iacute;ses m&aacute;s
pobres era 74 a 1 en 1997, mientras que en 1990 era 60 a 1 y s&oacute;lo 30 a 1 en 1960;
3) Al final de los 90, el quinto de la poblaci&oacute;n mundial que vive en los pa&iacute;ses m&aacute;s ricos tiene:
el 86% del producto mundial, mientras que el quinto m&aacute;s pobre tiene s&oacute;lo el 1% de
&eacute;l;
el 82% de los mercados mundiales de exportaci&oacute;n mientras que el quinto m&aacute;s
pobre tiene s&oacute;lo el 1% de ellos;
el 68% de la inversi&oacute;n extranjera directa, mientras que el otro extremo tiene s&oacute;lo el
1%.3
La conclusi&oacute;n ineludible de esas cifras es que las tendencias actuales van en la direcci&oacute;n opuesta a aquella
que podr&iacute;a frenar la migraci&oacute;n entre pa&iacute;ses desarrollados y en desarrollo. Al contrario, si fuera correcta la
creencia en una relaci&oacute;n lineal entre pobreza y migraci&oacute;n, las tendencias recientes en la evoluci&oacute;n de la
pobreza y el ingreso debieran haber aumentado considerablemente la emigraci&oacute;n desde los pa&iacute;ses m&aacute;s
pobres.
Las estimaciones de las Naciones Unidas a partir de la informaci&oacute;n de los censos nacionales realizados a
los comienzos de la d&eacute;cada de 1990 muestran algo diferente.4 Si bien las personas que en 1990 estaban
viviendo fuera de su pa&iacute;s de nacimiento llegaban a los 120 millones, ellas no representaban sino el 2 por
ciento de la poblaci&oacute;n el mismo a&ntilde;o. Adem&aacute;s, la tasa de crecimiento promedio anual del stock de
migrantes entre 1965 y 1990 (1.9 por ciento) fue s&oacute;lo levemente superior a la de la poblaci&oacute;n total del
mundo en el mismo per&iacute;odo (1.8.) En otras palabras, la migraci&oacute;n internacional continuaba siendo un
fen&oacute;meno excepcional a comienzos de la d&eacute;cada de 1990, y a nivel mundial, la tendencia registrada hasta
esa fecha no mostraba un crecimiento anual significativo.
Esas estimaciones de la Divisi&oacute;n de Poblaci&oacute;n de las Naciones Unidas permiten dar una mirada m&aacute;s
serena al fen&oacute;meno migratorio. Sin embargo, ellas son insuficientes para rechazar o aceptar la hip&oacute;tesis
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de que las tendencias recientes en la distribuci&oacute;n mundial del ingreso y la pobreza estar&iacute;an conduciendo a
un aumento de las migraciones internacionales. Son estimaciones que incluyen migraciones entre pa&iacute;ses
desarrollados y en desarrollo, como tambi&eacute;n las que se producen dentro de cada una de esas categor&iacute;as, por
lo que la aparente estabilidad ocultar los cambios en la direcci&oacute;n de los flujos. De hecho, el mismo estudio
de las Naciones Unidas se&ntilde;ala que el n&uacute;mero de pa&iacute;ses con 15 por ciento o m&aacute;s de poblaci&oacute;n migrantes ha
aumentado de 34 en 1965 a 52 en 1990, lo que sugiere una mayor concentraci&oacute;n de los lugares de destino
de los migrantes internacionales. Por otro lado, hay que recordar que los pa&iacute;ses europeos, que durante el
siglo XIX y hasta alrededor de mediados del siglo XX eran expulsores de poblaci&oacute;n, son ahora receptores
de migrantes internacionales, sin que por esto los pa&iacute;ses tradicionales de inmigraci&oacute;n (Australia, Canad&aacute; y
Estados Unidos) hayan dejado de serlo. En el lenguaje a la moda, podr&iacute;amos decir que los flujos NorteSur que antes predominaban han cedido su lugar a los Sur-Norte.
Las diferencias en ingreso y pobreza entre los pa&iacute;ses del Norte y del Sur parecieran respaldar la creencia
de que la pobreza es la gran causa de las migraciones y, por consiguiente, que a mayor pobreza mayor
ser&iacute;a la emigraci&oacute;n. Esa conclusi&oacute;n no coincide que los resultados alcanzados por numerosos estudio
sobre la materia. As&iacute;, por ejemplo, un estudio reciente en el cual se hizo una amplia revisi&oacute;n de los
resultados de las investigaciones sobre el tema y un an&aacute;lisis econom&eacute;trico relacionando los niveles de
ingreso de los pa&iacute;ses de origen de los migrantes con las tasas de emigraci&oacute;n hacia los pa&iacute;ses desarrollados,
concluy&oacute; que “la pobreza extrema de hecho act&uacute;a como una barrera a la migraci&oacute;n internacional porque
los muy pobres no tienen los recursos financieros y sociales para emigrar. Sin embargo en los niveles de
ingreso intermedios la tendencia a migrar aumenta cuando las familias llegan a ser capaces de optar por la
migraci&oacute;n internacional como una estrategia para diversificar los riesgos econ&oacute;micos. A niveles m&aacute;s altos
de ingreso la propensi&oacute;n a migrar internacionalmente disminuye”.5
Por cierto, ese resultado no constituye una sorpresa para los soci&oacute;logos de las migraciones. En efecto, un
gran n&uacute;mero de estudios emp&iacute;ricos confirma que “la migraci&oacute;n laboral internacional se origina
principalmente en pa&iacute;ses con un nivel intermedio de desarrollo, en vez de los pa&iacute;ses que tienen los salarios
m&aacute;s bajos. A&uacute;n m&aacute;s, en estos pa&iacute;ses intermedios los muy pobres y los desempleados no son los primeros
en migrar y est&aacute;n generalmente sub representados en los flujos migratorios.6
La falta de la relaci&oacute;n directa entre la pobreza y las migraciones internacionales no s&oacute;lo pone en duda la
creencia de que la disminuci&oacute;n de la pobreza reducir&aacute; las migraciones Sur-Norte, sino que sugiere que
ellas podr&iacute;an aumentar la emigraci&oacute;n desde los pa&iacute;ses que, a pesar de haber disminuido su pobreza en
t&eacute;rminos absolutos, siguen siendo relativamente pobres en comparaci&oacute;n con los m&aacute;s desarrollados. Sin
embargo, esa conclusi&oacute;n es tan arriesgada como su contraria y cualquier otra que no tome en cuenta la
multiplicidad de factores que intervienen en la decisi&oacute;n y la acci&oacute;n de emigrar as&iacute; como en el car&aacute;cter de
las migraciones y en los procesos de incorporaci&oacute;n a la sociedad receptora.
La migraci&oacute;n internacional como un desaf&iacute;o te&oacute;rico para las ciencias sociales
La falta de relaci&oacute;n directa entre pobreza y migraciones internacionales lleva a preguntarse por la o las
teor&iacute;as en que se apoyan las sugerencias de pol&iacute;ticas para modificar los flujos migratorios. Sin entrar en
detalles, caben pocas dudas de que los intentos por explicar la migraci&oacute;n internacional y derivar de esa
explicaci&oacute;n recomendaciones generales y particulares de pol&iacute;tica vienen principalmente de la econom&iacute;a,
sea en su versi&oacute;n neocl&aacute;sica y otras afines, sea en una m&aacute;s cercana a enfoques hist&oacute;rico-estructurales neo
dependentistas.
Los primeros, apoyados principalmente en diferencias en la demanda y oferta de trabajo, proponen que la
migraci&oacute;n internacional es parte de un proceso de ajuste de la econom&iacute;a mundial que, en vez de ser un
problema, contribuye a la eficiencia global de la producci&oacute;n y, por consiguiente, no debiera ser alterado
por pol&iacute;ticas restrictivas o incentivos distorsionadores.
Desde una perspectiva muy distinta, una gran parte de las teor&iacute;as de las migraciones hist&oacute;rico-estructurales
terminan tambi&eacute;n consider&aacute;ndolas como una consecuencia de la expansi&oacute;n del capitalismo y, en particular,
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de la internacionalizaci&oacute;n de los mercados y las transferencias de capital, tecnolog&iacute;as y ganancias. La
sugerencia pr&aacute;ctica que se deriva de la aplicaci&oacute;n de esas macro teor&iacute;as es que ninguna pol&iacute;tica tiene
sentido mientras no se cambie el sistema econ&oacute;mico mundial.
Paradojalmente, resulta entonces que concepciones econ&oacute;micas antag&oacute;nicas coinciden en no recomendar
la utilizaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas para alterar los flujos migratorios internacionales: para los primeros
ellas s&oacute;lo crean problemas de corto plazo que desaparecen si se deja jugar al mercado; para los segundos
los problemas no tienen soluci&oacute;n en una econom&iacute;a de mercado.
Las teor&iacute;as econ&oacute;micas neocl&aacute;sicas y las afines a ellas son susceptibles de dos cr&iacute;ticas: centrarse
principalmente en la migraci&oacute;n individual permanente, olvidando a otros actores y a otros tipos de
migraci&oacute;n, e ignorar los lazos hist&oacute;ricos institucionales as&iacute; como las diferencias de g&eacute;nero y entre grupos
&eacute;tnicos. Las teor&iacute;as hist&oacute;rico-estructurales, por su parte, son criticadas por ignorar los factores culturales
que afectan la asimilaci&oacute;n de los migrantes y las pol&iacute;ticas nacionales.7
A esas cr&iacute;ticas puede agregarse que el centrarse en la dimensi&oacute;n econ&oacute;mica lleva, generalmente, a no
considerar los efectos de las inconsistencias o asincron&iacute;as entre el crecimiento econ&oacute;mico y el desarrollo
social. El Informe de Desarrollo Humano 1999 del PNUD, muestra que de los 174 pa&iacute;ses inclu&iacute;dos en &eacute;l,
s&oacute;lo 5 tuvieron puntajes equivalentes en producto interno bruto y desarrollo humano, 92 obtuvieron un
puntaje m&aacute;s alto en desarrollo humano y 77 uno m&aacute;s bajo, que el que les correspondi&oacute; seg&uacute;n el PIB per
capita. La inconsistencia entre ambas dimensiones del desarrollo es la regla, lo que obliga a tomarla en
cuenta en los estudios comparativos sobre los procesos migratorios.
La necesidad de un enfoque multidisciplinario es una consecuencia directa de las debilidades ya
mencionadas de las teor&iacute;as puramente econ&oacute;micas. Sin embargo, la raz&oacute;n m&aacute;s fundamental es que, como
ya dije al comienzo, la globalizaci&oacute;n es en s&iacute; misma un proceso multidimensional que requiere de un
enfoque multidisciplinario que permita interrelacionar estructuras y procesos, as&iacute; como factores objetivos
con otros subjetivos y culturales. Si la migraci&oacute;n internacional va a ser examinada en el contexto de la
globalizaci&oacute;n y si la intenci&oacute;n es contribuir al mejoramiento de las actuales pol&iacute;ticas, las ciencias sociales
est&aacute;n obligadas a desarrollar marcos te&oacute;ricos capaces de desentra&ntilde;ar los v&iacute;nculos entre las tendencias
macro del proceso de globalizaci&oacute;n y otras a niveles intermedios y micro que determinan los movimientos
migratorios o afectan sus consecuencias en los lugares de destino y de origen, condicionando tambi&eacute;n las
respuestas pol&iacute;ticas que se da a ello.
Los movimientos geogr&aacute;ficos de la poblaci&oacute;n han sido tradicionalmente objeto de estudio de la
demograf&iacute;a, la econom&iacute;a, la geograf&iacute;a, la antropolog&iacute;a, la sociolog&iacute;a, la psicolog&iacute;a y m&aacute;s recientemente la
ciencia pol&iacute;tica. Desgraciadamente, ese inter&eacute;s compartido no ha ido acompa&ntilde;ado de investigaci&oacute;n o de
esfuerzos te&oacute;ricos multidisciplinarios. De hecho hasta hace muy poco los escasos esfuerzos por realizar
estudios econ&oacute;mico-demogr&aacute;fico o sociol&oacute;gico-demogr&aacute;fico, sobre las migraciones internacionales no
resist&iacute;an comparaci&oacute;n con la sofisticaci&oacute;n de los marcos conceptuales disponibles para el an&aacute;lisis de otros
problemas socio-demogr&aacute;ficos, tales como los cambios en la fecundidad y la abundancia de investigaci&oacute;n
emp&iacute;rica interdisciplinaria sobre ellos.
Encontrar formas de romper barreras disciplinarias y desarrollar esfuerzos conjuntos para el desarrollo de
enfoques m&aacute;s comprehensivos pero al mismo tiempo emp&iacute;ricamente verificables es un desaf&iacute;o principal
que le plantea a las ciencias sociales la migraci&oacute;n internacional.
Para enfrentar ese desaf&iacute;o esas disciplinas deben resolver dos problemas. El primero es encontrar una
soluci&oacute;n a diferencias conceptuales intra e interdisciplinarias. Esta no es una tarea f&aacute;cil, si consideramos la
larga lista de fracasos que han dejado intentos similares en el pasado. A pesar de eso, la b&uacute;squeda de
nuevas avenidas para llegar a la meta de la cooperaci&oacute;n interdisciplinaria est&aacute; experimentando un
renacimiento. Una de esas avenidas es el desarrollo de modelos te&oacute;ricos generales de migraci&oacute;n. Una
segunda avenida, relacionada con la primera, es desarrollar proyectos multidisciplinarios de investigaci&oacute;n
que se apoyen en un marco com&uacute;n a ser elaborado y especificado en el proceso de an&aacute;lisis de los
resultados que se obtengan en ella. Un tercer camino es partir con un problema de pol&iacute;tica y organizar
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equipos interdisciplinarios de investigadores y analistas de pol&iacute;ticas para que exploren sus consecuencias
m&aacute;s generales.
En la pr&aacute;ctica esas avenidas debieran inevitablemente conducir a una convergencia. La elecci&oacute;n de una u
otra va a estar influida por preferencias personales y ventajas comparativas pero, cualquiera que sea la que
se elija como punto inicial, las otras dos tendr&aacute;n que ser inclu&iacute;das en etapas posteriores.
La segunda dificultad planteada por el desaf&iacute;o de relacionar los procesos de globalizaci&oacute;n con los de
migraciones internacionales es la creciente coincidencia o superposici&oacute;n en un mismo lugar y a un mismo
tiempo de distintas formas de movilidad geogr&aacute;fica de la poblaci&oacute;n, cada uno con sus propios
determinantes y resultados socioecon&oacute;micos.8 La clarificaci&oacute;n de esas superposiciones y la b&uacute;squeda de
soluci&oacute;n a los problemas que ellas presentan exigen, una vez m&aacute;s, ampliar el espectro disciplinario a fin de
dar cabida al an&aacute;lisis de procesos sociales tales como la creaci&oacute;n y el funcionamiento de redes sociales, las
consecuencias de desigualdades en capital social, la identificaci&oacute;n de los efectos acumulativos y no
intencionales de las intervenciones gubernamentales, el papel de las agrupaciones de intermediarios y de
los enclaves &eacute;tnicos, etc.9
Resulta as&iacute; que no son independientes las necesidades de un enfoque multidisciplinario y de resolver los
problemas de superposici&oacute;n. La soluci&oacute;n de estos &uacute;ltimos va a ser facilitada por un desarrollo de un
enfoque multidisciplinario pero, al mismo tiempo puede ser una forma de llegar a ellos. Al mismo tiempo,
debido a que afectan la clarificaci&oacute;n de procesos sociales muy concretos, es probable que se pueda
progresar m&aacute;s r&aacute;pidamente en la soluci&oacute;n conceptual y emp&iacute;rica de los problemas de superposici&oacute;n que en
la b&uacute;squeda de un modelo de desarrollo general. Los esfuerzos para resolver este &uacute;ltimo van a requerir
inevitablemente la especificaci&oacute;n de v&iacute;nculos e interrelaciones que han sido tradicionalmente parte del
campo de estudios de diversas disciplinas, y, por lo mismo, van a estar m&aacute;s afectadas por la defensa de
campos y las luchas de poder entre ellas.
La migraci&oacute;n internacional como un desaf&iacute;o de pol&iacute;ticas para las ciencias sociales
Si la migraci&oacute;n internacional ocupa un lugar alto en la agenda p&uacute;blica de muchos pa&iacute;ses es porque los
gobiernos y la ciudadan&iacute;a consideran que ellas son una fuente de problemas econ&oacute;micos, sociales,
pol&iacute;ticos y culturales. Lo que se demanda expl&iacute;cita o impl&iacute;citamente de los gobernantes es que formulen y
apliquen pol&iacute;ticas que permitan resolver esos problemas, as&iacute; como evitar otros que puedan surgir en el
futuro, o al menos tomar medidas que permitan hacer frente a aquellos que sea imposible evitar. Dicho en
otras palabras, la migraci&oacute;n internacional plantea un desaf&iacute;o para las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas. Las ciencias
sociales no pueden ignorar el desaf&iacute;o si quieren contribuir a que esas pol&iacute;ticas no sean decididas sobre la
base de prejuicios y concepciones err&oacute;neas, terminando por agravar o, en el mejor de los casos, no
solucionar los problemas.
La capacidad de las ciencias sociales para contribuir a hacer frente a ese desaf&iacute;o depende del conocimiento
relevante que est&eacute; disponible y de la existencia de canales que hagan posible que ese conocimiento entre
en el proceso de toma de decisiones. En otras palabras, depende de la producci&oacute;n de conocimiento y de
los v&iacute;nculos entre los productores del mismo y sus eventuales utilizadores.
La producci&oacute;n del conocimiento pertinente o relevante para pol&iacute;ticas que afecten la migraci&oacute;n
internacional
Sin entrar en el largo debate acerca de qu&eacute; conocimiento es relevante, partiremos reconociendo que
diferentes etapas del proceso de toma de decisiones requieren de diferentes categor&iacute;as de conocimiento o,
lo que es lo mismo, que hay distintos grados y formas de relevancia. En t&eacute;rminos amplios es posible
identificar las siguientes categor&iacute;as de conocimiento relevantes para la migraci&oacute;n internacional:
Conocimiento descriptivo de las tendencias y procesos migratorios en los pa&iacute;ses de origen y de destino. En
esta categor&iacute;a caen el uso de diferentes fuentes para cuantificar la migraci&oacute;n legal y clandestina y las
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caracter&iacute;sticas de los migrantes y sus cambios en el tiempo, pero tambi&eacute;n estudios descriptivos sobre las
regulaciones legales y administrativas de la migraci&oacute;n y relacionadas con el estatus de los migrantes y sus
derechos, as&iacute; como otros estudios descriptivos relacionados con caracter&iacute;sticas sociales y culturales de los
migrantes. La mayor parte de este conocimiento proviene de una sola disciplina, sea la demograf&iacute;a, la
sociolog&iacute;a o el derecho.
Conocimiento problematizador. Dentro de esta categor&iacute;a se pueden incluir los estudios sobre como los
niveles, las tendencias y los diferenciales de migraci&oacute;n internacional afectan a los individuos, las familias,
las comunidades geogr&aacute;ficas, los grupos sociales y la naci&oacute;n como un todo. Estudios de impacto de las
migraciones en los pa&iacute;ses de origen y de destino en, por ejemplo, el bienestar social, los mercados de
trabajo y la cultura son algunos ejemplos de conocimiento que contribuyen a definir la migraci&oacute;n como un
problema. En este caso la cooperaci&oacute;n entre la demograf&iacute;a y al menos otra disciplina es fundamental.
Aunque es deseable que ese conocimiento se refiera espec&iacute;ficamente al pa&iacute;s o los pa&iacute;ses involucrados,
cuando &eacute;l no existe la problematizaci&oacute;n puede apoyarse en la experiencia de otros pa&iacute;ses o en experiencias
hist&oacute;ricas.
Conocimiento explicativo, cuantitativo y cualitativo a los niveles tanto macro como meso y micro de
factores y procesos que afectan las tendencias migratorias. La mayor parte de la discusi&oacute;n te&oacute;rica en el
campo de las migraciones internacionales, como en otros campos se relaciona con esta categor&iacute;a de
conocimiento. Esta es (o, para ser m&aacute;s realista, debiera ser) la base de conocimiento para la formulaci&oacute;n de
pol&iacute;ticas y programas con objetivos expl&iacute;citamente relacionados con la migraci&oacute;n. Ella es tambi&eacute;n
necesaria para evaluar las consecuencias migratorias no deseadas de otras pol&iacute;ticas y otros programas.
Conocimiento evaluativo de los efectos de las pol&iacute;ticas y los programas p&uacute;blicos sobre la migraci&oacute;n
internacional y sus consecuencias.
La primera categor&iacute;a de conocimiento es, sin lugar a dudas, el apoyo factual para los otros tipos de
conocimiento. Es por eso que la demanda por mejorar la informaci&oacute;n cuantitativa y cualitativa existente
sobre las migraciones internacionales es absolutamente justificada. Adem&aacute;s de eso &eacute;ste es el &uacute;nico tipo de
conocimiento que no puede ser reemplazado por informaci&oacute;n sobre otros pa&iacute;ses u otras regiones del
mundo. Al contrario no es ese el caso de conocimiento problematizador o de los determinantes de la
migraci&oacute;n. Aunque ciertamente es preferible tener un conocimiento emp&iacute;rico que permita especificar
problemas en &eacute;l o los pa&iacute;ses para los cuales se trata de dise&ntilde;ar las pol&iacute;ticas, la mayor parte de ellos est&aacute;
muy lejos de tener un conocimiento adecuado sobre estos temas. Hasta que esto ocurra ser&aacute; inevitable
acudir a supuestos o hip&oacute;tesis tentativas apoyados en conocimientos obtenidos en otros pa&iacute;ses o en teor&iacute;as
m&aacute;s o menos plausibles.
En resumen para que las ciencias sociales contribuyan a las pol&iacute;ticas de migraciones internacionales ser&aacute;
indispensable reforzar fuertemente el conocimiento de las tendencias migratorias, de sus consecuencias, de
sus determinantes. En esta como en otras &aacute;reas la mayor parte del conocimiento disponible se encuentra
en los pa&iacute;ses receptores del “Norte”. Por ejemplo, en la mayor parte de los pa&iacute;ses latinoamericanos, con la
parcial excepci&oacute;n de la migraci&oacute;n de mejicanos a Estados Unidos ese conocimiento es insuficiente, en
especial en lo que se refiere a consecuencias y determinantes de las migraciones internacionales. Dado
que, por otro lado, los movimientos migratorios intra-regionales tienen una importancia no despreciable,
un esfuerzo colectivo regional de dem&oacute;grafos y cient&iacute;ficos sociales para compartir conocimientos y
experiencias, as&iacute; como el reforzamiento de los v&iacute;nculos con sus pares de otras regiones son pasos
necesarios para enfrentar el desaf&iacute;o pol&iacute;tico de la migraci&oacute;n internacional.
La utilizaci&oacute;n del conocimiento de las ciencias sociales para pol&iacute;ticas relacionadas con la migraci&oacute;n
internacional
El otro lado de la medalla es la utilizaci&oacute;n para las pol&iacute;ticas de conocimientos que existan en el pa&iacute;s o en
los pa&iacute;ses involucrados. Una discusi&oacute;n sobre este tema no puede ignorar que el estado ha perdido parte de
su poder de decisi&oacute;n pol&iacute;tica debido a arreglos supranacionales, as&iacute; como que el rol central que &eacute;l jugaba
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en la econom&iacute;a y en el &aacute;rea de las pol&iacute;ticas sociales es ahora compartido con el sector empresarial y con
instituciones privadas. Estos cambios han puesto la reforma del estado en el centro de los debates en la
regi&oacute;n. Descentralizaci&oacute;n, reforma del estado y de las pr&aacute;cticas de gesti&oacute;n democr&aacute;ticas; nuevas
relaciones estado-sociedad civil, orientadas a reforzar la segunda; cambios a la funci&oacute;n de los parlamentos
y del poder judicial; reforzamiento de las funciones reguladoras del estado sobre las actividades p&uacute;blicas y
privadas y, finalmente, cambios en el proceso de toma de decisiones para hacer que &eacute;stas se tecnifiquen,
son algunos de los temas recurrentes en esta materia. Una mirada a mediano plazo de la utilizaci&oacute;n del
conocimiento de las ciencias sociales para las pol&iacute;ticas en general y para las pol&iacute;ticas migratorias en
particular no puede ignorar esas reformas, ya que ellas afectan profundamente las funciones y
caracter&iacute;sticas organizacionales del contexto institucional de los usuarios.
Hay todav&iacute;a otras dos consideraciones para hacer. La primera es que muchas de las pol&iacute;ticas que afectan
las migraciones internacionales son pol&iacute;ticas econ&oacute;micas o sociales que no han considerado expl&iacute;citamente
esos efectos. A consecuencia de ello, los potenciales usuarios del conocimiento producido por las ciencias
sociales pertenecen a diferentes ministerios y agencias gubernamentales. Como suele ocurrir en la
mayor&iacute;a de casos similares relacionado con pol&iacute;ticas transversales, problemas de comunicaci&oacute;n y
rivalidades organizacionales y pol&iacute;ticas dificultan el intercambio o la utilizaci&oacute;n conjunta de informaci&oacute;n
relevante para la migraci&oacute;n. El conocimiento de que se dispone termina a menudo siendo una arma m&aacute;s
en una lucha de intereses burocr&aacute;ticos.
La segunda consideraci&oacute;n es la necesidad de reconocer el simple hecho de que en el caso de la migraci&oacute;n
internacional hay al menos dos pa&iacute;ses involucrados y, por consiguiente, afectados por las decisiones que
hagan uno u otro. En caso de conflictos de intereses la resoluci&oacute;n pac&iacute;fica de ellos requiere compartir
conocimientos e informaciones que pueden estar muy desigualmente distribuidos entre los pa&iacute;ses
involucrados. Aqu&iacute;, como siempre, el conocimiento y su utilizaci&oacute;n dan poder. No deben sorprendernos,
por lo mismo, las barreras que de facto o de jure existen para la libre circulaci&oacute;n del conocimiento
relevante para las migraciones internacionales.
Para decirlo de manera m&aacute;s general, los usos del conocimiento no son independientes ni de los procesos
pol&iacute;ticos internos ni de las relaciones de poder externas.
Otro punto que es necesario mencionar es que el conocimiento disponible puede ser utilizado de manera
conceptual o instrumental. Conscientemente o no, las pol&iacute;ticas dependen de un marco conceptual que
sirve para definir un determinado evento como un problema y a elegir las formas generales m&aacute;s apropiadas
para abordarlos. Estos marcos se construyen parcialmente sobre la base de prejuicios y de conocimiento
de sentido com&uacute;n, pero tambi&eacute;n apoy&aacute;ndose en afirmaciones m&aacute;s sistem&aacute;ticas sobre la sociedad, muchas
de las cuales provienen en nuestros d&iacute;as directamente o indirectamente de las ciencias sociales. De hecho,
la investigaci&oacute;n emp&iacute;rica ha encontrado que las teor&iacute;as, los m&eacute;todos y los resultados de las ciencias
sociales juegan un papel no despreciable en la identificaci&oacute;n de problemas por el p&uacute;blico en general y los
decisores pol&iacute;ticos.10
Para ilustrar lo anterior, un an&aacute;lisis hist&oacute;rico de la evoluci&oacute;n de las pol&iacute;ticas de migraci&oacute;n internacionales
en Am&eacute;rica Latina ha identificado 5 distintos marcos conceptuales.11 El primero conceptualiza el
problema desde la necesidad de proveer fuerzas de trabajo a la econom&iacute;a regional. Este marco habr&iacute;a
tenido su origen durante el per&iacute;odo colonial, pero su influencia se habr&iacute;a extendido hasta comienzos del
siglo XX. Un segundo marco conceptual est&aacute; centrado en la necesidad de poblar lo que eran consideradas
tierras vac&iacute;as: el habr&iacute;a predominado desde la independencia hasta comienzos del siglo XX. Un tercer
marco conceptual se basa en la necesidad de proteger caracter&iacute;sticas pol&iacute;ticas, &eacute;tnicas y culturales
consideradas por las elites como partes de “alma nacional”. Para muchos &eacute;ste sigue siendo un marco
v&aacute;lido. Un cuarto marco se centra en la protecci&oacute;n de la fuerza de trabajo nacional que estar&iacute;a amenazada
por la migraci&oacute;n masiva y se extiende desde los a&ntilde;os 30 hasta nuestros d&iacute;as. Finalmente, se estar&iacute;a
estructurando un nuevo marco conceptual en torno a la idea de integraci&oacute;n regional y subregional.
La mayor parte, sino todos estos marcos, proporcionan argumentos a favor de pol&iacute;ticas migratorias
selectivas y se justificaban apoy&aacute;ndose en conocimientos que, en su momento, fueron considerados
183
v&aacute;lidos y confiables. No cabe duda de que hoy el pensamiento de las ciencias sociales contin&uacute;a siendo
utilizado, conscientemente o no para construir esos marcos conceptuales. Ahora, como en el pasado, lo
que importa es cu&aacute;l es la disciplina dominante y cu&aacute;l el marco te&oacute;rico y metodol&oacute;gico m&aacute;s influyente
dentro de esa disciplina. En nuestros tiempos es la versi&oacute;n neocl&aacute;sica de la econom&iacute;a. Un marco
conceptual m&aacute;s multidisciplinario llevar&iacute;a, seguramente, a nuevas y m&aacute;s diversas pol&iacute;ticas.
Un punto final es el de qui&eacute;nes son los usuarios actuales o potenciales del conocimiento generado por las
ciencias sociales. La utilizaci&oacute;n del conocimiento de las ciencias sociales para pol&iacute;ticas relacionadas con
las migraciones internacionales es parte de un proceso complejo que incluye actores individuales,
organizacionales y pol&iacute;ticos en m&aacute;s de un pa&iacute;s. Hablando en t&eacute;rminos generales, los principales usuarios
son los l&iacute;deres pol&iacute;ticos y las personas en cargos decisorios en el gobierno. Pero ciertamente otra
importante categor&iacute;a de usuarios es la de aquellos que influyen en el uso que hacen los primeros del
conocimiento: Comit&eacute;s t&eacute;cnicos asesores, centros acad&eacute;micos independientes, consultoras privadas,
especialistas en los ministerios, etc. En tercer lugar organizaciones no gubernamentales, muchas veces
m&aacute;s cerca que el gobierno a las organizaciones de trabajadores y comunitarias debieran tambi&eacute;n tener
acceso al conocimiento y acci&oacute;n en esta materia. Finalmente la ciudadan&iacute;a en su conjunto debiera recibir
informaci&oacute;n a trav&eacute;s de todos los niveles de educaci&oacute;n general y de los medios de comunicaci&oacute;n acerca de
los hechos y resultados necesarios para tomar decisiones conscientes y pensadas y, sobre todo facilitar la
interacci&oacute;n entre nativos y migrantes y la integraci&oacute;n de los migrantes en la sociedad receptora.
Breves conclusiones
Nos guste o no, seguiremos teniendo migraci&oacute;n internacional. Aunque el libre movimiento de la gente
siga todav&iacute;a siendo un derecho para el cual no estamos preparados y, tal vez no lo estaremos nunca, la
comprensi&oacute;n de los procesos involucrados y la coexistencia pac&iacute;fica entre personas de diferentes regiones
y culturas es una exigencia de esta nueva y todav&iacute;a emergente sociedad global. Es tambi&eacute;n un gran
desaf&iacute;o para las ciencias sociales. Al igual que los problemas que lo crean, ese desaf&iacute;o no puede ser
enfrentado ni por un solo pa&iacute;s ni por una sola disciplina: la cooperaci&oacute;n internacional e interdisciplinaria
es su condici&oacute;n indispensable. El mejoramiento de las fuentes de datos, el patrocinio de investigaci&oacute;n
comparativa y cambios en los programas acad&eacute;micos y de capacitaci&oacute;n, creando para esto las redes que
sean necesarias, son tareas que no podemos postergar.
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