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En el presente artículo presentamos la experiencia del Proyecto piloto
Junín Global que viene siendo desarrollado con algunas comunidades de
migrantes de la región Junín-Perú en los Estados Unidos, Italia y España,
a través de un proceso de investigación-acción, que se viene desarrollan-
do de manera auspiciosa en la región Junín-Perú. 

Esta propuesta que es recogida e impulsada por las organizaciones de
migrantes, se convierte en un espacio de participación activa e interacción
con las familias en el lugar de origen, y las instancias públicas como el
Gobierno Regional de Junín, en coordinación con los gobiernos munici-
pales y el empresariado local representado por la Sociedad Nacional de
Industrias.

Para el Instituto de Migración y Desarrollo en la Región Andina
– INMIGRA, trabajar un proyecto de codesarrollo en el Perú empieza por
acciones iniciales de información y concienciación sobre un tema que es
relativamente nuevo, sólo discutido en algunos espacios académicos, y en
el que no se encuentran experiencias previas, a diferencia de otros países
de la Región Andina como Ecuador y Colombia, en los que la interven-
ción del Estado y de la sociedad civil organizada, han propiciado avances
importantes para atender a las situaciones que se generan a raíz de las ma-
sivas emigraciones de sus connacionales. 
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El codesarrollo aporta a nueva mirada de los procesos migratorios,
considerando a los y las migrantes como “agentes de desarrollo” (Ta-
magno, 2003) en sus lugares de origen y destino, a través de proyectos
que interconectan a las organizaciones de migrantes con sus lugares de
origen, involucrando recursos de cooperación solidaria de los países de
destino (Tamagno y Schiappa-Pietra, 2007). Estas experiencias van de la
mano con la interculturalidad y con las nuevas relaciones norte-sur que
vienen emergiendo producto, en parte, de las migraciones laborales inter-
nacionales. 

Migración transnacional de peruanos: hacia un nuevo 
paradigma del desarrollo 

La migración de peruanos al exterior en los últimos 25 años, se ha con-
vertido en uno de los fenómenos socio-culturales, demográficos y econó-
micos de gran trascendencia para el Perú. Sin embargo, a pesar del tiem-
po trascurrido no ha recibido aún la debida atención de parte del Estado,
pues no existen políticas públicas que contemplen y midan el impacto de
este importante fenómeno que involucra a un aproximado del 10 por
ciento de la población total; con remesas que para el 2007 ascendieron a
3.000 millones de dólares, monto tres veces más importante que los fon-
dos que recibió el Perú durante el mismo año, por concepto de coopera-
ción internacional para el desarrollo.

De acuerdo a algunas investigaciones en curso, son estas remesas las
que han permitido que sólo el 54.7 por ciento de la población esté por
debajo de la línea de pobreza, pues si las familias migrantes no contaran
con las remesas económicas, la población peruana por debajo de esta línea
sería largamente superior y el escenario económico, social y político defi-
nitivamente más intrincado.

La gran mayoría de estos peruanos que se fueron eran mujeres (53,3
por ciento) y al momento de partir tenían entre 15 y 39 años de edad. Su
principal destino de residencia elegido fueron los Estados Unidos, donde
radican unos 593.165 (30,6 por ciento). Siguen en orden de importan-
cia, Argentina con 271.995 (14 por ciento), España con 252.817 (13 por
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ciento), Italia con 199.557 (10,3 por ciento) y Chile con 180.544 (9,3
por ciento) (OIM, 2008: 25).

La mayoría de estos peruanos dejaron el Perú entre 1980 y 1990 por
diversas causas, incluida la violencia política y la crisis económica que
afectaron al país y los forzaron a salir al exterior para procurarse alterna-
tivas con condiciones de vida aceptables.

Lo llamativo y que merece ser investigado, es que la migración al exte-
rior se ha agudizado, pues cada año, según el INEI (2006), emigran más
de 200.000 peruanos, a pesar que la economía y la seguridad interna –fac-
tores que como se mencionó, impulsaron el flujo migratorio– mejoraron
ostensiblemente durante los últimos 6 años, información que comparten
instituciones como el BID, FMI y la Banca de Inversión. 

Esta paradoja aparente se explicaría por la “cultura de la movilidad”
que la sustenta, que se retroalimenta con la globalización, elemento
que por su parte facilita la vida transnacional –vida entre lugar de ori-
gen y destino– al crear novísimas condiciones a través de la conectivi-
dad que facilitan los medios de comunicación extraordinariamente
desarrollados y al alcance de los sectores más pobres de la población:
hoy por hoy, los migrantes están “siempre presentes”1 en sus comuni-
dades de origen y pueden controlar el destino de sus remesas y la rela-
ción familiar, al tiempo que contribuyen al desarrollo de los lugares de
destino con su trabajo, el pago de sus impuestos y su aporte a la inter-
culturalidad. 

Aquellos que un día partieron y a pesar de todas las dificultades que
tuvieron que enfrentar, actuaron y lograron salir adelante, se han consti-
tuido de hecho en “agentes transnacionales”2 organizados en el país hos-
pedero. Desde allí aportan al desarrollo de sus lugares de origen y lo que
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1 Es el título de la Tesis Doctoral de Robert Smith (1995) sobre las comunidades de mexicanos
en los Estados Unidos. 

2 La transnacionalidad está referida a las actividades y ocupaciones que requieren de contactos
habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su implementación y éstas pue-
den ser desde arriba y desde abajo. El transnacionalismo desde arriba se refiere a la movilidad
del capital privado de empresas transnacionales, el transancionalismo desde abajo implica la
transnacionalización de comunidades y organizaciones de migrantes que construyen la vida
entre lugar de origen y destino (Portes, Guarnizo y Landolt, 1999).



es muy importante a destacar, lo hacen generando desarrollo en las comu-
nidades que los cobijan3.

En Perú a diferencia de Ecuador, Colombia o México, la carencia de
políticas se hace tangible en la ausencia de estrategias y programas a nivel
nacional para prevenir la ocurrencia de emigraciones, proteger a los emi-
grados y generar sinergias para capitalizar los beneficios que esta diáspora
produce.

Esta ausencia de políticas públicas para enfrentar exitosamente el
fenómeno de la migración, hace que el Perú desaproveche clamorosamen-
te la oportunidad que representan los migrantes, sus experiencias y los
recursos económicos, culturales y financieros que han acumulado en años
de trabajo y sacrificio; que desean invertir en el Perú, en proyectos pro-
ductivos que tanto requiere el país para impulsar su desarrollo y vencer la
pobreza. 

De acuerdo a nuestros estudios, los migrantes también pueden ser un
poderoso vehículo de diplomacia ciudadana en los países de destino,
mediante la promoción de sus comunidades o, por ejemplo, comprome-
tiendo el interés de fuentes públicas y privadas para invertir en el desarro-
llo de sus lugares de origen. Se han manifestado casos en los Estados
Unidos y Europa, en los que la población hispana ha devenido en un seg-
mento demográfico de alta gravitación electoral, y de gran potencial polí-
tico y económico, que se ha venido incorporando a la vida político-eco-
nómica de las sociedades receptoras, abriendo las posibilidades a nuevos
diálogos plurales e interculturales cuyo trasfondo económico y social no
ha sido convenientemente aprovechado. 4

Una serie de asuntos pendientes sobre el codesarrollo quedan en dis-
cusión cuando de hablar de acciones concretas se refiere. Definir el punto
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3 En España- Barcelona, tenemos la importante labor que cumple la Asociación peruana
“Abriendo Caminos”, que en 2007, apoyó a las comunidades nativas de la Región Junín con
bibliotecas escolares. Esta iniciativa fue recogida por el Ministerio de Educación de la Región
Junín y en Octubre de 2007 se implementó a los colegios con computadoras y material didác-
tico. 

4 Es importante destacar el rol cumplido por los dirigentes del 1er. Consejo de Consulta de
Barcelona, que se convierte en la primera organización que sistematiza su propio proceso en el
país receptor. Reconocemos la incansable labor realizada por el Miguel Domínguez, para poder
hacer realidad el sueño del “Libro Blanco”, desde 2003. 



de partida, y en especial desde quiénes y para quiénes deben surgir las
propuestas para lograr su efectividad, son temas que generan acalorados
debates entre los que producen conocimiento desde la academia, pasan-
do por las instancias privadas y públicas que enfatizan su interés en las
remesas, hasta las y los propios migrantes quienes viven día a día la expe-
riencia de la migración en los diferentes países del mundo.

Incorporar los enfoques del codesarrollo y las diferentes propuestas
que permitan plasmar las teorías que lo definen; vienen siendo el objeti-
vo principal de los gobiernos de países receptores de altos flujos migrato-
rios tales como España e Italia, que ven en el tema de las migraciones una
situación o “problema necesario” de abordar, enfocando su accionar en las
políticas de las instituciones que lo implementan, y tratando a los migran-
tes y sus familias como la “población beneficiaria”, mas no así como el
centro de interés motivador del trabajo (Salazar, 2006; Gómez, 2007;
Herrero, 2007 ). 

Como Blanca Herrero Muñoz Cobo plantea, la originalidad del code-
sarrollo reside en el hecho de que “el migrante se convierte en actor cons-
ciente del desarrollo. Ahí esta el punto central: ninguna forma de ayuda
(poderes públicos, bancos, asociaciones, etc.) pueden sustituirse a la
acción del mismo migrante. El es el corazón y el cuerpo vivo de la opera-
ción. Su participación activa es la condición sine qua non de la solidez del
edificio” (s/f: 11)5

España es el país que lidera la gestión de proyectos de codesarrollo en
Europa. En el año 2005 se constituye el Grupo de Trabajo de Codesarro-
llo, con el auspicio de la secretaría de Estado de Cooperación Internacio-
nal, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, La Secretaría de
Economía del Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado de In-
migración y Emigración de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
convocando a ONG, empresarios, la Unión General de Trabajadores y
Comisiones Obreras. Este Grupo suscribe el Documento de Consenso so-
bre Codesarrollo, con el objetivo de unificar criterios de intervención en
los proyectos de codesarrollo, planteando que “el Plan Director de la
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5 Herrero Muñoz –Cobo, Blanca (s/f ) Codesarrollo: Alternativa para la gestión de Migraciones y
Desarrollo. Apuntes para la reflexión y el debate. Fuente consultada 25/02/2008.
http://sirio.ua.es/documentos/pdf/teorias_enfoques/codesarrollo.pdf 



Cooperación Española 2005-2008 abordará la homologación de un mo-
delo multilateral basado en la consideración de los flujos migratorios,
como una fuete de riqueza para los países de destino, y del codesarrollo
como un ámbito de actuación multicultural y transnacional” (Grupo de
Trabajo de Codesarrollo-GTC, 2005).

El GTC subraya que “el codesarrollo desplegará todas sus posibilidades
en la medida que forme parte de un marco de políticas públicas de coopera-
ción e integración en origen y destino. De ahí la importancia de coordinar
las actuaciones de las distintas administraciones públicas implicadas (nacio-
nal, autonómica, provincial y local) para lograr la eficacia global del conjun-
to en un marco de coherencia y complementaridad.” (2005:12) 

En el caso peruano se requiere gestar consensos políticos y sociales en
torno a las estrategias y políticas que debieran ejecutarse a efectos de incor-
porar a los peruanos en el exterior, dentro de la dual perspectiva de hacer
que el Estado atienda sus necesidades específicas y promueva la maximiza-
ción personal y colectiva de los beneficios generados por la migración. 

Esta nueva visión que requerimos gestar implica el reconocimiento de
la migración como una realidad y una oportunidad; no como una pérdi-
da para el país, porque crea la posibilidad de aprovechar el gran enrique-
cimiento –financiero, profesional, cívico e intercultural– que la migración
produce. En síntesis, se requiere generar consenso alrededor de una nueva
visión del Perú, que reconozca que en la era de la globalización, nuestra
nación trasciende sus fronteras y que la sociedad peruana no sólo radica
dentro del territorio nacional; en definitiva, que constituimos una comu-
nidad político-social proyectada globalmente merced a la migración, y
que continuaremos siendo exportadores de recursos humanos.
Finalmente, se trata de transformar una situación relativamente espontá-
nea y adversa –la migración– en una fuente de oportunidades y bienestar
para los migrantes, sus familias y para el resto de peruanos. 

De remesas a inversión

Sin duda alguna el tema que rápidamente se posicionó en los espacios
mediáticos y académicos ha sido el de los flujos de dinero enviados por
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los migrantes peruanos en el exterior a sus familias en sus zonas de origen.
Y no es de extrañar que esto haya sucedido, pues según diversas fuentes el
monto de las remesas superó los 2.000 millones de dólares en 2007; vién-
dose favorecidos con este ingreso más de 407.616 hogares peruanos y
1.600.000 personas, sólo en el año que pasó (OIM, 2008: 26).

Para el BCR (Banco Central de Reserva) la cifra de remesas en el 2007
fue de 2.200 millones de dólares diferenciándose largamente a los 2.900
millones publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo (2007), que
considera que casi el 41 por ciento del envío del dinero de los y las migran-
tes se realiza por vías informales, mientras que la entidad estatal la define
sólo entre un 8 por ciento y 15 por ciento. A pesar de las diferencias, la rea-
lidad es que estas remesas se han convertido en un importante factor de
actividad económica para el Perú, pues aun tomando la menor cifra, repre-
sentaría 2.0 por ciento de PBI anual, posicionándose como fuente impor-
tante de divisas para la balanza de pagos (en la Balanza Comercial, este
ingreso sólo es superado por la exportación de productos mineros; y com-
parativamente es de 4 a 5 veces más importante que la exportación de café;
producto que es largamente el principal y tradicional rubro de exportación
agrario y brinda trabajo a gran número de peruanos de los sectores más
empobrecidos, (más que la minería); superando los flujos positivos de capi-
tales y compensando largamente los de signo contrario.
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Cuadro comparativo de las remesas en Perú por años
2001 – 2007

Años US$ Millones
2007 2. 900 millones
2006 2. 869 millones
2005 2. 495 millones
2004 1. 360 millones
2003 1. 295 millones
2002 1. 265 millones
2001 930 millones

Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) - Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2007)



Pero el tema migratorio es mucho más que cifras y remesas. Su compleji-
dad, así como los riesgos y oportunidades que conlleva, van más allá de
los parámetros económicos, convirtiéndose en un tema multidimensio-
nal, que debe ser abordado desde enfoques multidisciplinarios, especial-
mente centrados en los y las migrantes como personas, sujetos de dere-
chos y deberes, y parte de núcleos familiares, sociales y culturales en un
contexto de relaciones cada vez más transnacionales.

Actualmente, al igual que en otros lugares del Perú, los recursos de las
remesas en las zonas andinas son redistribuidos sólo en el ámbito familiar,
para cubrir necesidades primarias, y de modo relativamente espontáneo
para aportes en la comunidad. Esto ha permitido a muchas familias la
supervivencia; pero sin posibilitar que esta situación de incremento de la
calidad de vida se convierta en autosostenible, sino directamente depen-
diente de la recepción periódica del dinero enviado del exterior. Esta
situación convierte a estas familias únicamente receptoras, en núcleos de
vulnerabilidad latente, pues si coyunturalmente dejaran de percibir la
remesa regresarían a la situación inicial de carencia extrema, en algunos
casos con fuertes crisis internas en las relaciones entre los miembros fami-
liares y en las capacidades de agencia de éstos para salir de circunstancias
difíciles sin la ayuda externa .

Pero esta realidad de vulnerabilidad de la mayoría de familias recepto-
ras se presenta también en responsabilidad compartida, ante la falta de
mejores oportunidades de inversión y consumo que el Estado –a través de
sus distintos niveles de Gobierno– y las empresas peruanas podrían gene-
rar. Es decir promover en las familias transnacionales, en primer lugar,
una auto-percepción de inversionistas potenciales, generadores de su pro-
pio desarrollo, y en segundo lugar brindar las oportunidades y espacios
necesarios para posibilitar el uso productivo de sus remesas a través de
programas implementados multisectorialmente desde el Estado, en coo-
peración con las instituciones financieras, de la sociedad civil y de la em-
presa privada.

María del Pilar Sáenz y Carla Tamagno

126



Retos y desafíos para hacer de la migración un factor 
del codesarrollo en el Perú

Como contrapartida al crecimiento progresivo del proceso migratorio, el
Estado peruano no ha evidenciado una visión estratégica para abordarlo.
El enfoque “consularista”, que tradicionalmente signa la pobre relación
entre el Estado y sus emigrados, dista cada vez más de poder brindar ade-
cuados niveles de protección y asistencia, y de catalizar la multifacética
capitalización de los emigrados en la perspectiva de fortalecer su vincula-
ción con la patria (Tamagno y Berg, 2005). 

Específicamente en materia de codesarrollo, destaca la total falta de es-
trategias y mecanismos promovidos por el Estado para incentivarlo. Aún
con mayor amplitud, el desafío de la migración plantea perspectivas de
mayor dimensión: en el contexto global de asimetrías, incluyendo las
demográficas, el Perú es ya un exportador neto de recursos humanos. Res-
ta ahora definir cómo transformamos esa realidad en un instrumento de
capitalización para el desarrollo, en los niveles familiar, local, regional y
nacional (Tamagno y Schiappa 2007).

La necesidad de cambiar el paradigma estratégico es urgente. Refi-
riéndose tanto a los países receptores cuanto a los productores de migran-
tes, Bhagwati (2003) ha sostenido: “Por ende, debe producirse un cambio
sísmico en la forma en que la migración es abordada: los gobiernos deben
reorientar sus políticas, para, en vez de tratar de frenar la migración, acep-
tarla y trabajar con ella a efectos de tratar de encontrar beneficios para
todos”. Este cambio de paradigma se justifica a la luz de las experiencias
de países como Italia, España y Corea del Sur entre otros, que fomenta-
ron la migración como medio para crear una intensa capitalización inte-
lectual y profesional entre sus ciudadanos, y crearon condiciones atracti-
vas para el retorno. En definitiva, la migración no debe ser percibida
negativamente ni como una realidad irreversible. Sus impactos dependen
de la capacidad de los Estados para maximizar los beneficios (Bhagwati,
2003)6.
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Se requiere reconocer prioritariamente que la complejidad y magnitud
del fenómeno migratorio excede largamente las funciones y capacidades
de una sola instancia gubernamental, y que se hace urgente una respues-
ta institucional de carácter multisectorial. Los consulados deberían seguir
siendo una instancia importante de contacto de los emigrados con el
Estado, pero sin duda se requiere reforzar y sofisticar los mecanismos de
vinculación. Al constatar la gran variedad de localidades de origen de los
migrantes, se hace indispensable aplicar el principio de subsidiaridad en
el diseño estratégico, para hacer protagonistas a los propios migrantes y a
las autoridades de esas localidades. Así como la migración responde a las
ausencias del Gobierno central para atender las carencias de bienestar, el
aprovechamiento de los beneficios que aquella genera, deben estar basa-
dos en una racionalidad descentralizadora, a través de los migrantes de
proyección trasnacional y las instancias regionales de gobierno, con el
apoyo de los organismos no gubernamentales especializados en el tema.
Es propicio generar capacidades institucionales a nivel subnacional para
responder al reto de la migración. La formulación de estrategias regiona-
les para la promoción del codesarrollo y el establecimiento de oficinas
regionales de enlace con los migrantes, son pasos mínimamente necesa-
rios en la dirección correcta.

Específicamente en lo referente a la promoción de oportunidades de co-
desarrollo, se requiere crear un marco institucional y tecnológico (aprove-
chando las nuevas herramientas de comunicación) a efectos de facilitar
oportunidades de inversión productiva de los migrantes en sus localidades
de origen. Dentro del menú de oportunidades pueden incluirse pequeños
proyectos de infraestructura social y servicios públicos, así como opciones
de carácter empresarial. Un aspecto crítico a este respecto es cómo brindar
a los migrantes garantías de que sus recursos serán usados eficiente y hones-
tamente. En ese proceso, es importante consolidar a las organizaciones re-
presentativas de las comunidades de migrantes en el exterior, para que sir-
van de interlocutores y facilitadores en los procesos de codesarrollo. 

La migración y el codesarrollo plantean la necesidad de generar con-
sensos pero también deben servir para incentivar su logro. Es ineludible
que cualquier opción institucional que se escoja se funde en la articula-
ción de las distintas instancias de gobierno (nacional, regional y local), y
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de entidades privadas (ONG de desarrollo, empresas y organizaciones de
migrantes). Esa articulación debiera ser la fuente de información, solven-
cia técnica, apoyo político y confiabilidad, para promover inversiones de
codesarrollo.

La promoción de inversiones turísticas constituye una opción particu-
larmente relevante en el marco del codesarrollo. Existe expectativa entre
las organizaciones de peruanos en el exterior, por promover sus localida-
des de origen como destinos turísticos, e invertir en el desarrollo de infra-
estructura y servicios para atender tal demanda.7 Hasta diciembre de
2005, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía registradas 510 organi-
zaciones de peruanos en el exterior, 75 por ciento de las cuales tenían fines
socioculturales.

Desde la perspectiva de las empresas extractivas, cuya actividad no se
caracteriza por generar demanda sustancial de mano de obra local, el
apoyo a iniciativas de codesarrollo orientadas hacia el turismo puede com-
pensar significativamente tal carencia. El Instituto de Migración y De-
sarrollo en la Región Andina, ha establecido un programa abocado a pro-
mover proyectos de codesarrollo turístico y productivo.

Un aspecto medular a resolver, para poder diseñar estrategias y políti-
cas solventes, es el de generar conocimientos. No existen mecanismos
operando para producir información sobre las realidades que afrontan los
migrantes. Atendiendo a tal carencia, el Instituto de Migración y Desa-
rrollo en la Región Andina –INMIGRA junto a una red de investigado-
res de universidades peruanas e instituciones que trabajan la temática
migratoria en el país, han constituido el Observatorio Andino de Migra-
ción, Interculturalidad y Codesarrollo, como instrumento para la produc-
ción y difusión de información cuantitativa y cualitativa sobre la migra-
ción transnacional peruana, donde se plantea un trabajo coordinado con
las organizaciones de peruanos en el exterior para la incidencia en políti-
cas públicas que permitan un marco legal para la implementación de pro-
yectos de codesarrollo en el Perú. Resta insistir en la necesidad que la

7 Un importante ejemplo a destacar es el trabajo realizado por la Asociación de Mendocinos en
Barcelona, quienes vienen coordinando con la Asociación de Mendocinos en Lima y con el
Gobierno Regional de Rodríguez de Mendoza, un proyecto de Turismo de Cultural y Deportes
de Aventura, para la promoción del turismo de la Región. 



estrategia pública sobre migraciones conceda especial atención a la pro-
tección de los derechos de los migrantes, que son cotidianamente vulne-
rados por la explotación laboral o la represión migratoria en los países
receptores; así como a la creación de mecanismos de representación polí-
tica inclusivos que posibiliten sea escuchada en el Perú la voz de sus ciu-
dadanos en el exterior.

En el reconocimiento de esta nueva visión en la que los y las migran-
tes adquieren mayor protagonismo y de respuesta a los desafíos que la
migración presenta, surge la iniciativa del Instituto de Migración y Desa-
rrollo en la Región Andina –INMIGRA de diseñar y poner en ejecución
como propuesta pionera, un Programa Piloto que permita plasmar en la
práctica las experiencias obtenidas en el ámbito de la investigación acadé-
mica y de trabajo con organizaciones de la sociedad civil. El resultado de
esta propuesta es lo que se denominó Programa Junín Global, un proyec-
to enfocado a la revinculación de los y las migrantes junto a sus familias
transnacionales –como actores políticos, económicos, sociales y cultura-
les– con sus comunidades de origen, para que posibilite acciones de code-
sarrollo que potencien los aspectos positivos que tienen las migraciones en
la realidad peruana. 

La experiencia Junín Global: Junín8 en el Mundo

Antecedentes: contextos y coyunturas 

Una serie de antecedentes condicionaron el curso de la propuesta Junín
Global y la estrategia para la implementación de la misma. 

Una iniciativa que sentó un precedente favorable para una mirada dis-
tinta de las relaciones entre el Estado y las comunidades peruanas en el
exterior fue la reforma de los servicios consulares, impulsada por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores del Perú en el año 2003, que contenía
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8 Región ubicada en los Andes centrales del Perú, segundo lugar, después de Lima, de mayor
recepción de remesas. Con altos índices de migrantes, tanto de zonas urbanas como de comu-
nidades rurales altoandinas. Los principales destinos de los migrantes de la Región Junín son
Estados Unidos, España e Italia. 



una serie cambios y facilidades para la interrelación entre los consulados
y sus ciudadanos en el exterior. La reforma consistía básicamente en pasar
de la concepción de “Cónsul Prefecto” a “Cónsul Servidor Público”, pro-
puesta que si bien es cierto no obtuvo los resultados esperados, sí permi-
tió mirar desde otro ángulo las realidades migratorias, considerando a las
y los migrantes como ciudadanos sujetos de derechos y deberes (Ta-
magno y Berg, 2005).

A este panorama más prometedor se sumaron la creación de la Sub-
secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior9 y la progresiva visibili-
zación del tema por parte de las instituciones académicas, de los medios de
comunicación y de las entidades financieras a raíz de los informes naciona-
les e internacionales sobre los flujos de las remesas hacia el Perú.

A pesar de estas señales de avance, otras tantas surgían en el sentido
contrario. La utilización del tema para fines político-partidarios en perio-
dos electorales, la creciente discusión sobre las elevadas cifras de las reme-
sas sin considerar los otros aspectos que involucran el tema, y las pocas
muestras para avanzar en la incorporación de las problemáticas migrato-
rias en los planes de las instituciones públicas, entre otras situaciones más;
dieron indicios de que la propuesta no podía surgir a través del Gobierno
central, sino que sería necesario recurrir a una instancia menor que se
comprometiera en desarrollar iniciativas de revinculación con aquellos
que alguna vez expulsó, directa o indirectamente.

Con la idea más concreta de que el actor estatal promotor debería ser
regional, el Instituto de Migración y Desarrollo en la Región Andina en
coordinación con la Asociación de Huancaínos en Miami10, representado
por su presidente Silvio Alva Odria11 consiguió el compromiso del Go-
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9 Instancia del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción y protección de los
derechos de la comunidad peruana migrante fuera del territorio nacional, así como de su vincu-
lación con el Estado,

10 La Asociación de Huancaínos en Miami, es una de las organizaciones de peruanos en el exterior
más importante en la Región, entre los años 2000-2006, compró un terreno y construyó un
local para el “Hogar Taller de la Madre-Adolescente” en la Ciudad de Huancayo, cuyo valor
ascendió a los $83.000 dólares. Esta obra social en el 2007 fue transferida a la Beneficencia
Pública de Huancayo, quien la administra actualmente. 
http://aipeuc-ps.org/index.php?name=News&file=article&sid=184&theme=Printer

11 Silvio Alva es un reconocido empresario huancaíno en Miami. Actualmente es presidente de la
Asociación de Peruanos en los Estados Unidos y Canadá-AIPEUC y uno de los líderes entusias-



bierno regional de Junín, para impulsar un programa de vinculación de
los peruanos en el exterior con el desarrollo regional. 

Posteriormente se logró la disposición de algunos gobiernos munici-
pales de la región a sumarse a la propuesta, lo que trajo el desafío de per-
feccionar el proyecto a fin de que pudiera responder a las realidades más
locales también, dando inicio en el segundo trimestre de 2007, a las acti-
vidades de la fase inicial de Junín Global.

Desde nuestra visión del codesarrollo es imprescindible la presencia
protagónica de los y las migrantes. Su participación como puente entre el
origen y el destino, como agentes capaces de generar desarrollo en ambos
lugares, es en perspectiva general lo que materializa la teoría. Y son final-
mente los y las migrantes quienes definen a través de su participación la
orientación que las propuestas destinadas al codesarrollo deben tener, a
fin de lograr su compromiso a largo plazo. 

En ese sentido, el estudio detallado de las características de los flujos
migratorios, de sus particularidades según los contextos sociales, políticos,
económicos y especialmente culturales; así como de los efectos que desen-
cadenan en el ámbito local, han sido un instrumento prioritario para dar la
pauta central de las actividades del programa, y poner en práctica acciones
de codesarrollo de primer nivel (en la comunidad más cercana del emigran-
te) que se extiendan posteriormente a niveles mayores (regional y nacional). 

Junín Global se plantea como una propuesta de las organizaciones de
migrantes, para apoyar con el desarrollo de la región Junín a partir de “posi-
cionar” los productos de Junín en el mundo. Pues una práctica cotidiana de
integración para los peruanos en los países de destino es mostrar su cultura
de origen, los productos de su región y el “orgullo de ser peruano”. Es así
como se diseña Junín Global, con el objetivo de que el Gobierno regional
de Junín y las instituciones locales, presenten a las comunidades de migran-
tes una “oferta exportable”, para difundirla en el mundo. 

El Programa Junín Global cuenta con cuatro actores principales a los
que se suman aliados estratégicos que aportan desde su experticia enrique-
ciendo las acciones en ejecución. Los promotores de la propuesta, desde
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la idea inicial y la maduración de la misma, fueron las organizaciones y
representantes de las comunidades de peruanos en Estados Unidos, su-
mándose luego las de España, Italia y Japón, quienes aportaron con enfo-
ques distintos desde sus propias experiencias.

Los familiares de los migrantes que permanecen en las zonas de origen
son la contraparte directa de las experiencias migratorias, y por ello un
agente importante en toda iniciativa transnacional. Las familias en los
lugares de origen ejercen un alto nivel de influencia hacia el involucra-
miento de los y las migrantes que están fuera del país, razón por la que es
importante incluirlos en todo el proceso desde su inicio. Su participación
en las propuestas de codesarrollo también desencadena una serie de situa-
ciones que deben observarse. Una de ellas es que al trabajar exclusivamen-
te con los familiares de los migrantes, sin crear mecanismos de participa-
ción más inclusiva con las otras unidades familiares dentro de una misma
comunidad, conlleva a generar conflictos internos que a la larga producen
el fracaso de las iniciativas. Por otra parte, hacer un trabajo demasiado
generalizado con las comunidades de origen, podría también terminar
invisibilizando las necesidades concretas de atención que presentan las
familias (niños, niñas, adolescentes, cónyuges, ancianos) tras la partida al
exterior de uno o varios de sus miembros. 

Actor de suma importancia es el Estado, en su instancia descentralizada
de Gobierno Regional Junín, que acogió el tema y con quienes se coordina
permanentemente a través de sus gerencias y direcciones. La presencia del
Estado, a pesar de las dificultades que pueden encontrarse en los niveles de
relación y viabilidad (pues las migraciones no han sido consideradas en sus
planes de trabajo, organizaciones y funciones por ello no hay procedimien-
tos establecidos para trabajar el tema) representa un miembro importante
en las propuestas de codesarrollo para que éstas sean sostenibles en el largo
plazo y primordialmente para que se definan políticas sobre la gestión mi-
gratoria y atención a las familias transnacionales12.
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12 El Gobierno Regional de Junín, en 2007 tiene una débil gestión ya que entra en un proceso de
reestructuración en el marco de la descentralización nacional y se presentan una serie de dificul-
tades administrativas para invertir recursos financieros en proyectos de este tipo. Sin embargo
existe el compromiso político del presidente regional de apoyar este tipo de iniciativas en el
transcurso de 2008.



Las organizaciones de la sociedad civil, que no necesariamente traba-
jan en migraciones pero sí en temas vinculados (género, desarrollo y dere-
chos humanos) y que están interesadas en involucrarse, forman parte del
programa a través de una red promovida por INMIGRA denominada:
Alianza Interinstitucional Regional para el Codesarrollo que dirige sus
objetivos al trabajo de promoción e incidencia para la atención de la
temática migratoria en la región Junín. 

Como aliados estratégicos tenemos a la Sociedad Nacional de Indus-
trias –Filial Junín, gremio que agrupa a los empresarios de la región, con
quienes se cuenta para impulsar la promoción y desarrollo empresarial de
las familias transnacionales pero también para crear vínculos con los em-
presarios peruanos en el exterior que están motivados a invertir en su zona
de origen o crear cadenas productivas en ambos lugares.

Para impulsar el codesarrollo en la región Junín se vienen planteando
diferentes estrategias que recogen las propuestas realizadas por parte de los
y las migrantes en el exterior, y de los estudios que como institución
hemos desarrollo sobre las migraciones en el Perú. Estas diferentes inter-
venciones responden a la necesidad de superar una serie de obstáculos
mientras el tema se posiciona en los discursos y prácticas nacionales. 
Entre algunas de las acciones que planteamos para promover el codesarro-
llo en Junín tenemos:

• La inversión de remesas al desarrollo regional económico y social, im-
pulsando en coordinación con el Gobierno regional y con los gobier-
nos locales, un banco de proyectos de desarrollo que puedan ser cofi-
nanciados por las asociaciones de migrantes en el exterior. 

• La vinculación entre el Gobierno Regional Junín con gobiernos regio-
nales y locales en los lugares de destino migratorio, para la coopera-
ción en proyectos conjuntos de codesarrollo.

• La promoción y seguimiento a la conformación de iniciativas empre-
sariales con las familias transnacionales que conecten ambas zonas (de
salida y de recepción) a través de actividades comerciales de intercam-
bio mutuo y que según la decisión del propio migrante, facilite su
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inserción definitiva en la comunidad de acogida o su retorno en mejo-
res condiciones.

• La institucionalización de la categoría de representación regional en el
exterior en la figura de “embajadores regionales honorarios” para la
promoción de los productos autóctonos. Y simultáneamente destinar
esfuerzos en apoyo a las organizaciones de peruanos en el exterior para
la difusión del turismo y la riqueza cultural y social de la región Junín.

En estas iniciativas mencionadas, la labor de la Alianza Regional Interins-
titucional para el Codesarrollo juega un papel importante de incidencia
para poner en agenda pública las migraciones, abriendo camino para el
posicionamiento del codesarrollo en el escenario político y social nacional.

La heterogeneidad y diversidad de los y las migrantes evidenciada den-
tro de la propia región Junín, en indicadores como el socio económico,
de género, educativo y de edades, entre otros; nos planteó la necesidad de
fortalecer las redes de las comunidades de peruanos y peruanas en el exte-
rior a través de un programa de formación en liderazgo personal, empre-
sarial y organizacional que eleve sus competencias potencializando su
capacidad de inserción en los lugares de destino y de intervención en los
lugares de origen. 

El proceso de formación está destinado también a los familiares que
permanecen en las comunidades en la región Junín, permitiendo que el
desarrollo en los tres niveles mencionados se haga acá y allá, equilibrando
las diferencias y por consiguiente posibilitando oportunidades de mejora.

Con la capacitación en el plano organizacional en destino se propicia
inicialmente una mayor conciencia de las implicancias de formar parte de
una asociación, del trabajo en equipo y las ventajas que éste trae a las co-
munidades migrantes. Y en segundo lugar, dar herramientas teórico-prác-
ticas para que se gestione estratégicamente y con transparencia las organi-
zaciones, incorporando la planificación para el cumplimiento de sus obje-
tivos.
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Pensando en las familias transnacionales

Pero concebir las migraciones sólo como una baraja de oportunidades sin
mirar la otra cara de la moneda produciría serios vacíos en toda propues-
ta de codesarrollo. En ese aspecto, profundizar sobre los efectos que la
ruptura familiar genera y establecer alternativas de apoyo, facilita la con-
solidación de las demás iniciativas, teniendo como principio fundamen-
tal la perspectiva de derechos donde el ser humano, migrante o no, es el
sujeto prioritario.

Hacia el cumplimiento de estos principios en los que INMIGRA se
sustenta desde su creación, se diseñó un plan orientado a: la prevención
de los riesgos de la migración no planificada e irregular, a la promoción
social y a la atención de las familias migrantes en las áreas psico-social y
jurídica. 

Esta propuesta sigue su curso en un camino donde se encuentran va-
liosas oportunidades pero a su vez obstáculos importantes que compro-
meten al desarrollo de estrategias creativas, innovadoras pero realistas, que
estén permanentemente realizando lecturas interdisciplinarias de los esce-
narios locales, nacionales, y en este mundo globalizado, también interna-
cionales; para adaptarse a ellas respondiendo a las necesidades reales de la
migración en la región y que requieren del compromiso y apoyo de la
cooperación internacional en la línea de “codesarrollar” tanto lugares de
origen como destino.
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