
Ciencia & Futuro   V. 3 No.4  Año 2013                                                         ISSN 2306-823X 

 

62 

 

 
Impacto de la migración en el desarrollo socio-económico 

de América Latina
*
 

 

Elías Nguema Bee Oyana 

Carrera: Licenciatura en Economía 

Universidad de Matanzas (Cuba). 

 

Resumen: Se estudiaron los efectos de las migraciones en el desarrollo económico 

y social de América Latina. Se realizó un diagnóstico de la situación migratoria 

internacional actual en América Latina y se analizaron  los efectos que esta produce, 

la importancia de las remesas y el surgimiento de un proceso que se está 

desarrollando y que tiende a ser significativo en un mediano plazo: la inmigración 

de europeos hacia América. Los métodos utilizados en el desarrollo de este trabajo 

fueron: revisión de documentos, análisis-síntesis, inducción y deducción. 
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The impact of immigration on Latin American         

socio-economic development 

Abstract: The investigation analyzes the impact that immigration has on Latin 

American socio-economic development. It includes a diagnostic study of the current 

migratory situation in the world and its consequences, the importance of 

remittances and the immigration of Europeans to Latin-American countries; which 

tends to grow significantly in the mid term. The methods used during the 

investigation were: review of documentation, analysis-synthesis, induction and 

deduction.    

Key words: Migration; economic development; social development; remittance. 
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Introducción 

Los movimientos migratorios entre los países de la región se han incrementado en los 

últimos años. En la década de los 60 llegaba a más de 1 500 000 personas, mientras 

que en los 90 habían superado los 11 000 000. En América Latina tradicionalmente los 

países receptores de migraciones han sido Argentina, que registraba 1 531 940 

nacidos en el extranjero, seguido por Venezuela con 1 024 121 y Brasil con 546 en el 

año 2010.  

En esta región las remesas sobrepasan los 60 mil millones de dólares anuales. Este 

flujo representa, principalmente en países pequeños, uno de los principales rubros de 

transferencias corrientes en la balanza de pagos, superando en numerosos casos, el 

ingreso derivado de los principales rubros de exportación y la inversión extranjera 

directa, a la vez que son superiores a los recursos derivados de la cooperación 

internacional para el desarrollo. Estos volúmenes que han alcanzado las remesas hacen 

que ellas se vuelvan no solo visibles a los ojos de la sociedad, sino que las convierten 

en un importante tema de debate social, político y académico, en función de sus 

aparentes potencialidades como posible fuente de financiamiento de los países. 

En este sentido, los organismos internacionales, gobiernos, centros de investigación, 

organizaciones no gubernamentales, además de otros sectores sociales, institucionales 

y políticos han tomado parte en la discusión. La clase burguesa de los países 

receptores de personas ha visualizado a los inmigrantes procedentes de los países 

subdesarrollados como un problema para la preservación de la identidad nacional y la 

cohesión social, incluso como una amenaza para la seguridad nacional. 

Esta investigación ofrece diferentes posturas acerca de las relaciones antes expuestas, 

partiendo del impacto del fenómeno migratorio en el desarrollo de América Latina en el 

contexto actual de la globalización. Para ello se analiza el impacto de la migración en el 

desarrollo socio-económico de este continente.  

La migración y sus causas  

Maslow (1953) afirma que el ser humano está objetivamente orientado hacia la 

búsqueda de metas y objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto 

biológicas como cognitivas. En el caso de los países emisores, las condiciones para 

lograr esos objetivos están cortadas por la situación de crisis permanente, violencia 

social e inexistencia de políticas públicas encaminadas hacia el bienestar social. 
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Las personas migran por causas diferenciadas que pueden ser históricas, políticas, 

económicas, sociales y naturales. Los factores determinantes de la migración son tanto 

de emisión como de atracción.  

Socioeconómicas: Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. 

Existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y entre 

subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos 

económicos, buscando un mejor nivel de vida.  

Familiares: Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la 

decisión de emigrar, sobre todo, en los tiempos recientes, en los que cualquier 

emigrante de algún país subdesarrollado necesita ayuda para establecerse en otro país 

de mayor desarrollo económico. 

La migración en América Latina  

La migración internacional es un fenómeno dinámico en expansión. El número de 

migrantes internacionales aumentó aproximadamente 100 millones entre 1960 y el 

2000, cuando sumaron casi 180 millones, por esto algunos autores plantean que las 

migraciones de los últimos años del siglo XX no tienen precedentes en la historia 

(ECLAC, 2006). Sin embargo, el porcentaje de migrantes en relación con la población 

mundial se ha mantenido relativamente estable, alrededor del 3 %. Si en los años 90 

se incrementó el movimiento migratorio, este no se puede considerar mayor que los 

que se dieron en los siglos XIX y mediados del XX. 

Se ha experimentado un cambio en la dirección de los movimientos migratorios, al 

aumentar la emigración del Sur al Norte. La cantidad de inmigrantes provenientes de 

América Latina y el Caribe en Estados Unidos se duplicó entre 1980 y 1990, y alcanzó 

un total cercano a 8 4 000 000 de personas, que representaban un 43 % del total de la 

población extranjera censada en Estados Unidos en 1990 (Villa & Martínez, 2002). 

En los últimos decenios la región de América Latina y el Caribe se transformó en fuente 

de emigración y sus flujos la vinculan a la más amplia geografía de destinos. Uno de 

cada diez de los 150 millones de migrantes internacionales nació en algún país 

latinoamericano o caribeño; sin tener en cuenta a los indocumentados ni a los que se 

desplazan de manera temporal. Casi 21 millones de latinoamericanos y caribeños 

vivían fuera de su país de nacimiento en el año 2000, y en el 2005 ascendió a 25 
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millones; de estos, alrededor de 22 millones están en las economías desarrolladas de 

América del Norte, Europa y Japón, mientras que entre 3 y 5 millones trabajan en 

países limítrofes de América Latina y el Caribe (BID, 2006). Aunque el destino de esta 

emigración es diverso, la mayoría se dirige a los Estados Unidos y, en menor medida a 

Canadá. El rasgo distintivo en la migración intrarregional es que ha disminuido el 

carácter atractivo de los principales países de destino (Argentina y Venezuela). 

Como resultado de un trabajo de observación, indagación y análisis del fenómeno 

migratorio que se está realizando en América Latina surge un nuevo proceso, que ha 

comenzado a desarrollarse y que tiende a ser significativo en un mediano plazo: la 

inmigración de europeos de clase media, media alta y alta, hacia Latinoamérica. La 

región posee un inmenso territorio, una gran cantidad de recursos naturales y poca 

población. Por ello, aparece como un excelente destino para todos aquellos que, ante 

el envejecimiento de su región de origen y la escasez de sus recursos naturales, lo ven 

como una opción para mejorar su calidad de vida.  

En este sentido, la compra de tierras por parte de capitales europeos, norteamericanos 

y japoneses en el continente está a la vista. REPSOL, previendo el agotamiento del 

petróleo, comenzó a comprar tierras en la provincia de Neuquén (Argentina), para la 

explotación agrícola, concretamente para la producción de vinos.  

El vínculo migración-desarrollo: una visión crítica 

La migración internacional no es un fenómeno de nuevo cuño. Sin embargo, hoy los 

flujos de personas que cruzan fronteras son más abundantes e involucran a más 

países. Esto se ha traducido en un interés sin precedente, tanto de académicos como 

de funcionarios gubernamentales e internacionales en el fenómeno migratorio y en sus 

implicaciones a todos los niveles y en todos los ámbitos, particularmente en aquellos 

relacionados con el desarrollo. Esto también ha dado lugar a visiones que buscan hacer 

de la migración un fenómeno que contribuya al desarrollo. 

Contrario a la creencia popular, la migración internacional no nace de la falta de 

crecimiento económico y desarrollo, sino del desarrollo mismo. Así como la 

industrialización se extendió por Europa después de 1800 y su llegada detonó olas de 

migración país tras país. Los países que su población sufren la emigración actualmente 

son todos países en vías de desarrollo, como México, Afganistán, Bangladesh, las 

Filipinas, Pakistán, China, Vietnam y Colombia. Sin embargo, cabe destacar que, 
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aunque los principales países emisores pertenecen al mundo subdesarrollado, las tasas 

y niveles de migración de esos países no están asociados con el crecimiento de la 

población o con la presión demográfica, y también que los migrantes no provienen de 

los lugares más pobres y menos desarrollados.  

migración es una consecuencia natural de procesos de integración sociales, políticos y 

económicos más amplios que tienen lugar a través de las fronteras internacionales. 

Cuando aparecen las perturbaciones asociadas con la creación o apertura de mercados, 

aquellos que se adaptan a los cambios por medio de la migración no se dispersan al 

azar, ni tampoco se dirigen necesariamente a la sociedad rica más próxima. Más bien, 

van a lugares a los que ya están vinculados económica, social y políticamente. Los 

vínculos económicos reflejan relaciones de comercio e inversión más amplias. Los 

nexos políticos nacen de tratados formales o de historias coloniales. Los vínculos 

sociales surgen de cualquier arreglo institucional que ponga a la gente en contacto 

entre sí regular y constantemente, como pueden ser los programas de intercambio de 

estudiantes, las misiones diplomáticas, el turismo, el comercio y las actividades de las 

corporaciones multinacionales. 

Cuando llegan a los países capitalistas desarrollados, los migrantes generalmente 

responden a una demanda fuerte y persistente que es intrínseca a la estructura de las 

economías postindustriales. Debido a los cambios en las tecnologías de la producción, 

el surgimiento del Estado de bienestar y la inserción del mercado en estructuras 

sociales más amplias, los mercados laborales en los países desarrollados se han vuelto 

cada vez más segmentados, dividiéndose entre un sector primario en el que hay 

“buenos” trabajos que son atractivos para los ciudadanos locales y un sector 

secundario de “malos” trabajos que tienen sueldos pobres que desprecian los 

habitantes del país en cuestión. Para llenar estos puestos, los empleadores recurren a 

la mano de obra migrante, lo que frecuentemente se traduce en que son ellos quienes 

inician los flujos por medio del reclutamiento directo. 

Movimientos migratorios entre los países de Latinoamérica 

Históricamente, en los países de Sur de América las migraciones fueron marcadas por 

corrientes venidas de Europa. Hoy han cambiado de dirección, gran parte van a 

Estados Unidos y hacia los países más cercanos. El deterioro de las economías, el 

empobrecimiento de la clase media y la elevada desocupación ha hecho que gran parte 

de los migrantes hayan elegido países de la misma región y aquellos con mejores 
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posibilidades económicas y preparación intelectual hayan optado por Europa y Estados 

Unidos. 

Los descendientes de inmigrantes venidos de Europa y Japón han podido acceder a la 

doble ciudadanía, teniendo la posibilidad de emigrar hacia esos países. Argentinos, 

uruguayos, brasileños y venezolanos van a España, Portugal e Italia, como peruanos y 

brasileños hacia Japón. 

Muchos de los países de la región han perdido a sus mejores elementos profesionales y 

técnicos, y esto ha generado una disminución sustancial del desarrollo en los países 

afectados. Por otro lado, la desilusión y frustración de aquellos que han tenido que 

abandonar el país, por falta de incentivos, ha hecho que el retorno fuera más 

prolongado o, en muchos casos, no definitivo. Sin embargo, es innegable que la 

emigración también ha generado, a través de las remesas a parientes en los pueblos 

de origen, un flujo dinero considerable. 

Uno de los problemas pendientes que tiene que resolver América Latina es la situación 

irregular de inmigrantes, que se ven afectados por las políticas restrictivas de los 

diversos países de la región. Ello conlleva a una creciente explotación y abuso de sus 

derechos fundamentales. La imposibilidad de reencontrarse con sus familias y la de 

vivir en el temor de la clandestinidad hace que se aíslen y alejen de los propios 

familiares que residen en sus países de origen. 

Las migraciones fronterizas o limítrofes se han comportado en varios países 

(Argentina, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos) como una extensión de las 

migraciones internas, obedeciendo a una articulación de los mercados de trabajo.  

MERCOSUR y migración 

Algunos avances se han realizado en el ámbito del MERCOSUR y de los países 

asociados en el tema migratorio. En el 2004 se realizó la segunda reunión del foro 

migratorio del MERCOSUR y estados asociados de la reunión de los Ministerios del 

Interior del MERCOSUR y estados asociados. Se hicieron declaraciones de principios 

sobre políticas migratorias en el MERCOSUR y países asociados, se revisaron los 

acuerdos firmados, se habló también sobre un proyecto de reglamento para los 

directores de migraciones de dicho proceso integracionista. Se analizó la propuesta 

para la participación de los Ministros de Interior en las reuniones del Consejo del 
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MERCOSUR. Este foro ha sido creado para que tuviera más incidencia y decisiones en 

los poderes ejecutivos de cada gobierno del proceso integracionista y asociados. 

En el 2004 se realizó en la ciudad de Santiago de Chile la declaración sobre los 

principios migratorios de los países del MERCOSUR y asociados. Entre los principios se 

destacan:  

-el aporte de los inmigrantes a la formación de los estados,  

-facilitar la regularización de los flujos migratorios en la región,  

-tratamiento justo e igualitario a los nacionales fuera de la región,  

-la importancia de la reunificación familiar,  

-combate del tráfico y tratas,  

-condenar las deportaciones masivas y detenciones sin respaldo legal,  

-control de las fronteras y  

-el no trato de la migración irregular como hecho punible de derecho penal. 

Brasil, por su parte, aprobó en el ámbito del MERCOSUR el acuerdo de libre residencia. 

Diferentes enfoques acerca del efecto de la migración en el desarrollo 

Efectos de la migración en los países receptores 

La migración es objeto de visiones controvertidas. Además, se hace mayor énfasis en 

el impacto de las migraciones en los países receptores, donde predominan las 

inquietudes relacionadas con las distintas formas de migración irregular, las solicitudes 

de asilo, las posibilidades de integración de los inmigrantes y las necesidades de 

regular la admisión de trabajadores, que en la contribución económica y cultural de los 

inmigrantes o la evaluación de las consecuencias para la migración en cuanto a la 

profundización de las desigualdades del desarrollo (Villa & Martínez, 2002). 

En los países desarrollados, la necesidad de los sectores de alta especialización supera 

en algunos casos la oferta que ofrecen las formaciones locales, fenómeno 

incrementado por el envejecimiento de la población y la consiguiente reducción de los 

jóvenes que ingresan anualmente al mercado de trabajo. 

Uno de los argumentos recurrentes en cuanto al efecto económico de la inmigración es 

que esta afecta negativamente las tasas de empleo y las remuneraciones en los países 

receptores, pues el inmigrante entra en directa competencia por las plazas de trabajo 
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con los trabajadores locales; los primeros están muchas veces dispuestos a aceptar 

condiciones de trabajo inferiores (salarios más bajos, imposibilidad de afiliación a la 

seguridad social y sindicalización) y los empleadores los prefieren porque de este modo 

pueden reducir sus costos de operación y así incrementar los márgenes de ganancia. 

Según esta visión, la migración es nociva, principalmente, durante ciclos recesivos o de 

desaceleración económica. 

Los autores que plantean que la inmigración no influye de manera determinante en el 

nivel de salarios y en las tasas de desempleo a nivel macroeconómico alegan que: 

1. Las tasas de desempleo y el nivel de salarios están relacionados con ciclos 

económicos y con la estructura de la economía, y no con el número de personas o la 

densidad poblacional. La estructura económica y las capacidades de inmigrantes y los 

locales determinan si el mercado podrá absorber, de forma eficaz, la mano de obra 

extranjera sin deprimir las tasas de empleo y remuneración. 

2. Los argumentos que indican que la inmigración repercute de forma negativa en las 

tasas de empleo y salarios parten de la falacia que trabajadores nacionales y 

extranjeros son sustituibles (un extranjero realiza la misma labor que un nacional) y 

no complementarios (un extranjero ocupe plazas que no son llenadas por locales). Los 

trabajadores migratorios complementan y no sustituyen a los trabajadores locales 

realizando las labores que los nacionales no desean realizar. Según Castles y Miller 

(1993) indican que la inmigración tiene efectos dispares sobre distintos grupos o 

estratos sociales insertos en el mercado laboral. Los inmigrantes llegan al país de 

destino o con alta instrucción (ocupan las plazas en el estrato más alto del mercado 

laboral y no tienen generalmente dificultades para encontrar trabajo porque tienen 

habilidades complementarias con la fuerza laboral nacional y por ello no compiten por 

las mismas plazas o a veces se especializan en una profesión que es escasa en el país 

de destino) o con un nivel de instrucción limitado que aspiran a las plazas del estrato 

más bajo del mercado laboral (compiten con los nacionales en ciertos servicios que no 

requieren mano de obra calificada). Los trabajadores locales con poca calificación son 

los sectores más afectados en términos de remuneración y trabajo por la llegada de 

inmigrantes. 
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Otro factor que indica que la inmigración afecta a los países receptores es que los 

inmigrantes, al exigir beneficios de salud y educación, ocasionan una sobrecarga 

excesiva en los costos del sistema social y generan desajustes en las cuentas fiscales. 

La presencia de trabajadores migratorios ayuda al sistema de seguridad social porque 

contribuye a mejorar la estructura demográfica de los países receptores. 

Impacto de la inmigración en los países receptores 

Algunos plantean que la inmigración contemporánea es distinta y mucho menos 

benéfica que la de los años 50 y 60. Sin embargo, investigaciones recientes reafirman 

que la inmigración ejerce un efecto positivo en el crecimiento. En su estudio de 1993, 

la OECD indicó que la inmigración contribuye de manera positiva al crecimiento del 

país receptor, aunque recalca que el efecto no es demasiado grande. 

El número de llamadas a América Latina ha aumentado a medida que los vínculos se 

han fortalecido y las diásporas han creado oportunidades de ampliación de los negocios 

y de las inversiones en los sectores de la telefonía celular, Internet y correo 

electrónico. También se ha generado una demanda de nuevos servicios y bienes en los 

países de origen. Los inmigrantes se han convertido en un mercado que atrae 

exportaciones, productos como la cerveza, el ron, el queso y otros alimentos locales 

incentivan a los productores de la región. Los viajes han aumentado los ingresos 

derivados del turismo en sus países de origen. El envío de remesas es, en la 

actualidad, una de las formas de vinculación entre los emigrantes y sus países de 

origen, y produce efectos tanto en los países emisores como en los receptores (Orozco, 

2003). 

Entre los argumentos que exponen los que defienden que la inmigración contribuye 

positivamente al crecimiento económico están: 

1. Los inmigrantes incrementan el nivel de consumo agregado, tanto de bienes como 

servicios, y en algunas ocasiones contribuyen a mejorar la productividad de la 

economía; así como muchas veces forman sus propios negocios y empresas, lo que 

propician la generación de fuentes de empleo. 

2. Los inmigrantes también contribuyen al ahorro, ya que, en general, tienen una 

fuerte propensión marginal a ahorrar. 
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3. La inmigración ayuda a aumentar la eficiencia económica y la productividad, ya que 

permite transferir trabajadores de áreas improductivas a sectores productivos de la 

economía (la llegada de trabajadoras que se emplean de niñeras o empleadas 

domésticas que permiten a mujeres, muchas de ellas profesionales, integrarse a la 

fuerza laboral). 

4. Los inmigrantes reducen la posibilidad de quiebra de empresas que para ser 

competitivas necesitan de la mano de obra barata que estos le proporcionan. 

Sin embargo, otros analistas señalan que la inmigración también puede generar 

efectos negativos sobre el crecimiento.  

1. Mano de obra redundante en los lugares de trabajo puede disminuir la 

productividad. 

2. Los inmigrantes pueden, en determinados momentos, inhibir el proceso de 

desarrollo tecnológico (empleadores pueden utilizar mano de obra barata y así 

mantener la competitividad) lo que en un largo plazo afecta negativamente el 

crecimiento.  

Efectos de la migración en los países emisores 

La discusión acerca del efecto de la emigración en los países de origen se centra en 

dos de los puntos más discutidos por la literatura: las remesas y el impacto del éxodo 

de trabajadores. 

El impacto del éxodo de trabajadores 

El impacto generado por el éxodo de trabajadores es quizás el único punto donde 

existe consenso sobre los efectos de la migración en la economía de los países. En 

general, los autores coinciden en señalar que la fuga de mano de obra es negativa 

para el país emisor, sobre todo en el caso de mano de obra calificada. La pérdida de 

personal altamente capacitado repercute negativamente en la productividad de la 

economía del país emisor. 

Parte del problema, con respecto a la migración de personas calificadas de países 

emisores, tiene que ver con las políticas de los países receptores que incentivan a los 

mejores elementos de países en desarrollo a migrar al ofrecerles mejores salarios y 
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condiciones de trabajo. El otorgamiento de becas de estudios avanzados también actúa 

como imán para la emigración. 

En América se evidencian efectos negativos de la emigración para el desarrollo 

económico de los países. En este sentido, Pellegrino (1993) plantea que la emigración 

desde América Latina hacia los Estados Unidos tiene un nivel educativo promedio 

inferior a la media de la población nativa de los Estados Unidos. La migración asiática y 

africana en los Estados Unidos se concentra en su mayoría en los sectores de alta 

calificación, mientras que la migración latina se ubica fundamentalmente en los 

trabajos poco calificados. 

En las últimas décadas, las iniciativas tradicionales para revertir la emigración han sido 

suplantadas por otras que proponen favorecer los procesos de revinculación y 

estimular a las redes existentes, de manera de transformar las pérdidas en posibles 

ganancias. Algunos autores han llegado incluso a proponer la revisión del carácter 

negativo o de pérdida atribuido a la emigración de científicos y reconocer las 

potencialidades que pueden surgir de la existencia de emigrantes ubicados en sectores 

estratégicos, actuando en beneficio de sus lugares de origen, es decir, que algunos 

afirman que la fuga de cerebros no se consideraría como un factor de 

empobrecimiento, sino como una fuente de desarrollo. 

Desde el punto de vista de los países de origen, la emigración de recursos calificados 

es un obstáculo serio para la consolidación de sectores avanzados, tanto en los 

sistemas de ciencia y tecnología como en los espacios donde la capacidad de 

innovación se ha vuelto imprescindible para superar la brecha que los separa del 

mundo desarrollado. 

Efecto de las remesas en países emisores de emigrantes 

Las remesas de dinero enviadas por los migrantes constituyen el impacto más notorio 

y tangible de la migración internacional sobre los países de origen. La magnitud de los 

montos de las transferencias de los migrantes es significativa y constituye una fracción 

importante del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de origen. Las remesas 

representaron, entre los años 2000-2004, un 5 % del PIB como promedio en los países 

latinoamericanos y en el 2002 alcanzaron más del 80 % de las inversiones extranjeras 

directas enviadas a la región (Cruz, 2006). Para el crecimiento económico de 

Latinoamérica estos flujos de financiamiento son relevantes, sin embargo, adquieren 
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mayor importancia en los países donde constituyen una de las primeras fuentes de 

ingresos en divisa, entre los que se encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua; que en el 2007 constituyeron para estas economías el 20 %, 12,5 %, 25 % 

y el 14 % del PIB, respectivamente (CEPAL, 2007). 

Las remesas enviadas a México es un ejemplo para demostrar la complejidad del tema. 

La migración a Estados Unidos genera dependencia económica e inhibe el desarrollo 

autónomo. Las remesas se consideran un paliativo al ser utilizadas para adquirir bienes 

de consumo, y rara vez se transforma en bienes de capital (herramientas, inversión) 

que podrían generar crecimiento y aumentar la producción. 

Los estudios en cuanto a la relación remesas-crecimiento no revelan un consenso, pues 

mientras algunos afirman que las remesas, al dirigirse fundamentalmente al consumo, 

estimulan la demanda y la producción, otros trabajos en los que se utilizan métodos 

estadísticos encontraron que la relación no es estadísticamente significativa o es 

positiva pero no suficientemente fuerte. 

Durante el 2011 el ingreso por remesas mostró incrementos significativos en la 

mayoría de las economías receptoras. El Banco Mundial estimó que ese año los países 

en desarrollo recibieron remesas por 351 000 000 de dólares, lo que significó un 

incremento del 8 % con relación a su monto en 2010. El ingreso de México por 

remesas familiares también registró en 2011 un comportamiento favorable, que 

permitió que se mantuviera como el tercer principal receptor de remesas en el mundo. 

El envío de remesas a América Latina aumentó en un 8 % en el 2011. Este crecimiento 

está asociado a diversos factores que sugieren cambios en los patrones de envío en un 

futuro y que no están exclusivamente asociados con la recuperación económica. Esto 

incluye el rol creciente de la mano de obra femenina calificada, el acceso al 

financiamiento y los desastres naturales (Orozco, 2003).  

Después de enfrentar la recesión y el bajo o nulo crecimiento económico, el envío de 

remesas a América Latina aumentó en un 8 % de 2010 a 2011, con un aumento de 68 

000 millones de dólares. Aquellos países cuya economía está más vinculada a la de los 

Estados Unidos experimentaron mayor crecimiento, en comparación a aquellos en los 

que la población también tiene flujos migratorios a Europa. Dos notables excepciones a 

este caso son El Salvador y Jamaica.  
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La recuperación económica de los Estados Unidos puede ser un factor principal en el 

incremento de los flujos a América Latina. El aumento en la tasa de empleo ha 

contribuido al incremento del envío de remesas.  Sin embargo, la política migratoria y 

de deportación representó casi el mismo número que el ingreso de inmigrantes al país. 

En ese sentido, el crecimiento económico y la disminución del desempleo son factores 

importantes que permiten el crecimiento de las remesas, pero por sí solos no explican 

dicho incremento en la circulación: un aumento del 8 % en el envío de remesas no 

puede ser explicado por una disminución del 1 % en el desempleo entre 2010 y 2011. 

Otros efectos de las migraciones 

Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas, tanto en los países o áreas 

de emigración como en los de inmigración, y en ambos casos pueden tener efectos 

positivos y negativos: 

Para el país de emisor constituyen consecuencias positivas:  

-El alivio de algunos problemas de superpoblación  

 -El logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los más descontentos son los 

que primero emigran, quedando solo los más conformes que suelen estar de acuerdo 

con su situación socioeconómica o política) 

-La disminución de la presión sobre los recursos naturales y materiales 

-La disminución del desempleo  

-El aumento de la productividad y de la venta de productos en otros países 

 -Países pobres caracterizados por una vasta población poco calificada y desempleo 

estructural, la emigración constituye un alivio de las presiones sobre los servicios 

sociales y la mano de obra redundante. 

Los países de origen también pueden estar interesados en promover la emigración 

para asegurar las remesas enviadas por sus ciudadanos (dinero que para muchos 

países constituye una importante fuente de ingresos) e incentivar la formación de 

personal calificado en el extranjero. 
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Constituyen consecuencias negativas para el país emisor:  

-La desvitalización y el envejecimiento de la población (los migrantes suelen ser 

jóvenes). 

 -La población que queda se hace más tradicionalista, conservadora y más reacia al 

cambio.  

-Pérdidas en lo que se refiere a la inversión que se ha hecho en la población emigrante 

(educación, salud, etc.). 

-El éxodo de personas con alta formación conlleva a la pérdida de capital humano. 

-Dependencia económica a las remesas lo que incentiva al Estado a olvidar ciertos 

servicios básicos porque las personas pueden acceder a ellos gracias a las remesas que 

reciben. 

-Desestabilización de la familia y la formación de grupos familiares con alta 

vulnerabilidad. 

Estas situaciones provocan múltiples problemas en las familias, que van desde un 

decaimiento del rendimiento escolar e incremento del fenómeno de las pandillas 

juveniles, hasta el incremento del consumo de drogas, sin pretender que la migración 

sea la única causa de estos fenómenos. 

Conclusiones 

Las causas principales de la emigración latinoamericana se encuentran relacionadas 

con el actual Orden Económico Internacional, agudizadas por el proceso de 

globalización, que aunque incrementa las expectativas de emigrar, impone fuertes 

barreras a la libre movilidad de las personas. 

Se consolida el proceso migratorio como un flagelo que afecta a las economías de los 

países subdesarrollados, propicia el continuo robo de talentos y profundiza la 

dependencia tecnológica.  
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Las remesas constituyen uno de los programas más amplios y efectivos de “alivio de la 

pobreza”. En América Latina y el Caribe unos 20 millones de hogares reciben estas 

transferencias. 

Las remesas alivian las condiciones de vida de algunas poblaciones pobres de América 

Latina. Sin embargo, ello no debe ser visto en ningún caso como una solución 

definitiva a los problemas de la pobreza. Los gobiernos deben seguir implementando 

las políticas necesarias para fomentar el desarrollo y la igualdad en sus países. 
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