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Los procesos  migratorios  masivos  parecen  ser parte sustancial  de  la  historia  de 

la humanldad. Es raro el pueblo  entre  cuyas  leyendas  no  est6  la  búsqueda  de  una 

tierra prometida.  Pero en los siglos XIX y XX las  migraciones  adquieren  una  nueva 

connotacidn  como  resultado, muy probablemente,  del  desarrollo del sistema 

moderno  mundial  de  expansidn  econdmica y las  facilidades  crecientes  de 

comunicacidn  y  transporte. 

En los últimos  anos los movimientos  migratorios  en  America  Latlna  han 

experimentado  importantes  cambios. Los factores de  expulsldn  de  poblacidn 

relacionados  con  altas tasas de  desempleo,  bajos  niveles  de  remuneracidn, pkrdida 

del  poder  adqulsltivo  del  salario,  etc.,  se  han  acentuado  a partir del  decenio  de los 

ochenta.  En  general,  en todos los paises latlnoamericanos  ha  tenido  lugar  una 

intensa  resecl6n  econdmica y laboral acampanada de  un acelerado  deterioro  de  las 

condlciones  de  vida  de la poblacibn. 

El impacto  de la crisis  econdmica  se ha reflelado en forma  drhstica en los 

paises tradicionalmente  receptores  de  poblacidn  mlgrante,  como  es el caso  de 

Argentlna.  En  este país se  han  reducido  sensiblemente los flujos  migratorios 

legales,  en tanto que la migracidn  ilegal  parece  incrementarse  en  momentos  en  que 

se profundizan la pollticas mlgratorias y de  empleo  destinadas  a proteger los 

puestos  de trabajo para la  poblacidn  nacional. Lo cierto es que el panorama 

migratorio  latinoamericano  se  torna  cada dla mas  compleJo,  puesto  que  mientras 

crece la masa  de  migrantes  potenciales  se  reducen  cada  vez  mhs las 

oportunidades  mlgratorias  que los paises de la regidn  pueden  ofrecer. 

AI hablar  de I' rnlgraciones 'I es  necesario  dlstlnguir las voluntarias (I ( por 

ejemplo  de los europeos  a  Amkrlca ), de  las  migraciones " forzadas Y ( como el 

caso  de los esclavos  africanos ). Este  trabajo trata de  las  migraciones  voluntarias" 



con fines de empleo, en AmCrlca  Latina,  citando  como un ejemplo de  la  migracl6n 

en esta regldn el caso de  la  Argentina,  pals  que desde su conformacl6n  como 

nacldn,  recibid un gran flulo  migratorio de palses europeos y limítrofes, el cual ha 

tenido un papel  declslvo  en los aspectos econdmicos,  polltlcos y sociales de este 

pals. 

El objetlvo  central  de este anAllsls es el  de  Intentar esclarecer por que se dan 

las  migraciones  en los países Iatlnoamericanos,  cdmo y d6nde se ublca  la 

problemhtlca y que elementos tehricos son  utllkados  para su expllcacl6n. 

La  lnterpretaclbn de estos elementos  en  que se ubican los procesos de 

mlgraclhn  en  Am6rtca  Latlna  puede  contribuir a una  mejor  comprensldn del 

fendmeno,  de sus causas, sus modalidades y sus consecuenclas. 

Para cumplir  con el ob]etlvo  propuesto se mostraran  cuPles  son los aspectos 

que se deben  estudiar  para  llevar a  cabo un antkilsis  de  la  mlgraci6n. 

Asl pues, en  el  primer  capltulo se presentan  algunas de las  teorlas que  aflrman 

que  el aspecto econ6mlco es el  prlnclpal  factor  que  determina los movlmlentos 

migratodos. Aslmlsmo, en  el  segundo  capítulo se analizan los factores 

determinantes de la  mlgracl6n  en  terminos de la  fuerza que expulsa al emigrante y 

la  fuerza  de  atracclbn del grupo receptor.  Posterlormente,  en el capítulo tercero se 

presentan  las  caracterlsticas del  fenbmeno  migratorio en Amkrlca  Latlna,  corno  son 

los tipos de mlgraclbn,  el  volumen y la dlstancla,  la  selectfvldad y el  contexto soclai 

en que se desarrolla la mlgraclhn. El capitulo  siguiente se reflere  a  las 

consecuencias de  la  migraclbrt  tanto  en  el lugar de orlgelt  como  en el de destlno, el 

crecimiento  de  ciudades,  la  marglnalldad,  la  dlscriminacl6n, etc. Finalmente  el filtlmo 

Capftulo est& dedlcado  al caso de  Argentina, su proceso de mlgracibn,  las 

C~racteríStlCas  personales y ocupacionales  de sus mlgrantes, su papel en el 

mercado  de  trabajo  argentlno y la  polltica  lnmlgratorla en este pais. 
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CAPITULO I 

PROCESO DE MlGRBClON DE FUERZA DE TRABAJO Y DESARROLLO 

ECONOMIC0 

1.1. CONCEPTOS. 

En este  capítulo se trataran de  establecer  algunas  precisiones  relaclonadas  con . 

la terminología  utilizada  en  este  estudio. 

" Mlgracicin  es la acci6n y efecto de pasar de  un país a  otro  para  establecerse 

en el. I' (I). Esta defrnici6n  es refiere al movimiento  de  personas  a otro pais por un 

perlodo de  tiempo  largo o en  ocasiones  definitivo. 

Tambkn se  le ha definido corno " un  fenbmeno  de  movlmlentos  masivos  de 

personas  dentro  de los confines  de  un pals determinado. Asi como a traves  de las 

fronteras ". ( 2 )- A nfvel formal la  mlgracibn  es un  fenbmeno  demogrhflco,  pero al 

mismo tiempo constltye un reflejo del cambio  socio-econcimlco  de los lugares 

donde  se desarrolla. 

El fencimeno migratorio se  compone  de  una  emlgraclbn y de  una  Inmlgraci6n.  La 

emigracicin  es  un  movimiento  de  poblacicin  contemplado  desde  el  punto  de asta del 

pals de  origen. De esta  forma, un emigrado  es  quien  reside  fuera  de  su patria , 

emigra por motivos  no políticos para residir en otro. 

Por otro lado  la  Inmigraclbn  es el movimiento  de  pobiacicin  entre dos palses, 

considerados  desde  el  punto  de  vista del pais de  destino. As1 pues,  un  inmlgrante 

es quien  llega a un país para establecerse en 81. 

I: Dicclonario EncicloDBdico Quillet,  Edltafial  Argentina Arlstides ciuiltet, S.A48. re~mpresrbn.  Buenos Ares. Argentina. 

2. Elizaga, Juan.  Miqraciones Internas; teoria m8todos y factores sociolbnic@s.  CELADE,  Santiago, Chlle, íW5, p. 3. 
1974. Torno 111, p. 435. 
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Para  Ricardo  Torrealba el t&mino I' migrante " se reflere a " aquellos 

trabaladores y su  grupo  familiar  que  han  abandonado  su país  de  origen o de 

resídencia  habitual  para  establecerse en otro con carhcter  permanente y con  miras 

a  realizar  activldades legalmente rernuiieradas " . i 3 1. Para el autiir, el tkrmlno 

"migrante ", incluye-sdlo a aquellos  trabajadores que 'I poseen  visa  de  residencia ", 

es decir, que  cuentan  con los documentos  que  acreditan  su  legal estancia en el pais 

de  llegada. Por " migrante  ilegal " o 'I trabajador  ilegal " se entiende todo aquel 

trabajador que  ha  Ingresado y permanece en 'el país sin  los  documentos  que 

autoricen  su  permanencia, o que  habiendo  ingresado  en  forma  legal,  permanece  en 

el pais una vez vencido el plazo  legal de permanencia, o que  realiza  actlvldades 

remuneradas sin la autorizaci6n  laboral  expedida por las  autoridades  mlgratorias 

competentes. 

En  muchos casos,  los  migrantes que  no  tienen  documentos aportan una 

contribucídn  valiosa  a la vida econdmíca del pais receptor, pero permanecen  en  una 

situací6n  indeterminada,  fuera de los censos y los registros y, por consiguiente, de 

los encargados  de  formular  políticas. 

Las  diferentes  definiciones de " trabajadores  migrantes 'I utillzadas  en  las 

organizaciones  Internacionales que  se  ocupan  de este  tema varlan ligeramente, 

pero en general no se aplican  a los trabajadores  transfronterlzos,  trabajadores 

autdnomos,  marinos,  artistas y personas que por su profeslbn  realizan  vlsltas 

breves. 

En  ocasiones  se  confunden los tkrmlnos  Inmigrante y refugiado; los  refugiados 

son I' personas  que  han  emigrado por causas de persecudones o por miedo, o 

CUYOS paises se encuentran  bajo  un  rdgimen  opresivo ". ( 4 >. Este  tema se ha 
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convartido en una  cuesti6n  internacional y hay  una  necesidad  creciente  de 

establecer mecanismos  para  atender los problemas  derivados  de este tipo  de 

movimiento de poblacidn,  causado por motivos políticos  en su mayorla. Los 

refugiados que tienen un empleo  en un pals  receptor  constituyen un grupo especial 

y un tema  que  no se abordara  en este trabajo. 

Por otro lado, si por fuerza  de  trabajo se entiende " la energía  fllsfca y pslquica 

susceptible de ser aplicada  a  procesos  de  trabajo ' ( 5 ), quedarlan  englobados en 

esa denomhacibn  todos  aquellos  sujetos  empleados  bajo  relaclones  salariales. Los 

desempleados y aquellos  subempleados  en  actividades  urbanas y rurales.  Desde 

este punto  de vista, estos sujetos  sociales constituyen  lia  poblacidn.  Pero  para  fines 

de este trabajo  entenderemos  aquella  fraccidn  de  la  poblacidn  efectivamente 

empleada  bajo  relaciones  salariales y aquella  otra  fraccibn  susceptible  de ser 

incorporada  bajo esas relaciones  salariales. De acuerdo  a lo anterior,  la  poblacidn 

marginal  incluye  a  aquellos  que  estructuralmente no son alcanzados  por  las 

relaciones  salariales que son caracteristicas del modo capitalista de produccidn. 

Otro  concepto  que es importante  definir al estudiar el tema  de  la  inmlgracldn es 

el de la 'I Dlscrlmlnacidn I. Este t6rmino es utilizado  sirviendo los standards en uso 

de  la OIT, qulen  define  a  la  dlscriminacidn  como  cualquier  distlncldn,  exclusldn o 

preferencia  basada en  motivos de raza,  color, sexo, rellgídn, u origen  social  que 

tenga  por efecto anular o alterar  la  igualdad  de  oportunidades o de trato  en el 

empleo y la  ocupacidn I. ( 6 ). 

De acuerdo  a  lo  establecido  en el convenio 11 1 de  la OIT, la discrlminacidn 

presenta  diversas  formas  de  manifestacibn,  por 10 que a  partir de cuatro 

sh.mclones basicas se conceptualizan los diferentes  tipos  de  dlscrlmlnacibn : 



I )  Discriminacl6n  directa. En aquellos casos en que el  trabajador  migrante es 

objeto  de una  sltuacicin  discriminatorla, por causa  de su ascendencia  nacional , 

raza, color, sexo, religibn, opinibn polltica o ascendencia  social. 

2) DiscrimInaclllSn  Indirecta. En aquellos casos en que sin existir  criterios 

dlscríminatorios  claramente  visibles,  el  trabajador sea objeto de rechazo  a  travbs  de 

politicas  laborales  relacionadas  con aspectos como  criterios exclyentes de 

seleccicin,  limitaciones  de ascenso, condiciones  de  trabajo desventajosas, etc. , las 

cuales  ocurren  en  la  prhctlca,  aunque no en  lo  formal ; 

3) Discriminacibn  formal.  Para  caracterizar  aquellos casos en que tiene  lugar un 

tratamiento  discriminatorio del trabajador  extranjero  frente  ai  nacional,  como 

consecuencia de aspectos conferldos  en  leyes y otras normativas  laborales y 

4) Discriminacibn  informal.  Para  designar  aquellas  situaciones  discriminator ¡as 

no reglamentarias  que  der¡van.de  prejuicios,  xenofobia y otras  manifestaciones  de 

intolerancia  en  la  sociedad  receptora. 

En realidad, no existen  definiciones aceptadas universalmente de los conceptos 

mencionados,  pero no se trata  de  conseguir t&rnlnos perfectos, sino de examinar  la 

complejidad del fenhmeno  migratorio;  lo  cierto es que  al  pretender  estudlar este 

tema es necesario  detener la  atencibn  en  otras  cuestiones  que por SI solas 

constituyen temas  interesantes y a Is vez  complicados. 
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1.2. TEORIAS E HIPOTESIS UTILIZADAS EN LA INTERPRETACION 

ECONOMICA DEL FENOMENO MIGRATORIO. 

Hasta  hace  poco  tiempo,  el  estudio  del  fendmeno  migratorio habla estado 

dominado  en  gran parte por el  trabajo de los gedgrafos,  los  dembgrafos y los 

sociblogos.  En  general, los economistas  dejaron  a un lado el tema  de la mtgracíbn 

al considerarla corno un resultado-natural  del  mecanismo  de  ajuste automatice que 

funciona para igualar las tasas salariales y la  productividad  de la economía I. ( 7).  

Sin  embargo, la creciente  urbanlzacídn y los  niveles  crecientes  de  desempleo 

urbano,  han  demostrado  que  no  debe  concederse  a la migracidn  una  importancla 

secundaria. 

En este apartado se pretende analizar  los  dos  enfoques tebricos de  mas 

relevancia  que  han  surgido para explicar el fenbmeno  de  las  migraciones 

espontaneas ( no planificadas de  manera explklta por acciones  gubernamentales ) 

en el seno  de países capitalistas,  desde  el  punto  de  vista  econbmico,  estos  son  los 

enfoques o modelos  dualistas u y " neoclasico I. 

EL MODELO OUALISTA 

El modelo  dualista  fue  formulado  orlglnalmente en 1954 por W. Arthur  Lewis, 

y formalirado y ampliado  en 1961 por Gustav  Ranis y John Fei.  En este modelo, la 

economía  se  compone  de  dos  sectores : I) Un sector agrlcola tradicional,  de 

subsistencia,  que  se  caracteriza por la mano  de obra excedente " de  productMdad 

nula o muy bala, y 2) Un sector  Industrial  urbano, al que  se  transfiere 

7. Todaro. Michael P. Economla para un mundo en desanollo ,2a.  edidbn, FCE. Mdxico. 1987, p. 3 4 8 .  
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. , . . . . . . . . . . .. . - .  

gradualmente  la  mano  de  obra  proveniente  del  sector  de  subsistencia. El modelo  se 

emplea  en el sector  moderno. El modelo  dualista  toma  como  supuestos  que la 

concentracidn  de  capital  en el proceso de  transferencia  de  mano  de  obra  y  en el 

crecimiento  de  expansidn  de la produccidn en el  sector  moderno  genera 

transferencia  de  la  mano  de  obra  y  crecimiento  del  empleo  urbano.  Asimismo, 

establece que tal lnversi6n  se  vuelve  posible por el exceso  de los beneficios  del 

sector  moderno  sobre  sus  salarios . Suponiendo  que los capitalistas  reinvirtieran 

siempre  todos  sus  beneficios.  Por  último,  se  supone  que ' el nivel  de los salarios 

del  sector  industrial  es  constante y esta  determinado por un  margen fijo sobre el 

nivel de subsistencia  de los salarios  del  sector agrlcola tradicional ". ( 8 ). 

Lewis  supuso  que los salarios  urbanos  tendrían  que  ser  por lo menos 3Ooh 

mayores que el ingreso  medio rural para inducir  a los trabajadores  a  emigrar  del 

campo. El modelo " dualista " es  sencillo  y  corresponde  aproximadamente  a la 

eVolucbl ecOn6mfCa  de Occidente,  pero no es adaptable  a  la  realidad  de la 

mayoría  de los países del tercer mundo,  en  cuanto a tres supuestos  principios : 

En primer  lugar,  este  modelo  supone  que la tasa de  transferencia  de  mano  de 

obra y de  creaci6n  de  empleo  es  proporcional  a la tasa de  acumulaci6n  de  capital. 

Entre  mas  rApida  sea la tasa de  acumulaci6n  de capital,  mayor  sera  la tasa de 

Crecimiento del  sector  moderno y la de  creacidn  de  empleos  nuevos.  Pero  hay  que 

tomar en  Cuenta  que si !os capitalistas  reinvirtieron  en  equipo  de  capital  ahorrador 

de  mano  de  obra,  en  lugar  de  duplicar el capital  existente,  como  supone el modelo 

dualista,  surge lo que el autor  Michael  Todaro  llama  "creclmlento  econ6mico 

antldesarrollo : todo el ingreso  adicional  y el aumento  de la produccl6n  se reparte 

entre los pocos  propietarios  del  capital,  mientras los niveles  de  Ingreso  de las 

masas  trabajadoras  permanecen  constantes ". ( 9 ). 
B. Ib !d . ,  p 345. 
g.ibid.. p. 347. 

I 
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En  segundo  lugar, el modelo  supone  que  en las breas rurales existe mano de 

obra excedente ", mlentras que en  las  Breas  urbanas,  hay  empleo  pleno.  En 

muchos países  ocurre  exactamente lo contrario,  en las Areas  urbanas  hay  un 

considerable  desempleo,  mientras  que  en  las  areas  rurales  casi  no  hay  un  exceso 

de  mano  obra.  Claro  que  existen  excepciones,  pero  en  general  esta  situacidn  es 

m8s  evidente  que el supuesto de este  modelo. 

Por  último, el modelo  supone la  existencia  continua  de  salarios  urbanos reales 

constantes  hasta  que  se  agote la mano  de  obra rural excedente. En casi  todos los 

países en  desarrollo, los salarios  urbanos  presentan  una  tendencia  de  aumento 

considerable,  tanto  en  terminos  absolutos, corno en  relaci6n  con tos salarios 

rurales,  a  pesar del incremento  de los niveles  del  desempleo  abierto. 

Según  Michael  Todaro,  el  modelo  dualista  ofrece  escasa  expllcaci6n  analítica 

para estudiar los movimientos  migratorios, ya que los supuestos  de  esta teoría no 

toman  en  cuenta la Inversl6n  en  equipo  de  capital  ahorrador  de  mano de obra por la 

transferencla  tecnoldgica  moderna,  la  inexistencia  generalizada  de  mano  de  obra 

rural excedente, la existencia  de  mano de obra " urbana  excedente ", y la tendencia 

de los salarios  urbanos a aumentar  rfipldamente  aún  en  presencia  de  un 

considerable  desempleo  urbano  abierto. 

Los modelos  dualistas  han  tendido  a  separar los " sectores 'I en  dos,  utiflzando 

terminos  tales  como " moderno " y " tradicional " o " formal " y " no formal ", que 

son  diflciles  de  definir  de  modo  satisfactorio para los fines  de  ancllsís. 

Asimismo,  estos  modelos  han  sido  atacados  porque se han  empleado para 

justificar  una polltlca encaminada a  fomentar  las  empresas  industriales N modernas 

( o capitalistas ), a fin  de acelerar  cierto  tipo de  industrlalizaci6n, y al mismo  tiempo 

han  desatendido  a  las  empresas N no  modernas ". ( 1 O ).. 

edlcibn. COLMEX. MBxIco, 1889.4ze p .  
10. Peek. peter Y Standing GUY. Polhicas de Estado Y rniaracibn : tstudio sobre h $ r i c a  Latino Y el Caribe, l a .  
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E¡; 61 GiifGcjiiG iiGscl&sics y gil general, en el campo de la economia, el trabajo 

que  ha recibido  mayor  reconocimiento  es  el de  Michael  Todaro. 

El modelo  de  Todaro parte del supuesto  de  que la mlgraci6n  es 

fundamentalmente  un  fen6meno  econbmico  que  puede  ser  una  decisl6n 

enteramente  racional para el migrante  individual,  a  pesar  de la existencia del 

desempleo  urbano ". ( 11 ). Este  modelo  postula que la  migraci6n  ocurre en 

respuesta a las  diferenclas  existentes  entre  el  campo y la ciudad por lo que  hace a 

los ingresos  esperados miis bien que a los ingresos  efectivos. 

Este  enfoque  pone  Bnfasis  primordialmente  en el comportamiento  lndlvidualista 

y racional,  asimismo  explica  la  migracibn  en  funciirn  de los ingresos  pretendidos por 

el migrante, o de los costos o beneficios  esperados.  La premisa  fundamental del 

modelo  de Todaro, es que los migrantes  consideran  las  diversas  oportunidades  del 

mercado del trabajo a su  dlsposicibn  en el sector  urbano y rural, y escogen  aquella 

que les  ofrezca las mayores  ganancias  esperadas " de la migraciirn. ( 12 >. 

Según  Todaro, " las ganancias  esperadas  se  miden por : 

1) La  diferencia  de los ingresos  rurales  existentes  entre el trabajo rural y el 

urbano. 

2) La  probabilidad  de que  un  nuevo  migrante  obtenga  un  empleo  urbano ". ( 13). 

La teoria de  Todaro  supone  que los miembros  de la  fuerza  de  trabajo, tanto 

efectivos  como  potenciales,  comparan  sus  ingresos  esperados  en el sector  urbano 

con el promedio del ingreso rural prevaleciente y emigran si los ingresos  superan  a 

los costos. 

Este  modelo,  no  se  puede  aplicar  en el contexto  institucional y econirmlco  de la 

mayoria de los paises del tercer mundo,  debido a que estos palses sufren  de 

11. Todsro, ob., cit., p. 352. 
12. Dentro del enfoque neoclkico vease Urquidi. Victor. Recursos Humanos. emolao Y desarrollo en Am6rita Latina. 1 a. 

13. Todaro. Ioc, cit. 
edicibn. FCE. MBxico, 1983. 
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desempleo  grave.  En la  realidad, un migrante no  puede  esperar  que  obtendrh 

inmediatamente  un  empleo  urbano  bien  remunerado. Lo mhs probable  es que al 

entrar  al  mercado  urbano  de mano  de obra,  el  migrante  quedara  totalmente 

desempleado o buscar& un  empleo  casual,  en el  sector urbano  informal. Lo cierto 

es  que  aún  cuando los ingresos  esperados  se  definen en t6rminos de los salarios y 

de las  probabilidades  de  empleo,  la  emigraci6n  puede  continuar a pesar  de  que 

existan tasas considerables  de  desempleo  urbano. ( 14 ). 

En  resumen, el modelo  de  migracidn  de  Todaro  tiene  cuatro características 

basicas : 

1. La  migraci6n  es  estimulada  princlpalmente  por  consideraciones  econ6micas 

racionales  de los beneficios y los costos  relativos,  sobre  todo  financieros, pero 

tamblkn psicol6giios. 

2. La  decisibn  de  emigrar  depende  de  las  diferencias  existentes  entre el salario 

real urbano y el salario  rural " esperado y la diferencia " esperada  se  determina 

por la  interacclbn  de  dos  variables : la  diferencia  efectiva  entre el salarlo  urbano y el 

rural, y la  probabilidad  de  obtencidn  de  empleo en el  sector  urbano. 

3. La probabilidad  de  obtenci6n  de un  empleo  urbano se relaciona  inversamente 

con  la tasa de  desempleo  urbano. 

4. Las tasas de  emlgracl6n  superlores a las  de  crecimiento  de las 

oportunidades  de  empleo  urbano  no s610 son  posibles  sino  tambitin  racionales y alin 

probables si existen  grandes  diferencias  entre los ingresos  urbanos y rurales 

esperados.  Las  tasas  elevadas  de  desempleo  urbano  son un resultado  inevitable 

del  desequilibrio  existente  entre las oportunidades  econ6micas  de  las  Breas 

urbanas y rurales. ( 15 ). 

14. Para una CrltiCB al modelo neocl6sico. W l S e  Myrdal. G. Teoris econbmica y reaiones subdesarrolladas,FCE. 

15. VBase Todaro ( 1987 ) para una discusi6n mas amplia del an6llsis neocl6sico. 
MBxico. 1959. 
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El enfoque neoclhico presenta a la  rnigracilin  como  un  mecanismo de ajuste a 

traves  del  cual los trabajadores se distribuyen  por  si solos entre los mercados 

rurales y urbanos de mano  de obra. Segon  este  enfoque, A el  proceso  migratorio  no 

es  miis que  un  mecanismo  accionado  por  el  comportamiento  racional de la fuerza 

de  trabajo, que  tiende a lograr  posiciones  de  equilibrio  general ”. ( 16 1. 

~ - . ~ -  

16. Di Filippo. Pmando y Bravo Rosa. LOS centrcs nacionales da  desarrollo y ~ a s  mi raciones  internas en America 
Latina. un estudio de casos. Documento de  trabajo No. 18, Unidad  Central  del  Programa  de In~os~igocionW  Sociales sobro  el 
problema d e  poblacidn an America Latina. Santiago d e  Chile. 1977. p. 4. 
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?.d. LA Bl8TRIBUCION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS Y EL PROCESO 

MIGRATORIO. 

Histdricamente, el hombre se ha  desplazado  de  un  lugar a  otro,  en  procura  de 

medios  de  subsistencia,  en  ambitos  de  distinta  extensibn  como  ciudades,  campos, 

naciones o continentes. Los desplazamientos  de  poblacidn  hacia  centrgs  urbanos 

en busca  de  mejores  salarios o mejores  condiciones  de  vida,  es  una  característica 

demograflca  evldente  en  Am6rica  Latina. 

Lucio  Geller,  seAala  que “ la  direccidn  de los flujos  migratorios  depende  de la 

percepcidn  de los migrantes  acerca  de  la  localizacidn  de  oportunidades  de  trabajo ” 
( !7 ). Es necesario  seflalar que la demanda  de  fuerza  de trabajo se Interpreta 

como ” oportunidades  econdmicas ” que  constituyen  un factor de  atraccidn para 10s 

migrantes,  puesto  que  ofrecen  una  remuneracidn msls elevada  que la que el 

migrante podría percibir en‘ el area  de  donde  proviene y por conslgulente  una 

mejoría en  su calidad  de  vida. 

La  demanda de  fuerza de trabajo, no sdlo es  generada por las  empresas 

industriales  sino  tambien  como  resultado  de  la  expansidn  de los servicios a  cargo 

de  las  empresas  capitalistas, y de los que prestan los departamentos 

gubernamentales,  empresas  públicas  e  individuos  autdnomos. 

Las  oportunidades  econbmicas  se  encuentran en 10s centros  urbanos  que 

sufrieron  un  proceso  de  industrializacidn ”. ( 18 ). Dicho proceso  no  consiste tan 

SdlO en  un cambio  de  tecnicas  de  producci6n y en  una  diversiflcacl6n  mayor  de 

productos, sino  tambien  en  una  profunda alterach de la &/“n del trabajo.  Las 

empresas  que  realizan  un  intenso  intercambio  de  mercanc[as  tienden  a  ubicarse 

cerca unas a las otras. De esta  manera  surge una ciudad  industrial O centro  urbano, 

este  tiende  a atraer poblaciones  de  Breas  generalmente  cercanas. 
17. Gellar , Lucio. pb . c i t . ,  p. 1 
18. Olbeira. Orlandina da y ClaUdio Stern. Notas acerca da la  teorla de las rnipracionas intamas; aspectos S O C ~ O ~ ~ ~ ~ C O ~ ,  

CLACSO. Buenos k r e s ,  1972. p. 8 0 .  
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El proceso  de  lndustrlalizaclbn  del  centro  urbano  tra]o  conslgo  su CreC\mi€!nto 

demogrbfico  convlrtl4ndose en  un mercado  Importante  de  bienes y servlclos  de 

consumo  colectivo ( escuelas,  hospitales, etc. ) y de ciertos  servicios  de  produccidn 

( comercio al menudeo ) 'I. ( 19 1. Desde este punto de vista,  las  ciudades que  se 

Industrializaron  fueron  aquellas que hablan sido Importantes  centros  comerciales y 

que ya poselan parte de los servlclos  de  Infraestructura  que  la  Industrlallzacldn 

necesitaba. 

Cualquier  proceso  de  Industrlaltracl6n  impllca una transferencia  de  actlvidades y 

de  personas  hacla  las  regiones  Industrlallradas,  esto trae consigo  la  creaclbn  de 

desigualdades  reglonales  Las  desigualdades  regionales  pueden  verse  como el 

motor  prlnclpal  de las mlgraclones  de  trabaJadores ". ( 20 )- 

Las  regiones  favorecidas por la  industrlallzaci6n  sufren  un  desarrollo  econhmico 

y los efectos del progreso se  difunden al  exterior  de la regl6n.  Por otro lado,  la 

poblacl6n  de las Breas  desfavorecidas  sufre, en  consecuencla,  un  empobreclmlento 

relativo, el nivel  de  vida  de la poblacl6n  permanece  bajo y las oportunidades 

econ6mlcas son cas1 lnexlstentes.  Ei  mlgrante va en busca de la " oportunidad 

econ6mlca  que  tedrlcamente  le  ofrece el centro  urbano, pero no  siempre el 

mlgrante  cumple  las  cualldades  necesarias  exlgldas por las empresas y ademas 

cas1 siempre  debe  enfrentar  obstaculos para alcanzar  su objetivo. tos migrantes  de 

los grupos  de  Ingresos  mas  bajos  no  pueden  en  muchos  casos  conseguir  empleos 

productlvos  en las zonas  urbanas, pero airn  consideran  que  estan  en  melor 

sltuacl6n  que  antes  siendo parte del  sector laboral no estructurado en las  zonas 

urbanas. 

17 



" Las zonas  rurales  no solo carecen  de  medios  suficientes para  ofrecer 

oportunidades para generar  ingresos  sino  tambi6n de muchos  servicios  públicos 

como  los de la educaci6n y la salud ". ( 21 ). 

21. Salas, Rafae1.M. Reflexiones sobre Doblacidn l a .  edicibn. FNUAP, New Yo*. USA, 1 s .  p. 45. 
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1.4. DESARROLLO ECONOMICO Y MIGRACIOH. 

El tema  de la migracldn ha sido y es  ahora  motivo  de  graves  discusiones  en  la 

Comisidn  de  Desarrollo Social, organismo  que  depende de las Naciones  Unidas. 

Según  esta Comisibn los movimientos  mtgratorios  provienen  en  conjunto de las 

diferencias  existentes  en los niveles  de  desarrollo y en el progreso  Insatisfactorio  de 

los esfuerzos  nacionales  e  Internacionales para angostar la brecha  entre países 

desarrollados y países en desarrollo. 

El desarrollo  econdmico  ha  sido'  definido  como  sindnimo  de  crecimiento 

econdmico o de  crecimiento  del  ingreso per chpita.  Tambitin ha  sido  considerado 

como  un proceso  socio-econ6mlco  compuesto por un  creclmiento  econ6mico y 

ciertas  condiciones  de  blenestar. De  acuerdo a  estas  concepciones, el desarrollo 

econhmico  es  definido  en base  a la deseabilidad  econlimica y social, como  algo 

que  debe  conseguirse para mejorar,  como SI fuera un premio. 

Lo cierto es,  que el desarrollo  econdmico es una categorla histbrlca por  medio 

de la cual  puede lograrse una  mejor  comprensi6n  del proceso de  cambio  econ6mico 

y social  de  nuestra  tipoca.  Paul  Singer  sefiala  que  antes  que  nada, el desarrollo 

es Roy en dla la diferencia o suma de  diferencias  entre los paises desarrollados y 

los no desarrollados ". ( 22 ). 

Desde este punto  de  vista,  estas  diferencias  tienen un carActer 

esencialmente  cualitativo,  aunque  sus  efectos  son  susceptibles  de  enlistarse y 

cuantificarse.  Dicha  dlferenclacihn  no  es  superable  mediante el crecimiento 

ecOn6mic0, u pues  un país no  desarrollado  puede  crecer  desde el punto  de vista 

econ6mico y ser  incluso  menos  desarrollado  que  antes ". ( 23 ). 

Según la teorla de  Paul  Slnger, los países  desarrollados y 10s no desarrollados 

son ambos resultado  de  la  Revolucldn  Industrial,  la  cual trajo conslgo  una  nueva 

2 2 .  Singer, Paul. Migraciones lritemacionale$ y Desarrollo *, Comercio Exterior (M~xlco ,  D.F. ), 24; 1974. num. 7, 

23.N.. p. 874. 
p. 873. 
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divisibn  Internacional  del  trabajo. 

Con la Revolucltln  Industrial  comenztl  un  nuevo tipo de  migracltln mash ,  

motivada  por  razones  econ6micas, que era  desconocida.  Antes  a la Revoluclhn 

Industrial, las migraciones  obedecían  a  persecusiones  religiosas o politicas, o 

respondían  a  motivos de  conquista. A partir  de la lndustrializaci6n,  un gran  número 

de  personas  abandona  voluntariamente el lugar  de  su  nacimiento para establecerse 

en otra parte, a fln de  lograr  mejores  recompensas  por su trabajo. ( 24 ). 

Paul  Singer  llama  a  estas  migraciones  voluntarias ", en la medida  en  que  se 

aplican al individuo y a sus  motivaciones  conscientes.  Pero,  seflala el autor  que 

ninguna migracidn o muy pocas  de  ellas podrlan considerarse  enteramente 

"voluntarias  debido a que estas  obedecen a factores econtlmicos y sociales del 

lugar  de  origen,  que  los  impulsan  a  alelarse. 

El autor  aflrma que la Revolucidn  industriai  liber6  al  individuo  de  su  comunidad. 

"En los lugares  en  que se establecl6 el capitalismo el IndMduo  fue  colocado  en el 

mercado  como  patrhn,  empleado o productor  Independiente. Esto hizo de 61 un 

migrante  potencial,  debido  a que los  mercados  estaban por lo común  abiertos a los 

rec lh  llegados ". ( 25 ). La  Revoluclbn  Industrial  aurnent6  la  movilidad  de  las 

personas y la  hizo  necesaria a! concentrar  en  un  lugar las nuevas  actividades 

industriales.  La  Revolucl6n  Industrial  separ6  las  actividades  manufactureras  de la 

agricultura,  transladandotas  a  ciertos  centros  poblados  que  de  esa  manera  se 

transformaron  en  poblaciones  industriales.  El  capital  pudo  concentrarse  en las 

ciudades  debido  a  que el trabajo  tambien se relani6  en  ellas. Antes, los 

comerciantes  se  habían  visto  obligados  a  acudir  a los caserlos rurales, para 

Instalar  en  ellos la actividad que  se trathse,  puesto que los  trabajadores 

disponibles  estaban  todavía  atados  al  mundo  rural.  La  Revolucl6n  Industrial 

25. Singer.  Paul. ob.. cit., p. 875 
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movlllzb tanto  al capital como al trabajo y con ello did origen  a las  mlgraclones 

voluntarlas por motlvos  econbmicos. 

Las mlgraclones de los paises en desarrollo hack los paises desarrollados 

pueden entenderse como tin derrama  de las migraciones internas provocadas por ei 

desarrollo. El desarrollo  slgnlflca  IndustriaIlzaclCIn  ante  todo y por lo tanto  aumento 

en la  demanda  urbana  de  trabajo.  Entonces, si marcha al exterlor  una  proporcldn 

creciente  de  trabaladores, el desarrollo no est& ocurrlendo  con la suficiente 

lntensldad. En este  caso, la  emigraci6n  no obedece al  desarrollo sino m8s blen a la 

fatta de 61. 
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CAPlTU LO II 

FACTORES DETERMINANTES DE LA MlGRAClON 

Las  causas  de  la  migracibn  se  han  analizado en t6rminos  de  expulsidn -y de 

atraccibn,  de  esta  manera  la  migracibn  viene  a  ser el resultado 'de la accibn 

recíproca y el equilibrio  de  fuerzas  expulsivas  en  los  lugares  de  origen y fuerzas 

atractivas  operantes en los lugares  de  destino. 

Los factores que  influyen  sobre la decisibn  de  emigrar  son  diversos y 

complefos.  La  migracibn  es  un  proceso  selectivo que afecta a los IndMduos 

dotados  de ciertas caracterlsticas econbmicas,  sociales,  educativas y 

demogrhficas. 

Anteriormente, el estudio de' la  migracibn  se  concentraba  en los factores 

sociales,  culturales y psicolbgicos.  La  importancia  de  las  variables  econdmicas  era 

reconocida, pero no  eran  estudiadas  a  profundidad. En la actualidad parece existir 

gran  consenso  entre  economistas y no  economistas  acerca  de  que la migracibn 

puede  explicarse  primordialmente por la  influencia de factores econbmicos. 

Desde  un  punto  de  vista  econbmico-cultural,  existen dos fuerzas  que  mottvan el 

fendmeno  migratorio : " La  primera,  la  fuerza  que  expulsa al emigrante y que 

indlvidualmente  no  opera  sobre toda la  sociedad  sino  sobre  un sector determinado 

de  la  misma,  sobre una clase  social  muy  deflnlda.  La  segunda,  se  refiere  a  la  fuerza 

de  atraccidn del grupo receptor ". ( 26 ). 

Sin  embargo,  diversos  equemas  anallticos  desarrollados  en el estudio  de los 

factores que intervienen  en el proceso de toma  de  decisibn  de  migrar ; proponen 

que  deben tomarse en  cuenta los factores estructurales  de  expulsidn y atraccidn; 

4 

2 8 .  Birgitta. Leander. Europa. Asia Y Africa en  America Latina, l a .  edicibn, SXXI, MBxitrs, 1989, p. 5. 
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las condiciones de comunicaci6n y contacto  entre  las  zonas de origen y las zonas 

de  recepci6n; y los factores individuales  que  influyen  en la percepci6n y la 

evaiuaci6n  de las condiciones  que  llevan al individuo  a  migrar. ( 27 ). 

27. Muf~oz, Garcla. Humberlo, Las miqreciones  internas  en Amdrlca Latina : consideraciones tedricas. l a .  edlclbn, 
Nueva Msibn. Buenos Aires, 1974, p. 29. 
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2.1. .FACTORES  ESTRUCTURALES. 

LUS mtgradones son una respueda de carhcter vohkarlo a est!mu\os externos 

orlginados  en las concretas  condiciones  materlales  de  vida  de1:migrante  potencial, o 

en la  cantidad y calidad  de  informacidn  sobre  oportunidades  econdmicas 

alternativas. 

La  fuente  de los estímulos  que afectan  la Conciencia del migrante  tiene  siempre 

una base material, que  puede ser analizada  desde  un  bngulo  econdmico;  sin 

embargo, el impacto de la  vida  del  migrante  puede  afectar  su  conciencia 

indirectamente a traves de modificaciones  en las condiciones  materiales  básicas  de 

. vida o recaer  de  manera  directa  sobre  dicha  conciencia  modificando  su  nivel  de 

informacidn o su  escala  de  valores. ( 28 ). 

Asi por ejemplo,  las  transformaciones  en  el  nivel  de  desarrollo de la  capacidad 

productiva o en las  relaclones  de  trabajo  donde  se  inserta el migrante  potencial 

pueden  impactar  su  conciencia  propiciando o forzando  una actitud  favorable a la 

migracidn. 

En este  caso, los cambios  en la base  material de la sociedad afectarlan sus 

condiciones  de  vida,  a  traves  de  ella  incidirian  indirectamente  sobre SU conciencia. 

De acuerdo  a lo anterior, los cambios en las  condiciones  econ6micas 

imperantes en el lugar  de  origen del proceso  migratorio  son uno  de los factores 

explicativos  a  ser  considerados en el anblisis  del  proceso  migratorio. 

La modificacidn  en las condiciones  materiales  de  vida  que mas afecta el 

comportamiento del migrante  potencial  es la vinculada  con  sus  condiciones y 

expectativas  de  trabajo ". { 29 ). 

X?. Singer. Paul. Minreciones !Memes. Considerac~ones tedrices sobre su e$&&j!g. CLACSO, Buenos Aires, 1972. pp 

29. Di Filippo. Armando y Bravo Rosa. ob.. cit., p. 2 8 .  
81-95. 
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Joop Alberts, sellala que es mils importante ademhs de  analizar los motivos 

econdmlcos, domtWcos, educacionales y otros  como  el deseo de  nuevas 

experiencias, de movilidad, etc., considerar  la  lntencl6n  de  migrar  de  modo 

permanente o temporal y estudiar  la  racionalidad en la toma Ge decisldn. 

Por ejemplo, se podrla  analizar el carbcter de la  declsl6n  en  t&rmlnos del grado 

de  dellberaci6n,  que  puede  variar  desde  la  eleccl6n  altamente  raclonal  hasta  la  pura 

lmpulshtldad en la que  no  podrla  descubrirse  ninguna  etapa  de  deliberacldn. ( 30 1. 
Lo cierto es, que  el carbcter de  la  motlvaclbn  puede  variar  según  las 

condiciones reales de  exlstencla  del individuo. El modo de  insercl6n  del mismo en  la 

sociedad global, su ubicaclbn  en la estructura econ6mlcbsoclal en  terminos  de 

ocupaclbn,  educaclbn, sexo, edad, etc., contribuyen  a la dellmltaclbn y 

conformacibn de su campo  perceptivo y motlvaclonal. 

Siguiendo esta Ilnea  de  estudio,  autores  como  M6nlca Preger Y Domingo 

Sbnchez  aflrman  que $1 por un lado  la  decislbn  de  migrar  depende  de  la  percepclbn 

y evaluacibn  que el Individuo tiene de los factores de  expulsi6n y atracclbn. Por otro 

lado,  dichos factores  afectan  difsrenclalmente  a los IndMduos  según su modo de 

lnsercldn en la  estructura  econbmica y social. As1 por ejemplo, los bajos  salarios 

afectan  dlferenclalmente  a los propietarios y asalariados. ( 31 ). 

Los elementos de JUICIO que afectan la  deelslbn de migrar  tienen un componente 

expulslvo  que esta en  directa  relacl6n  con el empeorarnlento  efectivo de las 

condiciones  materiales de vida  en  el  lugar  de origen y un componente  de  atraccl6n 

que  depende de las  expectathas que se forma el mlgrante  con respecto al  lugar  de 

destino. 

! 

3 0 .  Plberts. Joop. Mlflracidn hacia Breas metropolitanas da America Lat!na. la. edicibn, Santlago, Chile. l%7. p. 2 0 5 .  
31. Preger. Mdnica y Stinchez Caro, Domingo. m t o r e s  "S intern- . .  . .  

intrarenlonales en el Cono Sur de Anlerica Latina, FL4CSO. MBx!co. 1977, p. 15. 



LOS procesos de expansidn de  la produccI6n y de las actividades de senriclo, al 
generar  mayor  demanda  de  mano  de  obra  contribuyen a explicar  la  mlgraclbn.  Las 

zonas receptoras, generalmente  urbanas,  eJercen una poderosa  atraccidn  en  la 

personas que mlgran,  debido a que  en ellas  existen  mejores  condiciones  de  trabajo 

y, por lo tanto,  representan  la  oportunidad de elevar el rrhrel de  vida de la  poblaclCIn 

trabajadora. 

Gino German1 seflala que u se ha  observado a menudo  que en muchas  naciones 

en  desarrollo se producen  movimientos  mlgratorios  masivos  hacia  ciudades,  aún 

cuando esas nuevas y mejores  oportunldades de empleo sean  extremadamente 

bajas o completamente  Inexlstentes". ( 32 ). 

En este sentldo,  aflrma  que  el  grado de desarrollo de una reglbn o de un centro 

urbano ejerce una atraccibn  poderosa en lo que respecta  a la  decisi4n  de  migrar, 

pero que  ia  decisiijn no serla tomada st en la zona de ortgen  no  existieran 

elementos  de  expulslbn.  Entre  el  grado  de  desarrollo  de  una  reglbn y los 

movimientos  migratorios  existe  una  casualidad  reciproca : cuanto m8s alto sea el 

grado de desarrollo  de  una regidn, mayor sers. la  atracclhn  que ejerza  sobre 10s 

m&panteS, slendo Bstos quienes por su calidad pueden contribuir a la prosperidad 

regional. 

Por otro lado,  Paul Slnger sellala que la mlgraclhn es soclal, cuya  unldad 

actuante no es el  IndMduo, si no el  grupo.  Entonces, debe  suponerse  que este 

Proceso  presenta  Causa3  estructurales  que  impulsan a que  determinados  grupos se 

pongan en movimlento. 

Estas causas son Casi siempre de fondo econ6mico ( transferencia de 

acthkhides en el espacio, Crecimiento  dlferenclal de la  actfvldad  en  lugares 

32. Germani.  Gino. ' Asimilacibn  de  inrnigrantes  en SI medio  urbano ", e n - S c i o l o d a  de la modem izacibn.  Paidbs, Buenos Alras, lm. p. 16. 
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distintos,  etc.) y afectan a  grupos  que  componen la estructura  social del lugar  de 

orlgen  de  manera  distlnta. ( 33 ). 

Aunque  un grupo  social  sea  llevado  a  migrar por causas  estructurales  es  Ibgico 

que  no todos sus  mlembros lo hagan  de  inmediato. " Existe  una cierta  selectividad 

de factores de  expulsldn  que  puede  ser  asimilada a una diversidad de motivos 

indMduales  que  lleva a unos a migrar y a otros no. ( 34 ). 

33. Singer, Paul. b4ioraciones internas . Consideraciones ._ .  ob.. cit., p. m. 
34 .  MUtlOZ Garcla HUmbertO. ob.. Cit.. p. 31. 
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2.2. FACTORES INDIVIDUALES. 

Las  causas  de la migraci6n  relativas  a los factores individuales  se  refieren  a  las 

mothraclones  que  Impulsan  a la gente a mlgrar. 

Harold Dunning seflala que al parecer  la  razbn  principal para emigrar  consiste 

en  obtener  un  empleo  mbs  satisfactorio;  esto  significa  un  empleo  mejor  pagado, 

pero  tambien  un  empleo  en  el  que  las  condiciones  laborales,  la  seguridad  de 

consefvar el trabajo o las  posibilldades  de  mejoras  son  mayores  que en el lugar  de 

origen. ( 35 ). Sin  embargo,  varios  autores  afirman  que el estudio  de las 

motivaciones  lmpllca el anhllsis  de lo siguiente : 

I 

a) Las  condiciones del lugar  de  origen,  las  cuales  estimulan  la  migracibn en tres 

niveles : objetivo ( factores expulsivos  como las  condiciones de vida,  tasa  de 

crecimiento  demogrbflco, demanda  de  mano  de  obra, etc. } ; normativo ( creencias 

y valores y psicosocial ( actitudes y expectativas de las personas);  y 

b)  Imagen  e  influencia  del  lugar  de  destino  sobre el lugar de origen,  así  como 

los elementos  de atraccbn que  dlrlgen  a la migracl6n  hacia ese sitio. ( 36 1. 
Aslmlsmo,  exlsten  dlflcultades para el anhlisis del proceso de m toma de 

decisi6nW,  debido  principalmente  a  que los datos  que  han  sido  manejados para 16s 

análisis  son  obtenidos  bhsicamente de individuos  que ya migraron, lo que  contribuye 

a  que  tengan  una  idea  formada  sobre el lugar de destino y a  que  las  respuestas 

dadas  sean  en  gran parte racionalmciones hechas  despues  de  migrar.  Mencionan 

elementos  como u el traba10 ", 'I los estudios 'I, etc., que ayudan  muy  poco  en  el 

estudio del proceso socio-psicolbgico involucrado  en  la  decisibn de migrar.  Ademhs, 

no toda migración es resuitado  de un acto  consciente  de  toma de decisidn, ya 

que para clertas personas los componentes  racionales  cuentan  menos 

I 

e) Olkira Orlandina de y CIaudio , Stern. ob.. cit., p.ti9 
6) Gerrnan~. Glno. a b . ,  cn., p. 18. 
t) Muhz Garcia, Hurnbtiflo. u, p. 10. 



que para otras. En otros casos  la  migracidn no es  precedida por una  toma  de 

decisicjn; el indMduo  pudo  haber  sido  llevado por otros o simplemente  haber  Sido 

obllgado por las  circunstancias. 

si por un lado  la  sensibilidad,  la  inteligencia, la necesldad  de logro, el deseo  de 

nueva  experiencias, etc., pueden  explicar  ciertas  decisiones  indlvlduales,  por otro 

lado, las  condiclones  de  existencia de los itrdhrlduos  pueden crear  necesidades 

apremiantes  que  disminuyan la importancia  de los factores pslcbSociales, 

reduciendo la autonomía  de la toma  de  decisirln. 

Así por  ejemplo, la necesidad  de  subsistencia  puede  llevar  a  indMduos o grupos 

a  migrar  independientemente  de  su  deseo o no be hacerlo. ( 37 ). 

Son  dlversos los planteamientos que tratan de  explicar las causas o factores 

que  influyen  en la decisidn  de  migrar pero coinciden  en los siguientes  puntos : 

a) En primer  lugar,  se  puede  hablar  de  casos  ifmites  en  que  a  un  indMduo le es 

absolutamente  imposible  encontrar un medio  de  vida  dentro  de  un  espacio  dado, 

aún a costa de  un  descenso  en  su  posicl6n  ocupacional y aceptar  trabajo 

subretribuldo, por lo que  decide  emigrar.  Este  caso  límite  puede darse en  coyuntura 

de  aguda  crisis  econdmica,  pero no  es  frecuente  en la situacirln  de  dlsfuncionalidad 

cr6nica  de la economla,  cuando toda una  sede  de  ocupaciones  marginales y 

subretribuidas  permiten,  a  aquellos que  son  desplazados  de los mejores  puestos, 

una  sobrevivencia precaria. Otro tipo  de  caso limite puede  darse  cuando  se 

configura  una especial  situacidn  de  confllcto y violencia  entre  fraccciones pollticas. 

Estos casos  Ifmites no  pueden  explicar las tendencias  migratodas  a  largo plazo. 

b) AI estudiar las tendencias  migratorias de  fuerza  de trabajo de larga duracitm, 

es  Practicamente  imposible  vincular  directamente la declsl6n  de  migrar a un  hecho 

COncreto  que la  mothie ( por ejemplo,  incapacidad  absoluta  de  conseguir  trabalo, 

i 
i 

i 

37. Alberts, Joop. ob,.  cit., p. m. 



peligro  de  vida si se  queda  en el país ). Por el  contrario,  hay  que  recurrir  a  una 

constelacldn  de  factores para llegar  a  la  decisidn  de  migrar. 

c) Para que  se  produzcan  migraciones  en  forma  masiva; es necesario que se 

den  algunas  condiciones minimas : 

- La creacidn  de un mercado  de  trabajo que trascienda las fronteras 

nacionales 

- La  exfstencia  de los paises expulsores de migrantes, be una gran masa de 

trabajadores que s610 poseen  su  fuerza  de  trabajo y que  pueden  deplazarse 

libremente  de  un  puesto  de  trabajo a otro. 

- La posibilidad  de que la informaci6n sobre la dlsponibfiidad  de  puestos  de 

trabajo ( ya sea correcta o deformada  Ideoldgicamente  discurra  libremente 

de los lugares  de  recepcidn  a los de expulsidn. 

Para  Mario  Margutis,  en  America  Latina  estas  condiciones  minimas  se  han 

satisfecho a rak  de ciertas modificaciones  acaecidas  a  nivel  econdmico y a  estas 

modificaciones  hay  que  asignar  papel  protagbnico err la expiicacidn  de  flujos 

mígratorios  en la regi6n. ' Los factores de  Indole  econdmica  influyen  en los 

desplazamientos de pobíaci6n en la medida  en  que se producen modiflcacfones  en 

el Vo~umen, ia composici6n y la ubicacidn  espacial  de la oferta  de  puestos  de 

trabajo '. ( 38 ). 



2.3. OPORTUNIDADES ECONOMICAS Y PROBLEMAS DE OCUPACION EN 

LAS URBES. 

La  comparacidn  entre  las  oportunidades  econdmicas  que  se  ofrecen al migrante 

en  los  lugares  de  origen  y  destino  suele  ser dificultosa por el significado  que  cabe 

atribuir  a  cierto tipo de  indicadores ( ingreso  real,  desempleo,  subempleo,  etc., ) 

cuando  se les  utiliza para estimar  condiciones  materiales  de  vida  en  medios  socio- 

econdmicos m y  diferentes. 

Juan  Elizaga  seflala  que  resulta  dHícil  comparar  el  ingreso real percibido en el 

lugar  de  origen y el ingreso  esperado.  Sin  embargo,  hay  aspectos  específicos 

donde la comparacidn  resulta  totalmente  clara ( salud y educacidn, por ejemplo ) y 

donde el mejoramlento  de  las  oportunidades  es  evidente.  Desde  este  punto  de 

vista, la transicidn  entre ' ambos  mundos coloca  al  migrante  en el umbral  de la 

civiiizacidn  industrial y, en  ese  sentido  incrementa sus oportunidades  econbmicas 

relativas. ( 39 ). 

La  migracidn  a los centros  urbanos  es  causada  por  la  falta  de  servicios  sociales 

y de  oportunidades  de  ganarse la vida  en  las  zonas  de  origen. El proceso  continuo 

de  urbanizacitrn es el producto de la  industrieikacifSn,  el  desarrollo  econdmico y los 

cambios  tecnoldgicos en la  agricultura, el transporte y los sistemas  de 

comunicacibn. 

La  poblacidn  tiende  a  desplazarse  a  las  zonas  en  que  parece  que se pueden 

conseguir  recursos y puestos de trabajo. 

La  inmensa  mayoría  de  las  actMdades  econdmicas  de caracter industrial o de 

servicios  se  localiza  en  Breas  urbanas, de modo tal que las  modificaciones que en 
materia  de  empleo  se  producen  en  este  tipo  de  actMdades  esthn,  entre otras 

cosas,  vinculadas  a  los  cambios  que  tienen  lugar  en el proceso  de  urbanizacidn. 
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" Existe  en  general,  una  tendencla  empiricamente  comprobada  a  que los 
migrantes  se  orienten  hacia  la  búsqueda  de  oportunidades  econdmicas ". ( 40 )- 

Aunque  Bsta es una actitud que  no  necesariamente  coincide  con la existencia 

efectiva  de  oportunidades  econdmicas  en  el  lugar  de  destino. 

El mayor o menor  grado  de  coincidencia  depender&  de  la  cantidad y calidad  de 

la informacidn  disponible  sobre  dlchas  oportunidades. 

Suponiendo presente  la  existencia  de  la  intencidn  de  mlgrar,  la  capacidad 

material  de proceder al traslado  y  las  deficiencias y distorsiones  en la infOtInaCi6n 

unidas a  las  propias  limitaciones  econdmicas  y  culturales del migrante,  hacen  que 

las  oportunidades  ei'ecttvas  no  siempre  coincidan  con  las  oportunidades  esperadas. 

Aníbal  Quijano  setlala  que  el  proceso  de  urbanlracidn ha implicado  un  creciente 

proceso  de " terciarlzacidn " de  las  actividades  econdmicas. 

El peso  relativo  del  sector  terciario se  incrementa no tanto en respuesta  a 

senricios  complementarios  requerldos  por el desarrollo  industrial ( transporte, 

comunicaciones, actidades necesarias  de  lntermediacidn,  etc. , ) sino 

fundamentalmente  como  una  forma  de  absorber el exceso  de  fuerza  de trabajo en 

"actividades  no  espectfícadas" y "otros  servicios" de bajisima y descendente 

productividad.  La  proporcídn  superior  de  migrantes  sobre  nativos,  existente  en este 

tipo  de  actfvidades  econtrmicas,  demuestra que la tasa de  crecimiento  de los 

empleos  productivos ( especialmente  industriales y de  servicios  bhsicos ) no es 

suficiente para absorber  la demanda  de  empleos  de  una  poblacidn  urbana  cuyo 

crecimiento  es  causado  en  gran parte por el  proceso  migratorio. ( 41 ). 

Desde  este  punto  de  vista, el fluj'o migratorio  no  puede  tener  cabida  en las 

greas  de  destino.  Por  un  lado, las empresas  capitallstas  de  alta  productividad 

wkkncian un tope econ6mico y tecnoldgico  deflnldo  a  la  absorcidn  de  fuerza  de trg 
40. Gellar. Lucio. ob.. cfi., p. 12. 
41. QuiJano. Anlbal. Dependencia, cambio social y urbanizacidn en Latinoamertca ., Revista  Fdlex!cana de S o c i o l o m  

ano XXX.mI. DX. 1988. núm. 3,  P. 38 
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bajo y la tasa de  crecimiento en las  inversiones  de  este  sector  no es SUflClente para 

Impedir  la  prollferacldn  de  todas  las  formas  del subempleo. 

Por otro lado, los mercados de fuerza  de  trabajo  adoptan una forma  monop6lica 

en la medida  que la fuerza  de trabajo se  organiza  sindicalmente y es  capaz  de 

presionar  por  una  cuota  mayor  del  ingreso  generado  en  las  Industrias  de  alta 

productividad. En estos  casos, los obreros con  empleo  no  adoptan  una  actitud 

competitiva  Interna,  sino  que  cooperan  en la defensa  de  sus  Intereses  comunes. 

(42)- 

Lo cierto  es que el  mlgrante se orlenta hada la  búsqueda  de  oportunidades 

econdmicas y el rumbo  efectivo que toma  esta en  fuuncl6n de la Informacl6n  que 

posee y de  la  forma  como la Interpreta. La  presldn  que  efectivamente  puede 

ejercer el migrante  en  el  lugar  de  destlno  es  tamblen de carhcter  extraecondmico y 

no  se ejerce en forma directa sobre los mercados  de trabajo sino en forma de 

demandas pollticas y  sociales que  adquieren  mayor  evidencia y capacidad  de 

presldn  en  las  Breas  urbanas  de  destino. 

En los últlmos aflos se  ha presentado  considerable  atenclbn al problema  de la 

creciente  urbanlzacldn,  que  segirn  algunos  autores,  es  un  problema  de la 

distribucldn  de la poblaclbn. 

Seflalan que es  Importante que  en estos  centros  urbanos  se  fomente  una 

polltlca de Inversldn  descentralizada y una redlstrlbucldn  geogrdflca  de  las 

oportunidades  de  empleo,  de  modo  que  se  puedan  evitar  las  concentraclones 

exceshras  de  poblacldn. ( 43 1. 
Sin  embargo,  las pollticas sobre  distribucldn  de la poblacllSn  deben tomar  en 

cuenta  elementos  como : costos y beneficios para los lndMduos,  las  famlllas, las 

comunidades, las  regiones y el pals en  su  conjunto;  diversas  formas  de  movilldad 

i 
9 

42. Di Filipo, Armando y Bran, Hose, ob.. c i t .  p. 47. 
43. VBaSe  Cardona Gutidrtaz, Raniiro y Slmmons, AJan.  Destlno la metrbpoli; un modelo  fleneral  de las mlnraclones 

mmas en America I atine. Centro Reg~onal de Pob1ac:ib.n. BogotB. 1878. F 2 p .  
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de la  poblaci6n;  consecuencias  benbficas y adversas  de la dlstribucidn  espacial. 

Estas polítlcas son importantes ya que  como  es  sabido  las  ciudades  son 

particularmente  vulnerables  a los sucesos  de  prosperidad y a  las  crisis  econdmicas 

de una  naci6n. 

" Son la imagen  reflejada de los kxitos o los fracasos  del  desarrollo nacional, y 

sus  problemas  representan  a  escala  reducida los problemas  que,  a  mayor  escala 

afectan  a la propia naci6n ". ( 44 ). 

44. Elizaga, Juan. ob.. cit.. p. 31 
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2.4. EL PAPEL DE LA INFORMACION EN EL PROCESO MIGRATORIO. 

Al considerar el proceso  migratorio  como un  conjunto de  actos  voluntarios 

efectuados  sin  coaccidn  legal o fisica, se  deduce  que  se refiere a  actos 

intencionales  que  suponen  una cierta  capacidad para elegir. 

El acto  voluntario  de  migrar  supone una  opción previa  entre  situaciones 

diferentes  de  vida.  Dicha  opcidn  implica  algún tipo de  ccmparacitrn  entre la situacidn 

actual  de  vida y la que resulte del acto de  traslado. Sin embargo,  esta  última 

situaci6n  aparece  como una expectativa  que  se  construye  en  base  a  un 

determinado  caudal  de  informacidn. ( 45 ). 

Harold Dunning seflala que este caudal  de  informacidn ( independientemente  de 

como  sea  percibido  por el migrante potsncial ) es en primer  lugar un  hecho  externo 

al mismo  individuo y reconoce al menos dos fuentes : una  de caracter  originario y 

otra  de caracter derivado. 

La  fuente  de caracter originario  supone  probablemente  mayor  regularidad, 

impersonalidad y alcance  masivo  apareciendo  como  un  producto del grado y formas 

de  desarrollo  alcanzados por los medios  de  comunicacidn  de  masas. 

La  fuente  de caracter derivado  se  presenta be manera  irregular,  selectiva y 

supone  una  transmisidn  de caracter personal y directo,  en  donde la informaci6n  de 

caracter  originario  se  procesa  dentro  de  grupos  sociales  específicos,  sometiéndola 

a eValUaci6n y una  vez " traducida " e  incorporada se constituye  en  elemento  de 

juicio  a  ser  tomada  en  cuenta para las decisiones  que  asuman  dichos  grupos. ( 46). 

La  opcidn  de  migrar  supone,  como ya se  indicó  una  comparacidn  entre  la 

SitUaCidn actual y la que resulte  del acto de traslado. 

45. Preuer, Mdnica Y SBnchez Caro, Domingo. &,. cit.. p. 5. 
4%. Dunnlng, Harold. ob.. cit., p. IO. 



Las  expectativas  sobre  la  situacidn  que  resulte  del  acto  del  traslado Y de  la 

nueva  localizacidn  no  tienen  por  que  concordar  de  manera  necesaria,  con  las 

condiciones reales de  vida  que  puedan  existir  en el lugar  de  destino  sino  que 

dependen  mas  bien  de  la  naturaleza y caracteristicas de la informacidn  de  que 

disponga.  Esta  información  no  proviene  de  una  experiencia  practica  personal Y 

directa sino  que es un estimulo que  incide  directamente  sobre  la  conciencia  de 10s 

migrantes  potenciales. 

Pará  Peter  Peek y Guy Standing,  la  estrategia  econbmica  de la clase  capitalista 

de los centros  urbanos,  presenta  a la migracidn  como  un  hecho  deseable Y 

conveniente.  En los países expulsores las condiciones estlin dadas para que estos 

mensajes  sean  recibidos. 

Ahi se conjugan la fascinacidn  que  ejerce el mensaje  que promete el acceso  a 

una sociedad  de consumo ( la compra del televisor,  de  la  lavadora, o la  simple 

posibilidad  de  comer)  con la conciencia  que  tienen los individuos  de ciertas clases O 

fracciones  de  clase  de  que  la  movilidad  social  les  esta  vedada o de  que la 

satisfaccidn  de sus aspiraciones  es  imposible  dentro  de los Ilmites que  les  impone 

su  determinación  de  clase. ( 47 ). 

Todo  un  universo  de  mensajes  ideoldgicos  de  reinterpretaciones  de esos 

mensajes,  media  entre los condicionantes  econ6micos y la decisidn  de  migrar. 

Desde este punto  de  vista,  el  proceso  migratorio es una  respuesta  a  las 

modificaciones  concretas  en  las  condiciones  materiales  de  vida  del  lugar  de  origen; 

al impacto  ejercido por el  desarrollo  de los medios  de  producción  de  informaciones 

y comunicaciones  destinadas  al  consumo  masivo  de  la  población; y a la  informacidn 

de  Persona  a  persona  que Circula al  interior  de  grupos  sociales  específicos. 

47. Peek, Peter y Standing, Guy. ob., u t . .  p. 3 6 .  
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Dicha respuesta  puede  concretarse  materialmente ( dando  lugar  a  actos  de 

traslado ), en  funcidn del grado  de  desarrollo  alcanzado  por  los  medios  de 

produccidn del espacio  econdmico ( redes viales,  medios  de transporte, etc., ) y de 

las  posibilidades  econdmicas  de  afrontar el traslado y la  Instalacldn  provisional. 

En  la  medlda  en  que las oportunidades  econdmicas  efectivas o reales no  son 

transmitidas al mlgrante  mediante  canales  de  informacidn  que,  de  manera 

especifica y sistemhtlca,  est6n  destinados  a tal fin, no hay  porque  suponer  una 

correlacidn  entre  volumen  y  orientacidn  determinados del proceso migratorio y 

oportunidades  econ6micas  reales  en el lugar  de  destino. 

Los polos mas importantes de  desarrollo  econ6mico  suelen  ser  tambien los 

principales  focos  emisores  de  informacidn.  Ademas  estos  mismos  centros  suelen 

ser  importantes  puntos  focaies en los sistemas y redes de  tranporte.  Esto 

contribuye  a  explicar  que  las zonas de maybr  desarrollo  sean tambitin las zonas  de 

mayor  atraccldn  migracionai,  independientemente  de la cantidad  y  calidad  de las 

oportunidades  econdmicas que  se ofrecen en  ellas. 
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CAPlT U LO 111 

CARACTERISTICAS DE LA  MIGRACION EN AMERICA  LATINA. 

3.1. TIPOS DE MlCRAClON. 

Algunos  autores  afirman  que los tipos de  migraci6n mas frecuentes en  Am6rica 

Latina  son  la  mlgraci6n rural- rural y la  rural-urbana. ( 48 ). Sin  embargo,  gran parte 

de los estudios  sobre  el tema hacen  hincapie  en  la migraci6n rural-urbana,  mientras 

que los  movlmlentos  rural-rural  han  sldo  poco  estudiados. 

Exlsten  investigaciones  que  confirman  que una parte de la mígracldn  en 

Latinoamerica  hacia los grandes  centros  urbanos se realiza por etapas;  de  una 

zona rural a un centro  urbano  pequeAo y, de  ahí, a  la  gran  urbe, io que otorga 

cierta  importarlcia a la migracidn  urbana-urbana. ( 49). 

Por  ejemplo,  trabajos  llevados  a  cabo  en  Chile  coinclden  en  que los mlgrantes al 

Gran  Santiago  provienen  en  su mayorla de  núcleos  urbanos  importantes y no 

directamente  de los distritos  agrícoias. La  migracidn  rural-urbana  fue  menos 

importante  que la de otros tipos. 

Por  otro  lado,  en  su  estudio  sobre  Venezuela  se  demuestra que los mlgrantes 

se  desplazan  en  su  primera  etapa  a los centros  urbanos  vecinos y que 

posteriormente  se  trasladan  hacia las grandes  ciudades  del país. 

El &rea metropolitana  de  Caracas phctlcamente no recibe en forma  directa  a 

los  mlgrantes  que  provienen del medio  rural. ( 50). 

46. Vkase S. Bagú y E. Palemc. Ccndicicnes de vida y sa!ud de !os trebqadcres y sus ferni!ias en An?Brica La?ine ". 

4Q. Hernandez Bringas. HBctor Hiram.  Notas sobre lineas de investiaacl6n en maraciones internas Dala America I atina, 

5 0 .  V6oe ell  libro de Chi-Yi. Chen. Movimientos  miaraorios en V e n a ,  Instituto de lmestigaciones  Econdmicas de le 

Cuadernos Americanos, aflo XXV. mano-abril. 1966. 

UNAM, MBxico. lW. 

Universidad AndrBs Bello.  Caracas, 19B9, en  donde se presenta una gran cantidad do datos sobre la migracibn  en  este  pals. 
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Otros estudios  sobre el tema  seAalan  que el tipo  de  migracidn  en  America 

Latina  varid  conforme  a  su  modo  de  vinculacldn  a la economla  mundial. ( 51 ). 

Durante el perlodo primarbexportador la  orientacidn  de la producclbn  hacia  el 

mercado  externo  desencaden6  un  proceso  de  reubicacidn  espacial  de  la actkidad 

econdmica, el que a su  vez,  es el principal  responsable  de los desplazamientos 

internos  de la poblacidn. Asl por eJemplo,  en la Argentina los centros de mayor 

concentracldn  de la actividad  econdmica  delan  de  estar  en  las  provincias  vecinas  a 

la zona  de los Andes  donde existla una produccibn  artesanal  orientada  hacia  el 

mercado  interno y hacia  la  exportacidn al Virreinato del Pero, para situarse  en  la 

provlncia  de  Buenos  Aires y en las  provincias del litoral del Río de la Plata,  donde 

la  produccldn  predominante  es  de  indole  agropecuaria y est&  orientada  hacia el 

mercado  europeo. 

En este periodo dentro de  cada pais se  producen  migraciones 

predominantemente  rural-rurales y sdlo  algunas  rural-urbanas. Al mismo  tiempo que 

se reciben  grandes  contingentes  de  migraclbn  europea.  Las  mígraciones  entre 

países  vecinos  atribuibles  a  causas  preponderantemente  econdmicas  son 

irrelevantes. 

Durante el perlodo de  substitucidn fhcil de importaclones  se  da  un  nuevo 

proceso  de  reublcacldn  espacial  de la actMdad  econbmica,  ahora  en  torno  de los 

recien  creados  centros  de la industria  manufacturera.  Disminuye  considerablemente 

la  lnmlgracidn  europea  y  cobran  Importancia las mlgraciones  rurales-urbanas. 

De acuerdo  con la relattvamente  mayor  autonomla  econdmlca  lograda  por  cada 

pais las  migraciones  son  preponderantemente  internas,  sin  que  aparezca la 

51. Instituto Panamencano  de  Geografía e Historia. La inmiaraci6n a America Lstina: trabaios DrBSBntRdOS en I R S  
Prlmeras Jornadas Internacionales sobre la niinracidn en AmBrica Latlna, MBxlco. 1535. imp. 

r 
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necesidad  de  Importar  mano  de  obra barata de- los países  vecinos  mbs 

atrasados.(52 )- 

En la etapa  de  substitucidn dificil de  importaciones, por el contrario,  la 

reublcacidn  espacial  de la actividad  econdmlca  es  un factor eXpliCatfv0 de 

considerablemente  menor  importancia.  Ahora  la  coyuntura  internacional,  no  impone 

a  las  economías  de los países de la  regidn la necesidad  de  crear  nuevas  areas  de 

explotacidn,  sino  que  impone la necesidad  de  adoptar  nuevas  modalidades  de 

utilizacidn  de  mans  de  obra  y  nuevos  tipos  de  explotación, y todo esto  en  las 

mismas  Breas  de  csncentracidn de la actividad  econdmica  que ya existian 

anteriormente. 

En este  úitimo  período  las  nuevas  modalidades  de  utilbacidn del factor trabajo 

no  afectan st510 a los desplazamientos  Internos  de  poblncidn,  sino  que  tienden a 

constituir un mercado  regional  de  trabajo  y  acentúan los flujos  internacionales  de 

fuerza  de  trabajo. 

LO  anterior  nos  permite  observar  que el proceso  migratorio en  AmcSrica Latina 

abarca  deSpkiZamientQS  rural-urbano y rural-rural, así COMO movlmientos  urbano- 

urbano. 

Autores  como  Bagú  y  Palermo  sefialan  que  se  deben  buscar los tipos  de 

migracidn  que  predominan  en  una  determinada  &rea  sujeta  a a n é "  y las 

caracteristicas estructurales  que  condicionan uno u otro tipo de  migracibn.  Por 

ejemplo, el hecho  de  que  en  un país predomlne la mlgraclt5n dlrecta del campo  a la 

metrdpoli  puede  explicarse por la falta de  ciudades  intermedias  en  una  regidn 

52. Entre otras obras cabe consultar : 
a) Garcla, Antonio. Reformas raararies v ecisnornle tirnpreserial en ArnQrica /-at& Edirorial IJnimrsitaria. Santiago de 

b) Solarl. Aldo. Soaoloafa rural Latinoamericana, Paídos, Buenos Ares. 1988. 
c )  CEPAL. " Los patrones de asentamlento rural y el camblo social en m m c a  Latlna ., en  Bolet[n  Econdmico de 

" 

Chile, 1!3667. 

America Latina. 1985. 

I 

I 
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determinada  dentro  de  la  cual seria practicamente  imposible  la  existencia  de la 

mlgracidn por etapas. ( 53 >. 

Por otro lado,  entre los tipos de  migracl6n  se  puede  incluir  la ’ mlgraci6n  de 

retorno ”. Uno  de los pocos  trabajos  sobre el tema  es el de  Browning y Feindt. (54). 

Los autores afirman  que  un 18% del total de  migrantes  mexicanos habla 

realizado una migraci6n  de  retorno,  ya  sea  a  Monterrey o a otro lugar  de  residencia 

previa  distinto  a  esta  ciudad. 

Para  Venezuela  se  encontrd  en  una  muestra  a  nhrel  estatal,  que los movimientos 

de  retorno  corresponden al 15.8% del  movimiento  interestatal. ( 55 ). 

Como  seAalan  Browning y Feindt  resulta dificil estudiar  la  migracidn  de  retorno, 

tanto por la dificultad para obtener  datos  como  por  la  ausencia  de  una teorla de 

naturaleza  econdmica o socioldgica  que  pueda  ser  aplicada  a  este  fendmeno. No 

obstante  seria  interesante  analizar el impacto  econbmico y social de la migracidn  de 

retorno en el lugar  de  destino y en el de  origen y sus  consecuencias  a  nivel 

individual. ( 56 ). 

Por otro lado,  diversas  investigaciones  realizadas  en  America  Latina  han  puesto 

6nfasls  en  las  migraciones  ruradurbanas, y en  especlal  en las migraciones  a las 

grandes  ciudades. ( 57 ). 

Estos  estudios  coinciden  en sellalar que la  migracidn  rural-urbana  predomina en 

hI6riCa Latina y es  la  determinante  m&s  Importante  del  proceso  de urbaniaci6n. El 

componente  principal  del  crecimiento  de las grandes  ciudades  latinoamerlcanas  son 

5 3 .  S. Bagú y E. Paterno, ob., cit., p. 35. 
54. H. Browning, W. Feindt, ’ La miaracidn de retorno : su siqnificado en una metroDoll industrial y en una localidad 

5 5 .  Chi-Y¡, Chen. ob.. cit., p. 18. 
5 6 .  H. Browning. W. Feindt. Ob.,.. p. 38. 
57. VOase : 

aclrlcola de MBxico Conferencia  ReQlOnal Latinoamericana de Poblacldn. tddxico, 1970. 

a) Herrera. Ligia. La concentracibn urbana Y la dispersidn de la poblacifin rural en Andrica Latina, CELA,.DE, 
Santiago Chito 1978, 42p. 
b) Fox, Roberl W. Tendencias del crecimiento de le poblacidn urbana en America Latina, BID, Washington I 

1975.108p. 
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Ins migraclones del campo y muchos  de los problemas sociaks de ;as Qrandes 

urbes derivan de los volumenes de las  mismas y de las caracteristicas rurales o 

tradicionales  de esta poblacidn,  que  se  enfrenta  a  estructuras muy diferentes  de  las 

que proviene. 

Tambien  aflrman  que  las.  deficiencias  de la estructura  agraria  de los países 

latinoamericanos  en  terminos del sistema  de  tenencia  de  la tierra, su  grado  de 

concentracidn, el bajo  nivel  de  inversiones  en  la  agricultura, los ba]os  niveles  de 

inversiones  en la agricultura,  los  bajos  niveles  de  productividad y la  pobreza son los 

factores principales  responsables  de las migraciones  internas. 

Sí bien  es cierto que la  migracidn  rural-urbana  parece  ser la predominante  en 

Amkrica  Latina y que  su peso en la tasa de  urbanizacidn  existente  es  grande, 

tambien  es  evidente  que la migracibn  rural-rural  tiene  gran  importancia en  muchos 

de los paises latlnoamericanos y parece indudable  que la mlgracibn  urbana-urbana 

es  igualmente  considerable. 

Lo cierto  es  que  existe la necesidad  de  estudiar los procesos  migratorios  hacia 

y desde  las  pequefias y medianas  localidades  urbanas y de  una  zona rural  a  otra, 

así  como  hacer  estudios  regionales. 
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3.2. VOLUMEN Y DISTANCIA 

E; estudio de los Volúmenes y la distancia  de los mowimientos  migratonos  ha 

sido  abordado  sobre todo en  anhlisis  de  tipo  demogrhfico.  El  objetivo  central  de 

esta  clase  de  estudios  ha  sido  cuantmcar  el  volúmen,  origen y destino  de  las 

migraciones y desarrollar  procedimientos  metodoldgicos  para  reallzar  dicha 

cuant2ficacidn. 

Lo que  se  ha logrado  a este respecto  tiene un  gran  valor para el anBlisis  de los 

procesos  migratorios, ya que  se  ha  alcanzado la  elaboracidn  de  tecnicas  que 

permiten  utilizar la casi siempre  deficiente  lnformacidn  censal.  Sin  embargo,  estos 

trabajos  generalmente  no  han  llegado  a la expllcaclbn  de los resultados 

encontrados  en el contexto del cambio  de la estructura  social y econdmlca. 

Jorge  Arevalo  sefiala  que  es  Indlspensable la elaboraclbn  de  un  conjunto  de 

hipbtesls  de trabajo que  relacione  desde  un  punta  de  vista  estructural los volúmenes 

migratorlos  con el grado y tlpo de  desarrollo  del pals (5 del &rea analizada y que 

contenga  las  fluctuaciones  en la economía y las  desigualdades  regionales  entre 

otros aspectos. Lo anterior permitirla analizar los volúmenes mlgratorlos en  relacidn 

con las caracteristicas contextuales del Brea  estudiada,  tanto  en  el  mercado  actual 

como  en  una perspectiva  histbrica, con el  objeto de  explicar el por qu6 de  las 

variaciones  en el tiempo y en el espacio. ( 58 ). 

En  America  Latina  existe  una  corriente  de  opini6n  que  considera  que los 

volúmenes y la intensidad del fendmeno  aún  cuando  hayan  experimentado 

VariaCiOlleS  en el tiempo,  han  tenido y tienen una  amplia  significaclbn en la 

redistribucidn  espacial  de la poblacldn  en  cada territorio de los palses del Brea. 

Ante  imposlbllidad  de citar trabajos m y  variados  sobre el tema,  nos 

llmitaremm a  hacer  referencia  a  algunos  de los resultados  disponibles. 
5 8 .  k6valo. JorPe. blioracibn intercensal de seis ~a1ses de Ambrics Latinq. CEIADE, SBn Jos6, Costa Rica. 1884, 1 m p .  
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En  Perú  se  encontrd  que  un 23.2Oh de  la  poblacidn era migrante. ( 59 ). En 

Santiago,  una de  cada  dos  personas  de 15 a 44 anos es  emigrante, lo cual  subraya 

la importancia  que  tiene el movimiento  migratorio  entre los adultos  ]6venes,  en  edad 

de procreacidn  y  de maximas  posibilidades  de  utilizacidn  en la fuerza  de  trabajo. 

Cuando el monto  de  la  migracidn se estudia  según  sexo,  se llega a la conclusidn 

que,  de  cada I O0 mujeres  del  grupo  de  edad  indicado, 52 son  inmigrantes,  mientras 

que entre los hombres  se  tienen 47 inmigrantes  por  cada 1 00. ( 60 ). 

En el  caso  de  M4xico  la  poblacidn  migrante  constituye la mayoría  del total de  la 

muestra  investigada en Monterrey,  variando  las  proporciones  de un mlnimo  de %Or6 

a un  maxima de 74%, cuando  se toma en  cuenta  como  migrantes  a  todos los 

nacidos  fuera  de  Monterrey  que  alguna  vez  han  migrado. ( 61). Estos  datos son un 

reflejo  claro  de la inmigracidn  intensa y sostenida  del Area metropolitana  de 

Monterrey  ocurrida  durante el periodo reciente,  que  fue  de rapid0 crecimiento. 

Por lo que toca a la distancia,  en un  analisis  demograflco  sobre  Mexico 

realizado  con  datos  del  censo  de 1960, se  demuestra  que el 65.8% de los 

inmigrantes  en todos los estados  del país proceden de entidades  vecinas.  De la 

poblacl6n  migrante  de  todos los estados, el 47.4% se va a  entidades iimitrofes. 

(62). 

Con los datos  de la encuesta  de  Monterrey  se  dedujo  que  mhs  de la mitad de la 

poblaci6n  migrante  había recorrido una  distancia  de  menos  de 400 Kms, y que 

cuanto  menor era el tamaflo de  la  comunidad  de  origen,  menor era la  distancia 

recorrida.  Ademfis, se demostrd que los migrantes  que  van  a  dicha  ciudad 

provienen por igual  de  zonas  con  alto y bajo  grado  de  desarrollo. ( 63 ). 

B6gota  ha  sido  considerada  como  una  ciudad  de  migrantes. De  acuerdo  con el 

i 

60. Elllaga. Juan. Encuesta sobre inmigracibn  al Gran Santiaso. CELADE, Santiago de Chile. 1964, p.6. 
61. H. Browning. W. Feindt. ob.. cit., p. 37. 
62. Benitez, Raúl. Anblisis Demoarbfrco en MBxico. UNAM. MBxico. 1575. p. 18. 
63. H. Browning, W. Feindt. ob.. cit., p. 93. 



censo  de 1980, el 71% de 10s hombres  entre 15 y 64 aflos eran  migrantes. La 

importancia  de  la  migracicin  en  Colombia y tambih en  Venezuela  se  venía 

registrando  desde  la  decada  anterior  a  1950.  Para  6sta  ripoca el movimiento 

migratorio  hacia los núcleos  de  mas  de 5 O00 habitantes registraba para el primer 

país un saldo  positivo  medio  de 55.3 mil  personas  anuales  entre  1938 y 1951, y de 

40.0 mil  anuales  en  Venezuela, para el período  de  1941-1950. Lo que representa el 

7.1 y I 1 .I por mil, respectivamente,  de  la  poblacidn  media  de  ambos paises 

(excluyendo  la  nacida  en el periodo de anhilsis  y el saldo  migratorio  exterior  de 

igual  lapso). ( 64 ). 

Según  estudios  en  Bdgota los migrantes  provienen de todas las  areas  del pals, 

pero  sobre todo de las regiones  montafiosas  rurales  adyacentes  a  dicha  ciudad. En 

la  migracidn  de corta distancia  predominan las mujeres,  mientras  que  en  la  de  larga 

distancia  predominan  los  hdmbres. ( 65 >. 

Para  Guatemala  se  sabe  que el 55.6%  de  la  migracidn  ocurre  entre 

departamentos limítrofes. El  elemento  distancia  cobra  poca  significacldn  cuando  el 

lugar  de  destino  ejerce  una  fuerte  atraccibn como es  el  caso  de la ciudad  de 

Guatemala. ( 66 >. 

En  su Investigacidn  ChbYi  Chen  demuestra  que  en  Venezuela  existe  una 

tendencia  a  disminuir el porcentaje de  inmigrantes  procedentes  de  estados  vecinos 

entre  1961-1971.  Para el conjunto del pals, la tasa evolucion6  desde el 57% en 

1951  hasta  el  61 -6% en 1960 y descend16 al 54.6.% para 1971.  Por lo que 

respecta  a  la  emigracidn  hacia los estados  vecinos  se  encontrd que la  proporclthl 

disminuye, pasando  del  65.9% en 1941 al 57.5% en 1961. ( 67 ). 

Por otra parte, el mismo autor  afirma que la  distancia  es un concepto  relatfvo ya 

que  Cuando se trabaja con  unidades  estatales,  dada  su  diferente  extensldn no 
- 

64. &&do. Jorge. ob. .  Cit.. p. 49. 
85. AreValO. Joerge, ob.. cit., p. 5 3 .  

f30.j-ba. p. 8 9 .  

87. ChCYI, Chen. ob. .  cit.. p. 37. 



puede  suponerse  que  sean m y  precisas  estadisticamente como para apreciar  con 

claridad el fendmeno.  Ademhs,  la  distancia  depende  deli precio  del  transporte y del 

tiempo  requerido para cubrirla, lo que  indica  que  con la  ampliacibn  de los medios  de 

comunicacibn y circulacibn, los movimientos  migratorios  se  tornan mhs fhciles y la 

distancia  adquiere  menor  importancia  como  concepto  anhlitico. 

Cabe  agregar  que  al  analizar  la  distancia seria necesario  considerar  diferentes 

tipos  de  migracibn. Es probable  por  ejemplo,  que  la  distancia  en  la  migracidn 

urbana-urbana  sea  mas larga en  comparacidn  con la migracidn  rural-urbana . Ello 

nos  lleva  a  Considerar  que  a  medida  que  se  estudie el volumen y la  dlstancia  habrfa 

que estudiar  tambikn  la  direccidn  de los movimientos  migratorios. 
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S.S. SELECTIVIDAD. 

El estudio  de este tema  es  de  gran  importancia ya que del  tipo  de  selectividad 

dependen  las  posibles  consecuencias  de la migracidn  tanto en el  lugar  de  origen 

como  en el destino. 

Por  otra  parte,  las  variaciones  que  pueden  darse  en  la  selectividad  de 

diferentes  flujos  mlgratorlos estfin relacionadas,  en  gran  medida,  con  el  tipo  de 

factor que  origina  dichos  flujos. Así por ejemplo,  desde  un  punto  de  vista  estructural 

es  probable  que  las caracteristicas de  la  selectividad  sean  distintas  según 

predominen factores de  expulsidn o de  atraccldn  como  causas  del  proceso 

migratorio. Seria de  esperar  que  en  aquellos  casos  en  que  predominan factores de 

expulsidn, el movimiento  migratorio  resultante  se  caracterice  por una  menor 

selectividad. 

Antes  de  presentar  algunos  datos  sobre este tema, es necesario  aclarar  como 

se  ha utilkado el tdrmlno  selectlvldad.  En la literatura  demogrAflca y socloldglca se 

han  Incluido bajo esta denomlnacidn tres tipos fundamentales  de  estudios : 

En primer  lugar,  en los trabalos  sobre  selectMdad  con respecto al lugar  de 

origen, el Interds  radica en comparar  a la poblacidn  mlgrante  en el lugar  de  destino 

con la poblacih de su  lugar  de  origen  en el momento  en  el  que  se  produjo  la 

migracidn. 

En este  caso la selectividad  significa  que los migrantes no  son  una  muestra 

aleatorla  de  la  poblacidn del lugar  de  origen y, por tanta,  que  sus características 

pueden  diferir  de las de la poblacidn  de  donde  provienen. ( 68 1. 
La  selectMdad  puede  ser definida en  forma posithra o negathra  en  funcidn de 

atributos  indhrtduales.  Se  dice  que es positiva  cuando 10s migrmtes poseen 

elevadas  cualidades ( experiencias  en  trabaJos  no  agrfcolas,  educacldn  superior, 

edades  jdvenes,  etc. ), en  comparacl6n  con la poblacidn  de  origen;  es  negativa 
8 8 .  Hernandez Bringas. HBctor klirarn. u, p. 2 8 .  
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cuando se presentan  las caracteristicas contrarlas. ( 69 S. 

La  segunda forma  de  utilizar el termino  selectividad  se localiza en los estudios 

que  comparan  a la poblacidn  migrante  con  la  poblaci6n total del pais o regi6n. En 

este  caso  interesa  conocer si la  pobiacibn  migrante  es posltka o negathtamente 

selectiva  con respecto a las características de la poblacidn total. 

En tercer lugar,  se  habla  de  selectividad  cuando se comparan  características 

de  una poblacldn  migrante  dada  con  la  de otras poblaciones  migrantes. Así por 

ejemplo, si uno toma varios  grupos  de  migrantes  pertenecientes  a  distintos paises y 

se  encuentra  que  en  algunos  de  ellos la estructura  de  edad  se  Caracteriza  por  un 

predominio  de los jdvenes,  en  relacidn  con  las  estructuras  de  edad  de los otros 

grupos,  se  dice  que  dicho  grupo  es  positivamente  selectivo  con  respecto  a la edad. 

(70 1. 
No obstante io expuesto,  exlste  cierto  acuerdo  en  emplear el termino 

selectMdad  exclusivamente  en los anillisis que  comparan los atributos  de la 

poblacidn  de  sus  lugares  de  origen,  mientras  que  se  prefiere  denominar  como 

estudios  de las características diferenciales  de los migrantes  a los dos  últimos  tipos 

de  an9lisls  sefialados. 

A contlnuacldn  se  presentan  algunos  datos  sobre  este  tema,  tomando en  cuenta 

la dtferenciacldn  entre  estudios  de selectkidad y estudios  de  las caraderlsticas 

dlferenciales  de los mlgrantes. 

m. m.* p. 103. 
70. H. Browning y W. Feindt. Selectividad de rnigrantes a una rnetropoll en UII pals en desanollo : estudio de un caso 

mexicano ",-,vol. 1 1 1 .  NO. 8. 1988. 
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SELECTIVIDAD EN RELACION CON EL LUGAR DE ORIGEN. 

Algunos datos  sobre  Monterrey y Bogota  permiten  sostener que la selectlvldad 

de los mlgrantes  respecto  de  varlables  socloecondmlcas  dlsmlnuye  a  trav8s  del 

tiempo. En el  estudio  de  Mortterrey se flegb a la concluslbn  de  que,  en  general, los 

migrantes  son  selectivos  positlvamente respecto de  las  poblaciones  donde  se 

orlglnan  pero  que  este tlpo de  selectlvldad  experimenta un cierto descenso  debldo  a 

la  mayor  contrlbucldn  que  aportan las zonas  m4s  rurales y atrasadas  a  la  mlgracl6n 

en &pocas  reclentes. los autores  buscan  una  expllcacl6n del fenbmeno  en  una 

mayor  creacldn  de  empleos en la ciudad  y  en  una  mayor  dlsemlnacldn  de los 

medios  masivos  de  comunlcacl6n  que  desplertan el Inter&  de la gente  para 

trasladarse a las zonas  urbanas. Otro hecho  que  según los autores  se  encuentra 

asociado  con el fenbmeno  consiste  en  que el número  de  mlgrantes  se  multlpllcd  con 

proporctbn  considerable  durante las últlmas  dbcadas, io cual  Implica  que a un 

mayor  volúmen  responde  una  menor  tendencla  a la selectividad.  Como  afirman 

Browning y Felndt, la menor  selectMdad solo se encuentra  entre  aquellos  mlgrantes 

que  provlenen  de las zonas  socloecondmlcas m&s atrasadas, ya que 10s que 

provienen de las zonas  mas  adelantadas  muestran  un  aumento de la  selectMdad, 

aunque  dicho  aumento es  menor  que la dismlnucl6n  en la selecthtidad  de los 

mlgrantes  que  vlenen  de las zonas  desarrolladas. ( 71 ). 

En  Bogotél se encontrd  que los mlgrantes tanto de los pueblos  pequeflos  como 

de las grandes  cludades,  son  un  grupo  selecto  en  relacibn  con  sus  comunldades  de 

origen  en t&rmlnos  del  status  del  padre de su propla  educacldn  y  de  su  proplo 

status. Se afirma  que  aún  cuando  las caracteristicas de los mlgrantes  parecen  no 

haber  camblado  slstemiltlcamente  en los últlmos  cuarenta aflos en tkrmlnos  de  su 

origen  social y su  educaclbn, los progresos  generales en el  nivel  educatlvo  de  sus 

lugares  de  origen  sugleren  que  la  poblacldn  migrante  de los aflos recientes 
71, m. ~ p. 12. 



tiens una salectMdad positiva menor que ¡a poblaci6n  migrante  de  los aAos 

anteriores. ( 72 ). 

Un serio  problema que  se  plantea  en el  estudio  de  la  selectividad  es la falta de 

lnformaci6n  censal  disponible que  se require para tomar  en  cuenta  diferentes 

lugares y momentos.  Como los migrantes  en el lugar de destino,  en  un  momento 

dado,  constituyen  un  grupo  Reterogenea  en  cuanto a la  6poca en  que migraron y en 

cuanto a  los  lugares  de  los que  provienen, la poblacibn  base  con  la  que  tienen que 

compararse  sus  características es distinta  en el tiempo  y  en  el  espacio. Lo anterior, 

fndlca la  necesidad  de  contar  con  mayor  informacibn  a  nivel  de  localidades para 

distintos periodos, la cual  es  dlfícil  de  obtener. 

i 

?2. Ar&mlo, Jorge. ob.. cit,, p. 58. 
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CARACTERISTICAS  DIFERENCIALES  DE LOS MIGRANTES. 

Los  anhlisis  sobre  este  tema  se  han  llevado  a  cabo  desde una perspectiva 

demogrhfka,  consideran  fundamentalemente la edad  y el'sexo de 10s migranteSS 

aunque  tambien  se  ha  hecho el estudio  de  las  diferencias  por  estado ciilil. 

Algunas cifras sobre  Brasil,  Colombia  y  Venezuela para el decenio  1960-1970 

resaltan el mayor  de  peso  entre la poblacibn  migrante  de  las  personas 

comprendldas  en el  lntervhlo  de  15  a 24 aflos de  edad.  La  importancia  de  este 

grupo  de  edad es mhs  pronunciada  entre los hombres.  Por  otra parte, la 

distribucibn  de  la tasa de  migracidn  muestra  un  clara  tendencia  descendente  al 

aumentar la edad y,  tambikn,  que las tasas femeninas  son  mhs  elevadas  que  las 

masculinas  despues  de 30 afios de  edad. ( 73 ). 

Para  Guatemala  la  estimacibn  de  las  tasas  de  migracibn  por  edad para el 

periodo 1965-1 970 muestra la exbtencia de  Importantes  diferencias  respecto  de 

dlcha caracteristica , rnhs acentuada  en el caso  de los hombres. El anhlisis  de  las 

tasas de migracibn  en  relaci6n  con  la  edad  permite  corroborar  el mismo  hecho 

observado  entre otros paises, el predominio  de  las  edades  adultas j6venes. ( 74 1. 
Para  el  caso  de  Mkxico,  se  demuestra  que el mayor  porcentaje de  mlgrantes 

se  concentra  en  edades  jbvenes.  Sin  embargo,  a  pesar  de que las  mayores 

proporciones  de  migrantes  se  concentran  en  esos  grupos  de  edad,  dichas 

proporciones  no  difieren  sustancialmente  del  porcentaje total de la poblacidn  en 

esas  mismas  edades. ( 75 ). 

En  ese  mismo  trabajo se afirma  que  en  M&xico  no  hay  un  mismo  patrbn  de 

diferenciales  en todo el pais, pues parece que las  edades  medias en el momento 

de  migrar  dineren por entidad  federativa.  Aslmlsmo,  existen  diferencias  cuando  se 

realiza  el  an&llsls  comparando los datos  de  las  zonas  urbanas  con 10s que  se 
73. Elizaga. Juan.  Miaracidn  diferencial en alaunas reaiones Y ciudades  de America Latina, CELADE. Santiago  de Chile, 

lm. 
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obtlansn para todo al pais. En t6rminos  generales,  en  la  poblacidn  masculina  del 

pals se  manifiesta  cierta  tendencia  en el tiempo  que  las  personas  emigren  en 

edades mils avanzadas , o sea  tienden  a  concentrarse  en  edades  cada  vez 

mayores  en  el  momento  de  migrar,  según el analisis  de  los perlodos lntercensales 

de  1960  a  1970.  Benítez  sugiere  que lo anterior podría ser  explicado, en parte por 

la  ampliacldn  del  sistema  educativo y, probablemente,  debido  a  ciertos  requisitos 

de  mayor  edad para la abstarcidn  de  mano  de obra  en  los  centros  urbanos. 

Por lo que  se refiere al  sexo, un  anhlisis para seis grandes  ciudades  de 

Colombia y Venezuela  permiten  afirmar  que  la  migracidn  se  da  sobre todo entre 

mujereslaunque los datos  del  centro venezolano  de 1970 sugieren  mas  bien un 

equilibrio  de  sexos  en todo el país y en  regiones  con  fuerte  inmigracibn. ( 76 ). 

Como ya se citb  anteriormente,  en  Bogota  predominan  las  mujeres en la  migracidn 

de  carta  distancia,  mientras  que en las de  larga  distancia  predominan los hombres. 

Para el período intercensal  de  1965-1970  en  Guatemala  se  observa  que, en el 

movimiento  migratorio  interdepartamental, para todo el pais hay una  mayor 

movilidad  masculina. ( 77 ). Una  evidencia  semejante  se  encontrb  en el Perú,  donde 

la  mlgracldn  masculina  supera  en un 6.6%  a la femenina. ( 78 ). Para Mrixico, el 

lndlce  de  masculinidad ha  aumentado  de  1950  a  1970, lo cual  indlca  clerta 

tenderrcia al equilibrio  en la migracidn por sexo. ( 79 1. 
En lo  referente  a  los  diferenciales por sexo,  como  pudo  observarse, 10s datos 

para Guatemala y Perú  Indican  que, al contrario  de lo que ocurre en otros paises, 

hay un  predominio  de la migracibn  masculina  sobre la femenina.  Claro  esta  que 

estas  diferencias  pueden  deberse  a los procedimientos  metodoldgicos  empleados 

en 10s estudios  mencionados. No obstante si estos  resultados  permanecieran  sin 

i 

78. Elizaga, Juan. Tases de miaracibn nrral-urbana Dor ciudad. ASDBC~OS  metodolbaicos Y resultados Dala Colombia y 

77. Ruiz. Carlos. Qb.. cit.. p. 24. 
7 6 .  Arbvalo, Jorge. ob., cit., p. 62. 
79. Benilez. Rnlil, Pb.. t i t . .  p. 45. 

Venezuela. C E W E ,  Santiago de Chile. 1963, p. D. 



alteracldn, una  vez  hechos  comparables, cabria explicar el por que  de  dichas 

diferencias. 

Una posible  hipbtesis  sería que las  mujeres  predominan  en los movimientos 

rural-urbano y los hombres  en los urbano-urbano o rural-rural,  debido  a  que  la 

poblacidn  femenina,  por lo regular  tiene una baja  demanda  en  las  actividades  del 

campo.  Sin  embargo,  aún  no  hay  estudios  que  otorguen  evidencias  en  este  sentido. 

I 
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3.4. CONTEXTO SOCIAL DE LA NIIGRACION. 

En el analisis del contexto  social  del  traslado  se  ha  encontrado,  como  se 

mencion6,  que  en  algunos  lugares  existe  una cierta  tendencia  a que el grupo 

migratorio se-mueva en  foma  simultanea  con  sus  familiares,  mientras  que  en otros 

las  personas  llevan  a  cabo el traslado  sin  compaflia. 

En el caso  de  Santiago,  por  ejemplo,  un 50% de  inmigrantes  hombres o mujeres 

llegaron solos. ( 80 ). En Monterrey  la  proporci6n  de  hombres que migraron solos 

es  de  un 20O26. Para  esta  misma  ciudad  se  muestra  que  aproximadamente un 40Oh 

de los hombres mlgrd en  forma  separada ', y que  en estos  casos,  pas6 un tiempo 

considerable para que el  grupo  migratorlo  se  reunlera  en la ciudad.  Tambien  pudo 

obsewarse que  existe  una  clara  tendencla  a  que el grupo  mlgratorio  est6  formado 

por parejas  casadas y sus hijos. En el periodo 1971-1975, el 15% de los mlgrantes 

correspond16 a esta categoría. ( 81 ). 

Se  piensa  que los hechos  anteriores  son  de  Importancia,  pues  se  supone  que 

desde  un  punto  de  vista  socloldgico-demogrfifco las motivaciones para migrar 

deben  variar  según que el movimiento  se  haga  indddualmente o en  grupo. 

En necesario  reallzar  mayor  investigacidn para conocer por que  en ciertos 

casos la migracidn  es  individual y en  otros  familiar,  que  tipos  de  familias 

predominan,  las  nucleares o las  extensas,  en  que  aspectos  afecta  a la adaptacldn 

del  migrante a la ciudad y otras interrogantes que nos lleven  a  identificar el contexto 

social  de la mtgracidn  en  America  Latina. 

80. Elizaga. Juan. Encuesta sobre ... ob.. C i t . ,  P. 31. 
81. Benltez. Ra61. ob.. cit.. P. 47. 
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CAPITULO IIV 

4.1. EN EL LUGAR DE ORIGEN. 

SI bien  la  mlgraclbn  puede  implicar la perdida de recursos humanos  v3llosos 

para  el  desarrollo  de la comunidad, tamblkn  puede  slgniflcar, en ciertos aspectos un 

factor de  equillbrio, para la estructura  social de origen  en  la  medida  en que  canaliza 

el creclmlento demogrhflco que las estructuras  econdmlcas  no  pueden  aslmllar. Asl, 

el potencial de cambio  que podla generarse por un  aumento  de  poblacldn y por  la 

presldn  de  6sta  se  ve  dlluldo, los conflictos  son  disueltos  y  se  rnantlene el orden 

vigente. ( 82 1. 
No obstante, con la saflda de gran  cantldad de lndlvlduos  en edad actka se 

produce  un  aumento  en las edades  Inactivas, lo cual  contribuye  a  que el nivel  de 

vlda  tienda a descender y Iri i?itgraclbn a intenslflcarse. Los movtmfentos mlgratorios 

entonces  pueden  tener  efectos negatbos debido  a las Importantes  dlferenclas  que 

provocan  entre  las  estructuras de edad de la  poblacldn del campo y de la ciudad, 

en  desventaja para el primero. ( 33 1. 
Por  ejemplo,  en el examen  de la  mlgracidn  interna  en  Venezuela se destacan 

algunos hechos que  constituyen factores de desarrollo  de  la regfdn receptora y de 

ernpobreclmlento  de la regidn  de  origen. En primer t&mino, los jdvenes  y  adultos 

que  emigran mhs,  constituyen  sin  duda la poblacldn  mas  capacitada y dinarnica.  En 

segundo  lugar, las zonas de emigraclones  pierden  recursos  porque  son  ellas las 

que  sostienen los gastos  de  formacl6n y educncidn  de los mlgrantes. ( 34 1. 

82. Mullor Garcla. Humbtttto. Ob., cit.. p. 52. 
83. Albsns, Joop.ob.. ,  p. 221. 
84. CKYI,  Chen. ob., cit., p. 53. 
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No obstante, como lo sallala el autor, esta conclusl6n  no  puede ser apllcada a 

todos los nlveles  de  la mlgracltn. En el  caso  de la mlgracltn rural-urbana  se trata, 

por lo general,  de una transferencia  de  mano  de  obra  ociosa o subempleada  en el 

campo al centro  urbano mhs v~c/no, lo que  puede significbr tina menor &ria de 

fuerza  de  trabajo y una  consecuente melorla de los ntveles  de  salarlos. 

Desde  el  punto  de  vlsta  de  Myrdal,  las  migraclones  tlenen  como  consecuencla 

la  creacl6n  de desigualdades reglonales.  La  regldn de destlno  acumula  varlas 

ventajas por la dlfusl6n del progreso y la de  orlgen  sufre,  en  consecuencla,  un 

empobrecimiento  relativo.  La  forma  concreta  de este proceso de  empobrecimiento 

se  rnanmesta, y puede  varlar  de  acuerdo eon las  clrcunstanclas  locales o 

reglonales. 

En  algunos  lugares,  la  econornia  se  especiallza  en la produccltn de  una o 

varias  materias  primas, cuando  esas  'materlas  primas  se  destinan 8. la industria 

nacional,  se  habla  de  colonialismo  interno;  en otros lugares, la economía  se 

encuentra al margen  de  la dMsltn Internacional  del  trabajo,  cerrando&  a la 

produccltn para 13 subslstencla ". ( 85 ). 

I 
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Existe  cierto  consenso en  America  Latina acerca de la importancia que ha 

tenido  la  migracldn  Interna en lo que respecta al creclmlento  de  las  grandes 

ciudades. Así por ejemplo,  en  países  como Wlt!ixlco y la Argentina  se  aflrma  que la 

mlgracldn  ha sido uno  de los principales  componentes  demogrdflcos  en  el 

crecimiento  de  sus  urbes. ( 86 ). 

Datos  censales para un  conjunto  de ocho paises indican  que hasta 1950 el 

creclmlento  de  sus  grandes  urbes  se deb16 fundamentalmente a las  mlgraclones 

Internas. ( 07 >-  
Así se  ha  llegado  a  suponer  que  las  mlgraclones  han sldo el principal 

componente  en el creclmlento  de  las  ciudades. 

De esta  manera, la distribucidn  de la poblacl6n  se  ha  manifestado  como una 

preocupacidn  Importante  en  muchos  países  en  desarrollo. Los motivos  de  esta 

preocupacl6n  son  las  tasas  altas  de  crecimiento  demogrhflco, el ritmo  lento  de 

creclmlento  econdmlco, las grandes  disparidades  en los Ingresos y los niveles de 

vlda,  las  diferenclas en el grado  de  explotaclbn  de los recursos  naturales y los 

efectos negatkros  en el ambiente,  entre  otros. 

Desde  1950,  las tasas anuales  medias  de  crecimiento  urbano  de la poblacldn 

se  han  mantenido  mhs  altas  en los países en desarrollo que  en los países 

desarrollados.  La  tasa anual  media  de  creclmlento  urbano  en los países en 

desarrollo  durante el perlodo de 1950-1 960 fue  algo  menos  que el doble  de la tasa 

de  creclmlento  correspondiente  de los países  desarrollados,  pero  en  el perlodo de 

1980- 1985, fue casi el trlple y para el afio 2 QQQ se proyecta la tasa anual  media 

de  crecimiento  urbano  de los palses en  desarrollo cas1 cuadrupllcarb  la tasa de 

86. Di Filipo. Armando y Bravo Rosa, u, p. 61. 
87. Fox, Robert W., ob.. cit., p. 87. 
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crecimiento  de los países  desarrollados.  Para el aAo 2 000, la  poblacidn  urbana  de 

los paises en desarrollo  superara  la de los países desarrollados por una relacidn 

de 2 a 1, lo que  implica  que  mas  de 2 000 millones  de  personas  estarhn  viviendo  en 

zonas  urbanas  en los países en  desarrollo,  en  comparacibn  con 1 000 millones  en 

los paises desarrollados.  Por lo tanto, en el ano 2 O00 la mitad  de  la  población 

mundial  vivira  en  zonas  urbanas. ( 88 ). 

Esas  tendencias  de  la  urbanizacibn  plantean  enormes  desafíos  a los países  en 

desarrollo, pero ademas,  se  ven  agravados por el crecimento  de  las  ciudades 

principales  y los centros  urbanos. 

En  muchos paises latinoamericanos el crecimiento  natural  no  representa  mas 

de la mitad del crecimiento  urbano  y el resto está  constituido por la  inrnigracibn, 

especialmente  de las zonas  rurales.  Diversos factores originan la migracibn  en los 

países  en  desarrollo y la causa  principal es la propia  tasa  de  crecimiento 

demogrhnco. ( 89 ). 

t 

Según  la  autora  Ligia  Herrera, los movimientos  excesivos  de  la  poblacidn  hacia 

los centros  metropolitanos solo se  puede  detener si se  desarrollan otros centros 

urbanos. ( 90 ). 

Asi pues, es importante que  se  diseAen programas  de  empleo y planes  sociales 

para atraer a las personas  a las ciudades  medianas y pequefias. Es necesario 

diseñar  planes  especiales  de  desarrollo para reasentar  gente  en  las  zonas 

escasamente  pobladas. 

Como  ya se mencionb, el crecimiento  de la urbanizacibn es originado  no solo 

por el aumento  natural  de  las  poblaciones  urbanas,  sino en  su  mayor parte por 

migraciones  masivas  de  poblacibn  a  esas  zonas  en  busca de empleo. Las tasas 

proyectadas  de  crecimiento  de las ciudades  indica que es  probable  que  algunas 

86. Fox,  Roben W. ob. .  cit.. p. 97. 
SS.&& p. 101. 
9 0 .  Herrera. Ligia, ob.. cit., p. 12. 
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lleguen  a  proporciones  con  consecuencias  graves.  Los  centros  urbanos no  pueden 

manejar los grandes  números  de  personas y los  servicios  urbanos no son 

suficientes. 

De  hecho,  debido a  los  problemas  creados por el fracaso de los servicios  de 

transporte, el costo de la vivienda y los costos  mas  altos  de  los  salarios, en  algunos 

lugares  se  estan  reubicando  las  oficinas y las  empresas  fuera  de los centros 

urbanos. 

Antes  se  consideraba que  la  urbanizacidn era un  complemento  de la 

industrialiracidn;  pero  en la actualidad,  la  urbankacidn  es  en  muchos paises en 

desarrollo un  movimiento por si solo  no  acompaflado por la industrializaclbn. " La 

urbanizacidn  esta  provocando una proliferacíbn  de  bardos  de  tugurios y diviendas 

precarias,  así  como  antieconomías,  en  vez  de  economías  de  escala.  Por  ello,  han 

aumentado  considerablemente  las  actividades  antlsociales y nuestras  ciudades  no 

son  seguras, nl para sus  habitantes  ni para sus  bienes ". ( 91 1. 
Las  consecuencias del crecimiento  de  las  ciudades  en paises menos 

desarrollados  se  evidencian  en  la  demanda  de  servicios y recursos  urbanos.  Se  ha 

calculado  que para el  ano 2 000 se  incorporaran  a la fuerza  de  trabajo, en los 

países menos  desarrollados, mfis de 600 millones  de  personas,  la mayorla de las 

cuales  inundaran las ciudades  en  busca  de  puestos  de  trabajo. ( 92 ). Como  se 

sabe, el desempleo  urbano ya es  actualmente  un  problema  grave  en  muchas 

ciudades y un  nuevo  aumento  intensificara los problemas  de la pobreza. 

En los  últimos aflos, se ha prestado  considerable  atencidn  a  las  consecuencias 

de  la relacilln entre el crecimiento  demogrhfico y el  medlo  ambiente  urbano.  La 

COntaminaCldn y la  degradacldn de! medio urbano  estan  estrechamente 

relacionadas  con la concentraci6n  de  Industrias, la gran  densidad  de  automdviles y 

91. Cardona. Guti6rrezI Ramlro y Simmons, Alan, U, p. 197. 
82. Fox, Roben W., ab., clt.,p. €13. 
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las condiciones  de vida congestionadas,  sin  embargo,  se  han  aplicado  pocas 

medidas para vigilar y reducir los ntveles de ccrntarninaclbn  en las zonas 

metropolitanas  de los paises menos  desarrollados.  Ademas  de 10s problemas 

ambientales,  la  vida  de  las zonas urbanas  no solo es mhs  cara  cada  dla, sino que 

tambikn han  aumentado las cargas  sociales  que  entraflan el mantenimlento  de  una 

poblacidn  urbana  cada  vez mas grande. 

Asf pues, es necesario  desarroflar pollticas destlnadas a fomentar una 

modalidad  equilibrada  de  asentarnientos  humanos,  es  decir,  ciudades  pequeRas, 

intermedias y grandes,  reducir  las  disparidades  entre las zonas  rurales y urbanas y 

asegurar el acceso  a  todos los servicios  sociales  en las ,zonas  rurales.  Ademas,  se 

deben  elaborar  programas  especiales para los grupos  vulnerables  del sector 

urbano y asegurar a esos grupos el acceso  a 10s servicios sociales-urbanos. 
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4.3. DESIGUALDADES  SOCIOECONOMICAS ENTRE MIGRANTES Y NATNOS. 

Autores  como Browning  y Feindt afirman que las diferencias  entre  mlgrantes y 

nativos varlan con  el grado de  desarrollo  econdmica del país, la tasa  de 

urbanizacidn,  las  diferencias  urbanas-rurales y la tasa  de  crecimiento  dernogrhfrco 

de la zona receptora.  Las  diferencias  socioecondmicas  entre  migrantes y nativos se 

ven afectadas por la Interaccibn  entre  las  características  del lugar de  origen  de 

donde  provienen los migrantes y algunas  caracterlsticas  del lugar de  destino ( tasa 

de  crecimiento  de  empleos  en los sectores productivos, requisitos  formales  exigidos 

para ocupar una posici6n dada, etc. >. ( 93 ). 

Según  resuttados  obtenidos  con  respecto a algunas  ciudades  de AmbdCa 

Latina, las  diferencias  ocupacionales  entre  migrantes y nativos  son  reducidas. En el 

caso de  las  ciudades  de Mbxico y Monterrey se demostrir que persisten  las 

diferencias  ocupacionales  entre el grupo de migrantes y el  de  nativos, a pesar  de 

que  tienden a disminuir a medida  que  aumenta  el  tiempo  de  exposiciirn  de los 

primeros  en la ciudad. Asi, los  migrantes  recientes  son  quienes  en  mayores 

Proporciones se encuentran  en mhs baja gosici6n  ocupacional. ( 94 ). 

En el caso de El Salvador, si bien a excepcidn  del  nivel de escolaridad no se 

descubren  diferencias  sustanciales  entre  migrantes y nativos, 10s mlgrantes 

recientes  estan  en  melor  situacíirn  que lo migrantes  antiguos y 10s nativos. ( 95 ). 

Datos para el Gran Santiago  permite  observar  que  entre la pobiactbn  mlgrante 

el 59% de 10s hombres  de  mhs  de 14 aRos,  aproximadamente, se dedica a 

ocupaciones  manuales,  mientras  que  entre los nativos la proporci6n era del 63%. 

( 96 1. 

6 3 .  H. Browning y W. Feindt. "Diferencias socineconomicas en la poblacidn nativa y la rnrgrante en Mon1err;f. 
Demoaraffa Y economla. vol. 11. NO. 5,1988. 

95. Ar6val0, Jorge, ob., cit .. p. 10. 
m. Ellizaga. Joan. Encuesta sobre .... ob..  clt.. p. 43 

m.&&. p. 12. 
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LOS datos  mencionados  indican  que  en  varias  metr6polis  latinoamericanas los 

mlgrantes  no  presentan  grandes  diferencias  con los nativos, y que,  en  ocasiones, 

desde  un  punto  de  vista  socioecon6mico  estan  mejor  ublcados  que  estos.  Sin 

embargo, una  excepcidn  importante  aparece  con respecto al grupo  de  migrantes 

recientes  sobre el cual  existen  resultados  contradictorios. Los migrantes  recientes 

tienen  ocupaciones  de  mas baja jerarqula en M6xico y en Monterrey 

comparatlvamente  con los migrantes  que  tienen mfis de  diez aAos  en la  ciudad y los 

nativos;  en el Salvador los migrantes  recientes  esthn  en  mejores  poslclones que los 

demfis  mlgrantes y nativos. ( 97 ). 

Los resultados  anteriores  ponen en  duda  algunas  generalizaciones  que  aflrman 

que los grupos  de  mlgrantes  tienden  a  concentrarse  en los estratos mBs bajos  de  la 

estructura  ocupacional  urbana y sugieren  que los migrantes  no  deben  ser tratados 

como  un  grupo  homogkneo  en  vista  de  que  variables  como la de  lugar  de  orlgen, 

tiempo  de  exposicidn,  edad  de  llegada,  etc.,  puedan alterar las diferencias 

socioecondmicas  entre  migrantes y nativos. ( 98 >. 

Victor Urquidl  senala  que los empleos  de los trabajadores  migrantes  abarcan 

toda  clase  de  ocupaciones,  incluidas las profesionales.  Por  consiguiente, no debe 

suponerse  que solo se les  ofrece  empleos  menos  pagados.  Sin  embargo,  menciona 

que basta con  examinar la bases  Btnicas  de  muchos  traba]adores  de  varias 

ciudades para comprobar  que la mayor parte de los trabajadores  migrantes  ocupa 

empleos  que los nacidos en el pais prefieren  rechazar : barrenderos,  mozos, 

trabajadores del transporte,  auxiliares  sanítarlos y vendedores  de  perihdico,  por 

ejemplo.  Tamblen  hay  muchos  que  trabajan  en la hostelerfa y los restaurantes, la 

construccldn y el comercio  minorista. ( 99 ). 

97. H. Brownina v W. Feindt. " Di?erenciRs socioecon0micas ... ob,. t i t . ,  p. 10. 
88. VBasa : 
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En todas estas ocupaciones existen probabllidadas  de  ganar  un Salario lnft3riOr 

al tkrmino  medio,  excepto en el caso  de los trabajadores  especializados.  Podría 

decirse que  en  varios paises desarrollados,  sin los trabajadores  migrantes los 

senrlcios públicos no funcionarlan. 

En los diferentes convenios y recomendaciones  Internacionales  de  trabajo se 

solicitan  igualdad  de  oportunidades  y  de trato en el empleo,  incluso  en  la  formacidn 

profesional,  igual  remuneracidn,  derechos  sindicales y seguridad  soclai. Aunque se 

han realizado  algunos  cambios  positivos en diversas  legislaciones y practicas 

nacionales,  la  situacidn  general  parece  ser  que los trabajadores  migrantes no tienen 

igualdad  de  oportunidades y de trato. ( 1 O0 ). 

Es necesario  tener  presente  que los anMsIs  sobre  las  diferencias 

socioecontjmicas  entre  migrantes y nativos en  America  Latina  incluyen  únicamente 

a la poblacldn  masculina. Tal vez, al  analizar la poblacldn  femenina  se  encuentren 

variaciones  Importantes. 

100. Salas. Rafael M., ob.. cit., p. 47. 
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4.4. MOVILIDAD SOCIAL. 

Los analisis  que  relacionan el fen6meno  migratorio  con la estructura  ocupacional 

y la  movilidad  social tratan de  explicar  desde el punto  de  vista  demogrhnco  cbmo la 

migracidn afecta el volumen  de la mano de  obra y una serie de  estructuras  de la 

misma, la edad, el sexo,  así  como  tambien  la  distribucidn  ocupacional,  la  rama  de 

actividad, los niveles de calificacibn,  etc. ( 101 1. 
Desde. el punto  de  vista  socioldgico, el aniilisis  se ha  centrado  en obserrar 

como la migracldn  contribuye al cambio  de la estructura  ocupacional,  bélsicamente 

en lo que  se refiere a la composicidn  cualitativa  de  sus estratos en  tbrminos  de si 

las  personas  son  mtgrantes o nativos y asimismo,  en  thrmlnos  de  cual  de  estos  dos 

grupos  experimenta  mayor  movilidad vertical en la estructura  ocupacional  y  como  se 

explica  esto  últlmo  en  funcibn  de un  conjunto  de factores  asociados  a  la  condlcicln 

de  migrar. 

La idea  de lo que los migrantes  tienen  pocas  oportunidades  de  acceso en las 

zonas  urbanas  ha  sido  criticada  seriamente,  Germani  sefíala  que  estudios  recientes 

han  demostrado para un  conjunto  de paises, que los mlgrantes  tienden  a  ser 

ascendentemente  mrSviles  aunque  en  ocasiones  no  pueden  lograr los niveles 

ocupacionales  que  tienen los nathros. ( 102 ). 

Datos para la Argentina,  Chile y Brasil  demuestran la aflrmacidn  anterior, asl 

COMO tamblen  que la movilidad  ascendente 0 4a falta  de  movilidad  de los migrantes 

no se  explica ni por el hecho  de  haber  nacido  en  comunidades  rurales,  ni  tampoco 

Por la  edad al migrar o la edad actual.  Parece  ser  que la educacidn es la única 

variable  que  contribuye  en  algo  a la expllcacidn del problema.  Ademas,  se  ha 
101. VBase : 

i 

G6mez  Gavazzo. C. Movilidad locacionat de la pobfaci6n: una contribucidn a la tedria de la movilidad , lnSti!u10 de 

102. Germani. Gino. " Estrategia para estimular la mowlidad social I. en J. mhi ( compllador ), La ~ndustnatizscrbn en 
Teorla de la Universidad de la  República. Montevideo. 1987. 

Ambrica Latina. , F. C. E., MBxico, lm. 
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puesto  en  claro  que  a  medida  que el tiempo  de  exposiciirn  de los migrantes al Area 

urbana  es mayor,  tambikn  en  su  semejanza,  en  cuanto  a  sus  oportunidades  de 

moverse  con los natlvos. ( 183 ). 

As1 pues,  se  ha tratado de  demostrar  que la migraci6n  a las ciudades  promueve 

o va acompaflada  de  un  ascenso social y que &te,  bajo ciertas condiciones,  puede 

ser  mayor  que el que  experimentan los nativos. 

En el  estudio  de  Monterrey una  de las conclusiones  mas  importantes  a  las  que 

se lleg6 es que las  personas que migran  a  edades  tempranas, y que  tuvleron 

experiencias  de  trabajo  no agrlcolas antes  de  migrar,  experimentan  tanta o m& 

movilidad  que los nativos. ( 104 ). 

En el mismo  trabajo se afirma  que,  aún  cuando los migrantes  de  orlgen rural 

pudieran  competir  con  ciertas  desventajas  en  relacl6n  con los nativos, el número  de 

personas  que  migran  asciende  en  una  mayor  proporciirn. El hecho  mismo  de 

trasladarse  a la ciudad  implica  en  muchas  ocasiones,  que el Individuo  entre  a 

nuevas esferas  del consumo y  probablemente  disfrute  de  mejor  alimentacl6n, 

salubridad,  etc. As[, afirman los autores, el migrante  puede  llegar a tener una alto 

grado  de  satlsfaccidn  con el hecho  de  migrar, ya que  aún  cuando  no  pueda  mejorar 

objetivamente  su  posiciirn  percibe y espera que en et futuro sus hijos gozen de las 

oportunidades  que  ofrece  la  ciudad. 

En este  estudio,  ios  encuestados  mlgrantes  en Monterrey manifestaron  en un 

92Oh estar  satisfechos  de  haber  venido  a  esta  ciudad. ( 1 O5 ). Pero  hay que aclarar 

que Monterrey ha experimentado un  crecimiento  econirmico  relativamente alto que 

coadyuva  a  explicar los datos  anteriores. Seria necesario  realizar un  estudio  de 

ciudades  latinoamericanas en  donde  existe  una  situacídn de estancamiento  para 

averiguar si es  posible que se obtengan  resultados  diferentes. 

103. Arbalo. Jorge, ob.. cit., p. 113. 
104. H. Browning y W. Feindt. " Dlferencias socioecondmicas _... ob.. cit., p. 13. 
1 E J . ~ .  p. 18. 
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4.6. MARGINALIDAD. 

Una  de  las  afirmaciones  que  con  gran  frecuencia  se  hacen  sobre  la  migracidn 

en  Amdrica  Latina es que contribuye  a  la  formacidn  de  poblaciones  marginadas  en 

los  lugares  de  destino. 

Con  respecto  a  este  tema  se  encuentran, por un lado, los trabajos que  hacen 

referencia  a  la  adaptaci6n o absorcidn  del  migrante al mundo  urbano  donde  la 

marginalidad  es  entendida  como  un  fendmeno  psicosocial. Estos anillisis se basan 

en el  supuesto  de  que  el  tipo  de  migracl6n  interna  que  predomina  en  Amkrica  Latina 

es la  rural-urbana,  por  medio  de  la  cual  los  IndMduos pasan de una sociedad 

tradiclonal  a una  moderna, se entiende  así,  que el migrante  es un  hombre del 

campo  que participa  de  valores,  actitudes y creencias propias de  una sociedad 

tradicional y que, al arribar a la gran  urbe  experlmenta  un proceso de  ruptura  de  su 

personalidad,  dando  lugar  con ello a  la  aparicidn  del  hombre  marginal ". De est& 

manera,  uno  de los principales  elementos  que  explica la existencia  de  grandes 

masas  marginales  en las metrdpolis, es la  resistencia que los migrantes  oponen al 

proceso  de  asimllacidn. ( 106 ). 

Dentro  de esta clase  de  enfoque  se  sostiene  que  uno  de los impactos  m8s 

importantes  de la migraci6n es la  constituci6n  de  poblaciones  ecoldgicamente 

marginales  ubicadas  en la periferias de las ciudades.  Se  establece  entonces,  una 

relacidn  entre la migracidn y la existencia  de  una  densa  poblacldn  marginal. 

El planteamiento  anterior  ha  sido  criticado por algunos autores. Por ejempb, 10s 

resultados  encontrados  en  Monterrey  ponen  en  duda la tesis de que la  mlgracidn a 

las chdades produce  en el indMduo la desintegracldn  de  su  personalidad O 

elylerlencia  traum8tica.  Por fo regular, el grupo inicial  con et  que entra  en  contacto 
108. W a s e  : 

a) Margotis. Mario. Miaracldn Y marainalidad ... , ob., cit., p. 17. 
b) Germani. Gino. "Asimilación de inrniarantes ... ob.. cit.. p. 21 
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el mlgrante  coadyuva  a  su  mejor  adaptacidn ai mundo  urbano. Los datos  lndlcan 

que el migrante  no  llega  a la ciudad  sin  ningún  contacto.  Cuatro  de  cada  clnco 

mlgrantes  a  dicha  ciudad tenfan parientes o amigos  que  &[an  en  Monterrey  antes 

de su llegada y dos tercios Informaron que reelbieron  alguna  ayuda al llegar,  Sobre 

todo  casa y comida.  Ademas  se  demostrd  que  la  migracidn a dicha  ciudad  no  era 

una  experiencia  totalmente  nueva para el 66% de los migrantes,  quienes  hablan 

hecho  con  anterioridad por lo menos  un  viaje a esta ciudad. ( 107 ). 

Los resultados para Santiago  seflalaban que  un 83.9% de los migrantes 

recientes tenian amigos o parientes que vivfan en esta ciudad los cuales podlan 

brindar  informacldn  sobre  las  oportunidades  de  trabajo y otras  condiciones 

econrimlcas del lugar.  Asimismo,  mhs  de la mitad de los migrantes  recientes  hablan 

estado  en  dicha  ciudad  cuando  menos  una  vez  antes  de ir a  establecerse  en 

definitiva. ( 108 )- 

El estudio  de la marginalidad  no  se ha reducido ha  un  enfoque  puramente 

pslcosocial.  Existen otras tesis que seflalan que  en las  zonas  urbanas  donde  se 

establecen los migrantes se produce un  aumento del desempleo,  ya  que  en dlchos 

lugares  no  se  tiene la capacidad  de  generar  empleos a una  poblacidn  de  rapid0 

crecimiento. (109 ). Desde  este  punto  de  vista,  en la medida  en  que  aumentan las 

corrientes  migratodas  a  los  centros  urbanos,  dada una cierta capacidad  de los 

mismos para generar  empleos,  se  elevara  en  forma  considerable la oferta de mano 

de  obra y con  ello  sobrevendrh un proceso  de marginalkacfdn de  las  personas  que 

no  logren  ubicarse  a  niveles  productivos  en el sistema  econdmico. Lo anterior se 

refiefa  en ia estructura  ocupacional  urbana  a  trhves del desempleo y el subempteo, 

en la disminuci6n  de  empleos  de ciertos estratos y en el ensanchamiento de los 
estratos  bajos. 

107. H. Browning y W. Feindt. * Diferencias soiooecondmicas ... ob. ,  cit., p. 18. 
108. Elizaga, Juan, Encuesta sobre ... ob.. cit.. p. 3 6 .  
109. Dunnmg. Herold. ob.. cit., p. 12. 



LOS grandes  flujos  mlgratorios  a  la  ciudad  determinan  que  la  mayor parte de los 

mlgrantes  no  encuentre  empleo en los sectores  producttvos y se  ve  obligada a 

ejercer una gran  variedad  de  actividades  lmproducthias  sltuadas en el sector 

terciario de la  economla,  llevando a una hlperterclarizacl6n de la rnlsrna. 

Así pues, el peso  relativo del sector terciarlo se  Incrementa  no  tanto  en 

respuesta  a  servlclos  complementarlos  requeridos  por el desarrollo  lndustrlal 

(transporte,  comunicaclones, acikldades necesarias de lnterinedlacl6n, etc. sino 

fundamentalmente  como  una  forma  de  absorber el exceso  de  fuerza de trabajo en 

"actlvldades no especlflcas" y "otros senrtclos" de  bajlslma y descendente 

productividad.  La  proporcldn  superior  de  migrantes  que  de  nativos  existente en este 

tlpo  de  acthiidades  econllmlcas  demuestra  que ia tasa de  creclmiento de los 

empleos  productivos ( industriales,  de  servicios  b&sIcos, etc. ) no es suficiente para 

absorber ,la  demanda  de  empleos  de  una poblacllln urbana cuyo crecimlento es 

causado  en  gran parte por el proceso  mlgratorlo. ( 1 10 ). 

Entonces,  la  migracldn  se  convierte  en  un factor de marginalbcidn de sectores 

cada  vez mhs amplios  de la poblaclbn urbana en lugar  de filnclunar como canal de 

movllldad  de la poblacl6n de los sectores  m8s  productivos. 

Respecto  a la mlgracl6n y \a marglnalldad,  exlsten otros estudlos que  definen a 

la marglnalldad como La no lntegracldn  de la economla  capltallsta y la no 

partlclpacllln en organhclones soclales y en el goce  de clertos servlclos  urbanos ". 

(111 ). 

Según  esta teorla el capitalismo  industrial  requlere y pur lo tanto  constituye 

~ ~ e r v a s  de  capacidad productiva y de fuerza  de trabajo que s610 son  utlllzadas  en 

10s ~~'~omentos en  que la  economía  se  expande  con  mayor  vigor. El capitallsmo  man- 



. , . .. . ” . ... _. i 

tiene  una parte de la fuerza  de trabajo en  disponibilidad  constituyendo  un  ej6rcito 

industrial  de resetva. En los  países  capitalistas  no  desarrollados  este  ejercito  esta 

constituido  por  los  desempleados,  empleados  domesticos,  trabajadores  de 

ocasi6n,  ambulantes  de  todo  tipo, etc. 

Sin  embargo,  no  todos  los  que  se  encuentran al margen  de la economia 

capitalista  constituyen parte del  ejkrcito  industrial  de  reserva.  Participan en &I las 

personas  que  estan  fisicamente en el mercado  de la fuerza  de  trabajo,  dispuestos 

a  ofrecer su mano de  obra.  La  migracidn  contribuye  a atraer al mercado  de  trabajo 

capitalista  a  personas  que  estaban  anteriormente  Integradas  en  la  economfa  de 

subsistencia.  Parte  de  estas  personas  tiene  posibilidad  de  Ingresar  en  el  proceso 

de  produccidn  soclal,  como  empresarios o asalariados. Otros se  ven  obligados  a 

ejercer  actividades que  se  encuentran fuera del Ambit0 de la economla  capitalista, 

pero debido  a  su  bajo  nivel  de  rentabilidad  constituye  un  potencial de fuerza  de 

trabajo  rhpidamente  aprovechable,  cuando y donde le convenga al sistema. ( 11 2 ). 

Desde  este  punto  de  vista, el capitalismo posee mecanismos  de  transferencia 

de  excedente  que  asegura  la  supervivencia  de la fuerza de trabajo no  aprovechada. 

La  terclarizacibn  de las grandes  ciudades  latinoamericanas  es la manlfestacidn mils 

obvia  de la  expansidn  de  dichos  mecanismos.  La  expansidn del capitalismo en los 

paises no desarrollados  podría  explicar por qult los servicios  ocupan  un  lugar 

importante  en la estructura  de  consumo tanto de las capas m i s  ricas como  de las 

mas  pobres  de  la  sociedad. 

112. x, p. 53. 
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4.6. DlSCRlMlNAClON DE TRABAJADORES MIGRANTES. 

En 10s últimos aflos los paises latinoamericanos  han  sufrido  una  fuerte reCeSidn 

econdrnica y laboral,  la  cual se ha manifestado  en un deterioro de las CondiCbneS 

de  vida  de la  poblacibn  a  consecuencia  de la coyuntura  de  crisis  que  vive la regidn 

desde  mediados  de los aAos 70 y de las pollticas de  ajuste  destinadas  a  neutralizar 

la  misma. 

Según  Harold  Dunning,  en  períodos  de  crisis  econdmica y contraccidn  laboral 

los sentimientos  de  xenofobia y las  situaciones  de  discriminacidn  Contra el 

trabajador  migrante  suelen  tornarse  mas  intensas.  Este criterio es  partlcularnlente 

relevante  en el caso  latinoamericano,  en el que las mas importantes  corrientes 

migratorlas  son  de  tipo  laboral. A diferencia  de lo que ocurre  en otros continentes, 

los factores de  discriminacldn  hacia el trabajador  migrante se  desdibujan  con 

frecuencia  en el contexto  de  las  diversas  sociedades  nacionales  latinoamericanas, 

las cuales  suelen  presentar una imagen  de  igualitarismo y permisividad.  La 

proximidad  cultural  juega  un  papel  importante en el proceso de  insercihn del 

migrante en la sociedad  receptora y las  relaciones  migrante-poblacibn  nativa 

presentan  diversos  niveles  de  friccionalidad  determinados por la  nacionalidad, el 

nivel  de  instruccidn,  la  calificacibn laboral y el status  social  del indhriduo. As[ por 

ejemplo,  las  dificultades para el migrante  con  idioma  diferente al que  se  habla  en el 

pals de  destino,  como suele ocurrir  en  Europa,  no  son el caso mas frecuente  en 10s 

PafSeS latinoamericanos,  donde  continúa  predominando  la  rnigracibn  intraregional y 

fronteriza.  En  cambio  otros  componentes  como el pals y la regidn de  origen, la 

raza,  el  color, ei sexo, la calificaci6n  laboral y la  legislacidn  del  trabajo sl son 

factores  potenciales que pueden  conducir  a  situaciones  discriminatorias  contra el 

trabajador  migrante y su  grupo  familiar. ( 1 13 ). 

113. Dunning. Harold, ob.. cit., p. 2 6 .  
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En la  mayoría de paises latinoamericanos la legislacl6n  laboral y migratoria 

nacional  contempla  algún  tipo  de  normatlvldad  destinada  a  evitar la dlscrlminacidn 

en el trabajo. En  el  contexto  Internacional, el Convenio 97 y fa  Recomendacidn 86 

relativos  a los trabaladores  migrantes, el Convenio I 1  1 relativo  a la discriminacidn 

en materia  de  empleo y ocupacidn,  los  Convenios 117 y I I 8  relativos  a la politica 

social y la  igualdad  de trato de  nacionales y extranjeros  en  materia  de  segurldad 

social, el Convenio 143 relativo  a  la  promocidn  de la igualdad  de  oportunidades y 

trato y el Convenio 157 sobre el mantenimiento  de  los  derechos y la  seguridad 

social,  son los mils importantes  instrumentos  internacionales  destinados  a  impedir o 

contrarestar la discriminacidn del trabajador  migrante y a  promover  la  igualdad  de 

trato y ocupacidn  entre  nativos y migrantes. No obstante  los convenios y 

recomendaciones  de la OIT en tal materia,  sdlo  han  sido  ratificados  por  algunos 

Estados  Latinoamericanos, por lo que  en los paises que  no  han  sido ratiflcados el 

riesgo  de  dlscrimlnacllln  en  contra del trabajador  es  mayor. ( 114 ). 

Por otro lado, el componente  discriminatorlo  hacia el trabajador  migrante suele 

manifestarse  en la mayoria de  los  casos  por la via de  los  empleadores,  las 

condiciones  de trabajo abuslvas y las  relaclones  del  trabajador  migrante  con sus 

COmpafleros y con el personal de  supervisidn.  Elementos  de la dinamlca laboral 

como el reclutamiento, los niveles  de  remuneracidn, la promocidn  a  cargos  de 

mayor  jerarquía,  el  acceso al entrenamiento, la asignacidn  de  equipos y 

maquinarias, la liquidacidn  de  prestaciones  sociales y el trato laboral,  pueden  llegar 

a  constituir factores de  discriminacidn que atentan  contra las condiciones  laborales 

de  acceso al trabajo y a la igualdad  de trato y ocupacidn  de la persona que miga a 

otro pals con  fines  de  empleo. ( 115 ). 

114. VBase : 
Dunning.  Harold, ob.. cit, p. 57.. donde el autor  sellala que. hasta 1987. SegGn  infOtmaCi6n de la [)IT. en 10s P a h s  de 

America del Sur el Convenio 97 r~ebfe sido ratiftcado por Brasil. Ecuador, Uruguay. y Venezuels. mrentras que el Convenio 143 
solo ha sido ratificado  por  Venezuela. 

115. &. , p. 65. 
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Adern6s de la discriminací6n laboral ", en los paises latinoamericanos se 

evidencia lo que  podría  llamarse " dlscrlmlnacldn  social ". La segregacldn 

sociocultural  que  suelen  experimentar los migrantes  por parte de los nativos  de la 

sociedad  receptora  se  manifiesta  en las relaciones sociales, el acceso a la  vivienda, 

la participacidn  polltica y las actitudes  de  rechazo y/o burla  por  motivo  de 

nacionalidad, raza o color,  etc. ( I 16 ). 

116. Dunning. Hemld, l o c .  
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CAPITULO V 

LA  INMIGRACION DE PAISES VECINOS A LA ARGENTINA 

5.1. ANTECEDENTES.  ARGENTINA  PAIS DE MIGRANTES. 

Argentina, pals con poca  poblacibn  originaria  creci6  desde  su  conformacibn 

como  nacibn, a partir de los grandes flujos lnmigratorios  de  origen  europeo.  Mario 

Margulis  sefíala  que  la  inmigracibn  masiva  a la Argentina  tiene  sus raíces en el 

desarrollo  europeo,  principalmente  inglks  y en  sus  contradicciones  internas  (enorme 

desempleo  y  oposici6n  entre  la  burguesla  agraria  e  industrial ), estos  encuentran un 

camino  propicio  para  su  expansibn  en  las tierras f&rtiles de  America. 

En  Europa el desarrollo  del  capitalismo y la tecnología  producen  desempleo y 

desplazan  poblaci6n  activa.  Slmulttineamente, el aumento  en la productividad 

requiere  consumidores  y  los  desempleados  no  contribuyen al crecimiento  del 

mercado  interno.  Europa  canaliza  sus  excedentes  en  capitales y hombres  hacia 

Amhrica y Oceania,  comenzando asi la  internacionalisacidn del ejercito de reserva y 

del  capital. 

El gran  Crecimiento de la poblacidn  inglesa  en el siglo XIX hlzo sentir  la  escasez 

de tierras provocando  la  decadencia  de  la  agricultura  en  Inglaterra. Por otro  lado, 

en  Argentina se desarrolla  una  floreciente  clase  terrateniente  aliada  a  los  sectores 

dominantes  de la economla  Inglesa. ( 1 17 ). 

Se  propicia  entonces  una  política  inmigratoria  que traslada desde  Europa  a 

millones  de  personas a la  Regibn  del  Río  de la Plata ( Argentina,  Paraguay y 

Uruguay)  con el fin de  producir  un  acelerado  desarrollo  de  la  economla  basado 

117 Margulis. Mano. m lnmigracibn y desarrollo capitalista; la migraci6n europea a la  Argentlna ". Qemoarafia Y Economía. 
Vol. XI. 1977,núm. 3,  p. 273. 
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225673  

an In axplotacl6n agropecuaria y en la obtencidn de renta agraria. 

Los  cambios  en  la  estructura  agraria el creclmiento  de  la  poblacibn, el despojo 

de tierras, la  insuficiencia  de  empleos  en  las  ciudades, las leyes que  permitieron  el 

traslado  a otros continentes,  etc.,  fueron factores determinantes  de  la  ola  de 

emigraci6n  europea  hacia  America  durante el siglo  pasado. 

Tomando  en  cuenta el porcentaje  de  poblaci6n  inmigrada  con  relacibn  a  su 

poblaci6n  total,  ningún pals recibid una proporci6n  mayor  de  inmigrantes que la 

República  Argentina.  La  gran  corriente  inmigratoria  se  inicia  en  la  segunda  mitad  del 

siglo XIX y continúa  durante los tres primeros  decenios  del  siglo XX. { 1 I 8  1. 
En  1850  Argentina  era  un  país  casi  despoblado,  con  menos  de  un  millbn  de 

habitantes  diseminados  en  un terrritorio de casi tres millones  de Km2, el poder de la 

clase  terrateniente  de Buenos  Aires era  aún  bastante  restringido. 50 aPlos despues, 

para 1900,  la  Argentina  habfa  cambiado  radtc'alrnente, el capital  ingles habla 

reallzado ya grandes  inversiones:  ferrocarriles,  servicios  públicos , bancos y 

emprestitos.  Mlllones  de  inmigrantes  europeos  habían  ingresado al país y 

constituían  gran parte de la mano  de  obra.  La  Inmigraci6n  se  intensifica  en  la 

medida  en  que se va  consolidando el proyecto  de la clase  dominante,  la  inversidn 

de  capital y la explotaci6n  extensiva  de la tierra. { 11 9 :I. 

Como  se  mencion6,  en  1850 la poblaci6n  en  Argentina era inferior al millbn  de 

habitantes.  Desde  entonces  y  hasta  1930,  llegaron al país mas de  sels  millones  de 

inmigrantes  europeos.  Parte  de  esa  inmigracidn  comprendía  poblaci6n  adulta  con 

predominio  de  hombres.  Pero  no toda esa  masa  de  inmigrantes  permanecia en el 

país, los registros de  salida  son  tambien  abundantes. Gran parte de  las  salidas 

registradas se  debe  a la llamada  "lnmigraci6n  golondrina", o sea  lnmigrantes 

estacionales  que  llegaban  desde  Europa,  para  trabajar  en  la  cosecha. { 120 ). 

118 Elizaga, Juan. Fncuesta sobre ... , ob. cit., p. 52. 
119 Margulis. Mario, lnmiaracidn Y desarrollo ... ob. cit,, p . m .  
120". p. 2 0 2 .  
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PERIODOS 

1857 - 1870 

1871 - 1880 

1881 - 1890 

1891 - 1900 

1901 - 1910 

1911 - 1920 

1921 - 1930 

1931 - 1940 

1941 . 1946 

TOTAL 

CUADRO ? 
ARGENTINA : ENTRADAS Y SALIDAS DE EXTRANJEROS 

ENTRADOS  SALIDOS  SALDO 

179  570 91  876 87 694 

260 085 175  763 85  122 

841  122 203 455 637 667 

648 325 320  444 319 882 

1 764 IO3 643  924 1120179 

1194258 905  059 269  199 

1 397  415 51 9 455 877  970 

310  012 237  272 72  740 

13  495 10  667 2 828 

6 609  186 3 135 905 3 473 281 

~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~~ ~ 

FUENTE : Tornado  de  Margulis,  Mario, " lnmigracidn Y desarrollo ... ob. cit, p. 287 

Cabe  seflalar, que en los primeros decenios  de  la  inmigracidn  masiva, los 

inmigrantes eran predominantemente  hombres  en  edad  activa,  despuks  de  1900, 

aumenta la  proporcidn  de  inmigrantes que  se trasladan con  sus  familias. ( 121 ). 

Para  1870, la mayor parte del aporte mlgratorio europeo  provenla de los 

paises del  Noroeste.  A partir de  1870  disminuye la corriente inmigratoria de 

Noroeste y en  cambio  aumenta  considerablemente la que  proviene  del  Sudeste, 

principalmente  de  EspaAa  e  Italia.  La  corriente mlgratoria hacia  la  Argentina 

coincidid  con  la  decllnacidn  de  la  emigracibn  del  Noroeste  Europeo;  de tal modo que 

Argentina captd principalmente  inmigrantes  del  Sur, en especial  de  Italia y EspaAa. 

. .  121. Instituto  Panamericano de Geografia e Historia, Inrnioracibn v estedlsticas en el Cono Sur de AmBric.8. ArQenllna, 
m t l .  Chlle v U r w  OEA, Montevideo, 1390,372 
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provenlan  de  Italia, una tercera  parte  de  Espafla, siguiendo a gran  distancia  otras 

naclonalldades  entre  las  que  predominaron los polacos, rusos y franceses. 

CUADRO 2 

ARGENTlNA : INMIGRACION POR NACIONALIDADES, 1857-1946 

NACIONALIDAD 

ITALIANOS 

ESPAÑOLES 

POLACOS 

RUSOS 

f RANCESES 

ALEMANES 

PORTUGUESES 

YUGOSLAVOS 

CHECOSLOVACOS 

INGLESES 

OTROS 

TOTAL 

1 476 725 

I 164321 

155 727 

114 303 

105 537 

59 895 

35 470 

31 522 

25 024 

19 525 

285 242 

FUENTE: Tomado  de Margulis, Mario,  "lnminracldn v desarrollo ... ob. cit., p. 289. 
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Loa lnmlgrantas kalianos que llegaron a Argentlna  entre I876 y 1900, provenlan 

principalmente  del  Norte  de  Italia,  regl6n mas desarrollada  e  industrial. Estos 

lnmigrantes  lograron radicarse, en  proporcibn significativa, como  colonos  (algunos 

como  propietarlos y la  mayoria  como  arrendatarios)  en !as provincias  de  Santa  Fe 

y Buenos  Aires. A partir de 1900 se incrementa de manera  considerable  la 

proporcidn  de  itallanos  venidos  al sur; siendo entonces una  regi6n  atrasada y 

semlfeudai.  Era  mano  de  obra  no  especializada,  pobre y casi  analfabeta, que  hula 

de  la  desocupacldn y de la  miserla. Solo unos pocos consiguieron  instalarse  como 

arrendatarios  en  Argentina,  la  mayorfa  fueron asalariados  rurales o se dirigieron a 

las  ciudades  donde se integraron  al  proletarlado  urbano r3 al sector terciario. 

Mario Margulis  seAala  que  el  desarrollo  econbmico  de  Argentina se realizb 

sobre la bast?  de un sistema  capitalista  centrado  en  la  produccidn y exportacibn  de 

productos  del agro, con  gran inversi&n de capital y tecnologfa  principalmente de 

origen ingles. De esta manera  la  inmigraci6n  europea  hacia  Argentina signified 

fuerza de trabajo  incorporada  a  una  formaclbn  capitalista en crecimiento. Las 

condiciones de produccibn  imperantes  obligaron a los inmigrantes a vender su 

fuerza  de  trabalo. La  tierra estaba  acaparada la  mayor  parte  en  manos  de los 

particulares y las  tierras  públicas, en  poder del Estado, eran  igualmente 

inaccesibles. (1 22 ). 

La  enorme  mayorla  de  inmigrantes no tuvo acceso a la  tierra  en  calidad  de 

propietarios, solo algunos  fueron  arrendatarios y la  mayor  parte  fueron  trabajadores 

asalariados. 

122 Margulif;. Mario. ‘Inmi~racibn y desarrollo ... ob.ca. . p . m .  
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Da1 pais original scllo quedd la tierra; la clase terrateniente y comercial;  la 

escasa influencia de su  poblacibn  original,  diezmada  por las guerras y dismfnuida 

porcentualmente  por  el  aporte  migratorlo; y alguna  persistencia de SU cultura y sus 

costumbres. 
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. . . .- . . . . . 

6.2. LA INMIGRACION DESDE  PAISES LIMITROFES 

La corriente  inmigratoria  a la Argentina  originaria  de  países limltrofes 

(Paraguay,  Bolivia,  Brasil,  Uruguay y Chile).  nunca  alcanzt, los volúmenes  de la 

europea,  sin  embargo  contribuytr  de  manera  importante ;a la  poblacidn y desarrollo 

de la Argentina. 

Con anterioridad a la  efectiva  aceleracidn  de la corriente  inmigratoria americana 

de los -aAos 50, la poblacidn  de  origen limítrofe residente en  Argentina  era 

inicialmente,  hasta  fin  de siglo, en gran  medida  Uruguaya,  Chilena y Brasilefia. AI 

momento del crecimiento  global  de esta inmigracidn, la colectMdad paraguaya  ya 

superaba  al resto (30% del total en  1947). 

CUADRO 3 

POBLACION DE ORIGEN LIMITROFE SEGUN NACIONALIDAD Y AnOS DE ENTRADA AL PAIS 
1869 - 1970 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

1869  1895  1914  1947 1960 1970 

TOTAL  1 O0 I O0 1 O0 1 O0 1 O0 I O0 

PARISGUAY 8 13  14  30 33 38 

BOL JVJA 15 6 9 15 19 17 

CHILE 26 18 17 17  25 24 

URUGUAY 37 42 43 24 12 12 

BRASJL 14 21 l a  95 I O  8 

I 

! 

FUENTE : Tomado  de  Buccafusca,  Josefina, ob. cit., p. 27 
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Cada  una de las  cinco  nacionalidades Iimitrofes, contribuyeran  a  la  deflnicidn  de 

las  situaciones  reglonales  en la Argentina. ( 123 ). 

El flujo de  paraguayos  en los afios 60 y 70 radic6 bbsicamente  en el Gran 

Buenos  Aires,  contrariamente  a la sucedido  en  las  primeras  decadas  del  siglo y aún 

las  finales  de  la  anterior  cuando el flujo  se  dirigic)  a los nuevos territorlos del norte. 

La  corriente  bollviana  mantuvo  primacla  en breas del interior de la Argentina, 

por otro lado los chilenos  tienen  su  principal locakaci6n en el sur. Los uruguayos se 

localizaron  inicialmente  en  Corrientes y en  algunas  provincias  Pampeanas. ( 124) 

Sin  embargo,  en los aflos 30 migran  desde el interior  hacia el Gran Buenos  Aires y 

en 1970 son,  junto  con los paraguayos, el grupo  con mayor primacla en el  area 

metropolitana (60%). Los brasileros  tambitin  predominaron  inicialmente en la  regi6n 

Parnpeana y en  Corrientes,  posteriormente  son atraídos por la provincia  de 

Misiones,  a  donde se desplazb  la  mayor parte de  ellos. ( 125 >. 

De  acuerdo  a los datos  existentes  en la Direccidn Nacional  de  Migraciones  de 

la Argentina,  las  cinco  corrientes limitrofes tuvieron  fluctuaciones.  Prescindiendo  de 

los  bajos  niveles  de 1938-1946 la secuencla por nacionalidad se desarrollb de la 

manera  siguiente: ( 126 ) 

123 Buccafusca.  Josefina. Las corrientes rniaratorias lirnltrof6s hacia la ReDiiblica  Araentina. Universidad  de Buenos 
Alres. Facultad de Sociología. 1981 ,p.lo. 

124 La regidn  Parnpeana comprende las probincias de Santa Fe, Cdrdoba y En118 Rlos. 

125 VBase: 

Lattes. AJfredo. bsspectos demoa~ficos del sproceso de redistribucibn QsDacial ds la ooblacibn  araentina, Centro 
de  Estudios 0n Analisis de Pobiacibn,  Cuaderno No. 18, lSB0. 

133 Buccasfusca. Josefina. o b ,  p. 3 5 .  
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a) En la  corriente  paraguaya se observan tres ciclos  sucesivos de aumentos 

progreslvos en el saldo  anual, 1947-55, 1956-71 y 1972-76. 

b) En 1955 y 1960 hay  fuertes  impulsos  mlgratorfos de la corriente  bolMana. A 

partir del comienzo de la  dkcada  del 60 el flujo  bollviano se estabiliza en niveles 

mhs altos que los Iniciales  (aunque  en aflos intermedlos, 1966-69, había 

descendldo  considerablemente). 

c) La  tendencia  general  de la migracl6n  chllena  ha sido creciente, aunque  con 

caldas coyunturales { 1952-53, 1958-59); en los aflos 60 un pico  Inicial seria 

atrlbufble  a  la  atracclbn prriiiocada desde la Argentlrla par demandas  localkadas en 

el Sur ( la explotacldn  petrolera),  aunque  de  todas  formas se obsewa un  nivel  nuevo 

m8s alto que el Inlcíal.  En los aflos 70 hay  otra vez una  situacidn muy contrastada 

(aka en 1970 y  reducciones  en 1970-72), para  luego derkar en un fuerte  salda  neto 

positivo en 1974-76. 

d) La migracibn  de  origen  uruguaya es la  que aparece  mhs  errhtica.  Hasta los 

aflos 50 el saldo  es  negativo  para  Argentina  y  luego se alternan  momentos  positivos 

y  negativos. A partir de 1968 se  establliza  una corriente anual  que a  fin  del perlodo 

crece fuertemente  hasta  convertirse en la que  explica el mayor  porcentaje;  la 

dlnhrnlca total migratoda  de los aAos 70. En 4975 el saldo uruguayo  representa el 

40% del total y equivale ai 85% del crecimiento  respecto del aflo anterior. 

e) La  corrlente  brasllefla  toma  cierto Impulso en 1962-64 y en 1972-76, 

destacandose  como una  tendencia  claramente marginal respecto de  las  otras 

corrlentes. 

En el perlodo de 1972-75, la especial  coyuntura  econirmlca  Argentina  estimulb 

el aceleramlento  de  todas las corrientes  limítrofes. En este perlodo los salarios 
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reales aumentaron  mas del 20%, en  un contexto  de  fuerte  demanda  de  mano  de 

obra  por actkldades típicamente  ocupadas  por  trabajadores  migrantes limltrofes. 

AdemBs, el  tipo  de  cambio  fue  favorable  a la conversibn  en  divisas,  es  decir,  hubo 

una  efectivizacidn  del  poder  de compra en el pais de  origen  en  donde, en muchos 

casos, una parte de la familia del emigrante  mantenía  su  radicaclbn  inicial. 
CUADRO 4 

SALDO ANUAL NETO DE MIGRACIONES 

DESDE PAISES LIMITROFES, 1938-1976 

TOTAL 

1938 3 940 

1939  1980 

19dO liio3 

1941  5390 

1542 2144 

1983 2453 

1564 - 517 

1945 - 1142 

19d6 - 6534 

1947 - 217 

1948 - 153 

1949 ma 

1950 27047 

1951  28004 

1952  6352 

1 9 9  11101 

1934  15980 

1955 38216 

PARAGUAY 

792 

1036 

399 

833 

1 om 

157 

760 

1898 

642 

2989 

641 1 

4249 

6949 

9473 

10029 

7053 

7502 

9607 

BOLINIA 

- 48 

~ 313 

-9 

333 

i 96 

I15 

- 22 

37? 

93 

370 

106 

1612 

812 

77 1 

1730 

1740 

26486 

r;Z 

URUGUAY 

3 287 

1533 

22 

1966 

765 

358 

- 3035 

-3744 

- 100% 

- 6376 

- 116% 

- 2027 

12239 

7655 

- 89% 

477 

45 I 

- 3915 

CIULILE 

- 48 

- 338 

296 

- 134 

- 9  

1537 

1604 

28 

694 

1604 

2388 

2734 

5378 

-S22 

1620 

3270 

6761 

6172 

BRASEL 

- 43 

- 62 

116 

~ 233 

-37 

- 13 

39 

698 

1807 

473 

936 

766 

1649 

3642 

3068 

78 

1 O83 

~ 70 



. . -  P 

19”s 

1557 

1958 

1959 

1 Sa0 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

35853 

42615 

M174 

13520 

49733 

49046 

30493 

18795 

53341 

37543 

35451 

25421 

361 58 

39767 

43305 

31694 

60204 

70243 

142681 

181546 

106545 

25504 

22666 

32418 

14033 

9785 

221  10 

18906 

15139 

21238 

24775 

m507 

15990 

18076 

13707 

21507 

18221 

44341 

451  23 

51  233 

M744 

57681 

.1477 

2785 

3022 

1118 

27083 

10785 

10127 

3755 

1 0899 

6849 

2077 

2721 

3575 

6221 

8830 

6783 

5712 

6017 

11868 

4535 

2953 

1679 

12128 

42131 

5117 

9679 

2508 

- 10189 

- 6835 

10752 

- 573 

~ 1064 

-3565 

7752 

13218 

1270 

2747 

264 

9812 

40695 

73170 

14089 

8702 

3992 

- 2329 

- 7078 

3251 

13592 

9889 

4693 

7592 

5736 

7391 

9620 

4406 

5557 

10W8 

1643 

- 13 

3791 

3 1785 

49257 

23325 

1445 

1044 

.1144 

270 

- 69 

51 

1760 

2043 

2860 

756 

- 1460 

6% 

2349 

1064 

la00 

2300 

9900 

5500 

7100 

4240 

8488 

FUENTE : Tomado  de  Buccafusca, Joseflna, ob. cit.,, p. 37.Según datos de la 
- 

Direccidn  Nacional de Migraciones. 
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MRACTERISTICAS DE LOS INMIGRANTES DE ORIGEN  LIMITROFE. 

En  cuanto  a las  características  personales y ocupacionales  de  cada  corriente 

Puede establecerse un nerfll  dlferenclal Dor nacionalidad. I 127 !. 

Existe una similitud  bhsica  entre las corrientes  chilena,  boliviana, y paraguaya, 

que contrasta  con  la uruguaya y brasilefla.  Tomando en cuenta  la  edad,  las  dos 

últimas  observan una edad  mayor  a  las tres primeras  corrientes.  Por  otro  lado, los 

puestos  de  estos dos  grupos  en  el  medio  urbano  son  en  su  mayoría  de  tipo no 

manuales ( 30% a 40%, contra 12% a 15% en las otras corrientes >. 

Asimismo,  en  cuanto  a  la  educacibn  el 43% de los, brasileflos y el 9% de los 

uruguayos  tienen  baja  educacibn, por el contrario del 25% al 36% de las otras 

corrientes  limltrofes. 
CUADRO 5 

POBLACION DE ORIGEN LIMITROFE, SEGUN CARACTERISVCAS PERSONALES Y 

OCUPACIONALES, 1970 

1 .  EDAD 

TOTAL 

0.19 

20.44 

45-64 

65 MAS 

PARAG 

1 O0 

15 

57 

21 

6 

BOLIVIA CHILE. BRASIL URUGUAY 

100 100 1 O0 100 

17 15 1 ti 12 

55 56 2!> 30 

19 22 31 27 

4 7 24 26 

2. EDUCACION 

% DEL  TOTAL 

1. SIN INSTRUCCION 7.6 21.7 10.3 25.6 3.5 

2.  PRIMARIA  BAJA 13.7 14.8 14.4 1‘7.6 5.1 

1 + 2  21.3 36,s 24.7 43.2 8.6 

127 Margulis. Mario. ” lnminracldn y desarrollo ... ob. rii . , p. ZJZ 
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3. TECNICA ALTA Y 

UNIVERSITARIA 1.9  3.4 2.5 3.3 9.5 

3. OCUPAClON NO 

AOROPELUARIB 

TOTAL 1 O0 IOU 1 O0 1 O0 1 O0 

PROFESIONALES, TfiCNICOS 

Y DIRECTIVOS 4.5 4 5  4 2  19,J 14.0 

1 

ADMINISTRATIVOS, COMER- 

CIANTES Y VEND. . 10,3 11.5 8. O 21.9 16.0 

TW.B.  DE SERVICIOS 64.3 74.1 58.5 42.8 58.3 

OBREROS, 

4. RAMA DE ACTIVIDAD 

TOTAL 1 00 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 

AOROPECUARIO 16.5 20.0 23.3  61.9 5.5 

M IN ERIA o. 1 O. 9 5.4 0.4 

INDUSTRIA 27.1  31.4  21.4 13.7 30.1 

CONSTRUCCION 22.3 26.9 21.6 4*7 12,2 

COMERCIO Y SERV. 33.7 20.8  28.3 19.7 51.8 

5. CATEOORIA OCUPACIONAL 

% ASALARIADOS EN EL 

TOTAL 50. 2 85.3 85.5 45.1 70.7 

AGROPECUARIO 59.2  85.3 87.8 35,O 

NO AOROPECUARIO 84.2  83.4 84.9 67.3 m.7 

6. ACTNII;tBB  ECONOMICA 

TASA DE PARTICIPACION 

EN LA FUERZA DE TRABAJO 

EN ( % )  1970 59.1 55,s 54.9 41.8 33.3 

RADICADOS EN  1974 

DECRETO ( 87 - 74 ) 71.9 65.1 56.6 57.1 73,l 
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7. EDAD 

FLUJO 1960 - 70 

TOTAL 

O - 15 

20 - 23 

30 - 59 
60 O M& 

100 1 O0 1 o0 100 1 O0 

27 29 27 50 34 

43 42 36 IX 30 

28 27 34 28 35 

2 2 3 5 1 

.- 

~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ 

FUENTE : Tomado de Preger  Mlinica y SBnchez Caro, Domingo, ob. cit., p. 53, 
segun  el  censo  de  poblacion  de 1960. 

Entre  las  tres  nacionalidades de caracterfsticas  similares ( chilenos,  boilvianos, 

y paraguayos ) existen  algunas  diferencias,  especlalmente  de los bolhdanos 

respecto de los paraguayos y chilenos. Los primeros  'tlenen una estructura  etaria 

mhs love11 y mayor desigualdad  en la dlstribucitin del nivel educativo, es declr, 

proporciones m y  superiores  de baja y alta escolaridad. En cuanto a los ocupados, 

es mayor el peso de los que se Ubican  en  actlvidades  secundarias { industria y 

construccllin ). No hay diferenclas,  en  cambio,  en la proporcibn de  ocupados 

urbanos  en  tareas no manuales ( excluyendo a trabajadores en  seMiclos 1, y en la 

importancia de las  categorlas  asalariadas  aunque  el  detalle por gran sector de 

actMdad confirma que el caso paraguayo es asimilable al brasiJeAo dado que se 

presenta un gran peso  de  independientes en pequeflas  explotaciones 

agropecuarias. ( 128 ). 

128. Preper, Mdnica y Sdnchez Caro Domingo, ob. cit., p. 52. 
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5.3. LA POBLACION DE ORIGEN LlMlTROFE EN  EL MERCADO DE TRABAJO 

ARGENTINO. 

En los  capltulos  anteriores se  ha considerado a la inmigracibn limltrofe desde 

un  punto  de  vista  meramente  poblacional.  Cabe  ahora  hacer  referencia a la cuestidn 

ocupacional en el mercado  de  trabajo  del país receptor. 

Tambien  en el plano  ocupacional  la  corriente limltrofe no admite  comparacidn 

- con  la  del periodo anterior,  de  origen  europeo.  En 1914, los extranjeros 

representaban  casi  la  mitad de la poblacidn  activa;  en 1970 la relacidn bajd al  1 Ooh 

del total de  activos,  con un  nivel  apenas  superior al poblacional. 

CUADRO 6 

POBLACION EXTRANJERA TOTAL Y ACTIVA, 1859 - 1970 

( Oh DEL TOTAL ) 

TOTAL  EXTRANJERA  TOTAL POBLACION ACTIVA 

I a69 12.1 18.9 

1895 25.4 36.9 

1914 29.9 46.1 

1947  15.3 21.8 

1 970 9.5 10.4 

FUENTE : Tomado  de  Preger,  Mdnica y Sanchez  Caro,  Domingo,  ob.  cit., p. 59, en 
base a los censos de poblacibn. 

La  poblacion  de  origen  limítrofe  en  Argentina  es  bílsicamente  ofertante  de  mano 

de obra'debido a su estructura  por  edad ( 70% en las  edades  activas  contra 50% 

entre  nativos y su mayor  tendencia a la  actividad  econdmica, en relacidn a 
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aspectos  socloculturales  ligados a su propia condlcl6rr mlgratorla. La  motlvacldn 

bhsica  del  desplazamiento es generalmente la mejora  en  la  sltuacidn  de  vida y 

blenestar;  forma parte as1 de un ciclo de vlda  en  que es  de  esperar un esfuerzo 

paW'Kil  mayor al promedio  de la pobiaci6n  durante, prjr io menos, un perliido cie 

consolldacldn  en la nueva residencia. A esto  alude la relativamente  mayor  tasa  de 

actlvldad  de  las  rnuleres  mlgrantes  que  de los hombres  respecto de  sus 

equhmlentes  no  mlgrantes,  en  una  dlmensldn  famlllar  de la cuestlbn. 

CUADRO 7 

POBLACION NATIVA Y DE ORIGEN  LlMlYROFE : 

CARACTERISTICAS  PERSONALES Y OCUPACIONALES, I970 

( EN PORCENTAJE ) 

NATIVOS  EXTRAt.IJEP.03 RE. 

0RIOE2.I LIMlTROFE 

1. EDAD 

TOTAL 

MENOS DE 20 

20 - 29 
30 - 59 
60 O MAS 

2. EDUCACION 

1. SIN INSTRUCCION 

2. PRIMARIA BAlA 1 + f 

3. TECNICA ALTA Y UNNERS. 

3. RAMA DE ACTIVIDAD 

ACtROPECUARIO 

MINERIA 

INDUSTRIA 

V W E T A T N A  

DINAMICA 

100.0 

41.7 

16.0 

34.6 

7.7 

7.3 

46.9 

6.3 

16.2 

0.5 

2 1.5 

12.3 

9.2 

100.0 

14.7 

21.9 

46.9 

15.5 

12.0 

60.8 

3.0 

21.2 

1.6 

26.0 

13.9 

6.2 

CONSTRUCCION 8.6 

COMERCIO Y SERVICIOS 54.3 

20.9 

30.0 
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4. OCUPACION NO AOROPECUARIA 

PROFESIONALES, TECfJlCOS Y 

DIRECTNOS 11.4 

ADMINISTRATIVOS, COMERC. 

Y VENDEDORES 30.1 

SERVICIOS 16.3 

DOMESTICO 7. X 

OTROS 8.5 

OBREROS 42.1 

5. CATEOORIA OCUPACIONAL 

TOTAL 100.0 

ASALARIADOS 73.3 

CUENTA PROPIA Y FAMIL. 20.3 

PATRONES 6.0 

6. ACTIVIDAD ECONOMICA POR EDAD 

TASA DE PARTICIPACION EN LA 

FUERZA DE  TRABAJO ( EN %) 

TOTAL 48.1 

10 * 24 38. 0 

25 - 59 60.8 

60 O MAS 22.11 

6.4 

11.7 

17.2 

11.2 

6.0 

61.4 

100.0 

79.4 

18.1 

2.5 

57.2 

56,2 

65.0 

31.3 

FUENTE : Tomado  de  Preger,  Mdnica y Shnchez  Caro,  Domingo,  ob.  cit.,  p. 62, 
en base  a  los  censos  de  poblacidn. 

Por  otro  lado, los limltrofes poseen  una  calificaciCIn  sustanclalmente  inferior a  la 

de los nativos,  visible  tanto  en  los  niveles  altos  unlversitarios y medios  tecnicos 

como  en  la  presencia  de  una  proporcidn  sin  instrucci6n  considerablemente  mayor 

que el promedio en la poblacidn ( 12% contra 7% ). Por ello,  se  ocupan 

selectivamente  en  algunos  submercados  de  trabajo.  Fuera del rural,  en el que tiene 

moderada  sobrerepresentacibn,  los  puestos  urbanos  en los que relativamente 

predomina,  estfin  ligados  siempre  a  situaciones  de  menor  productividad y tal vez  de 
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munures Ingresos que el promedio ( ocupaciones  asalariadas en las  industrias 

vegetativas y en la  construccldn, tareas obreras en la minerla  del  sur,  servicios 

personales en  ocupaciones  independientes, tareas domesticas  remuneradas  en 

hogares  particulares ). ( 129 }. 

Los nativos,  a  la  inversa, y sobre todo sus miembros no  migrantes,  predominan 

en las restantes  situaciones : ocupacionales  profesionales,  tbcnicas y directivas y 

otras de  menor  califlcacidn,  pero  no  manuales ( administrativas y algunos trabajos 

de  senricíos } ; ocupaciones  independientes  que  no  implican  ingresos  inferiores  a los 

salariados; y tareas en ramas  esencialmente terciarias o en los sectores  de  punta 

de  la  actividad  secundaria. 

Desde  un  punto  de  vista  regional, el peso  de los Ilmitrofes en el  mercado  de 

trabajo se hace  creclente  en  determinadas  Breas,  en  contraste  con lo que  sucede 

en la  principal  locallzaci6n ( Gran Buenos  Aires ) donde  su  presencia  dlsmlnuye  en 

relaci6n al resto. ( ver  cuadro 8 ). 

En  una seleccidn  de  hreas y nacionalidades,  se  encuentran  predominios 

elevados  de  participacidn  en  algunas  actividades  urbanas,  particularmente la 

industria y la  construccibn. 

En el sector  agropecuario,  hubo  primero  estabilidad y luego  moderado 

creclmiento  de la poblacldn  activa. En los casos  de  menor  demanda  de  mano  de 

obra  agropecuarla, los llmltrofes fueron afectados diferencialmente.  Por  ejemplo, el 

empleo  agropecuarlo  global  en  Salta y Ju jy  deseendi6 4% mientras que el llmitrofe 

de  esa  rama lo hizo en 63% ; similarmente, el empleo total en la  Industria en  ambas 

provincias  sublb  mientras  que el limftrofe descendi6 mBs del 1 O*?. 

139. Veas6 : Breton,  Francis, " Condiciones de trabajo y de vida de los lrabajsdores migrantes en Sudamdrica ', m 
Internacional  del Trabaio. núm. 32. 1976. 
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CUADRO 8 

POBLACION ACTIVA DE ORIGEN LlMlTROFE EN AREAS SELECCIONADAS, 1960 Y 1970 

A, PQrCBntnin ?g a&y~a t ~ f d g  p, -t.(, !pen - 193 ( !pen = 180 1 

cada rama. 
” 

1. INDUSTRIA A.  SUPEMVITARIOS 

B o L r a m o s  EN SP.LTA -1‘ 1. C(>MERCIO 

JUJUY 18.7 CHILENOS EN EL SUR 34 5 

BMSILEROS Y PARAOIJAYClS E.14 . PAFAOIUAYOS E.11 FORMOSA184 

MISIONES 36.4 BOLIVIANOS EN EL  NORTE 11 1 

CHILENOS El? EL SUR 24.9 BRASILEROS EN MISIONES 107 

2. CONSTRUCCION 2. SERVICIOS 

BOLIVIANOS EN SALTA BPA.SILEROS EN MISIONES 161 

Y J U J  U Y 11.9 CHILENOS EN EL SUR I27 

BW.SILER@S Y PARA- PAF!A(fUAYOS EN FORMOSA 110 

OIJAYOS EN MIBIOWES 22.3 

PAFAifUAYOS E21 

FORMOSA 31,P 

CHILF.NOS EN EL SUR 28.1 

3. COMERCIO 

BOLIVIANOS EN SALTA 

Y JUJUY 8.0 

BRASILEROS Y PARA- 

CIUAYOS EN MISIONES 1?.6 

PARAOUAYOS EN 

FORMOSA 28.9 

CHILENOS EN EL SlJR 13,6 

3. CO‘NSTRUCCION 

BWSILEROS EN MISIONES 250 

PARAUUAYOS EN FORMOSA 225 

CHI’LENOS  EN EL STJR 140 

PARAGUAYOS EN Ml3IONJ3 155 



4. AUROPECUARIO 

BOLNIANOS EN  SALTA 

Y JUJUY 9.2 

BRASILEÑOS Y PARA- 

OUAYOS EN MISIONES 21.0 

PARAOUAYOS EN 

FORMOSA 24.0 

CHILENOS EN EL SUR 15.8 

CHILENOS EN EL SUR 99 

2. INDUSTRIA 

PARAOUAYOS EN FORMOSA 48 

PARAGUAYOS EN MISIONE9 91 

BOLLVIANOS Eff EL NORTE 86 

CHILENOS EN EL SUR 85 

FUENTE : Tomado  de  Preger  Mdnica y Sbnchez Ca.ro, Domingo,ob..  cit., p. 67, 
en base  a CELADE.  Censos  de  poblacibn. 

En  cuanto a  las  actividades  urbanas, los activos limítrofes tienen  participacibn 

importante en la  construccidn y el  setvicio  dom6stico.  Desde  el  punto  de  vista  de 

calificaciones, la tendencia  hacia  un  mayor  nivel  educativo en la población  limftrofe 

durante los aflos 60, parece  haberse  manifestado en  un crecimiento  de los puestos 

profesionales y t6cnicos  ocupados  por  poblacidn  de  este  grupo  migratorio. 

Las caracteristicas ocupacionales  de los limitrofes pueden  tener  relación  con la 

antiguedad  de  la  permanencia.  En el del Gran Buenos Aires, los limítrofes y 

migrantes  internos  muestran  perfiles  laborales  que  forman parte de un  continuo 

ascendente  desde los limitrofes recientes  hasta los migrantes  internos  ya 

establecldos. 

A principios  de  la  decada  del 70, la mano de obra  de  origen  timitrofe pzrticipd 

activamente  en el gran  crecimiento  del  nivel  de  ocupacidn  de  todas  los  sectores 

econbmicos.  En el periodo  recesivo ( 1975 - 78 ), miis que  la  efectiva  falta  de 

oportunidades  de  ocupacibn,  fue  la  escasa  motivación  econbmica la que  llevb a un 

retiro general  de  este  grupo, lo que  se  manlfest6  en  escasez  de  oferta en los 



wbmwrcadws  donde  justamente  predominaban los activos de origen  limltrofe 

(construcci6n y tareas  estacionales  en  cultivos  industriales  en  el  interior del pals ). 

( 130 ). 

~ - 

i3 Vease : 

a) CELA9E. tdiaraciones de mano de obra no calificada entre D a h s  latinomer;canos , Euenos Aires. 1El. 

b! Forni, FH., Kolinfeld y A. Orsati. Condiciones de trabaio Y de  vida de los trabaiadores m r o D m 8 r i o S  9n la AraQntinF1, 

OK. 1982. 

C ]  ivlarshali Adriaria. E; mürcsldü dÜ iiataiü üii 61 ciiüiialisiiiü Ü Ü ~ ~ ~ C Ü ,  E¡ SSÜ de A-cüZiiii6, FISFfi, i%. 
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6.4. LA POLlTlCA INMIGRATORIA ARGENTINA. 

La corriente  migratoria  europea  desempeflo  un papel esencial en  la 

conformacibn y desarrollo  de la sociedad  argentina  en su perlodo agroexportador. 

Por otro lado, la corriente  americana  a partir de  la  segunda postguerra  reemplazb a 

la  anterior  como  aporte  poblacional y de  mano  de obra en  la  Argentina,  ahora 

proteccionista y sustituidora  de  importaciones. 

En  ocasiones prevaiccid una  evaluacidn  negativa sabre  las caracterlsticas del 

grueso de la nueva  corriente,  en  cuanto  a  su  futura  integracidn  cultural  con los 

nativos y un d6flclt  de  calificacibn  respecto  de lo presuntamente  demandado  por  la 

economla. 

A la Inversa  en otros casos, se partla de  una necesidad  de  evitar los 

desbalances  poblacionales  entre  Argentina y los países  vecinos, lo que  llevaba  a 

considerar  a  la  inmigracidn  limitrofe  como un instrumento  iddneo  de  crecimiento 

poblacionsl, mfis facil  de  lograr que la  alternativa  de  una  dinamizacibn  del 

comportamiento  reproductivo  de los nativos. ( 131 ). 

En esta posicith, habían  supuestos  impllcltos  como los siguientes : 

a) El futuro  crecimlento  econdmico  argentino seria suflcientemente  grande  como 

para dar empleo  productivo  a  una  expansiCrn  de la oferta mayor a  la  derivada de la 

poblacibn local. 

b) El estilo y trayectoria  del  crecimiento  seguirla  demandando  califlcaciones 

coincidentes  con  las  de los migrantes. 

131. Instituto Panamericano de Geografla e Historia. Leaislacldn y polltica inrnlflratorla en el Cono Sur de AmBrica.. 
Araentina. Brasil v Unlauay. MBxico Publicacibn 428. p. 53. 



c) La poblacldn de origen limltrofe era  esencialmente  asimilable a los patrones 

culturales locales. 

Las  intenciones  gubernamentales  fluctuaron  entre  una y otra  posicibn,  en  una 

amplla gama,  generalmente en relacibn  con  la  sltuacl6n  coyuntural de la propla 

economía y en ocasiones como reaccldn a la intensidad  que  el  fenbmeno  mlgratorio 

habla  alcanzado. 

La crisis  de los aAos 30 foment6  en  Argentina,  ai  Igual que en otros palses - 

iatinoamericanos, un cierre o impedimento a la  inmigracidn,  que a princlplos  de los 

aflos 40 se convirtib  en  una  polltica  de  admisibn  selectiva  seguida  de  otro  de  amplio 

estlmulo,  que a su vez  encontrara  llmltes  en  la  crisis  econdmlca de comlenzos de 

los aAos 50. ( 132 ). 

El nuevo  auge  de los BO deriva en general  hada un renovado  fomento de 

entrada de Inmlgracldn Ilmltrofe, si bien durante un perlodo  intermedio 

(aproximadamente los úitimos tres aflos de la dkcada ) se incorporan clertas 

limltaclones  al  crlterlo  global. 

A partir  de  la  recesldn  econdmlca de medlados  de los aflos 70, la  poslcldn 

oflcial  revlndlc6  la  Importancia de la  inmigracibn  limítrofe. En lo aAos 70, el debate 

regional e internacional sobre la  cuestldn de las pollticas de poblacldn  avanzd 

considerablemente, a partir de una serie de reuniones  intergubemamentales. Los 

princíplos sobre los que se colncidib  fueron : ( 133 1 
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a) El derecho  de las  personas  a  emigrar y la responsabilidad  de los gobiernos y 

organismos  internacionales  en  facilitar  las  mlgraclones  voluntarias,  dentro  del 

otorgamlento  de  un trabajo  justo y el derecho  a  conservar el patrimonio  cultural. 

b) La  inconveniencia  de la adopcidn  de  una política  de  poblaciirn  de  cobertura 

mundial o incluso  regional; los países  deben  fijar sus pollticas de  poblaciirn  en 

relaciirn  con  su  soberania. 

c) La politica demogrhfica  debe  ser  concebida  como  instrumental y subordinada 

a los objetivos  socioeconrlmicos  de  la politica de  desarrollo del país de  destlno. 

i 

r 

d) Formulacidn  de  políticas  nacionales  de  poblaciirn  en base al  principio  de la 

solidaridad  internacional,  como  acuerdos  bilaterales o multilaterales  sobre 

regulacicin  de  migraciones. 

En el  caso  argentino, la posicfdn al Inicio  de la decada  est&  reflejada en las 

políticas  nacionales de 1970 y las reglamentaciones  específicas  sobre la cuesticin 

migratoria. 

Las  políticas  relativas  a  poblaciirn  estableclan la necesidad  de  crear un 

programa de crecimiento  demogrhfico  a fin de dotar al país de  una  poblacidn  más 

numerosa,  estable y regionalmente  equilibrada,  prestando  particular  atencidn  a  las 

Breas  rezagadas y fronterizas.  Las  iniciativas  incluían  desde el aumento  de la 

natalidad y la disminucidn de la mortalidad  infantil hasta la  inmigracidn y su 

radicacidn,  pasando  por la proteccidn  de la familia  numerosa y redistribuciones de 

poblacidn  de diersas regiones. ( 134 ). 

134. w . 4 2 .  



Asimismo,  estas pollticas se  proponian  impulsar la inmigracibn  con  caracter 

selectivo,  procurando  mantener  la  composicibn  Btnica  de  la  poblacibn y teniendo  en 

cuenta los requerlmlentos  del  desarrollo y la seguridad. 

En los aAos previos,  la  polftica  migratoria,  habla sido considerablemente  activa 

con la amnistla  general, el ordenamiento  del  Reglamento  de  MigracirSn y otras 

dispocisiones  menores  ligadas a los controles  de estas situaciones.  En  aAos 

sucesivos,  estas pollticas fueron  netamente  favorables a los migrantes  Iimitrofes, 

especialmente  con  la  puesta  en  marcha  de un regimen para la  radicacibn  definitiva 

de Iimitrofes ( Decreto No. 87 I 74 ) que  facilitaba  la  regularizacidn  de  la  situacibn 

ilegal de  las  personas  ingresadas  antes  de 1974. ( 135 ). 

En 1976 se  llev6  a  cabo  la  Tercer  Encuesta  Demogrikfica  de las Naciones 

Unidas,  dicha  encuesta  pedía  referencias  sobre aspectos de la polltica de 

poblaci6n,  enfatlzando el migratorio. 

La  oplnibn  Argentina  expresada  en  esa  ocasibn  consideraba  "insuficiente" el 

actual  nivel  de  fecundidad y ' m y  bajo " el nivel  de  la  inmigracidn,  asimismo 

setlalaba  como " demasiado  lento It el ritmo de  poblacibn  de  las zonas poco 

pobladas. 

En la  cuestldn  Inmlgratoria,  hacia referenda al nlvel de calincacibn,  seftalando 

que el volumen de los trabajadores calificados,  tecnlcos y profesionales  de  origen 

europeo  era  no significativo " y que  se les debla estimular  dada la necesidad 

poblar el territorio. ( 136 1. 

1 3 5 .  Instituto Panamericano de Gsografla e Historia, o b . ,  p. 5 9 .  

138. Torrado, Susana, ob. cit.. p. 111. 
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El Decreto 3938, resultado  de  estos  plantearnlentos,  seAal6  la politica para los 

aPlos siguientes.  Exigía  una política  capaz  de  provocar  cambios  pobiacionales 

fundamentales  que  aseguraran  una  poblacidn  significativa  hacia fin de  siglo. 

Los objetivos  fundamentales  de  este  Decreto  buscaban : ( 137 ) 

a)  Aumentar el ritmo  de  crecimiento  demogrhfico  vía los componentes  naturales 

( mayor  fecundidad y reduccitrn  de  la  mortalidad  general ). 

b)  Alentar  a  la  permanencia en el país de los recursos humanos  nacionales. 

c) Lograr una relaci6n  equiiibrada  a  nivel  regional,  buscando  retener  y  aumentar 

la poblacidn  de  las  provincias  del  norte,  centro y litoral y poblar  adecuadamente  las 

del  sur. 

d) Poblar las &reas de !as fronteras  con parte de la poblacibn  nacional. 

e) Estimular y orientar  las  corrientes  migratorias  internas  en  la  búsqueda  de  un 

mayor  equilibrio  regional y productivo. 

9 Determinar  Breas  territoriales  estrategicas  que  permitan  la mBs  conveniente 

distribucibn y radicacitin  de  la pobllacibn  migrante. 

g) Adoptar una política de creacitin  de  fuentes  de trabalo que  contemple la 

incorporaci6n  de  la  mano  de  obra  inmigrante, así coma  realizar  acciones  efectivas 

destinadas  a  atraer la inmigracldn  de  contingentes  calMcados,  incluyendo la 

promocldn  en el exterior,  facilitando  el  ingres-o  de  inmlgrantes  con  capital. 

h) Organizar un regimen de ingreso  que  permita la adecuada  seleccitrn y 

encauzamiento de los inmigrantes  de países limítrofes. 

137. Instituto  Panamericano de Geografla e Historia, o b , c i t . ,  p. 72. 
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En  marzo  de 1981, fue  autorizado  en  Argentina la " Ley  General  de 

Migraciones  y  Fomento  de  la  inmigracidn ", la cual  conforma  las  normas  dlspersas 

que  regulaban los derechos  y  obligaciones  de los extranjeros  en  el pals y cuya 

intencitrn  es  la  de  promover la inmigraci6n  de  extranjeros  y  renovar los 

procedimientos para la admisibn,  ingreso y permanencia  de los extranjeros. 

A partir de  la  creacidn  de  esta  Ley,  fueron  fundados  organismos  oficiales 

vinculados  de  manera  directaa las pollticas migratorias. La  Direccidn  Nacional  de 

Recursos  Humanos y Empleo del  Ministerio  de  Trabajo,  tiene  a  su caw0 la 

ejecucibn  de  programas  de  migraciones  laborales  internas y externas.  Por otro 

lado,  la  Direccidn  Nacional  del  Ministerio  del  interior  tiene por misitrn  elaborar y 

proponer pollticas y estrategias  migratorias en base  a los objetivos  y  planes 

orientados a incrementar  la  inmigracidn  extranjera, en  funcidn  de los intereses 

nacionales.  Asimismo,  la  Dirección  General  de  Polltica  Oemogrhfíca  tlene  entre  sus 

objetivos  el  anfilisis  de  las  relaciones  entre  las  tendencias  demogriificas  y 

ocupacionales  ademfis  de  planear  a  futuro  las  medidas  de  complementacibn  entre 

el crecimiento  de  la  poblacidn, el pleno  empleo  y  la  inmigraci6n  interna y externa. 

(1 38 )- 



CONCLUSIONES. 

En los  capítulos  anteriores  hemos  presentado  algunas tesis que  sustentan  que 

la  situacidn  econdmica y los factores que  explican  su  crecimiento o estancamiento 

condicionan  de  manera  especial  el  proceso  migratorio. 

Esta  perspectiva  se  apoya en el  convencimiento  de  que  el  desplazamiento 

espacial  de  la  poblacldn  es uno  de los  aspectos  a  trav6s de  los  cuales  se 

manifiesta  la  Ibgica  del  funcionamiento  de  los  sistemas  econdmicos y sdlo  puede 

explicarse  a  partir  del  anhlisis  de  dicho  funcionamiento. 

Desde  este  punto  de  vista,  el  desarrollo  econbmico  latinoamericano  condiciond 

de  manera  importante  el  crecimiento  de  ciudades o centros  urbanos,  así  como la 

direccidn y volumen  de los flujos  migratorios  hacia  Bstos. 

El proceso  de  industrializacidn  latinoamericano  coincidid  con un aceleramlento 

en  las  tasas  de  crecimiento  poblacional y con un  Incremento en el volumen  de  las 

mlgraciones;  estos  son  los  principales factores explicativos ( en la  esfera 

demogrfifica ), del  explosivo  proceso  de urbanhcidn latinoamericano. El proceso 

de urbanizacldn  nace  así  en  America  Latina  no sdlo como  una  consecuencia  del 

desarrollo  de  actividades  políticas y econdmlcas sino tambien  como un  Instrumento 

de  dominacldn y explotacidn  de  puntos  estrategicos. 

La  creacidn  de  complejos  industriales,  la  disponibilidad  de  tener  acceso  a  estos 

nuevos  mercados  de  trabajo,  la  existencia  de una infraestructura  de  servicios, el 

desarrollo  de  los  transportes y las  comunicaciones,  etc.,  fueron  factores  de  gran 

importancia  que  determinaron la llegada  de  grandes  flujos  migratorios  hacia  los 

centros  urbanos. 



Los flujos  migratorios  se  dirigieron  hacia  estos  lugares  debido a que,  como ya 

se  hizo notar,  los  polos  mbs  importantes  de  desarrollo  econdmico  regional suelen 

ser  tambien los principales  puntos  focales  en los sistemas o redes de  transporte y 

los  principales  focos  emisores  de  informacidn; esto explica  que las zonas de 

mayor puJanza econbmlca sean tamblbn las  de  mayor  atracclbn mlgraclonal 

lndependlentemente de  las  efectlvas  oportunldades ocupaclonales que 

ofrezcan. 

En Amkrica  Latina  la  oferta  creciente  de  fuerza  de trabajo migrante .en breas 

urbanas fue absorbida  en parte por el proceso de  industriaiizacidn y otra buena 

parte por actividades  de  naturaleza  prescindible y de  muy  baja  productividad. 

El proceso  migratorio ha implicado  una  creciente  urbaniracidn  de  las  ya  de por 

sí concentradas  zonas  urbanas y paralelamente  un  proceso  de  terciarizacidn  de  las 

actividades  econdmicas,  como  una  forma  de  absorber el exceso  de  fuerza  de 

trabajo en  actividades  de  descendente  productividad,  que el crecimiento  de 

empleos  productivos no  es  suficiente para absorber la demanda  de  empleos 

requeridos por la poblacidn  urbana,  cada  vez  m&  extensa  en  gran parte por el 

proceso  migratorio. 

Asi pues  se  ha  presentado  a  la  migracidn  como  un  fendmeno  condicionado 

principalmente por factores  econdmicos,  aunque  sin  dejar  de  lado otros factores 

políticos,  sociales  e  incluso  culturales  que  influyen  en  el  fendmeno. La  situacidn 

econdmica  latinoamericana y el desarrollo  regional  condicionaron  de  manera 

especial ai proceso  migratorio. 

Factores  como  la  proximidad  geografica  entre el lugar  de  origen y el lugar  de 

destino,  la  existencia o no  de vfas  de  comunicacibn,  etc.,  condicionan  e 

instrumentalizan la direccidn y el volumen be los  nulos  migratorios.  Pero aún  cuando 
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en  algunos  casos,  se  pueda  constatar  una relacldn  directa  entre  estos factores y 
I 

los desplazamientos  de  poblacidn,  la  explicacldn  quedarla  a  un  nivel m y  poco 

significativo si no se  analizan el  fuego de intereses y estrategias econdmicas  que 

generan  migraciones. 

Es evidente  que  existe  una  relacldn  entre el  fendmeno  político y los 

desplazamientos  de  poblacibn. El sistema  político,  las  acciones pOlítiCaS y  las 

decisiones  de pollticas públicas  son  consecuencia  de  modificaclones y reajustes 

que se han  producido  previamente  a  nivel  econdmico.  La  modiflcacidn  de  la 

estructura  productlva y de la  estructura de poder  econirmico,  la  emergencia  de 

nuevos  grupos  soclales,  etc.,  expllcan  las  modificaclones  que se producen a nivel 

polltlco. Surgen  nuevos proyectos  políticos, nuevas  alianzas y nuevos  esquemas de 

dominaciirn.  Dentro  de  esta  perspectiva  las  declsiones políticas que directa o 

índlrectamente  afectan  a  la  dlstribucldn  espacial  de la poblaciirn  aparecen  como una 

expreslrjn  de los intereses  econbmicos,  como  un  medio  de  implementarlos,  como  un 

instrumento  del  grupo  econdmlcamente  dominante. 

En este  sentido  es  necesario  distinguir  a  nivel  de  acciones pollticas entre el 

discurso  formal  y el discurso  real. Así sucede  muchas  veces  en  Amkrica  Latina  que 

se mantienen  a  nivel de declaraciones oflciales y aún  a  nivel de legislacidn,  ciertas 

poiiticas oficiales que no se  piensa  en lo m8s  minimo  implementar. Como se 

anall26 en el  capitulo que se reflere al caso de Argentlna, en  este  pais exlstl6 

una Ieglslaclbn restrlctlva con respects  a la Inmlgraclbn  procedente de los 

paises Ilmltrofes,  pero  era claro que no  exlstia la declslbn  real de restrlnglr el 

fluJo mlgratorlo, lo cual era  totalmente  coherente  con la estrategla de las 

clases  damlnantes  tanto del pals emlsor como del  pals  receptor. Miis aun, al 

empr~sarlado argentino le convenla que entrasen  lnmlgrantes y que  Cstos 

fueran  preclsamente Ilegales. 
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Así pues,  es  evldente que  en Amkrlca  Latina el Estado no sblo es  gerente y 

defensor  de los intereses  de  la  burguesla  interna de cada país, ni sblo debe 

concillar los conflfctos de  Intereses  surgldos  entre  fracciones de la burguesfa 

interna.  Por el contrario, en estos paises con tin claro capltalÍsmo dependiente, el 

Estado  debe  conclllar los Intereses  de  la  burguesía  Internacional o someterse  a  la 

fraccldn  de  la  burguesla  Interna,  que  aunque  en sí no sea la mhs  importante en el 

interior  esta  mejor vinculada a los intereses  de la burguesla  Internacional. 

Así se  configura  toda una serie  de  situaciones  diversas  en  que el Estado  goza 

de  mayor o menor  capacidad  para  implementar pollticas de  poblaci6n  que 

encaucen e  incluso  se  opongan  a  las  tendenclas  migratorias  originadas  por  las 

estrategias  de  los grupos econbmicamente  dominantes.  Desde  luego,  estas 

políticas  tendran  &xito sblo en  la  medida  en  que el Estado le sea  posible  superar  el 

discurso  puramente  formal  e  influir  positivamente en  la  reublcacldn  espacial  de 

puestos  de  trabalo. 

Despues  de  haber  abordado el teme de  las  mlgraclones  puede  ifeclrse que es 

necesario  tomar  en  cuenta  las  realidades  estructurales  de  cada pals. Aunque el 

logro de  resultados  generalizables  para un  conjunto  de países es  de una gran 

Importancia para un anhllsis Ge tipo regfonal, ha’y’ que tomar en cuenta las 

características lndfvfduales de  cada pais. 



explicar  las  causas  de  la  migracibn,  sin  incorporar el papel tan importante  que 

juegan  las  motivaciones  lndivlduaies. 

Un  analisis a fondo  de las causas  de la migracidn  implica el estudio  de los 

factores ligados  a  las  condiciones  de  la  estructura  econ6mica y su  relacidn  con las 

motivaciones y la  toma  de  decisidn  que  llevan  a  la  gente a migrar. 

Por  ejemplo, si se  admite  que  una de las causas  de  la  migracibn se produce 

debido al estancamiento  econdmico del país' o regi6n  de  que  se  trate, en 

interacci6n  con  una  creciente  presi6n  demogrbfica,  entonces  las  motivaciones para 

migrar  responden  a  las caracterlsticas del lugar de origen, a los camblos  en la 

economía  de  una  zona o reglbn,  fendmenos  responsables  de los flujos  migratorios. 

Lo anterior,  permite  sugerir  que para el  estudio  profundo  de  las  causas  de la 

migraci6nI  se  hace  indispensable partir de tipos distintos  de  movimientos  definidos 

por el lugar  de  origen, en  donde  se  inician los flujos.  Esto  a  su  vez,  permite  conocer 

las caracteristicas de la migracidn. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  la  importancia  de  conocer los determinantes y las 

características de los flujos  en  America  Latina, es necesario  abrir  nuevas  líneas  de 

investigacidn  que  permitan  aclarar  la forma en  que  han  variado los movimientos 

mlgratorios en  distintas  etapas del desarrollo, en  determinados  períodos  de  la 

industrializacidn,  su  volumen  e  intensidad  en el tiempo, asi como sus implicaclones 

econbmicas,  sociales y pollticas, COMO por ejemplo lo que  se refiere al crecimiento 

de  las  ciudades, la terciarizacibn  de la economía, la formacibn y el cambio  en  la 

estructura  urbana, los movimientos politicos, etc. 
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