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4 PRESEN
TACIÓN
Presentación

2010 será un año crucial para las economías latinoamericanas. Tras ser golpeadas de lleno por la 

las considerables mejoras de los fundamentos macroeconómicos y de la calidad de la gobernanza 
económica realizadas en los últimos años han permitido a varios países de la región recurrir a estímulos 

la norma en la región en anteriores episodios de conmoción económica internacional. Con todo, la 
volatilidad de los precios de los productos básicos, el recorte de las entradas de capital de cartera 
y de inversión y la ralentización de las remesas de los migrantes plantean serias incertidumbres a 
numerosos países. 

Sobre esas incertidumbres para 2010, planean los desafíos a largo plazo, decisivos para la política 
pública de América Latina y el Caribe –precisamente los desafíos que nos motivaron a lanzar este 
informe anual hace tres años–, que siguen siendo los mismos que en épocas anteriores: alcanzar 
un desarrollo sostenible en términos sociales y medioambientales y crear oportunidades para todos 
mediante el fomento del crecimiento, la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad. 
Además, la mayoría de los países latinoamericanos aún tendrán que abordar las cuestiones relativas 
a la competitividad a largo plazo si desean lograr una mejora sostenible de su nivel de vida. Todo 
lo anterior exigirá continuar con las reformas estructurales, impulsar la innovación y evitar el 
proteccionismo. 

Con la publicación de Perspectivas Económicas de América Latina 2010, el Centro de Desarrollo de la 
OCDE realiza una nueva aportación a los anteriores objetivos. Basándose en la experiencia analítica 
de la OCDE sobre mejores prácticas políticas, el informe de este año examina las implicaciones 
macroeconómicas de la crisis para América Latina y aborda cuestiones relativas a los nuevos modelos 
de inversión y de migración en el contexto de la presente crisis.

En la presente edición, se ha subrayado la necesidad de resistir a la llamada del proteccionismo. 
En este sentido, el informe, de hecho, llega a la conclusión de que los países latinoamericanos con 

los riesgos de los términos de intercambio, creen reservas y equilibren sus cuentas públicas. 

personas y de capitales generados por la migración internacional en la recuperación de la región. 

latinoamericanas, su entrada en la región caerá por primera vez desde hace numerosos años en 
2009. Los hogares más pobres, que dependen de esta fuente de ingresos, acusarán particularmente 

nuevas tendencias tendrán en el desarrollo de la región, prestando especial atención a los efectos 
de la migración y de las remesas en los mercados laborales, la protección social y la profundización 
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5Las recomendaciones adelantadas en Perspectivas Económicas de América Latina 2010 invitan a los 

trabajo conjunto y una mejor coordinación. En concreto, los gobiernos de los países receptores de 
inmigración deberán adaptar sus políticas migratorias y actualizar sus marcos de integración, de forma 
que la migración pueda contribuir a responder a las necesidades laborales futuras, habida cuenta 

mecanismos que desalienten la migración irregular y potencien la utilización de canales legales, así 
como extender las prestaciones sociales a los inmigrantes y permitir la portabilidad transfronteriza 
de éstas. Por otra parte, para los países de emigración de América Latina y el Caribe, el informe 
presenta prácticas orientaciones sobre la forma en que las remesas pueden fomentar mejor el 

se aboga por promover un mayor acceso a los servicios bancarios y una mayor competencia en este 
ámbito, instaurar marcos normativos más adecuados y emprender políticas activas para incitar a 
las diásporas a enviar dinero a sus respectivos países de origen, ya de forma privada, ya a través 
de mecanismos impulsados por el sector público. 

La incesante labor de investigación y de diálogo sobre políticas que lleva a cabo el Centro de Desarrollo 
de la OCDE a través de la serie de publicaciones Perspectivas Económicas de América Latina ha
contribuido a acercar la experiencia de la OCDE a América Latina y, a un tiempo, ha potenciado la 
visibilidad de las cuestiones latinoamericanas entre los países miembros de la OCDE. Como todos 
hemos aprendido en los últimos meses, no hay crisis que por bien no venga. Si América Latina 
adopta las medidas adecuadas, es indudable que podría salir reforzada de la actual conmoción. La 
presente edición de Perspectivas Económicas de América Latina 2010 constituye una brújula útil y 
valiosa para seguir esa dirección. 

Ángel Gurría
Secretario General de la OCDE

PRESENTACIÓN
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11PRE
FACIO
Prefacio

La presente edición de Perspectivas Económicas de América Latina se publica en un momento crucial 
para América Latina y el Caribe. Es cierto que, en medio de la primera contracción indiscutible del 
PIB en 25 años, de la considerable caída del comercio exterior y de la inversión extranjera y del 
aumento acelerado del desempleo, la perspectiva económica general de la región para 2010 es, 
con todo, sustancialmente positiva. Sin embargo, la cuestión esencial consistirá en saber en qué 
medida el pragmatismo económico que ha caracterizado a América Latina en la última década será 
capaz de traducirse en la estabilidad necesaria para abordar los numerosos desafíos de desarrollo 
pendientes, en un contexto económico mundial aún incierto.

Una vez más, la publicación Perspectivas ha centrado su atención en los retos a largo plazo de 

frecuencia, desvían nuestra atención diaria de las cuestiones subyacentes en juego. Tras explorar 
Perspectivas 2009 y subrayar la forma en que los ingresos 

tributarios y el gasto público podrían ser más útiles en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 
la presente edición de nuestra publicación estrella anual sobre América Latina vuelve la vista a otro 
de los principales desafíos de la región: maximizar la contribución de la migración y las remesas con 

Con más de 20 millones de latinoamericanos residiendo fuera de su país de nacimiento –casi el 5% 
de la población total de la región–, el efecto de la crisis mundial sobre los modelos de migración y 
sobre los incontables migrantes que ya viven en el extranjero se convertirá pronto sin duda en una 
cuestión de peso para la mayoría de los países latinoamericanos. De hecho, en la mayor parte de los 
países de la OCDE, los inmigrantes se encuentran entre los grupos de población activa más afectados, 
y sus tasas de desempleo han crecido más rápidamente que las de los nativos, debido principalmente 
a su gran concentración en sectores particularmente golpeados por la desaceleración (por ejemplo, 

generar propuestas concretas sobre la forma en que tanto los países de origen como los de destino 

Este año, la edición de Perspectivas Económica de América Latina de la OCDE ha introducido dos 
importantes novedades, que responden a los comentarios y recomendaciones de los lectores sobre 
las dos anteriores ediciones. En primer lugar, se ha abierto la publicación con una perspectiva 
macroeconómica; por descontado, la perspectiva macroeconómica de este año analiza los efectos en 
la región de la crisis económica mundial, centrándose en las dimensiones estructurales. En segundo 
lugar, el informe presenta un compendio de estudios de países, en los que se examinan las recientes 
tendencias y políticas migratorias en los seis países latinoamericanos pertenecientes al Consejo 
Director del Centro de Desarrollo de la OCDE –Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú–, 
así como en Argentina y República Dominicana, países que negocian actualmente su adhesión. 
Estos estudios de países, así como información similar relativa a otros países de la región, estarán 
disponibles en el sitio web del informe. 

y de capitales torna más vulnerables a las economías, la perspectiva macroeconómica de esta 



PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2010

ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

12 acompañada en la mayoría de los casos del fortalecimiento de la resistencia para contrarrestar la 
crisis, lo que ha facilitado que la mayor parte de los países latinoamericanos estén soportando mejor 

índices de exposición y resistencia y, con ellos, se ha comparado la reacción de los países de la 
región ante la presente crisis y ante la crisis de 1981-1982. 

La conclusión resulta inapelable: la región está capeando el presente revés desde una posición 
mucho más sólida que en anteriores ocasiones, lo que ha permitido a numerosos países de la región 

ello los fundamentos macroeconómicos. De hecho, algunas de las mejores prácticas del mundo en 

ámbito, incluso para numerosos países de la OCDE. Sin embargo, el informe no deja de señalar 

las perspectivas de desarrollo a largo plazo y mantienen el equilibrio entre la creación de empleo de 
elevada calidad y el gasto en los segmentos más vulnerables de la población. 

El informe Perspectivas Económicas de América Latina 2010 
Centro de Desarrollo de la OCDE por servir de puente de acercamiento entre la OCDE y América Latina. 
Este compromiso se plasma primero en la esfera institucional, ya que los seis países latinoamericanos 
anteriormente mencionados participan en las actividades cotidianas del Centro en calidad de miembros 

diálogo sobre políticas, incluidos seminarios, reuniones de expertos, encuentros de información con 
autoridades públicas y acontecimientos de presentación, que garantizan la difusión y la visibilidad de 
nuestra labor. El Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, celebrado en París 
y organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio francés de 
Economía, Industria y Empleo, constituye un buen ejemplo de la forma en que se fomenta la presencia 
de las cuestiones latinoamericanas en los países de la OCDE. La reciente participación del antiguo 

dominicano, Juan Montás, en las reuniones del Consejo Director del Centro de Desarrollo evidencia 
asimismo el creciente intercambio de experiencias con funcionarios de alto nivel de la región.

Desde su lanzamiento en 2007, la publicación Perspectivas Económicas de América Latina de la 
OCDE ha contado con la estrecha e incesante colaboración de otros destacados actores y entidades, 
sobradamente conocidos por su labor en el desarrollo de la región. Más allá de la presentación 
anual de este informe en la correspondiente Cumbre Iberoamericana, se ha mantenido una relación 
constante con gobiernos, académicos, líderes empresariales, representantes de la sociedad civil y 
organizaciones internacionales, entre otras, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización 
de los Estados Americanos, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe, la Secretaría General Iberoamericana, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
la Corporación Andina de Fomento o el Banco Centroamericano de Integración Económica.

En ese mismo sentido, se lanzó recientemente INNOVAlatino, una pionera iniciativa de tres años 
que pretende referenciar y evaluar las diversas dimensiones de la innovación en América Latina, en 
colaboración con la escuela de negocios INSEAD y la Fundación Telefónica. El primer informe de este 
nuevo proyecto se presentará en la Sexta Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, que 
se celebrará en Madrid. A los citados estudios y publicaciones, viene a sumarse un amplio abanico 
de actividades de investigación, como el recién publicado documento de trabajo Revisiting Political 
Budget Cycles in Latin America (Nieto Parra & Santiso, agosto de 2009). A título de ejemplo, valga 
señalar que, sólo en 2008, el Centro de Desarrollo de la OCDE publicó tres documentos de trabajo, 
siete exámenes generales de políticas, tres síntesis sobre políticas y cinco artículos en revistas y 
periódicos especializados.

Como foro de encuentro entre la OCDE y las economías emergentes, el Centro de Desarrollo de la 
OCDE se ha comprometido plenamente en mejorar la comprensión de los procesos y cambios que 

Perspectivas del Desarrollo Mundial, de próxima 
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13Latina, África y Asia, pretende hallar soluciones innovadoras para los desafíos que plantean a escala 
mundial el crecimiento, la pobreza y la desigualdad. 

Esperamos sinceramente que Perspectivas Económicas de América Latina 2010 pueda contribuir a 
esa pretensión y aporte nuevas ideas sobre la forma de construir una América Latina más fuerte, 
más diáfana y más justa. 

Javier Santiso
Director y economista jefe

Centro de Desarrollo de la OCDE 
Octubre de 2009

PREFACIO
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14ACRÓNIMOS
ABREV.
Acrónimos y Abreviaciones

ACC Agencia de calificación crediticia

AEB Asociación Española de Banca

ALD Regulación antilavado de dinero

AOD Ayuda oficial al desarrollo

BCE Banco Central Europeo

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BLS Bureau of Labor Statistics (Oficina de Estadísticas Laborales)

CA Cajero automático

CARICOM Comunidad del Caribe

CECA Confederación Española de Cajas de Ahorros 

CEPAL Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas 

DHS Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interior de Estados 
Unidos)

DIOC Database on Immigrants in OECD Countries (Base de datos sobre inmigrantes en 
los países de la OCDE)

DPR Diversified Payment Rights (Derechos de pago diversificados)

ECODAR Encuentro de Cooperación Diáspora Argentina

EMBI Emerging Markets Bond Index (Índice de bonos de los mercados emergentes)

Fed Reserva Federal de Estados Unidos 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

FMI Fondo Monetario Internacional

GDF Global Development Finance en línea 

HH Herfindahl-Hirschman (índice)

HP Hodrick-Prescott (filtro)

IECC Índice de exposición por cuenta corriente 

IED Inversión extranjera directa

IET Índice de exposición total

IFS International Financial Statistics en línea 

IPC Índice de precios al consumo

IRCA Immigration Reform and Control Act (Ley de Reforma y Control de la Inmigración 
de Estados Unidos)

IRF Índice de resistencia fiscal

IRM Índice de resistencia monetaria
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ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

IRT Índice de resistencia total

KYC Know Your Client (Conozca a su cliente)

LFT Regulación de lucha contra el financiamiento del terrorismo 

MERCOSUR Mercado Común del Sur

MTO Money Transfer Operator (operador de transferencias de dinero, remesadora)

NBER National Bureau of Economic Research (Oficina de Investigaciones Económicas de 
Estados Unidos)

NEML Nueva Economía de la Migración Laboral

NHS National Health Service

ONG Organización no gubernamental

PIB Producto interior bruto

PPA Paridad de poder adquisitivo

PTF Productividad total del factor

SAWP Seasonal Agricultural Workers Programme (Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales)

Sedesol Secretaría de Desarrollo Social 

SEDLAC Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean (Base de datos 
socioeconómicos para América Latina y el Caribe)

SELIC Sistema Especial de Liquidação e Custodia 

SIM Subscriber Identity Module (Módulo de identificación del usuario)

SPS Sistema de Pensiones Solidarias 

TARP Troubled Asset Relief Program

TED Treasury Bill-Eurodollar (spread) (Diferencial TED)

TI Términos de intercambio

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

UE Unión Europea

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

USSD Unstructured Supplementary Services Data (Datos de servicio desestructurados 
suplementarios)

WAP Wireless Application Protocol (Protocolo de aplicación sin cable)

WDI World Development Indicators (Indicadores de Desarrollo Mundial, Banco Mundial)

WEO World Economic Outlook (Perspectivas de la Economía Mundial)
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EJECUTIVO
Resumen ejecutivo

América Latina no ha escapado a la crisis económica mundial, pero la está soportando con una 
resistencia renovada. Aunque todos los países de la región han acusado los efectos del decrecimiento 

que América Latina se está recuperando del choque más rápidamente que la mayoría de las economías 
desarrolladas y, es más, lo está haciendo sin poner en peligro el notable progreso realizado en pro de 
la consecución de sus objetivos de desarrollo a largo plazo. Se prevé que el índice de recuperación 
sea sustancial en 2010 aun cuando diste mucho de igualar las tasas de crecimiento superiores al 
5% que han caracterizado a la región durante el periodo de bonanza 2004-08. La duración de la 
recesión mundial constituirá tan sólo uno de los determinantes de las tasas de crecimiento futuras: 
para los países de la región, resultará al menos tan importante su capacidad para estimular sus 
respectivas economías nacionales mediante políticas sostenibles. Además, en numerosos países, la 

incidencia de la crisis y en la lista de opciones políticas disponibles. 

PERSPECTIVA MACROECONÓMICA: INEXISTENCIA
DE RELACIÓN INVERSA ENTRE LA EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL Y LA RESISTENCIA

Contrariamente a lo que dictaría la lógica general, los países latinoamericanos que han abierto 
sus mercados a la competencia internacional durante la última década no se han mostrado más 
vulnerables ante el actual revés económico mundial. Esto supone un llamativo logro, que contrasta 
nítidamente con la experiencia de estos países en pasadas crisis internacionales. Desde principios 
de los años 1990, la mayor parte de América Latina ha venido abandonando el falso sentimiento 
de seguridad que parecen proporcionar las políticas proteccionistas y, en su lugar, ha comenzado 

refuerzan la capacidad para soportar choques negativos. 

La comparación de índices de exposición y resistencia demuestra que, en los últimos 30 años, América 
Latina ha aprendido algunas de las duras lecciones que le impuso la crisis de la deuda de los años 
1980. La balanza por cuenta corriente evidencia que los países de la región están cada vez más 

reservas extranjeras para contrarrestar posibles recortes de liquidez; además, en los últimos 5 años, 
la mayoría de sistemas bancarios nacionales han incrementado su nivel de provisiones para hacer 
frente a los créditos morosos y han evitado las operaciones especulativas que tan perjudiciales han 
demostrado ser en otras partes. 
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18 El decrecimiento actual ha resaltado como nunca antes que la clave para el crecimiento a largo plazo 
de América Latina reside en una gestión política responsable y sostenible. Para la mayoría de los 

y una pérdida de credibilidad institucional generalizada. En una crisis, la presión conduce a aumentar 

pero esto debe sopesarse siempre con la sostenibilidad a largo plazo de las medidas adoptadas en ese 
sentido. Por suerte, la elaboración de políticas responsables y creíbles que viene dándose en América 
Latina desde los años 1990 ha abierto un espacio sustancialmente más amplio que en los años 1980 

el país mejor situado, seguido de cerca por Perú y México y, algo más alejados, Brasil y Colombia. 

Las autoridades monetarias de la práctica totalidad de países latinoamericanos han redoblado esfuerzos 
estos últimos años por ganar credibilidad, lo que se ve recompensado hoy por un conjunto de 
instrumentos de política monetaria más robustos. La autoridad y la integridad de los bancos centrales 
están cada vez más enraizadas en la elaboración de políticas responsables que en la aplicación de iure 
del control del tipo de cambio o de los precios. Los actores políticos pueden hoy movilizar reservas 
para subsanar posibles faltas de liquidez, en lugar de ver cómo se desangran en vanos intentos por 

La necesidad de destinar gasto directo a los miembros más vulnerables de la sociedad resulta 
capital durante un periodo de decrecimiento. Las últimas previsiones sobre el PIB para 2009 y 2010, 
combinadas con mediciones comúnmente aceptadas del vínculo entre la pobreza y el crecimiento, 

las líneas de pobreza nacionales en la región; esto, a su vez, implicaría que quedaría anulado casi 
por entero el progreso realizado durante los cinco años anteriores a la presente crisis. Obviamente, 
la reducción de la pobreza no proviene sólo del crecimiento, sino también de políticas sociales 

la redistribución de ingresos –en particular, Argentina– carecen hoy de los recursos necesarios para 
mantener las políticas que han permitido esos logros. Aquí, de nuevo, la prioridad deberá ser el paliar 
los daños causados por la recesión mundial sin comprometer la sostenibilidad a largo plazo.

PIB per cápita relativo en los países de América Latina y los países de la OCDE en las 
crisis de 1982 y de 2008
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Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en OCDE (2009), Consensus Forecasts (2009) y la base de datos de 
Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (abril de 2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/725704165836
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RESUMEN EJECUTIVO

MIGRACIÓN INTERNACIONAL: UN FACTOR 
DETERMINANTE PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
DE LA REGIÓN

La migración internacional se halla en el centro del debate político público. La crisis económica ya ha 
repercutido en las corrientes y tendencias migratorias, y numerosas comunidades de latinoamericanos 
que viven en el extranjero se han visto golpeadas de lleno por la pérdida de puestos de trabajo en 
los países de la OCDE, como resultado de su elevada concentración en actividades particularmente 
afectadas por el decrecimiento, como la construcción o el turismo. El aumento del desempleo ha 
endurecido la percepción pública sobre los migrantes en numerosos países de destino, lo que ha 
provocado la revisión de las políticas de inmigración. Los migrantes latinoamericanos y caribeños 
se hallan en pleno corazón de esos debates, ya que representan cerca del 25% de los no nativos 
en países de la OCDE. 

La capacidad de los gobiernos para aprovechar el potencial que la migración internacional puede 
suponer en términos de desarrollo puede constituir un nuevo instrumento para ayudar a la región 

presencia de comunidades de migrantes preexistentes. Entender mejor esas motivaciones y sus 
interacciones facilitará la adopción de políticas que maximicen los efectos positivos de este fenómeno 
y minimicen sus (menores) repercusiones negativas. Los actores políticos deberán tener en cuenta 

del dinero que éstas envían a sus países de origen y de ideas, propagadas a través de redes de 
migrantes y diásporas. 

Migrantes latinoamericanos y caribeños por país de destino
(Porcentaje, aprox. año 2000)

Argen na 4.4%

Venezuela 4.1%

Costa Rica 1.0%

Otros países de
ALC 3.4%

Estados Unidos

73.9%

España 3.3%

Canadá 2.7%

Otros países
de la OCDE 7.1%

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC) (OCDE, 2008) y 
en la ronda de censos nacionales de 2000 en América Latina (procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726464100160
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20 CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LA MIGRACIÓN,
DECRECIENTES FLUJOS DE DINERO

Más de 20 millones de latinoamericanos y caribeños residen fuera de su país de nacimiento. Cerca 
de tres cuartos de ellos se encuentran en Estados Unidos y muchos de los restantes en Argentina, 
Venezuela, España y Canadá, por este orden. Las corrientes migratorias entre los propios países de la 
región resultan también cada vez más relevantes, con importantes corredores de centroamericanos 
hacia México, de colombianos a Ecuador y entre Brasil y Paraguay en ambas direcciones. Asimismo, 
de forma creciente, la migración está dejando de ser un movimiento sólo de ida: numerosos 
migrantes retornan a su país de origen, mientras muchos otros circulan entre varios países durante 
un tiempo. 

Además, los migrantes son cada vez menos uniformes. Aunque el nivel educativo medio de los 
migrantes latinoamericanos está por debajo de la media del de los países en los que se implantan, 
existen sustanciales diferencias de un corredor a otro y, así como más de dos tercios de los mexicanos 
adultos en Estados Unidos tan sólo cuentan con educación primaria, aproximadamente tres cuartos 
de los sudamericanos residentes en ese mismo país tienen un nivel secundario o terciario. De igual 
modo, la diferenciación de los migrantes por razón de sexo varía en función de los corredores: por 

promedio del 50% de los migrantes internacionales). E igualmente heterogéneas son las condiciones 
socioeconómicas de los hogares receptores de remesas: en México, por ejemplo, las familias que 
reciben remesas pertenecen principalmente al tramo inferior de la distribución de rentas, mientras 
que, en Perú, cuanto más rico sea el hogar, más proporción de remesas recibirá. 

La preocupación económica más acuciante es la caída de las remesas como resultado de la actual 
crisis. Según las previsiones de agosto de 2009 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las 
remesas enviadas a la región disminuirán un 11% en dólares estadounidenses (USD) corrientes. El 

más del 10% del PIB en algunas economías de la región, sobre todo, en el Caribe y América Central, y 

1999 será decisivo para la región. El impacto será casi inmediato en numerosas familias de migrantes 
que, en el país de origen, tienden a utilizar esas remesas para completar el consumo. Contrariamente 
a la opinión más generalizada, este consumo incitado por las remesas puede ser bastante productivo 
y traducirse en la práctica en una inversión en capital humano, como, verbigracia, la posibilidad de 
brindar una escolarización más larga a los niños o gastar más en asistencia sanitaria. 

particular, menos que la inversión extranjera directa o las ganancias que generan las exportaciones, 
su respuesta en caso de deterioro de las condiciones económicas en el país de origen varía de un 
país a otro: para algunos países, el empeoramiento de sus condiciones económicas parece alentar 
a los migrantes que se hallan en el exterior a aumentar sus envíos de dinero, mientras que para 
otros países parece ocurrir todo lo contrario; en el contexto actual, la correlación existente entre las 
remesas y las condiciones económicas de los países de destino de los migrantes reviste el mismo 
interés.
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RESUMEN EJECUTIVO

Remesas de trabajadores a América Latina y al Caribe
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Alto (>10)

Mediano (2-10)
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42.0
La longitud de la barra no corresponde
al valor para México

0.9

Nota: a) Las remesas se han medido utilizando las evaluaciones de las remesas de trabajadores en la partida de transferencias de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos. b) Se han establecido tres niveles (alto, mediano, bajo). c) Las barras corresponden a los diez 
países con mayor proporción de remesas a ALC: México (42.0), Colombia (7.9), Guatemala (7.4), El Salvador (6.5), Ecuador (5.4), 
República Dominicana (5.3), Brasil (4.9), Honduras (4.5), Perú (3.7) y Jamaica (3.4).

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, según las bases de datos International Financial Statistics y Balance of 
Payments Statistics del FMI.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726852664813

POSITIVOS EFECTOS DE LA MIGRACIÓN EN LOS 
SALARIOS Y EL CRECIMIENTO, PESE A RESTRICCIONES
DE MOVILIDAD Y RETORNO

es a través de los mercados laborales. Hasta la fecha, aunque difusa, la evidencia empírica parece 
apuntar a que la emigración induce un incremento salarial para aquellos que permanecen en el país 
de origen, como ha sucedido en el caso de trabajadores con buen nivel educativo en México en las 
últimas décadas. Al mismo tiempo, en numerosos países, en particular en del Caribe y América Central, 

a países de la OCDE esté transformándose en una “fuga de cerebros”, aunque, esto, en realidad, 
puede ser más un síntoma que una causa de la existencia de problemas de desarrollo. 
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salarios o el empleo local, como suele pensarse, lo que se explica por el hecho de que los trabajadores 
inmigrantes y los nativos no suelen competir por los mismos puestos de trabajo y, en este sentido, 
los migrantes se circunscriben con frecuencia a aquellas actividades relacionadas con la construcción, 
la agricultura, el turismo y el servicio doméstico; la experiencia ha demostrado que este modelo no 
competitivo se repite también en los países latinoamericanos de destino, como Argentina, Costa Rica 
y Venezuela. Además, la inmigración puede contribuir al dinamismo económico, algo sobradamente 
probado en el caso del auge económico español: se calcula que la entrada de más de 4.5 millones
de inmigrantes ha supuesto un tercio del crecimiento económico del país entre 1996 y 2006.

Con todo, la presente crisis ha hecho resurgir medidas de fomento de la migración de retorno, que 
parecen haber aprendido algunas de las lecciones, pero en modo alguno todas, de los programas 
europeos de retorno inducido de los años 1970 y 1980. El éxito de estas nuevas políticas puede verse 
mermado además por la atemperación que sufrirá cualquier incentivo de retorno si las condiciones 
económicas en los países de origen de los migrantes también resultan poco alentadoras. 

Un impedimento más estructural a la movilidad laboral internacional –y un serio obstáculo para la 
migración de retorno– es la falta de “portabilidad de pensiones”. Con demasiada frecuencia, por el 
solo hecho de atravesar una frontera, los migrantes pierden las prestaciones de pensión acumuladas 
o deben soportar tremendos (aunque en ocasiones ocultos) costes. La creación de una red de 
convenios bilaterales entre países que protejan a los migrantes latinoamericanos y caribeños es un 

de los países de origen como de los de destino. 

Sistemas de portabilidad de pensiones en América Latina
(Porcentaje del total de migrantes por país de origen, 2000)
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Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Avato et al. (2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/727401073611

UNA MAYOR FORMALIZACIÓN DE LOS FLUJOS 
DE REMESAS PUEDE FOMENTAR EL DESARROLLO 
FINANCIERO

La experiencia de países de la OCDE que fueron en su tiempo países de origen de migración, tales 

hoy son diferentes de los de antaño, pero pueden encontrarse ejemplos prácticos en programas 
existentes en la región, no exentos de éxito (como, por ejemplo, el plan colombiano Mi Casa con 
Remesas, o el fondo peruano Mi Vivienda).
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Aunque algunas iniciativas para alentar la “bancarización” de las remesas ofrecen interesantes vías 

y las medidas políticas en este ámbito deberán fomentar la transparencia en el sector. Habida cuenta 

para los remitentes de remesas, los gobiernos deberían considerar posibles medidas para paliar 
el riesgo cambiario, tales como la creación de fondos de estabilización que garanticen los ingresos 
procedentes de las remesas en moneda nacional y, de forma más general, cualesquiera otras medidas 

están surgiendo en la región como una alternativa a la bancarización tradicional, gracias a sus 
extensas redes de distribución y a los reducidos costes de envío, pero su desarrollo se está viendo 
frenado por la falta de un marco normativo claro.
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Nota: La cobertura geográfica de sucursales y cajeros automáticos (CA) se entiende como el número de sucursales y de CA por cada 
1 000 km2, respectivamente. La cobertura demográfica de sucursales y CA se define como el número de sucursales y de CA por 
cada 100 000 personas, en cada caso. Para los teléfonos móviles, la cobertura hace referencia al número de líneas móviles por cada 
100 habitantes.

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Recuero Virto (2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/727575840114

LAS REMESAS TAMBIÉN PUEDEN IMPULSAR
LOS MERCADOS DE CAPITALES

para mejorar el desarrollo de los mercados de capitales latinoamericanos permanece aún ampliamente 
desaprovechado. En numerosas economías de América Latina y el Caribe, los bajos niveles de ahorro 

la mesa, por decirlo de algún modo, sino también mejorando el sentimiento en los mercados de 
capitales.
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cuyo principal e intereses están garantizados por futuras remesas a través de una institución 

pueden superar a los correspondientes indicadores de los prestatarios soberanos y, por ende, atraer 
inversores no inclinados a la deuda soberana. Por su parte, los bonos diáspora –títulos emitidos 

extranjero– constituyen un interesante vehículo de inversión que, una vez más, puede proporcionar 
nuevos fondos; su éxito dependerá de lo atrayente que resulte el país, en términos de inversión, 
para sus propios migrantes, y esto, a su vez, suele venir condicionado por variables tales como la 
estabilidad económica y el control de la corrupción. Brasil, Colombia, El Salvador, México, Panamá 
y Perú parecen los países mejor posicionados para explorar la viabilidad de estos instrumentos. 

que tengan del país los mercados de capitales mediante su impacto en el trabajo de las agencias de 

válido. Además, la repercusión de las remesas sigue siendo limitada en comparación con otros factores 

Variación de la volatilidad en porcentaje, sin remesas (media 1993-2007)
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Fuente: Avendaño et al (2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/727703715314
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RESUMEN EJECUTIVO

CINCO ACTUACIONES CONCRETAS PARA MAXIMIZAR
EL POTENCIAL DE LA MIGRACIÓN EN PRO DEL 
DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

Por su naturaleza, la migración internacional constituye una responsabilidad política compartida 
entre países de origen y países de destino. Cinco actuaciones concretas proporcionan sendos pilares 
de reforma para mejorar la vida de los migrantes y de sus familias y contribuir, a un tiempo, a que 
tanto las sociedades de los países latinoamericanos como las de los países de la OCDE maximicen 

Los empresarios de numerosos sectores buscan abiertamente inmigrantes para colmar lagunas 

entre la oferta y la demanda laboral y los marcados diferenciales de ingresos entre sus países 
de origen y los de destino harán que numerosos migrantes latinoamericanos y caribeños salgan 
a buscar esas oportunidades de empleo, haya o no cauces legales disponibles. La opción de la 
migración irregular –y los costes humanos que implica– podría limitarse mediante la extensión 
de los cauces legales. 

Extender la protección social a más migrantes latinoamericanos.
asociados al empleo, en particular la portabilidad de pensiones, es uno de los principales obstáculos 
a la movilidad migratoria y a la migración de retorno. Dotar a los derechos sociales de una 
portabilidad plena –como ya es el caso para algunos migrantes latinoamericanos– haría aumentar 
el salario social percibido por los migrantes y reduciría su vulnerabilidad en la vejez. Los pasos 
necesarios para lograr este objetivo son claros y pueden darse a corto plazo, en especial mediante 

Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2007) y, en el caso particular de Estados 

entre estos dos países en 2004. 

las remesas a la hora de calcular el riesgo soberano de las economías emergentes, dejan al 
margen de sus evaluaciones a numerosos países que cuentan con elevados niveles de remesas 
en relación con el PIB, sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Una colaboración público-
privada podría impulsar la cobertura de esos países y proporcionar información útil sobre países 

gobiernos de la región deberán comprobar si están haciendo cuanto es necesario para alentar 
a los migrantes a canalizar sus remesas en inversiones en la comunidad, siguiendo el ejemplo 
mostrado por proyectos como Tres por Uno en México.

Reducir los costes de envíos de las remesas. Los costes de envío de las remesas a América 
Latina han disminuido drásticamente en la última década, en parte por la competencia entre 
proveedores de servicios y en parte por iniciativas públicas dirigidas precisamente a la reducción 
de costes. Los pagos móviles están surgiendo en la región como un sistema de transmisión 
alternativo y barato. Sin embargo, será necesario un marco normativo más claro que permita 
a esos servicios explotar plenamente su potencial. 

Recurrir a las diásporas. Las comunidades de latinoamericanos y caribeños que se extienden 
por todo el mundo y sus descendientes nacidos en el extranjero representan incipientes fuerzas 
políticas transnacionales a las que pueden recurrir tanto los países de origen como los de destino. 
Los gobiernos deberán trabajar estrechamente con esas redes para conseguir objetivos políticos 
en los ámbitos de los mercados laborales, la protección social, la integración, la cooperación al 
desarrollo y la migración internacional.

1.

2.

3.

4.

5.
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AMÉRICA LATINA Y LA CRISIS 

“Cuando Estados Unidos estornuda, América Latina se resfría” reza el dicho 
popular. Pero ¿qué ocurre cuando la economía estadounidense tiene gripe? Si 
nos guiamos por la Historia, la respuesta es desazonadora. De julio de 1981 a 
noviembre de 1982, Estados Unidos atravesó su segunda mayor recesión de 
posguerra (la anterior comenzó en noviembre de 1973 y también duró 16 meses), 
que se extendió rápidamente a toda América Latina. Pero, por profundas que 
fueran esas primeras recesiones, el drama real de la región no había hecho más 
que comenzar. Mientras que las economías desarrolladas se recuperaron con 
el tiempo y volvieron a sus sendas económicas anteriores a la crisis, América 
Latina cayó en una crisis de deuda que atajó drásticamente su crecimiento 
potencial. Este freno al crecimiento perduró durante más de una década –en 
algunos países, un cuarto de siglo y dejó hondas cicatrices en los ingresos y el 
desarrollo de América Latina. 

Las consecuencias a largo plazo de la crisis de los años 1980 fueron devastadoras. 
Hasta 1981, la renta real per cápita había aumentado a la par –aproximadamente 
un 3.6% medio anual– en América Latina y el Caribe (ALC) y en las economías 
de la OCDE. Tras 1981, el ritmo de crecimiento de las dos regiones divergió, y 
los países de la OCDE tomaron la delantera: la renta real per cápita media de las 
economías de la OCDE pasó de ser 2.5 veces la de ALC a representar 3.6 veces. 

mismo modo que la OCDE, el PIB real per cápita en la región sería hoy casi 
un 70% más elevado que en 1981, en lugar de apenas un 20% mayor, como 
es el caso1. Y, en toda lógica, el segmento más pobre de la población resultó 
el más afectado. Como se indicará más adelante, la proporción de población 

económico, en principio, disminuyendo en las de auge y aumentando en las de 
recesión. Sin embargo, los bajos niveles de crecimiento posteriores a la crisis 
de los años 1980 impidieron toda reducción a largo plazo del índice de pobreza 
de la región, cercano al 40%.

Sin embargo, hoy, existe cierto optimismo y se espera que la Historia no vuelva a 

analistas, esta vez se espera que América Latina sufra sólo un decrecimiento 

términos de desarrollo a largo plazo.

La crisis de los 
años 1980 afectó 
profundamente
a la región a 
largo plazo. Sin 
embargo, hoy, 
la mayoría de 
los países se 
enfrentan a la 
nueva crisis desde 
una posición 
más sólida
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Evolución del PIB real per cápita y contrafactuales en 
América Latina
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Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Blyde et al. (2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/725705221872

del 3.6% del PIB per cápita durante 2009, seguida de un modesto repunte 
del 1.6% en 2010 (Consensus Forecasts, junio de 2009)2. Aunque estas cifras 
acallaron de golpe las voces que, con exagerado optimismo, abundaban en la 
idea de una “disociación” de América Latina, son, en cualquier caso, alentadoras 
respecto al futuro a largo plazo, ya que no sólo se espera que se reanude el 
crecimiento, sino que se prevé que la evolución de varios países de la región 

por ejemplo, registrarán un crecimiento positivo del PIB en 2009 (del 2.2%, el 
0.9% y el 0.2% respectivamente), mientras en la mayoría de los países de la 
región se calcula que la contracción oscilará sólo entre el 1% y el 2%, frente 
al descenso medio del 4.1% previsto en los países de la OCDE3. Estas cifras 
parecen corroborar en cierta medida la opinión de numerosos economistas que 

resistencia renovada.

Para entender y evaluar dicha resistencia, es preciso comprender primero los 
mecanismos mediante los cuales los decrecimientos cíclicos obstaculizan el 
crecimiento a largo plazo. Las recesiones son costosas a corto plazo, pero 
–al menos en principio– pueden brindar la ocasión de emprender el tipo de 
reestructuración profunda y de medidas necesarias pero impopulares, que, 
políticamente, sería imposible realizar en tiempos mejores. Por lo tanto, las 

con ello ventajas a largo plazo. Desgraciadamente, numerosas experiencias 
prácticas han demostrado que las recesiones tienden a entorpecer, antes que a 

no suelen alcanzar de nuevo su trayectoria de producto potencial (Cerra y 
Saxena, 2008). Además, las crisis suelen conllevar un descenso constante de 
la tendencia del PIB, debido, principalmente, al derrumbe de la productividad 
del factor total (PFT) (Blyde et al.

4.
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Unos elevados niveles de desigualdad de ingresos combinados con un acceso 
desigual a la protección frente a los efectos del ciclo son terreno abonado para 

5. No cabe duda 
de que esta combinación de problemas se dio tras la crisis de los años 1980, a 
raíz de la cual los países latinoamericanos quedaron abrumados por una carga 
de deuda insoportable. 

PIB real per cápita
(Cambio porcentual en relación con el año anterior)
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2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/725712224854

El empleo de mejores prácticas y la existencia de un mayor margen para recurrir 

el optimismo actual, a pesar de que la crisis mundial sea, en muchos sentidos, 
más profunda que la de los años 1980 (el PIB de los países de la OCDE cayó en 
aquel entonces un 0.8%, es decir, bastante menos que el 4.1% previsto para 
2009). Algunos gobiernos y bancos centrales han generado tanto la credibilidad 

peor de los decrecimientos, sin comprometer con ello la senda de desarrollo 

Esto pone de relieve que uno de los principales riesgos para la región reside en 
la duración de la crisis en las economías de la OCDE, ya que, si ésta se prolonga, 
la respuesta política en América Latina podría ir deteriorándose paulatinamente 
a medida que se estrecha el margen de maniobra y reaparece la presión para 
tomar medidas insostenibles.

contribuyendo a que varios países latinoamericanos resistan a la actual conmoción. 

cierto modo, explican la variedad de grados de exposición y resistencia hallados 

previsiones sobre el PIB para 2009 realizadas poco antes del hundimiento de 
Lehman Brothers a mediados de septiembre de 2008 y las de previsiones a junio 
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de 2009. Mientras que México ha perdido más de 11 puntos porcentuales de lo 

es menor que el promedio de la OCDE de 5.8 puntos porcentuales. 

Coste a corto plazo de la crisis sobre la producción
(Cambio en el crecimiento previsto del PIB en puntos porcentuales)
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Nota: Cambio en puntos porcentuales entre las previsiones de crecimiento del PIB real para 2009 
realizadas en junio de 2009 y en junio de 2008.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Economic Outlook (OCDE, 2008b, 2009) y 
Consensus Forecasts (2009).
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¿Qué factores explican reacciones tan dispares ante una misma crisis mundial? 
La respuesta reside en la fortaleza de los dos vínculos a través de los cuales las 

El vínculo por cuenta corriente, a través del cual se intercambian 
bienes y servicios (exportaciones e importaciones) y se realizan otras 

 a través del cual el ahorro se convierte en inversión 
y préstamo transfronterizos. 

Una crisis profunda y prolongada en las economías desarrolladas afecta a 
ambos vínculos, ya que reduce a un tiempo la demanda para las exportaciones 
latinoamericanas y el ingreso disponible de los emigrantes que envían remesas; 
además, ante una crisis, los agentes económicos de las economías desarrolladas 
suelen reaccionar desviando la inversión hacia valores nacionales, tradicionalmente 
más seguros. Como resultado de todo lo anterior, una crisis altera el curso normal 

economías de una región por el proceso conocido como “contagio”.

La incidencia de la crisis en cada uno de esos dos vínculos dependerá de dos 

de ésta a los choques transmitidos por cada canal. Desde los años 1990, la mayor 
parte del mundo, incluida América Latina, ha tendido hacia la globalización. Los 
países han abierto progresivamente sus fronteras a los mercados comerciales 

proteccionistas que imperaron en la mayor parte del siglo XX. Esta mayor 
exposición e interdependencia no tiene por qué implicar obligatoriamente una 
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mayor vulnerabilidad, porque, de hecho, a medida que se han multiplicado 

simultáneamente una mayor resistencia a posibles choques adversos. De este 

moneda extranjera, han protegido sus ingresos de los riesgos asociados a los 

Como se analizará más adelante en este capítulo, desarrollar esa resistencia 
protege más adecuadamente a una economía que el atenuar simplemente la 

general, en el presente capítulo, se examinará en primer lugar la magnitud y las 
características de la presente crisis mundial, comparándola con anteriores crisis 
en la región, en particular, la de los desastrosos años 1980. Seguidamente, se 
elaborará y analizará una serie de indicadores sobre el grado de exposición de 
determinadas economías a los choques internacionales y sobre la resistencia 
de dichas economías a éstos. Tras ello, se estudiará la posibilidad de aplicar 

conclusión, se debatirán las expectativas de desarrollo a largo plazo en América 
Latina y los riesgos que implican. 

DESARROLLO DE LA PRESENTE CRISIS

mediados de agosto de 2007, cuando la escasez de liquidez generalizada obligó al 
Banco Central Europeo (BCE), a la Reserva Federal (Fed) y a otros grandes bancos 
centrales a inyectar rápidamente 326 000 millones de dólares estadounidenses 

por el atesoramiento de liquidez de los bancos, que se mostraban poco dispuestos 
a prestarse unos a otros. Esta reacción, por repentina que pareciera, fue en 
realidad el resultado de la progresiva espiral de temor que se extendió entre 
los bancos ante la posibilidad de haber evaluado erróneamente la exposición 
de su balance y del de sus homólogos a los créditos de alto riesgo (subprime)
del mercado hipotecario estadounidense. 

riesgo un año antes, se habían multiplicado las víctimas, entre las que, cada vez 
con mayor frecuencia, no sólo se contaban las esperadas, como la hipotecaria 
New Century Financial6. Un sinfín de departamentos de importantes instituciones 

Las discordancias en balance proliferaron a diestro y siniestro, mientras las 
empresas empezaron a tener serios problemas o tuvieron que anunciar enormes 

inversión libre (hedge funds) de Bear Sterns vinieron a sumarse HSBC Holdings 
en el Reino Unido, la aseguradora AXA en Francia y el banco IKB Deutsche en 

con el diferencial TED (TED spread
de interés interbancario y aquél implícito en el precio de la deuda a corto plazo 
del Gobierno estadounidense–, que permite medir el riesgo de crédito percibido 

La crisis mundial 
se ha desarrollado 
en dos etapas. 
La primera fue la 
contracción de la 
liquidez a partir de 
agosto de 2007

La crisis mundial 
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en los préstamos a bancos comerciales. La evolución del diferencial TED se ha 

olvidados desde la crisis de las Savings and Loans (cooperativas de ahorro y 
crédito estadounidenses) desatada hacia 1987. 
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Nota: Diferencial en puntos porcentuales entre el tipo de interés diario de un depósito en eurodólares a 
tres meses y el tipo de interés de una letra del Tesoro a tres meses en el mercado secundario (emitida al 
descuento); promedios mensuales.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, según la base de datos Selected Interest Rates de la 
Junta de la Reserva Federal.
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En los siguientes 12 meses que siguieron a ese agosto de 2007 y, a pesar de los 
enormes esfuerzos de las principales economías, la falta de liquidez inicial se 
fue convirtiendo progresivamente en una auténtica contracción crediticia. Para 
agosto de 2008, la Fed no sólo había reducido los tipos de interés al 1.5% (frente 
al 5.25% del año precedente), sino que había desplegado asimismo una batería 
de instrumentos poco convencionales para aportar mayor liquidez al sistema 

aunque con una progresión menos sostenida: en Europa, los tipos pasaron del 

el crédito mundial siguió drenándose, y los diferenciales TED no remitieron. 

del escenario se ajustó inicialmente a lo previsible: creció la incertidumbre; los 
inversores comenzaron a reequilibrar sus carteras para protegerse del riesgo; 
la “huida hacia la calidad” resultó casi una estampida, y las primas de riesgo 

aguantó el encadenamiento de los acontecimientos admirablemente bien. 

la deuda de 1982, la crisis del Este Asiático de 1997-98 o la crisis rusa de 1998, 
“la huida hacia la calidad” provocó que las primas de riesgo sobre los bonos 
soberanos de América Latina se dispararan a la par que las de los bonos de 
alto rendimiento –o “bonos basura”– en las economías desarrolladas. Pero esta 

La rentabilidad 
de los títulos 

latinoamericanos
aumentó, aunque 

menos de lo 
que hubiera 

cabido esperar. 
Los mercados 

parecían reconocer 
la mejora del 

de la región

La rentabilidad 
de los títulos 

latinoamericanos
aumentó, aunque 

menos de lo 
que hubiera 

cabido esperar. 
Los mercados 

parecían reconocer 
la mejora del 

de la región



ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

33

PERSPECTIVA MACROECONÓMICA

inherentes a las inversiones latinoamericanas de los de otros activos considerados 
tradicionalmente como arriesgados. Como resultado, los diferenciales de los bonos 
soberanos latinoamericanos aumentaron más lentamente. Tres razones explican 

latinoamericanos:

 Como muestra la 

por el continuo crecimiento de China y las expectativas sobre su demanda 
futura. A su vez, las fuertes exportaciones aportaron la garantía necesaria 
para calmar a los inversores internacionales cada vez más inquietos. Las 
remesas siguieron estables, dado que la presión de los diversos mercados 
laborales de las economías de la OCDE se contuvo hasta el segundo trimestre 
de 2008. (En ese momento, la tasa de desempleo media de la OCDE era del 
5.8%; en Estados Unidos y España, dos importantes fuentes de remesas, 
la tasa de desempleo era del 5.4% y del 10.5% respectivamente.)

Las economías se mostraron más resistentes a los choques 
Una menor cantidad de deuda soberana con vencimientos 

más largos y una proporción mayor de deuda denominada en moneda 
nacional limaron el riesgo de que se produjeran fugas de capitales 
retroalimentadas y sus efectos. Además, los bancos centrales, liberados de 

credibilidad como para defender el tipo de cambio. 

La mayoría de los países de la región se enfrentaron a la crisis 

contrariamente a la crisis de los años 1980, esta vez, la mayoría de los 
países de la región contaban con balanzas por cuenta corriente positivas 
(aunque seguían siendo deudores netos de stocks totales). 

contrario, el mes de septiembre de 2008 trajo con él una nueva fase, a la vez 
más profunda y con visos de ser más prologada. 
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12 http://dx.doi.org/10.1787/725833080102
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 Balanza por cuenta corriente latinoamericana
(Porcentaje del PIB)
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Fuente:  International Financial 
Statistics (IFS) del FMI y World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial.

12 http://dx.doi.org/10.1787/725834338324

CONGELACIÓN DEL CRÉDITO Y RECESIÓN

EN ADELANTE

El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversiones estadounidense Lehman 
Brothers se declaró en quiebra, desencadenando así una crisis bancaria 
generalizada. Los agentes económicos de los países industrializados (empresas, 
consumidores y gobiernos) revisaron sus expectativas a la baja y se prepararon 
para hacer frente a la peor recesión mundial desde la Gran Depresión. Esta 
vez, América Latina fue sacudida por fuertes ondas negativas a través de sus 

región el revés sufrido por los mercados crediticios mundiales, mucho mayor 
que el año precedente; y, por el segundo, el desplome del ingreso mundial y 
del comercio internacional. 

los diferenciales TED alcanzaron niveles nunca vistos desde 1973 –una fecha en 
la que el mundo lidiaba con el colapso del sistema de Bretton Woods, la crisis 
del petróleo y el desplome bursátil de 1972-73. El revés afectó a algo más 
que los mercados de crédito, y las acciones se hundieron en todo el mundo. Al 
mismo tiempo, el valor de las principales monedas comenzó a tornarse cada 
día más incierto. La volatilidad del tipo de cambio del eurodólar subió a niveles 
sin precedentes desde los años 1980, como lo muestra el panel izquierdo de 
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relativo del oro -tradicionalmente, un puerto seguro en tiempos de incertidumbre– 
constituye una elocuente muestra de este comportamiento; su evolución se ha 

 Mediciones de aversión general al riesgo y volatilidad
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12 http://dx.doi.org/10.1787/725837845883

trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009, debido al agotamiento del 

de la demanda mundial. La OCDE prevé un descenso del comercio mundial del 
16% en 2009 (previsiones a junio 2009).

mayor desmoronamiento de la demanda mundial desde la Gran Depresión, 
que arrastrará a la baja los precios de las exportaciones latinoamericanas y 
de los productos básicos en general (ilustrado en el panel de la derecha). Las 
remesas, que han caído ya en picado, seguirán bajo presión como resultado de 
las crecientes tasas de desempleo en los países de la OCDE; al respecto, la OCDE 
prevé un fuerte desempleo en dos países clave para los envíos de remesas: 
Estados Unidos, en el que espera un 10.1% de desempleo en 2010, y España, 
con un desempleo previsto del 19.6% para la misma fecha.
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 Demanda externa y precios de los productos básicos
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EXPOSICIÓN Y RESISTENCIA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

resulta alarmante. Numerosos indicadores mundiales se encuentran en niveles 

de la deuda latinoamericana y de la “década perdida”–. Sin embargo, dados los 

si la Historia tiene por qué repetirse. ¿Esos cambios han mejorado o empeorado 
la capacidad de las economías de la región para hacer frente a la crisis actual? 

latinoamericanos están cada vez más expuestos a la conmoción mundial. Por 
otra parte, América Latina ha desarrollado también su resistencia.

las diferentes economías latinoamericanas, se han elaborado índices para los 

resistencia de la siguiente forma: 

Exposición: envergadura del vínculo externo, medida tanto por su tamaño 
en relación con la economía del país como por su importancia para el 
crecimiento. 

Resistencia: atributos que pueden resistir a los choques externos 

exportaciones o las provisiones de liquidez internacional; otra importante 

es la disponibilidad de instrumentos de política contracíclica. 
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Para varias economías latinoamericanas, las exportaciones se han convertido 
en motor cada vez más consistente de su crecimiento. Pero, precisamente, la 
crisis generalizada reduce el poder adquisitivo mundial y, en consecuencia, 

punto los países de América Latina y del Caribe se hallan a expensas de una 
caída del comercio mundial, se han analizado nueve países: las siete mayores 

Venezuela) y dos representantes de Centroamérica y del Caribe (Costa Rica y 

En cada país, el nivel de exposición a los choques comerciales mundiales se 
ha plasmado mediante dos mediciones. La primera es el grado de apertura 

macroeconómicos de los choques en las exportaciones o en los términos de 

de transacciones comerciales (exportaciones más importaciones) en el PIB; con 
objeto de centrarse en la estructura productiva de los países, los valores a paridad 
de poder adquisitivo (PPA) se han corregido con los términos de intercambio (de 
Penn World Tables 6.2). Para cada país, se ha considerado la apertura en 1981 
y 2007, es decir, en los años inmediatamente anteriores a las crisis de 1982 y 

a 1, donde los valores más elevados representan un mayor grado de exposición. 
De esta forma, a Costa Rica, por ejemplo, le corresponde el valor 1 en 2007, 
año en que su volumen de transacciones comerciales representó el 98% del PIB; 

de transacciones representaron tan sólo un 12% de su PIB ese año.

La segunda dimensión evaluada, de naturaleza dinámica, se detiene en el papel 
que desempeñan las exportaciones en la estrategia de desarrollo de cada país. 
La estrategia de desarrollo elegida determinará la importancia que revista el 
comercio en el crecimiento a largo plazo. Para medir esta dimensión, se ha 
considerado la contribución de las exportaciones al crecimiento del PIB durante 

en el ingreso total generado por cada economía. Tras lo anterior, se ha procedido 
a la gradación de los países al igual que en el caso de la apertura comercial. Y 
así, para 2007, Chile registra el valor 1 (ya que el aumento de las exportaciones 
había contribuido en un 67% al crecimiento total del PIB en la década anterior), 
mientras el nivel 0 corresponde a Argentina en 1981 (ya que sus exportaciones 
contribuyeron sólo en un 6% del crecimiento total)7.

Pero, además del comercio, también la emigración genera otros vínculos por 

como a los receptores. Las remesas constituyen un vínculo de esta clase, y las 
entradas netas positivas corren paralelas al comercio en las operaciones por 
cuenta corriente de la mayoría de los países latinoamericanos. Esta particular 
fuente de intercambio con el extranjero ha ido aumentando sin cesar, en 
particular, en México –donde las entradas de remesas superaron los ingresos 

remesas representan hoy un impresionante 10% del PIB–8. Unas entradas de 
remesas sustanciales exponen a las economías latinoamericanas a los ciclos de 
los mercados laborales de los países de la OCDE, puesto que los salarios son 
la principal fuente de ingresos de los emigrantes. El recuadro 0.1 pasa revista 
a la experiencia histórica en este ámbito y evidencia que las remesas pueden 
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es decir, calculando primero la proporción de las remesas en el PIB de los nueves 
países latinoamericanos seleccionados en el año anterior a cada una de las 
dos fuertes crisis consideradas (1981 y 2007) y ordenando posteriormente los 
resultados de 0 a 1, con las siguientes pautas: a las remesas que representaban 
menos del 0.3% del PIB se les ha asignado un valor de 0 y a aquellas cuya 
proporción superaba el 5% del PIB, se les ha otorgado el valor 1. Existe una 
considerable heterogeneidad entre los diferentes países; así, en Chile y Brasil, las 

Dominicana, las remesas han crecido del 3% a aproximadamente el 10% del 
PIB y tienen, por lo tanto, una puntuación de 1. 

 Remesas en tiempos difíciles: lecciones del patrón 
oro

El depender económicamente de las transferencias de los emigrantes no es un 
fenómeno exclusivo de los países en desarrollo actuales. Hace un siglo, fueron 
muchas las naciones europeas que tuvieron que vérselas con los altibajos de los 

de europeos se trasladaron allende los mares, y el dinero que éstos enviaban 
alimentó las economías europeas y espoleó el consumo, el ahorro y la inversión. 

acogían a los emigrantes. 

los países de acogida de los emigrantes europeos sobre las remesas dirigidas 
al Viejo Continente. Tras la crisis de Baring en Argentina, las transferencias a 
España cayeron un 22% en 1890, mientras, en Brasil, el Encilhamento de 1890-
91 hizo que las remesas a Portugal se redujeran un 14% en 1890 y un 23% 
en 1891 (panel 1). De igual modo, el Pánico de 1907 en Estados Unidos se vio 
acompañado de una acusada reducción de las remesas a Europa entre 1907 y 
1909: la caída fue del 12% en las remesas hacia Italia; del 15% en las destinadas 
a Suecia; y del 21% en las enviadas a Noruega (panel 2). Con todo, la pendiente 
descendente solió ser de corta duración y, por lo general, no afectó a la tendencia 
a largo plazo de las entradas de remesas. 

Pero, al igual que hoy, en ese periodo anterior a la I Guerra Mundial, las remesas 
eran, pese a todo, mucho menos volátiles que otros ítems de la balanza de pagos 

de ralentización económica en los países de origen, el capital extranjero tendía a 
huir, mientras que los emigrantes que vivían en el exterior tendían a enviar más

Esteves y Khoudour-Castéras (2010), las remesas contribuyeron a preservar la 

con una fuerte emigración (Austria-Hungría, España, Italia, Portugal y Suecia) 
en el periodo 1880-1913, estos autores muestran cómo las remesas redujeron 

como, entre otras, las paradas repentinas y las reversiones en cuenta corriente9. El 

para los países que habían adoptado el patrón oro y que, por lo tanto, no podían 

Esos resultados coinciden con los hallados recientemente por Bugamelli y Paternò 
(2006), que llegan a la conclusión de que, para un conjunto de datos relativo a 
110 países en desarrollo entre 1976 y 2003, un elevado nivel de remesas (superior 
al 3% del PIB) limita el riesgo de reversión en cuenta corriente. Las remesas 
facilitan que los países con limitado acceso a los mercados internacionales de 
capitales o que se enfrentan a movimientos de capitales procíclicos puedan 
compartir el riesgo internacional. 
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Puede que, en un principio, la apertura a los mercados internacionales haga que 

mecanismos amortiguadores –entre ellos, las remesas–, que contribuyan a 
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Fuente: Esteves y Khoudour-Castéras (2010).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726003646665

El “índice de exposición por cuenta corriente” (IECC) se obtiene sumando los 
tres resultados graduados anteriormente descritos, es decir, los dos relacionados 

ha aumentado en todos los países. Costa Rica aparece en la actualidad como la 

de las cuantiosas entradas de remesas. 
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12 http://dx.doi.org/10.1787/726017652173

El IECC capta la exposición relativa, pero no indica necesariamente qué países 
son más o menos vulnerables a los choques globales. Un país puede estar más 
abierto al exterior y, por consiguiente, más expuesto a los ciclos económicos 
mundiales, pero también puede haber desarrollado al mismo tiempo valiosos 

barrera que se alza frente a los choques transmitidos por cuenta corriente. De 
hecho, desde los años 1980, la cesta de exportaciones latinoamericana se ha 

ya que esta mayor diversidad se traduce en que la caída del precio de un ítem 
de exportación dado sea proporcionalmente menor. 

si todas las exportaciones se concentran en una actividad y el nivel mínimo de 
1/N si las exportaciones se distribuyen por igual entre las N diferentes ramas 
industriales disponibles en una economía. Si se examina el valor en USD de 
las exportaciones en cada una de las 90 actividades catalogadas por la base 

desde los años 1980: en 1981, las exportaciones latinoamericanas estaban muy 
concentradas –con un índice de 0.16 frente al 0.07 correspondiente al comercio 
mundial total–, pero, hacia 2007, esto es, justo antes de la presente crisis, la 

HH del comercio mundial, que seguía siendo de 0.07.

Sin embargo, no todos los países de la región comparten este fenómeno 

de concentración que descendió de 0.4 en los años 1970 a 0.13 en la década 
previa a la crisis de 2008), las exportaciones de Venezuela han continuado 
dependiendo en gran medida del petróleo (con un índice de concentración que 
permaneció cerca de 0.85 durante prácticamente todos los años 1970 y de 0.70 
en la década anterior a la crisis de 2008). 
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historia. Muchos de los bienes y servicios que se exportan desde América Latina 

que buena parte de su comercio se lleva a cabo a través de acuerdos bilaterales. 

10.
Considerando seis zonas destinatarias de exportaciones (Estados Unidos, la 

orientales”11

cada país usando las exportaciones totales a cada una de esas zonas. Dado que, 
por una parte, la creciente importancia de China para países como Argentina, 

parte, Estados Unidos ha consolidado su posición como principal destino de las 
exportaciones de otros países latinoamericanos, como Colombia, Costa Rica, 
México y Venezuela, la conclusión es que, en términos agregados, América Latina 

El “índice de resistencia por cuenta corriente” (IRCC) se ha plasmado en la 

el correspondiente índice de concentración HH, tras lo que se ha procede a la 
gradación de cada índice asignando un valor de 0 a los resultados pequeños 

cuanto a los productos, Brasil es el país que cuenta actualmente con una cesta 

Índice de resistencia por cuenta corriente
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Nota: Cada indicador se ha indexado entre 0 y 1; los valores más elevados representan un mayor grado de 
resistencia. Véase el texto para más detalles sobre la elaboración de estos indicadores.

Fuente

12 http://dx.doi.org/10.1787/726032364045
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En cualquier caso, todos los países del muestreo disponen de una cesta de 

haber sido débil en algunos casos, en otros, como ocurre en Colombia y México, 

parte a la irrupción de China como importante socio en la escena comercial 

del país con destino a Estados Unidos. 

una gran variedad tanto de productos como de destinos, seguido de cerca por 

un producto de exportación en concreto: el petróleo. 

si los ingresos de los emigrantes provienen de un amplio abanico de actividades o 

en la práctica, los países muy expuestos a las remesas resultan ser también los 

general, en Estados Unidos), lo que conviene contrastar con la distribución de 
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Nota: El índice de concentración Herfindahl-Hirschman (HH) se ha elaborado computando los stocks 
bilaterales de emigrantes de cada país de la región en relación con los países del resto del mundo; el 
índice tiene por límites 0 y 1, donde los valores más elevados representan un mayor nivel de concentración 
geográfica de los migrantes.

 Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Ratha y Shaw (2007).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726044360458
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Al leer la historia de América Latina, se observa rápidamente que el malestar 

hasta fecha reciente, en las entradas netas positivas de capital (la otra cara de 

Latina). Pero, en la actualidad, la región se encuentra en una situación muy 
diferente, ya que, al principio de la presente crisis, muchos países latinoamericanos 
registraban superávits por cuenta corriente. En el transcurso de la pasada década, 
los balances externos nacionales mejoraron ostensiblemente en numerosos 
países latinoamericanos, creando así el potencial necesario para una adecuada 
estabilidad macroeconómica. 

Pero un superávit neto por cuenta corriente no excluye en sí la necesidad de

neta. En segundo lugar, pueden existir necesidades de liquidez, a corto plazo pero 

anotadas en cualquier contabilidad anual o trimestral. En tercer lugar, un préstamo 
que pagar en diez años es muy diferente de un préstamo renovable cada seis 

uniformes que se comportan de idéntico modo, y en toda economía existen al 
menos tres agentes esenciales muy diferentes: los hogares, las empresas y el 

deberá basarse en las entradas netas, ya que las entradas brutas de capital y 
los vencimientos de la deuda revisten la misma importancia. 

corriente como proporción del PIB, variable utilizada para representar las continuas 

de los tres años anteriores a cada una de las crisis mundiales de 1982 y 2008. 

informe anual del FMI Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 
Restrictions; este indicador intenta plasmar el marco normativo, centrándose en 
la existencia de multiplicidad de tipos de cambio, en las restricciones que pesan 
sobre las operaciones por cuenta corriente o por cuenta de capital, y en los 
controles del tipo de cambio, tales como la exigencia impuesta a los exportadores 
de abandonar una parte de sus intercambios con el extranjero12.

Al igual que anteriormente, estas tres dimensiones se han graduado de 0 a 1 
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Nota: Cada indicador se ha graduado de 0 a 1, donde los valores más elevados representan una mayor 
exposición. Véase el texto para más detalles sobre la elaboración de estos indicadores.

Fuente Global
Development Finance (GDF) del Banco Mundial, y en Chinn e Ito (2008).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726074713436

Algunos analistas han argumentado que la presencia de bancos extranjeros en el 

la inversión extranjera directa (IED) en el sector bancario ha contribuido a que 

(Micco et al.
ven obligadas a seguir una estrategia de grupo, un problema grave de liquidez 
en la sede o en otro punto de la red corporativa (por ejemplo, en Europa Central 
y Oriental para los bancos europeos) podría provocar una contracción del crédito 
en América Latina. Dada la gran presencia de bancos mundiales en varios de 

potencialmente importante. 

Tal y como señala el FMI en su informe Perspectivas Económicas: las Américas 
de mayo de 2009 (FMI, 2009a),
latinoamericano se ven mitigados por cuatro factores: en primer lugar, las 
operaciones de préstamo de los bancos internacionales en la región se llevan 

moneda nacional, en lugar de basarse en préstamos transfronterizos en moneda 

proporción de préstamo interbancario a corto plazo en divisas es baja; y, por 

sino también de la resistencia de cada país. En este ámbito, América Latina 
parece hoy mejor posicionada que en el pasado. Al contrario que en los países 
de la OCDE, en América Latina y el Caribe el sector bancario no se encontraba 
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la región. Mientras que el FMI calcula que el respaldo aportado a los bancos 
en las economías avanzadas del G20 representa aproximadamente un 50.4% 
del PIB agregado de 2009, las cifras para Argentina y Brasil son del 0.9% y 
del 1.5% respectivamente13

por ejemplo, Reinhart y Rogoff, 2009) parecen indicar que las crisis bancarias 

presente decrecimiento mundial sin mayores sobresaltos en dicho sector, podría 
ser capaz de repuntar. 

se ha elaborado un índice que mide la liquidez, el riesgo de vencimiento y la 
sostenibilidad de la cuenta externa. Para la evaluación de la liquidez, se ha 
empleado la proporción de las reservas en relación con la deuda externa a corto 
plazo14; se trata pues de un indicador de la liquidez externa a menudo derivado 

menos un año de obligaciones externas15. Dado que no todas las reservas estarán 
disponibles en un momento dado para responder de las obligaciones externas 
a corto plazo, se ha asignado el valor máximo de 1 a un umbral equivalente a 
dos veces la deuda a corto plazo16.

El riesgo de vencimiento se ha valorado considerando la estructura de vencimiento 
de la deuda externa, ya que un elevado nivel de deuda a corto plazo deja a los 

17. La estructura 
de vencimiento de la deuda externa se ha captado calculando la proporción de 
deuda externa a corto plazo en relación con la deuda externa total. El valor 
de este subíndice será igual a 1 si el país no cuenta con deuda a corto plazo y 
equivaldrá a 0 si el porcentaje de deuda a corto plazo alcanza el 52.9%, que es 
el mayor valor de todos los países y todos los periodos considerados (alcanzado 
por Venezuela en 1981).

El tercer indicador de resistencia mide la sostenibilidad de las obligaciones de 

la deuda utilizando la razón deuda/PIB, ajustada mediante la aplicación del tipo 
de cambio real y por ciclo económico18

corriente necesaria para mantener esta carga de deuda constante, es preciso 
contar con las tasas de crecimiento del PIB y los tipos de interés: para el primer 
elemento, se ha recurrido a las tasas medias de crecimiento del PIB en los diez 
años anteriores al periodo considerado; para el segundo elemento, se ha tomado 
el tipo medio de interés pagado en las obligaciones externas en el mismo periodo. 

diez años. Si la balanza por cuenta corriente observada es mayor que la balanza 
necesaria, la posición externa es sostenible, y se atribuye a este tercer subíndice 
el valor de 1; a valores inferiores, menor sostenibilidad de las posiciones hasta 
llegar a un umbral de ajuste necesario de 10 puntos porcentuales del PIB; los 
valores por debajo de este umbral tendrán un valor de índice de 0.

años 198019

Si se examina el subíndice relativo a la sostenibilidad de la deuda externa, se 
observa que, aunque a principios de los años 1980 sólo Venezuela contaba con 
una posición externa sostenible, hoy en día tanto Argentina y Chile como la propia 
Venezuela tienen posiciones claramente sostenibles, y Brasil, Colombia, México, 
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alcanzar una posición sostenible. Sólo Costa Rica tendría que proceder a un 

acompañado de cuantiosas y constantes entradas de IED, la elevada proporción 
de la deuda a corto plazo y unos niveles comparativamente bajos de reservas 

de giro del país con el FMI parece un paso preventivo razonable. 
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Nota: Cada indicador se ha graduado de 0 a 1, donde los valores más elevados representan un mayor 
grado de resistencia. Véase el texto para más detalles sobre la elaboración de estos indicadores.

Fuente
Banco Mundial.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726088361810

por lo tanto, para completar el precedente análisis, es preciso echar mano 

resulta de particular interés el sector bancario interno, dada su relevancia como 

Afortunadamente, como se comprobará seguidamente, la mayoría de indicadores 

que en el pasado. 

bancario no parecen tan serios como en el pasado, cuando numerosas economías 
de la región eran extremadamente susceptibles a las interrupciones repentinas 

años 1990. En esa época, Brasil, Venezuela y Chile no estaban prácticamente 
dolarizados y, hoy, siguen contando con un sistema bancario sustancialmente 
exento de depósitos y créditos dolarizados. Tras ellos, vienen Argentina, México 
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Dominicana, en los que ha aumentado el grado de dolarización. Aunque no 
resulta fácil determinar el nivel óptimo de préstamos en moneda extranjera que 
puede permitirse una economía, en principio, un incremento de la magnitud 
registrada en esos dos países –en los que se ha duplicado la proporción de dichos 
préstamos– parece cuanto menos arriesgado. 

Proporción del crédito denominado en moneda 
extranjera en el crédito total
(Porcentajes, promedios por periodo)
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Nota: Para Brasil y Venezuela, el indicador se basa en los depósitos.

Fuente: Base de datos Latin Macro Watch del Banco Interamericano de Desarrollo.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726156277777

El riesgo del balance nacional de un país depende también de la composición de la 
deuda soberana. Tal y como se documentó en la anterior edición de Perspectivas 
Económicas de América Latina (OCDE, 2008a), varios países de la región han 
venido desarrollando activamente sus mercados de bonos nacionales y emitiendo 
deuda en moneda nacional (superando así el llamado “pecado original” de no 

cambio. 

Una serie de indicadores de liquidez y de solvencia demuestran que el sistema 

claro ejemplo es el cociente de provisiones y de préstamos morosos, que ha 
venido aumentando desde 2003 y, generalmente, supera al de los países de la 
OCDE. Y así, mientras las provisiones representaban un 92% de los préstamos 
morosos en 2008 en un país tipo de la OCDE, en América Latina este indicador 
superaba con creces el 100%20. Chile, Brasil, Costa Rica, México y Venezuela 
tienen los mayores cocientes de provisiones/préstamos morosos. Y un mensaje 
similar se desprende de la razón capital/activos ponderados por el riesgo, para 
la que los nueve países arrojaron un resultado superior al umbral del 8% 
recomendado por el Comité de Basilea.

Ni que decir tiene que esta resistencia mejorada constituye tan sólo un telón 
de fondo, mientras que la capacidad de América Latina para capear una crisis 
mundial estará determinada, en el fondo, por el alcance y la sostenibilidad de 
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demanda a corto plazo, pero, sin el debido control, podría plantar la semilla de 
una estagnación a largo plazo. Por consiguiente, la capacidad de la región para 

largo plazo será el objeto de nuestro siguiente análisis.

RESISTENCIA POLÍTICA Y MARGEN
DE MANIOBRA

Para la mayoría de los países latinoamericanos, la crisis de los años 1980 se 

de credibilidad institucional generalizada. En una crisis, la magnitud de los 
paquetes de estímulos es importante para los resultados a corto plazo, pero debe 
venir acotada por consideraciones a largo plazo sobre la sostenibilidad de dichas 
políticas. ¿La sostenibilidad del programa de políticas actual de América Latina 
se ve afectado por la crisis? En caso negativo, ¿de qué margen de maniobra 

Para responder a esas preguntas, se ha construido un “índice de resistencia 

analizado una serie de dimensiones que afectan a la capacidad de los países para 
llevar a cabo una política activa y sostenible en el actual entorno económico. Con 

la región, se ha comparado de nuevo la situación presente con la de principios 
de los años 1980.

contracíclica sin poner en peligro el balance externo del país. Por ello, la primera 
medición que se ha incluido en el IRF es la proporción de deuda externa en 
relación con las exportaciones, el indicador estándar de solvencia; un país con 
una proporción de deuda externa baja en relación con las exportaciones tendrá 
por tanto un balance externo fuerte, que permitirá un apalancamiento adicional 
a los agentes económicos nacionales –el gobierno en particular–. El segundo 
indicador mide la credibilidad de mercado de los gobiernos en cuanto al reembolso 
de la deuda; la considerable variación que existe entre los diferentes gobiernos 

elemento del IRF estará constituido por el diferencial (spread) del índice de bonos 

es, la diferencia de rendimiento entre un bono soberano de referencia de un 
país dado y un bono similar del Tesoro estadounidense21

medición considera el balance presupuestario de un gobierno como proporción 

indicadores se han promediado sobre los cuatro años precedentes a cada una 
de las dos crisis de referencia. Estos indicadores anteriores a las crisis pueden 

Al igual que anteriormente, cada una de las tres mediciones se ha repartido 
en una escala de 0 a 1, donde los valores más elevados representan un mayor 

deuda externa/exportaciones se ha referenciado entre 0 y el valor máximo 
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alcanzado en la región en los dos periodos considerados22. Para el subíndice que 

del EMBI superiores a 500 puntos básicos; para diferenciales inferiores, el 
indicador varía entre 0 y su máximo de 1, que indicaría un diferencial nulo 

estadounidense)23

del Gobierno se ha distribuido de 0 a 1 siguiendo los valores más grandes y 
más pequeños del muestreo24.

Venezuela, entraron en la presente crisis mejor posicionados que a principios 
de los años 1980. El mejor situado era Chile, país que, durante el boom de los 
precios del cobre en los cuatro años anteriores al inicio de la crisis, logró acumular 

25

baja26

chilena son la caída de los diferenciales y la apreciación del peso tras el anuncio 

ámbito, y los tres países de este grupo disfrutan de una buena credibilidad de 
mercado. Les siguen Brasil y Colombia, que también se hallan en una posición 
netamente mejor que en los años 1980 en términos de resistencia. Más abajo 

éstos conduzcan a un ciclo vicioso de pérdida de credibilidad/sostenibilidad.
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Nota: Cada indicador se ha graduado de 0 a 1, donde los valores más elevados representan un mayor 
grado de resistencia. Véase el texto para más detalles sobre la elaboración de estos indicadores.

Fuente
Mundial, Estadísticas e Indicadores Económicos (BADECON) de la CEPAL, IFS del FMI, Institutional

Investors y Datastream.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726178835018
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promedio de ingresos no tributarios –que, en la región, proceden principalmente 
de los productos básicos– representó cerca del 24.6% de los ingresos totales, 
casi el doble que el promedio de la OCDE del 13.3%27. Obviamente, existe una 
considerable variación entre los países de la región; Venezuela y Bolivia son los 

de sus reservas de petróleo y gas natural, respectivamente. Aunque los precios 
de los productos básicos siguen manteniéndose hoy a niveles relativamente 
elevados en comparación con los antecedentes históricos, la dependencia de 

punto débil de varios países latinoamericanos. Los más expuestos son aquellos 

basándose en normas estructurales que tengan en cuenta el precio de equilibrio 
a medio plazo de los productos básicos en cuestión. 

Proporción de los ingresos no tributarios en los 
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Fuente: OCDE (2008a).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726201543473

tipo keynesiano (recortes del impuesto individual de la renta, reducciones de 
impuestos indirectos, mayor gasto en infraestructuras y mayores transferencias a 
los gobiernos locales, las familias y las empresas) en un intento por contrarrestar 
la caída de la demanda interna. Como se ha mencionado anteriormente, varias 
economías latinoamericanas están haciendo frente a la crisis con una capacidad 

sostenible. Los gobiernos han hecho uso de esa capacidad para crear paquetes 

reproche que cabría hacer es que sus actuaciones individuales hubieran podido 

cualitativamente.
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en Chile y Argentina y más de medio punto en México. Por otra parte, Chile y 

los hogares (y también de las empresas, en el caso de Chile). Una tercera vía, 

realizar transferencias monetarias a los grupos de ingresos bajos. Para situar 
todas esas cifras en contexto, valga señalar que las economías de la OCDE 
han previsto gastar un promedio de 3.4 puntos porcentuales del PIB de 2008 
a 2010 de la siguiente forma: un 50% mediante reducción de impuestos, un 
30% destinado al gasto corriente y el 20% restante dirigido a la inversión en 
infraestructuras.

latinoamericanos
(puntos porcentuales del PIB)
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12 http://dx.doi.org/10.1787/726202574837

interno (procedente de los fondos de estabilización creados en los tiempos de 
prosperidad) o externo (préstamos de los mercados privados y de organizaciones 

interna a corto plazo, su impacto cuantitativo en el PIB resulta extremadamente 
difícil de evaluar. Sin embargo, hay un consenso casi general entre los economistas 
sobre algunos criterios cualitativos. En primer lugar, el multiplicador a corto plazo 
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de la reducción de impuestos; la razón es que puede que los contribuyentes no 
gasten los ingresos derivados de una menor tributación, especialmente durante 
una crisis profunda, en la que prevalecen el ahorro y el desapalancamiento. En 
segundo lugar, se sostiene que una mayor inversión en infraestructuras puede 
tener la ventaja añadida de promocionar el crecimiento a largo plazo, pero que 
una aplicación lenta (debida a las habituales lagunas de todo proceso o a una 
inadecuada gobernanza) puede acabar con el objetivo del estímulo. En tercer 

estrategia de salida de la crisis clara son fundamentales para que el estímulo 
produzca los resultados pretendidos y, lo que es más, para que no comprometa 

28.

Resistencia de la política monetaria

El margen de un país para utilizar la política monetaria se mide por su “índice 
de resistencia monetaria” (IRM), construido con el mismo espíritu que el IRF. 

El primer subíndice, que constituye un factor determinante, es la credibilidad del 

aspecto depende de los acuerdos institucionales existentes, tanto formales como 
informales (tales como la independencia legal y

y establezcan objetivos e incentivos apropiados para los bancos centrales. 
La credibilidad de los bancos centrales se ha evaluado teniendo en cuenta la 

en un periodo de cuatro años29.

El segundo aspecto de este índice viene constituido por la disponibilidad de 
reservas, ya que éstas representan una medición de los recursos utilizables para 

ha calculado como el cociente reservas/PIB en relación con el máximo de todos 
los países en los dos periodos considerados. 

las restricciones políticas, derivadas de necesidades legales o prácticas, que 
inciden en el manejo del tipo de cambio (véase Calvo y Reinhart, 2002). Por 
ejemplo, un país que carezca de compromiso formal en relación con el tipo de 

en la economía unas transferencias inaceptables entre deudores y acreedores. 

como amortiguador de los choques en la cuenta externa– no podrá establecer su 

la varianza del tipo de cambio en el tipo de cambio nominal con relación al dólar 
y la suma de las varianzas de las reservas internacionales y del tipo de cambio 
nominal nacional (Calvo y Reinhart, 2002). Las diferentes razones de varianza 
se han graduado luego partiendo del máximo general observado (en este caso, 
Chile en 2008). 
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 Índice de resistencia monetaria
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Nota: Cada indicador se ha graduado de 0 a 1, donde los valores más elevados representan un mayor 
grado de resistencia. Véase el texto para más detalles sobre la elaboración de estos indicadores.

Fuente
Mundial, Estadísticas e Indicadores Económicos (BADECON) de la CEPAL, IFS del FMI, Institutional

Investors y Datastream.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726214583233

que se dispone de datos muestran mayor resistencia en 2007 que en 1981. 

luces los países más resistentes desde el punto de vista de la política monetaria, 

“dolarización” de estas dos economías: los préstamos denominados en moneda 

in Chile. 

Resulta interesante destacar que los países que parecen tener más margen de 
maniobra para aplicar medidas monetarias son precisamente aquellos que han 

a la que van a tener que enfrentarse esos regímenes monetarios, parece que los 

posicionados para instaurar una política monetaria de forma creíble y sostenible. 
Igualmente interesante resulta observar el fuerte grado de correlación existente 
entre el IRM y el IRF, que es de 0.93, de lo que cabe inferir que la resistencia 

su política monetaria desde principios de 2009 reduciendo los tipos de interés 

ha sido el más agresivo en este campo, ya que ha rebajado su tipo de interés 
de referencia del 8.25% en diciembre de 2008 al 1.92% en abril de 2009, 
mientras Brasil ha reducido su tipo de interés de referencia SELIC a 8.75% (a 
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julio de 2009), un nivel sin parangón desde los años 1960. Así pues, los países 

antes de llegar a tipos de interés nominal de cero, pero es probable que, en la 
práctica, se vean frenados por la necesidad de mantener la credibilidad anti-

Interpretación: exposición, resistencia y resultados

crisis en un país dado dependerá tanto de la exposición de éste a los choques 
como de su resistencia a ellos, que incluye su capacidad para aplicar políticas 

Con objeto de evaluar el peso relativo de estos dos factores, se ha pasado a 

por separado, en los costes cíclicos de la crisis y, por otra parte, cuáles son sus 
efectos en el crecimiento potencial a largo plazo. Para el primer aspecto, se ha 
empleado la revisión a la baja de las previsiones de consenso sobre el crecimiento 
para 2009-10 desde la quiebra de Lehman Brothers (véase principio de este 
capítulo). Para el segundo aspecto (el efecto en el crecimiento potencial), se ha 
recurrido a las previsiones del FMI para 2011-14 (contenidas en Perspectivas de 
la Economía Mundial, julio de 2009). Paralelamente, los dos índices de exposición 
calculados anteriormente (de exposición por cuenta corriente y exposición 

total” (IET); de igual forma, se han sumado los diversos índices de resistencia 

a medio y largo plazo de la globalización–, mientras que su correlación con 

región más expuestos sufran menos a corto plazo que aquellos que se hallan 
más aislados, con la notable salvedad de México, debido a sus interconexiones 
particularmente profundas con una economía estadounidense actualmente en 
apuros. Lo anterior parece constituir un poderoso argumento en contra de la 

efectos de la presente crisis. Para los países analizados, no existe prueba alguna 
de interrelación entre las ganancias a corto plazo y los costes a largo plazo de 
esas políticas. 

para absorber los choques externos, parecen estar dando sus frutos en las 
actuales circunstancias. Además, como la propia teoría económica podría predecir, 
esta resistencia tiene también una correlación positiva con el crecimiento a 
medio y largo plazo. 
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 Correlaciones entre exposición, resistencia
y resultados
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Notas:
a) Cambio en puntos porcentuales entre las previsiones de crecimiento real del PIB en junio de 2009 y en 

junio de 2008.
b) El crecimiento potencial se ha evaluado como el promedio de la tasa de crecimiento prevista del PIB 

Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2009) del FMI.
c) Este índice es el resultado de la suma de los índices de resistencia comercial, resistencia financiera 

externa, resistencia fiscal y resistencia monetaria.
d) Este índice es el resultado de la suma de los índices de exposición por cuenta corriente y de exposición 

financiera.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Economic Outlook (OCDE, 2008b,
2009), Consensus Forecasts (2009), la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI y la 

base de datos WDI del Banco Mundial.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726283885651

IMPACTO DE LA CRISIS EN EL DESARROLLO
En los cinco años del periodo 2004-08, América Latina registró los mayores índices 

resultado –sobre todo, cuando se compara con los antecedentes más bien 
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apagados de la región– trajo consigo la reducción sin precedentes de los índices de 

en la mayor parte de los países30. Aunque los niveles de desigualdad, escasa 
movilidad social, exclusión social y pobreza siguen siendo elevados en todos los 
países de la región, el progreso realizado es innegable. 

Pobreza y ciclo económico en América Latina
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Fuente:
Sociales (BADEINSO) de la CEPAL y la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (abril 

de 2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726317644570

El drástico cambio en la perspectiva económica suscita dos importantes cuestiones 
para los actores políticos de la región. En primer lugar, será necesario determinar 
qué proporción de los recientes logros en materia de reducción de la pobreza 
se ha debido meramente al boom económico en cierta forma excepcional (y 
que, por lo tanto, cambiará de dirección en el futuro) y qué parte cabe atribuir 
realmente a los cambios estructurales operados en la economía y al éxito de las 

efectos de ésta a corto plazo, en especial, para los ciudadanos más vulnerables, 
y de proteger las inversiones a largo plazo, tales como las realizadas en salud y 
capital humano. El resto de este capítulo se ha dedicado a estas cuestiones.

Evaluación del impacto sobre la pobreza

Uno de los principales riesgos que conlleva la presente crisis es el incremento 
de la pobreza. La caída del crecimiento –tanto la actual como la prevista– y el 
correspondiente aumento de la capacidad ociosa conducirán inevitablemente a 
mayores niveles de desempleo. Habida cuenta de la inexistencia de sistemas 
integrados de redes de protección social y de los escasos activos que posee la 
mayoría de las familias, no sería de extrañar que el extraordinario descenso de 
los índices de pobreza registrado entre 2003 y 2008 cambiase de dirección, y 
que dichos índices aumentaran rápidamente en varios países de la región. En 
numerosos casos, esta reversión vendría a sumarse a los efectos de la subida 
del precio relativo de los productos alimentarios de 2008 (que acrecentó los 
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especialmente en Centroamérica y el Caribe. 

La correlación claramente negativa entre el ciclo económico y los índices de pobreza 

un fenómeno cíclico31. Si se combina una elasticidad pobreza-crecimiento de 3 

PIB real per cápita en la región para 2009 y tan sólo un 1.3% de aumento en 
2010), la pobreza podría crecer casi 7 puntos porcentuales32

que aproximadamente 39 millones de personas volverían a caer por debajo de los 
umbrales de pobreza nacionales en la región, lo que, a su vez, implicaría que se 
anularía casi por entero el progreso realizado en el periodo 2003-07. Con todo, 
esto no son sino estimaciones aproximativas, que hay que considerar con toda 
cautela, en particular, porque la elasticidad de crecimiento en América Latina 
ha sido históricamente más baja y porque la elasticidad media esconde fuertes 
disparidades entre los países (Ravallion, 2001). Este aspecto puede explicarse 
por las grandes desigualdades de ingresos en la región y por el efecto de éstas 
en la elasticidad de crecimiento de la pobreza (Bourguignon, 2003). 

reducción contrafactual de los índices de recuento de la pobreza que se hubiese 
registrado en cada país si no hubiese habido cambios en la distribución de 
las rentas, partiendo del supuesto de que la elasticidad de la reducción de la 
pobreza depende del nivel inicial de desigualdad de ingresos (Ravallion, 2005). 

del crecimiento de la renta y del residual. Por lo general, el descenso medio de la 
pobreza de cerca de 8.2 puntos porcentuales en la región entre 2003 y 2007 se 
explica hasta en un 85% por el aumento de la renta per cápita. Esto implicaría 
que, potencialmente, una gran parte del descenso de la pobreza observado 
en la región corre el riesgo de verse anulado en los próximos años si la crisis 
mundial provoca un recorte sustancial del crecimiento de la renta per cápita. Sin 
embargo, existe una considerable heterogeneidad entre los diversos países y, así, 
en Argentina, por ejemplo, a pesar del fuerte aumento de la renta per cápita, 
sólo el 20% del descenso de la pobreza es imputable a dicho aumento, mientras 
que, en otros países, como Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el aumento 
de la renta explica el 100% o más del descenso de los índices de pobreza.
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 Análisis de la reducción del índice de recuento de la 
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Fuente:
Indicadores Sociales (BADEINSO) de la CEPAL y WDI del Banco Mundial.
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Cabe preguntarse qué explica esas marcadas diferencias entre los diversos países 
latinoamericanos.
residual –esto es, la parte del cambio en la pobreza que no se explica por el 
aumento de la renta per cápita– con el cambio en la distribución de la renta 

al incremento de la renta per cápita. Existe una correlación clara y positiva (el 

los países con marcados descensos de la pobreza no explicados por el aumento 
de la renta registran asimismo un acusado recorte de la desigualdad de las 
rentas33. De forma muy clara en Argentina y, en cierta medida, también en 
Panamá, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y México, por este orden, la reducción 
de la pobreza está estrechamente relacionada con cambios en la distribución 
de las rentas. 

Aun en el caso de que las políticas que han respaldado esa redistribución sean 
sostenibles en un entorno internacional menos favorable, podría argumentarse 
que esos cambios permanecerán relativamente impermeables a los cambios en 
el crecimiento de la renta, dada la relativa falta de sensibilidad de la distribución 
de las rentas al crecimiento económico que apunta la literatura (en general). 

en Chile (Recuadro 0.2), están bien fundadas y no deberían ser invertidas en 

en la práctica por un incremento de la desigualdad de las rentas (Lustig, 2000). 
En particular, esta autora ha reseñado que, en 15 de las 20 crisis registradas en 

cada crisis. Por consiguiente, si los efectos de la presente crisis son de similar 
magnitud, en promedio, producirán una reversión completa de la moderación 
de la desigualdad de rentas34.

Pero es que, además, hoy, la sostenibilidad de las políticas que han permitido 
que en varios países (en particular, en Argentina y Venezuela) se realizasen 
las transferencias relativamente cuantiosas que explican esa moderación de la 
desigualdad de rentas parece precaria35. Obviamente, como resultado de esas 
transferencias, los gobiernos de esos países han contado con el apoyo popular 

Las políticas 
tendentes a limar 

la desigualdad 
de las rentas han 
tenido un efecto 

positivo en la 
lucha contra la 
pobreza, pero 
podrían verse 

presionadas
por la crisis

Las políticas 
tendentes a limar 

la desigualdad 
de las rentas han 
tenido un efecto 

positivo en la 
lucha contra la 
pobreza, pero 
podrían verse 

presionadas
por la crisis



ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

PERSPECTIVA MACROECONÓMICA

a pesar de sus controvertidas políticas económicas. Sin embargo, como se 
ha indicado anteriormente en este capítulo, unas rentas más bajas (en gran 
medida como consecuencia de unos precios de los productos básicos más bajos) 

de las subvenciones, tanto explícitas como implícitas, que sustentan a estas 
políticas36.

 Reducción de la pobreza no explicada por el 
incremento de la renta y cambios en la desigualdad
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Fuente:
Indicadores Sociales (BADEINSO) de la CEPAL y WDI del Banco Mundial.
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PRIORIDADES DE DESARROLLO DURANTE
LA CRISIS

Como se ha indicado anteriormente, el menor crecimiento, la bajada de los 
precios de los productos básicos y la limitación del acceso a los mercados 

de los que los Gobiernos de la región puedan disponer. Si bien es cierto que 

más sólida que en anteriores periodos de desconcierto económico, les esperan 
todavía arduos dilemas que resolver en relación con los programas que deben 
mantener, priorizar o reducir. 

37. El gasto tiende a aumentar 
por encima de la tendencia en las expansiones económicas y a contraerse 
procíclicamente en las recesiones (véase el cuadro 0.1). Por tanto, el gasto y 
las redes de protección social en la mayor parte de los países de la región no 
sólo son bajos en comparación con la mayoría de los países de la OCDE, sino 
que, además, son procíclicos. Si a esto se añade el limitadísimo acceso de los 

antecedentes históricos, pocos motivos invitan a mostrarse optimistas.
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 Correlaciones cíclicas entre el gasto público y el PIB

País Educación Salud Seguridad
social Vivienda Gasto

social tota

Argentina 0.81 0.86 0.89 0.79 0.87
Bolivia -0.12 0.04 0.35 0.08 0.19
Brasil 0.50 0.61 0.29 -0.30 0.56
Chile -0.08 0.39 -0.11 0.23 -0.04

Colombia 0.40 0.64 0.72 0.07 0.74
Costa Rica -0.11 -0.06 0.33 -0.15 0.08
Ecuador 0.54 0.35 0.54 0.39 0.59
El Salvador 0.01 0.30 0.17 0.06 0.14
Guatemala 0.20 0.24 -0.04 0.35 0.35
Honduras -0.27 -0.33 0.44 -0.31 -0.31

-0.36 0.13 0.27 0.37 -0.04
México 0.36 0.58 -0.16 0.21 0.64
Nicaragua 0.11 0.05 n/d -0.17 -0.01
Panamá 0.76 0.32 -0.16 0.26 0.50
Paraguay 0.43 0.35 0.24 0.04 0.38

0.54 0.77 0.24 0.69 0.58

Dominicana
0.79 0.68 0.12 0.04 0.70

Trinidad y 
Tobago

0.29 0.19 0.29 -0.20 0.27

Uruguay 0.62 0.66 0.81 0.66 0.84
Venezuela 0.38 0.39 0.30 0.45 0.51
Promedio 0.29 0.36 0.29 0.18 0.38
Mediana 0.37 0.35 0.29 0.14 0.44

Nota: Todas las cifras son series a precios constantes mediante el filtro HP en logaritmos.

Fuente
Sociales (BADEINSO) de la CEPAL.

12 http://dx.doi.org/10.1787/728372644125

Desde el punto de vista del desarrollo a largo plazo, resulta importante evitar 
alterar aquellas inversiones que promueven la movilidad social y permiten a 
los ciudadanos salir de la pobreza, tales como las realizadas en nutrición, salud 

hogares vulnerables no cuentan con los medios de autoasegurarse frente a 
las consecuencias de la crisis de forma adecuada. Históricamente, las crisis 
en la región han tenido una repercusión negativa en los resultados en materia 
educativa y sanitaria y han inducido pérdidas, posiblemente permanentes, de 
capital humano entre los más pobres (Lustig, 2000). 

Por ejemplo, en Brasil, los reveses en términos de desempleo en el ámbito 
de los hogares hacen aumentar la probabilidad de trabajo infantil y fracaso 
escolar –hasta un incremento del 50% de las probabilidades en el caso de las 
jóvenes de 16 años por ejemplo (Duryea et al., 2007). De esos resultados parece 
desprenderse que algunos hogares son incapaces de absorber los choques 
económicos a corto plazo, lo que repercute negativamente en los niños. Sin 
embargo, este modelo no se reprodujo en Argentina en la crisis de 2001-02 
(López Boo, 2008). Probablemente, la razón de esa diferencia estribe en la 
naturaleza y la magnitud del choque. En un acontecimiento de la envergadura 
de la crisis argentina, los bajos salarios y el elevado desempleo crean sin duda 
los mismos incentivos en todas partes para que las familias pobres se vean 

Los efectos de 
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macroeconómicos
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abocadas a echar mano del trabajo infantil como estrategia de supervivencia. 
Pero, hay que recordar que, al mismo tiempo, los choques macroeconómicos 

en consecuencia, de la fuerza relativa de los diversos factores en ese tira y 

riesgos que se utilizan a menudo para superar los golpes individuales se tornan 

prociclicidad puede observarse en los resultados en materia de salud infantil en 
América Latina, aunque la prueba empírica en materia de educación es menos 
concluyente (Ferreira y Schady, 2008).

pobres ante los choques macroeconómicos. En 1999, Ecuador atravesó una 

de la crisis en la asistencia escolar de los niños de educación secundaria varió 

aumentó ligeramente, mientras que en los tres quintiles más pobres la asistencia 

el caso del quintil con ingresos más bajos. Además, si para el quintil de ingresos 
medios el efecto de la crisis fue de corta duración, para los sectores más pobres 
de la sociedad, la asistencia escolar seis años después de la crisis seguía siendo 
netamente inferior a los niveles anteriores a ésta. Y los efectos secundarios de 
esos impactos inmediatos amenazan con tener una duración incluso mayor, ya 
que tienden a acrecentar la desigualdad de rentas, con todo lo que ello implica 
para la movilidad social y la inclusión. 

 Asistencia escolar en Ecuador de cohortes
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 La mejora del Sistema de Pensiones Solidarias en 
Chile: una respuesta para la crisis y para el futuro

Extender las redes de protección social –por ejemplo, mediante una mayor 
cobertura o la introducción de un sistema de pensión mínima– puede convertirse 

pudiera tener en los segmentos más vulnerables de la sociedad. Por descontado, 

sostenibles a largo plazo. La experiencia chilena constituye un interesante caso 
de estudio en la región. 
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.
Uno de los hitos de la presidencia de Bachelet ha sido la reforma del sistema de 

que el país tenía acumulados en fondos de pensiones obligatorios ahorros que 
representaban el 60% del PIB y en que los primeros miembros de ese sistema 
empezaban precisamente a acercarse a la edad legal de jubilación, se desató en 

En 2006, el nuevo gobierno chileno nombró al Consejo Asesor Presidencial para 

preservando los componentes centrales del sistema existente. El consejo, que 
tenía una composición plural (la mayor parte de los miembros eran especialistas 
universitarios), consultó a los líderes sindicales, representantes empresariales 
y académicos nacionales e internacionales. Sobre la base de este transparente 
proceso [véase, en Rofman et al. (2009), el análisis de los puntos fuertes de 
este proceso y la comparación con la reforma argentina], el consejo elaboró un 
informe integral, que constituyó la base de las reformas legales aprobadas a 
principios de 2008 (Ley 20.255).
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El informe concluía que el sistema era sólido, pero necesitaba adaptaciones. Los 
problemas más acuciantes que era preciso abordar eran: la ampliación del alcance 
de la pensión mínima, el reforzamiento de la igualdad de género, la mejora de la 

más adecuado. Se consideró que la prioridad era el fortalecimiento del pilar de 
la pensión mínima. Berstein et al. (2005) habían calculado que un 55% de los 
miembros del sistema obtendrían pensiones de vejez inferiores a la pensión 
mínima y, de entre ellos, sólo una décima parte tendría derecho a la garantía 
estatal de pensión mínima.

Esta situación se debía en su mayor parte a la interacción entre la informalidad 
laboral –que, aunque baja en comparación con la norma en la región, representaba 

criterios necesarios para la apertura de los derechos a pensión (eran necesarios 
20 años de cotización para tener derecho a la garantía estatal de pensión mínima) 
y a la naturaleza voluntaria del sistema para los trabajadores por cuenta propia. 

El Gobierno optó por proceder a una reforma muy ambiciosa, en el marco de 
la cual estableció un nuevo pilar de redistribución: el Sistema de Pensiones 
Solidarias (SPS). El SPS cubrirá tanto a las personas de más de 65 años como 
las pensiones por invalidez para aquellos cuyos ingresos se encuentren entre 
el 60% más pobre de la población (desde el 40% en 2008). La Pensión Básica 
Solidaria (PBS) será establecida por ley y aportará 75 000 pesos chilenos (CLP) 
(unos 100 EUR) al mes a quienes no hayan contribuido al sistema de pensiones. 
Para aquellos que hayan cotizado parcialmente, el Aporte Previsional Solidario 

340 EUR) por mes en 201238.

et al
casi inmediatamente (2009-10) y a 1.6 millones para 2020, es decir, el triple 

contributivo (Pasis) con una pensión mínima garantizada para quienes hubieran 
contribuido al menos 20 años.

El nuevo sistema producirá asimismo notables efectos redistributivos. Las primeras 
estimaciones de Huepe (2008) muestran que el impacto de la reforma en la 

mientras que la renta de los cuatro deciles superiores no se ve particularmente 

per cápita para los que se encuentran en el grupo de mayores de 65 años debería 
pasar de 0.49 a 0.44) y la pobreza a escala nacional, que debería reducirse 
2 puntos porcentuales.

et al. (2008), de la 

instancia, supondrá un incremento permanente de un punto porcentual en el gasto 
del Gobierno, como proporción del PIB. Melguizo et al. (2009) llegan a un coste 
a corto plazo mayor, pero menor a largo plazo (calculan que el correspondiente 
gasto será de entre el 0.8% y el 0.9% del PIB en 2010, con un pico del 1.0% en 

dada la reducción operada a un tiempo de los compromisos no capitalizados de 

medio plazo. De acuerdo con las mismas previsiones, de no haberse dado la 
reforma estructural, el compromiso no capitalizado por pensiones en 2010 hubiera 
representado el 150% del PIB chileno frente al 25% después de la reforma.
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En términos generales, la reforma mejora sustancialmente la red de protección 
social en Chile al lograr una cobertura completa de los trabajadores pobres de 

delante. Es factible gracias a la existencia de instituciones y normas adecuadas, 

siendo compatibles con objetivos sostenibles a largo plazo.

OPCIONES POLÍTICAS FRENTE A LA CRISIS

resulta importante conservar en mente que la naturaleza de la crisis a la que 
se enfrenta actualmente América Latina es cualitativamente diferente de la 
que experimenta la mayoría de los países de la OCDE. La presente tormenta 

ha socavado los balances de los bancos y la capacidad de préstamo de éstos, y 
se extendió hasta producir el desplome de la demanda agregada nacional en la 
mayor parte de los países. Por el contrario, los países latinoamericanos están 
padeciendo la crisis como un golpe principalmente exógeno y externo, que afecta 
a la demanda externa y al precio de los productos básicos y posiblemente al 

países de la OCDE las políticas pueden tener como objetivo directo las fuentes 
de la debilidad económica, la aplicación de esas mismas políticas en América 
Latina presupondría girarse principalmente hacia la demanda nacional. Este 
reequilibrio exigiría que los factores de producción migraran de un sector a otro, 

través de las importaciones de capital y bienes intermedios), algo que podría 
resultar problemático para algunos países de la región. Por lo tanto, aunque los 

de esas políticas. 

Hechas las anteriores consideraciones, conviene apuntar que, con todo, para los 

contracíclicas sostenibles 
algunos de los efectos potencialmente más perjudiciales a largo plazo de toda 
recesión. Éste sería el caso, en particular, de aquellos programas que se destinan 
a los hogares más pobres, con lo que, en principio, podría lograrse además un 
mayor efecto multiplicador, ya que los hogares recibirán dinero en efectivo, que 
tenderán a gastar39. La advertencia que hay que aportar, sin embargo, es que 
será muy importante diseñar esos programas sin olvidar incluir su naturaleza 

no tengan como contrapartida el correspondiente incremento permanente de los 

situación actual como una oportunidad para llevar a cabo reformas estructurales, 
tales como la instauración de redes de protección social y los consiguientes 

velar las complejas cuestiones de desarrollo, como la informalidad y el sistema 
tributario, que subyacen tras dichas reformas. 

La inversión en infraestructura constituye otra posibilidad y puede ponerse en 
marcha bastante rápidamente mediante la ejecución de proyectos ya planeados 
y evaluados o mediante la renovación de la infraestructura existente. Este tipo 
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de inversión genera empleo directamente y refuerza asimismo la infraestructura 

su competitividad y, por ende, “plantar los cimientos” –casi literalmente– de la 
próxima expansión tras la recuperación de la economía mundial. A falta de redes 
de protección social con amplia cobertura, mantener los niveles de empleo de 

la pobreza cíclica.

Algunos países de la región encuentran muchas más limitaciones para llevar a 

lo importante será dar prioridad a políticas que protejan el capital humano, 

y dañaría a largo plazo las perspectivas de crecimiento y de desarrollo. Esto 
implica que los gobiernos redirijan el gasto hacia la salud, la nutrición y la 
educación de sus ciudadanos más vulnerables, especialmente los niños. En esos 
países que padecen limitaciones institucionales, reviste particular importancia 
el papel que puedan desempeñar los donantes bilaterales y las organizaciones 
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NOTAS

recurrido a contrafactuales de productividad del factor total (PFT) y de factores de producción 
(FP). Los países latinoamericanos y caribeños examinados son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

largo plazo. Véase Blyde et al. (2009) para mayor información sobre los datos y las fuentes. 

La actualización de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI de 8 de julio de 2009 esboza 
un panorama similar para la región, con una contracción del PIB del 2.6% en 2009 y un repunte 
del 2.3% en 2010. Habida cuenta de que el crecimiento de la población latinoamericana ronda 
el 1.2% anual, estas previsiones son muy similares a las indicadas.

Con excepción de México, país para el que las previsiones de la OCDE (a junio de 2009) apuntan 
a un marcado descenso del 8% en 2009, con tan sólo un modesto repunte del 2.8% en 2010.

Esta interpretación coincide con el énfasis con el que la literatura apunta a los factores institucionales 
como determinantes de la dispersión de la renta per cápita (véase, por ejemplo, Acemoglu et
al

Véase Berg et al. (2008). 

El índice nacional Case-Shiller, que mide los precios inmobiliarios a calidad constante en Estados 
Unidos, cayó en el tercer trimestre de 2006 tras 15 años de aumento ininterrumpido. 

En 2008, el PIB de Argentina en USD seguía por debajo del nivel que registraba antes de la 

en 2001.

(véase, por ejemplo, Calvo et al. 2004). Las reversiones en cuenta corriente son “episodios en 

superávit en tres años o menos” (Adalet y Eichengreen, 2005).

choque agregado sincronizado, que produzca el mismo impacto en todos los destinos. Sin 

repercusiones que está teniendo en el mundo. 

Esta denominación engloba a África, Australia, el resto de Asia y Rusia.

El indicador empleado es el primero de los principales componentes entre los países; se ha 
normalizado para que equivalga a 0, y la desviación estándar, a 1. Los valores más elevados 

El informe no incluye la correspondiente información relativa a México, el tercer país de la región 
perteneciente al G20. 

“Corto plazo” hace referencia a las deudas debidas en el plazo de un año; la “deuda externa” 

en los mercados emergentes. 
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Por ende, el índice se ha computado como mín (2, Reservas/Deuda a corto plazo)/2.

Véase, en Calvo (1988) y en Blanchard y Missale (1994), los argumentos teóricos sobre la 
forma en que las estructuras de deuda a corto plazo y otras formas de arriesgada composición 
de la deuda constituyen un incentivo para reducir los problemas de riesgo moral. Broner et al.

al riesgo de los inversores a la hora de entender el vencimiento de la deuda en los mercados 
emergentes.

La razón deuda/PIB se ha ajustado mediante el desfase del tipo de cambio (tipos de cambio 
reales por periodos sucesivos de 10 años) y mediante la brecha del producto (utilizando el PIB 

de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI de abril de 2009). 

La conclusión es similar si se compara la situación actual con la de mediados de los 
años noventa.

En promedio, el cociente de provisiones en relación con los préstamos morosos era del 161% en 
2008. Entre los países de la OCDE, la caída de este indicador ha sido particularmente marcada 

Dado que los diferenciales del EMBI no están disponibles para los años anteriores a 1993, con el 

Institutional Investor (CII), profusamente utilizados en la 
literatura para dar cuenta del riesgo de incumplimiento (véase, por ejemplo, Reinhart et al., 

El máximo corresponde a Brasil que, en 1982, llegó a tener una deuda externa que 
representaba el 306.6% de las exportaciones. El índice se ha calculado pues como 1– (Deuda 
a Exportaciones/306.6).

(0,
1- Diferencial/500).

Y, por lo tanto, el indicador se ha construido como (BalancePresupGob – BalMin)/(BalMáx – BalMín), 
donde BalMáx y BalMín son los valores más altos y más bajos observados, respectivamente.

en moneda extranjera.

baja a principios de 2009.

empresariales o los ingresos procedentes de la extracción y producción de bienes básicos 
constituye una valiosa fuente de ingresos, las cifras ofrecidas aquí representan la importancia 

Los criterios mencionados siguen a Spilimbergo et al. (2008), que ampliaron la “regla de las 3 
timely), temporal (temporary) y selectivo 

(targeted
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agregado de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial 

extendidas hasta 2014, proporcionadas por el FMI, siguiendo a Maravall y Kaiser (1999). Los 
datos sobre la pobreza están constituidos por el índice de recuento de la pobreza en función 
de los umbrales de pobreza nacionales. Para 2008, los índices de recuento de la pobreza son 
previsiones de la CEPAL.

crecimiento del PIB real, el resultado es de -0.54.

Éste es el efecto estimado consignado por Ravallion y Chen (1997).

Aunque no se incluya a Argentina y Venezuela, la correlación es de 0.53 y sigue siendo 

Véase también Baldacci et al. (2002) para una prueba cruzada entre países en relación con el 

de la crisis mexicana de 1994 (conocida como “crisis del tequila” o “efecto tequila”).

en Venezuela basándose en las rentas declaradas en encuestas de hogares, habida cuenta del 
reciente aumento de la proporción de respuestas en blanco y de la forma en que se procesan 

problemas, se hallaría que la distribución de las rentas en Venezuela ha permanecido básicamente 
sin cambios de 2000 a 2005.

Se trata de subvenciones implícitas, por ejemplo, la regulación de los precios de la energía y 
del transporte que se da en el caso de Argentina. 

Véase, en Perspectivas Económicas de América Latina 2009, el análisis comparativo de la 

A título comparativo, cabe indicar que la garantía estatal de pensión mínima contributiva en 
diciembre de 2008 era aproximadamente de 115 000 CLP al mes (un poco más de 150 EUR),
y la no contributiva de cerca de 55 000 CLP (75 EUR). El salario mensual medio en Chile ronda 
los 350 000 CLP (470 EUR), y el salario mínimo, los 159 000 CLP (210 EUR).

Esto, en principio, contrasta con varios países de la OCDE, donde los hogares con un nivel bajo 
de ingresos pueden acceder de todos modos a los mercados de activos y están endeudados. 
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dekasseguis

a la OCDE han tomado medidas para restringir la entrada de personas o para 

Troubled 
Asset Relief Program

3. En cualquier 

inmigrantes europeos, principalmente de España, Italia y Portugal, durante lo que 

4

principios del siglo XX, las entradas netas de inmigrantes en ese país superaban 

mientras que en Europa ha ocurrido lo contrario. 

Las actuaciones antimigratorias mencionadas anteriormente, y otras similares, no 
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racional de los hechos. 

EL PORQUÉ DE LA MIGRACIÓN

de personas, son migrantes ( , 2009).

encontrar un empleo en la economía de destino. Aunque esta probabilidad no 

coste de dicho traslado). 

un estudio estadístico sobre las corrientes migratorias bilaterales a 14 países de 

dos países (ceteris paribus

aumentar las corrientes migratorias un 10%. Sin embargo, las oportunidades 

Docquier et al.

con la literatura existente en la materia, estos autores han hallado que los 

una lengua común entre ellas y con el antiguo poder colonial), las políticas 

estas cuestiones.
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Recuadro 1.1. Vanguardia Latina: la emigración vista
por la nueva generación latinoamericana

país receptor. 

dispuesta a aceptar un empleo de ese tipo en su propio país de origen, lo que 
parece indicar, al menos para este grupo, que las oportunidades de un empleo 
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12 http://dx.doi.org/10.1787/726417454012

66%) de los encuestados consideraron que sus países se tornarían más desiguales 

principales consideraciones que los estudiantes latinoamericanos tendrán en mente 

Notas técnicas: Magnitud del muestreo: 150 estudiantes. Tipo de encuesta: cuestionario escrito (en línea). 

no titulados (123), titulados (12), otros (15). Edad: menores de 20 (8), 20-25 (107), 26-30 (32), 31-

pública (84), otros (16).
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dominantes en la materia.

Cuadro 1.1. Evolución de las escuelas de pensamiento sobre los 
motivos de migración

Escuela de pensamiento Factores determinantes
de la migración

Factores determinantes
del regreso

y de la migración 
circular

Neoclásica
son superiores a los 
costes.

son superiores a los 
costes.

(NEML)

de ahorro, parte de 

Estructuralista

sociales
y contextuales para migrar.

institucional, tanto en los 
países de origen como 
en los receptores, pero 

los emigrantes.

Transnacional/Meso

en y entre espacios 
transnacionales,
redes sociales.

transnacionales, el espacio 

un país, consideraciones 

Fuente: Adaptado libremente de Ammassari y Black (2001) y de Vreyer et al. (2007).
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los emigrantes y el contexto institucional y social tanto del país de origen como 

(Munshi es prudente al considerar la posible endogeneidad, es decir, la posibilidad 

probabilidad de que un migrante encuentre empleo con un buen salario y, 

5.

en el espacio. Por el contrario, el poeta canadiense Mark Strand, en su Keeping
Things Whole,

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar6.

Todos tenemos razones
para movernos:
yo me muevo por mantener
enteras a las cosas7.

TRES FLUJOS: PERSONAS, DINERO, IDEAS

para las sociedades a las que emigran, consecuencias que se plasman en los 

la sociedad y de redes sociales. En el capítulo 2, se abordarán esos aspectos y 

personas son 
el componente 

en los mercados 
laborales del país 
de origen y del 
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8

recursos totales implicados son mucho mayores. En la actualidad, en numerosos 

migrantes, ya que aportan recursos al país de origen en momentos duros. A 

comunidades, y las diásporas más extendidas, pueden constituir un terreno 

Seasonal Agricultural Worker Programme)

demostrar lo que es posible. 

dinero tienen 
repercusiones

en la economía 
de los países y 
de los hogares 
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HOJA DE RUTA DE LA PRESENTE EDICIÓN DE
PERSPECTIVAS

Perspectivas Económicas de América Latina 

internacionales.

número de migrantes y la cantidad de dinero en remesas. Ambas cuestiones 
suscitan problemas conceptuales y de disponibilidad de datos. Aunque la mayoría 

muy numerosos los que se hallan en otros países de la OCDE (en particular, 

9

propios países latinoamericanos, aunque existen pruebas dispersas de que la 

social (pensiones, asistencia sanitaria) que los migrantes internacionales de 
otras partes del mundo dan por sentada, y debate propuestas de políticas en 
la materia.

10. En cierto modo, el 
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NOTAS

New York Times

New York Times, 25 de agosto de 2008).

De hecho, algunos líderes políticos latinoamericanos han esgrimido implícitamente este 
argumento. 

Campos de Castilla, 1912, en Machado (1988). 

Sleeping with One Eye Open, 1964, en Strand (2007). 

Datos del Banco Mundial:

tanto en el contexto latinoamericano, como en otras partes del mundo. Como se demostrará en 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Cualquier debate sobre la migración internacional en América Latina debe empezar 
necesariamente contestando a dos preguntas esenciales. Primero, ¿cuántos 
latinoamericanos son migrantes internacionales? Y segundo, ¿cuánto dinero 
envían a sus países de origen en forma de remesas? Cada una de las respuestas 
despertará, a su vez, nuevos interrogantes como, por ejemplo, adónde se dirigen 
los migrantes y cómo han cambiado los patrones de migración con el tiempo o 
qué tipos de hogares reciben remesas y cómo las gastan. Obviamente, no será 
posible comenzar a despejar esas incógnitas sin abordar primero cuestiones 

de estar claro. Este capítulo tratará cada uno de esos puntos y sentará la base 
cuantitativa de análisis de la presente edición de Perspectivas.

LATINOAMERICANOS EN EL EXTRANJERO: 
CUÁNTOS

El lugar de los inmigrantes en los países de la OCDE es objeto de un encendido 
debate. Y el migrante internacional que ocupa el centro de dicho debate 
frecuentemente tiene rostro latinoamericano: mexicanos y centroamericanos 
en Estados Unidos, ecuatorianos y colombianos en España, por ejemplo. Como 
se verá, esta percepción no es totalmente desacertada. Pero cada cosa a su 
tiempo: si se quiere contar migrantes, es preciso determinar primero qué se 

extranjero que se encuentren dentro de los límites territoriales de un país en 
un momento dado, excepto aquellos que son meros visitantes o turistas; esas 
personas foráneas pueden conservar su nacionalidad originaria o adoptar la de 

como inmigrantes. Casi todos los migrantes que se hallan en la mayoría de los 
países de la OCDE entran por cauces legales, pero otros pueden estar en el 
país sin la documentación pertinente: también todos ellos serán inmigrantes. 

de destino no entran en el recuento de inmigrantes, aunque con frecuencia se 
les etiquete así incorrectamente en el debate público. 

En la práctica, las agencias y organizaciones internacionales han intentado 
Naciones Unidas 

(1998); OCDE (2008a); véase también el recuadro 2.1). En lo que a la OCDE 

sumarse a la población residente con un permiso de residencia, bien permanente, 

aquellos que cruzan fronteras amparados en acuerdos de libre circulación, como 

no incluye a varias categorías de migrantes internacionales de interés para los 
actores políticos, en particular, los trabajadores temporales y los estudiantes 
internacionales.

Resulta difícil dar 
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Los migrantes irregulares y no autorizados plantean especial problema para 
las estadísticas internacionales: en principio, están censados pero, dado que 
carecen de permiso de residencia o de trabajo (o de ambos) en su país de 

migrante irregular se abordará más adelante en el presente capítulo. 

Las estadísticas armonizadas que se utilizan para medir el número de migrantes 
de tipo permanente se elaboran sobre la base de los censos de población, lo que 

de un país sólo se actualizarán, como parece deducirse de la comparación 
internacional, cada diez años en la mayoría de los casos. La utilización de los 
datos censales implica además que es probable que se infravalore el stock 
de migrantes no autorizados. La presente edición de Perspectivas utilizará el 

stock en un periodo de tiempo determinado. Resulta lamentable que el empleo 

la forma en que lo ha hecho pero, precisamente porque se usa profusamente, 
se ha optado por evitar la confusión que generaría en la materia el introducir 
un término nuevo en su lugar.

La base de datos sobre inmigrantes en los países de la OCDE (Database on 
Immigrants in OECD Countries, DIOC, por sus siglas en inglés) será la fuente 
básica de información utilizada en el presente capítulo para evaluar el stock de 
inmigrantes de tipo permanente en los países de la OCDE (véase el recuadro 2.1 
para mayor información sobre el conjunto de datos de DIOC); para el stock de 
migrantes en América Latina y el Caribe (ALC), se ha elaborado una base de datos 

para más información el anexo estadistíco de las Notas de Países incluídas en 

aproximadamente al año 2000 pero, con todo, son los datos más actualizados 
comparables a escala mundial sobre la migración internacional. Además, 

desde América Latina y el Caribe tanto a los países de la OCDE como a otros 
países de la región. En su caso, la información sobre el stock de migrantes se ha 

nacionales; estos datos se compilan anualmente en la publicación International
Migration Outlook de la OCDE, aunque no se hallan armonizados, por lo que las 
comparaciones entre países basadas en ellos deberán realizarse con cautela. 
Estos datos permiten tener en cuenta los últimos cambios registrados en la 
composición del stock de migrantes, al menos en los países de la OCDE. 

Migrantes latinoamericanos y caribeños: panorama 
general

las principales regiones del mundo y distingue además entre los migrantes 
nacidos en otros países de la OCDE y los nacidos en países no pertenecientes a 
la Organización. Los europeos son los migrantes más presentes en la zona de 
la OCDE, a lo que contribuye en parte la libre circulación instaurada entre (casi 
todos) los países de la Unión Europea. El siguiente grupo regional, en términos de 
magnitud, está constituido por los latinoamericanos y caribeños, que representan 
el 28% del total de migrantes en los países de la OCDE. Los migrantes de las 
economías de Asia-Oceanía constituyen un grupo ligeramente más reducido, 
mientras que los migrantes de África y Norteamérica (aquí, Estados Unidos y 
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Canadá) suponen proporciones relativamente pequeñas dentro de los migrantes 
en los países de la OCDE. Obsérvese que el stock de migrantes en la zona de 
la OCDE no es proporcional a la población de las regiones de origen de dichos 
migrantes, ya que, de haber sido así, el orden hubiese debido ser Asia-Oceanía, 
África, Europa, América Latina y el Caribe y Norteamérica. 

de la OCDE no proceden predominantemente de las partes más pobres del 
mundo. De hecho, el 44% de los migrantes residentes en la OCDE nacieron en 
países pertenecientes a la Organización, donde los niveles de ingresos superan 

11% de los nacidos en el extranjero en los países de la OCDE son mexicanos y 
el 1.8% son puertorriqueños (y, por lo tanto, ciudadanos estadounidenses).

 Origen de los migrantes en los países de la OCDE
por región de nacimiento
(Número de personas, aprox. año 2000)
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Fuente: Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC) (OCDE, 2008b).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726422428428
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cada país su tasa de emigración a la OCDE con su renta per cápita1. A pesar de las 
enormes disparidades de la renta media entre los países más ricos y más pobres, 
la migración a los países de la OCDE tiene más probabilidades de provenir de 
países de ingreso mediano alto o alto (de otros países de la OCDE o de América 
Latina, Europa en sentido amplio o el norte de África) que de países de ingreso 
bajo del África Subsahariana o de Asia Meridional. La experiencia migratoria de 
América Latina es emblemática de este modelo. Virtualmente, todos los países 
de la región son países de ingreso mediano (con la salvedad de un grupo de 
economías caribeñas de ingreso alto y Haití, cuyo nivel es bajo) y, de hecho, la 
proporción de migrantes latinoamericanos en la migración total hacia la OCDE 
es mayor que la proporción de éstos en la población mundial2.

2.2 coinciden con el análisis estadístico evocado en el capítulo 1 de la presente 
publicación, en el que se apuntó que cuanto mayor es el diferencial de ingresos 
entre dos países, mayor es la probabilidad de que las personas emigren del más 

reales. Por ejemplo, una persona emprendedora de la República Democrática del 

un país de la OCDE, donde la renta media es varias veces superior pero, como 

Democrática del Congo a países de la OCDE es comparativamente baja. Este 
migrante potencial debe de haberse visto disuadido por la distancia, el coste 
monetario del desplazamiento, las expectativas de empleo en el extranjero dada 

en el país de destino. Factores como ésos son los que realmente marcan la 
diferencia3.

 Los immigrantes en los países de la OCDE
no proceden predominantemente de los países más pobres
(2007)
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Countries (DIOC) (OCDE, 2008b).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726435722322
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propensión a la emigración de los habitantes del Caribe, tanto en comparación 
con sus vecinos latinoamericanos, como en relación con las personas del resto 

economías caribeñas4. De hecho, en 2000, el 10% de los caribeños vivían fuera 
de la región, lo que es mucho si se compara con el 3% de América Latina y 
del Caribe computados juntos. La migración desde Cuba, Jamaica, Haití y la 

corriente extra-regional. Además, entre los caribeños, está aumentando la 
proporción del stock de emigrantes (que, se recuerda, excluye a los nacidos en el 
extranjero) en relación con la población total de esta zona, lo que parece sugerir 
que la emigración supera el crecimiento de la población. Las elevadas tasas de 

ceteris paribus, es previsible que en los pequeños estados se registren mayores 
tasas de emigración, ya que ofrecen menos margen para los desplazamientos 
internos. Sin embargo, incluso Cuba y la República Dominicana, los países 
caribeños más poblados, presentan tasas de emigración superiores a los de los 
países latinoamericanos con poblaciones de tamaño similar.

Pero, volviendo a los diferenciales de ingresos, ¿cuán acusados son éstos para 

Clemens et al. (2008) comparan las ganancias de inmigrantes en Estados Unidos 

origen. Proponen como ejemplo a dos hombres de 35 años de edad, nacidos y 
educados en Perú, con nueve años de escolarización cada uno; ambos trabajan 
en el sector urbano formal, uno en Estados Unidos, y el otro, en Perú. El primero 
puede esperar ganar 1 714 USD mensuales; el segundo, 452 USD (utilizando 
un tipo de cambio ajustado a paridad de poder adquisitivo (PPA) para tener 
en cuenta las diferencias del coste de la vida en cada caso). El peruano en 
el extranjero está ganando casi el cuádruplo que su compatriota en el país 
de origen5

desplazarse de un lugar a otro.

En su estudio, el valor medio de esa prima por lugar (calculada cada vez para un 
hipotético hombre de 35 años con nueve años de escolarización) para los países 
latinoamericanos y caribeños se acerca al valor del ejemplo peruano, pero varía 
desde más de 10 en Haití a 2 en la República Dominicana. Estas evaluaciones 
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Prima por lugar
(Selección de países latinoamericanos y caribeños)
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Nota: La prima por lugar se calcula como la razón entre el salario medio de un varón de 35 años, con 
9 años de escolarización, trabajador del sector urbano y residente en Estados Unidos, y un equivalente 
residente en cada país de origen.

Fuente: Clemens et al. (2008).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726447180827

Ni que decir tiene que esas diferencias en la capacidad de obtener ingresos no 

oportunidad de adquirir nuevas competencias y mayor experiencia, en el lado 
positivo, o el dolor de la separación de los seres queridos y el alejamiento de 
un entorno conocido, en el lado negativo. En este sentido, investigadores de 
la Universidad de Maryland preguntaron a madres latinoamericanas migrantes 
si, echando la vista atrás, pensaban que habían tomado la decisión acertada al 

familiar habían sido tan duros que dudaban mucho de que hubiesen emigrado 

diferencias en el poder de obtener ingresos ilustran, aunque sólo sea en parte, 
las enormes ganancias que logran los migrantes.
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 La base de datos sobre inmigrantes en los países 
de la OCDE (DIOC)

Los esfuerzos por contabilizar y caracterizar a la población inmigrante en los países 

Estados Unidos, Nueva Zelanda), se considera inmigrantes a aquellas personas 
nacidas en el extranjero, esto es, a los que en algún momento inmigraron al país 

que las personas nacidas en el extranjero pueden adquirir la nacionalidad del 
país de residencia y que las personas nacidas en un país no siempre adquieren 
necesariamente la ciudadanía de éste, la medición según ese criterio contabilizaría 
a un grupo diferente de personas. A medida que ha crecido la población de 
inmigrantes en numerosos países y que se han multiplicado las naturalizaciones, 
los cálculos basados en esas dos concepciones han divergido inevitablemente. 

recopilación de datos, en coordinación con los institutos nacionales de estadística, 
con el que se pretendía recabar datos de censos o de registros de población 
relativos al stock de población nativa y no nativa en los países de la OCDE. Los 
objetivos centrales del proyecto eran lograr medir y caracterizar mejor a las 
poblaciones nacidas en el extranjero y, más concretamente, obtener información 
sobre los inmigrantes por país de origen, agregando los datos de los países de la 

La primera fase de recopilación de datos se centró en recabar datos detallados 
por lugar de nacimiento y nivel educativo. En esta primera base de datos, 

100 países de origen. Esta información proporcionó una visión muy amplia de los 
movimientos de las personas con mayor nivel educativo, tanto para los países de 
la OCDE como para países menos desarrollados. 

La base de datos sobre inmigrantes en los países de la OCDE (DIOC) ha avanzado 
un paso más con respecto a la anterior y, con un enfoque comparativo, ofrece 

de los inmigrantes que viven en países de la OCDE. Las principales fuentes de 
datos de DIOC son los censos y los registros de población, completados, en su 
caso, con encuestas sobre la población activa. DIOC cuenta con información sobre 

laborales (estatus laboral, ocupación, sector de actividad), campo de estudios, 
nivel educativo y lugar de nacimiento. 

La publicación 
OECD Countries (OCDE, 2008b) presenta los principales resultados agregados de 

las poblaciones de inmigrantes en los países de la OCDE en los primeros años de 
este siglo. Esta publicación pretende dar también una primera idea de la forma 
en que puede utilizarse este nuevo conjunto de datos para abordar algunas de las 
candentes cuestiones que se abren ante los investigadores y los actores políticos 
en materia de migración, entre las que cabe destacar, la dimensión de género de 
la fuga de cerebros, el desfase entre el nivel educativo y las ocupaciones de los 
inmigrantes, la movilidad internacional en el ámbito sanitario o doméstico, los 

repercusión de ésta en los países de origen. 

Los resultados publicados pueden encontrarse en OCDE (2008b) y los datos están 
disponibles en www.oecd.org/els/migration/dioc.
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Tres cuartos de los migrantes latinoamericanos se 
encuentran en Estados Unidos

Como se ha visto, América Latina está bien representada en las corrientes 
migratorias a los países de la OCDE. Para ofrecer una visión más precisa de la 
migración internacional desde la perspectiva de América Latina, los cuadros 2.A1 
y 2.A2 del anexo estadístico de este capítulo presentan información detallada 
de los stocks de migrantes latinoamericanos y caribeños dentro de la propia 
región y en los países de la OCDE. La información esencial de esos cuadros se 

de los migrantes internacionales de América Latina y del Caribe. 

 Migrantes latinoamericanos y caribeños por país
de destino
(aprox. año 2000)

Argen na 4.4%

Venezuela 4.1%

Costa Rica 1.0%

Otros países de
ALC 3.4%

Estados Unidos

73.9%

España 3.3%

Canadá 2.7%

Otros países
de la OCDE 7.1%

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Database on Immigrants in OECD 
Countries (DIOC) (OCDE, 2008b) y en la ronda de censos nacionales de 2000 en América Latina 

(procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726464100160

La mayor parte de los migrantes internacionales de la región (86%) se encuentra 
en países de la OCDE. El 73.9% del total de migrantes se halla en Estados Unidos, 
al que siguen, distanciados, como segundo y tercer destino dentro de los países 
de la OCDE, España (3.3%) y Canadá (2.7%). La migración latinoamericana a 
España se ha disparado desde 2000, pero es difícil predecir en qué medida el 
aumento de la migración a este país habrá cambiado realmente la distribución 

sostenidos. Para todos los países caribeños, con la excepción de Surinam, al 
menos el 90% de los emigrantes se hallan en Estados Unidos o Canadá (con 
grandes porcentajes también en el Reino Unido para algunos países de origen). 
Pero, además de los corredores de migración que unen a América Latina y al 
Caribe con Norteamérica y Europa, no hay que olvidar el histórico corredor 
asiático-latinoamericano que enlaza Japón y Brasil. En los censos de la ronda 
de 2000, cerca de 71 000 nativos japoneses vivían en Brasil, mientras 158 000
brasileños vivían en Japón. 
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Aunque la migración intra-regional sólo representa cerca del 14% de la migración 
internacional de los países latinoamericanos, al menos dos destinos, Argentina y 
Venezuela, tienen stocks de migrantes de envergadura similar a los registrados 
en España y Canadá. También Costa Rica es un país de destino frecuente, lo que 
resulta bastante llamativo considerando que su población total es relativamente 
pequeña (aproximadamente, 3.8 millones).

migrantes en los seis principales países de destino: Argentina, Venezuela y Costa 
Rica en América Latina, y Estados Unidos, España y Canadá en la zona de la OCDE. 
Los stocks de migrantes en Venezuela y Costa Rica provienen mayoritariamente 
de un solo país de origen (Colombia y Nicaragua, respectivamente). En los 
tres países latinoamericanos, los migrantes de los tres principales países de 
origen representan el 75% de la inmigración total. En contraste, los países 
de origen de la migración hacia la OCDE se hallan menos concentrados y, así, 
por ejemplo, en Estados Unidos sólo el 50% de los inmigrantes son del origen 
previsible, México (aunque estas cifras pueden subestimar la proporción real de 
la población mexicana porque seguramente infravaloran el número de migrantes 
no autorizados). 

 Stock de migrantes latinoamericanos y caribeños
en los seis principales países de destino de la OCDE y de América
Latina
(Porcentaje, aprox. año 2000)
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(procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726466178115

Además de los citados corredores de migración, Durand y Massey (2008) han 

pero no por ello menos importantes, de entre los que destacan los siguientes 
(las cifras de los paréntesis son de los cuadros 2.A1 y 2.A2 del anexo estadístico 
de este capítulo):

guatemaltecos y otros centroamericanos en México, muchos de ellos en 
tránsito hacia Estados Unidos (40 000 centroamericanos de los siete países 
del istmo de México, una cifra que probablemente infravalora los migrantes 
en tránsito);
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colombianos en Ecuador, una cifra que puede subestimar la magnitud de 
personas desplazadas, en especial desde 2000 [Rojas y Ceballos (2006)] 
registraron que, sólo entre 2001 y 2003, cerca de 45 000 personas habían 
cruzado la frontera desde Colombia a Ecuador, aunque relativamente pocos 
tenían acordado el estatus de refugiado);

movimientos en ambas direcciones entre Paraguay y Brasil (23 000
paraguayos en Brasil, 74 000 brasileños en Paraguay). 

la actividad petrolera en Trinidad y Tobago han atraído a numerosos migrantes 
de otras partes del Caribe (Martínez Pizarro, 2005).

creciendo, cabe resaltar: de Honduras a El Salvador (9 000); de Perú y Colombia 
a Ecuador (51 000); y de Perú a Chile (36 000).

Categoría aparte dentro de los movimientos transfronterizos son los 
desplazamientos, no siempre de naturaleza esencialmente migratoria, de grupos 
étnicos asentados a ambos lados de una frontera, como sería el caso de los 
yaquis, a horcajadas en la frontera méxico-estadounidense, o de los yanomanos 
y otros pueblos amazónicos, que atraviesan las fronteras que separan a Brasil 
de sus vecinos. La línea divisoria entre la migración y el cruce de fronteras por 
parte de grupos étnicos no siempre resulta clara. En mayo de 2009, por ejemplo, 

miembros de la etnia ngöbe buglé, de la cual 10 000 miembros, normalmente 
residentes en Panamá, cruzan todos los años la frontera con Costa Rica para la 
temporada de cosecha del café6.

Flujos recientes hacia Estados Unidos y España: ligera 

La anterior medición cuantitativa se ha basado en datos censales, que proporcionan 
un panorama general razonablemente correcto de la composición del stock de 
migrantes latinoamericanos y caribeños. La base de datos DIOC, que reposa en 

de facilitar comparaciones útiles entre, por ejemplo, el número de salvadoreños 
registrado en Estados Unidos y el observado en Canadá. 

Pero el inconveniente de depender de los datos censales es, obviamente, su 
escasa frecuencia. Los datos consignados en el cuadro 2.A1 se remontan a la 
ronda de censos de 2000. Teniendo en cuenta que el proceso de recopilación y 
armonización de datos sobre inmigración de la ronda de 2010 ni siquiera se ha 

no volverá a estar disponible hasta dentro de varios años. En consecuencia, 
cabe preguntarse hasta qué punto está distorsionada la imagen que esas cifras 
de 2000 arrojan de los latinoamericanos en el extranjero. No cabe duda de que, 
desde 2000, algunas corrientes migratorias han aumentado drásticamente, pero 
que, de igual forma, algunos stocks de inmigrantes, elevados en 2000, pueden 
haberse realimentado poco desde entonces. 

La información sobre las corrientes inmigratorias anuales de los países de la 
OCDE, individualmente considerados, puede colmar parcialmente esas lagunas. 
En realidad, en este caso, prácticamente todo lo que se necesita es contar con 

que éstos son los dos principales países de destino de la OCDE de los migrantes 
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latinoamericanos y que, además, el auge de la migración sudamericana hacia 
España se ha convertido en uno de los corredores de migración más señalados 
del mundo en este nuevo milenio. 

España, según los datos aportados por las autoridades de cada país, compilados 
anualmente en la publicación International Migration Outlook de la OCDE. Por 
lo general, estas cifras no son comparables entre países, debido al empleo 

considerado como migrante en un país, pero no en otro). Además, es justo 
cuestionar estas cifras dado que no todos los migrantes permanecen en su país 
de destino y que, además, la migración circular puede hacer que muchos sean 
computados varias veces. Con todo, la comparación es ilustrativa y, para un país 

2008 son esencialmente los mismos que en 2000 contaban ya con los mayores 
stocks en ese país, la cuestión estriba en determinar si algunos stocks están 
creciendo más rápidamente que otros, con lo que podría preverse que su orden 
de importancia fuese diferente en 2010. Basándonos en el cuadro, parece poco 
probable que se den cambios sustanciales. La migración desde México continúa 

y la República Dominicana están entrando a una velocidad que podría incrementar 
la importancia relativa de esas poblaciones de inmigrantes en Estados Unidos en 
relación con los migrantes nacidos en Cuba, cuyo stock se está realimentando 
de forma relativamente más lenta por las corrientes migratorias entrantes. Por 

Salvador. Y lo mismo podría aplicarse a México. 

que ya registraban los stocks más elevados en 2000, en este caso, Ecuador y 

Las llegadas de ecuatorianos han sido masivas: 350 000 registrados entre 
2000 y 2004 (OCDE, 2006). El fenómeno puede responder al endurecimiento 
del régimen de inmigración estadounidense, pero también a la posibilidad para 
esos migrantes de entrar en España sin visado. 

Unidos radica en el hecho de que los stocks de migrantes de origen latinoamericano 
en España empezaron el periodo estudiado aquí a niveles muy inferiores, tanto 
en términos absolutos, como en relación con la población total española. Y así, 

representa cerca del 30% del stock de colombianos en España en 2000; a título 

aunque la composición de la población immigrante latinoamericana en España 

Estados Unidos. Como resultado, es posible que España haya desplazado ya a 
Venezuela como tercer país de destino de los migrantes latinoamericanos y que 
retire a Argentina del segundo puesto. 
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Indocumentados, infracontabilizados: migrantes 
latinoamericanos irregulares en los países de la OCDE

Puede que el lector albergue otra reserva en relación con la utilización de datos 

de migrantes irregulares y no autorizados. En teoría, los censos sí contabilizan a 
los migrantes irregulares pero en la práctica, es casi seguro que infravaloran el 
número de personas en esa situación. Lo cierto es que reina una incertidumbre 
sorprendentemente elevada sobre el grado real de infravaloración, y algunos 
estudios sugieren incluso que puede que los censos estén computando en realidad 
un gran número de migrantes indocumentados (Macelli y Ong, 2002). 

En numerosos países norteamericanos y europeos, los actores políticos se 
muestran preocupados por la amplitud de la migración irregular; en particular, la 
procedente de países en desarrollo. No hay símbolo físico más fuerte y palpable 
de esa preocupación que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, 
autorizado por el Congreso de Estados Unidos en 2005, y que, a enero de 
2009, se extendía a lo largo de más de 600 millas (966 km) de las 2 000 (3 219 
km) que tiene esa frontera7

errónea, de que la migración irregular se resume en su mayor parte a personas 
deslizándose furtivamente por fronteras no vigiladas. Y, sin embargo, tanto 
en Norteamérica como en Europa, lo más frecuente es que los migrantes se 
conviertan en irregulares al prolongar indebidamente su estancia lograda con 
un visado legal de trabajo o de visitante. Pero, independientemente de la forma 
en que se conviertan en irregulares, esas personas se enfrentan a situaciones 

Las cifras de migrantes barajadas hasta ahora en este capítulo seguramente no 
representen adecuadamente a esos migrantes irregulares. Por otra parte, obtener 

país resulta complicado. Una fuente de información es la experiencia de los países 
que han acordado amnistías para la regularización de migrantes irregulares. Por 
ejemplo, España regularizó el estatus de aproximadamente 600 000 migrantes 
en 2005, muchos de los cuales eran latinoamericanos. Si todos los regularizados 
en 2005 habían entrado en el país desde la anterior legalización de 2001, puede 
deducirse que cerca de 175 000 personas entraron en España irregularmente 
cada año durante el primer lustro del nuevo milenio8. Otra posible fuente de 
información es el registro de detenciones, encarcelaciones y otras retenciones 
de migrantes ilegales una vez en el país. Sin embargo, aunque este indicador 
puede crecer y decrecer en función de la masa total de población irregular, es 
innegable que también puede aumentar si los gobiernos asignan más recursos 
a la detención de migrantes irregulares9.

La diversidad de evaluaciones sobre la proporción de la población regular e 

de migrantes existentes en un país determinado. 
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 Evaluaciones de la población no autorizada en 
Estados Unidos
(Miles de personas)

País de origen

México 7 030 4 680

El Salvador  570  430

Guatemala  430  290

Filipinas  300  200

Honduras  300  160

Corea  240  180

China  220  190

Brasil  180  100

Ecuador  170  110

India  160  120

Fuente: Hoefer et al. (2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/728468166418

En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas 
en inglés) edita evaluaciones anuales de la población no autorizada10. En las 
estadísticas publicadas en febrero de 2009 (para enero de 2008), el DHS calculó 
que la población total no autorizada ascendía a 11.6 millones de personas, 
frente a los 11.8 millones del año anterior. Como evidencia el cuadro 2.2, los 
latinoamericanos están bien representados en ese total. El DHS estima que 
hay más de 7 millones de mexicanos no autorizados en Estados Unidos, una 
cifra casi equivalente a los 8.3 millones de mexicanos contabilizados en la 
base de datos DIOC, de los cuales muchos, por no decir probablemente la 
mayoría, residen legalmente en Estados Unidos. Obsérvese que, de acuerdo 
con el cuadro 2.2, el DHS computa 4.7 millones de mexicanos irregulares en 
2000, precisamente el año de referencia de la cifra de la base DIOC. Si el censo 
en el que se basa DIOC contabilizó a todos los migrantes mexicanos irregulares 
(cosa poco probable), entonces, en 2000, había 8.3 millones de mexicanos en 
Estados Unidos, regulares e irregulares. Si, por el contrario, el censo no incluyó 
a ningún migrante irregular, entonces el cómputo total sería la suma de ambas 
cifras, es decir, aproximadamente 13 millones. Estas cifras sientan unos límites 
mínimo y máximo razonables para el número real de mexicanos en Estados 
Unidos en 2000.

Si se analiza de nuevo el cuadro 2.1, se observa un ligero descenso en el índice 

su parte, el cuadro 2.2 muestra un crecimiento del stock de población mexicana 
irregular en Estados Unidos de casi 2.5 millones entre 2000 y 2008. Para tener 

implican esas cifras, considérese la siguiente aproximación: supóngase que, 
entre 2000 y 2008, la población mexicana no autorizada aumentó la misma 
cantidad cada año y que ningún migrante no autorizado regresó a México11;

controles más severos. Por el contrario, no puede decirse lo mismo de los países 

países hacia Estados Unidos son probablemente mayores que los no autorizados. 
Considerados de forma conjunta, los anteriores indicadores parecen sugerir 
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vigorosamente que el endurecimiento de los regímenes de inmigración, como el 
que se dio en Estados Unidos después de 2001, empujan a algunos migrantes 
legales hacia la ilegalidad. Esta orientación coincide con las conclusiones de un 
vasto programa de investigación que estudia a los trabajadores indocumentados 
en siete países europeos, que sostiene que el endurecimiento de los controles de 
inmigración en esos siete países está relacionado con el incremento del número 
de migrantes indocumentados (McKay et al., 2009).

de migración diferentes

debate que rodea a la migración desde los países latinoamericanos. Numerosos 
países de la OCDE compiten abiertamente por atraer inmigrantes con un avanzado 
nivel educativo y facilitan la llegada de éstos mediante programas y visados 
especiales. Al mismo tiempo, los ciudadanos y los actores políticos se preguntan 
cuántos inmigrantes con poco nivel educativo pueden absorber sus economías. 
Los datos de DIOC permiten examinar el nivel educativo medio alcanzado por 
los inmigrantes en los países de la OCDE; esta medida se utiliza frecuentemente 

personas con un grado de educación primaria, secundaria o terciaria. 

Nivel educativo de los migrantes latinoamericanos
y caribeños en los países de la OCDE y de América Latina
(Porcentaje de población de 25 años o más, aprox. año 2000)
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Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Database on Immigrants in OECD 
Countries (DIOC) (OCDE, 2008b) y en la ronda de censos nacionales de 2000 en América Latina 

(procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726486187781

latinoamericanos (tanto en países de la OCDE como en países de América Latina 
y del Caribe) con la de la población nativa de países de la OCDE. Los nativos de 
la OCDE tienen un nivel educativo superior que los migrantes latinoamericanos 

un nivel primario. Por otra parte, la diferencia de destinos de migración no 
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parece traducirse en el nivel educativo, ya que, de forma agregada, los niveles 
educativos de los migrantes que se dirigen a la OCDE y de aquellos que van a 
otros países latinoamericanos son muy similares. 

Sin embargo, estas estadísticas agregadas esconden grandes disparidades 
entre los diversos corredores de migración. Y así, por ejemplo, los mexicanos 
en Estados Unidos tienen niveles educativos relativamente bajos, pero aquellos 

de aportar una idea de conjunto de la compleja relación entre el nivel educativo 

distribución por nivel educativo de los migrantes los principales países de destino 
de la OCDE (Estados Unidos, España, Canadá, Reino Unido) así como a México, 
diferenciando cuatro regiones de origen: México, Centroamérica, Sudamérica 
y el Caribe. 

Dos tercios de los migrantes mexicanos al país vecino sólo cuentan con educación 

es equiparable a la de los centroamericanos en México, a la de los caribeños 
en el Reino Unido y España y, en menor grado, a la de los sudamericanos en 
España.

 Nivel educativo de los migrantes mexicanos
(Porcentaje, personas de 15 años o más)
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Fuente: Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC) (OCDE, 2008b).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726561418724
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 Nivel educativo de los migrantes centroamericanos
(Porcentaje, personas de 15 años o más)
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Fuente: Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC) (OCDE, 2008b).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726582336426

 Nivel educativo de los migrantes sudamericanos
(Porcentaje, personas de 15 años o más)
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Nota: Los migrantes sudamericanos son los procedentes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Fuente: Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC) (OCDE, 2008b).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726652153415
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 Nivel educativo de los migrantes caribeños
(Porcentaje, personas de 15 años o más)
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Nota: Los migrantes caribeños son los procedentes de los siguientes países: Anguila, Antigua y Barbuda, 
Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Cuba, Dominica, República 
Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, Montserrat, Países Bajos, Antillas, Puerto Rico, San Cristobal y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes 
Americanas.

Fuente: Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC) (OCDE, 2008b).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726751223825

Paralelamente, algunos otros corredores son utilizados por migrantes altamente 

en el Cono Sur, México se convirtió en el destino común de los exilados políticos, 

de México como país de ingreso mediano. La existencia y la repercusión de la 
fuga de cerebros desde América Latina y el Caribe se tratará en el capítulo 3.

Migración y sexos

Grosso modo, casi el 50% de los migrantes internacionales son mujeres, aunque 
no quepa esperar que esta aparente neutralidad de la migración sea válida para 

parecen arrojar índices desiguales en función del sexo en las diferentes etapas 
del proceso. Los ejemplos clásicos serían el del varón migrante que se desplaza 
solo para trabajar en la agricultura o en la construcción, con la intención de 
traer posteriormente a su mujer e hijos, o el de la migrante circular sola que 
se dedica al servicio doméstico. De hecho, las estadísticas internacionales 

Y así, por ejemplo, mientras las mujeres constituyen el 52% de los migrantes 
internacionales asentados en países desarrollados, únicamente representan el 
46% del total de migrantes instalados en los países en desarrollo (Naciones 
Unidas, 2009).

Las mujeres constituyen el 49% de los migrantes latinoamericanos y caribeños 
presentes en la zona de la OCDE12. Esta cifra agregada oculta, sin embargo, dos 
tendencias contrarias. Por una parte, los migrantes a Estados Unidos procedentes 
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de América Latina y del Caribe son mayoritariamente de sexo masculino; por 

parte, los migrantes a otros países de la OCDE son mayoritariamente mujeres: 
el 58% de los inmigrantes latinoamericanos en España son mujeres, por poner 
un ejemplo. Estas disparidades se explican en parte por la prevalencia de la 

cercanos, como Estados Unidos y sus vecinos de México y Centroamérica. El 
índice por sexo en las corrientes migratorias roza el equilibrio en el caso de 
migrantes de países sudamericanos de ingreso más alto, independientemente 
de que su destino sea Estados Unidos u otro país de la OCDE. 

ser inferior a la de los hombres o a la de las mujeres nativas (aunque esta 
disparidad tiende a desparecer para sus hijas (no migrantes); véase OCDE, 
2007). Las tasas de participación laboral de los inmigrantes de sexo masculino 
indocumentados tienden a ser elevadas (94%) en comparación con las de las 
mujeres en situaciones similares (54%) (Passel, 2007). Las mujeres migrantes 
tienen más probabilidad de encontrarse en puestos de trabajo que no corresponden 

mismo nivel (Dumont et al
migrantes puede incidir en que éstas sean complementarias o no de las mujeres 
nativas: un estudio de caso sobre las migrantes nicaragüenses en Costa Rica 

el servicio doméstico eran sustitutivas de las mujeres nativas costarricenses 

mujeres nicaragüenses con un mayor nivel de estudios trabajaban en funciones 
complementarias a las de las mujeres costarricenses; estos resultados no se 
encontraron para los hombres (Gindling, 2009). 

Las mujeres también tienden a padecer abultadas diferencias salariales. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, la diferencia salarial entre los trabajadores nativos 
y los inmigrantes es mayor que la que existe por razón del sexo. Habida cuenta 
de que las mujeres inmigrantes se hallan en ambos grupos, es obvio que se 
enfrentan a una doble desventaja.

Migrantes retornados

capítulo 1, puesto que, en realidad, los migrantes sí regresan a sus países de 
origen; y esta migración de retorno constituye un intrincado fenómeno. Hasta 
fecha reciente, los expertos en la materia tenían tendencia a relacionar la 
migración de retorno con determinadas etapas de la vida (verbigracia, el momento 

o consideraciones familiares). Sin embargo, en la actualidad, se reconoce que las 
corrientes migratorias son considerablemente más heterogéneas y dinámicas: 

sobre si la ralentización de las perspectivas económicas empujará a los migrantes 
latinoamericanos (y de otras procedencias) a abandonar los países de la OCDE 
a los que habían migrado; en algunos países, las elucubraciones han llegado 
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la migración de retorno. Algunos de esos vínculos entre la crisis y los modelos 
de migración de retorno se abordarán en el capítulo 3.

Pero ¿cuántos migrantes regresan a su país? Para numerosos migrantes 
internacionales, el retorno es inherente a su estatus migratorio, ya que son 

interesa saber es cuántos migrantes con derecho a permanecer en el país de 

retorno desvela que el índice de ésta depende de la edad de los migrantes 
(mayor índice de retorno en las cohortes más jóvenes y de edad avanzada), 

tiempo considerado). 

Los cálculos de la OCDE (2008a) para los países europeos de la OCDE y Estados 
Unidos apuntan que del 20% al 50% de los inmigrantes salen del país de destino 
en el plazo de cinco años desde su llegada a éste, ya sea a su país de origen o a 
un tercer país. El índice de retorno desde España o Estados Unidos de migrantes 
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica o México es menor y oscila del 16% 
(chilenos que dejan España) al 4% (argentinos que salen de cualquiera de los 
dos países, y mexicanos que abandonan Estados Unidos). Estas cifras encubren 
seguramente apreciables variaciones. Por ejemplo, un estudio de Reyes (1997) 
sobre las familias del oeste de México, halló índices de retorno más llamativos 
y estancias más cortas en el extranjero: el 50% de los migrantes regresaba 
de Estados Unidos tras sólo dos años de estancia y, a los 10 años, casi el 70% 
había vuelto; el retorno era particularmente común entre los migrantes de 
menor nivel educativo. 

Los migrantes que retornan, de forma permanente o como parte de una movilidad 
temporal o circular, se reintegran a menudo en los mercados laborales de sus 
países de origen, con un éxito variable13. Aunque Gitter et al. (2008) han hallado 
que los migrantes mexicanos retornados tienen más probabilidades de encontrar 
empleo en su país que aquellos que no han emigrado, estos autores parecen 
señalar que, en realidad, la causalidad es inversa, es decir, los migrantes tienen 
más tendencia a volver a su país cuando mejoran las perspectivas de empleo. 
En este estudio, los migrantes mexicanos retornados (al igual que los migrantes 

y, tras su regreso, disponían de mayores ganancias que quienes no habían 
emigrado; sin embargo, no queda claro si esto se explica por una acumulación 
más rápida de capital humano en el trabajo por parte de los migrantes o si 
podría deberse a que éstos tienden a tener mayor poder para obtener ingresos 
que quienes nunca se fueron (Lacuesta, 2006).

migrantes latinoamericanos que hacen lo mismo (OCDE, 2008a). Así como la 
distribución del nivel educativo y ocupacional de los mexicanos retornados es 

y 2.9), los migrantes que vuelven a Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica suelen 
tener un nivel de capital humano mayor que el promedio en sus respectivos 

Numerosos migrantes retornados invierten en actividades empresariales y, por 
consiguiente, pueden alimentar el mercado laboral, tanto formal como informal. 
Los ahorros acumulados en el extranjero posibilitan que los migrantes retornados 
trabajen por cuenta propia y, con frecuencia, que puedan pasar de un sector a 
otro de la economía14.
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 Nivel educativo de los migrantes retornados
(Personas de 30 años o más, aprox. año 2000)
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Fuente: OCDE (2008a).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726821875083

 Ocupaciones de los migrantes retornados
(Personas de 25 años o más, aprox. año 2000)
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Nota: Las ocupaciones se han registrado de acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO-88, cf. OIT 1990). «Directivos y profesionales» corresponde a los grupos 1 y 2 de 
dicha clasificación; «técnicos y profesionales asociados», al grupo 3; «ocupaciones intermedias», a los 
grupos 4 a 8; y «ocupaciones elementales», al grupo 9.

Fuente: OCDE (2008a).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726826001324

En ese dinero, ganado en el extranjero pero empleado en la economía de origen, 
se centrará seguidamente el presente capítulo. 
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REMESAS A AMÉRICA LATINA Y AL CARIBE: 
CUÁNTO

El dinero que los migrantes envían a casa ha acaparado la atención de actores 
políticos, empresarios, organizaciones de desarrollo local y otros interesados, lo 
cual no es de extrañar, dados los importes en juego, tanto en términos absolutos 

representan una gruesa proporción del PIB de varios países de América Latina y 
del Caribe, especialmente en el caso de economías caribeñas (Jamaica, Haití y la 
República Dominicana) y centroamericanas (El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua) relativamente pequeñas, para las cuales la proporción de las remesas 
en el PIB supera el 10%. Pero también en algunas de las mayores economías 
latinoamericanas, en particular Bolivia y Ecuador, las remesas llegan a constituir 
una elevada parte del PIB, en comparación con otros países de la región de 
similar tamaño. En términos absolutos de dinero, México es, abrumadoramente, 
el mayor receptor: más del 40% de las remesas totales a América Latina y al 

mexicanas a Estados Unidos ya mencionada anteriormente. 

presente edición de Perspectivas (excepto donde se explicite lo contrario) se 

de pagos, extraídos de la base de datos  del 
FMI. Otros estudios (véase Banco Mundial, 2008) han utilizado un concepto más 
amplio de las remesas, que engloba dos elementos adicionales de la balanza de 
pagos: la compensación de empleados y las transferencias de migrantes. Sin 
embargo, como se analiza detalladamente en Chami et al. (2008), esas partidas 

principalmente transferencias de activos relacionadas con personas que se mueven 
a un lado y otro de una frontera o que sencillamente cambian de residencia legal 
por motivos tributarios; por su parte, la compensación de empleados incluye los 
pagos realizados por empresas residentes a trabajadores no residentes (débito) 
y la remuneración que reciben los trabajadores nacionales de empresas no 
residentes (crédito), con lo que tiende a dar cuenta de las compensaciones a 
trabajadores temporales, a menudo derivadas de desplazamientos temporales en 
el marco de empresas multinacionales. Ninguna de estas dos partidas desglosa 
la parte de ingreso que se gasta en el país de origen. Chami et al. demuestran 
asimismo que estas categorías registran movimientos muy diferentes en el tiempo 
y en función del ciclo económico. Por lo tanto, siguiendo su recomendación, en 

15.

Aclarada la anterior cuestión conceptual, no por ello cesan los problemas de 
medición de las remesas en las estadísticas de la balanza de pagos. Numerosas 
remesas, por ejemplo, se envían por cauces informales y resultan difíciles de 
plasmar estadísticamente. Además, como se examina posteriormente en el 
recuadro 2.2, las nuevas tecnologías están transformando los costes relativos 
de esos canales, lo que genera nuevos retos de medición. 

remesas son 
cuantiosos en 

términos absolutos 
y representan 

una proporción 
sustancial
del PIB de 

numerosos países 
latinoamericanos

y caribeños

remesas son 
cuantiosos en 

términos absolutos 
y representan 

una proporción 
sustancial
del PIB de 

numerosos países 
latinoamericanos

y caribeños



FLUJOS DE MIGRANTES Y DE DINERO: CUÁNTOS Y CUÁNTO

ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

Remesas de trabajadores a América Latina 
y al Caribe
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Nota: a) Las remesas se han medido utilizando las evaluaciones de las remesas de trabajadores en la 
partida de transferencias de la cuenta corriente de la balanza de pagos. b) Se han establecido tres niveles 
(alto, mediano, bajo). c) Las barras corresponden a los diez países con mayor proporción de remesas 
a ALC: México (42.0), Colombia (7.9), Guatemala (7.4), El Salvador (6.5), Ecuador (5.4), República 
Dominicana (5.3), Brasil (4.9), Honduras (4.5), Perú (3.7) y Jamaica (3.4).

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, según las bases de datos International Financial 
 del FMI.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726852664813

Como cabía esperar, la proporción de remesas en relación con el PIB tiende a ser 
mayor en los países más pobres y menor en los relativamente más prósperos. 

más fuertes para migrar desde los países más pobres16. Pero el grado de variación 
entre países hace pensar que ésa no es toda la respuesta. Por ejemplo, países con 

relativos a la propensión a migrar (evocados supra.); en este caso, no hay que 
olvidar que Guatemala se sitúa más cerca de Estados Unidos y cuenta con el 
factor de empuje adicional de su reciente guerra civil.
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 Correlación entre nivel de remesas y de ingresos
(2007)
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Nota: Las remesas se han medido utilizando las evaluaciones de las remesas de trabajadores en la partida 
de transferencias de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, según las bases de datos International Financial 
 del FMI.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726871833716

Quién recibe las remesas

papel de las remesas como posible instrumento de reducción de la pobreza. Por 
ejemplo, combinando datos de panel agregados entre países y encuestas de 
hogares, Acosta et al. (2008a) han hallado que las remesas reducen el promedio 
de pobreza y desigualdad en América Latina. Sin embargo, a nivel individual, 
el efecto de las remesas depende en gran medida de las características de 
los migrantes y de su hogar de origen. La heterogeneidad de los contextos 
sociales y educativos de los migrantes, tratados anteriormente, se traduce en 
una heterogeneidad similar en las condiciones socioeconómicas de los hogares 

compara la incidencia de las remesas en la distribución de la renta en México y 
Perú. En México, es muy probable que los hogares del quintil más pobre (antes 
de remesas) reciban envíos: el 60% del quintil más pobre ingresa remesas, frente 
a sólo el 4% en el quintil más rico. En Perú, la situación es totalmente contraria: 
cuanto más rico es el hogar, más probabilidades tiene de recibir remesas. Por 
ende, queda claro que el impacto de las remesas en la pobreza y la desigualdad 
de las rentas puede variar ostensiblemente dependiendo del modelo.
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Posición en la distribución de la renta de los hogares 
receptores de remesas en México y Perú
(2002)
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Fuente: Acosta et al. (2008a).

12 http://dx.doi.org/10.1787/727035263238

Cómo se utilizan las remesas

¿Cómo utilizan las familias de los migrantes las remesas que reciben? Todo apunta 
a que las remesas sirven principalmente para incentivar el consumo. Una encuesta 
de hogares realizada en El Salvador arroja más luz sobre el particular. En los 
hogares que reciben una cantidad total de remesas relativamente pequeña, cerca 

va decreciendo a medida que los hogares reciben remesas relativamente más 
generosas, y los que más reciben emplean menos de la mitad del dinero recibido 
al consumo y desvían una proporción mayor de las remesas al ahorro. 

Son muchas las voces que han lamentado esta propensión a gastar el dinero para 
alimentar el consumo. El razonamiento subyacente es que, seguramente, las 
remesas fomentarían mejor el desarrollo en los países de origen de los migrantes 
si se invirtiesen en proyectos productivos. A esto cabe objetar que, aunque es 
cierto que un incremento de la inversión en América Latina tendría probablemente 

necesariamente probado que el consumo de las familias de los migrantes no sea 

en realidad, inversión en capital humano, que, por un sinfín de razones, resulta 

al cabo, para los hogares más pobres, el consumo puede constituir una inversión 
si éste aumenta la productividad futura de los integrantes de la familia; ejemplos 
de esto serían una mejor alimentación o una escolarización más larga17. En este 
sentido, consumir hoy en lugar de ahorrar más bien aumentará que recortará 
las posibilidades de consumo futuro. Además, emplear las remesas para adquirir 

puede permitir a los hogares comprar comida en grandes cantidades y, por 
ende, ahorrar dinero; puede reducir los riesgos de enfermedad por infección u 
otros problemas que pueden provocar los bienes perecederos no refrigerados; o 
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puede servir como equipamiento para una microempresa. Invertir las remesas 
en mejorar la calidad física de la propia vivienda refuerza la salud y el bienestar 
de modos análogos. Por lo tanto, el objetivo de las medidas políticas en esas 
circunstancias no tiene por qué ser necesariamente fomentar que aumente la 
proporción de remesas dedicadas a la inversión en sentido estricto, sino, más 
bien, asegurarse de que no existan cuellos de botella, tales como la escasa 
presencia del sistema bancario (véase el capítulo 4), que impidan a las familias 
invertir sus remesas si así lo deciden.

Un estudio del Banco Mundial (Fajnzylber y López, 2008) ha evaluado 
sistemáticamente los comportamientos de consumo en los hogares que reciben 
remesas y en aquellos que no en siete países latinoamericanos. Su análisis 
muestra que las tendencias evidenciadas en el caso salvadoreño son válidas 

más ricos y los más pobres. Los hogares de ingreso alto tienden a invertir las 
remesas en educación (con la excepción de México, donde todas las economías 
domésticas receptoras de remesas, sea cual sea su nivel de ingresos, utilizan 
las remesas para prolongar la educación de sus hijos). Los hogares de ingreso 

modelo salvadoreño anteriormente citado, siempre que los hogares más pobres 
sean también los que más remesas reciban.

Remesas en la esfera macroeconómica

Las remesas con destino a América Latina no sólo son ingentes en relación con 
la envergadura de las economías locales, sino también en relación con otras 

volumen a los de inversión extranjera directa (IED) y mayores que la ayuda 

En los últimos diez años, las remesas a la región se han acrecentado en un factor 
de 3.3 en términos reales, aunque es preciso considerar esta cifra con cautela, 

estadísticas de la balanza de pagos y la probable sustitución de cauces de envío 
informales por formales como respuesta al abaratamiento del coste de estos 
últimos (véase el recuadro 2.2 y Orozco, 2006). Pero, aun así, para la región 
en su conjunto, la proporción de las remesas en el PIB ha venido aumentando 
y ha pasado de menos del 0.1% en 1980 a más del 1.5% en 2007. 

18. Estos resultados coinciden con 
hallazgos similares para los países en desarrollo en general19. Por consiguiente, 

reducir la volatilidad de la cuenta de capital y, de esta forma, la volatilidad 
macroeconómica, una cuestión que se analizará en el capítulo 5. 

La relación de las remesas con el ciclo económico es una cuestión más compleja, 
y su análisis debe descomponerse en dos partes: la correlación entre las remesas 
y las condiciones económicas del país de origen del migrante, y entre las remesas 
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 Flujos netos de capitales a América Latina
(Precios constantes, miles de millones de USD)
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Nota: Las remesas se han medido utilizando las evaluaciones de las remesas de trabajadores en la partida 
de transferencias de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, según las bases de datos International Financial 
del FMI.

12 http://dx.doi.org/10.1787/727067168102

Si la correlación con las condiciones del país de origen es negativa, la entrada 
de remesas puede constituir un valioso amortiguador de las desaceleraciones 
económicas, siempre que los migrantes estén dispuestos a incrementar el importe 
de lo que mandan al enterarse de que existen problemas económicos en su país 
de origen. Con todo, como era previsible, la experiencia muestra resultados 
matizados. Y así, mientras que Giuliano y Ruiz-Arranz (2005) hallaron que, 
por lo general, las remesas presentaban una correlación positiva con el ciclo 
económico en el país de origen, Chami et al. (2005) encontraron una correlación 

diferentes países. En parte, la diferencia de resultados se explica por la diversidad 
de muestreos, métodos econométricos y datos empleados por esos autores 
en sus respectivos estudios. En un estudio sobre los países latinoamericanos 
que prestaba especial atención a estas cuestiones metodológicas, Acosta et al.
(2008b

similar20. En Ecuador y México, las remesas son contracíclicas; en Nicaragua y 
Perú, abiertamente procíclicas; y en numerosos países, básicamente acíclicas. 
En 13 de los 23 países considerados, la correlación es negativa. En promedio, la 

que, una vez más, resulta apresurado sacar conclusiones sobre la predominancia 
de un modelo en la región. 
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 Las remesas y la crisis actual

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Fondo Multilateral de 

a sus miembros de América Latina y del Caribe desde 1999. 
De acuerdo con esas evaluaciones, las remesas desde todas las partes del mundo 
hacia América Latina y el Caribe alcanzaron los 69 200 millones de USD en 2008, 

los problemas surgidos en 2008 para los migrantes y sus familias, los remitentes 
de remesas han demostrado un comportamiento destacadamente resistente. Sin 
embargo, la crisis económica ha levantado nuevos escollos a la capacidad de los 
trabajadores migrantes para enviar dinero a sus países de origen. 
Una encuesta reciente del FOMIN a los remitentes de remesas desveló que se prevé 
que las transferencias de éstos a la región ALC disminuyan un 11% en 2009, lo que 

Aproximadamente 4 millones de personas de la región se verán afectados por el 
descenso de las remesas. 
La ralentización de la economía estadounidense y la pérdida de empleos en 
actividades que tradicionalmente atraen a la mano de obra inmigrante, como la 

de migrantes procedentes de ALC. En España, por ejemplo, la construcción está 
experimentando un revés al menos tan duro proporcionalmente como la caída de la 
vivienda en Estados Unidos; por su parte, Japón, importante fuente de remesas a 
Brasil y Perú, ha sufrido simultáneamente el descenso de la producción industrial y 
el hundimiento de las exportaciones. 
Para Estados Unidos, la encuesta de migrantes apunta que éstos están enviando 
dinero con menos frecuencia y en menores cantidades. Sin embargo, la encuesta 
también puntualiza que incluso las personas que han perdido su empleo siguen 
mandando dinero a casa, normalmente echando mano de sus ahorros. Los migrantes 
emplean diferentes estrategias para seguir mandando remesas, aun durante el 
decrecimiento, tales como recortar sus gastos, tener un segundo empleo o trabajar 
más horas. 

provocó una drástica apreciación del billete verde con respecto a las principales 

seguramente en el comportamiento de los remitentes de remesas. En octubre de 
2008, los inmigrantes de Brasil, Colombia y México vieron cómo el valor del dólar 
que enviaban a casa aumentaba de un 20% a un 30% en relación con sus monedas 
nacionales. Como resultado de lo anterior, los migrantes hicieron llegar a sus países 
de origen cantidades nunca vistas. La continua fortaleza del dólar desde entonces 
contrarrestará en cierta forma los efectos del descenso de los importes remitidos 
en dólares, salvo en los países dolarizados y aquellos con monedas indexadas con 
respecto al dólar, que, obviamente, no contarán con esta ventaja. 
La experiencia de los países andinos con abultadas diásporas en Europa 
(principalmente en España) ha sido diferente, ya que fueron golpeados de lleno 
por la rápida bajada del valor del euro entre julio y octubre de 2008. Esta debilidad 
ha persistido durante los tres primeros trimestres de 2009, por lo que cabe inferir 

europeos, se resentirá consecuentemente. 

Desde octubre de 2008, en conjunto, las remesas a América Latina y al Caribe han 
crecido en términos de moneda nacional, aunque hayan descendido en términos de 

los envíos de remesas en el poder adquisitivo es positivo (o al menos lo era hasta 
el primer trimestre de 2009). 
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 Correlación cíclica entre las remesas y la brecha
del producto del país de origen
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Nota: Las duraciones temporales se han determinado en función de la disponibilidad de datos nacionales.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, según las bases de datos International Financial 
 del FMI.

12 http://dx.doi.org/10.1787/727075540481

Quizá una cuestión de mayor interés en el contexto actual de crisis económica 
continuada en Estados Unidos sea la correlación de las remesas con las condiciones 

correlación con el ciclo económico de Estados Unidos, mientas que Acosta et al.
(2008b) presentan cierta prueba de correlación positiva entre el ciclo económico 
y las remesas a América Latina (y los países en desarrollo en general). La 

vez más, la situación varía ampliamente según los países. Por ejemplo, incluso 
dentro de la propia Centroamérica, las remesas a Guatemala presentan una 

El Salvador básicamente no muestra correlación, mientras que en Nicaragua la 
correlación es positiva. 
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 del FMI.

12 http://dx.doi.org/10.1787/727085365183

función estabilizadora en el país de origen de los migrantes. Sin embargo, dicha 
conclusión resulta de poca utilidad para un país en concreto o para los actores 

relativamente débiles en comparación con el presente choque, por lo que una 
simple interpolación lineal de las tendencias pasadas al contexto actual podría 

último, como se ha aclarado en el recuadro 2.2, la variabilidad no se desprende 

depende asimismo de los movimientos de los tipos de cambio relativos. 

El presente capítulo ha intentado esbozar algunas de las características del 

una realidad más variada y, en materia de migración, este hecho se ve agravado 

con los censos nacionales ha resultado esclarecedora y puede actualizarse con 

prolongados vacíos entre cada ronda de censos. Examinada más de cerca, la 
migración demuestra tener diferentes aspectos según cada corredor de migración. 
Aunque en la mayor parte de los casos, el corazón de la migración puede 

y cuánto tiempo permanece en él. Por ende, los actores políticos deberán ser 

a pesar de que, presumiblemente, éste será un grupo cada vez más presente 

adoptan los migrantes. 

Las remesas 
pueden estabilizar 

la economía de 
los países de 

origen de quienes 
las envían. 

Sin embargo, 
su impacto 

depende en 
gran medida del 
correspondiente

corredor
migratorio, por lo 
que las decisiones 
políticas deberían 

este aspecto

Las remesas 
pueden estabilizar 

la economía de 
los países de 

origen de quienes 
las envían. 

Sin embargo, 
su impacto 

depende en 
gran medida del 
correspondiente
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este aspecto
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Un signo tangible de los stocks de migrantes en el mundo es el envío de remesas 

en cantidades cada vez más sustanciosas, aunque la crisis podría poner a prueba 
estas dos características. Las remesas son importantes para las familias que 
las reciben, y el hecho de que una aplastante parte del dinero recibido se 
gaste en necesidades inmediatas da fe elocuentemente de esa importancia. 
Aunque en ocasiones ese gasto se considera como un desperdicio en términos 

capital humano y social con ese gasto. Por ello, quizá en este caso los gobiernos 
deberían actuar más bien como promotores u orientadores.

La presente edición de Perspectivas no pretende sugerir una política de migración, 
sino preguntar de qué forma pueden responder las políticas a la migración (hacia 
dentro y hacia fuera) que las rodea. Los próximos capítulos ahondarán en este 
particular. 
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NOTES

Sería interesante contrastar las tasas de emigración con la diferencia salarial entre los países de 
origen y los de destino, con el objetivo de ilustrar la respuesta de la emigración a las oportunidades 

dado que los emigrantes de cualquier país se dirigen tradicionalmente a múltiples destinos, por 
lo que la diferencia salarial debería ser la media ponderada de las diversas diferencias salariales 

referencia al nivel general de emigración de cada país, sino sólo a la porción de la población nacional 

podría motivar las decisiones de emigración, se puede considerar la diferencia entre la renta per 
cápita de un determinado país y la renta media de los países de la OCDE. En consecuencia, cuanto 

país de origen y el de destino. La renta media para los países de la OCDE en 2000 rondaba los 
23 000 dólares estadounidenses (USD), a paridad de poder adquisitivo (PPA); el logaritmo (4.4) 

Hatton y Williamson (2009) han calculado que puede esperarse que la proporción relativa de los 
africanos subsaharianos en la movilidad humana mundial aumente en las próximas dos décadas, 
al tiempo que se estabilizan e incluso descienden las tasas de emigración en las zonas del mundo 
en desarrollo con gran emigración en la actualidad.

Las corrientes migratorias entre la República Democrática del Congo y sus vecinos africanos son 
sustanciales (tanto en términos de inmigración como de emigración); de hecho, la RDC se cuenta 
entre las fuentes y los destinos más importantes de la migración internacional de africanos. Esto 

sólo parte de la historia de la migración internacional. Véase Lucas (2006) para la prueba empírica 
sobre la migración intra-africana, que eclipsa la migración africana a otros continentes, algo que 

A efectos de la presente publicación, se considera que la región del Caribe está compuesta por los 
15 países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago) más Cuba y la República Dominicana.

desapercibidas entre migrantes y no migrantes, tales como la iniciativa empresarial o la aversión 
al riesgo, que podrían, de por sí, dilatar la diferencia salarial observada entre los dos grupos. 
En su esfuerzo, han sido respaldados por un ingenioso estudio de McKenzie et al. (de próxima 
publicación), que ha examinado las ganancias de toganos que se habían inscrito en un programa 
de inmigración por sorteo de Nueva Zelanda; los ingresos de los toganos que ganaron una plaza 
en el mercado laboral neocelandés aumentaron aproximadamente un 500%.

mayo de 2009.

Para España, el Gabinet d’Estudis Socials (2007) considera varias estimaciones de la población 
inmigrante indocumentada, y éstas van de 440 000 personas (evaluación del Gobierno) a 1.6 millones 
(cálculos de la oposición conservadora). El enfoque de base consiste en comparar las cifras del 
padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (censo general actualizado constantemente 
con los datos de los registros administrativos municipales) con las estimaciones de la población 
documentada (basadas, por ejemplo, en los archivos de la Seguridad Social).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Hanson y Spilimbergo (1999), por ejemplo, en un documento en el que estudian la sensibilidad 
cruzada entre los salarios de Estados Unidos y de México, utilizan las detenciones en la frontera 
para medir el nivel de esfuerzo de la política de inmigración. Véase también OCDE (2007, pp. 47-
49) para el análisis de las diversas estimaciones de las poblaciones de inmigrantes no autorizados 
en algunos países de la OCDE. 

Véanse asimismo Hanson (2006) para una extensa discusión sobre el fenómeno, y Smith (2009) 
para una evaluación de las últimas estadísticas.

entrante bruto anual necesario para producir el incremento del stock plasmado en el cuadro 2.2 
tendría que haber sido incluso mayor que las cifras aproximativas presentadas aquí. 

Este apartado se basa sustancialmente en OCDE (2008b), pp. 18-21; véase asimismo Massey et al. 
(2006). Temime (2007) presenta una práctica tipología de la migración femenina, basándose en la 
historia de la inmigración en Francia. El modelo del trabajador solo, que posteriormente hace venir 
a su mujer y su familia, característico de la migración desde las regiones italianas de Piamonte y 
Liguria al Mediodía mediterráneo francés a mediados del siglo XIX, implicaba necesariamente un 
elevado índice de masculinización de las primeras migraciones. Por otra parte, la migración polaca 
a Francia en los años 1920 se tradujo en ocasiones en el traslado de un pueblo entero; en esos 
casos, el índice por sexo debió de ser idéntico al existente en la sociedad de origen. 

capital humano contribuían más que los factores económicos (como los ahorros) a que los migrantes 
encontrasen empleo al regresar. De igual modo, Thomas (2008) ha evidenciado que, en Uganda, 
los migrantes que volvían con titulaciones universitarias o referencias profesionales tenían más 
probabilidades de encontrar empleo que los no migrantes y los inmigrantes.

 El estudio de Chevannes y Ricketts (1997), centrado en Jamaica, es uno de los primeros ejemplos 

sobre el impacto en la iniciativa empresarial puede encontrarse en Kule et al. (2002), Kilic et al.
(2007) y Piracha y Vadean (2009) para los migrantes retornados a Albania; en McCormick y Wahba 
(2001) para Egipto; en Black et al. (2003) para Ghana; en Arif e Irfan (1997) e Ilahi (1999) para 
Pakistán; y en Mesnard y Ravallion (2006) para Túnez. Colton (1993) pasa revista a algunas de 
las trabas (institucionales) con las que se enfrentan los migrantes retornados a Yemen a la hora 
de intentar cambiar de ocupación. Por último, Radu y Epstein (2007) muestran que, en Rumanía, 

tres formas posibles: con primas de ingresos, cambios ocupacionales e iniciativa empresarial 
acrecentada.

Con la excepción de Chile, país para el cual los datos sobre remesas trasladados aquí incluyen 
la compensación de empleados, dado que esos datos no se analizan más detalladamente en las 
estadísticas sobre la balanza de pagos chilena. 

convencionales.

Dasgupta (1993, apartado 9.7) plantea la concepción teórica de este argumento para el caso de 
la alimentación. Hoddinott y Kinsey (2001) demuestran empíricamente en un panel a largo plazo 
la premisa de que los choques negativos tempranos en el consumo de los niños tienen efectos 
a largo plazo en la salud y, presumiblemente, en la productividad laboral, de lo que se deduce 
que el consumo de alimentos en los niños de baja edad es una inversión si los niveles iniciales de 
consumo se hallan por debajo del umbral adecuado. 

Este resultado es válido si se elimina la tendencia en los datos. 

Véase, por ejemplo, FMI (2005), Chami et al. (2008) y Buch y Kuculenz (próxima publicación).

y Acosta et al. (2008b) es 0.8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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EFECTOS DE LOS FLUJOS DE PERSONAS
EN EL DESARROLLO

skills mismatch
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IMPACTO ECONÓMICO EN LOS PAÍSES
DE ORIGEN: LA CARA “OLVIDADA”
DE LA MIGRACIÓN
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CÓMO AFECTA LA MIGRACIÓN A LOS
SALARIOS DE QUIENES SE QUEDAN ATRÁS
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Convenios de portabilidad de pensiones en América 
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REMESAS Y ACCESO A LOS SERVICIOS 
FINANCIEROS

¿Las remesas pueden contribuir a la bancarización
en América Latina?

menos 
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Proporción de la población con acceso a servicios 
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 Depósitos bancarios y crédito bancario en América 
Latina
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 Número de sucursales bancarias y cajeros 
automáticos por cada 100 000 habitantes
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acceso a los bancos
inclusión 

Lograr un marco adecuado



low-cost

joint ventures
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Seguir avanzando: vías para mejorar la bancarización
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Sacar lecciones de la Historia
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booms 

 Entrada de remesas en una selección de países
de la OCDE
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 El impacto de las remesas en el desarrollo 
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El porqué de los pagos móviles: una cuestión
de extensión de redes
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El porqué de los pagos móviles: cuestión de ventaja
de coste

Costes de transacción de remesadoras y bancos 
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Grandes clientes y pequeños clientes: adaptarse a ambos 
extremos del mercado

Regulación: el principal cuello de botella para la banca 
móvil



Servicios con almacén  
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De los pagos móviles a la banca móvil: ¿es posible?

IMPULSO A LAS REMESAS

estructura 
incentivadora 
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NOTAS
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Principios Básicos para los Sistemas 
de Pago de Importancia Sistémica
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Unstructured Supplementary Services Data 
Subscriber

Identity Module Toolkit 
Wireless Application Protocol
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TÍTULOS Y REMESAS: DOS VÍAS PARA
IMPULSAR LOS MERCADOS DE CAPITALES
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 Emisiones de DPR y de bonos soberanos
en el mercado primario
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Fuente: Dealogic y Datastream.
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emisión vinculada a ellas). 

.

Bonos diáspora: una moneda de doble cara
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proxy

.

América Latina y el Caribe frente a emisores de bonos diáspora
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proxy

. Si estos 

 Estabilidad económica y corrupción
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Ratha et al.

de la recesión mundial”  “las remesas procedentes de Estados Unidos 
habían caído alrededor de un 8% en los dos primeros meses del año”16.

.

 et al.

las variables del mercado.

se incluyan o no las remesas. 
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ANEXO ESTADÍSTICO
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La presente edición de Perspectivas se publica en un periodo de cambios en 
la migración internacional, especialmente en la procedente de América Latina 
y del Caribe. En los últimos años, la Unión Europea ha dado sus primeros 
pasos hacia una política común de inmigración: la Directiva de Retorno de 2008 
para migrantes en situación irregular examinada en el capítulo 1 es uno de los 
aspectos de esta estructura política emergente1. Al mismo tiempo, cada Estado 
miembro ha llevado a cabo enérgicas reformas, en ocasiones controvertidas, 
como el programa español de retorno asistido para migrantes legales analizado 

en situación irregular (unas 30 000 al año). En Estados Unidos, el gobierno 

sin salida desde 2007, sería una de las prioridades durante el primer año del 
nuevo presidente, a pesar del peso de las reformas sanitaria y energética y 
de la necesidad de adoptar medidas para combatir la crisis económica. Como 
parte de este compromiso, el gobierno estadounidense señaló su intención de 
proporcionar un estatus legal a la población en situación irregular (en el capítulo 2 
se recogen estadísticas sobre este grupo)2.

Esta frenética actividad política en los principales países de destino de los 
migrantes procedentes de América Latina y del Caribe y la reacción de la región 

el momento de actuar. Lamentablemente, se observa un tercer elemento: la 

países de destino y de origen, así como en pro de los propios migrantes.

con marcadas divergencias de unos países a otros. Es el caso de las decisiones 
políticas adoptadas en países de emigración e inmigración de América Latina y 
del Caribe, como Argentina, Costa Rica y Venezuela. Además, como mostrará el 
posterior análisis de las relaciones migratorias entre Estados Unidos y México, 

actuar de forma interconectada.

La crisis ha 
agudizado la 
visibilidad política 
de la migración, 
tanto en los países 
de origen como 

puede representar 
una oportunidad 
para una reforma 
coordinada
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CAPÍTULO
SEIS
Gestión de la migración en latinoamérica:
¿Es necesaria la acción pública?
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en septiembre de 2008, ha situado la inmigración en pleno corazón de la escena 

Obama, tenga mucho peso en la reforma de la inmigración precisamente a causa 

independiente de ella.

Para comprender lo anterior conviene distinguir los fenómenos vinculados a 
los ciclos coyunturales de las tendencias a más largo plazo. Se puede prever 

se ha evidenciado en la perspectiva macroeconómica de la presente publicación, 

están sufriendo las punzadas de la crisis de forma desproporcionada según los 

3.

Este capítulo analizará las posibles vías para emprender la reforma y el papel 

para ser políticamente viable, este tipo de progreso deberá venir acompañado 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA ACCIÓN
PÚBLICA

presente edición de Perspectivas

y las potenciales ganancias de una mayor liberalización, si se diese, aún más. 

de personas se duplicaría el PIB mundial. Posteriores cálculos han llegado a 

el décuplo de las del libre comercio. En los anteriores capítulos, se ha defendido 

la fuga de cerebros); y, por último, los países de destino se ven favorecidos 

aumenta la inmigración, tanto en países de destino de la OCDE como de América 

potenciales de una 
migración más libre 

son enormes...

potenciales de una 
migración más libre 

son enormes...
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políticas, no razones para renunciar a sustanciosas ganancias potenciales.

Un segundo argumento en favor de la acción pública es de tipo económico: la 

todo o en parte, se pagó con recursos de los contribuyentes de su país natal, su 
emigración implicaría la pérdida de una porción del rendimiento de dicha inversión 
pública; y no sólo eso, si se producen externalidades positivas por haber formado 

externalidades negativas impuestas a los países de destino por los migrantes y 
sus supuestos empleadores. 

a examinar este punto.

o las oportunidades laborales. Pero estas ganancias podrían verse mermadas por 

si las oportunidades creadas se pierden debido a la escasez de infraestructura, 

dichos países no facilitan niveles de acceso legal a sus mercados laborales en 
proporción a la brecha entre demanda y oferta existente en muchos de sus 

Incluso cuando las ganancias netas de la migración sean positivas, pueden existir 

protección de los migrantes y la salvaguardia de sus derechos humanos incluso si 

Cómo debería ser la reforma

la movilidad de las personas debería ser un nuevo régimen de gobernanza 

...y la reforma 
también puede 
reducir algunas de 
las externalidades 
propias de los 
actuales sistemas

...y la reforma 
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de la migración global. En este intento, es conveniente tener presente cuatro 
premisas.

En primer lugar, no se trata de ver si se desea un régimen de gobernanza global 
para la migración, sino de decidir qué régimen debe elegirse. En todo momento, el 

de personas y capitales constituye un sistema de gobernanza. Como muestra 
” (examinada más 

adelante en este capítulo), el status quo es en sí mismo un sistema y, además, 

este campo. Pero aceptar este principio no supone descartar una cooperación 
concreta entre grupos de distintos países para tratar determinados aspectos de 
la gobernanza de la migración.

elaboración de políticas responsables debe contar con la participación de actores 

sentido, se trata de una responsabilidad compartida por los dos países, algo 

a responsables de dos países como mínimo. Las autoridades paraguayas, por 

las autoridades argentinas establecerán las condiciones de esta estancia en el 

de su lugar de origen en Paraguay; por otra parte, las decisiones políticas sobre 

de buscar fortuna allí y, a su vez, su presencia podría afectar a la utilización de 
recursos aportados por los contribuyentes argentinos.

Por todos estos motivos interrelacionados, la migración internacional es una 
responsabilidad compartida entre los gobiernos de países de emigración y 
de inmigración. Recomendar programas unilaterales resulta cada vez más 
arriesgado desde un punto de vista político: las acciones emprendidas por un 
gobierno tendrán repercusiones a ambos lados de la frontera y podrán acarrearle 
consecuencias no intencionadas. Por otra parte, cada vez más, todos los países 
son a un tiempo territorio de emigración, inmigración, migración circular o de 
retorno y migración transitoria. Las proporciones pueden diferir sustancialmente, 
pero muchas economías, tanto de América Latina y del Caribe como de la 
OCDE, comparten preocupaciones comunes relacionadas con la inmigración. 
La importante minoría de migración internacional en América Latina y el Caribe 

La migración es 
transnacional 

en consecuencia, 
las reformas más 

también las 
transnacionales

La migración es 
transnacional 

en consecuencia, 
las reformas más 

también las 
transnacionales

La idea de una 
política migratoria 

unilateral es 
engañosa,

actuaciones
siempre

repercutirán en 
otros países. 

La idea de una 
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capítulo 2 sobre la migración no autorizada en Estados Unidos desde 2001 indican 

la situación irregular. Una manera de ilustrar este punto es observar la relativa 

discrecionales abarcan reagrupaciones familiares, refugiados y solicitantes de 

en términos generales, el último grupo cuenta con una migración discrecional 

los niveles absolutos de migración no discrecional son sustanciales. Sellar 

tanto para los países de la OCDE como para los de América Latina. 

En cuarto y último lugar, la dimensión de desarrollo de la migración internacional 
ha estado ausente de los debates políticos hasta hace muy poco. Incluso 
actualmente, los intereses de los países de origen, incluidos los de América 
Latina y del Caribe, no forman parte, en líneas generales, de las discusiones en 

numerosas cooperaciones y consultas entre diferentes ministerios europeos y 
grupos de interés. Y, sin embargo, destacó la ausencia de debate en torno al 

medidas podrían suscitar . El examen de las relaciones migratorias entre México 

años, las autoridades de ambos países no han reconocido explícitamente el 

desarrollo internacional y reducir la pobreza en todo el mundo. Para lograrlos, 
deberán tener en cuenta la posibilidad de movilizar una gama de instrumentos 

para el desarrollo, en el contexto de las múltiples relaciones económicas entre 
España y Ecuador .

La política 
migratoria debe 
entenderse
como parte de 
un programa 
más amplio de 
desarrollo en el 

la OCDE se han 

La política 
migratoria debe 
entenderse
como parte de 
un programa 
más amplio de 
desarrollo en el 

la OCDE se han 

no discrecionales 
o el incremento 
de la migración 
irregular pueden 
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Recuadro 6.1. ¿Son coherentes las políticas españolas con el 
desarrollo de Ecuador?

Las economías de España y Ecuador están vinculadas de múltiples maneras, pero 

se está convirtiendo a pasos agigantados en la relación económica más destacada 
entre los dos países. Esto plantea considerables desafíos para los actores 

comerciales) entre los dos países, se observa un claro predominio de las remesas 

El presente recuadro examina en primer lugar el papel desempeñado por estas 

vínculos económicos entre las dos naciones.

 Relaciones económicas entre Ecuador y España (EUR)
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Fuentes: Centro de Desarrollo de la OCDE, Banco de España, MITYC (DataComex y DataInvex), MAEC y 
OCDE (Estadísticas OCDE). 

12

desarrollo de Ecuador es escasa, el Real Instituto Elcano y la unidad académica 
ecuatoriana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) han 
recabado datos adicionales sobre los migrantes, la recepción de remesas y sus 

de la pobreza y un impacto negativo moderado sobre la desigualdad (Olivié et
al.

consistiría en intentar reducir los costes de transmisión. 



9

211

La segunda mayor fuente de ingresos para Ecuador procedente de España es la 

exportaciones han aumentado ininterrumpidamente desde entonces duplicando su 

EUR en tan sólo dos años. Predominan las materias primas y los productos básicos, 

varias controversias en la OMC. Actualmente, los plátanos ecuatorianos soportan 

en 11 años).

Su evolución es sorprendentemente irregular: en 1998 apenas sobrepasó los 

préstamos AOD y condonación de la deuda en este caso. Una mayor seguridad 

de las perspectivas económicas.

La última fuente y, lamentablemente, tal vez también la menos importante, es la 

de EUR, pero al año siguiente se desplomó y no consiguió recuperarse hasta 2002, 

Ecuador. A partir de 2003, se observaron nuevos declives y recuperaciones, para 

La mayor parte de estas inversiones se concentran en un número de sectores 

2007 correspondieron a las industrias extractivas, la mayoría relacionadas con el 
sector del petróleo. Teniendo en cuenta la tendencia a la sola producción básica 

QUÉ PUEDEN HACER LOS PAÍSES DE
EMIGRACIÓN: LA EXPERIENCIA DE MÉXICO

Los movimientos entre México y Estados Unidos constituyen el mayor corredor 
migratorio de América Latina y del Caribe y cuentan con una historia relativamente 

. La experiencia 
de México, propagada a través del tiempo y las personas, aporta numerosas 

La historia de la 
migración entre 
Estados Unidos 
y México ofrece 
un buen resumen 
de los diferentes 

y de sus efectos

La historia de la 
migración entre 
Estados Unidos 
y México ofrece 
un buen resumen 
de los diferentes 

y de sus efectos
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examinará esta larga historia observando los distintos periodos para, de este 

empleadas por México durante los últimos cincuenta años (Alba, 2009).

La migración mexicana se divide en tres periodos cronológicos según la respuesta 
política en cada momento:

paliar la escasez de mano de obra durante la II Guerra Mundial. A 
pesar de sus imperfecciones, el programa facilitó acuerdos vinculantes 

Estados Unidos. 

“La política de no tener política” (1964-86): al servicio tácito de 
los intereses de empresarios y migrantes   

caracterizado por la escasa intervención gubernamental a ambos lados 
de la frontera; los intereses económicos de migrantes y empleadores se 
vieron más o menos satisfechos gracias a este pacto. Dentro del mismo 

a las provincias canadienses de Ontario y Québec.

La era IRCA (1986-2007): contra la inmigración no autorizada
La Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA por sus siglas 

en Estados Unidos y obligó a México a obrar en el mismo sentido. 
La IRCA pretendía reducir drásticamente la inmigración no autorizada 

recursos a la vigilancia y control en las fronteras. Al mismo tiempo, 
estableció cauces para amnistiar a los inmigrantes indocumentados 

abierta la posibilidad de permitir la entrada de mano de obra agrícola 
adicional si resultase necesario. La posterior Ley de Reforma a la 
Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por 
sus siglas en inglés) reforzó sustancialmente la dimensión policial de 
la política estadounidense de inmigración. Este endurecimiento del 
régimen de inmigración en Estados Unidos puede haber llevado a 
muchos migrantes a preferir la migración permanente a la circular, 
al ser cada vez más incierta, tanto para los migrantes legales como 
para los no autorizados, la posibilidad de poder atravesar de nuevo 
la frontera en el futuro. En esta fase, la inmigración procedente de 
Centroamérica a través de la frontera meridional mexicana se convirtió 
en un asunto de política social y de seguridad para México. La mayoría 

1)

2)

3)
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El acercamiento de alto nivel sobre asuntos de migración entre los presidentes 
Fox y Bush a principios de 2001 fue interpretado por las autoridades mexicanas 
como una oportunidad para hacer avanzar su programa político, pero los 

seguridad y la lucha antiterrorista. El nuevo marco para la política de inmigración 

el gobierno mexicano de Calderón empezó a minimizar la migración en sus 
negociaciones con Estados Unidos, y algunos observadores comenzaron a hablar 

desmigratización

7.

de visado, actividades consulares y controles fronterizos, pero también, y cada 
vez en mayor medida, toda clase de relaciones con comunidades de nacionales 

Unidos se han centrado especialmente en reducir los costes de las remesas 

Una innovación reciente dentro de este apartado es la creación de la matrícula 
consular, un documento de identidad expedido por el Estado mexicano desde 
2002 a sus nacionales migrantes, independientemente de su estatus legal en 
Estados Unidos. El año de su introducción se emitieron cerca de un millón de 

estas medidas ayudan a lograr la integración efectiva de los migrantes en sus 
8.

En segundo lugar, hay políticas no migratorias con efectos sobre la migración y el 

aduaneros y lo envían al otro lado de la frontera, tienen consecuencias sobre 

el año 2000), pero también han atraído hacia los Estados fronterizos a personas 

incrementado la emigración.

Las políticas 
de México han 
incentivado 
la utilización 
productiva de 
las remesas...

Las políticas 
de México han 
incentivado 
la utilización 
productiva de 
las remesas...
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Recuadro 6.2. Programa mexicano “Tres por Uno”: éxitos pero a 
pequeña escala

El Programa Tres por Uno para Migrantes fue una iniciativa de la Secretaría 

vivienda, educación, comunicaciones y cultura) e infraestructuras productivas, 

organizaciones de migrantes y los proyectos los aprueba un comité gubernamental 
presidido por Sedesol.

La iniciativa responde al desarrollo de proyectos similares implementados en los 

de 1980 y 1990. En concreto, se inspira en una satisfactoria experiencia de este 

El diálogo entre migrantes, organizaciones de migrantes y los diferentes niveles 

los proyectos solicitados por los migrantes para sus ciudades natales y generar 

Tal vez sea demasiado pronto para evaluar el programa nacional Tres por Uno, 

y, en concreto, de una evaluación externa (Aparicio et al., 2008) del Centro 

aproximadamente desde 2002 para el actual programa y sus predecesores; las 

estatal y municipal y el resto de los migrantes.

de todos los recursos federales desembolsados con el programa). Cerca de dos 

sus comunidades de origen e incrementar la inversión en infraestructuras en las 
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tienen de recibir fondos, pues las personas más pobres y marginadas no emigran 

municipios con niveles de marginación elevados o muy elevados (según datos del 
, Conapo) registran tasas de emigración medias 

o altas. Aún más sorprendente es la conclusión de BBVA Bancomer (2009): de 
los 93 municipios mexicanos con una emigración cercana a cero, al menos 91 
cuentan con niveles de marginación elevados o muy elevados. Por el contrario, las 
mayores tasas de emigración se observan en las regiones de ingresos medianos. 

(propuestas de los migrantes), la escasa representación de los municipios más 
pobres y de las infraestructuras básicas es consecuencia lógica. El CIDE propone 

para superar esta tendencia intrínseca.

dos últimos países vincularon explícitamente esta apertura comercial con una 
reducción de la presión migratoria, como ilustran las declaraciones del presidente 

9 Pero por 

comercio sustituyese a las migraciones, la emigración de mexicanos a Estados 

10.

Un tercer instrumento lo constituyen los convenios internacionales o procesos 
directa o indirectamente relacionados con la migración a escala bilateral, regional 

sobre la Migración11

Unidos, Canadá, todos los países de Centroamérica y la República Dominicana, 
para respaldar iniciativas de cooperación, formación de personal, asistencia 
técnica y elaboración de directrices para el retorno y la repatriación de migrantes, 

CONVENIENCIA O NO DE NEGOCIAR LA
LIBRE CIRCULACIÓN

Latina y del Caribe sobre política migratoria sean similares a las perseguidas 

temporales; visados especiales de inmigración para sus ciudadanos; cooperación 
económica para el desarrollo de las regiones de origen de los migrantes (la 

... han ofrecido 
asistencia práctica 
a los migrantes...

... han ofrecido 
asistencia práctica 
a los migrantes...

...y han facilitado 
acuerdos a escala 
internacional

...y han facilitado 
acuerdos a escala 
internacional
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creación de condiciones de seguridad en la frontera común también formó parte de 
las prioridades de México, pero es menos relevante para la mayoría de los demás 

políticas migratorias directas, políticas no migratorias indirectas y convenios 
internacionales.

El análisis de la experiencia de México al iniciar este capítulo resaltó la importancia 
de la cooperación bilateral, como bien ilustran el Programa Bracero con Estados 

México en 2008. México no es el único en suscribir convenios bilaterales de 

migración y desarrollo). Si los gobiernos de América Latina y del Caribe están 
buscando medidas políticas, la profusión de estos acuerdos debería bastar para 
incitarles a tenerlos en cuenta.

Pero cabe preguntarse si dichos convenios bilaterales tienen sentido. En un 

pocas palabras, restricciones de entrada unilaterales acarrean un coste para el 

potenciales y privar de una válvula de escape a los mercados laborales, marcados 

convenios bilaterales permiten a ambas partes internalizar algunas de estas 

legal y conseguir, al menos en principio, reducir los costes policiales.

gobernanza más adecuado para el comercio internacional de bienes y servicios 

entre liberalización unilateral, convenios bilaterales de libre comercio, zonas de 
libre comercio regional o una organización mundial del comercio. El historiador 

humanos y los seres humanos tienen necesidades y crean obligaciones morales 

a la migración internacional en los países de destino, incluida América Latina, 
se centra en aspectos de los migrantes distintos de su estatus como agentes 

Por tanto, teniendo en cuenta la historia del comercio y las diferencias señaladas 

puntos importantes. 

Los convenios 
bilaterales han 

demostrado 
dar sus frutos y 
son muchos los 

ya suscritos

Los convenios 
bilaterales han 

demostrado 
dar sus frutos y 
son muchos los 

ya suscritos
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migración se 

absolutas, frente 

comparativas 

negociaciones
comerciales

negociaciones
comerciales

presentan
interesantes
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dos países puedan otorgarse concesiones recíprocas de un valor más o menos 

extienden en mayor medida a la economía en general, incluso los gobiernos de 
los países de origen tendrán pocas motivaciones para emprender negociaciones 
internacionales12.

En segundo lugar, y como corroboración del punto anterior, la migración 

Estados Unidos, o Marruecos y España, se deben a divergencias en la productividad 

así, hay mayores posibilidades de lograr una cooperación productiva entre países 
con niveles de vida menos dispares. En este sentido, tal vez el Proceso de Puebla 
sea el presagio de una cooperación más amplia dentro de América Latina.

La resistencia popular a la liberalización del comercio puede aportar algunas 
claves para entender la oposición a una mayor libertad en la circulación de 

países. En cuanto a los países de origen, la compensación podría efectuarse 

regiones en desarrollo para contrarrestar las pérdidas sufridas por estos últimos 
como consecuencia de la fuga de cerebros; la magnitud de estos traslados podría 

presentada como un poderoso factor explicativo de la resistencia a reformas 
en líneas más generales13

anteriores oleadas pueden oponerse rotundamente a una mayor inmigración 
muchos

una parte

Y, por supuesto, también pueden existir consideraciones no económicas. Una 

migrantes debiliten o transformen la cultura nacional.

empiecen a concluir convenios bilaterales y multilaterales.



9

218

CINCO ACTUACIONES CONCRETAS QUE
PUEDEN EMPRENDER LOS ACTORES
POLÍTICOS

recomendaciones políticas extraídas del análisis efectuado y documentadas en 

los gobiernos. En estas propuestas, participan los sectores público y privado, 
tanto de América Latina y del Caribe como de los países de la OCDE.

demanda laboral. En muchos países, los empresarios de numerosos sectores 
buscan inmigrantes para colmar lagunas del mercado laboral e incluso así 

Unidos ilustran ampliamente este fenómeno. Las empresas de tecnologías de 

del Senado en 2007 del entonces presidente de Microsoft, Bill Gates, tenían esta 

pudrían en los campos al no poder cosecharse . En medicina, si los actuales 
pronósticos de escasez de enfermeras son exactos, se presentará una clara 

y del Caribe formados según las convenciones estadounidenses cubran los vacíos 
del mercado laboral. 

los sectores de la alta tecnología y la agricultura en Estados Unidos podrían 
contraerse en respuesta a la persistente escasez de mano de obra o a sus 

.

Además de los puestos vacantes, el desfase entre la oferta y la demanda en el 
mercado laboral y los marcados diferenciales de ingresos entre las economías hacen 

cauces legales.

Extender la protección social a más migrantes latinoamericanos. El 

de otras partes del mundo. 

claras y pueden concluirse a corto plazo. En primer lugar, la implementación del 

de migrantes latinoamericanos, sobre todo mexicanos. En segundo lugar, debería 

Las políticas 
deberían tener 
en cuenta las 

necesidades del 
mercado laboral y 
la oferta potencial

Las políticas 
deberían tener 
en cuenta las 

necesidades del 
mercado laboral y 
la oferta potencial
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convenios están 

preparados a 
la espera de 

Lograr la 
portabilidad de 

los derechos 
de pensión es 

un primer paso 
importante, y los 
correspondientes
convenios están 

preparados a 
la espera de 



9

219

convenios para cubrir la portabilidad de las prestaciones sanitarias. 

la cobertura de seguridad social (no sólo en materia de pensiones, sino también 
de asistencia sanitaria), tanto para los migrantes como para los no migrantes. 
Por último, surge un problema asociado, especialmente intenso en Estados 

su cobertura de seguridad social.

Reducir los costes de envío de las remesas. Los costes de envío de las 
remesas a América Latina han disminuido drásticamente en la última década 

promoviendo acuerdos entre bancos para eliminar algunos gastos y comisiones) 

podría hacer avanzar este tipo de reducción. En este sentido, los pagos móviles 

este tipo de pagos a servicios bancarios más amplios a través del teléfono móvil 

los países de la región.

cuenta las remesas a la hora de calcular el riesgo soberano de las economías 

de capitales de incluir las remesas es débil comparado con el de otras variables 

podría emplear una metodología similar para impulsar la cobertura de países 

en América Latina y el Caribe, tanto públicos como privados, puedan generar más 

reducciones en 
los costes de 
envío de las 
remesas pueden 

sustanciales para 
sus receptores

reducciones en 
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por hacer para ampliar las ganancias en la esfera de la microeconomía. 

la acción pública puede desempeñar un papel para  en esas opciones y 
ampliar las oportunidades de utilizar esos recursos. El Programa Tres por Uno 

migrantes canalicen las remesas hacia inversiones en la comunidad. 

de los migrantes y a las economías nacionales. La recepción de remesas constituye 

Recurrir a las diásporas. Las comunidades de migrantes de todo el mundo 

como los de destino

los mercados laborales, la protección social, la integración, la cooperación para 
el desarrollo y la migración internacional. Las comunidades de la diáspora y 
las redes de migrantes pueden comprometerse a fomentar la transferencia de 

de las redes comerciales y de inversión. 

servicios sociales, facilitar la integración y ofrecer un mayor acceso al mercado 

internacional, un compromiso especialmente relevante dado el interés común 
de los países origen y destino en el desarrollo económico de la región y las 

reducción de la corrupción. 

Esto suscita la cuestión de saber si los gobiernos deberían tratar de llegar 
hasta su diáspora a través de las redes de migrantes existentes o crear una 

la mayoría de los casos se aprovechan el alcance y la experiencia de las redes 
existentes. El papel del Gobierno, por tanto, consiste en desarrollar los esfuerzos 
encabezados y atribuidos a los grupos de la diáspora a través de mecanismos de 

17
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Puede obtenerse mayor información sobre cada uno de ellos en el capítulo 3. A 

potencial, conocimientos, contactos y capacidades de sus conciudadanos en el 

a resolver el problema de la fuga de cerebros. 

Lamentablemente, dicho compromiso positivo de los países de migración 

potencialmente tiene una importancia más duradera, crear un auténtico foco 
donde se desarrollen y fortalezcan contactos laborales entre las autoridades de 

Las redes comerciales transnacionales descritas someramente en el capítulo 3 
pueden formar parte de este compromiso. Los gobiernos de los países de destino 

vínculos comerciales y de inversión dirigidos por la diáspora, además de mitigar 
la fuga de cerebros. En concreto, las agencias de desarrollo y las autoridades 
de comercio exterior podrían proporcionar este apoyo de múltiples maneras: 
proporcionando asistencia para desarrollar capacidad; ofreciendo incentivos 

de origen (tanto si este vínculo adopta la forma de contratación de personal en el 
país de origen, relaciones comerciales o desarrollo de nuevos mercados en él o 
transferencia de conocimientos); fomentando activamente el compromiso entre 
empresarios nacionales en busca de nuevos mercados y empresarios migrantes 

De forma más general, los países receptores deberán tratar de encaminarse hacia 

OCDE con América Latina y el Caribe a través de la historia y de cara al futuro. 

o de mercancías. Sin embargo, son estos dos últimos factores, especialmente 

forma más acentuada en el caso de América Latina y del Caribe. Pero la migración 
va más allá de las simples cifras. Tiene también implicaciones humanas y, en 

de derechos y desarrollo humanos y vida familiar. Tienen importancia para el 

Los lazos humanos 

las diásporas 
pueden servir de 
plataforma para 
una cooperación 
internacional
más estrecha
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entenderse en el contexto de una política de desarrollo más amplia para los 
dos países, el de origen y el de destino, en lugar de como un tema aparte y, a 

Como ha demostrado la presente edición de Perspectivas, los actores políticos 

unilateralmente por los gobiernos en cada país. Aumentan con la creación de 
redes de migrantes y convenios bilaterales, igualmente encomiables. Pero los 
instrumentos más preciados corresponden a la esfera de la amplia cooperación 
internacional. Todos vivimos en un único mundo, unidos como nunca por el 

o temprano las políticas deberán hacer lo mismo.
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NOTAS

et al. (2007), capítulo 2.

de 2009, p. A1.

paro son elevadas respecto a los niveles de las últimas décadas y fuente de gran preocupación 
política, el desempleo español alcanzaba con frecuencia cifras similares hace más de 20 años.

El Reino Unido supuso una excepción, pues los debates habidos con anterioridad sobre la 

OCDE (2007) analiza este problema de coherencia política para el desarrollo, con especial hincapié 
en la migración internacional de los países en desarrollo a las economías de la OCDE.

guerra entre ambos países otorgando al vencedor más de la mitad del territorio mexicano. Por 
tanto, la presencia en el sudeste de Estados Unidos de personas nacidas en México es anterior 
a la incorporación de estas áreas al territorio estadounidense.

et al.

En su estudio sobre las políticas de gestión de la migración de los países mediterráneos de 
emigración, Tovias y Tovias (2009) han aplicado el mismo razonamiento a medidas como la 
decisión del Gobierno de Marruecos de enseñar religión y lengua árabe a las comunidades de la 

absorbiesen emigrantes potenciales.

Véase Boucher et al. (2007) y Richter y Taylor (2008) para más información.

Véase g o s.

los países desarrollados: el capital. Si se amplía la cuestión para abarcar la movilidad de todos 

Ciccone (2001).

de 2007.

Véase Facchini et al. (2007).

1.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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et al.

de migrantes pueden ser estimuladas por los actores políticos de los países de origen y de destino 
para reducir las forzosas compensaciones políticas.

17.
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ANEXO

Cuadro 6.A.1. Principales convenios bilaterales de migración de América Latina y del 
Caribe con países miembros de la OCDE

País de origen País receptor Programa(s)

Argentina Francia Prácticas

Belice Reino Unido

Colombia España

República Dominicana España

Ecuador España

Canadá

México Canadá a

México Estados Unidos

México España

Trinidad y Tobago Canadá

Nota: a) 
para ciertos puestos profesionales.

Fuente:

Cuadro 6.A.2.

Países participantes Convenio (año)

Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 

Canadá, Costa Rica

Canadá, México, Estados Unidos

Panamá, Estados Unidos

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 

Trinidad y Tobago

Comunidad del Caribe (CARICOM) 
(1973)

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) (1980)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
(1991)

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Colombia, México y Venezuela (ex miembro)a

b Alternativa Bolivariana para América 
Latina y el Caribe (ALBA)

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela c (2008)

Canadá, Colombia

Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perúd

(pendiente)

Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

previsto para 2010)

UE, MERCOSUR

Notas:

a) b) Ecuador ha iniciado el proceso de adhesión 
al ALBA; c) d) Bolivia ha iniciado las negociaciones 
preliminares del TLC con Estados Unidos.

 Fuente:
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ARGENTINAArgentina

Argentina tiene una larga tradición de inmigración, 
pero las fuerzas mundiales y la reciente inestabilidad 
económica, política y social han transformado 
paulatinamente a este país en un polo de origen, 
de destino y de tránsito simultáneamente.
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120 777
92 680
48 755
45 877
35 057

118 250

461 396

Estados Unidos
España
Italia
Paraguay
Chile
Otros

Total

305 557
215 295
214 338
207 380
132 865
382 087

1 457 522

Paraguay
Italia
Bol ivia
Chi le
España
Otros

Total

(Personas de 15 años o más, 2001)

nen países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

541 (0.2% PIB)
334 (0.1% PIB)

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado en los censos nacionales y los datos sobre remesas de trabajadores 
recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, no refleja los flujos formales o informales no registrados, que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Para mayor información, véase el Anexo Estadístico.

Argentina es un receptor neto de inmigración y cuenta con el mayor stock de migrantes de la región 
(que representan el 5.6% de la población total del país). La mayoría de los inmigrantes provienen 
de países vecinos y, en menor medida, de Italia y España. 

Por lo general, la emigración argentina está constituida por personas de nivel educativo medio o 
superior. Más del 62% de los emigrantes argentinos residentes en Estados Unidos tienen como 
mínimo un nivel de educación secundaria.
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Históricamente, Argentina ha actuado como un imán para los trabajadores 
extranjeros y ha atraído al mayor número de inmigrantes de la región (cerca 

procedentes de Italia y España, forman el núcleo de esta migración histórica, 
que fue respaldada por medidas de entrada e integración de la ley Avellaneda 

incesante disminución. 

países vecinos, principalmente de Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y Perú. Esos 

la ley Videla (Ley N.º 22.439) estableció una larga lista de factores que impedían 
la inmigración de determinados candidatos y negaba el derecho al trabajo y a 
la educación a aquellos que no gozasen del estatuto formal de migrante. 

Sin embargo, más recientemente, Argentina se ha orientado de nuevo hacia una 
concepción más abierta de la inmigración, formalizada en el establecimiento de 
un Área de Libre Residencia y Trabajo en el marco del MERCOSUR (2002) y en 

nuevas características: una perspectiva de derechos humanos y un enfoque 
regional. En cuanto al primer aspecto, la ley reconoce el derecho de las personas 
a migrar y garantiza los derechos de educación, salud y servicios sociales a 
todos los inmigrantes (incluidos aquellos que se hallen en situación irregular). 
En cuanto al enfoque regional, la ley reconoce explícitamente el papel de la 
migración procedente de países vecinos y aplica el principio de libre circulación 
de personas derivado del acuerdo MERCOSUR. Además, en 2004, se aprobó el 
Programa Nacional de Regularización Documentaria Migratoria-Patria Grande, 

asociados, lo que abrió la vía a la residencia legal en el país.

principalmente en dirección de Estados Unidos y España. En esas corrientes 

2003 también aborda la situación de los argentinos en el extranjero e intenta 
facilitar el retorno voluntario, así como reforzar los lazos de los argentinos en 
el extranjero y su país de origen. En este sentido, el programa R@ices trata de 

a los investigadores locales con los argentinos que residen en el exterior, con 

argentinos que actualmente trabajan fuera.

Las tasas de participación en el mercado laboral de los inmigrantes latinoamericanos 
tienden a ser superiores a las de los argentinos, lo que evidencia que la inmigración 
venida de los países vecinos por lo general es de naturaleza económica. 

diferente. Esta segmentación sugiere que los trabajadores inmigrantes son 
complementarios de los nativos y ocupan puestos que los nativos no desean. 232



ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

ARGENTINA

En particular, los inmigrantes se concentran en la construcción (hombres) y en 
el servicio doméstico (mujeres). 

entre estos dos grupos. Con la excepción de los peruanos, tanto los trabajadores 
inmigrantes de países de la OCDE como de otros países latinoamericanos 
presentan menos probabilidades de haber terminado su educación secundaria 
que los nativos argentinos. 
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Nota: Las actividades se han registrado con arreglo a la revisión 3 de la Clasificación Industrial 

Agricultura y pesca; COMER: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; CONST: Construcción; MANUF: Industrias 
manufactureras; SALUD: Servicios sociales y de salud; SEDOM: Hogares privados con servicio doméstico.

Fuente:
(procesamiento con Redatam+SP de CEPAL en línea).

12

diferente. Esta segmentación sugiere que los trabajadores inmigrantes son 
complementarios de los nativos y ocupan puestos que los nativos no desean. 
En particular, los inmigrantes se concentran en la construcción (hombres) y en 
el servicio doméstico (mujeres). 

entre estos dos grupos. Con la excepción de los peruanos, tanto los trabajadores 
inmigrantes de países de la OCDE como de otros países latinoamericanos 
presentan menos probabilidades de haber terminado su educación secundaria 
que los nativos argentinos. 

233
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condiciones económicas en Argentina durante la última década: por una parte, 
el rápido incremento de los emigrantes argentinos hacia países de la OCDE 
(principalmente Estados Unidos y España) que se tradujo en la correspondiente 
multiplicación de las remesas entrantes y, por otra parte, el aumento general del 
desempleo y el impacto de éste en la capacidad de los trabajadores extranjeros 
en Argentina para enviar remesas al exterior. 

(Millones de USD) 
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1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Entrantes Salientes

Nota: Las remesas se han medido utilizando las evaluaciones de las remesas de trabajadores en la partida 
de transferencias de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Fuente: Base de datos Balance of Payments Statistics del FMI.

12

argentinos a España y en el de los inmigrantes latinoamericanos en Argentina. 
Las encuestas sobre migración realizadas en Argentina y España muestran que 

(Porcentaje) 
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-

Fuentes: Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) de Argentina y Encuesta Nacional de Inmigrantes del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) de España.

12
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Otro aspecto interesante de la vida de los migrantes es la relación que mantienen 
con su país de origen. Las encuestas sobre migración desvelan que los inmigrantes 
mantienen un estrecho contacto con sus parientes o amigos. En Argentina y 
España, el 80% y el 93% de los inmigrantes, respectivamente, mantienen vivos 
esos lazos aunque los porcentajes tienen una relación inversa con la duración 

migrantes en el extranjero, el gobierno argentino ha establecido el programa 
Provincia 25, que intenta garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los 
argentinos que residen fuera del país, promocionar su integración y reforzar los 
lazos entre ellos y el Estado argentino. 
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BRASIL

Japón

199 585
157 870

73 681
45 185
34 848

166 439

677 608

Estados Unidos
Japón
Paraguay
Portugal
Italia
Otros

Total

211 858
66 718
54 596
42 293
25 759

249 935

651 160

Portugal
Japón
Italia
España

Otros

Total

Stock de inmigrantes en Brasil
(Personas de 15 años o más, 2000)

Stock de emigrantes brasileños
nen países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes brasileños con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

2 809 (0.21% PIB)
514 (0.04% PIB)

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado en los censos nacionales y los datos sobre remesas de trabajadores 
recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, no refleja los flujos formales o informales no registrados, que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Para mayor información, véase el Anexo Estadístico.

En diferentes momentos de su historia, Brasil ha recibido 
sucesivas oleadas de inmigrantes. Sin embargo, en 
las últimas décadas, brasileños de toda índole han 
comenzado a emigrar a otros países en busca de 
oportunidades económicas. 
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extensiva de brasileños es un fenómeno relativamente reciente. La emigración a Estados 
Unidos, Japón y Portugal comenzó en la segunda mitad de los años 1980 y sigue creciendo.

brasileña ha recibido diferentes oleadas de inmigrantes, especialmente desde los países los 
europeos (Portugal, Italia y España), pero también de Japón y de sus vecinos latinoamericanos. 

de los brasileños emigrantes es muy variado: tradicionalmente bajo en los 
emigrados a Paraguay, medio en los países europeos y Japón, y elevado en los residentes en Estados 
Unidos.
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Históricamente, Brasil ha sido un país de destino y ha recibido sucesivas 
oleadas de inmigrantes. Algunas iniciativas tempranas, como el Decreto N.º 80 
(1824) y ciertos programas públicos para garantizar los gastos de viaje de los 
inmigrantes, promovieron el crecimiento de comunidades de migrantes europeos. 
La abolición de la esclavitud en 1888 provocó una escasez de mano de obra en 
la economía brasileña, de la que se resintieron en especial las plantaciones de 
café. La respuesta pública a este fenómeno no se hizo esperar y se plasmó en 
el Decreto N.º 528 (1890), que regulaba la entrada de inmigrantes en Brasil, 

España y Alemania.

vino a sumarse a ésta la incipiente migración desde Japón. Sin embargo, la 
crisis económica de 1929 repercutió acusadamente en la economía brasileña, 
en particular en la industria cafetera, y el consiguiente desempleo indujo la 
adopción de restricciones a la inmigración. Así, el Decreto N.º 19 482 (1930) 
suspendió cualquier tipo de inmigración por espacio de un año, y la ley de 
cuotas, establecida en la Constitución de 1934 y corroborada en 1937, limitó la 
inmigración de cualquier país al 2% del nivel medio registrado para ese país en 

Mundial y los años 1970, se produjo un considerable crecimiento económico y, 

invitó a los migrantes a asimilar la cultura brasileña con el objetivo de forjar 
una identidad brasileña única. 

Actualmente, Brasil constituye un atrayente destino para latinoamericanos de 
variados orígenes socioeconómicos y educativos, en particular tras la creación 
del MERCOSUR en 1991. Hoy en día, la inmigración está regulada en Brasil 
por la Ley N.º 6 815 (1980) y el Decreto N.º 86 715 (1981), que designan al 
Conselho Nacional de Imigração como la agencia responsable para la aplicación 
de la política en materia de migración y la expedición de visados y permisos de 
trabajo. Las últimas medidas se han destinado a dar prioridad a los permisos de 
entrada para aquellos con un nivel de educación secundaria como mínimo. 

No obstante, durante las tres últimas décadas, Brasil ha pasado de ser un 
país de destino a convertirse en uno de origen, transformación determinada 
mayoritariamente por las crisis económicas de los años 1980 y 1990. Aunque 
el último censo registraba que 670 000 brasileños vivían en el extranjero, las 

brasileños emigrados superaba los 2 millones en 2008. Sus principales destinos 
son Estados Unidos, Japón y Paraguay y, en menor medida, los países de la 
Unión Europea. En respuesta a este nuevo fenómeno, el gobierno brasileño ha 
tomado medidas para reforzar sus lazos con las comunidades residentes en 
el exterior y, en este sentido, la red Brasileiros no Mundo pretende mejorar 
las condiciones de los brasileños en el extranjero mediante el diálogo con el 
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BRASIL

subsistemas particulares, distinguiendo entre países de destino y contextos 
socio-históricos.

(Porcentaje del total de emigrantes brasileños en el empleo, aprox. año 2000)
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Nota: Las actividades se han registrado con arreglo a la revisión 3 de la Clasificación Industrial 

Agricultura y pesca; COMER: Comercio al por mayor y al por menor,; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; CONST: Construcción; HOTEL: Hoteles y 
restaurantes; MANUF: Industrias manufactureras; SALUD: Servicios sociales y de salud; SEDOM: Hogares 

y TRANS: Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Database on Immigrants in OECD 
countries (DIOC) (OCDE, 2008) para Estados Unidos; el Instituto Nacional de Estadística de Japón para este 

país; y la ronda de censos nacionales de 2000 para América Latina (procesamiento con Redatam+SP de la 
CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/727843756710

tres de sus principales destinos (Estados Unidos, Japón y Paraguay), con claras 
diferencias entre ellos. Si bien la mayor parte de los brasileños en Japón se 
concentran en unas pocas actividades, en Estados Unidos cubren un amplio 
espectro de actividades. 

La emigración brasileña a Paraguay debutó en los años 1960. Esos inmigrantes 
(conocidos como brasiguayos) suelen ser terratenientes en las zonas fronterizas 
de Paraguay; entre los hombres, la agricultura es la actividad dominante, mientras 
las mujeres parecen más concentradas en el servicio doméstico y el comercio. 

pasados en dirección opuesta y está formada en su mayoría por descendientes de 
aquellos primeros inmigrantes. Los trabajadores brasileños en Japón (conocidos 
como dekasseguis) entran legalmente en el país a través de agencias de empleo 

2008). La mayor parte de ellos están empleados en industrias manufactureras: 
un 64% de promedio en ambos sexos, del cual el 88% son mano de obra de 
producción.

En contraste con los brasileños emigrados a Paraguay y a Japón, los migrantes 

239
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es notable en actividades como servicios personales, salud, hoteles y restaurantes, 
construcción y comercio. El alto nivel educativo observado en los brasileños 
residentes en Estados Unidos en comparación con otros destinos coincide con su 
creciente presencia en ocupaciones profesionales (casi el 29% de los brasileños 
en el país): más del 81% de los emigrantes brasileños en Estados Unidos han 
terminado sus estudios secundarios y el 39% posee estudios universitarios o 
técnicos equivalentes. 

Aunque las remesas representan sólo el 0.21% del PIB brasileño, este país 

entrantes en 2007 superaron los 2 800 millones de USD. Las salidas de remesas 
supusieron menos del 0.04% del PIB.

(Porcentaje del gasto corriente total)
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Fuente: BID/FOMIN (2004).
12 http://dx.doi.org/10.1787/728057144136

receptores de remesas en Brasil (BID/FOMIN, 2004), concluyó que éstos 
eran mayoritariamente familias pertenecientes a los grupos de ingreso bajo 
y mediano, con un nivel de estudios relativamente pobre (sólo el 35% y el 
44% de los encuestados habían alcanzado la educación primaria o secundaria, 
respectivamente). 

se destinaban al consumo; cantidades menos importantes, pero también 

Una iniciativa conjunta del Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), el BID y la Associação Brasileira de Dekasseguis (ABD) 
promueve la inversión de las remesas en actividades productivas. El Programa 
Dekassegui Empreendedor pretende desarrollar la capacidad empresarial de 
los brasileños en Japón (o retornados de Japón) proporcionándoles respaldo 
educativo y técnico para la creación de empresas.
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Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado en los censos nacionales y los datos sobre remesas de trabajadores 
recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, no refleja los flujos formales o informales no registrados, que pueden ser sustantivos.

Fuente: Para mayor información, véase el Anexo Estadístico.

Su creciente estabilidad política y económica junto con 
la deterioración de la situación económica y política en 
otros países de la región han hecho de Chile un halagüeño 
destino para los migrantes latinoamericanos. 

ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

, la inmigración en Chile ha sido baja en comparación con otros países 
latinoamericanos. Sin embargo, en 2002, Chile registró la mayor entrada de inmigrantes de toda su 
historia, con la llegada de 160 000 personas en el transcurso de ese año. El cambio reciente más destacable 
es la creciente presencia de inmigrantes latinoamericanos, especialmente de Perú y Argentina. 

, y aunque el panorama ha cambiado desde finales de los años 1990, Chile es hoy un neto país 
de emigración; el stock de emigrantes chilenos representa el 4.1% de la población total y se concentra 
principalmente en Argentina.

 de emigrantes con educación primaria o menos es del 47%, aunque esta cifra está muy 
influenciada por los niveles de estudios relativamente bajos de los emigrantes a Argentina. En contraste, 
más de dos tercios de los chilenos residentes en Estados Unidos, Canadá y Suecia han terminado, al 
menos, la educación secundaria.
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del 2% de la población era extranjera (Martínez, 2003). La escasa inmigración 
estaba constituida por grupos afectados por el descalabro económico europeo de 

del país deshabitadas y desarrollar las economías locales (Ley de Inmigración 

La creciente solidez económica de Chile en los últimos años, unida a la deterioración 
de la situación económica y política en otros países latinoamericanos, han 
convertido al país en una atrayente opción para los migrantes de la región. Según 
el censo de 2002, el mayor grupo regional de inmigrantes está constituido por 
ciudadanos de países latinoamericanos, especialmente de Perú y Argentina. 
Estas nuevas corrientes migratorias son recientes y tienen una nítida motivación 
económica. Más de la mitad de esos inmigrantes llegaron después de 1996 y 

origen como la razón que motivó su decisión de emigrar (Ministerio del Interior 
de Chile, 2008). 

Aunque la inmigración sigue siendo relativamente baja (el último censo registró 
que el 1.4% de la población total era extranjero), su carácter creciente está 
despertando el interés de la política de migración del país. Los gobiernos de 
concertación (de 1990 hasta la fecha presente) han formulado activamente 
propuestas en materia de migración, incluidas reformas del marco establecido por 

irregulares, modernización administrativa del Departamento de Inmigración o 
iniciativas para desarrollar un marco normativo que aliente la integración de los 

Otro elemento de la política migratoria de Chile es el mantenimiento de relaciones 
con los más de 460 000 chilenos que residen en el extranjero (en realidad, el 
Gobierno reconoce un total que roza los 860 000 chilenos en exterior, una cifra 

tercer país de padres chilenos). Tras la restauración de la democracia, a principios 
de los años 1990 se diseñaron políticas para promover el retorno de los chilenos 
que habían abandonado el país por motivos políticos. En contraste con esto, 

Relaciones Exteriores creó un registro de los chilenos residentes en el extranjero, 
cuyos datos se utilizan para elaborar políticas públicas orientadas a los chilenos 
de ultramar. 

La expedición de permisos de trabajo aumentó exponencialmente entre 1996-

vecinos, que contaban con una propuesta de empleo en Chile. Estos permisos 

determinada por la duración del contrato laboral, o abiertos, válidos para un 
año o dos, con la posibilidad de facilitar la obtención de un visado de residencia 
permanente a término. 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2010
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Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en el Censo Nacional de Chile de 2002 
(procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12

en Chile de los inmigrantes por país de origen, evidencia una tendencia clara: 
los inmigrantes peruanos están muy concentrados en el servicio doméstico 

ecuatorianos se localizan en la salud y el trabajo social (32.6%). Este grado de 
concentración no se repite en el caso de argentino y bolivianos, para los cuales 
la principal ocupación es el comercio (22.4% y 23.8%, respectivamente).

los trabajadores peruanos y chilenos del servicio doméstico. Los trabajadores 

parte del interés por ellos de quienes los contratan. 

Continuar la integración de esos inmigrantes puede constituir uno de los principales 
desafíos migratorios para Chile. Al menos el servicio doméstico parece ser una 
buena fuente de empleo y de oportunidades. El estudio Inmigración, Equidad 
de Género y Seguridad Pública, llevado a cabo por el Ministerio del Interior de 
Chile, reveló que los ingresos de los inmigrantes que trabajaban en el servicio 

Un elemento central de la actual política nacional de inmigración chilena consiste 
en promover la integración plena de los inmigrantes en la sociedad del país. Chile 
ha declarado amnistías para los inmigrantes irregulares y ha trazado así el camino 
de la inclusión de éstos en la economía formal y, sobre todo, en los sistemas 
de salud y pensiones. La legislación laboral en vigor se aplica a los migrantes, 
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y los hijos de los migrantes tienen acceso a la educación independientemente 
del estatus migratorio de sus padres.
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12 http://dx.doi.org/10.1787/728162718877

El estudio Inmigración, Equidad de Género y Seguridad Pública, anteriormente 

con hijos en edad escolar a su cargo declararon que éstos asistían a la escuela 
con regularidad. Además, el 49% de los migrantes indicó que tenían cobertura 
sanitaria. Tenían asimismo una percepción positiva de la calidad de dichos 
servicios en comparación con los que recibían en su país de origen. 

Con todo, quedan pendientes ciertos desafíos en materia de vivienda y de 

para acceder a una vivienda (61%), especialmente en el caso de los migrantes 
irregulares. En general, uno de cada tres inmigrantes en Chile se ha sentido 
discriminado en el país. Los peruanos y los bolivianos arrojaron índices de 
discriminación superiores a la media. 

Los emigrantes chilenos mantienen fuertes vínculos con su país de origen. Una 
encuesta de migrantes realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile resaltó el gran grado de contacto de éstos con sus familias (90%) y la 
frecuencia de las visitas (el 74% hacía al menos viajes de retorno ocasionales). 
Este mismo estudio halló que el 39% de los encuestados decían querer regresar 
a Chile para instalarse de nuevo allí en un futuro próximo, algo corroborado por 
el censo nacional de 2002, que registró el retorno  básicamente desde Argentina 
y Europa– de casi 39 000 chilenos anteriormente residentes en el extranjero 
(residentes en el extranjero en 1997 y residentes en la fecha del censo en Chile; 
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COLOMBIA

581 060
472 027
143 500

45 346
19 118
99 935

1 360 986

Venezuela
Estados Unidos
España
Ecuador
Panamá
Otros

Total

23 939
9 332
6 785
3 687
3 565

29 120

76 428

Venezuela
Ecuador
Estados Unidos
Perú
España
Otros

Total

Stock de inmigrantes en Colombia
(Personas de 15 años o más, 2001)

Stock de emigrantes colombianos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes colombianos con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

4 493 (2.2% PIB)
66 (0.03% PIB)

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado en los censos nacionales y los datos sobre remesas de trabajadores 
recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, no refleja los flujos formales o informales no registrados, que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Para mayor información, véase el Anexo Estadístico.
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durante los últimos años en Colombia, ya que ciertos 

tanto la migración voluntaria como la forzada. 
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la actualidad, cerca del 4.7% de los colombianos viven en el extranjero. Venezuela y Estados Unidos son 
los principales países de destino, seguidos por España, Ecuador y Panamá.

de inmigración, pasados y presentes, en Colombia son relativamente bajos en comparación 
con otros países latinoamericanos, y los inmigrantes sólo representan el 0.3% de la población del país. 

en Estados Unidos tienen un nivel de estudios superior al observado en los 
migrantes de esta misma nacionalidad a otros países de destino. Un 72% de los inmigrantes colombianos 

residentes en Venezuela y España respectivamente.
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décadas. Según la última ronda del censo nacional, aproximadamente el 4.7% 
de la población colombiana vivía fuera (más de 1.3 millones de personas), la 
mayoría en Venezuela y Estados Unidos, aunque el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) del país baraja cifras superiores y calcula que 

Estas cifras se explican mayoritaria pero no completamente por la fuerte 
emigración de los últimos años. En realidad, la primera oleada emigratoria 

vecino y las oportunidades que brindaba la Ley de Inmigración de Estados Unidos 

económica y el aumento del desempleo en el país alentaron la salida de nuevos 

y a la posibilidad de obtener permisos de residencia permanentes que ofreció la 

recesión económica en más de 50 años. Simultáneamente, la situación de 
seguridad interior se fue deteriorando a medida que se reforzaban los grupos 
guerrilleros y paramilitares. Los civiles se vieron atrapados de forma creciente 

las urbanas o a salir del país. 

de la delincuencia y la violencia y el endurecimiento de las políticas de inmigración 

emigrado a países de la OCDE cada año entre 1996 y 2006 (OCDE, 2008). 

a los emigrantes colombianos y respaldar las redes empresariales. 

desde principios del siglo XX en adelante los sucesivos Gobiernos de la nación 

“La Violencia” (1948-60).

en el extranjero tienden a ser superiores a las de los nativos, lo que evidencia 
la naturaleza económica de su decisión de migrar. 
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(Porcentaje del total de emigrantes colombianos en el empleo, aprox. año 
2000)
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12

tres de sus principales destinos: Venezuela, Estados Unidos y España). Si bien la 
mayor parte de los colombianos en España y Venezuela se concentran en unas 

un amplio espectro de actividades.

La construcción y la agricultura constituyen las principales actividades de los 
varones colombianos en España y Venezuela respectivamente y, en estos países, el 
servicio doméstico es la principal fuente de empleo para las mujeres colombianas. 
Esto contrasta con la experiencia de los colombianos en Estados Unidos, que están 

la salud, la manufactura o el comercio. 

de estos dos grupos. Una de las características de la emigración colombiana a 
Estados Unidos es su elevado nivel de estudios: más del 72% de los migrantes 

comparativo, las respectivas cifras para los colombianos residentes en España 
son el 47% y el 19%.

que residen fuera. Un ejemplo es el destinado a los colombianos instalados en 

de Aprendizaje (SENA) y el sistema de enseñanza español. Además, el SENA 

migrantes que disponen de contratos de trabajo temporales en España. 



ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

En 2007, las remesas representaron el 2.2% del PIB colombiano, casi el triple 

inmigración en el país, suponen menos del 0.1% del PIB.

(Porcentaje del gasto corriente total)
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Fuente:
Nacional de Estadística (DANE) (2004).

12

No cabe duda de que las remesas eran una importante fuente de ingresos para 

USD en concepto de remesas, el equivalente al 10% del ingreso medio de los 

el consumo (55%), sobre todo, alimentación y servicios básicos. Las remesas 

reciben transferencias internacionales de dinero de forma regular. Además, el 

de la construcción, organiza ferias de la vivienda en los principales países de 
destino de sus emigrantes para promocionar la compra de vivienda entre sus 
nacionales residentes en el extranjero. 
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La estabilidad política y el nivel de vida relativamente 
elevado de Costa Rica han hecho de este país un 
atrayente destino en Centroamérica, con el mayor 
porcentaje de inmigrantes de la región.

 Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes costarricenses a 
países de la OCDE y a otros países latinoamericanos

68 068
3 746
3 006
2 160
1 804
8 433

87 217

Estados Unidos
Panamá
Nicaragua
Canada
México
Otros

Total

184 887
8 386
8 282
6 933
4 959

31 882

245 329

Nicaragua
Panamá
El Salvador
Estados Unidos
Colombia
Otros

Total

Stock de inmigrantes en Costa Rica
(Personas de 15 años o más, 2000)

Stock de emigrantes costarricenses
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes costarricenses con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

596 (2.3% PIB)
258 (1% PIB)

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado en los censos nacionales y los datos sobre remesas de trabajadores 
recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, no refleja los flujos formales o informales no registrados, que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Para mayor información, véase el Anexo Estadístico.
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Costa Rica
y tránsito. La inmigración procede principalmente de Nicaragua y de los países vecinos. El último 
censo nacional de Costa Rica (2000) contabilizó cerca de 200 000 inmigrantes, un 9.5% de la 
población total del país. 

Aunque

censo, 87 000 costarricenses vivían en el exterior.

Por lo genera
elevado: un 70% ha terminado como mínimo la educación secundaria.
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Historia migratoria y evolución de políticas en la materia

del siglo XIX, la expansión de las plantaciones bananeras se convirtió en un 
importante factor de atracción de la mano de obra extranjera, principalmente 

la población no nativa permaneció entre el 2% y el 6% de la población total del 
país (Flacso, 2002).

de vida relativamente elevado de Costa Rica han hecho de este país un atrayente 
destino para los migrantes de toda Centroamérica, una zona afectada por lo 

los que se ha sumado un considerable grupo de colombianos).

En el referido periodo, Costa Rica ha reformado su marco inmigratorio un cierto 

N.º 7.033), que restringía la inmigración legal, aunque esta ley fue seguida por 

indocumentados.

tienden a estabilizarse y que la proporción de inmigrantes en la población es 
estable o decrece (aunque está creciendo el peso relativo de los colombianos). 

de las condiciones políticas y económicas en otras partes del Centroamérica, 
así como el endurecimiento de la política de inmigración costarricense desde la 
introducción, en 2005, del nuevo marco normativo en la materia (Ley N.º 8.487 
de Migración y Extranjería), una de cuyas características más controvertidas es la 
severidad del control de la inmigración indocumentada (que incluye expulsiones 
y deportaciones) y el establecimiento de sanciones penales para los inmigrantes 
irregulares.

En 2007, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma de algunas de esas 

en agosto de 2009, ofrece un modelo más abierto de migración: incorpora una 
perspectiva de derechos humanos, crea nuevas vías para la regularización de 
inmigrantes indocumentados y promueve la integración de los inmigrantes 
facilitándoles el acceso a los servicios sociales.

2000 calculó que cerca de 87 000 costarricenses vivían en el extranjero y que, 

y su principal motivación es económica: según el Banco Central de Costa Rica 
(2008), el 52% de los emigrantes costarricenses declararon sentirse atraídos 
por las oportunidades de empleo o mencionaron la inestabilidad económica 
como razón para emigrar. 

Mercado laboral
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COSTA RICA

política y económica (20%) en sus países de origen como principales razones 
de su desplazamiento. 

 Sector de actividad por origen

0

10

20

30

40

50

60

AGRIC CONST MANUF COMER Otros

Hombres

Extranjeros

0

10

20

30

40

50

60

SEDOM HOTEL MANUF COMER Otros

Mujeres

Extranjeros

Po
rc

en
ta

je

Po
rc

en
ta

je

Nota: Las actividades se han registrado con arreglo a la revisión 3 de la Clasificación Industrial 

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en el Censo Nacional de Costa Rica de 2000 
(procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12

en el caso de las mujeres. Para éstas, dos actividades (servicio doméstico, y 
hoteles y restaurantes) representan el 56% del empleo femenino inmigrante. En 
el caso de los hombres, la agricultura y la construcción suponen más del 54% 
del empleo. Esta composición ocupacional y los bajos niveles educativos de los 

parte algunas de las diferencias de ingresos observadas entre los trabajadores 

2009).

La mejor integración de estos inmigrantes será uno de los desafíos que solventar. 
En este sentido, los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua han aunado sus esfuerzos 
para crear mecanismos de protección de los trabajadores inmigrantes y han 

empresas costarricenses. 

Relación con el país de origen e integración en el país 

En 2007, las remesas entrantes representaron el 2.3% del PIB, y las salientes, 
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 Distribución de remesas en Costa Rica por categoría de 
hogares
(2007)
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Nota: Dado que los datos de base se presentaban en forma de tablas de frecuencia, se ha empleado un 
método de interpolación.

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

12

2007, el 22% de los hogares inmigrantes del país enviaban remesas a sus países 
de origen, mientras el 35% de los hogares costarricenses con algún miembro 
en el extranjero recibían transferencias internacionales. 

en el extranjero comparada a la de los inmigrantes en Costa Rica, y así como 
las remesas enviadas por los hogares inmigrantes en Costa Rica suponen un 

cuantías más reducidas: más del 50% de los hogares remitentes de Costa Rica 
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MÉXICO

8 250 885
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Estados Unidos
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Total

107 840
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6 266
5 886

79 629

241 462

Estados Unidos
Guatemala
España
Cuba
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Total

Stock de inmigrantes en México
(Personas de 15 años o más, 2001)

Stock de emigrantes mexicanos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes mexicanos con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

25 137 (2.3% PIB)
NA

El tamaño del semicírculo no corresponde
al valor real para México.

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado en los censos nacionales y los datos sobre remesas de trabajadores 
recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, no refleja los flujos formales o informales no registrados, que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Para mayor información, véase el Anexo Estadístico.

Aunque México ha recibido históricamente a personas 
de muy diversos orígenes, recientemente, millones de 
mexicanos han dejado atrás sus hogares rumbo a otras 
naciones, principalmente a Estados Unidos.
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de 8.3 millones de mexicanos vivían en el extranjero, de los cuales, el 99% en Estados Unidos.

en lo relativo a la inmigración, aunque los niveles actuales son relativamente bajos y 
los extranjeros no representan más que el 0.4% de la población del país, la frontera meridional con 
Guatemala se ha convertido en un punto de paso esencial para los migrantes centroamericanos, la 
mayoría en tránsito hacia Estados Unidos.

los mexicanos residentes en este país no han terminado su educación secundaria. 
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México engloba varias dimensiones del proceso migratorio, ya que es, a un tiempo, 

13% de los mexicanos residían en el exterior, de los cuales, cerca de 8.3 millones 
en Estados Unidos. Una evaluación más reciente, la Encuesta Comunitaria 

Los patrones migratorios actuales tienen sus raíces en la primera mitad del 
siglo XX. En esa época, los trabajadores mexicanos comenzaron a migrar para 
cubrir la escasez de mano de obra en Estados Unidos. El movimiento se agudizó 
durante la II Guerra Mundial, cuando una gran parte de la población activa 
estadounidense fue enviada fuera en misión. En 1942, se creó el Mexican Farm 
Labor Programme (informalmente conocido como el Programa Bracero) para 
formalizar el empleo temporal de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, 
principalmente en el sector agrícola y en la construcción ferroviaria. En los 
22 años de su vigencia, el programa permitió la entrada en Estados Unidos 
de aproximadamente 4.5 millones de trabajadores mexicanos con contratos 
temporales. 

mexicana a Estados Unidos. Por el contrario, hubo un incremento paulatino 

ser más permanentes. En respuesta a esta nueva realidad, la Ley de Reforma y 
Control de la Inmigración de Estados Unidos de 1986 intentó limitar la migración 
no autorizada y, aunque concedió la amnistía a ciertos inmigrantes que ya se 
encontraban en el país, estableció sanciones a quienes contratasen trabajadores 
indocumentados a sabiendas de su situación. 

El modelo de emigración a Estados Unidos responde a una combinación de 
factores estructurales -tales como las disparidades salariales y económicas, la 
naturaleza complementaria de ambos mercados laborales y de la demografía- y 
de un contexto de creciente integración e interdependencia económicas entre 
ambos países. Pese al endurecimiento de la política migratoria actual, la migración 

la esfera política. El gobierno mexicano ha instaurado una serie de programas y 
reformas institucionales para reforzar la gobernanza y promover la integración de 

del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior (CNCME) 
y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).

los migrantes centroamericanos (principalmente de Guatemala) que se dirigen 
a Estados Unidos intentan llegar por tierra atravesando México. La reacción del 
gobierno mexicano se ha centrado en reforzar administrativamente sus propias 
estructuras de control migratorio, y en racionalizar y fortalecer los procedimientos 
de retorno para los migrantes irregulares. Se han creado asimismo comisiones 
binacionales con los países centroamericanos y México ha suscrito convenios 
para el retorno ordenado con El Salvador, Guatemala y Honduras. Al mismo 
tiempo, México encabeza la mayor parte de las iniciativas regionales en materia 
de migración, como la Conferencia Regional sobre Migración. 
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MÉXICO

La encuesta de la Comunidad Americana (American Community Survey) de 

estaban empleados en el país, lo que equivale al 4.5% de la población activa de 
Estados Unidos. 

(Porcentaje, 20089)

Profesionales
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14%
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14%
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Trabajadores mexicanos en EE. UU.
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39%PRODU
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45% Otros no profesionales
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Nota: La categoría «profesionales» incluye a profesionales y técnicos, ítems del 001 al 395 del Census 
Occupation Code (COC). Otras abreviaturas son: LIMPI: Limpieza y mantenimiento de edificios y suelos; 
CONST: Construcción y extracción; y PRODU: Producción.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Current Population Survey de Estados 
Unidos, 2008.

12 http://dx.doi.org/10.1787/728326302881

La mayor parte de la migración mexicana en Estados Unidos tiene una motivación 

2006, el 76% de los migrantes buscaba básicamente mejores oportunidades de 

de los mexicanos, muy similares a las de los nativos. 

factores, las diferencias educativas y la falta de documentación parecen explicar 
en parte el restringido acceso de los mexicanos a puestos de trabajo más 

Estados Unidos. Por el contrario, son cada vez más los que lo hacen; la Encuesta 
Comunitaria Americana de 2008 calcula que en el territorio hay cerca de 470 000 
mexicanos con titulo universitario o profesional equivalente.

De los años noventa en adelante, México ha registrado un considerable crecimiento 
de las entradas de remesas, en su mayoría en procedencia de Estados Unidos. 
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de USD en 1995 a 25.100 millones en 2008 (lo que representa, respectivamente, 
el 1.3% y el 2.3% del PIB mexicano).

2008, esas transferencias eran un 15% superiores a la inversión extranjera 

remesas en 2008 y el primer trimestre de 2009. 

Las transferencias de remesas desempeñan también un papel fundamental 
como respaldo de las familias receptoras. La Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2006 halló que la transferencia mensual 
media era 258 USD y constituía el 34% de los ingresos familiares. Cerca de 
1.8 millones de hogares, es decir, el 7% del total de hogares, recibía alguna 
forma de transferencia monetaria internacional. 

(Porcentaje de la clase de remesa, 2005)

0 10 20 30 40 50

Clase media o alta 

Clase media-baja

Pobre

Hogares no receptores Hogares receptores

Fuente: Secretaría General del Consejo Nacional de Población (2008).
12 http://dx.doi.org/10.1787/728330260637

Aunque las remesas mejoran la calidad de vida de quienes las reciben, no 
contribuyen tanto como deberían a la reducción de los niveles de pobreza. Como 

es el de clase media-baja, que representa el 42% de los hogares receptores 
de remesas, pero sólo el 30% de los hogares que no reciben. La proporción de 
hogares por debajo de la línea de pobreza que reciben remesas, cerca del 40%, 
equivale prácticamente a los hogares de la misma categoría que no reciben. 

a los gobiernos federal, estatal y local los fondos que las comunidades en el 
extranjero invierten en proyectos sociales en zonas vulnerables de México. 
Otros programas adicionales, como Quién es quién en el envío de dinero (1998), 
Directo a México (2004) y Calculadora de Remesas (2006) han contribuido a 

coste de éstas. 256
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Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado en los censos nacionales y los datos sobre remesas de trabajadores 
recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, no refleja los flujos formales o informales no registrados, que pueden ser sustantivos.

Fuente: Para mayor información, véase el Anexo Estadístico.

La estabilidad política y el crecimiento económico 
en Perú en el transcurso de la pasada década están 
induciendo una transformación de los patrones 
migratorios y contribuyendo a la reducción del nivel 
de emigración.

ISBN: 978-92-64-07521-4 - © OCDE 2009

257

ha sido históricamente un país de destino, pero esto ha cambiado en las últimas décadas, y 
Perú es hoy un neto país de emigración; la mayoría de los emigrantes peruanos viven en Estados 
Unidos, Argentina o España.

está inducida por factores económicos y, por ende, la mejora de las condiciones 
económicas nacionales ha mitigado la tendencia en los últimos años. 

de los migrantes peruanos en Estados Unidos (el principal destino para los peruanos) ha terminado 
la educación secundaria o terciaria. 



ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

258

Históricamente, Perú ha sido un país de destino, tradición que comenzó con el 
asentamiento de comunidades chinas, italianas y japonesas en los siglos XIX y 
XX. La abolición de la esclavitud en 1854 provocó una fuerte escasez de mano 
de obra en la economía peruana, especialmente en las plantaciones de azúcar 
y algodón y en la minería. Las primeras oleadas de chinos e italianos fueron 
alentadas por el gobierno peruano de la época, con una ley de inmigración, la 
llamada “ley china” (1849), y con la Sociedad de Inmigración Europea (1872-76). 
Durante la primera mitad del siglo XX, la comunidad asiática se consolidó con 
la llegada de migrantes relacionados directamente con actividades comerciales 
y mercantiles.

Pero las últimas décadas han llevado a Perú a convertirse claramente en un país 
de origen. La emigración peruana aumentó a partir de 1980, como respuesta 

cifras que baraja el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú eleva la cantidad a 
más de 1.8 millones. El principal destino era Estados Unidos seguido por España 
y, cuando las condiciones económicas así lo permitían, algunos países vecinos 
como Venezuela, Argentina y, más tarde, también Chile. A pesar de la mejora de 
la situación económica en Perú, la emigración siguió creciendo con fuerza entre 
2000 y 2006; se calcula que, durante ese periodo, 30 000 peruanos emigraron 
anualmente a los países de la OCDE.

Desde 2001, el gobierno peruano ha aplicado una serie de reformas institucionales 
tendentes a reforzar la gobernanza, y promover y desarrollar vínculos con la 
diáspora. Entre dichas reformas, cabe destacar la creación de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior y una reforma que extiende la obligación 
de voto a los peruanos residentes en el extranjero. En 2004, se promulgó la Ley 
de Incentivos Migratorios, con miras a promover el retorno de los peruanos que 
llevasen más de cinco años viviendo en el extranjero y tuviesen la intención de 
lanzar actividades profesionales o empresariales en Perú. Esta ley forma parte de 
una clara política de migración que reposa en el fortalecimiento de la asistencia 
a los emigrantes y de los vínculos con éstos. 

Perú ha gozado de una década de crecimiento económico y de estabilidad 

y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo han desempeñado un nada 
desdeñable papel a la hora de reducir la migración internacional de peruanos, 
que, en una encuesta (OIT, 2006) señalaban la falta de oportunidades económicas 

problemas económicos como la principal razón de su partida. 

Los migrantes peruanos tienden a tener un elevado nivel educativo. Como 

educación terciaria, mientras el correspondiente porcentaje para la población 
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Nota: La categoría «profesionales» incluye a profesionales y técnicos, ítems del 001 al 395 del Census 
Occupation Code (COC) para Estados Unidos, y a los grupos 1 a 3 de la Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones (CIUO-88) para Chile y España.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Database on Immigrants in 
OECD Countries (DIOC) (OCDE, 2008) y la ronda de censos nacionales de 2000 para América Latina 

(procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/728336853861

tienen menos probabilidades de obtener puestos de trabajo de su categoría 

las correspondientes cifras para los nativos en tres de los principales países de 
destino de los peruanos: Estados Unidos, España y Chile. En términos generales, 

es menor que para los nativos. Con todo, aunque el nivel absoluto es similar en 
cada país, se observan diferencias sustanciales en la magnitud de la brecha: 
comparado con las oportunidades disponibles para la población nativa, los 

Chile que en España o Estados Unidos. 

Este acceso desigual requiere mayor investigación. No cabe duda de que 

en 2004, según las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú) 

Además, también puede tener su efecto el poco valor que estos migrantes 

Al respecto, los convenios bilaterales han constituido un importante pilar de la 
política migratoria peruana, ya que no sólo cubren el intercambio de información 

condiciones laborales de los migrantes, incluido el acceso a los sistemas de seguridad 
social. Perú ha suscrito convenios de migración con Italia y España, dentro de la 
Unión Europea, y con Argentina, Bolivia, Chile y México en América Latina. 
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incremento de la emigración peruana. En 2007, las entradas de remesas 

(Porcentaje del gasto corriente total)
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Fuente: Encuesta Nacional Continua (ENCO) de 2006.

12 http://dx.doi.org/10.1787/728362541710

De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua (ENCO) de 2006, 249 700 hogares 

Los hogares reciben un promedio mensual de 156 USD en concepto de remesas, 

adicional mejora directamente las condiciones de vida de los hogares peruanos y, 
comparados con el promedio nacional, los hogares receptores también obtienen 
mejores resultados en términos de educación y acceso a los servicios básicos y 
a la vivienda (OIT/INEI, 2008).

servicios y otros). A la educación y al gasto en vivienda, se dedica una parte 

una mayor inversión en vivienda, el gobierno peruano ha creado el fondo Mi 
Vivienda, que proporciona las debidas garantías para alentar la adquisición de 

el uso de las remesas, facilitando el crédito, que se garantiza con las remesas, 
para desarrollar microempresas en el país. 

Tras casi tres décadas de emigración continua a gran escala, se han formado 
notables comunidades de peruanos en el extranjero. En este sentido, un elemento 
esencial de la actual política nacional de inmigración consiste en garantizar la 
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Source: ILO (2006).

12 http://dx.doi.org/10.1787/728364228837

La encuesta Revinculación de Peruanos en el Exterior, realizada conjuntamente 
por la OIT y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en 2006, examina la 
anterior cuestión. Sorprendentemente, un elevado porcentaje de encuestados 

Con todo, la cuestión no está exenta de desafíos pendientes. Las dos principales 

en su país de acogida con un visado de turista. 

Numerosos emigrantes peruanos mantienen viva la aspiración de volver a casa. 

regresar a Perú en algún momento. Se sabe a ciencia cierta que la mejora actual 
del contexto económico y de seguridad, junto con las iniciativas públicas que 
pretenden explícitamente alentar el retorno voluntario, están surtiendo efectos. 
El censo nacional de 2007 registró el retorno de 43 468 migrantes, sobre todo 
de Estados Unidos y Argentina.

PERÚ





 REPÚBLICA
DOMINICANARepública Dominicana

Históricamente, República Dominicana ha sido 
un destino para los migrantes haitianos, pero en 
las últimas tres décadas un número creciente de 
dominicanos ha comenzado a migrar al exterior, 
principalmente a Estados Unidos.

ISBN: 978-92-64-07639-6 © OCDE 2009

263

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes dominicanos
a países de la OCDE y a otros países latinoamericanos

633 267
36 800
13 060
12 892

5 109
15 458

716 586

Estados Unidos
España
Venezuela
Italia
Panamá
Otros

Total

56 583
3 091
2 227
1 973
1 920

16 528

82 322

Venezuela
España
Cuba
Puerto Rico
Otros

Total

Stock de inmigrantes en República
Dominicana
(Personas de 15 años o más, 2002)

Stock de emigrantes dominicanos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, aprox. año 2000)

Proporción de emigrantes dominicanos con 
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, aprox. año 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2008)

Entradas
Salidas

3 033 (8.3% PIB)
ND

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado en los censos nacionales y los datos sobre remesas de trabajadores 
recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, no refleja los flujos formales o informales no registrados, que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Para mayor información, véase el Anexo Estadístico.

República Dominicana es un neto país de emigración, con cerca del 13% de su población actualmente 

La inmigración 
inicialmente atraídos por la escasez de mano de obra y los salarios relativamente elevados en las 

La población dominicana 
de los inmigrantes dominicanos en Estados Unidos ha terminado la educación secundaria. 
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Historia migratoria y evolución de políticas en la materia

Históricamente, República Dominicana ha sido un país de destino. A partir de 

trabajar en las plantaciones dominicanas de azúcar, principalmente desde países 

activamente durante la ocupación de Estados Unidos en República Dominicana 
(1916-24), como consecuencia de la expansión de la industria azucarera bajo 
el dominio norteamericano.

escasez de mano de obra y al creciente interés del Gobierno en las plantaciones 

Haití y República Dominicana, permitiendo la entrada de haitianos por periodos 

permanentes en torno a las plantaciones de azúcar (conocidos como bateyes). 

aumento de la emigración dominicana, especialmente hacia Estados Unidos. 
Durante este periodo, los emigrantes dominicanos utilizaron una serie de canales, 

apoyo a los solicitantes de asilo y refugiados. Una gran parte de esta migración 
fue también no autorizada.

la reducción en la importancia de la producción de azúcar en la economía 
dominicana, fomentando a un gran número de inmigrantes haitianos a trasladarse 
a otros sectores como la construcción, el comercio, la manufactura y el servicio 
doméstico.

A pesar del crecimiento sostenido y la estabilidad política exhibida por la 
economía dominicana durante la última década, la emigración no ha disminuido. 

extranjero (13 por ciento de la población), de los cuales alrededor de 633 000 
se encontraban en Estados Unidos. Una estimación más reciente (2008) de 
la Encuesta Comunitaria Americana sitúa esta cifra en más de 1.3 millones 
(incluidos los dominicanos nacidos en Estados Unidos). Además de Estados Unidos 
continental, los dominicanos también han establecido importantes comunidades 

El gobierno dominicano ha puesto en marcha iniciativas para fortalecer los vínculos 
con la diáspora, entre ellos la reforma constitucional que reconoce la doble 
nacionalidad (1994), la extensión del derecho a voto a los dominicanos de ultramar 
(1997) y el proyecto constitucional que propone la creación de puestos para 
senadores y diputados en representación de los dominicanos en el exterior. Dentro 
del país, las precarias condiciones que enfrentan los haitianos han sido también 
objeto de un creciente interés político, llevando a los gobiernos de ambos países a 

Plan Nacional de Regularización, actualmente en desarrollo, también se centran 
en la regulación de los inmigrantes indocumentados en el país.
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Mercado laboral

muestran patrones similares de tasas de participación en el mercado laboral. Por 
ejemplo, el 68.1% de los dominicanos en Estados Unidos tienen empleo o están 

trabajadores estadounidenses.

Distribución de trabajadores por categoría ocupacional
(2009)
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Nota:
Occupation Code (COC). Otras abreviaturas son: CPERS: Cuidado personal y servicios; VENTA: Ventas; y 
TRANS: Transporte.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Current Population Survey de Estados 
Unidos, 2009.

12 http://dx.doi.org/10.1787/728272473088

Pese a esta evidencia de efectiva integración en el mercado laboral, aún quedan 

de los trabajadores dominicanos y nativos en Estados Unidos por categoría 

en comparación con sólo el 61% en el caso de los trabajadores nativos. En 
particular, los inmigrantes muestran una mayor concentración en puestos de 
ventas, cuidado personal y transporte.

Esta composición ocupacional y los bajos niveles educativos de los migrantes 
dominicanos comparados con los de los nativos pueden explicar en parte algunas 
de las diferencias de ingresos observadas entre los trabajadores dominicanos y 
estadounidenses en algunos estudios (Hernández y Rivera-Batiz, 2003).

A pesar del hecho de que la mayoría de los inmigrantes dominicanos trabajan en 

2008 estima que hay alrededor de 90 000 dominicanos con título universitario 
o profesional equivalente.

Relación con el país de origen e integración en el país 

Desde la década de 1990 República Dominicana experimentó un crecimiento 
265
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de remesas ha venido ralentizándose gradualmente, e incluso disminuyó en el 
primer trimestre de 2009.

Principales usos de las remesas en República
Dominicana, 2004
(Porcentaje del gasto corriente total)
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Fuente: BID/FOMIN (2004b).

12

2007 mostró que las remesas son una importante fuente de ingresos, ya que 
aproximadamente el 17% del total de las familias dominicanas recibían alguna 

mensual fue de 100 USD, equivalente al 16% del ingreso de un hogar tipo.

En 2004, el BID realizó una encuesta para estudiar cómo las familias de los 

en artículos de consumo (60%). Cantidades menos importantes, pero igualmente 

total de hogares receptores utiliza agentes autorizados de cambio para recibir 
el dinero, mientras que sólo el 1% lo hace a través de bancos comerciales. 

Tras casi tres décadas de emigración a gran escala a Estados Unidos, los vínculos 
transnacionales han contribuido a construir la identidad de la diáspora dominicana 

implica, entre otros, el establecimiento de sedes en Estados Unidos de los 
principales partidos políticos dominicanos, la participación de dominicanos en 
cargos políticos en Estados Unidos, la creciente participación de las comunidades 
de ultramar en las elecciones dominicanas y la existencia de asociaciones cívicas 
y sociales en el extranjero.
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ANEXO ESTADÍSTICO

de los países latinoamericanos seleccionados. Cada estudio está dividido en cuatro partes: 

Un mapa que describe el stock de emigrantes y de inmigrantes de cada país por país de destino 
o de origen, el nivel educativo de esos migrantes comparado con los promedios de la OCDE y 

disponible.

migración registrados en cada país y los efectos que producen en éstos las políticas migratorias 
del país de origen y del de destino. 

a las remesas, los contactos con el país de origen y la integración, en función de los datos 
disponibles para cada país estudiado. 

Notas metodológicas

En la preparación de estos estudios de países, se ha prestado especial atención a la recopilación de 
información sobre los stocks de migrantes, lo que ha exigido procesar los microdatos de los censos 

a la OCDE. Para ello, se ha seguido el modelo de la base de datos sobre inmigrantes DIOC de 
la OCDE, una referencia fundamental para los países miembros de la Organización, respaldada 
por una metodología coherente. Se ha extendido así a una nueva base de datos sobre los países 

comparación más transparente de los stocks de migrantes entre las economías latinoamericanas, 
y entre éstas y las de los países de la OCDE. Por lo tanto, los datos sobre stocks de migrantes en 

datos; los referentes a los países de la OCDE son de DIOC. 

Fuentes y alcance

(DIOC).

OCDE, tales como encuestas laborales, de hogares o de inmigración, y la base de datos Balance 

a un formato coherente con el trabajo previo de la OCDE, mediante tres métodos de procesamiento 
diferentes según los datos disponibles: algunos datos censales se han procesado con Redatam+SP 

Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Para mayor información sobre las fuentes, véase 

Notas País de esta publicación. Otras Notas País estarán diponibles en línea. 

ANEXO ESTADÍSTICO
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es el resultado de un proyecto plurianual de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales 

en colaboración con los institutos nacionales de estadística de los países de la OCDE. Esta base de 
datos ha recopilado datos exhaustivos y comparativos sobre los inmigrantes que residen los países de 

censos y registros de población completados por encuestas de población activa. 

fuentes, entre las que cabe destacar las encuestas de población activa, las encuestas de inmigración 

encuestas nacionales disponibles. 

Clasificaciones y variables

Se ha llevado a cabo un enorme esfuerzo de harmonización para reconciliar los datos censales 

variables: país de nacimiento, nivel educativo, sexo, edad, estatus de empleo y (para las personas 
empleadas) ocupación y sector de actividad. Con arreglo a las convenciones DIOC, esas variables 

Migrantes: los migrantes son las personas nacidas en el extranjero con respecto a un país, 
independientemente de su nacionalidad. Para posibilitar la comparación con la base de datos DIOC, 

Educación:
(CINE, UNESCO, 1997), pero los grupos se han agregado de la siguiente forma: nivel primario (CINE 

Sector de actividad (o actividades): los sectores de actividad se han indicado con arreglo a la 

Ocupación:
de Ocupaciones (CIUO-88) de la OIT.

 las remesas se 
han medido utilizando las evaluaciones de las remesas de trabajadores en la partida de transferencias 

268



Metadatos sobre los stocks de población extranjera en una selección de 
países latinoamericanos y caribeños

País Censos nacionales

Argentina Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001).

Bolivia Censo Nacional de Población y Vivienda (2001). 

Brasil Censo Demográfico (2000). 

Chile XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2002).

Colombia

Costa Rica IX Censo de Población y V de Vivienda (2000).

Ecuador VI Censo de Población y V de Vivienda (2001).

El Salvador VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda (2007).

Honduras XVI Censo de Población y V de Vivienda (2001).

OCDE (2008).

Nicaragua

Panamá X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2000).

Paraguay Censo Nacional de Población y Viviendas (2002).

Perú XI Censo de Población y VI de Vivienda (2007).

República 
Dominicana

VIII Censo de Población y Vivienda (2002).

Venezuela
XIII Censo General de Población y Vivienda (2001).
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Perspectivas Económicas de América Latina 
2010
A diferencia de lo que suele pensarse, los países de América Latina que abrieron sus mercados a la competencia 
internacional durante la última década no han sido más vulnerables a la desaceleración económica global. 
Perspectivas Económicas de América Latina 2010 de la OCDE ofrece un análisis original y exhaustivo de las tendencias 
económicas de la región, con una especial atención al papel que las migraciones internacionales y las remesas juegan en 
la configuración del actual contexto.

“Este gran estudio pone acertadamente el acento en aspectos menos conocidos y estudiados del complejo y heterogéneo 
fenómeno migratorio, lo que permite adquirir una visión más completa del mismo.” Francisco Alba, Centro de Estudios 
Económicos y Demográficos (CEED), Colegio de México 

“Una de las sorpresas más interesantes de la crisis económica mundial es que hasta ahora su impacto sobre América Latina 
ha sido menor del que anticipaban los expertos. Este informe de la OCDE nos ofrece un lúcido análisis de los factores que 
explican este fenómeno.” Moisés Naím, Editor en Jefe, Foreign Policy

“El Centro de Desarrollo de la OCDE se ha ganado un espacio privilegiado en los estudios sobre economía y desarrollo 
en América Latina. Esta nueva entrega muestra convincentemente que la migración tiene efectos muy positivos tanto en 
los países emisores como receptores, acentuando la importancia de la protección social de los migrantes.” José Antonio 
Ocampo, Universidad de Columbia y Ex-Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales

“De este excelente informe podemos concluir que la recuperación de los indicadores sociales tardará más que la simple 
recuperación económica; como consecuencia, la migración continuará en la región, pese a la caída de las remesas 
y las dificultades generadas por la crisis en los países de destino.” Francisco Rojas Aravena, Secretario General, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

“Este estudio indispensable muestra que los países con apertura internacional y a la vez con políticas monetarias y fiscales 
serias, estaban mejor preparados para enfrentar esta crisis. Desde un análisis realista, el informe explica también por qué las 
políticas migratorias deben ser objeto de una agenda internacional.” Ricardo Lagos, Ex-Presidente de Chile

“Este informe es de lectura obligatoria, ya que nos brinda uno de los estudios más completos e interesantes sobre los flujos 
migratorios en América Latina y su impacto económico en la región.” Andrés Oppenheimer, Columnista, The Miami Herald

“Este estudio abre nuevos caminos al destacar la relación entre migración y finanzas. Señala el importante papel de la 
migración y de las remesas a la hora de recuperarse de la crisis actual, y a largo plazo, en la creación de empleo y el 
desarrollo.” Dilip Ratha, Director del Equipo de Migraciones y Remesas, Banco Mundial

“Este volumen sugiere que la migración puede ayudar al proceso de desarrollo, siempre y cuando se lleven a cabo algunas 
intervenciones, tanto por parte de los países de destino como de origen.” Mauricio Cárdenas, Investigador Sénior y Director 
de la Iniciativa de América Latina, Brookings Institution

“Funcionarios, académicos y otros públicos interesados en América Latina podrán encontrar aquí una contribución seria 
y relevante para avanzar en su trabajo.” Santiago Levy, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, Banco Interamericano 
de Desarrollo

“Esta edición ofrece valiosos conocimientos sobre el papel de los flujos migratorios actuales en América Latina: 
la contribución de las remesas; la necesidad urgente de desarrollar mercados financieros innovadores adecuados para 
los migrantes; y el marco cambiante de las políticas públicas dirigidas a los flujos de migración.” Rafael Fernández de Castro 
Medina, Asesor en Asuntos Internacionales del Presidente Felipe Calderón
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