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Resumen:Aunque sueleplantearse quela relacion migracion-desarrollo es un[enomeno
complejo y muliifacetico, al final de cuentas el debate ha estado hegemonizado por la
vision que los paises receptores y organismos internacionales iienen de ella. Segun esta
perspectiva, la migracion adquiere un sentido y significado politico diferente segun se
trate de los paises emisores 0 receptores de migrantes. En el primer caso, la migracion
es vista como una oportunidad para potenciar sus procesos de desarrollo economico y
social. En el caso de los paises de destino, en cambio, se habla mas biende una cuestion
migratoria, enjocandose el analisis en los problemas sociales, economicos 0 politicos
que plantea la inmigracion masiva, mdxime cuando se considera la alta proportion de
migrantes indocumentados. En este contexto, nos interesa aportar elementos analiticos
e informacion empirica que contribuyan a visibilizar diversos aspectos de la relacion
migracum-desarrollo quehan sido invisibilizados en estedebate. Para ello, nos centrare
mosen elanalisis de la inmigracion latinoamericana a los Estados Unidosen las ultimas
decadas. En concreto, presentamos datos estadisticos en iorno a tres aspectos que nos
parecen de particular relevancia. Porun lado, en cuantoa las causae y factores desenca
denantes de la migracion internacional; por otro lado, en relacion a las contribuciones
de la inmigracion latinoamericana a la economia y demografia de los Estados Unidos;
y finalmente, sobre los costos e impactos de la emigracion en los paises de origen en
America Latina.

La migracion internacional constituye uno de los temas prioritarios en la
agenda politica y social contemporanea. Desde diversas trincheras politicas e
ideologicas se escuchan discursos y propuestas de diverso indole: desde quienes
proponen su control total, cierre de fronteras, construccion de muros, crimina
Iizacion de los migrantes y un largo etcetera, hasta quienes abogan por ellibre
transite de personas y trabajadores y la multiculturalidad como signo de los tiem
pos actuales, y otro igualmente largo etcetera. En este crisol de posiciones, el de
bate sin embargo ha estado dominado por una posicion celebratoria en torno a
los posibles efectos de la migracion sobre el desarrollo, enfocado especialmente
en las economias y comunidades de origen de la migracion. Amparados en este
enfoque, proliferaron los estudios que analizan los efectos de la migracion y las
remesas en diversas dimensiones del desarrollo. La mas de las veces correspon
den a estudios eminentemente empiricos, en los que se busca medir y evaluar el
impacto de una dimension de la migracion (las remesas en el mayor de los casos)
sobre determinados indicadores del desarrollo o dinarnica economica (general
mente el producto interno bruto 0 la incidencia de la pobreza).
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Frente a estas visiones hegemonicas de la relacion migracion-desarrollo, se han
levantado diversas voces y propuestas que -junto con cuestionar su validez con
ceptual y empirica- plantean propuestas alternativas tanto en 10 que respecta
al analisis y comprension del fenomeno Migracion-Desarrollo, como en 10 que
respecta al disefio de politicas y programas de accion en materia de migracion
desarrollo (Puentes et al. 2011; Canales 2011a; Castles y Delgado Wise 2007). En
particular, organismos de la sociedad civil y no pocos acadernicos cuestionan es
tos nuevos enfoques, aduciendo que en esencia las remesas son transferencias pri
vadas entre particulares, que por 10 mismo, no pueden sustituir la responsabili
dad del Estado y la accion del mercado en la promocion del desarrollo economico
y el bienestar de la poblacion,

Considerando los alcances de este debate, en este articulo nos interesa hacer
una contribucion desde una perspectiva critica y propositiva, aportando elemen
tos analiticos e informacion empirica que contribuyan a visibilizar diversos as
pectos de la relacion migracion-desarrollo que han quedado subsumidos y que
han sido invisibilizados. Nos referimos en concreto a tres aspectos que nos pare
cen de particular relevancia saber:

1. EI analisis de las causas y factores desencadenantes de la migraci6n inter
nacional

2. El analisis de los impactos y contribuciones de la inmigraci6n en los pafses de
destino

3. El analisis de los costos y e impactos de la emigraci6n en los pafses de origen

La exposicion se ordena en cuatro secciones. En la primera, hacemos una breve
revision de los antecedentes del debate sobre migracion y desarrollo, sinteti
zando los principales argumentos de cada posicion. En la segunda, con base en
informacion estadistica del flujo de latinoamericanos a los Estados Unidos, pre
sentamos evidencia empirica sobre las causas estructurales de la migracion con
temporanea, En la tercera seccion analizamos el aporte de los inmigrantes latino
americanos a la economia y demografia de los Estados Unidos, para en la cuarta
seccion centrarnos en el analisis de los costos que implica la emigraci6n para los
paises latinoamericanos.

LA MIGRACI6N INTERNACIONAL EN EL DEBATE MUNDIAL

En virtud de las dimensiones cuantitativas que ha adquirido la migracion en
las ultimas decadas, asi como de sus potenciales impactos sociales, culturales y
economicos, ella concita no solo un interes academico, sino tarnbien un interes
politico y social. Asi, desde mediados de los afios noventa se han impulsado di
versos programas y politicas gubernamentales, y han proliferado numerosas pu
blicaciones, foros, conferencias y reuniones de expertos de alto nivel, en los que se
discuten y se acuerdan diversas estrategias y recomendaciones para potenciar el
impacto de las migraciones en los procesos de desarrollo de los paises emisores.

Aunque en todos esos foros internacionales y publicaciones oficiales se plantea
que la relacion migracion-desarrollo es un fenorneno complejo y multifacetico,
al final de cuentas el debate ha estado hegemonizado por la vision de los paises
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receptores y de organismos internacionales. Desde esta perspectiva, la cuestion
migratoria adquiere ribetes muy diferentes segun se trate del contexto en los pai
ses de origen, 0 del contexto en los paises de destino.

En el primer caso, la migracion para los paises de origen es vista como una
oportunidad para potenciar sus procesos de desarrollo econornico y social. Al
respecto, el debate se centra en los posible efectos y oportunidades de desarrollo
que la migracion pudiera significar y generar para estos paises. Por un lado, se
sefiala que los migrantes actuarian como agentes del cambio economico y social,
pues favorecen la innovacion y transferencia de conocimiento y tecnologia (de
Haas 2007). Por otro lado, las remesas que envian tienen un gran potencial como
instrumento para reducir la pobreza y promover el desarrollo economico en sus
comunidades (Terry 2005; Ratha 2003).

En el caso de los paises de destino, en cambio, se habla mas bien de una cuesti6n
migratoria, esto es, en terrninos de los problemas sociales, economicos 0 politicos
que se le atribuyen a la inmigracion masiva, maxime cuando se considera, ade
mas, la alta proporcion de migrantes indocumentados y los que se establecen en
forma irregular. Por un lado, se plantean las tensiones sociales generadas por la
inmigracion masiva, asi como por la ausencia de procesos de integracion y/o asi
milacion de los migrantes en las sociedades de destino. Por otro lado, se enfatizan
los costos economicos de la inmigracion (en seguridad social, educacion, salud,
carga fiscal, entre otros) que el Estado debe asumir para mantener a esa poblacion
inmigrante (Smith y Edmonston 1997). Por ultimo, se sefiala que la rnigracion (es
pecialmente la indocumentada) tiene un impacto negativo sobre el mercado labo
ral, ahondando los problemas sociales derivados del desempleo y bajos salarios
(Borjas 2001).

Desde una perspectiva critica, se han desarrollado enfoques alternativos que
no solo cuestionan la validez empirica de estos argumentos, sino que tambien
de sus fundamentos teoricos y politicos. En particular, se cuestiona el evidente
reduccionismo y sesgo ideologico en la construccion del problema en torno a la re
lacion migracion-desarrollo (Puentes et al. 2011). Sin duda, resulta sospechoso que
la migracion internacional resulte problematica y con efectos negativos para las
sociedades receptoras, a la vez que resulte beneficiosa y una oportunidad unica
para las sociedades de origen. En nuestro caso, y siguiendo esta vision critica,
podemos plantear al menos cinco limitaciones de los enfoques dominantes de la
migracion y desarrollo que obstaculizan el entendimiento de sus causas y conse
cuencias en la sociedad global conternporanea.

Sobrevaloraci6n de las remesas

Las remesas son, sin duda, el tema hegemonico en todo el debate sobre la re
lacion migracion-desarrollo. Aunque se reconoce que no existe un consenso en
tor no al significado y magnitud de los efectos sociales e impactos economicos
de las remesas (de Haas 2007), en la actualidad tiende a predominar una posi
cion celebratoria en torno a sus posibles efectos en las economias perceptoras del
tercer mundo. Lo interesante es que da la impresion que desde los organismos
internacionales se estuviera impulsando un nuevo paradigma del desarrollo a ser
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instrumentado en nuestras sociedades, y en el cuallas remesas asumirian un rol
preponderante, sustituyendo al rol que en anteriores esquemas y paradigmas del
desarrollo habrian jugado tanto el Estado como el propio mercado (Kapur 2004).

Invisibilidad delaporte de los inmigrantes

En el caso del analisis de la inmigracion internacional en los paises de destino,
el planteamiento de la inmigracion internacional como una cuestion social y poli
tica invisibiliza el aporte de los inmigrantes a esas economias y sociedades, aporte
no solo en terrninos economicos, sino tarnbien demograficos, sociales y culturales
(Delgado Wise y Marquez Covarrubias 2007). Asimismo, esta vision de la inmi
gracion internacional invisibiliza tarnbien el papel que las transformaciones en la
estructura economica y laboral, asi como la dinamica del cambio demografico en
las sociedades desarrolladas, tienen en el desencadenamiento y causacion de la
inmigracion hacia paises receptores.

Balance sesgado de loscostos y beneficios de la migracion

La sobrevaloracion del impacto de las remesas lleva a soslayar e ignorar los
costos sociales, economicos y demograficos de la migracion en los paises de ori
gen. Por un lado, no parece haber suficiente evidencia empirica que sustente esas
visiones optimistas y esperanzadoras de la migracion y las remesas. Por otro lado,
la ernigracion masiva es en realidad una forma implicita de exportacion del bono
dernografico de los paises emisores. Asimismo, el flujo de remesas no parece ser
suficiente como para compensar el costa economico y social que representa la
emigracion de importantes contingentes de mana de obra.

Lascausas de la migracion han quedado fuera deldebate actual

El debate y reflex ion sobre las causas estructurales de la migracion han que
dado relegado a un segundo plano, cuando no simplemente olvidado. Asi por
ejemplo, suele apuntarse a las condiciones de subdesarrollo y pobreza en los
paises de origen como las principales causas de la migracion, pasando por alto
el papel que tienen en el desencadenamiento y causacion de la inrnigracion las
condiciones prevalecientes en los paises de destino, especialmente las transfor
maciones en su estructura economica y laboral, asi como la dinamica del cambio
demografico.

Disiorsion de la cuestion de losderechos humanos

La invisibilidad del aporte de los inmigrantes, de muchos de los costos y be
neficios de la migracion, asf como de sus causas estructurales, redunda en una
grave distorsion en el analisis y politicas orientadas a la defensa y respeto de los
derechos humanos y laborales de los inmigrantes. El debate suele centrarse en los
temas politicos, a la vez que se consolida una vision que considera a la migracion
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internacional como parte de la agenda de seguridad nacional en los paises de des
tino, todo 10cual ha redundado en propuestas y leyes que tiende a criminalizar la
migracion indocumentada (Martinez Pizzaro, Reboiras Finardi y Soffia Contrucci
2009).

CAUSAS DE LA MIGRACI6N: DEL SUBDESARROLLO Y LA POBREZA, A LAS ASIMETRfAS

ECON6MICAS Y EL DESARROLLO DESIGUAL

El analisis de las causas de la migracion suele centrarse en las condiciones es
tructurales que promueven la expulsion de poblacion desde los paises de origen,
dando menor 0 nula importancia a las condiciones de los paises de destino. De
hecho, esto forma parte del reduccionismo en el analisis y medicion de las cau
sas y efectos de la migracion internacional que haciarnos referencia en apartados
anteriores. En efecto, en diversos medios academicos, politicos, y de organismos
internacionales, es ampliamente aceptada la tesis de que el subdesarrollo, la po
breza y el atraso social y economico que prevalece en los paises emisores son las
causas y condiciones estructurales que promueven la emigracion internacional
(Organizacion Internacional para las Migraciones 2006).

Desde nuestra perspectiva, en cambio, creemos que en la actual era de globa
lizacion, esta tesis adolece de un reduccionismo propio del nacionalismo meto
dologico que le subyace. En tal sentido, planteamos un giro metodologico a esta
tesis. En la actual era de globalizacion, tanto las sociedades de origen como las de
destino no constituyen espacios independientes y separados, sino que conforman
un mismo espacio de desarrollo que integra y articula las economias de los paises
emisores con la de los paises receptores. En tal sentido, para un adecuado enten
dimiento de las causas de la migracion contemporanea, se hace necesario integrar
en un mismo nivel de analisis, tanto las condiciones de origen como de destino
de la migracion.

Al respecto, nuestra tesis es que no es solo la falta de desarrollo 10que genera la
ernigracion masiva, sino principalmente es el estilo dedesarrollo, y en particular, la
persistencia en el tiempo de procesos de desarrollo desigual que se manifiestan
en el incremento de las asimetrias economicas, sociales y productivas entre los
paises de origen y de destino de la migracion. El corolario de esta tesis es claro
y sugerente. Si el problema no esta en la ausencia de desarrollo, sino el estilo de
desarrollo, entonces la solucion no esta en politicas de crecimiento pura y sim
plemente, sino en la implernentacion de otras estrategias y estilos de desarrollo
social y economico que combatan directamente las desiguaidades y asimetrias
economicas internacionales.

Al respecto, los datos para America Latina permiten ilustrar esta tesis. Por un
lado, como se observa en la siguiente grafica, entre 1990 y e12011, America Latina
ha experimentado un importante crecimiento economico (figura 1). El producto
interno bruto (PIB) real practicarnente se duplico, a Ia vez que el PIB per capita
crecio en 45 por ciento acumulado. Asimismo, aunque la crisis economica actual
implico una leve caida en el 2009, ella no altero la tendencia estructural recupe
rando rapidarnente la senda de crecimiento en e12010 y e12011.

No obstante, y a contrapelo de este proceso de desarrollo y crecimiento econo-
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Figura 1 America Latina,1990-2012:Producto interno bruto (PIB) totaly PIB percapita (a
precios de 2005)
Fuente: CEPALSTAT,Bases de datos y publicaciones estadisticas de CEPAL.

mico sostenido por mas de veinte afios, resulta interesante comprobar que en el
mismo periodo, la emigracion latinoamericana a los Estados Unidos se ha incre
mentado sistematicamente. Entre 1994 y e1200~ el volumen de inmigrantes latino
americanos que residen en los Estados Unidos, se incremento en casi un 75 por
ciento. Esto implico que se pasara de una tasa de ernigracion del 2.4 por ciento a
una del 3.5 por ciento entre esos afios, para mantenerse en ese nivel en los ultimos
afios, como consecuencia de la crisis economica (vease figura 2).

Como vemos, los datos son elocuentes, e indican que aun cuando America
Latina ha experimentado un importante proceso de crecimiento economico (ex
presado en el incremento de mas de un 45 por ciento del PIB per capita), se ha
dado simultanearnente un importante incremento de la emigracion de latinoa
mericanos a los Estados Unidos. Este fenomeno contradice directamente 10 que
suele sefialarse, en terrninos de que el crecimiento y desarrollo economico serfan
los principales frenos de la emigracion. Por el contrario, este incremento de la
emigracion se explica mas bien por las caracterfsticas del modelo neoliberal de
desarrollo implementado en las ultimas decadas, y que con base en las polfticas
de ajuste estructural dictadas desde organismos internacionales, ha determinado
la particular forma en que America Latina se ha insertado en la economfa global.
Se trata de un estilo de crecimiento economico que, al sustentarse en el retorno a
la exportacion de commodities, tiende a profundizar las brechas productivas y eco
nomicas con los pafses avanzados, especialmente con la economfa de los Estados
Unidos (Cypher 2009).Este proceso de desarrollo desigual y asimetrico es el factor
que en definitiva permite explicar el auge de la emigracion internacional desde
America Latina en las ultimas decadas, no solo a los Estados Unidos, sino tarnbien
a Espana, y el resto de Europa.
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Esta tesis queda mejor ilustrada cuando comparamos la tendencia de la tasa de
emigracion con la relacion de productividades entre las economias latinoameri
canas y la de los Estados Unidos (vease figura 2). Al respecto, podemos identificar
dos grandes etapas. Por un lado, entre 1995 y el 2007 -esto es, en pleno cicIo
expansivo de la economia latinoamericana- su nivel de competitividad respecto
a la economia norteamericana muestra la tendencia opuesta, reduciendose siste
maticamente la relacion de productividades correspondientes. Cabe sefialar, ade
mas, que esta tendencia se da aun cuando la region latinoamericana muestra una
tasa de crecimiento del PIB que es superior al de la economia norteamericana.
Nuevamente, el asunto no es el crecimiento economico en si mismo, sino el estilo
de desarrollo y la estructura productiva que sustenta ese crecimiento. En contra
posicion, en este periodo se da un sostenido incremento en la ernigracion a los
Estados Unidos. En terrninos de sus vohimenes absolutos, se paso de11.3 millones
de inmigrantes en 1995 a 19.4millones en e12007.En terrninos relativos, se paso de
una tasa de emigracion de 2.4 por ciento a 3.5 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, en el marco de la crisis economica de los ultimos afios, la brecha
de productividad practicarnente se mantiene estable, con ligeras variaciones cada
afio. Ello se debe a que la actual crisis economica ha afectado mas directamente
a las economias avanzadas que a las latinoamericanas (Stiglitz 2012). De hecho,
mientras el PIB de los Estados Unidos practicarnente no ha crecido entre el 2007
y el 2011, el de America Latina se ha incrementado a una tasa del 3.2 por ciento
anual. Paralelamente, el volumen y la tasa de emigracion latinoamericana tambien
se han mantenido relativamente estables en estos afios de crisis economica. Por de
pronto, mas que un eventual retorno masivo, la crisis habria implicado mas bien
un freno a la movilidad de la poblacion, postergando los proyectos migratorios
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Figura 2 America Latina, 1995-2012: fndice de produciioidad relativa con los Estados Llni
dosy tasade emigracion a los Estados Unidos
Fuente: CEPALSTAT,y US Census Bureau, Current Population Survey (CPS), March supplement, 1995
a 2012.
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Puestos de trabajo
(ocupaci6n)

Poblaci6n activa nativa
(trabajadores)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figura 3 Estados Unidos, 2000-2012:Nivel deocupaci6n (puestos de trabajo, poblaci6n
econ6micamente activay deficit defuerza de trabajo (millones de trabajadores)
Fuente: CPS, 2000 a 2012.

de la poblacion en espera de mejores tiempos economicos en los Estados Unidos.
Lo relevante en todo caso es que una vez mas la emigracion parece mostrar una
mayor sensibilidad a la situacion economica relativa a .los Estados Unidos, esto
es, a las asimetrias economicas y al desarrollo desigual, y ser menos sensible al
crecimiento economico en si mismo.

Asociado a las asimetrias en el ambito productivo, se producen tendencias
igualmente asimetricas aunque complementarias en los mercados laborales de
los Estados Unidos y de America Latina. En este caso, podemos apreciar como
el deficit de poblacion nativa economicamente activa que prevalece en los Esta
dos Unidos es complementado por el superavit en la oferta laboralque existe en
Latinoamerica.

En efecto, el dinamismo de la economia de los Estados Unidos permitio que
la generacion de empleos pasara de 135 millones de puestos de trabajo en el afio
2000, a 145 millones en el 2007. A partir de entonces, aunque la crisis economica
impacta directamente en la generacion de empleo, este se mantiene en niveles
cercanosa los 140 millones de puestos de trabajo (ver figura 3).

Lo que resulta relevante es que en todo este periodo, la dinamica demografica
de la poblacion nativa no resulta suficiente para proveer el volumen de fuerza
de trabajo para cubrir todos esos puestos de trabajo.' De esta forma, la economia
norteamericana manifiesta un deficit sistematico y estructural en la provision de
mana de obra. Se trata de un faltante de trabajadores, que fluctua entre los 13 mi
llones y los 18 millones de personas, segun sea el afio de referencia. Aunque este

1. Ello se debe basicamente, a1agotamiento del crecimiento demografico de 1apob1aci6n nativa, y que
se manifiesta ya en un creciente envejecimiento de 1apob1aci6n y de 1a fuerza de trabajo.
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deficit es mas intenso durante la fase expansiva del. ciclo economico, especial
mente entre el 2004 y el 200~ su caracter estructural hace que ese deficit persista
incluso en la fase de crisis del ciclo economico. En efecto, incluso entre el 2008 y
e12011,el faltante de trabajadores se situa en promedio por sobre los 14 millones
de personas.

.Esta situacion de deficit estructural de mana de obra que experimenta la eco
nomia de los Estados Unidos plantea su imperiosa necesidad de recurrir a mana
de obra migrante para cubrir las ocupaciones que la dinamica economica esta
generando cada afio. De hecho, este faltante de poblacion nativa economicamente
activa ha sido cubierto mayoritariamente por inmigrantes latinoamericanos y, en
menor medida, por inmigrantes de otros paises no desarrollados.

America Latina, por el contrario, experimenta un fenomeno demografico in
verso. Elllamado bono demografico, expresado en el crecimiento de la poblacion
en edades activas, junto a un moderado crecimiento economico, esta dando lugar
a un virtual desbordamiento de las ofertas de empleo formal generadas, y asi
dando pie a una creciente presion sobre el mercado laboral. Todo ello esta en la
base del incremento del empleo informal, el alto nivel de desempleo, asf como el
persistente exodo de mana de obra a traves de la emigracion hacia los paises desa
rrollados, Estados Unidos y Espana, principalmente (Canales 2011b).

Entre e12000 y el 2012,la poblacion economicamente activa en America Latina
se incremento en 78.5 millones de personas, representando un crecimiento acu
mulado del orden del 35 por ciento en todo el periodo. Sin embargo, el empleo
formal tan solo se incremento en 45.8 millones de puestos de trabajo, dejando un
superavit de fuerza de trabajo del orden de los 32.7 millones de trabajadores. De
ellos, practicamente 25 millones terminaron engrosando el empleo informal, a la
vez que otros 3.3 millones se agregaron a las filas del desempleo. Asimismo, otros
4.8 millones optaron por buscar mejores oportunidades laborales en el extranjero,
emigrando a los Estados Unidos (ver figura 4).

Crecimiento de fuerza de
trabajo

Superavit de fuerza
de trabajo:

32.7 mil/ones

Crecimiento de ocupaci6n
formal

3.3 mil/ones desempleo

4.8 mil/ones emigrantes

laborales a USA

24.6 mil/ones empleo

informal

Figura 4 America Latina,2000-2012. Crecimiento del empleo y lafuerza de trabajo, segun
tipo de empleo
Fuente: CEPALSTAT, y CPS, 2000 Y 2012.
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Ahora bien, resulta relevante constatar que este deficit estructural de fuerza
de trabajo en los Estados Unidos es el principal factor que esta abriendo las puer
tas para la inmigraci6n laboral masiva. Esto permite desmitificar una de las tesis
mas difundidas en los discursos y foros internacionales, segun la cual la inmi
graci6n conllevaria un desplazamiento de fuerza de trabajo nativa (Borjas 2001).
Como vemos, los datos indican mas bien que la inmigraci6n contribuye a llenar
un vacio que deja el agotamiento del crecimiento demografico de la pob1aci6n
nativa, el cual se manifiesta en un deficit de mana de obra en varios sectores de
la economia norteamericana. De hecho, mas que un desplazamiento demografico,
10que esta pasando es un virtual remplazo demografico (Naciones Unidas 2001),
de un grupo racial-etnico (blancos no hispanos) por otro (hispanos y en general,
inmigrantes del tercer mundo). Asimismo, 10mas relevante es que este remplazo
se debe en gran medida a la insuficiencia dernografica que esta experimentando
Estados Unidos, y que se refleja en el envejecimiento de su poblaci6n nativa.

MIGRACI6N Y DESARROLLO: EL APORTE DE LOS MIGRANTES EN LAS

SOCIEDADES DE DESTINO

En esta secci6n nos interesa hacer visible el aporte de los inmigrantes a1desa
rrollo de la sociedad y economia norteamericana, al menos en tres dimensiones.
Primero es el aporte de los inmigrantes a la demografia norteamericana, en espe
cial a retardar el proceso de envejecimiento de su poblaci6n nativa. Segundo es su
aporte a la fuerza de trabajo y el empleo. Por ultimo, su aporte a la generaci6n del
PIB, y en particular, al crecimiento econ6mico reciente en los Estados Unidos.

Aportede los inmigrantes a retardar losefectos delenvejecimiento de la poblacion

Actualmente, el contexto dernografico de las migraciones internacionales esta
conformado por una peculiar situaci6n que caracteriza la dinamica dernografica
de los paises de origen y de destino. En los principales paises de destino de la
migraci6n internacional contemporanea (Europa y Estados Unidos en particular),
asistimos a una fase muy avanzada de su transici6n demografica, caracterizada
por el envejecimiento de la poblaci6n. Este proceso se origina por la combinaci6n
de dos dinarnicas demograficas diferentes y complementarias. Por un lado, una
muy baja natalidad y fecundidad, y por otro lado, una elevada esperanza de vida
y altos niveles de sobrevivencia a edades mayores. Estas dos dinarnicas son la base
para la substancial transformaci6n de la estructura por edades de la poblaci6n.

De la clasica estructura piramidal, con una base amplia y una cima estrecha, se
pasa a una estructura eta rea que se asemeja mas a una ojiva demografica, caracte
rizada por el descenso de la poblaci6n infantil y de la poblaci6n adulta joven (es
pecialmente menores de cincuenta anos), junto al incremento en terminos absolu
tos y relativos de la poblaci6n adulta mayor, especialmente mayores de sesenta y
cuatro afios. Estas tendencias configuran una peculiar estructura dernografica ca
racterizada por una desfavorable relaci6n de dependencia dernografica, y que se
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manifiesta en el creciente volumen de poblacion inactiva de la tercera edad, junto
con una reducci6n de la poblaci6n en edades activas (Naciones Unidas 2002).

Por su parte, en los paises de origen asistimos a las ultimas fases de su tran
sicion demografica. Aun cuando ya se habria iniciado el descenso de la fecun
didad, los altos indices de natalidad prevalecientes hasta pocos lustros atras se
manifiestan actualmente en un gran volumen de poblaci6n en edades j6venes y
activas, el cual se mantendra por algunas decadas mas, hasta que el grueso de
esta poblaci6n joven envejezca y alcance los sesenta y cinco afios 0 mas. Esta situa
cion abre una coyuntura hist6rica unica de algunas decadas de duraci6n, la que
suele denominarse como la etapa del bono demogrdfico, como referencia al hecho
que durante estas decadas, los indices de dependencia demografica se reducirian
substancialmente (Naciones Unidas 2002).

En este contexto, la migraci6n internacional (yen particular, la proveniente de
pafses del tercer mundo) contribuye precisamente a llenar este vacio de poblacion
en edades activas y reproductivas que es generado por el envejecimiento de la po
blaci6n en los paises desarrollados. En efecto, a traves de la migraci6n se fomenta
la exportaci6n de parte del bono demografico que se esta generando en los paises
en vias de desarrollo, mismo que al emigrar a los paises desarrollados contribuye
a solventar el deficit de poblacion en edades activas que genera el envejecimiento
de la poblaci6n en estos paises.

Una forma de medir este impacto que actualmente esta teniendo la inmigra
cion es precisamente a traves de la comparaci6n del Indice de Envejecimiento
Demografico que se observa actualmente en la poblaci6n de los Estados Unidos,
con el que prevaleceria en un escenario hipotetico sin el aporte de la inmigraci6n
de origen latinoamericano.' Estos datos se ilustran en la figura 5.

Como se observa, efectivamente la inmigraci6n proveniente de America La
tina ha tenido un impacto significativo en reducir y desacelerar el ritmo de en
vejecimiento de la poblaci6n de los Estados Unidos. En efecto, hacia mediados
de los afios noventa, el indice de envejecimiento en los Estados Unidos mostraba
una relacion de cincuenta y cinco adultos mayores por cada diez nifios menores
de quince afios. En ausencia de la migraci6n latinoamericana, esta relaci6n era
muy similar, de solo cincuenta y tres adultos mayores por cada cien nifios. En
esos afios, el impacto de la migraci6n sobre el envejecimiento era muy debil, y
practicamente marginal.

En los ultimos afios se da una situaci6n completamente diferente. Actualrnente,
en un contexto de inmigraci6n masiva, se observa en los Estados Unidos una re
laci6n de sesenta y ocho adultos mayores por cada cien nifios, cifra que contrasta
con la que hubiera prevalecido en un contexto sin inmigraci6n latinoamericana.
En este caso, el envejecimiento demografico indicaria una relaci6n de sesenta y
siete personas adultas mayores por cada cien nifios menores de quince afios.

De esta forma, podemos afirmar que la inmigraci6n proveniente de paises

2. EI Indice de envcjecimicnto sc obtiene del cociente entre la poblaci6n de sescnta y cinco afios y mas,
y la poblaci6n menor de quince afios, y se interpreta como el nurnero de personas de la tercera edad por
cad a cien nifios menores de quince anos.
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-II- Sin inmigraci6n

--mD- Con inmigraci6n

1995
r

2000 2005 2010 2012

Figura 5 Estados Unidos, 1995-2012: fndice deenvejecimiento demografico, segiinescenario
migratorio
Fuente: CPS; 1995 a 2012.

latinoamericanos ha contribuido a reducir en mas de un 13 por ciento el indice
de envejecimiento de la poblacion de los Estados Unidos. La inmigracion no solo
retarda el envejecimiento, sino que ademas hace que este proceso demografico
avance en forma mas lenta.

Aportede losinmigrantes al crecimiento del ~mpleo y lafuerza de trabajo

El envejecimiento demografico en los Estados Unidos repercute directamente
en la dinamica y composicion del empleo y de la fuerza de trabajo, al menos en
dos sentidos. Por un Iado, se reducen las tasas y vohimenes de crecimiento de la
poblacion nativa activa; y por otro lado, es una poblacion que tambien envejece,
aumentando la proporcion de poblacion nativa activa mayor de cincuenta afios, y
reduciendose la proporcion de la fuerza de trabajo nativa menor de esas edades.

En este contexto, el crecimiento sostenido de la inmigracion laboral proveniente
de paises latinoamericanos, especialmente en edades jovenes (menores de cin
cuenta afios) contribuye, si no a revertir por completo este proceso, sf a retardarlo
en el tiempo y hacerlo menos pronunciado. Por de pronto, si consideramos que en
las edades jovenes (veinte a cuarenta y nueve afios) se dan las mayores tasas de
participacion economica de la poblacion, podemos entonces prefigurar el tipo y
magnitud de las contribuciones que adquieren la inmigracion laboral actual para
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el crecimiento economico y sostenimiento del sistema productivo de los Estados
Unidos. Una forma de dimensionar estas contribuciones, es midiendo su aporte
directo al crecimiento de la ocupacion y la poblacion economicamente activa.

Del 2000 al 2012, la poblacion economicamente activa en los Estados Unidos
se incremento en 12.5 millones de personas. Por grupos etnicos, vemos que son
los latinos los que experimentaron el mayor crecimiento neto, tanto en terminos
absolutos como relativos. En efecto, la fuerza de trabajo de este grupo etnico
migratorio se incremento en 7.2millones de personas, 10que represento e157.5 por
ciento del crecimiento de toda la fuerza de trabajo en los Estados Unidos. De ellos,
e160 por ciento (4.3milIonesYcorresponden a inmigrantes, mientras que e140 por
ciento (2.9 millones) corresponden a personas nacidas en los Estados Unidos de
origen latinoamericano (ver figura 6).

Por el contrario, la fuerza de trabajo blanca no latina practicamente se mantuvo
en un mismonivel, incrementandose en tan solo 179 mil personas, las que repre
sentaron solo el 1.4 por ciento del crecimiento de la poblacion activa entre esos
afios, Como se observa, los blancos no latinos, son el unico grupo etnico que no
incrementa su volumen de poblacion economicamente activa.

El resto del crecimiento se distribuye en proporciones similares entre los inmi
grantes provenientes de otras partes del mundo, y los otros nativos (afroamerica
nos y aborigenes americanos, principalmente), quienes incrementaron su pobla
cion activa en 2.8 millones y 2.3 millones de personas, respectivamente.

Estos datos no hacen sino reflejar la creciente importancia de la inmigracion
laboral en los Estados Unidos, la cual, como vemos, contribuye directamente a

Nativos blancos
no Hispanos; 180

mil; 1.4%

Figura 6 Estados Unidos, 2000-2012: Crecimiento de la poblaci6n econ6micamente activa,
segun origenetnico y migratorio (millones y porcentaje)
Fuente: CPS, 2000 Y 2012.
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resolver los diversos problemas que se derivan tanto del envejecimiento de la
fuerza de trabajo nativa, como"de su muy lento crecimiento. En diversos textos
se sefiala que esta inmigraci6n laboral constituiria una presi6n innecesaria sobre
el mercado de trabajo, provocando un virtual desplazamiento de mana de obra
nativa de sus puestos de trabajo. En realidad, los datos indican que se trata de una
situaci6n mucho mas compleja que eso. Mas que un supuesto desplazamiento tra
bajadores de un grupo etnico (blancos nativos) por otro (inmigrantes), 10que esta
sucediendo es el virtual agotamiento del crecimiento demografico del principal
grupo etnico de los Estados Unidos (blancos no latinos), productodel proceso
de envejecimiento que esta actualmente experimentando. El avance del envejeci
miento esta ya generando un vacio "de poblaci6n activa, qu~ tiende a ser llenado
en este caso, por trabajadores inmigrantes latinoamericanos y sus descendientes,
principalmente, y por inmigrantes de .otros paises del tercer mundo, en menor
medida.

Como se ilustra en la figura 7, es evidente el efecto que el envejecimiento demo
grafico esta teniendo sobre la estructura etarea de la poblaci6n ocupada, especial
mente en el caso de la poblaci6n blanca no latina. En este caso, vemos que en tan
s6lo doce afios (del 2000 al 2012), la poblaci6n ocupada menor de cincuenta afios
se redujo en casi 15 millones de personas. Por el contrario, vemos que en el mismo
periodo la poblaci6n ocupada mayor de 50 afios se increment6 en casi 10 millones
de personas. En otras palabras, el envejecimiento de este grupo etnico es de tal
magnitud, qu~ su dinamica demografica ya no le permite reponer su fuerza de
trabajo que se esta envejeciendo.

Ahora bien, el vacfo que el envejecimiento de la poblaci6n blanca esta dejando
en las edades j6venes de la poblaci6n ocupada (menores de cincuenta afios), esta
siendocornpensado en parte, por la dinamica de crecimiento de la poblaci6n de
origen latino, tanto de sus inmigrantes, como de los nacidos en los Estados Uni
dose En el caso de los inmigrantes latinos, la poblacionocupada en estas edades

15-49 arias
2.5 2.5

-14.8

Inmigrantes Nativos Otros Otros Nativos
latinos latinos inmigrantes nativos blancos no

latinos

50 arias a mas

9.9

Inmigrantes Nativos Otros Otros Nativos
latinos latinos inmigrantes nativos blancos no

latinos

Figura 7 Estados Unidos, 2000-2012:Crecimiento de la poblaci6n ocupada, segun origen
einicoy migratorio, y grandes gruposde edad (millones de personas)
Fuente: CPS, 2000 Y 2012.
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creci6 en 2.5 millones de personas, mientras que entre los nativos de origen latino,
10 hizo en otros 2.5 millones. A ello hay que agregar el aporte de los demas inmi
grantes (casi 1 mi1l6n de personas). En conjunto, contribuyen a paliar en gran me
dida el efecto negativo que genera el descenso absoluto de la poblaci6n ocupada
de origen blanco en estas edades.

Asimismo, resulta interesante comprobar que los latinos son el unico grupo et
nico en donde aun no se manifiesta un proceso de envejecimiento de su poblaci6n
activa. En este caso, el crecimiento de la poblaci6n activa menor de cincuenta afios
es todavia muy superior al de su poblaci6n activa mayor de esa edad. En 10 dernas
casos, en cambio, los datos indican un proceso de envejecimiento, que aunque
menor que el que experimentan los blancos no latinos, no deja de ser importante.
En el caso de los inmigrantes no latinos, por ejemplo, se observa que el creci
miento de la poblaci6n activa mayor de cincuenta afios practicarnente duplica al
crecimiento de la poblaci6n activa menor de esa edad. Asimismo, en el caso de las
otras minorias nativas, el envejecimiento es aun mas pronunciado. De hecho, en
este caso, todo el incremento de su poblaci6n activa se da en el tramo de mas de
cincuenta afios.

En sintesis, estos datos indican que mas que un proceso de desplazamiento
de fuerza de trabajo blanca no latina, por fuerza de trabajo inmigrante, 10 que
esta ocurriendo en los Estados Unidos, es un virtual remplazo demografico de un
grupo etnico por otro, producto en gran medida, de su propia insuficiencia de
crecimiento poblacional.

Aportede los inmigrantes al producto internobruto

El aporte de la inmigraci6n al crecimiento de la fuerza de trabajo, se manifiesta
tarnbien en su contribuci6n al producto interno bruto (PIB) y por ese medio, al
crecimiento econ6mico de los Estados Unidos. Para medir este aporte de los inmi
grantes al PIB, nos basamos en un modelo que hemos desarrollado, que a traves
de la estimaci6n de las productividades medias segun sectores de actividad, cal
cula el volumen del PIB que es generado por la poblaci6n ocupada, diferenciando
segun su condici6n etnico-migratoria.'

Al respecto, para el afio 2012, hemos estimado que la producci6n generada
directamente por los inmigrantes en los Estados Unidos, ascenderfa a 2,169 miles
de millones de dolares, los que representaron el16 por ciento del producto interno
bruto de ese afio. Este volumen delPlb representa un incremento del orden del

3, El modelo se basa en las siguientes ecuaciones:
PIBM = SUMA(PIB:-'\),
donde PIBM es el PIB total generado por los trabajadores migrantes en Estados Unidos, y PIBM j es el PIB

generado por los trabajadores migrantes en el sector "i"
PIB:-.t j = PME j * L:-.t i , Y
PME j = PIBj / r.,
donde PME j es la productividad media en el sector "i"; U'\ es la fucrza de trabajo migrante ocupados

en el sector "i"; PIBj es el PIB del sector "i", y L, es la fuerza de trabajo total ocupada en el sector "i". Con
estas ecuaciones, el PIB generado por la fuerza de trabajo migrante en Estados Unidos se calcularfa de
la siguiente forma:

PIBM = PME\ X U..\ + PME 2 X LM2 + , , , + PME 34 X LM34
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Tabla 1 Estados Unidos, 1994 y 2012: Estimaci6n del productointerno
bruto segun origeneinico y migratorio de lafuerza de trabajo (milesde
millonesde dolores a precios de 2005)

Total
Inrnigrantes

Inrnigrantes latinos
Otros inrnigrantes

Nativos
Blancos no latinos
Origen latino
Otros nativos

1994

9,331,300
916,043
365,811
550,232

8,415,257
~018,759

321,053
1,075,445

2012

13,593,200
2,169,034

976,470
1,192,564

11,424,166
8,92~119

774,239
1,722,808

Fuentes: Bureau of Economic Analysis, USA, Gross Domestic Product by Indus
try Accounts, (BEA) 1994 to 2012, y Current Population Survey (CPS), March
supplement, 1994 y 2012.

7.6 por ciento anual, respecto a 1994, ritmo de variacion que es casi tres veces
superior al promedio nacional, y casi 4 veces superior al que Ie corresponde a la
poblacion nativa (ver tabla 1).

Este PIB total generado por los trabajadores inmigrantes, se compondria de la
siguiente manera: 976 mil millones de dolares (45 por ciento) habrian sido gene
rados por inmigrantes latinoamericanos, a la vez que el resto, (1,192mil millones
de dolares) habrian sido generados por inmigrantes provenientes de otros paises.
Estos vohimenes del PIB, implican un incremento del orden del 9.3 por ciento y
6.5 por ciento respecto a 1994, respectivamente, siendo en ambos casos muy su
periores al promedio nacional, y al crecimiento atribuible a la poblacion ocupada
nativa.

Con base en estos datos, podemos calcular el aporte de estos inmigrantes al
crecimiento economico de los Estados Unidos en los ultimos diecisiete afios. Al
respecto, podemos identificar tres etapas (vease figura 8). En primer lugar, en la
segunda mitad de los noventa el crecimiento del PIB de los Estados Unidos se
sustentaba fundamentalmente en el aporte que hacian los trabajadores blancos no
latinos, los que generaban el56 por ciento del crecimiento economico. Por el con
trario, el aporte de los trabajadores latinos, aunque no era menor, era muy inferior
al del resto de la poblacion. Por un lado, los inmigrantes latinoamericanos aporta
ban solo el11 por ciento del crecimiento del PIB, mientras los trabajadores nativos
de origen latino aportaban solo el 5 por ciento del crecimiento economico,

En segundo lugar, entre el2000 y el 2007,que cor responde a un ciclo expansivo
de la economia norteamericana, previo a la crisis de los ultirnos afios, ya se advier
ten cambios de cierta magnitude El dato mas relevante es que por primera vez, ya
no es la mayorfa blanca no latina, sino el conjunto de las minorias etnicas las que
generan el mayor crecimiento del PIB. En concreto, el aporte de los blancos no la
tinos se reduce y generan solo el 42 por ciento del PIB. EI 58 por ciento restante es
aportado por las minorias, entre las cuales destaca la poblacion de origen latino,
quienes aportan el 28 por ciento del crecimiento del PIB, 17 por ciento por parte de
los inmigrantes, y 11 por ciento correspondiente a los nativos de origen latino.
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latinos

III Otros nativos
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inmigrantes
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origen latina

Inmigrantes
latinos

1994-2000 2000-2007 2007-2012

Figura 8 Estados Unidos de America, 1995-2000, 2000-2007 Y 2007-2012: Contribuci6nal
crecimiento del PIB eegun origeneinico de los trabajadores
Fuente: BEA, Gross Domestic Product by Industry Accounts, 1995 a 2007, y CPS, 1995 a 2012.

Finalmente, el cambio mas significativo se da entre e12007 y e12012, y que coin
cide con el ciclo recesivo que afecta a la economia mundial, como consecuencia de
la crisis economica desatada en yl 2007. En este periodo, los trabajadores blancos
no latinos han aportado tan solo el 4 por ciento del crecimiento economico de los
Estados Unidos, el cual de por si ha sido bastante bajo (3.2 por ciento acumulado,
aproximadamente). Por el contrario, son los trabajadores de origen latino los que
mas han contribuido a mantener en pie la economia norteamericana, contribu
yendo con el 52 por ciento del crecimiento del PIB (20 por ciento correspondiente
a los inmigrantes latinos, y 32 por ciento a los trabajadores nativos de origen
latina).

Estos datos resultan elocuentes, e ilustran el significativo papel que tiene ac
tualmente la inmigracion latinoamericana en la dinamica economica de los Esta
dos Unidos. Si hasta antes de la crisis economica, ya se vislumbraba un creciente
aporte de los inmigrantes al crecimiento economico, ello ha quedado de mani
fiesta en estos afios de crisis economica, en donde la contribucion de los inmi
grantes al PIB y a la fuerza de trabajo, ha sido fundamental para mantener un
minimo ritmo de crecimiento economico, y de ese modo, suplir las falencias que
al respecto muestra la poblacion activa nativa.

COSTaS DE LA MIGRACI6N PARA LOS PAisES EMISORES

El enfoque hegernonico sobre migracion y desarrollo csta tan enfocado en enal
tecer los beneficios de la rnigracion para los paises emisores que suele invisibilizar
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los costos de todo tipo, que la emigracion representa para estos paises y econo
mias, Por de pronto, para los paises de origen, la emigracion masiva representa
en primer lugar, la transferencia de su recurso mas preciado: su gente. No solo en
terrninos demograficos, laborales 0 economicos, sino tambien como fundamento
para la creacion de lazos de sociabilidad, cultural y participacion politica aboca
dos a la creacion social de alternativas ante la situacion de atraso y desigualdad
que se enfrenta dia a dia.

Considerando 10 anterior, en este apartado queremos presentar algunos indi
cadores que permiten medir en parte el costa que representa para los paises de
origen la ernigracion de importantes contingentes de su poblacion. Por un lado,
presentamos el costa dernografico y laboral que esta representando actualmente
la ernigracion de poblacion en edades jovenes, y por otro lado, una estimacion de
10 que esta emigracion representa en terrninos de los costos en la forrnacion edu
cativa y de la reproduccion social de estos emigrantes.

Exportaci6n del bono demogrdfico

Si en los paises de destino, el contexto dernografico se definia por el enveje
cimiento de su poblacion nativa, en los paises de origen en cambio, se vive una
situacion completamente distinta. En los paises del tercer mundo y en America
Latina, en particular, se vive actualmente la ultima fase de su transicion demogra
fica, que prefigura para las siguientes decadas, el proceso de envejecimiento.

A diferencia de 10 que caracteriza al envejecimiento en los paises desarrolla
dos, esta fase de la transicion demografica se caracteriza por el incremento tanto
en terrninos absolutos como relativos, de la poblacion en edades activas (quince
a sesenta y cuatro afios). Esta dinamica se complementa con una reduccion de la
poblacion infantil (menores de quince afios), que se iniciara algunos lustros atras
a partir del descenso de la fecundidad. Asimismo, si bien la poblacion adulta ma
yor (de sesenta y cinco afios 0 mas) comienza a experimentar un incremento en su
volumen, este se mantiene aiin en bajos montos demograficos, estando aiin muy
distante de la dinamica de crecimiento de la poblacion en edades activas.

Esta combinacion de tendencias demograficas provoca una coyuntura histo
rica unica, Desde hace algunos lustros y en las proximas decadas la carga que
representa la poblacion inactiva sera muy inferior con relacion a la de otras co
yunturas historicas, Es por ella que a esta peculiar situacion se la ha denominado
bono demografico, ya que se quiere enfatizar la favorable situacion, en terrninos de
relaciones de dependencia y carga economica, que implica esta reduccion de la
poblacion en edades inactivas (Naciones Unidas 2002). De hecho, para America
Latina se estima que el indice de dependencia demografica habria alcanzado su
punto maximo a inicios de los afios setenta, para desde entonces iniciar un des
censo sistematico, derivado de la reduccion de los niveles de fecundidad y nata
lidad. Este descenso alcanzaria su limite hacia el 2025, fecha en que se daria una
relacion de casi dos personas en edad activa por cada persona en edad inactiva
(nines y adultos mayores). A partir de entonces, la dependencia demografica rei
nicia su ascenso en forma gradual pero sostenida.

Ahora bien, resulta relevante constatar que en la etapa de reduccion de la de-
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pendencia demografica, el factor determinante es el incremento de la poblacion
joven y en edades activas. En este sentido, vale la pena estimar cuanto representa
la actual emigracion de poblacion y fuerza de trabajo de este crecimiento de la po
blacion en edades activas, en general, y de la poblacion economicamente activa, en
particular. Esto ultimo ademas, nos permite tener una medida aproximada de la
magnitud que representa emigracion laboral, entendida como virtual exportacion
del llamado bono demografico en America Latina.

Al respecto, un primer dato a tomar en cuenta, es que efectivamente, la emi
gracion latinoamericana esta compuesta en su gran mayoria por poblacion traba-'
jadora. De los 11.7millones de inmigrantes latinoamericanos de quince a sesenta
y cuatro afios (edades activas) que habia en e12000, el 70 por ciento formaba parte
de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, proporcion que se elevaria al 76por
ciento en el 2010. Se trata de un volumen de fuerza de trabajo migrante no menor,
que representa una perdida importante del crecimiento de la poblacion economi
camente activa de America Latina, que como hemos visto, es la base del llamado
bono demografico,

En efecto, como se observa en la figura 9, tan solo entre e12000 y e12010,el flujo
de emigrantes laborales, represento una perdida del orden del 9por .ciento del
crecimiento de la fuerza de trabajo de America Latina, esto es, de la parte direc
tamente productiva del bono demografico generado en esa decada. Sin embargo,
este es solo un promedio regional que oculta las peculiaridades de cada region.y
cada pais. En tal sentido, podemos identificar al menos cuatro grandes grupos de
paises, en donde la perdida del bono demografico es marcadamente diferente.

En primer lugar, destacan los casos de El Salvador, Cuba y Mexico, paises
. en donde la emigracion a los Estados Unidos representa entre el 29 por ciento y
33 por ciento de su fuerza de trabajo. Es decir, en estos paises practicamente uno

33%
31% 29%

22%

13%
12%

. America Latina, 8%
- -6%- -5%--"S%' -_._._ --- - -- -- -- -_ -- - - -- -. - -- - --_ - -- ---

2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%

0%
-5%

Figura 9 America Latina,2000-2010: Tasa de emigraci6n laboral a Estados Unidos
Fuente: CPS, 2000 Y2010,YCEPALSTAT.
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de cada tres personas que entre el 2000 y el 2012 ingresaron a la fuerza de tra
bajo, tuvieron sin embargo, que emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores
oportunidades laborales.

A este grupo habria que agregar el caso de Guatemala, en donde si bien la tasa
de emigraci6n laboral no alcanza los niveles de los otros tres paises, se encuentra
muy por encima del promedio regional. En efecto, en el caso de Guatemala la
emigraci6n entre el 2000 y el 2010 represent6 el 22 por ciento del crecimiento de
su fuerza de trabajo, esto es, practicarnente uno de cada cinco nuevos trabajadores
de este pais, ha tenido que radicarse en los Estados Unidos.

Le siguen en importancia los casos de Honduras y Republica Dominicana, en
donde la tasa de emigraci6n de su fuerza de trabajo fluctua entre el 12 por ciento
y 13 por ciento.

En todos los dernas paises, la tasa de emigraci6n laboral es inferior al prome
dio regional. Sin embargo, cabe hacer una menci6n especial para los casos de
Haiti, Ecuador y Panama, en donqe la emigraci6n laboral de esos afios represent6
cerca del 6 por ciento del crecimiento de su fuerza de trabajo, proporci6n que los
ubica muy por encima de los dernas paises de la regi6n. En el caso del Ecuador,
cabe sefialar ademas, que aqui s6lo hemos considerado la emigraci6n a los Esta
dos Unidos. Si le agregararnos la emigraci6n laboral a Espana, sin duda este pais
pasaria a formar parte de uno de los dos primeros grupos.

En sintesis, estos datos nos ilustran dos cuestiones que vale la pena tener en
cuenta. Por un lado, la alta diferenciaci6n en cuanto a la realidad migratoria de
cada pais en America Latina. Por otro lado, en el caso de los paises con mayor
emigraci6n, esta representa una importante perdida de su fuerza de trabajo.

Costas sociales asociadas a laemigraci6n: Educaci6n y reproducci6n social

Para los paises de origen, la emigraci6n no s6lo representa una transferencia
demografica hacia otros paises, sino tarnbien una importante perdida de recursos
derivada de los costos en educaci6n y reproducci6n social que fueron necesarios
para la generaci6n y formaci6n de esa poblaci6n que ha emigrado. Estos costos
corresponden a la inversi6n que se realizara el Estado y el mercado en el pais de
origen en sus programas de educaci6n, sa lud, vivienda, seguridad publica, entre
otros, asi como en el gasto realizado por las familias en la subsistencia, bienestar
y reproducci6n cotidiana de quienes emigran.

Ante la dificultad de homologar las estimaciones a este respecto, entre los dife
rentes paises de America Latina, hemos optado por tomar el caso de Mexico como
ilustrativo, y hemos considerado unicarnente los costos en programas publicos
de educacion, y el gasto familiar en alimentaci6n, vestido, y similares, necesarios
para la reproducci6n cotidiana de las personas.

En relaci6n al gasto en educaci6n, el estado mexicano a traves del Instituto
Nacional para la Evaluaci6n de la Educaci6n (INEE 2012) ofrece anualmente in
formaci6n sobre el gasto publico por alumno desagregada segun nivel educativo.
Con estos datos oficiales, y considerando el nivel de estudios que cad a migrante
mexicano tenia antes de migrar, hemos estimado el costa per capita en educaci6n,
asi como el gasto total, para todos los emigrantes mexicanos que ingresaron a los
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Figura 10 Mexico, 2000-2012: Estimaci6n del costa deformaci6n educativa y reproducci6n
social de losemigrantes que ingresaron a Estados Unidosentre el 2000 y el 2012, y volumen
de remesas acumuladas (miles de millonesde d6lares de 2012)
Fuente: INEE, 2012, YBanco de Mexico, Balanza de Pagos, http://www.banxico.org.mx/politica
monetaria-e-inflacion/.

Estados Unidos entre el 2000 y el 2012, y que ~n marzo de este ultimo afio aun
residian en aquel pais.

Asimismo, en relaci6n al costa de la reproducci6n cotidiana, el Instituto Na
cional de Estadistica y Geografia (INEGI), a traves de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH), ofrece informacion detallada sobre
los presupuestos familiares y el gasto con un gran nivel de desagregaci6n, 10que
permite hacer estimaciones directas sobre el gasto en la reproducci6n cotidiana
por habitante de cada hogar. En nuestro caso, con los datos de la ENIGH de 2000
a 2012, hemos estimado que el gasto per capita de los hogares perceptores de re
mesas, en alimentos, bebidas, ropa y calzado, entre otros rubros basicos de la re
producci6n cotidiana, ascendi6 a los 6 d6lares en promedio. Con este coeficiente,
podemos estimar el gasto acumulado que represent6 para sus familias, la repro
ducci6n cotidiana de cada emigrante mexicano que ingres6 a los Estados Unidos
entre e12000 y e12012. En la figura 10 se presenta el costa en la reproducci6n social
de los migrantes, asi como el volumen de las remesas entre e12000 y el 2012, como
una medida de referencia que nos permite dimensionar estos valores.

En marzo del 2012, habia en Estados Unidos 4.1 millones de mexicanos que ha
bian ingresado a partir de enero del 2000. Para Mexico, el costa de la reproducci6n
social de estos emigrantes mientras estuvieron en Mexico, implic6 la erogaci6n de
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283.5 mil millones de d6lares, 10que represent6 un gasto per capita por migrante
de 69 mil d6lares. De esto gasto total, el 79 por ciento (223 mil millones de d6lares),
cor responde a 10 gastado por sus familias para su reproducci6n cotidiana, mien
tras que e131 por ciento restante (60 mil millones de d6lares) cor responde al gasto
ejercido por el Estado mexicano para la educaci6n de estos migrantes.

Como una medida de referencia, incluimos el volumen de remesas que perci
bi6 Mexico entre e12000 y e12012, el cual ascendi6 a un monto de 245 mil millones
de dolares, esto es, menos del 87 por ciento de 10 que represent6 el costa para
Mexico de la reproducci6n social de estos migrantes.

Estos datos nos permiten decir que, en el caso de Mexico, la emigraci6n esta
lejos de representar un escenario win-win, esto es, en donde todos los actores
resultan ganadores. Por el contrario, la migraci6n representa para Mexico y las
familias de los migrantes, una transferencia neta de los costos de formaci6n de
la poblaci6n migrante, mismos que no parecen ser cubiertos por el volumen de
remesas que estos migrantes envian a sus hogares.

Si a estos dos costos basicos, le agregamos el gasto en salud, vivienda, segu
ridad publica, y otros gastos publicos, asi como la gran variedad de otros costos
colaterales -como el desmembramiento de familias, la inseguridad y riesgos del
desplazamiento, la vulnerabilidad epidemio16gica, el despoblamiento, el aban
dono de actividades productivas, el alcoholismo y la drogadicci6n, la pobreza, la
dependencia de las remesas, entre otros varios problemas socioecon6micos vin
culados a la migraci6n internacional- vemos que este escenario resulta aun mu
cho mas desfavorable para los paises de origen, asi como para las familias de los
migrantes. Por de pronto, no queda duda que se trata de un escenario mucho mas
complejo que 10 que suele sefialarse en los discursos celebratorios y dominantes
sobre el impacto de la migraci6n y de las remesas.

CONCLUSIONES

Los modelos que analizan las causas y efectos de la migraci6n internacio
nal suelen enfatizar los beneficios que esta representa para los parses de origen,
centrando su atenci6n en los posibles impactos econ6micos de las remesas. Sin
embargo, en estos modelos suelen estar invisibilizados tanto las causas estruc
turales de migraci6n como las contribuciones de los inmigrantes en los paises de
destino.

En este articulo, hemos querido llamar la atenci6n sobre este sesgo ideo16gico
que subyace a estos modelos que actualmente suelen predominar en los discursos
y debates sobre el tema a nivel internacional. En particular, considerarnos que es
necesario avanzar en modelos de analisis mas comprensivos y globales, que in
tegren tanto las condiciones y causas estructurales de la migraci6n, asi como sus
consecuencias para los diferentes actores involucrados: sociedades de origen de
destino y para los migrantes mismos.

En particular, nuestro interes ha sido presentar una serie de indicadores y da
tos estadisticos en torno a tres aspectos que nos parecen cruciales en el disefio y
conceptualizaci6n de un enfoque comprensivo, a saber las causas estructurales de
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la migracion, poniendo enfasis en las asimetrias economicas, sociales y producti
vas entre los paises de origen y de destino; las contribuciones de los migrantes en
los paises de destino, mismas que permiten visibilizar a los inmigrantes son solo
como un problema social y politico, sino como un recurso dernografico y laboral
para estos paises; y los costos de la ernigracion para los paises de origen, los cuales
permiten hacer un llamado de atencion ante la explosion de discursos celebrato
rios y optimistas en relacion a supuestos los impactos de las remesas.

En relacion a las causas, la evidencia muestra que los actuales modelos de desa
rrollo, tienden a reproducir y.en algunos casos, a acentuar las asimetrias producti
vas y desigualdades economicas y sociales entre los paises emisores y receptores
de la migracion, En efecto, los modelos de integracion economica y comercial han
ahondado las diferencias de productividad preexistentes entre America Latina y
los Estados Unidos. Asimismo, las dinarnicas de los mercados de trabajo en uno y
otro lado, tienden a complementarse en sus diferencias estructurales. En particu
lar, el superavit de mana de obra en America Latina, producto de la insuficiencia
de su economia para absorber el crecimiento de su fuerza de trabajo, tiende a com
pensar el deficit de mana de obra que se genera en los Estados Unidos, en donde el
envejecimiento de su poblacion nativa plantea una insuficiencia demografica para
suplir de la mana de obra que necesita su economia para mantener sus ritmos de
crecimiento y competitividad a nivel mundial.

El corolario de 10 anterior, es claro y sugerente. El origen estructural de la mi
gracion conternporanea, no parece radicar tanto en la las condiciones de pobreza y
marginacion que prevalecen en los paises de origen, como en la prevalencia de un
estilo de desarrollo que acentua las desigualdades sociales y asimetrias economi
cas entre los paises y regiones. En este sentido, la solucion no esta en la promocion
de politicas de desarrollo pura y simplemente, sino en la implementacion de otras
estrategias y estilos de desarrollo social y economico que combata directamente
esas desigualdades regionales e internacionales.

En relacion a los impactos y contribuciones de la migracion en los paises de
destino, Estados Unidos en este caso, los indicadores que hemos usado nos han
permitido ilustrar como los migrantes hacen contribuciones significativas a la
economia y demografia de los Estados Unidos. En efecto, si en el pasado, el sos
tenimiento de la economia norteamericana como una economia imperial se sus
tentaba en sus propias fuerzas productivas (mano de obra nativa), hoy en dia,
la demograffa de ese pais no asegura ya la reproduccion de la fuerza de trabajo
necesaria para mantener ese nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del
capital, generando un deficit de mana de obra que de no cubrirse con inrnigracion,
no solo afectarfa el crecimiento economico de ese pais, sino por sobre todo, su
capacidad para mantener elliderazgo politico y militar necesario para sustentar
sus posiciones imperialistas.

En terrninos del impacto en los paises de origen, America Latina en este caso,
vemos una situacion similar en cuanto a que los datos nos informan de la debili
dad empfrica de muchos de las tesis celebratorias de la migracion y las remesas.
Por un lado, en terrninos demograficos, la emigracion internacional constituye
una virtual transferencia del bono dernografico latinoamericano a los Estados
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Unidos. Por otro lado, los beneficios que se obtienen de ello medido a traves de las
remesas que envian los migrantes, no logran compensar los costos economicos
que represento la reproduccion social de esta poblacion que ha emigrado.

En sintesis, el analisis que hemos presentado en este texto, nos ha permitido
iluminar otras dimensiones de la relacion migracion y desarrollo que suelen ser
soslayadas en los discursos predominantes. Por de pronto, podemos sefialar que
los sesgos ideologicos presentes en esos discursos, conllevan a una seria distor
sion de la realidad, alimentando una mitologia dominante que subyace en la cons
truccion social y politica del migrante como enemigo publico, alejandose de una
vision mas integral y comprehensiva, y en donde adquiere centralidad la cuestion
de los derechos de los migrantes. '

Nuestro analisis, en cambio -aunque sin duda, exploratorio y muy prelimi
nar- nos confirma que existe una urgente necesidad de construir y disefiar nue
vos modelos de analisis capaces de captar la verdadera naturaleza del fenomeno,
desde una perspectiva integral, incluyente y mas balanceada. Ello necesariamente
conducira a revertir los terrninos del debate sobre politicas publicas desplazando
el centro de discusion de la agenda de seguridad nacional hacia los ambitos de
desarrollo y los derechos humanos de los migrantes. .
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