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PRÓLOGO

La migración internacional es uno de los temas prioritarios en la agenda de muchos países. La 
globalización, las desigualdades de ingreso entre países y los desajustes demográficos y eco-
nómicos contribuyen a la expansión de los movimientos migratorios que hemos presenciado 
en los últimos veinte años, los cuales han generado notables beneficios pero también plantean 
importantes retos para las políticas de los gobiernos.

Uno de los elementos esenciales para avanzar en la comprensión y la gestión de la migración 
internacional es contar con información confiable, datos comparables entre países y un moni-
toreo regular de los movimientos y las políticas.

Nos complace especialmente presentar por lo tanto este primer informe sobre Migración In-
ternacional en las Américas del Sistema Continuo de Reportes de Migración Internacional en 
las Américas (SICREMI). Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al monitoreo de los mo-
vimientos migratorios internacionales en la región mediante el aporte de información técni-
camente rigurosa y de actualidad sobre los flujos migratorios. También cubre las principales 
políticas y programas que los gobiernos de las Américas dirigen hacia una población migrante 
en crecimiento, tanto en los países del continente mismo como en los países de destino.

El SICREMI fue diseñado a partir del modelo metodológico del Sistema de Observación Perma-
nente de las Migraciones (SOPEMI) establecido en 1973 por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), que proporciona a sus Estados miembros un mecanismo de 
intercambio de información a través  de una red de corresponsales a nivel nacional que se reúne 
anualmente. Los corresponsales nacionales son nombrados conjuntamente por la OCDE y los 
gobiernos de sus países y son apoyados por aquellas instituciones clave en la  producción de in-
formación. La información recolectada se actualiza –anualmente en los casos que es posible - y  
se basa en los registros administrativos, encuestas y censos nacionales. Los datos se han sis-
tematizado y armonizado dentro de lo posible, de acuerdo al criterio especificado en el reporte. 

La publicación  incorporará progresivamente un número creciente de países e incluirá en los 
próximos años una revisión anual de los desarrollos en políticas migratorias. Su continuidad 
demanda un activo apoyo de los gobiernos de la región.

Esperamos que este primer esfuerzo responda a la demanda creciente de información y aná-
lisis sobre migración de los países de las Américas.

 
 
   
 

José Miguel Insulza
Secretario General
Organización de los
Estados Americanos

Ángel Gurría
Secretario General

Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico
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RESUMEN EJECUTIVO

 
GRANDES TENDENCIAS
Las Américas son un continente donde desde una perspectiva  histórica sus movimientos mi-
gratorios se pueden caracterizar en al menos tres grandes momentos:  a) hasta alrededor 
de 1950, los países de todo el continente americano fueron destino para la migración tran-
soceánica proveniente especialmente de Europa, para convertirse luego –con excepción  de 
Estados Unidos y Canadá–  en países de emigración  b) desde alrededor de 1960, se inicia una 
emigración permanente y cada vez de mayor intensidad de los países de América Latina y el 
Caribe  hacia países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Canadá y España  c) una 
emigración intrarregional entre países vecinos presente a través del tiempo y de magnitud mo-
derada,  pero en progresivo ascenso, donde Argentina, Costa Rica,  Venezuela y recientemente 
Chile han sido los principales receptores de migrantes. 

América del Norte es una región donde predomina la inmigración, en la cual  Estados Unidos 
y Canadá son países receptores de cientos de miles de migrantes por año. Estados Unidos ha 
sido en  términos absolutos  el principal país de destino de migrantes a nivel mundial, con  36.7 
millones de personas nacidas en el extranjero (2009),  representando un 12% de su población 
total y con un flujo de ingreso de inmigrantes superior al millón anual (de acuerdo a residen-
cias permanentes otorgadas). Se estima que 20.5 millones de su población nacida en el extran-
jero proviene de América Latina y el Caribe, siendo más de la mitad de ellos nacidos en México.

Canadá por su parte tiene un flujo de ingreso de inmigrantes de aproximadamente un cuarto 
de millón al año (residencias permanentes otorgadas) y es uno de los países de la OCDE con 
mayor población extranjera en terminos relativos (casi un 20% de su población total para el año 
2006).Con una población de casi 700 mil personas provenientes de Latinoamérica y el Caribe 
(11% del total de la población de inmigrantes), Canadá ocupa la tercera posición en cuanto a 
los destinos de la emigración de latinoamericanos y caribeños hacia países desarrollados des-
pués de los Estados Unidos y España.

Para el caso América Latina y el Caribe,  la emigración ha sido desde los 60s– y continúa sien-
do en la actualidad– la principal  característica  migratoria, a pesar de una disminución de los 
flujos migratorios hacia el exterior  verificado a partir de la crisis económica del año 2008.

La tendencia a emigrar persiste y además no se han registrado movimientos significativos de 
retorno a los países de origen, a pesar de la complicada situación económica  que persiste en 
Estados Unidos y en  España –los principales países receptores de los flujos migratorios de 
América Latina y el Caribe– y de los diversos incentivos  y programas  emprendidos por los 
gobiernos para  fomentar el retorno de los nacionales en el exterior.
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Es esencialmente en México y  los demás países de América Central y el Caribe donde  la 
emigración ha sido especialmente alta en las décadas recientes, y en la cual la proximidad a  
Estados Unidos  explica en gran parte este fenómeno. De forma similar, el hecho de que  los 
países pequeños y los países insulares tienden a tener tasas de expatriación elevadas (OCDE 
2004), es en parte consecuencia de oportunidades educativas y laborales generalmente más 
limitadas. Las tasas de migración neta para estas regiones alcanzan niveles  muy elevados  en 
una perspectiva comparativa, ya que corresponde a la pérdida de aproximadamente 8 a 12% de 
la población de un país durante un periodo de 20 años. 

Muchos países de América Latina y el Caribe han perdido además una porción importante de 
su población juvenil, con altos porcentajes de migración neta en esos tramos de edad. Solo 
en unos pocos países de las Américas la inmigración contribuye al aumento del tamaño de la 
población en edad laboral, como es el caso de  Canadá y Estados Unidos. 

INMIGRACIÓN EN 2008 y 2009
En términos absolutos, en el año 2009 Estados Unidos y Canadá en conjunto, tuvieron un flujo 
de ingreso de aproximadamente 3.184.600 inmigrantes entre residencias permanentes y tem-
porales otorgadas, de los cuales 1.382.400 fueron permanentes (43%).

Para el mismo año,  se registró en total un flujo de ingreso de  460 290 inmigrantes en un  con-
junto de siete países de América Latina analizados en este primer informe: Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay. Argentina y Chile son los dos principales 
países de destino de migrantes regionales.

La inmigración en términos generales bajó en Canadá y Estados Unidos  casi un 6% en 2009 
con respecto al 2008 correspondiendo la mayor parte a migrantes temporales. Se observó  
también una reducción del 1%  para el  conjunto de siete países de América Latina analizados, 
especialmente en Argentina. 

Sin embargo, la disminución en Argentina refleja esencialmente  la cantidad de personas re-
gularizadas mediante un programa especial y si éstas se excluyen del análisis, la migración 
permanente hacia la Argentina se hubiera incrementado en realidad en un 85% de 2008 a 2009, 
y la migración temporal en un 9%.

Como porcentaje de la población total, la inmigración que recibieron  Colombia, El Salvador, 
México y Uruguay en el 2009 es especialmente baja, a razón de un inmigrante o menos por 
cada mil habitantes.

 Por su parte Argentina y Chile son los países con una inmigración más significativa entre los países 
de America Latina, a razón de cinco y tres inmigrantes por cada mil habitantes respectivamente. 
A pesar de ello, estos niveles son todavía bajos respecto a los de Canadá –con casi 20 inmigrantes 
por mil habitantes–  y Estados Unidos –con 8 inmigrantes por mil habitantes. En general, el nivel de 
flujos de entrada de Canadá y Estados Unidos combinados es en términos proporcionales casi siete 
veces superior al conjunto de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay.  

Por otro lado, los flujos de migración permanente hacia Argentina fueron proporcionalmente  
de la misma magnitud que los de Francia y Alemania, y tres veces superiores a los de Japón, 
aunque estos últimos son los tres países de la OCDE que tuvieron la inmigración permanente 
per cápita más baja en 2009. 
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En 2009, fuera de Canadá y Estados Unidos la inmigración en las Américas continuó siendo un 
asunto regional, donde entre el 70% y 90% de la inmigración en Argentina, Chile, El Salvador, 
Ecuador, México y Uruguay se originó en las Américas, generalmente proveniente de países 
vecinos.

En cambio, para Estados Unidos y Canadá, en términos comparativos y relativos, los países de 
las Américas fueron menos importantes como países de origen.  Ellos representaron el 40% de 
los inmigrantes de categoría permanente hacia Estados Unidos y 14% hacia  Canadá. 

INMIGRACIÓN PERMANENTE POR CATEGORíA DE ENTRADA1 
La migración laboral legal permanente es baja en términos proporcionales  en Estados Unidos, 
principal país de destino para los migrantes de América Latina. Los Estados Unidos, sin em-
bargo, tiene la política de migración familiar más liberal de los países de la OCDE, facilitando, 
entre otros, la inmigración de hermanos e hijos adultos de ciudadanos estadounidenses, con 
sujeción a un límite numérico. La mayoría de los países ofrecen la admisión de familiares di-
rectos (cónyuge e hijos menores), con sujeción a determinadas condiciones, pero no de otros 
miembros de la familia.

La disminución de la migración laboral en Estados Unidos como resultado de la crisis se produjo 
exclusivamente en movimientos temporales, en los que se vio una caída del 13% en 2008-2009 
en comparación con los niveles de 2006-2007. La migración laboral permanente no se vio afec-
tada, esencialmente porque la mayor parte (casi el 90%) consistía en cambios de status, es decir, 
personas que ya estaban empleadas en Estados Unidos como trabajadores temporales y fueron 
patrocinadas por sus empleadores para obtener un permiso de residencia y trabajo (Green Card).

La migración de estudiantes internacionales se encuentra mucho menos desarrollado en 
América Latina que en Canadá ( 82350 estudiantes internacionales en 2008-2009) y Estados 
Unidos (348.000) donde constituye un canal de entrada para personas jóvenes que desean que-
darse a trabajar, y tal vez establecerse, una vez finalizados sus estudios.  

SOLICITUD DE ASILO EN LAS AMÉRICAS  
Si bien América Latina y el Caribe no se consideran como regiones importantes de destino para 
las personas que solicitan asilo por persecución,  las solicitudes de asilo ascendieron a aproxi-
madamente 43.000 en 2009, un incremento del 73% en comparación con 2008, y el cuádruple 
de lo que se registró desde el año 2000. En contraste, en 2009, solo Canadá recibió cerca de 
34.000 solicitudes y Estados Unidos registro 38.000.  Ecuador fue el principal país receptor de 
solicitudes de asilo en América Latina y el Caribe recibiendo casi 36.000 solicitudes provenien-
tes  en gran parte de ciudadanos nacionales de Colombia que huían de las zonas de conflicto 
cerca de las regiones fronterizas de dicho país. 

MIGRACIÓN NO AUTORIzADA1

Pocos países tienen estadísticas actualizadas de los flujos de inmigrantes no autorizados, no 
obstante para Estados Unidos se realizan estimaciones periódicas, las que indican que de un 

1 El término original en inglés “Unauthorized” puede admitir su equivalente en español al término 
“irregular”
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promedio de 850.000 inmigrantes no autorizados que entraron anualmente entre 2000 y 2005, 
las cifras han caído a aproximadamente 300.000 por año entre 2007 y 2009  (Passel y Cohn 
2010). Se estima, asimismo, que los inmigrantes no autorizados  de México disminuyeron  de 
500.000 a 150.000 por año en este mismo periodo. Esta disminución puede ser atribuible en 
parte a la imposición de las normas, pero también al clima de empleo desfavorable en Estados 
Unidos, que ha provocado una disminución en la cantidad de migrantes potenciales que inten-
tan viajar al país del norte. 

Aunque la recesión económica más importante desde la Gran Depresión ha reducido en cierta 
medida la demanda de los empleadores respecto  de los inmigrantes no autorizados como lo 
han evidenciado las altas tasas de desempleo entre los migrantes latinoamericanos en Esta-
dos Unidos, este hecho no los ha impulsado a volverse a sus países de origen. 

La migración no autorizada no se limita a Estados Unidos y forma parte  de la migración en 
cada país y por ello otros países en las Américas también están sujetos al fenómeno, pero 
claramente no en la misma escala que Estados Unidos.  Muchos países de América Latina 
han llevado a cabo regularizaciones  de modo que la población residente no autorizada no se 
ha acumulado.  Argentina ha llevado a cabo un importante programa de regularización  des-
de 2007, conocido como el Programa Patria Grande. Durante el periodo de 2007 a 2009, se 
regularizaron cerca de 216.000 personas, representando un 10-15% del total de su población 
inmigrante. Los países de origen más importantes fueron  Paraguay, Bolivia y Perú. En Chile, el 
programa de regularización de 2007-2008 recibió 49 mil solicitudes, lo cual representó aproxi-
madamente un 15% de la población residente nacida en el extranjero, siendo Perú el país de 
origen más importante.

EMIGRACIÓN DESDE LAS AMÉRICAS HACIA PAíSES DE LA OCDE
La emigración sigue siendo el tema dominante en América Latina y el Caribe con respecto a 
los movimientos de poblaciones de la región. De 2003 a 2009, casi 950 mil personas por año 
emigraron desde las Américas hacia países de la OCDE, donde cerca de la mitad de estos mo-
vimientos fueron hacia Estados Unidos, y una cuarta parte hacia España.

Se destaca que los niveles de migración legal desde las Américas hacia los países de destino 
de la OCDE se ha mantenido en medio de la crisis económica más dura de los años de posgue-
rra con  la excepción de los niveles de migración hacia España y Estados Unidos. 

Las recesiones económicas son las que tienden a afectar en mayor medida la migración labo-
ral, tanto porque los empleadores realizan menos solicitudes de contratación desde el exterior 
como resultado de los menores niveles de demanda, como también porque las personas en 
regímenes de movimiento libre o facilitado permanecen en su país en lugar de arriesgarse a 
un mercado de trabajo incierto en el exterior. Por cierto, son la migración de libre movimiento 
en la zona de la OCDE  la que se ha observado como la más sensible a la crisis económica y la 
que más ha disminuido (OCDE, 2010 y 2011)

TENDENCIAS  RECIENTES EN LOS FLUJOS DE REMESAS  
Después de varias décadas de crecimiento casi continuo, los flujos de remesas a los países de 
América Latina y el Caribe cayeron un 12% entre 2008 y 2009 y no se recuperaron completa-
mente en 2010. 
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Las reducciones de las remesas en 2009 de los emigrantes latinoamericanos se debieron a 
varias   razones, entre ellas, a una disminución de los flujos migratorios y stocks, y  al hecho 
de que los emigrantes estaban altamente concentrados en los Estados Unidos y España, dos 
países a los que la crisis financiera de 2008  afectó de manera especialmente dura; y por estar 
además concentrados en el sector de la construcción que es uno de los más afectados por la 
crisis. 

Para el caso del envío de remesas desde Estados Unidos hacia México y El Salvador –las dos 
comunidades latinoamericanas más importantes en ese país–  se han reducido 18,6 y 4,2%, 
respectivamente.

 Las cifras recientes para México indican una inversión de la tendencia, con un 6% de aumento en 
los flujos de remesas en enero de 2011. Por su parte, las remesas desde España hacia Ecuador 
disminuyeron un 27%, de un nivel de  US$ 1.280 millones en 2007 a 944 millones en 2010. 

SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL DE LOS EMIGRANTES DE 
PAíSES DE LAS AMÉRICAS EN AñOS RECIENTES EN ESTADOS 
UNIDOS y EUROPA
El 45% de los trabajadores emigrantes de la Américas en Estados Unidos y en Europa  pro-
vienen de México; el Caribe y la Región Andina contribuyen cada una con cerca de un 15%; el 
resto de América Central con un 12%; el Cono Sur de América del Sur un 8% (incluye Brasil); y 
Canadá y los Estados Unidos un 4%.    

La población económicamente activa emigrante de todos los países de las Américas, excepto 
los de América del Sur, vivía en su mayoría en los Estados Unidos en los años 2008-2009, donde 
entre el 80 y el 90% de los trabajadores expatriados de la mayoría de los países del Caribe se 
concentraban allí, y el porcentaje era aún mayor para emigrantes de América Central, alcan-
zando México un total del 99%. 

Los trabajadores emigrantes de los países de América del Sur por otro lado, se encontraban 
con más frecuencia en Europa, con alrededor de tres cuartos o más de ellos provenientes de 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Los trabajadores emigrantes de Brasil, Co-
lombia y Perú por su parte se distribuían de forma casi igual entre Estados Unidos y Europa. 

Del total de la población económicamente activa de emigrados nacidos en América Latina y 
el Caribe, los hombres representan el 60%. Eso se debe principalmente a que para el caso de 
México la  población económicamente activa emigrante de mujeres es solo un 31%y dado que 
la participación de México en el total de la población económicamente activa migrante es del 
45%, ello conduce a una sobrerrepresentación de los hombres. 

En la mayoría de los países del Caribe, las mujeres predominan en la población económica-
mente activa emigrante en sus países de residencia en el exterior, siendo las excepciones An-
tigua y Barbuda, Cuba y Granada. A la inversa, los hombres son mayoría en todos los países de 
América Central, excepto en Belice y Panamá. La población económicamente activa  emigrante 
de América del Sur tiene la tendencia a equilibrarse de un modo más parejo entre hombres y 
mujeres. 

Para más de la mitad de los países de las Américas el número y el porcentaje de expatriados 
con formación terciaria en la población económicamente activa en sus países de residencia 
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excede los de aquellos con un nivel educativo más bajo que la educación secundaria superior, 
tanto para hombres como para mujeres. Esto es así en especial para las trabajadoras expa-
triadas del Caribe, donde el 40% o más de las cuales tienen formación terciaria en la mayoría 
de los países de esta región. También expatriados de Panamá, Venezuela, Argentina, Chile, 
Canadá y los Estados Unidos, entre otros países, presentan porcentajes altos de trabajadores 
emigrantes con este alto nivel de formación.      

En contraste, los trabajadores migrantes de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia 
y Ecuador presentan bajos porcentajes de formación terciaria, constituyendo el grueso de la 
migración para empleos menos especializados cuyo principal destino es Estados Unidos para 
los primeros cuatro países; y España para los últimos dos.

LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
y LOS EFECTOS DE LA CRISIS
La población económicamente activa  inmigrante generalmente se ve más severamente afec-
tada durante las recesiones que la de los nacidos en el país debido a varias razones, entre 
ellas, porque están empleados en sectores más dependientes de la variación cíclica como la 
construcción,  el alojamiento y la alimentación y porque la  renovación de sus contratos por 
parte de los empleadores responde  a las perspectivas económicas que se tornan desfavora-
bles. Debido a que los inmigrantes constituyen una porción más flexible de la población econó-
micamente activa, el empleo de inmigrantes puede ser  una de las maneras por las cuales el 
mercado laboral se ajusta a las reducciones de la demanda.   

 Para los años 2008-2009 las tasas más altas de desempleo en Estados Unidos y Europa se 
observaron en trabajadores de las Américas, seguidos por los inmigrantes de otros países, y 
finalmente por los trabajadores nacidos en el país.

La tasa de desempleo entre trabajadores inmigrantes de las Américas en los Estados Unidos 
y Europa aumentó de 5,3% en 2006 a 13.8% en 2009, mientras que la tasa para los nacidos en 
el país también aumentaba, pero de 6.7% a 9.1%. La tasa para inmigrantes de  fuera de las 
Américas subió alrededor de 3,5 puntos porcentuales. Desde la perspectiva de los países de 
origen,  las tasas  de desempleo son especialmente desfavorables para los inmigrantes de los 
países de las Américas, excediendo el 10% en la mayoría de ellos para los hombres, y próximo 
al 15% para trabajadores emigrantes de Bolivia, Colombia y Ecuador.

Asimismo, las tasas de desempleo entre los años 2006-2009 casi se han triplicado para los 
trabajadores de la Región Andina (especialmente de Ecuador) y México, mientras que para 
los trabajadores del Caribe y del Cono Sur son las que han aumentado menos en términos 
relativos.

Para las mujeres inmigrantes de las Américas, el panorama del desempleo fue en general 
parecido al de los hombres. 

Un fenómeno que frecuentemente se observa en condiciones económicas difíciles es el au-
mento de la   tasa de participación de las mujeres, en este caso de mujeres inmigrantes, ya que 
ellas ingresan en mayor número a la población activa, en un intento por compensar la caída 
del ingreso familiar después que el hombre asalariado pierde su empleo.  Las mujeres con 
frecuencia tienen mejor acceso a una porción del mercado laboral que los hombres no buscan 
fácilmente o no desean, como el cuidado de enfermos o de personas mayores, o actividades de 
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limpieza. El aumento de la participación de las mujeres en estas condiciones se conoce como 
el “efecto del trabajador adicional”, y es una razón por la cual la tasa de empleo de las mujeres 
suele mantenerse más alta que la de los hombres durante una recesión. 

Finalmente, el riesgo en esta etapa de la recuperación económica es que el desempleo en los 
países de destino permanezca persistentemente alto. En los Estados Unidos, la tasa de des-
empleo para emigrantes de las Américas en 2010 fue de 12%, apenas más alta que la tasa de 
11,8% observada en 2009. La situación en España puede no ser demasiado diferente. Parece 
ser, por lo tanto, que ese tipo de situación de bajo desempleo y trabajo en abundancia que 
existía antes de 2008 no está todavía muy cercano.  Sin duda costará un gran esfuerzo de recu-
peración reabsorber todos los excedentes actuales de oferta de mano de obra en la población 
económicamente activa. La actual situación demográfica, con cohortes jóvenes más pequeñas, 
y un número creciente de jubilados en la mayoría de los países de Europa y en los Estados Uni-
dos puede, sin embargo, ayudar a dar un estímulo.
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1. TENDENCIAS RECIENTES EN LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
 
Introducción 

Hasta el siglo XX, la migración en las Américas fue en gran parte una cuestión de inmigración. 
Miles y miles llegaron al nuevo mundo en busca de refugio y oportunidades, mientras que 
muchos otros eran trasladados a la fuerza para proporcionar mano de obra barata de esclavos 
para las plantaciones y minas de las nuevas colonias. Los movimientos continuaron durante el 
siglo XIX y principios del siglo XX, después de que la mayoría de las antiguas colonias habían 
logrado independencia y se había abolido la esclavitud. La inmigración se fomentó oficialmen-
te en la mayoría de las Américas, para establecer las zonas del interior de la población poco 
densas y atraer habilidades y conocimientos específicos del Viejo Mundo. 

Esto no significa que no existiese la emigración desde las Américas. La migración siempre fue 
y será un proceso de ida y vuelta, con muchos que vienen a establecerse definitivamente,  otros 
que llegan con planes específicos para una estadía temporal, y algunos que regresan cuando 
sus planes y sueños no se hacen realidad. Pero las personas que regresaban generalmente 
continuaron siendo una fracción de las que llegaban, hasta que la Gran Depresión de 1930 y 
la Segunda Guerra Mundial esencialmente pusieron un freno drástico en los movimientos de 
entrada en muchos países del hemisferio occidental.

La inmigración hacia América Latina se reanudó tras el final de la guerra, con refugiados y 
personas desplazadas de la posguerra desde Europa que emprendían su camino a través del 
Atlántico. Sin embargo, a mediados de los años 50 la tendencia había cambiado y la mayoría 
de los países de las Américas -con la excepción de Canadá y Estados Unidos-  se convirtieron 
en países de emigración. La emigración en casi todos los países de América Latina y el Caribe 
se convirtió en predominante, con solo Argentina, Bahamas, Costa Rica y Venezuela que aún 
atraían inmigrantes (gráfico 1a). En el nivel total, la migración neta para América Latina y el 
Caribe disminuyó desde valores positivos en forma constante desde los años 50  hasta media-
dos de los 80, cuando se mantuvo aproximadamente en un flujo de salida de 22 personas por 
cada 10 mil individuos de la población. Desde entonces, el flujo de salida se ha estabilizado 
entre 15 y 20 personas por 10 mil individuos de la población, aunque la situación varía conside-
rablemente entre los países y las regiones (gráfico 1b). 

GRÁFICO 1A  Promedio anual de migración neta en las Américas, por cada 100 personas de población, 
por países / regiones de emigración,  1950-2010.
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El Cono Sur en su totalidad (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) ha visto muy poco 
movimiento migratorio en términos netos desde finales de los años 50, pero esto refleja ge-
neralmente una compensación de los movimientos hacia fuera de Brasil, por un lado, y de 
la inmigración hacia Argentina, y más recientemente hacia Chile, por otro. La Región Andina 
(Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) también ha tenido una emigración más limitada 
que otras partes de las Américas durante el mismo periodo, con un intervalo durante los años 
60 caracterizado por un alto nivel de inmigración hacia Venezuela tras la primera crisis del 
petróleo, y el abrupto aumento de su precio. Durante los últimos quince años, Ecuador y Perú 
han sido fuente de emigración significativa, en gran parte debido a la desfavorable situación 
económica interna en ambos países. 

Es esencialmente en México, el Caribe y América Central donde  la emigración ha sido lo más 
predominante en las décadas recientes, y en la cual la proximidad a  Estados Unidos  explica en 
gran parte este fenómeno, así como el hecho que  los países pequeños y los países insulares 
tienen tasas de expatriación elevadas (OCDE 2004), como consecuencia de oportunidades edu-
cativas y laborales generalmente más limitadas.  Tras un aumento elevado de la emigración 
en el Caribe durante los años 50, y en México y América Central a finales de los años 60, las 
tres regiones han visto cómo sus tasas de migración neta se estabilizaron en un flujo de salida 
(neto) de entre 40 y 60 personas por 10 mil habitantes. 

Estos son niveles  muy elevados, en una perspectiva comparativa, y representan la pérdida de 
aproximadamente 8 a 12% de la población de un país durante un periodo de 20 años.  Sin em-
bargo, los movimientos de salida de este tipo no han significado precisamente una pérdida de 
la población en esta región, que ha continuado aumentando más del 30% durante los últimos 
20 años. 

Aun así, muchos países de América Latina y el Caribe han perdido anualmente el equivalente 
neto de más de un tercio de una cohorte  juvenil en los años recientes (2005-2010) (ver gráfico 
2). Esto sucede en la Guayana Francesa y El Salvador (> 50%); en San Vicente, Jamaica y Gra-
nada (40-50%); y en México, Ecuador y Nicaragua (25-35%). Solo es en unos pocos países de las 
Américas donde la inmigración contribuye realmente al aumento del tamaño de la población 
en edad laboral, como es el caso de  Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, la migración en 
América Latina y el Caribe sigue siendo una historia de emigración en los últimos tiempos, a 
pesar de la disminución en la tasa del flujo de salida observada durante la última década. 
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GRÁFICO 1B  Promedio anual de migración neta en las Américas, por cada 100 personas de población, 
1950 - 2010. 
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Si bien no se encontraban aún en recesión, en la mayoría de los países de las Américas se ha 
observaba una disminución de la tasa de crecimiento del PIB en 2008. Canadá y especialmente 
Estados Unidos,  los principales países de destino de los emigrantes del hemisferio occidental 
estaban cerca del crecimiento cero del PIB durante ese año.  Mientras América Latina y el 
Caribe continuaban creciendo, la tasa de crecimiento observada fue en promedio la más baja  
desde 2004. En 2009 cayó por debajo de cero en muchos países, con una disminución del em-
pleo en casi todas partes.

El hecho de que la crisis financiera se propagara por todo el planeta no fue completamente evi-
dente hasta septiembre de 2008, por lo que los movimientos migratorios continuaron durante 
ese año. Aumentaron en un 7% en los países que se indican en el cuadro 1 con un crecimiento 
del 39% en los países de América Latina. Esto representó una disminución de las entradas tras 
el aumento del 51% observado en 2007, en comparación con 2006. La inmigración hacia Ca-
nadá y Estados Unidos aumentó un modesto 4% en 2008. En 2007 y 2008, casi todo el aumento 
observado en los países de América Latina del cuadro 1, ocurrió en Argentina.

GRÁFICO 2  Migración neta como porcentaje del tamaño promedio de una cohorte de jóvenes (20-24), 
2005-2010.
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Las estadísticas que se indican en el cuadro 1 se han compilado de acuerdo con definiciones 
nacionales y fuentes oficiales y no reflejan definiciones internacionales.  De acuerdo a esto 
último, un inmigrante es una persona que cambia su lugar de residencia por un periodo de 
más de un año (ONU 1998). Como resulta evidente, esta definición si bien es simple, no tiene 
en cuenta la visión del país de destino ni de la situación del potencial inmigrante, en parti-
cular sus derechos en lo relacionado con la duración posible de su estadía en el país, o con 
respecto al acceso a servicios públicos y transferencias.  Se pueden considerar como inmi-
grantes, por ejemplo, a las personas que entran con el derecho de residencia permanente y 
a los estudiantes internacionales que pueden estar en el país durante solo unos pocos años. 
Por otra parte, tiene la ventaja de la simplicidad y claridad, y las coincidencias del tope de 
un año con el periodo de contabilidad demográfica, utilizado habitualmente en estadísticas 
nacionales e internacionales. 

No obstante, la distinción que se ha adoptado para el cuadro 1 es la que existe entre la mi-
gración permanente y temporal, porque la mayoría de los países de las Américas compilan 
estadísticas administrativas de las entradas de acuerdo con esta distinción, y es la que refleja 
más exactamente las diferencias en las condiciones que rigen la entrada y permanencia de 
distintos tipos de emigrantes.

El término “emigrante permanente” refiere a una persona a la que el país de destino le ha 
otorgado el derecho de establecerse al momento de entrar, o que ha entrado al país como 
un migrante temporal y se convirtió en un migrante permanente o establecido. La defini-
ción refiere únicamente a la migración legal, y las estadísticas para un año determinado 
pueden incluir a personas que entraron al país en el año anterior. El “derecho de estable-
cerse” se manifiesta generalmente mediante el otorgamiento de un permiso que, si no es 
permanente, es más o menos renovable en forma indefinida, aunque la renovación pueda 
estar sujeta a determinadas condiciones. El derecho a la residencia permanente per se 
puede concederse solamente  después de una cantidad de años de residencia en el país. 

Un migrante temporal, por otra parte, ingresa  al país con un permiso que no es renovable 
o es renovable únicamente de un modo limitado.  En este grupo se incluyen, entre otros, 
estudiantes internacionales, alumnos,  trabajadores transferidos de lugar de trabajo, ins-
taladores, personas en programas de intercambio, turistas trabajadores, trabajadores es-
tacionales, solicitantes de asilo, etc.

Prácticamente todos los países hacen la distinción entre estos dos tipos de migración en la 
entrada, y los derechos legales que acuerdan los dos grupos son diferentes. En particular, 
los que entran temporalmente con el derecho a trabajar usualmente deben tener una oferta 
de trabajo antes de llegar y en general no se les permite cambiar de empleador. Además, 
en muchos casos es posible que no se les permita entrar con sus familias, y es común que 
tampoco tengan derecho a transferencias sociales, como seguro de desempleo o beneficios 
de asistencia social. 

Todos los países que se indican en el cuadro 1 con la excepción de Chile  otorgan el derecho 
a la residencia definitiva a algunos emigrantes al momento de entrar. En Chile, todos los 
inmigrantes reciben una visa de un año, renovable por un año, al final de la cual (o antes) 
deben solicitar la residencia definitiva o abandonar el país. La excepción son los estudian-
tes, cuyos permisos se renuevan hasta que completen sus estudios, después de los cuales  
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pueden solicitar la residencia permanente. Por este motivo, las estadísticas de visas pre-
sentadas para Chile incluyen no solo a personas que entran temporalmente, sino también 
a aquellas a las que con el tiempo se les otorgará el derecho de residencia permanente. En 
un solo caso, concretamente Uruguay, el sistema de migración distingue entre inmigrantes 
temporales y permanentes, pero las estadísticas disponibles no se dividen por condición 
de entrada. Por consiguiente, las estadísticas presentadas combinan la migración perma-
nente y la temporal. 

A fin de mostrar estadísticas comparables de los flujos de migración en términos comparati-
vos para todos los países, los flujos para los movimientos permanentes y temporales se han 
sumado en la quinta columna del cuadro 1, al igual que en los subtotales.  Sin embargo, esta 
no es una solución  completamente satisfactoria, porque combina movimientos migratorios 
de diferente tipo, algunos de los cuales representan adiciones a la población residente a 
largo plazo, mientras que otros están constituidos por movimientos de personas cuya esta-
día podría ser relativamente corta. En esta primera edición de Migración Internacional en las 
Américas se combinan movimientos temporales y permanentes como un recurso estadístico, 
que no debe interpretarse en el sentido de que las personas que entran con una visa tempo-
ral o a las que se les otorga un permiso temporal se consideren inmigrantes permanentes, o 
se prevea que permanezcan u obtengan el derecho a permanecer en el país de destino donde 
residen temporalmente. 

Las estadísticas para todos los países se basan en permisos de residencia o en visas de en-
trada (esta última en el caso de Chile y Colombia o para migración temporal en Estados Uni-
dos). Sin embargo, no se sabe si las estadísticas refieren a permisos formalmente expedidos 
o a permisos expedidos y realmente utilizados por las personas a quienes se los otorgaron. 
En el caso de Chile y Colombia, las estadísticas refieren a las visas otorgadas para admisio-
nes permanentes y temporales; en el caso de Estados Unidos, los números de migración 
temporal refieren a visas expedidas en puestos de servicio en el extranjero. En el caso del 
resto de los países, las estadísticas refieren a los permisos de residencia expedidos.

En 2009 y con la crisis firmemente instalada, los movimientos migratorios comenzaron a dis-
minuir en los países que mostraban los mayores flujos de entrada, mientras aumentaron en 
otros. Las disminuciones en Argentina, Canadá y Estados Unidos se produjeron más en mo-
vimientos temporales que en la migración permanente, que aumentó en los tres países, aun-
que solo ligeramente. Sin embargo, las disminuciones en Argentina reflejan esencialmente  la 
cantidad de personas regularizadas mediante el programa de regularización Patria Grande. Si 
éstas se excluyen, la migración permanente hacia la Argentina aumentó en un 85% de 2008 
a 2009, y la migración temporal en un 9%. En México se observó un aumento del 42% en los 
flujos de entrada permanente, pero desde un nivel bajo.1 

En Chile se observó la disminución proporcional más grande, con una caída del 17% en compa-
ración con 2008. Esta disminución refleja en gran medida el impacto del final del programa de 
regularización que comenzó en octubre de 2007 y finalizó a principios de 2009. La inmigración 
en términos generales bajó en las Américas casi un 5% en 2008, con una disminución de 1%  
en América Latina.

Como porcentaje de la población total, la inmigración en los países de América Latina que se 
indican en el cuadro 1 es baja, especialmente en Colombia, El Salvador, México y Uruguay. 
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Unicamente Argentina y Chile presentaron una inmigración mas significativa, entre los paises 
indicados. Sin embargo ambos tienen niveles muy bajos en relación con Canada y Estados 
Unidos.2  Solo Argentina constituye el 46% de los flujos de inmigración entre los países de 
América Latina que se indican en el cuadro 1. A modo de comparación, los flujos de migración 
permanente hacia Argentina son proporcionalmente3 de la misma magnitud que los de Francia 
o Alemania entre los países de la OCDE, y tres veces superiores a los de Japón. Estos últimos 
son los tres países de la OCDE que tuvieron la inmigración permanente per cápita más baja 
en 2009. En general, el nivel de flujos de entrada de Canadá y Estados Unidos es en términos 
proporcionales casi siete veces superior al de los países latinoamericanos que se indican en el 
cuadro en su conjunto.  

Inmigración permanente por categoría de entrada4

La migración permanente es la forma de migración que suele regularse de manera más es-
tricta en la mayoría de los países. El motivo es claro: los inmigrantes permanentes suelen te-
ner derechos que son comparables con los de los ciudadanos en muchas áreas, y en particular 
con respecto a los servicios públicos y las transferencias sociales. Su presencia suele tener un 
impacto duradero en la economía y la sociedad del país de destino. 

Sin embargo, los gobiernos no tienen un control discrecional completo sobre esta forma de mi-
gración, por diversos motivos. El primero está relacionado con el hecho de que los tratados inter-
nacionales firmados especifican la naturaleza de los movimientos que se permiten; dichos movi-
mientos no se pueden restringir ni detener sin revocar los tratados suscritos.  Los ejemplos son 
los tratados firmados por los países del Mercosur y sus asociados (Bolivia y Chile) que facilitan 
los movimientos de personas entre ellos, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), en el que los países signatarios –Canadá, México y Estados Unidos – permiten deter-
minados tipos de movimientos de personas altamente cualificadas. Un segundo motivo  está 
relacionado con la Convención de Ginebra, en la que los países signatarios se comprometen a 
examinar las solicitudes de asilo en sus territorios nacionales y otorgar la condición de refugiado 
a aquellas personas que cumplan con las condiciones necesarias. Otro motivo  está relacionado 
con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), en el que los países signatarios se 
han comprometido en términos generales a permitir el ingreso de gerentes empresariales de 
alto nivel y especialistas de empresas multinacionales de filiales en otros países. 

Otros tipos de migración no discrecional están asociados a los derechos humanos generalmente 
reconocidos, concretamente el derecho de los ciudadanos a contraer matrimonio o a adoptar 
a quien deseen, o de los residentes permanentes a vivir con sus familias. Este último, en oca-
siones, está sujeto a determinadas condiciones, como tener una residencia adecuada y un nivel 
determinado de ingresos, pero no se pueden hacer excesivamente restrictivos  imponiendo con-
diciones que una parte significativa de los ciudadanos nacionales no podría cumplir, ya que ese 
hecho podría  poner en duda el compromiso del país con los derechos humanos en cuestión.

La migración laboral que no se rige por un tratado es discrecional y puede en principio ser 
revocada. Puede depender de la demanda (es decir, a solicitud del empleador), como en la ma-
yoría de los países, o depender de la oferta (por invitación del país de destino), como en los pro-
gramas de migración cualificada de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, en los que se evalúa 
a los candidatos para inmigración en base a sus características personales (edad, educación, 
ocupación, etc.) y se invita a inmigrar a aquellos que cumplan con un determinado número de 
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requisitos. Los refugiados reasentados son otra categoría discrecional y está constituida por 
personas seleccionadas para la admisión por países de candidatos de los campos de refugia-
dos de todo el mundo. Sin embargo, no existe obligación alguna por parte de los gobiernos de 
los países de destino de reasentar a los refugiados en sus países. Las entradas de personas ju-
biladas o de personas con medios independientes son otras formas de migración discrecional. 

Las leyes y normativas de migración en general especifican las categorías de migración que 
están permitidas y las condiciones de ingreso y estadía que rigen a cada categoría. Las catego-
rías definidas en estadísticas de visas o permisos de residencia suelen reflejar las que se defi-
nen en las leyes, y hay en forma usual una correspondencia unívoca entre las dos. Los mismos 
tipos de categorías suelen aparecer en las leyes y estadísticas de cada país, porque todos los 
países se enfrentan a los mismos tipos de situaciones, con algunas variaciones. 

El gráfico 3 proporciona una distribución de la inmigración permanente para los países que 
se indican, y está dividida por categorías de entrada.5  Las categorías nacionales individuales 
se han agrupado en un número más limitado de categorías generales. Lo primero a tener en 
cuenta es la proporción bastante baja de migración laboral (legal) en términos proporcionales 
en Estados Unidos, e incluso en Canadá, siendo el primero el principal país de destino para los 
migrantes de América Latina. 

El motivo de la baja magnitud  de la migración laboral en Canadá es que no incluyen a los 
miembros de la familia de las personas seleccionadas por el programa de migración cuali-
ficada y entran a Canadá al mismo tiempo que el migrante cualificado y solo aparecen en la 
categoría de “familia”. Al contrario de lo que se cree en ocasiones, Estados Unidos admite a 
pocos trabajadores migrantes permanentes (unos 70 mil por año) y la mayoría de ellos son 
altamente cualificados. La migración en Estados Unidos suele estar orientada a la familia, ya 
que ese país tiene la política de migración familiar más abierta de los países de la OCDE, y faci-
lita entre otros la inmigración de hermanos adultos e hijos de ciudadanos de estadounidenses 
(nacidos en el extranjero), con sujeción a un límite numérico. La mayoría de los países ofrecen 
la admisión de familiares directos (cónyuge e hijos menores), con sujeción a determinadas 
condiciones6, pero no de otros miembros de la familia.
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GRÁFICO 3  Inmigración permanente por categoría de entrada, países seleccionados, 2009.
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Aun cuando los niveles de migración total son bajos, los países de América Latina (gráfico 
3) tienen más migración laboral en términos relativos que sus contrapartes de América del 
Norte. Argentina es la única excepción aparente dado que sus migrantes del Mercosur están 
compuestos en gran parte por migrantes laborales, de los cuales algunos de ellos regularizan 
su situación y otros entran en el contexto de un acuerdo multilateral que facilita el movimiento 
dentro de la zona Mercosur.       

Además de la migración permanente, los países también suelen tener regímenes de migración 
temporal, en los que las personas pueden ingresar para actividades específicas y periodos 
limitados. El cuadro 2 compara la migración laboral permanente y temporal durante años re-
cientes, y proporciona estadísticas acerca de la migración con fines de estudio o capacitación, 
otra forma de migración temporal que crece continuamente en todo el mundo. 

En el cuadro 2, para los países comparables, concretamente,  Argentina, Canadá, Ecuador 
y Estados Unidos, la migración laboral temporal supera a la migración laboral permanente 
por un amplio margen excepto en Ecuador7; entre dos y tres a uno en Canadá; seis a uno en 
Estados Unidos; y más de diez a uno en Argentina. La mayor parte de la migración laboral 
temporal en Argentina consiste en trabajadores de países del Mercosur, y es probable que no 
sea impulsada por el empleador.8 Muchos de estos trabajadores han ingresado al país en busca 
de trabajo, en lugar de haber sido seleccionados directamente por empleadores en el exterior.  
Algunos de ellos pueden consistir en trabajadores no autorizados (ver  la sección Migración no 
autorizada a continuación).

Como resulta evidente, la disminución de la migración laboral en Estados Unidos como re-
sultado de la crisis se produjo exclusivamente en movimientos temporales, en los que se vio 
una caída del 13% en 2008-2009 en comparación con los niveles de 2006-2007. La migración 
permanente no se vio afectada, esencialmente porque la mayor parte (casi el 90%) consistía en 
cambios de situaciones, es decir, personas que ya estaban empleadas en Estados Unidos como 
trabajadores temporales y fueron patrocinadas por sus empleadores para obtener un permiso 

Migración laboral

Permanente Temporal Estudio/Formación

2006-2007 2008-2009 2006-2007 2008-2009 2006-2007 2008-2009

Argentina 19100 31200 48100 123000 1100 1150

Canada 54750 62650 144650 175800 72900 82350

Chile 32400 36050 na na 1650 2250

Colombia na 150 na 16950 0 2100

Ecuador 20150 22550 20050 24150 2100 2100

Estados Unidos 72100 70700 506950 439150 297100 348600

Uruguay 800 2150 na na 50 200

Notas: Los datos para Chile y Uruguay bajo “permanente” abarcan la migración laboral permanente y temporal. 
No hay datos disponibles para 2006-2007 para Colombia. A los efectos de este cuadro, la migración que tiene lugar bajo 
disposiciones de acuerdos internacionales (por ej. Mercosur) se considera migración laboral. Ver también el cuadro 1.
Fuentes: Estadísticas nacionales de permisos de residencia, excepto para Colombia y movimientos temporales de los 
Estados Unidos, para los cuales las estadísticas se basan en visas. 

CUADRO 2  Migración laboral y estudiantil en las Américas, países seleccionados, 2006-2007 y 2008-
2009, promedios anuales.
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de residencia y trabajo (Green Card). Este es el motivo por el cual no muestran una caída en los 
esfuerzos de selección de personal, la que se asociaría normalmente con una recesión. 

Por último, en el sector educativo, la actividad de los estudios internacionales se encuentra 
mucho menos desarrollado en América Latina que en Canadá y Estados Unidos, donde cons-
tituye un canal de entrada para personas jóvenes que desean quedarse a trabajar, y tal vez 
establecerse, una vez finalizados sus estudios.  Se ha estimado que las tasas de retención de 
estudiantes internacionales oscilan entre el 15 y el 30% para varios países de la OCDE (OCDE 
2011),9 muchos de los cuales permiten que los alumnos que finalizan sus estudios busquen 
trabajo y se queden si encuentran un empleo que sea acorde con su formación.    

Solicitud de asilo en las Américas  

Generalmente, no se considera a América Latina y el Caribe como regiones de destino para las 
personas que solicitan asilo por persecución según los datos recogidos ya que muchos países 
de la Región reciben menos de 20 solicitudes por millón de habitantes (cuadro 3). Aun así, las 
solicitudes de asilo en América Latina y el Caribe ascendieron a aproximadamente 43.000 en 
2009, un avance del 73% en comparación con 2008, y el cuádruple de lo que se registró desde 
el año 2000. En contraste, solo Canadá recibió cerca de 34.000 solicitudes en 2009 y Estados 
Unidos recibió 38.000.  

CUADRO 3  Solicitantes de asilo en las Américas, por país de destino, 2009

Número promedio Número Cambio

2000-2004 2005-2009 2009 2009/2008

Por 
millón de 

habitantes

Argentina 375 587 765 89 19

Belice 29 8 24 343 78

Bolivia (Estado Plurinacional de) 18 69 42 93 4

Brasil 620 603 389 65 2

Canadá 35095 28154 33970 98 1012

Chile 97 645 — —

Colombia 16 148 372 418 8

Costa Rica 2775 763 1184 123 259

Cuba 57 22 10 100 1

Ecuador 6242 16606 35514 202 2607

El Salvador 11 26 100 1429 16

Guatemala 38 32 31 221 2

Haití — — 20 — 2

Honduras 60 48 38 86 5

Jamaica — — — —

México 326 508 680 215 6

Nicaragua 17 91 272 383 47

Panamá 157 355 423 209 122

Paraguay 9 19 19 127 3

Continúa
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Número promedio Número Cambio

2000-2004 2005-2009 2009 2009/2008

Por 
millón de 

habitantes

Perú 93 237 187 89 6

Saint Lucía — — 3 — 17

Trinidad and Tobago — — 147 — 110

Estados Unidos 49410 39646 38080 97 121

Uruguay 11 27 37 231 11

Venezuela (Rapública Bolivariana de) 928 2418 2873 97 101

Total 96382 91014 115180 116 125

Total menos Canadá y Estados Unidos 11878 23214 43130 173 75

Fuente: UNHCR para datos de asilo y United Nations Statistics Division (World Population Prospects 2008) para datos 
de población.

Los principales países que recibieron solicitudes fueron Ecuador con casi 36.000 y Venezuela, 
con cerca de 2.900. Estas solicitudes provenían en gran parte de ciudadanos nacionales de Co-
lombia que huían de las zonas de conflicto cerca de las regiones fronterizas de dicho país. En 
efecto, el conjunto de los solicitantes de Colombia ascendió a casi el 90% de todas las solicitu-
des en América Latina y el Caribe y a un tercio de todas las solicitudes de las Américas. China 
y México también figuran como países de origen importantes, con más de 10.000 solicitudes 
cada uno; China especialmente para Estados Unidos; y México para Canadá.  

Las personas del Cuerno de África comienzan a figurar como solicitantes de asilo en algunos 
paises de América Latina, en particular Nicaragua, Panamá y Colombia. Otros países africanos 
figuran esporádicamente. Cuba también aparece de manera frecuente como un país de origen, 
con más de 2.000 solicitantes en total.

Aun así, si se excluyen las solicitudes de Colombia, la solicitud de asilo sigue siendo un fenó-
meno poco frecuente en América Latina y el Caribe, aunque se han registrado solicitudes re-
cientes, pero limitadas, de ciudadanos nacionales de países africanos. Esto puede sugerir que 
América Latina comienza a parecer un destino hospitalario y atractivo para quienes solicitan 
asilo desde ese continente. Aún está por verse si esto continuará y se seguirá desarrollando.  

Migración no autorizada10

En todos los países existe una determinada cantidad de inmigración que se produce en contra 
de las leyes y normativas del país de destino. No toda esta migración es, en sentido estricto, 
ilegal. Esto porque algunas personas que finalmente resultan inmigrantes en realidad entran 
de manera legal, con una visa de turista o visitante o por disposiciones que no exigen visa, pero 
luego se quedan más tiempo de lo que permiten las condiciones de visa o entrada. Otros pue-
den entrar con documentos falsos o subrepticiamente, a través de fronteras terrestres o marí-
timas. Tampoco todos los migrantes son “indocumentados”, ya que muchos tienen pasaportes, 
documentos de identidad o visas e incluso se someten a inspección en los puntos de control 
fronterizos. En cualquier caso, en alguna etapa , ya sea al momento de entrar o después de 
hacerlo,  se infringen las leyes y normativas del país de destino y el inmigrante queda sujeto al 
arresto y la detención y, en algunos casos, a la expulsión o prisión.  

CUADRO 3   (continuación)
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La motivación principal subyacente para dichos movimientos no autorizados generalmente es 
el empleo, aunque algunas personas pueden llegar para reunirse con amigos o familiares 
ya presentes, sea en situación legal o no. En principio, los empleadores no tienen derecho a 
contratar migrantes no autorizados, pero sin embargo, muchos lo hacen. Dichas contratacio-
nes no siempre ocurren a ocultas. Algunos empleadores pueden solicitar un comprobante de 
identidad o el permiso para trabajar e incluso pueden declarar inmigrantes no autorizados en 
sus nóminas de empleados. De hecho, se ha estimado que más del 75% de los migrantes no 
autorizados en Estados Unidos aportan impuestos como empleados (Porter 2005), utilizando 
números de seguridad social falsos o prestados. Como los impuestos sobre la renta se dedu-
cen en origen, en principio también los están pagando. No se sabe en qué medida existe esta 
situación inusual de empleo cuasilegal en otros países. Normalmente, la migración no autori-
zada está asociada con el empleo en la economía informal, aunque la actividad del empleador 
pueda ser parcialmente o incluso en gran medida declarada y formal. 

Pocos países tienen estadísticas actualizadas de los flujos de inmigrantes no autorizados. No 
obstante lo anterior, para Estados Unidos se realizan estimaciones periódicas, las que indican 
que de un promedio de 850.000 inmigrantes no autorizados que entraron anualmente entre 
2000 y 2005, las cifras han caído a aproximadamente 300.000 por año entre 2007 y 2009 (Passel 
y Cohn 2010). Se estima, asimismo, que los inmigrantes no autorizados  de México disminuye-
ron  de 500.000 a 150.000 por año. Esta disminución es atribuible en parte a la imposición de las 
normas, pero también al clima de empleo desfavorable en Estados Unidos, que ha provocado 
una disminución en la cantidad de migrantes potenciales que intentan viajar al país del norte. 

En otros países de la OCDE, se produjeron las disminuciones más grandes relacionadas con la 
crisis en los movimientos de libre circulación de ciudadanos nacionales de los nuevos Estados 
Miembros dentro de la Unión Europea, más que en la migración laboral regulada. Aunque la 
migración no autorizada hacia Estados Unidos casi no puede designarse como “libre circula-
ción”, conserva algunas similitudes con ella en cuanto a que ha sido impulsada en gran medida 
por la demanda11  y tiene que ver con trabajadores que llegaron para buscar trabajo, en lugar 
de ser contratados desde el exterior por los empleadores. En ambos casos también, los traba-
jadores llegaron para ocupar mayoritariamente trabajos menos especializados.   

Se estima que el tamaño de la población no autorizada en Estados Unidos en enero de 2010 
fue de aproximadamente 10,8 millones, un millón menos en comparación con el nivel estimado 
en enero de 2007 (Hoefer et al. 2011). Esto representa cerca de un 3,5% de la población total 
de Estados Unidos en ese momento y aproximadamente un 28% de la población nacida en el 
extranjero. 

Hubo una serie de intentos durante la década pasada de reformar el sistema migratorio labo-
ral en Estados Unidos, con el objetivo de generar  un componente de migración laboral más 
robusto con una regularización de inmigrantes no autorizados con sujeción a determinadas 
condiciones e incorporando un camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía.  Sin 
embargo, estos intentos no han podido reunir suficiente apoyo como para ser aprobados por 
el Congreso. Aunque la recesión económica más importante desde la Gran Depresión ha re-
ducido en cierta medida la dependencia de los empleadores respecto  de los inmigrantes no 
autorizados como lo han evidenciado las altas tasas de desempleo entre los migrantes lati-
noamericanos en Estados Unidos, este hecho no los ha impulsado a volverse a sus países de 
origen. Por lo tanto,  se han convertido en una presencia relativamente estable en el mercado 
laboral y  en la sociedad de Estados Unidos, y es probable que con la recuperación económica, 
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los empleadores consideren a aquellos que aún no tienen trabajo como una fuente de mano de 
obra conveniente y fácil de obtener. 

La migración no autorizada no se limita a Estados Unidos y forma parte  de la migración en 
cada país y por ello otros países en las Américas también están sujetos al fenómeno, pero cla-
ramente no en la misma escala que Estados Unidos.  Se puede suponer que es un fenómeno 
generalizado en América Latina debido al idioma común y al gran sector informal que existe 
en la mayoría de los países (Vuletin, 2008) y que facilita que los migrantes no autorizados 
subsistan fuera de las estructuras legales formales. Sin embargo, las grandes disparidades 
salariales que existen entre, por ejemplo, México y Estados Unidos, no están tan presentes, 
de modo que los beneficios económicos para la migración no autorizada son menos evidentes.   

Muchos países de América Latina han llevado a cabo regularizaciones en forma episódica, de 
modo que la población residente no autorizada no se ha acumulado ni ha llegado a ser de gran 
tamaño en relación con el total de la población nacida en el extranjero, y aún menos con la 
población total. Las cifras en cualquier caso son limitadas.   

El cuadro 4 muestra las cifras de las regularizaciones recientes en una serie de países lati-
noamericanos. Argentina ha llevado a cabo un importante programa de regularización  desde 
2007, conocido como el Programa Patria Grande. Durante el periodo de 2007 a 2009, se re-
gularizaron cerca de 216.000 personas, representando un 10-15% del total de su población 

CUADRO 4  Regularizaciones recientes en países seleccionados de América Latina

Año Número Estado Países de origen significativos

Argentina 2007-2009  215 840
Personas 

regularizadas Paraguay 119 000, Bolivia 59 000, Perú 27 000

Chile 2007-2008  49 000 Solicitudes Perú 32 000, Bolivia 6 000

Colombia 2008-2009  1 910 Solicitudes Ecuador 770, China 670

México 2009  3 840
Personas 

regularizadas Guatemala 1290, Honduras 970 

Fuente: Estadísticas nacionales

inmigrante. Cerca del 43% de los solicitantes obtuvieron la residencia permanente, y el resto 
recibió permisos temporales. Los países de origen más importantes fueron los países vecinos, 
Paraguay, Bolivia y Perú. Las personas que se regularizaron con este programa están incluidas 
en las estadísticas de flujo de entrada de Argentina, pero no se identifican en forma explícita. 
Además de los que se regularizaron, hubo unas 180.000 personas más que no completaron los 
requisitos de documentación para la regularización. 

En Chile, el programa de regularización de 2007-2008 recibió 49 mil solicitudes. Esto repre-
sentó aproximadamente un 15% de la población residente nacida en el extranjero. El país de 
origen más importante para Chile fue Perú, que ha representado más de la mitad de todos los 
inmigrantes en los últimos años. 

Países y regiones de origen de inmigrantes de las Américas en 2009

En 2009, fuera de Canadá y Estados Unidos la inmigración en las Américas continuó siendo 
un asunto regional, como se ilustra en  el gráfico 4. Al desplazarse hacia el norte disminuye 
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GRÁFICO 4  Inmigración permanente y temporal, por región/continente de origen, 2009

Notas: Las estadísticas para Ecuador se basan en admisiones, más que en personas. Las personas más de una vez son 
contadas dos veces cada vez que ingresan.
Fuentes: Estadísticas nacionales de permisos de residencia, excepto para Colombia y movimientos temporales para los 
Estados Unidos, para los que las estadísticas se basan en visas.

la importancia de América del Sur en los flujos de entrada de los países indicados, y aumenta 
la de América Central y el Caribe, antes de volver a disminuir en Estados Unidos y Canadá. En 
el caso de estos últimos dos países, la migración desde Asia, y para Canadá también desde 
África, es más marcada. 

En todos los países de América Latina, al menos el 70%, y en el caso de Argentina y Chile el 
90% de la inmigración se originó en las Américas, generalmente de países vecinos (cuadro 5). 
Para los dos países del Mercosur en el grupo, concretamente Argentina y Uruguay, entre el 50 
y el 60% de toda la inmigración provenía de países del Mercosur (incluido Chile, un miembro 
asociado). La mayor porción de la inmigración hacia Chile (casi el 70%), por otra parte, provenía 
de la Región Andina, especialmente Perú.  
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En términos comparativos y relativos, los países de las Américas fueron menos importantes 
como países de origen para Canadá y Estados Unidos, aunque aún representaron más del 40% 
de los inmigrantes permanentes hacia Estados Unidos, incluso sin tener en cuenta la migra-
ción no autorizada hacia ese país (asumiendo que esta última en realidad es generalmente 
permanente en su intención). Canadá, por otra parte, tuvo una proporción más alta de inmi-
grantes temporales que permanentes desde las Américas, con representaciones aproximada-
mente equivalentes de América Central y Estados Unidos en los flujos.  

Emigración desde las Américas hacia países de la OCDE12

Si la inmigración es un fenómeno en crecimiento en América Latina y el Caribe, la emigración 
sigue siendo el tema dominante con respecto a los movimientos de poblaciones de la región. De 
2003 a 2009, casi 950 mil personas por año emigraron desde las Américas hacia países de la 
OCDE (cuadro 6).13 La cantidad promedio de movimientos por año de hecho aumentó en términos 
generales en 2008-2009 en comparación con 2003-2007. Cerca de la mitad de estos movimientos 
fueron hacia Estados Unidos, y una cuarta parte hacia España. La porción de Estados Unidos y 
la cantidad de personas que se trasladaron allí aumentó en cuatro puntos porcentuales y 50.000 
personas respectivamente desde 2003-2007, con la tendencia opuesta en España.

En el Cono Sur se ha observado la mayor disminución en la emigración durante el periodo 
considerado, un 24%, seguido por la Región Andina con una disminución del 8%. Aunque se 
observan disminuciones proporcionales en todos los países del Cono Sur excepto Paraguay, el 
país que absorbió toda la disminución de la Región Andina es Bolivia, mientras que Colombia 
y Perú aumentaron su migración hacia los países de la OCDE. La migración desde la Región 
Andina y el Cono Sur tendió a dirigirse preferentemente a España, un país al que la crisis eco-
nómica golpeó muy fuerte. Asimismo, la migración permanente desde la Región Andina y el 
Cono Sur hacia los Estados Unidos aumentó desde cada país de la Región sin excepción. Indu-
dablemente, este no sería el caso si se incluyera la migración temporal, en donde se produjo 
la mayor parte de la disminución de la inmigración hacia Estados Unidos inducida por la crisis. 

A diferencia de los resultados generales para América del Sur, la migración desde el Caribe y 
América Central hacia los países de la OCDE aumentó casi una cuarta parte durante el periodo 
de 2003-2007 a 2008-2009. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto puede reflejar el 
impacto de un repunte de los niveles un tanto deprimidos en Estados Unidos que siguieron en 
los años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Solo unos pocos países no aportaron al au-
mento, en particular Barbados, Guayana Francesa, Suriname, El Salvador y Guatemala.      

Sorprende observar la medida en la cual los niveles de migración legal desde las Américas 
hacia países de destino de la OCDE se ha mantenido en medio de la crisis económica más dura 
de los años de posguerra. Existen excepciones, en particular en los niveles de migración hacia 
España y aquellos países cuyos ciudadanos nacionales emigraban en gran medida. También  
se ha observado una disminución sustancial desde mediados de la década en la migración 
autorizada hacia Estados Unidos (Passel y Cohn 2010).

Las recesiones económicas son las que tienden a afectar en mayor medida la migración labo-
ral, tanto porque los empleadores realizan menos solicitudes de contratación desde el exterior 
como resultado de los menores niveles de demanda, como también porque las personas en 
regímenes de movimiento libre o facilitado permanecen en su país en lugar de arriesgarse a 
un mercado de trabajo incierto en el exterior. Por cierto, es la migración de libre movimiento 
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la que se ha observado como la más sensible a la crisis económica y la que más ha disminui-
do (OCDE, 2010 y 2011). La migración laboral discrecional, en particular cuando concierne 
a ocupaciones de alta especialización, con frecuencia puede involucrar ocupaciones que es-
tructuralmente son escasas, situación que no necesariamente elimina el alto desempleo y los 
despidos que tienen lugar durante una crisis económica. 

La emigración familiar y humanitaria también puede verse afectada por una crisis, en la medida 
en que estas personas dependen económicamente de recursos suministrados por inmigrantes 
ya residentes en los países de destino y que pueden perder sus empleos y pasar a formar parte 
de la categoría de desempleados. No obstante, muchos de estos movimientos pueden haber 
sido planificados por algún tiempo o pueden ya estar en trámite de realizarse. Los emigrantes 
bien pueden considerar que existe un riesgo mayor en demorar o posponer los movimientos 
a una fecha futura, que lidiar con las incertidumbres predominantes en el mercado laboral.   

Tendencias recientes en los flujos de remesas  

Los países de Latinoamérica y el Caribe recibieron alrededor del 20% de los flujos generales 
de remesas a los países en desarrollo en 2009 según los registros oficiales, lo cual corres-
pondió a US$ 57.000 millones (cuadro 7). En términos absolutos, México fue el receptor más 
importante de la Región, con US$ 22.000 millones en 2009. También fue el tercer país receptor 
más importante a nivel mundial después de India (US$ 49.000 millones) y China (US$ 48.000 
millones). En 2009, otros receptores importantes de la Región fueron Brasil, Colombia y Gua-
temala, con casi US$ 4.000 millones cada uno, seguidos por El Salvador y la República Domi-
nicana (US$ 3.500 millones).

En términos relativos, es en Honduras, Guyana, El Salvador y Haití que las remesas represen-
tan el porcentaje más alto del PIB, entre 15 y 20%. En comparación, este porcentaje llega al 
50% en Tayikistán (2008), pero fue menor al 3% en aproximadamente la mitad de los países de 
Latinoamérica y el Caribe, incluyendo a México. 

GRÁFICO 5  Flujos de salida de remesas desde España y los Estados Unidos,  2006-2010, miles de 
millones de US$
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CUADRO 7  Flujos de entrada de remesas en países de América Latina y el Caribe

(millones de US$) % de cambio año a año
Porción del 

PIB, 2009 (%)

 2008 2009 2010e 2008-09 2008-10 2009

Antigua y Barbuda   26   24   27 -4,1 4,3 2,0

Argentina   698   660   682 -5,4 -2,2 0,2

Aruba   15   19   20 25,8 34,4

Barbados   168   149   161 -11,3 -4,0 3,8

Belice   78   80   88 3,0 12,5 5,7

Bolivia  1.144  1.061  1.064 -7,3 -7,0 6,1

Brasil  5.089  4.234  4.277 -16,8 -16,0 0,3

Chile   3   4   5 76,0 81,2 0,0

Colombia  4.884  4.180  3.942 -14,4 -19,3 1,8

Costa Rica   605   574   622 -5,2 2,8 2,0

Ecuador  2.828  2.502  2.548 -11,5 -9,9 4,5

El Salvador  3.804  3.531  3.648 -7,2 -4,1 15,7

Granada   55   54   59 -3,0 5,9 8,7

Guatemala  4.460  4.026  4.255 -9,7 -4,6 9,8

Guyana   278   253   280 -9,1 0,4 17,3

Haití  1.370  1.376  1.499 0,4 9,4 15,4

Honduras  2.869  2.553  2.662 -11,0 -7,2 19,3

Jamaica  2.180  1 924  2.020 -11,8 -7,4 13,8

México  26.304  22.153  22.572 -15,8 -14,2 2,5

Nicaragua   818   768   803 -6,1 -1,8 10,3

Panamá   196   175   198 -10,6 0,8 0,7

Paraguay   579   555   573 -4,2 -0,9 3,7

Perú  2.444  2.378  2.494 -2,7 2,1 1,8

República Dominicana  3.556  3.477  3.373 -2,2 -5,1 7,3

Santa Lucía   31   28   30 -12,2 -5,5 2,8

Suriname   2   2   2 -7,9 -8,5 0,1

Trinidad y Tobago   109   99   109 -9,2 -0,6 0,4

Uruguay   108   101   104 -6,5 -3,6 0,3

Venezuela, RB   137   131   129 -4,4 -5,6 0,0

Total de los anteriores  64.839  57.071  58.246 -12,0 -10,2 5,6

Total LDCs  324.832  307.088  325.466 -5,5 0,2

Fuente: Banco Mundial (2010). 
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Las remesas juegan un rol importante en las Américas como fuente de moneda extranjera, 
pero también para la lucha contra la pobreza y para fomentar la inversión de los hogares en 
educación y salud. Sin embargo, su impacto es generalmente moderado y varía de país a país 
a través del tiempo. Un estudio en profundidad del Banco Mundial en once países latinoameri-
canos demostró  que por cada punto porcentual de aumento en lo correspondiente a remesas 
en el producto interno bruto (PIB), la fracción de la población que vive en la pobreza se reduce 
aproximadamente 0,4% en promedio. Además, los datos de encuestas de hogares indican que 
la emigración y las remesas reducen el número de personas que viven en la pobreza en seis 
de cada once países de los cuales hay datos disponibles, a excepción de México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y la República Dominicana (Banco Mundial, 2007).

El efecto de la crisis en las remesas

Después de varias décadas de crecimiento casi continuo, los flujos de remesas se vieron se-
riamente afectados por las crisis financiera y económica recientes. El cuadro 7 muestra que 
en promedio, los flujos de remesas a los países de América Latina y el Caribe cayeron un 12% 
entre 2008 y 2009 y no se recuperaron completamente en 2010. En contraste, la disminución en 
las remesas a otros países en desarrollo, particularmente de Asia, fue mucho más moderada 
en 2009 (-5%) y fue seguida por una pronunciada recuperación en 2010.

Entre 2008 y 2010, los flujos de remesas disminuyeron más notablemente en Colombia (-19%), 
Brasil (-16%) y México (-15%). También se registraron disminuciones considerables en Ecua-
dor (-10%), y en menor medida en Bolivia, Jamaica y Honduras (-7%). Algunos países más ricos 
de América Latina y el Caribe, por el contrario, observaron un aumento en las remesas (por 
ejemplo, Belice, Chile y Costa Rica). 

Las reducciones de las remesas en 2009 se debieron entre otras razones  a una disminución 
de los flujos migratorios y a la población establecida de migrantes, menores ingresos de los 
emigrantes en los países de destino y en algunos casos, tendencias desfavorables en los ti-
pos de cambio. Por otra parte, algunos emigrantes pueden haber enviado más remesas para 
apoyar a sus familias en sus países de origen durante la recesión económica. En el caso de la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los efectos negativos han predominado 
claramente. Esto en parte se debe al hecho de que los emigrantes latinoamericanos están al-
tamente concentrados en los Estados Unidos y España, dos países a los que la crisis financiera 
de 2008 afectó de manera especialmente dura. Como resultado de dicha crisis, estos países 
experimentaron una caída significativa en las salidas de remesas (gráfico 6). 

Por estar concentrados en el sector de la construcción, los trabajadores latinoamericanos pa-
decieron el empeoramiento de la situación del mercado laboral. De acuerdo a los datos de 
Estados Unidos (Current Population Survey - Encuesta de población), la tasa de desempleo de 
trabajadores mexicanos alcanzó el 13% en 2009, en comparación con el 10% de otros traba-
jadores latinoamericanos. Las cifras correspondientes fueron 5,5 y 4,5% respectivamente, en 
2007. Estas evoluciones han afectado claramente los flujos de remesas. En el caso de México 
y la República Dominicana, hubo incluso evidencia anecdótica de flujos inversos de remesas a 
los Estados Unidos en 2009, ya que los emigrantes utilizaron sus ahorros en su país de origen 
para realizar pagos de hipotecas en los Estados Unidos. 

Un estudio del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) estimó que en 2006, los emigrantes latinoamericanos viviendo en Estados Unidos 
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México 45%

Caribe 15%Región Andina 16%

América Central (menos México) 12%

Canadá y Estados Unidos 4%Cono Sur (incluido Brasil) 8%

GRÁFICO 6  Trabajadores emigrantes de las Américas en Europa y los Estados Unidos, por región de 
origen, promedio 2008-2009. 

Fuente: Encuesta de poblacion económicamente activa de la Unión Europea y Current Population Survey.

enviaron US$ 45.000 millones en remesas a sus países de origen (BID, 2006).  No obstante lo an-
terior, los flujos de remesas a América Latina han disminuido significativamente en los últimos 
dos años. Por ejemplo, en 2009 las remesas generales recibidas por México y El Salvador, las dos 
comunidades latinoamericanas más importantes de los Estados Unidos, se han reducido 18,6 y 
4,2%, respectivamente. Las cifras recientes para México indican una inversión de la tendencia, 
con un 6% de aumento en los flujos de remesas en enero de 2011. Esto, sin embargo, ha tenido 
un impacto limitado en los hogares que reciben transferencias en dólares, porque se contrapuso 
a la apreciación del peso contra la moneda dólar estadounidense y por la inflación en México.

La situación económica también es muy difícil en España, que albergó a casi 2,3 millones de 
personas de origen latinoamericano en 2009, incluyendo grandes comunidades de países an-
dinos.14 A pesar de las difíciles condiciones, pocos parecen haber retornado.15  Al haber alcan-
zado el desempleo un nivel récord en España en 2011  con casi 5 millones de trabajadores en 
busca de empleo y una tasa de desempleo de 21,3%  los emigrantes latinoamericanos están 
pasando momentos difíciles en el mercado laboral español. A fines de 2010, la tasa de desem-
pleo llegó a 26%. En este contexto, los flujos de remesas se vieron afectados negativamente. 
En el caso de Ecuador, por ejemplo, las remesas recibidas desde España disminuyeron de US$ 
1.280 millones en 2007 a 944 millones en 2010 (-27%). España actualmente está pasando por 
una grave crisis económica y las oportunidades de empleo para los inmigrantes, en particular 
para los trabajadores menos calificados, es probable que permanezcan durante algún tiempo 
bastante por debajo de lo que fueron hace solo algunos años atrás. 

Japón  también recibió un número significativo de emigrantes de países de América Latina, y 
se estimaba para el año 2007 una población residente  de 317.000brasileños y 60.000 peruanos 
(MOJ, 2010). De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas de emigrantes 
brasileños viviendo en Japón llegaron a US$ 2.600 millones en 2006, representando más de un 
tercio de todas las remesas recibidas por Brasil. No obstante, desde 2008, los brasileños y los 
peruanos tienen menos oportunidades de empleo en Japón, particularmente en el sector ma-
nufacturero, donde se concentran la mayoría de ellos. Además, el gobierno japonés ha decidi-
do también promover el retorno de inmigrantes desempleados16. En consecuencia, entre 2007 
y 2009, el número total de trabajadores brasileños y peruanos en Japón descendió en 16% y 



24  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5649-7

4% respectivamente. El terremoto y el tsunami que azotaron el archipiélago en 2011 probable-
mente tendrán impactos perjudiciales adicionales en el mercado laboral y se espera que tanto 
la migración como los flujos de remesas disminuyan aún más en el corto plazo. 

Finalmente, se debe hacer mención a Portugal, ya que es el tercer principal país de destino 
de los brasileños después de Estados Unidos y Japón, con una comunidad en 2009 de 117.000 
residentes de largo plazo. A fines de 2010, su tasa de desempleo llegó casi al 15%, comparado 
con la de alrededor del 11% de los nacidos en el país. Las remesas netas enviadas desde Por-
tugal a Brasil alcanzaron los 301 millones de euros en 2009, un descenso del 6,5% comparado 
con el año anterior y de casi 12% comparado con 2006. Las próximas tendencias dependerán 
de la perspectiva de la economía portuguesa, la cual permanece incierta. 

En la mayoría de los casos, las tendencias en las remesas se veían más que nada afectadas 
por la situación en los países de destino, pero este no fue el caso de Haití, donde se regis-
traron grandes aumentos de remesas en 2010, después de la devastación causada por el 
terremoto que sacudió a Haití en enero. El total de remesas recibidas en febrero de 2010 
representó un 30% de aumento comparado con lo que se recibió un año antes. En total, el 
Banco Mundial estima que Haití recibió US$ 1.500 millones en 2010, o 15% más que en los 
dos años anteriores. 

2. LA SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL DE LOS EMIGRANTES 
DE PAíSES DE LAS AMÉRICAS EN AñOS RECIENTES

 
Introducción

La magnitud de la inmigración a países de las Américas, con la excepción de Canadá y los 
Estados Unidos, es relativamente baja en comparación con lo que se observa en países de 
inmigración clásicos, como la mayoría de los países de la OCDE. Lo mismo sucede con el 
tamaño de la población nacida en el extranjero. En la práctica, esto significa que los tamaños 
de las muestras de las fuentes de datos comúnmente utilizadas, concretamente las encues-
tas sobre  la población económicamente activa, pueden no ser suficientes para proporcionar 
una visión general de las características  de la población económicamente activa de los in-
migrantes en todos los países de las Américas. No obstante, debido a que la mayoría de los 
países de la Región son países de emigración, es de especial interés observar las carácte-
rísticas de la población económicamente activa de los expatriados de estas naciones en sus 
países de destino. 

Son estos últimos los que se analizan en esta sección; aquellos países de destino de los cuales 
es relativamente sencillo obtener datos de las encuestas de la población económicamente ac-
tiva. En la práctica, estos son Estados Unidos y los países europeos.17 No se incluyen todos los 
países de destino de la OCDE y de Europa debido a la disponibilidad de los datos, pero de todas 
formas, los datos presentados representan más del 90% de los flujos de salida de las Américas 
a países de la OCDE y de Europa en años recientes.18

De los trabajadores emigrantes que se abarcan en el gráfico 6,  alrededor del 45% son de  
México. Cabe señalar que la migración mexicana hacia los Estados Unidos es tan grande en 
relación a otros movimientos en esta región, que en los análisis de migración de América La-
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tina las características de sus emigrantes suelen dominar el panorama. El Caribe y la Región 
Andina, contribuyen cada una con cerca de un 15% de la fuerza laboral emigrante de las Amé-
ricas en Europa y los Estados Unidos; con el resto de América Central un 12%; el Cono Sur de 
América del Sur un 8%; y Canadá y los Estados Unidos un 4%.    

Las grandes regiones de destino y la distribución por género de trabajadoras 
y trabajadores expatriados de las Américas

La población económicamente activa emigrante de todos los países de las Américas, excepto 
los de América del Sur, vivía en su mayoría en los Estados Unidos en los años 2008-2009 (cua-
dro 8). Entre el 80 y el 90% de los trabajadores expatriados de la mayoría de los países del Ca-
ribe se concentraban allí, y el porcentaje era aún mayor para emigrantes de América Central, 
alcanzando México un total del 99%. 

Los trabajadores emigrantes de los países de América del Sur por otro lado, se encontraban 
con más frecuencia en Europa, con alrededor de tres cuartos o más de ellos provenientes de 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Brasil, Colombia y Perú pueden dividirse casi  
en partes iguales entre las dos regiones de destino (Estados Unidos y Europa). 

La fuerza de trabajo emigranteconsistía mayoritariamente  de hombres, aproximadamente 
60% en 2008 - 2009. Este es sin embargo un porcentaje  engañoso,  porque solo en cuatro paí-
ses los hombres constituían más del 60% de la fuerza de trabajo migrante. Uno de los cuatro 
países es México, no obstante, el bajo porcentaje de mujeres entre trabajadores emigrantes de 
ese país (31%) distorsiona los resultados generales, que de otro modo tenderían a mostrar un 
resultado más equilibrado para las Américas como un todo.19 Lo cierto es que hay tantos paí-
ses en que la población económicamente activa emigrante está compuesta mayoritariamente 
por mujeres, como los hay en que la mayoría son hombres.

En la mayoría de los países del Caribe, las mujeres predominan en la población económica-
mente activa emigrante en el exterior, siendo las excepciones Antigua y Barbuda, Cuba y Gra-
nada. A la inversa, los hombres son mayoría en todos los países de América Central, excepto 
en Belice y Panamá. La población económicamente activa emigrante de América del Sur tiene 
la tendencia a equilibrarse de un modo más parejo entre hombres y mujeres. 

No está claro por qué existen estas diferencias  entre regiones de las Américas. Tal vez pue-
da  estar relacionado con la naturaleza de los movimientos migratorios provenientes de esas 
regiones, esto es, qué miembro de la familia está involucrado en la emigración inicial y si la 
familia entera o el resto de la familia emigró al principio del proceso o no. La naturaleza de 
los empleos disponibles en los países de destino puede ser un factor importante al determinar 
quién emigra primero, o la relativa participación de hombres y mujeres en la población econó-
micamente activa después del arribo. Además, un porcentaje significativo de los movimientos 
migratorios de América Central ha sido o es no autorizado, y casi 60% de los adultos emigran-
tes no autorizados han sido hombres (Passel, 2006).  

 
Logro educativo y población económicamente activa emigrante 

Una preocupación recurrente en los países de origen tiene relación con la pérdida de perso-
nas con educación superior cuando emigran. Se teme que esta pérdida pueda comprometer 
la capacidad de los países de origen de desarrollar su propio capital humano, especialmente 
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Porcentaje de emigrantes en la población 
económicamente activa en los Estados 

Unidos
Porcentaje de mujeres emigrantes en la 

población económicamente activa 

País de origen Hombres Mujeres General Europa
Estados 
Unidos General

Canadá 80 78 79 51 48 48
Estados Unidos na na na 49 na 49
Canadá y Estados Unidos 80 78 79 50 48 49
Antigua y Barbuda nr nr 96 nr nr 46
Bahamas nr 91 89 nr 68 66
Barbados 76 83 80 51 62 60
Cuba 91 85 89 58 42 44
Dominica nr 87 86 66 68 68
Grenada 90 nr 87 nr nr 44
Guyana 91 91 91 55 54 54
Haití 96 94 95 60 51 52
Jamaica 86 86 86 57 57 57
República Dominicana 85 77 81 66 52 55
Trinidad y Tobago 90 90 90 56 54 54
Caribe 89 85 87 60 51 52
Belice 99 95 96 nr 59 60
Costa Rica 97 94 96 nr 37 37
El Salvador 99 98 98 50 39 39
Guatemala 99 98 99 60 30 30
Honduras 94 88 92 60 39 41
México 100 99 99 61 31 31
Nicaragua 94 90 92 58 43 44
Panamá 96 95 96 nr 55 55
América Central 99 98 99 59 33 33
Bolivia 19 12 15 54 41 52
Colombia 52 45 48 55 48 52
Ecuador 32 22 28 50 38 47
Perú 56 52 54 53 48 50
Venezuela 46 42 44 49 44 47
Región Andina 42 35 39 52 45 49
Argentina 30 19 26 46 32 43
Brasil 51 41 46 56 46 51
Chile 35 32 34 47 43 45
Paraguay nr 28 27 61 65 62
Uruguay 27 27 27 42 42 42
Cono Sur (incluido Brasil) 39 32 36 51 43 48
Nacidos en las Américas 86 76 82 52 36 39
Nacidos en otra parte 37 39 38 43 45 44
Nacidos en el país 42 45 43 45 48 46
Todas las personas 44 45 45 45 47 46

Notas: La población que se abarca consiste en personas de 15 a 64. La abreviación “na” significa no disponible, “nr” 
no fiable.
Abarca solo inmigrantes en los Estados Unidos y la Unión Europea. Las estimaciones son promedios de estimaciones 
mensuales para los Estados Unidos, de estimaciones trimestrales para la Encuesta de población económicamente 
activa de la Unión Europea.
Fuentes. Current Population Survey (Estados Unidos) y Encuesta de población económicamente activa de la Unión 
Europea.

CUADRO 8  País de residencia y género de trabajadores expatriados de las Américas, 2008-2009
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cuando involucra a maestros y trabajadores de la salud, o que socave las posibilidades de de-
sarrollo como resultado de la partida de personas capacitadas en áreas técnicas, de ingeniería 
o científicas, que son cruciales para el progreso tecnológico interno. Varios estudios recientes 
señalan la posibilidad de factores de compensación, tales como remesas, transferencias de 
conocimiento y tecnología, y el aumento de las inscripciones en la educación superior en los 
países de origen (Docquier y Rapoport, 2011). En cualquier caso, la decisión de emigrar es in-
dividual, y los gobiernos, aunque regulan los movimientos de los no ciudadanos, generalmente 
reconocen el derecho de sus ciudadanos a trasladarse libremente, ya sea para tomar un em-
pleo en el exterior o para retornar luego de una ausencia. 

La decisión de emigrar, sin embargo, no está libre de restricciones. La emigración conlleva 
costos y riesgos, especialmente si el emigrante parte sin saber si hay un empleo esperándolo 
en el país de destino. Pero las ventajas de la emigración pueden ser altas y la relación entre 
costos y ventajas pesa en la decisión. La emigración, además, no siempre es una decisión li-
bre. Los países de destino regulan firmemente la inmigración laboral en particular, debido a 
la preocupación sobre los posibles impactos en los trabajadores del mercado laboral interno. 
En general, a los empleadores nacionales se les permite contratar personas del exterior si no 
se encuentran trabajadores calificados en el mercado laboral interno para el empleo que se 
ofrece. También sucede que el trabajador a ser contratado debe estar en el exterior cuando se 
le otorga el permiso, o sea, a los candidatos para la inmigración y el empleo en general no se 
les permite ingresar a un país para buscar trabajo y que se les contrate desde dentro del país. 
La excepción la constituyen los regímenes de libre movimiento.

También puede haber restricciones en los niveles de educación o calificación de los migrantes 
cuyos empleadores tienen permitido contratar, en particular migrantes para trabajos a largo pla-
zo, por el temor, fundado o no, de que los migrantes con bajo nivel de educación serán eventual-
mente una carga para los sistemas de protección social de los países de destino. Las políticas de 
migración restrictivas o procedimientos ineficientes pueden a veces conducir a un significativo 
aumento de migración no autorizada, si la demanda de trabajo es alta y los empleadores son 
poco rigurosos en el cumplimiento de las normas. Las redes de información de los migrantes  
son altamente efectivas para transmitir información a los países de origen  informando que hay 
empleadores que burlan las regulaciones y que contratan “en la calle”, lo cual puede atraer a  
migrantes potenciales que se encuentran buscando  una mejor vida para ellos y sus familias.  

Una visión general exhaustiva de los costos y beneficios de la migración, tanto para el migrante 
mismo como para el país de destino, está más allá del alcance de este capítulo. Algunas de 
las razones se han esbozado anteriormente y apuntan a que generalmente la migración suele 
estar relacionada con la calificación, y con tasas de expatriación de las personas con estudios 
superiores más altos que las de aquellas con niveles bajos de educación. Hay excepciones 
ocasionales a esta regla general, pero no son comunes. En las Américas, conciernen a las 
Bahamas, Paraguay y especialmente México, cuya proximidad a un país con una creación de 
empleos especialmente dinámica ha invertido la situación que se observa normalmente, con 
alrededor del 11% de mexicanos con educación primaria viviendo en los Estados Unidos en 
2008 - 2009, y  con solo 5,4% con educación terciaria.20

En más de la mitad de los países listados en el cuadro 9, el número y el porcentaje de expatria-
dos con formación terciaria en la población económicamente activa de sus países de residencia 
excede los de aquellos con un nivel educativo más bajo que la educación secundaria superior, 
tanto para hombres como para mujeres, en 2008 - 2009. Esto es así en especial para las traba-
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Hombres Mujeres
Por 

debajo de  
secundaria 

superior
Secundaria  

superior Terciaria

Por 
debajo de  

secundaria 
superior

Secundaria 
superior Terciaria

Canadá 5 32 63 5 31 64
Estados Unidos 9 32 59 7 32 61
Canadá y Estados Unidos 6 32 62 6 31 63
Antigua y Barbuda nr 61 nr nr nr 53
Bahamas nr 65 nr nr 47 48
Barbados nr 54 nr nr nr nr
Cuba 15 50 35 12 47 42
Dominica nr 55 35 25 21 53
Grenada nr 51 32 nr 39 42
Guyana 9 55 35 11 46 43
Haití 16 47 36 22 47 31
Jamaica 16 59 26 12 50 38
República Dominicana 33 47 20 32 45 23
Trinidad y Tobago 13 52 36 7 50 42
Caribe 20 51 29 19 47 34
Belce nr 56 28 nr 48 36
Costa Rica 12 53 35 14 50 35
El Salvador 51 40 9 51 37 12
Guatemala 59 32 9 48 36 16
Honduras 58 31 11 44 37 19
México 57 35 8 50 38 13
Nicaragua 17 52 31 18 52 30
Panamá nr 47 47 nr 60 38
América Central 55 36 9 48 38 14
Bolivia 31 51 18 38 44 18
Colombia 24 45 30 25 47 29
Ecuador 49 38 13 42 44 14
Perú 22 46 32 22 46 32
Venezuela 18 32 50 14 39 47
Región Andina 33 42 25 30 45 25
Argentina 23 39 38 19 35 46
Brasil 27 48 25 25 44 31
Chile 21 39 39 19 41 39
Paraguay 36 50 14 40 41 19
Uruguay 40 34 26 33 42 25
Cono Sur (incluido Brasil) 27 43 30 25 41 34
Nacidos en las Américas 44 39 17 34 41 25
 –  de los cuales nacidos fuera de México 31 43 27 26 43 31
Nacidos en otra parte 25 37 38 21 38 41
Nacidos en el país 20 50 30 16 47 37
Todas las personas 22 48 30 17 46 37
Notas: La población que se abarca consiste en personas de 15 a 64. La abreviación “nr” significa no fiable, es decir, 
los tamaños de las muestras eran insuficientes para permitir una estimación fiable.
Abarca solo inmigrantes en los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Fuentes. Current Population Survey (Estados Unidos) y Encuesta de población económicamente activa de la Unión 
Europea.

CUADRO 9  Distribución por nivel de logro educativo de trabajadores expatriados de las Américas en 
países de la OCDE, por sexo y país de origen, 2008-2009
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jadoras expatriadas del Caribe, donde el 40% o más de las cuales tienen formación terciaria en 
la mayoría de los países de esta región (gráfico 7). Solo en expatriados de Panamá, Venezuela, 
Argentina, Chile, Canadá y los Estados Unidos, entre otros países, se pueden ver trabajadores 
emigrantes con este alto nivel de formación.      

En contraste, relativamente pocos trabajadores expatriados de México, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Bolivia y Ecuador tienen formación terciaria. Estos han constituido el grueso 
de la migración para empleos menos especializados; a Estados Unidos, los primeros cuatro 
países; y a España, los últimos dos.

GRÁFICO 7  Expatriados de las Américas con educación terciaria  como porcentaje de todos los 
expatriados del mismo país, por sexo y país de nacimiento, promedio 2008-2009
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El rol de los inmigrantes en el empleo en los países de destino

Los inmigrantes están presentes en todos los sectores de la economía de los países de destino 
en mayor o menor grado, entre otras razones por la naturaleza cambiante de la actividad eco-
nómica a causa de la competencia desde el exterior y a cambios estructurales en la economía, 
con la reasignación de recursos laborales hacia empresas y sectores de mayor productividad. 
La migración laboral puede ser un estímulo para el desarrollo de sectores de actividad cre-
cientes, con trabajadores con nuevas especializaciones contratados en el exterior, o también 
una manera para que las empresas se ajusten al mercado laboral o al cambio tecnológico, con 
trabajadores contratados para empleos que ya no son atractivos para los trabajadores locales, 
o en sectores cuya competitividad disminuye. 

Pero no todos los migrantes son migrantes laborales. Algunos son extranjeros que contraen 
matrimonio con residentes; algunos vienen a unirse a miembros de su familia que ya estaban 
en el país; y otros huyen de  persecución en sus países de origen. Muchos de estos también 
ingresan al mercado laboral en búsqueda de trabajo, intentando hacer coincidir cualquier tipo 
de especialización que tengan o hayan desarrollado después de su arribo, con los empleos dis-
ponibles. Los sectores en los que eventualmente encuentran trabajo dependerán menos de las 
regulaciones migratorias que rigen la contratación laboral en el exterior, que de la dinámica 
del mercado laboral interno y de la competencia con otras personas en búsqueda de empleo. 

El cuadro 10 proporciona una visión general de la distribución sectorial del empleo de emi-
grantes de las Américas en los mercados laborales combinados de los Estados Unidos y la 
Unión Europea en 2008 - 2009. En comparación con los nacidos en el país, en estos mercados 
laborales los expatriados de las Américas como un todo estaban muy fuertemente representa-
dos en la construcción y en servicios de alojamiento y alimentación, y muy poco representados 
en los sectores públicos o los relacionados con el sector público (OPRS), excepto en actividades 
de la salud y el trabajo social. En contraste, los emigrantes de otras partes del mundo mostra-
ron una distribución del empleo por sector mucho más parecida a la de los nacidos en el país, 
aunque igualmente existe una tendencia, pero menos pronunciada, a la sobre y subrepresen-
tación en los servicios de alojamiento y alimentación, y en sectores públicos o relacionados con 
lo público, respectivamente.

Este resultado general oculta muchas variaciones individuales entre los países. Los tamaños 
limitados de las muestras hacen problemático un análisis por género. Los resultados para varios 
países deberían suprimirse en muchos sectores con el fin de respetar las reglas de fiabilidad. El 
cuadro 10, de este modo, representa una solución intermedia entre el objetivo de mostrar una 
distribución razonablemente completa del empleo por sector para la mayor cantidad de países 
posible, y la posibilidad de mostrar resultados en mucho más detalle, por sector y género, para 
países con tamaños de muestras importantes.  Con la utilización del criterio de fiabilidad21, todos 
menos siete países (Antigua y Barbuda, Barbados, las Bahamas, Belice, Dominica, Granada y Pa-
namá) tienen más del 90% de cobertura del empleo de sus expatriados en los países de destino. 

Quizá la especialización regional más llamativa que se ve en el cuadro es la de los expatriados 
del Caribe (pero también de Belice) en actividades de salud humana y trabajo social, especial-
mente como enfermeros y enfermeras. Entre 20 y 30% de los emigrantes de estos países están 
empleados en este sector, comparado con un 11% de los nacidos en el país.

Los emigrantes de México, Honduras y Guatemala, pero también de Bolivia y Paraguay, por 
otra parte, muestran una fuerte presencia en la construcción.  



Capítulo I   Tendencias recientes de la migración internacional   /  31

P
aí

s 
de

 n
ac

im
ie

nt
o

M
an

uf
ac

tu
ra

C
on

st
ru

cc
ió

n

Ve
nt

as
 a

l 
po

r 
m

ay
or

 
y 

m
en

or
; 

re
pa

ra
ci

ón
 d

e 
m

ot
or

es
 d

e 
ve

hí
cu

lo
s 

y 
m

ot
oc

ic
le

ta
s

Se
rv

ic
io

s 
de

 
al

oj
am

ie
nt

o 
y 

al
im

en
ta

ci
ón

A
ct

iv
id

ad
es

 
re

la
ci

on
ad

as
 

co
n 

la
 s

al
ud

 
hu

m
an

a 
y 

tr
ab

aj
o 

so
ci

al
JK

LM
N

 (v
er

 
no

ta
s)

O
P

R
S 

(v
er

 
no

ta
s)

A
B

D
EH

TU
 (v

er
 

no
ta

s)
C

ob
er

tu
ra

C
an

ad
á

10
7

11
4

16
24

23
6

10
0

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

7
3

10
3

9
30

32
5

10
0

C
an

ad
á 

y 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s
9

6
10

4
14

26
26

5
10

0

An
tig

ua
 a

nd
 B

ar
bu

da

B
ar

ba
do

s
32

20
15

67

B
ah

am
as

C
ub

a
8

11
18

7
12

21
13

10
10

0

D
om

in
ic

a
22

22

R
ep

úb
lic

a 
D

om
in

ic
an

a
10

6
16

10
17

17
13

12
10

0

G
re

na
da

25
25

H
ai

tí
5

2
11

11
28

15
18

10

Ja
m

ai
ca

6
6

15
5

30
16

12
9

10
0

Tr
in

id
ad

 y
 T

ob
ag

o
3

6
11

26
20

22
8

97

G
uy

an
a

6
5

10
5

23
26

16
9

10
0

Su
ri

na
m

e
11

12
22

20
21

9
95

C
ar

ib
e

7
6

14
7

21
18

14
10

96

B
el

ic
e

20
26

46

C
os

ta
 R

ic
a

9
21

10
13

18
13

9
94

G
ua

te
m

al
a

14
21

12
12

5
18

9
11

H
on

du
ra

s
9

25
12

10
7

20
6

12
10

0

M
éx

ic
o

15
20

14
14

5
14

7
12

10
0

N
ic

ar
ag

ua
13

10
18

8
9

19
9

14
10

0

P
an

am
á

12
14

16
25

18
86

El
 S

al
va

do
r

14
16

14
13

7
15

7
13

10
0

Am
ér

ic
a 

C
en

tr
al

15
20

13
13

5
14

7
12

10
0

B
ol

iv
ia

6
21

8
8

5
10

4
38

10
0

C
ol

om
bi

a
8

11
14

11
9

20
11

16
10

0

C
U

A
D

R
O

 1
0 

 D
is

tr
ib

uc
ió

n 
se

ct
or

ia
l d

el
 e

m
pl

eo
 d

e 
tr

ab
aj

ad
or

es
 e

xp
at

ri
ad

os
 d

e 
la

s 
Am

ér
ic

as
 e

n 
lo

s 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s 
y 

la
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

, 2
00

8-
20

09

C
on

tin
úa



32  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5649-7

P
aí

s 
de

 n
ac

im
ie

nt
o

M
an

uf
ac

tu
ra

C
on

st
ru

cc
ió

n

Ve
nt

as
 a

l 
po

r 
m

ay
or

 
y 

m
en

or
; 

re
pa

ra
ci

ón
 d

e 
m

ot
or

es
 d

e 
ve

hí
cu

lo
s 

y 
m

ot
oc

ic
le

ta
s

Se
rv

ic
io

s 
de

 
al

oj
am

ie
nt

o 
y 

al
im

en
ta

ci
ón

A
ct

iv
id

ad
es

 
re

la
ci

on
ad

as
 

co
n 

la
 s

al
ud

 
hu

m
an

a 
y 

tr
ab

aj
o 

so
ci

al
JK

LM
N

 (v
er

 
no

ta
s)

O
P

R
S 

(v
er

 
no

ta
s)

A
B

D
EH

TU
 (v

er
 

no
ta

s)
C

ob
er

tu
ra

Ec
ua

do
r

11
17

14
13

4
13

6
20

10
0

P
er

ú
9

8
13

10
12

18
11

17

Ve
ne

zu
el

a,
 (R

B
)

10
5

24
8

8
19

15
10

10
0

R
eg

ió
n 

An
di

na
9

13
14

11
8

17
9

19
10

0

Ar
ge

nt
in

a
11

11
15

12
6

20
15

10
10

0

B
ra

si
l

9
15

12
13

7
18

11
15

10
0

C
hi

le
10

8
11

7
10

23
15

15
10

0

P
ar

ag
ua

y
0

19
8

8
6

9
0

39
89

U
ru

gu
ay

7
11

17
20

8
16

9
10

10
0

C
on

o 
Su

r 
(in

cl
ui

do
 B

ra
si

l)
9

13
13

12
7

19
12

15
99

N
ac

id
os

 e
n 

la
s 

Am
ér

ic
as

11
15

13
11

8
15

9
18

10
0

N
ac

id
os

 e
n 

ot
ro

 lu
ga

r
13

8
13

9
12

18
14

14
10

0

N
ac

id
os

 e
n 

el
 p

aí
s

13
8

15
5

11
17

20
10

10
0

To
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
13

8
15

6
11

18
19

10
10

0

N
ot

as
: L

as
 c

el
da

s 
en

 b
la

nc
o 

so
n 

pa
ra

 e
st

im
ac

io
ne

s 
de

 e
m

pl
eo

 m
en

or
es

 a
 1

0.
00

0,
 q

ue
 s

e 
su

pr
im

ie
ro

n 
po

r 
su

 b
aj

a 
fia

bi
lid

ad
. L

as
 e

st
im

ac
io

ne
s 

so
n 

pr
om

ed
io

s 
de

 e
st

im
ac

io
ne

s 
m

en
su

al
es

pa
ra

 lo
s 

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s,

 d
e 

es
tim

ac
io

ne
s 

tr
im

es
tr

al
es

 p
ar

a 
lo

s 
pa

ís
es

 e
ur

op
eo

s.
La

 c
la

si
fic

ac
ió

n 
de

 a
ct

iv
id

ad
 e

co
nó

m
ic

a 
es

 la
 In

te
rn

at
io

na
l S

ta
nd

ar
d 

In
du

st
ri

al
 C

la
ss

ifi
ca

tio
n 

of
 E

co
no

m
ic

 A
ct

iv
iti

es
 (I

SI
C

), 
R

ev
is

ió
n 

4.
A:

  A
gr

ic
ul

tu
ra

, s
ilv

ic
ul

tu
ra

 y
 p

es
ca

B
:  

M
in

er
ía

 y
 e

xp
lo

ta
ci

ón
 d

e 
ca

nt
er

as
D

:  
Su

m
in

is
tr

o 
de

 e
le

ct
ri

ci
da

d,
 g

as
, v

ap
or

 y
 a

ir
e 

ac
on

di
ci

on
ad

o
E:

  S
um

in
is

tr
o 

de
 a

gu
a;

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 a

gu
as

 c
lo

ac
al

es
, g

es
tió

n 
de

 r
es

id
uo

s 
y 

ac
tiv

id
ad

es
 c

or
re

ct
iv

as
J:

  I
nf

or
m

ac
ió

n 
y 

co
m

un
ic

ac
ió

n
K

:  
Ac

tiv
id

ad
es

 fi
na

nc
ie

ra
s 

y 
de

 s
eg

ur
os

 
L:

  A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

bi
en

es
 r

aí
ce

s
M

: A
ct

iv
id

ad
es

 p
ro

fe
si

on
al

es
, c

ie
nt

ífi
ca

s 
y 

té
cn

ic
as

N
: A

ct
iv

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 y

 d
e 

se
rv

ic
io

s 
de

 a
si

st
en

ci
a

O
:  

Ad
m

in
is

tr
ac

ió
n 

pú
bl

ic
a 

y 
de

fe
ns

a;
 s

eg
ur

id
ad

 s
oc

ia
l o

bl
ig

at
or

ia
P

:  
Ed

uc
ac

ió
n

R
:  

Ar
te

s,
 e

nt
re

te
ni

m
ie

nt
o 

y 
re

cr
ea

ci
ón

S:
 O

tr
as

 a
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

se
rv

ic
io

T:
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
ho

ga
re

s 
co

m
o 

em
pl

ea
do

re
s;

 a
ct

iv
id

ad
es

 n
o 

di
fe

re
nc

ia
da

s 
de

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 b

ie
ne

s 
y 

se
rv

ic
io

s 
de

 h
og

ar
es

 p
ar

a 
us

o 
pr

op
io

Fu
en

te
s:

 C
ur

re
nt

 P
op

ul
at

io
n 

Su
rv

ey
 (E

st
ad

os
 U

ni
do

s)
 y

 E
nc

ue
st

a 
de

 p
ob

la
ci

ón
 e

co
nó

m
ic

am
en

te
 a

ct
iv

a 
de

 la
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

.

C
U

A
D

R
O

 1
0 

  (
co

nt
in

ua
ci

ón
)



Capítulo I   Tendencias recientes de la migración internacional   /  33

P
aí

s 
de

 n
ac

im
ie

nt
o

M
an

uf
ac

tu
ra

C
on

st
ru

cc
ió

n

Ve
nt

as
 a

l 
po

r 
m

ay
or

 
y 

m
en

or
; 

re
pa

ra
ci

ón
 d

e 
m

ot
or

es
 d

e 
ve

hí
cu

lo
s 

y 
m

ot
oc

ic
le

ta
s

Se
rv

ic
io

s 
de

 
al

oj
am

ie
nt

o 
y 

al
im

en
ta

ci
ón

A
ct

iv
id

ad
es

 
re

la
ci

on
ad

as
 

co
n 

la
 s

al
ud

 
hu

m
an

a 
y 

tr
ab

aj
o 

so
ci

al
JK

LM
N

 (v
er

 
no

ta
s)

O
P

R
S 

(v
er

 
no

ta
s)

A
B

D
EH

TU
 (v

er
 

no
ta

s)
C

ob
er

tu
ra

Ec
ua

do
r

11
17

14
13

4
13

6
20

10
0

P
er

ú
9

8
13

10
12

18
11

17

Ve
ne

zu
el

a,
 (R

B
)

10
5

24
8

8
19

15
10

10
0

R
eg

ió
n 

An
di

na
9

13
14

11
8

17
9

19
10

0

Ar
ge

nt
in

a
11

11
15

12
6

20
15

10
10

0

B
ra

si
l

9
15

12
13

7
18

11
15

10
0

C
hi

le
10

8
11

7
10

23
15

15
10

0

P
ar

ag
ua

y
0

19
8

8
6

9
0

39
89

U
ru

gu
ay

7
11

17
20

8
16

9
10

10
0

C
on

o 
Su

r 
(in

cl
ui

do
 B

ra
si

l)
9

13
13

12
7

19
12

15
99

N
ac

id
os

 e
n 

la
s 

Am
ér

ic
as

11
15

13
11

8
15

9
18

10
0

N
ac

id
os

 e
n 

ot
ro

 lu
ga

r
13

8
13

9
12

18
14

14
10

0

N
ac

id
os

 e
n 

el
 p

aí
s

13
8

15
5

11
17

20
10

10
0

To
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
13

8
15

6
11

18
19

10
10

0

N
ot

as
: L

as
 c

el
da

s 
en

 b
la

nc
o 

so
n 

pa
ra

 e
st

im
ac

io
ne

s 
de

 e
m

pl
eo

 m
en

or
es

 a
 1

0.
00

0,
 q

ue
 s

e 
su

pr
im

ie
ro

n 
po

r 
su

 b
aj

a 
fia

bi
lid

ad
. L

as
 e

st
im

ac
io

ne
s 

so
n 

pr
om

ed
io

s 
de

 e
st

im
ac

io
ne

s 
m

en
su

al
es

pa
ra

 lo
s 

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s,

 d
e 

es
tim

ac
io

ne
s 

tr
im

es
tr

al
es

 p
ar

a 
lo

s 
pa

ís
es

 e
ur

op
eo

s.
La

 c
la

si
fic

ac
ió

n 
de

 a
ct

iv
id

ad
 e

co
nó

m
ic

a 
es

 la
 In

te
rn

at
io

na
l S

ta
nd

ar
d 

In
du

st
ri

al
 C

la
ss

ifi
ca

tio
n 

of
 E

co
no

m
ic

 A
ct

iv
iti

es
 (I

SI
C

), 
R

ev
is

ió
n 

4.
A:

  A
gr

ic
ul

tu
ra

, s
ilv

ic
ul

tu
ra

 y
 p

es
ca

B
:  

M
in

er
ía

 y
 e

xp
lo

ta
ci

ón
 d

e 
ca

nt
er

as
D

:  
Su

m
in

is
tr

o 
de

 e
le

ct
ri

ci
da

d,
 g

as
, v

ap
or

 y
 a

ir
e 

ac
on

di
ci

on
ad

o
E:

  S
um

in
is

tr
o 

de
 a

gu
a;

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 a

gu
as

 c
lo

ac
al

es
, g

es
tió

n 
de

 r
es

id
uo

s 
y 

ac
tiv

id
ad

es
 c

or
re

ct
iv

as
J:

  I
nf

or
m

ac
ió

n 
y 

co
m

un
ic

ac
ió

n
K

:  
Ac

tiv
id

ad
es

 fi
na

nc
ie

ra
s 

y 
de

 s
eg

ur
os

 
L:

  A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

bi
en

es
 r

aí
ce

s
M

: A
ct

iv
id

ad
es

 p
ro

fe
si

on
al

es
, c

ie
nt

ífi
ca

s 
y 

té
cn

ic
as

N
: A

ct
iv

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 y

 d
e 

se
rv

ic
io

s 
de

 a
si

st
en

ci
a

O
:  

Ad
m

in
is

tr
ac

ió
n 

pú
bl

ic
a 

y 
de

fe
ns

a;
 s

eg
ur

id
ad

 s
oc

ia
l o

bl
ig

at
or

ia
P

:  
Ed

uc
ac

ió
n

R
:  

Ar
te

s,
 e

nt
re

te
ni

m
ie

nt
o 

y 
re

cr
ea

ci
ón

S:
 O

tr
as

 a
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

se
rv

ic
io

T:
 A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
ho

ga
re

s 
co

m
o 

em
pl

ea
do

re
s;

 a
ct

iv
id

ad
es

 n
o 

di
fe

re
nc

ia
da

s 
de

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 b

ie
ne

s 
y 

se
rv

ic
io

s 
de

 h
og

ar
es

 p
ar

a 
us

o 
pr

op
io

Fu
en

te
s:

 C
ur

re
nt

 P
op

ul
at

io
n 

Su
rv

ey
 (E

st
ad

os
 U

ni
do

s)
 y

 E
nc

ue
st

a 
de

 p
ob

la
ci

ón
 e

co
nó

m
ic

am
en

te
 a

ct
iv

a 
de

 la
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

.

Siendo los sectores designados “OPRS” en el cuadro en su mayoría del sector público (véanse 
las notas del cuadro), se espera una subrepresentación de inmigrantes en este sector debido 
a restricciones nacionales al acceso de inmigrantes, así como el hecho de que la contratación 
en esta área es generalmente de empleos para recién graduados, a los cuales los inmigrantes 
solo tienen derecho después de una estadía de varios años en el país de destino. A esas altu-
ras, muchos ya han encontrado empleos en el sector privado, que puede ser poco ventajoso 
abandonar.  En cualquier caso, un alto dominio del idioma es sin duda una condición previa 
para el empleo en el sector público, condición que no todos los inmigrantes pueden cumplir. 

Existe, no obstante, una cantidad de países cuyos emigrantes están sobre representados en 
el empleo público o en relación con el empleo público, como Dominica, Suriname, Canadá y 
Estados Unidos. También hay varios países con al menos 15% de sus expatriados que trabajan 
en este sector, especialmente los países del Caribe. El empleo aquí puede ser en el sector edu-
cativo, que es en general más fácilmente accesible que otras partes del sector público. La alta 
proporción de expatriados de los sectores de la salud y la educación de países como Barbados 
y Trinidad y Tobago, que tienen PIB per cápita relativamente altos en relación a los paises la-
tinoamericanos22, sugiere que la fuga de cerebros de trabajadores en ocupaciones asociadas 
con el desarrollo del capital humano es solo un factor entre muchos otros que afectan las 
perspectivas de desarrollo de los países de origen.  

La situación de la población económicamente activa y los efectos de la crisis

El análisis  de la población económicamente activa se ha dejado para el final de esta sección 
para ver  más claramente  los efectos de la crisis económica sobre los trabajadores inmigran-
tes en general, y en los de las Américas, en particular. En general sucede que la población eco-
nómicamente activa  inmigrante se ve más severamente afectada durante las recesiones que la 
de los nacidos en el país. Hay varias razones para esto. La primera es que con frecuencia están 
empleados en sectores más dependientes de la variación cíclica, tales como la construcción,  
el alojamiento y la alimentación. También suelen tener menos antigüedad, y por lo tanto son 
los primeros a quienes se despide cuando las condiciones del mercado laboral se deterioran. 
También pueden estar empleados con contratos temporales, que no se renuevan si las pers-
pectivas económicas se muestran desfavorables. Finalmente, los inmigrantes pueden además 
estar sujetos a despidos selectivos, esto es, pueden ser despedidos de manera preferencial 
durante una recesión, independientemente de las estipulaciones por antigüedad, debido a la 
discriminación o a la percepción de los empleadores de que no son residentes permanentes y 
de que pueden volver a su país fácilmente. Además, con más personas desempleadas, muchas 
de ellas nacidas en el país con excelente dominio del idioma y con voluntad de tomar empleos 
que en otras circunstancias no solicitarían, la situación competitiva en el mercado laboral se 
vuelve más difícil para los inmigrantes. En resumen, debido a que los inmigrantes constituyen 
una porción más flexible de la población económicamente activa, el empleo de inmigrantes 
puede ser –de hecho, si no lo es deliberadamente–, una de las maneras por las cuales el mer-
cado laboral “se ajusta” a las reducciones de la demanda.   

¿Cómo es la la inserción en el mercado laboral de trabajadores emigrantes de las Américas en 
los Estados Unidos y Europa? El cuadro 11 muestra algunos indicadores básicos para hombres 
y mujeres en base a datos de 2008 - 2009, que reflejan en parte el impacto de la crisis econó-
mica. En general, los hombres expatriados de las Américas tuvieron mayores tasas de parti-
cipación y empleo que los hombres nacidos en el país de destino, o los inmigrantes de otras 
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Hombres Mujeres

Tasa de 
participación

Tasa de 
empleo / 

población
Tasa de 

desempleo
Tasa de 

participación

Tasa de 
empleo / 

población
Tasa de 

desempleo
Canadá 85,1 80,8 5,0 69,8 66,6 4,6
Estados Unidos 80,6 76,1 5,6 62,9 58,7 6,6
Canadá y Estados Unidos 83,7 79,4 5,2 67,6 64,1 5,2
Antigua y Barbuda 92,1 89,3 nr 75,0 71,4 nr
Bahamas 73,8 67,2 nr 51,8 48,8 nr
Barbados 76,0 69,1 9,1 80,1 77,1 nr
Cuba 84,7 75,8 10,5 67,6 61,3 9,4
Dominica 77,1 68,3 nr 72,5 64,9 10,5
República Dominicana 78,3 67,4 13,8 67,5 58,9 12,7
Granada 82,3 76,8 nr 79,9 76,1 nr
Guyana 80,5 70,6 12,3 76,6 71,8 6,3
Haití 83,4 73,0 12,5 75,1 68,5 8,8
Jamaica 82,3 73,7 10,4 78,0 72,0 7,7
San Kitts y Nevis 80,6 80,6 nr 67,3 44,4 nr
Santa Lucía 86,3 79,0 nr 60,9 50,3 nr
San Vicente y las Granadinas 90,8 73,4 nr 94,1 94,1 nr
Trinidad y Tobago 75,9 61,4 19,1 67,2 63,0 6,2
Caribe 81,6 71,8 12,0 71,2 64,6 9,3
Belice 76,2 71,6 nr 70,0 64,3 nr
Costa Rica 94,0 89,9 4,3 58,7 54,8 6,7
El Salvador 92,6 83,0 10,4 70,1 63,8 9,1
Guatemala 92,5 84,3 8,9 61,8 56,3 9,0
Honduras 90,0 77,2 14,2 69,3 62,7 9,5
México 89,9 82,0 8,9 52,3 46,5 11,0
Nicaragua 89,8 80,5 10,4 75,6 69,5 8,0
Panamá 85,0 79,0 7,0 70,4 66,0 6,2
América Central 90,2 82,0 9,1 55,4 49,6 10,5
Bolivia 91,2 73,6 19,3 82,9 70,6 14,9
Colombia 85,3 71,4 16,3 73,1 62,7 14,2
Ecuador 88,4 72,0 18,6 77,7 66,0 15,0
Perú 86,3 78,2 9,5 76,2 68,7 9,9
Venezuela, RB 84,4 72,8 13,8 71,0 60,1 15,4
Región Andina 87,0 73,1 16,0 75,8 65,3 13,9
Argentina 88,3 77,8 11,9 71,1 61,2 13,9
Brasil 87,3 80,2 8,1 71,8 64,0 10,9
Chile 87,1 76,7 11,9 72,4 64,0 11,7
Paraguay 90,5 79,9 11,7 88,6 80,6 9,0
Uruguay 91,7 79,2 13,7 74,9 66,2 11,7
Cono Sur (incluido Brasil) 88,1 78,8 10,5 73,2 64,6 11,6
Nacidos en las Américas 88,3 79,2 10,3 63,5 56,7 10,7
Nacidos en otros lugares 82,9 75,1 9,4 63,3 57,1 9,7
Nacidos en el país 77,5 71,5 7,7 65,9 61,0 7,4
Todas las personas 78,5 72,2 8,0 65,6 60,5 7,7

Notas: La población que se abarca consiste en personas de 15 a 64. La abreviación “nr” significa no fiable, es decir, 
los tamaños de las muestras eran insuficientes para producir una estimación fiable.
Las tasas de desempleo para las personas nacidas en las Américas incluyen personas de países para los cuales la 
estimación del país particular no era fiable.
Fuentes. Current Population Survey (Estados Unidos) y Encuesta de población económicamente activa de la Unión 
Europea.

CUADRO 11  Inserción en el mercado laboral de trabajadores emigrantes de las Américas, por país de 
nacimiento, promedio 2008-2009
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partes del mundo en 2008 - 2009.23 Las tasas de desempleo, por otro lado, fueron exactamente 
contrarias: las tasas más altas se observaron en trabajadores de las Américas, seguidos por 
los inmigrantes de otros países, y finalmente por los trabajadores nacidos en el país. 

Para las mujeres inmigrantes de las Américas, el panorama del desempleo fue en general pa-
recido al de los hombres, pero las tasas de empleo fueron similares a la de los inmigrantes del 
resto del mundo, las cuales no son tan favorables como las de las mujeres nacidas en el pais.

En 2008 - 2009, solo cinco países europeos tuvieron tasas de empleo para hombres nacidos en 
el país más altas que las observadas en general para trabajadores hombres de las Américas, 
concretamente Suiza, Islandia, Holanda, Dinamarca y Noruega. Y solo Islandia y Suiza tuvieron 
tasas de participación más altas que el nivel promedio de todos los trabajadores hombres ex-
patriados de las Américas. Generalmente, tales resultados reflejan una fuerte preponderancia 
de migrantes laborales, como se observó, por ejemplo, en los países del sur de Europa desde 
finales de siglo y en los Estados Unidos antes de la crisis económica. 

La situación para las mujeres emigrantes es muy diferente. Solo en unos pocos países de des-
tino se pueden observar niveles de participación y empleo de las mujeres nacidas en el país 
tan bajos como los de las mujeres de las Américas en 2008 - 2009. Lo que sucede en general 
es que las mujeres emigrantes sufren una doble desventaja con respecto a la participación y 
el empleo, concretamente la asociada a los migrantes no laborales que ingresan al mercado 
laboral en busca de empleo y la que generalmente se observa en las mujeres en relación a los 
hombres (OCDE, 2006). Algo de esto puede reflejar el hecho de que algunas mujeres inmigran-
tes provienen de países donde las tasas de participación de las mujeres son bajas, un compor-
tamiento que llevan consigo al país de destino, o el hecho de que el migrante inicial puede, con 
más frecuencia, ser el cónyuge hombre, quien trae a su familia solo después de varios años de 
residencia en el país de destino.24 Aun así, la situación de las mujeres inmigrantes en el mer-
cado laboral no es en general sustancialmente diferente de la de aquellas nacidas en el país; 
las tasas de empleo de las mujeres inmigrantes están dentro de cinco puntos porcentuales 
respecto a las de las mujeres nacidas en el pais (56,6% contra 61,1%), una diferencia que es 
significativa pero no excesivamente grande.

Las tasas  de desempleo para muchos países de origen son especialmente desfavorables, 
excediendo el 10% en la mayoría de los países para los hombres, e incluso excediendo el 15% 
para trabajadores emigrantes de Bolivia, Colombia y Ecuador.  

¿En qué medida estas altas tasas son consecuencia de la crisis? El gráfico 8 presenta un pa-
norama general de los emigrantes de las Américas como un todo, y el cuadro 12 enseña la si-
tuación con respecto a la tasa de desempleo para cada país en forma individual. Como ilustran 
ambas, la crisis económica ha golpeado duramente a los emigrantes de las Américas, mucho 
más que a otros inmigrantes o a trabajadores nacidos en el país. En 2006, la tasa de desempleo 
entre trabajadores inmigrantes de las Américas en los Estados Unidos y Europa fue 5,3%, que 
en ese momento era aún más baja que la de los trabajadores nacidos en el país, tanto en Esta-
dos Unidos como en los países de Europa. Hacia 2009 había aumentado casi 8,5 puntos porcen-
tuales, llegando al 13,8%, en un momento en que la tasa para los nacidos en el país también 
aumentaba, pero en solo 2,4 puntos porcentuales. La tasa para inmigrantes fuera de las Amé-
ricas subió alrededor de 3,5 puntos porcentuales. No es ajeno a este fenómeno el hecho de que 
alrededor del 80% de los emigrantes de las Américas viven en España y los Estados Unidos, 
dos países que han padecido los efectos de la crisis de una manera especialmente dura. 
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Las tasas de desempleo casi se han triplicado para los trabajadores de la Región Andina (es-
pecialmente de Ecuador) y México. Las tasas para los trabajadores del Caribe y del Cono Sur 
son las que han aumentado menos en términos relativos. 

El gráfico 8 también ilustra un fenómeno que frecuentemente se observa en condiciones eco-
nómicas difíciles. La tasa de participación de las mujeres, en este caso de mujeres inmigran-
tes, aumenta de modo significativo ya que ellas ingresan en mayor número a la población 
económicamente activa, en un intento por compensar la caída del ingreso familiar después 
que el hombre asalariado pierde su empleo.  Las mujeres con frecuencia tienen mejor acceso 
a una porción del mercado laboral que los hombres no buscan fácilmente o no desean, como 
el cuidado de enfermos o de personas mayores, o actividades de limpieza. El aumento de la 
participación de las mujeres en estas condiciones se conoce como el “efecto del trabajador 
adicional”, y es una razón por la cual la tasa de empleo de las mujeres suele mantenerse más 
que la de los hombres durante una recesión. No obstante, esto compensa solo una parte de la 
gran pérdida de empleos que se observa entre los inmigrantes hombres.    

El riesgo en esta etapa de la recuperación económica es que el desempleo en los países de desti-
no permanezca alto. En los Estados Unidos, la tasa de desempleo para emigrantes de las Améri-

GRÁFICO 8  Expatriados de las Américas con educación terciaria  como porcentaje de todos los 
expatriados del mismo país, por sexo y país de nacimiento, promedio 2008-2009
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CUADRO 12  Evolución de la tasa de desempleo para emigrantes de las Américas en Estados Unidos y 
Europa, 2006-2009

2006 2007 2008 2009
Proporción 
2009/2006

Canadá 2,5 3,5 4,0 6,1 2,5

Estados Unidos 5,1 5,9 5,1 7,1 1,4

Canadá y Estados Unidos 3,5 4,5 4,4 6,5 1,9
Antigua y Barbuda nr nr nr nr na

Bahamas nr 5,7 nr nr na

Barbados nr 0,0 nr nr na

Cuba 5,0 5,4 9,1 14,1 2,8

Dominica nr nr nr nr na

Granada nr nr nr nr na

Guyana nr nr 10,6 12,6 na

Haití 5,9 8,9 8,1 17,5 3,0

Jamaica 5,8 9,0 8,5 11,2 1,9

República Dominicana 7,7 11,1 11,6 19,7 2,6

Suriname 6,7 4,6 3,7 6,7 1,0

Trinidad y Tobago 7,3 8,3 12,8 22,3 3,1

Caribe 6,1 7,1 9,1 14,9 2,5
Belice nr nr nr nr na

Costa Rica nr nr nr nr na

El Salvador 3,5 4,4 7,3 13,6 3,9

Guatemala 4,2 4,7 6,2 11,8 2,8

Honduras 7,2 6,2 9,9 17,7 2,5

México 3,8 4,1 6,6 11,3 3,0

Nicaragua nr nr 7,8 13,6 na

Panamá nr nr nr nr na

América Central 3,9 4,3 6,7 11,7 3,0
Bolivia 10,1 8,7 14,5 20,9 2,1

Colombia 8,9 9,8 13,6 21,6 2,4

Ecuador 6,9 7,9 12,3 22,9 3,3

Perú 6,0 7,3 8,0 13,4 2,2

Venezuela, RB 11,0 10,1 11,9 18,5 1,7

Región Andina 7,9 8,6 12,3 20,4 2,6
Argentina 9,4 7,3 9,6 17,5 1,9

Brasil 7,9 8,1 8,1 13,1 1,7

Chile 11,7 12,6 12,5 13,7 1,2

Paraguay nr nr 7,6 14,1 na

Uruguay 8,1 10,0 8,9 16,6 2,0

Cono Sur (incluido Brasil) 8,9 8,3 9,2 14,9 1,7

Nacidos en las Américas 5,3 5,8 8,1 13,8 2,6

Nacidos en el país 6,7 6,1 6,4 9,1 1,4

Nacidos en otro lugar 8,5 8,1 8,5 12,0 1,4

Todas las personas 6,8 6,2 6,7 9,6 1.4

Notas: La población que se abarca consiste en personas de 15 a 64. La abreviación “nr” significa no fiable, es decir, 
los tamaños de las muestras eran insuficientes para producir estimaciones fiables. Las tasas de desempleo para 
personas nacidas en las Américas incluyen personas de países de los cuales la estimación del país particular no era 
fiable.
Fuentes. Current Population Survey (Estados Unidos) y Encuesta de población económicamente activa de la Unión 
Europea.



38  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5649-7

cas en 2010 fue de 12%, apenas más alta que la tasa de 11,8% observada en 2009. La situación en 
España puede no ser demasiado diferente.25 Parece ser, por lo tanto, que ese tipo de situación de 
bajo desempleo y trabajo en abundancia que existía antes de 2008 no está todavía muy cercano.  
Sin duda costará un gran esfuerzo de recuperación reabsorber todos los excedentes actuales 
de oferta en la poblacion activa. La actual situación demográfica, con cohortes jóvenes más pe-
queñas, y más y más trabajadores ingresando a los rangos de los jubilados en la mayoría de los 
países de Europa y en los Estados Unidos puede, sin embargo, estimular el proceso.    
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3. PRINCIPALES INDICADORES DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS y 
DEL MERCADO DE TRABAJO 

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

Argentina
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas(Por 1.000 habitantes)
Permanente 0,6 1,3 2,0 2,4 1,6   95.020

Temporal 0,6 2,0 3,5 2,9 2,3   115.170

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución     

2008 2009 2008 2009

Trabajo   20   10 0,0 0,0   

Familia (incluye familia acompañante)  55.620  52.840 69,2 55,6   

Acuerdos Internacionales  22.450  34.590 27,9 36,4   

Otros  2.280  7.590 2,8 8,0   

Total  80.370  95.020 100,0 100,0   

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución     

2008 2009 2008 2009

Trabajo  1.830  1 740 1,3 1,5   

Familia   800  1 450 0,6 1,3   

Estudiante internacional  1.320   960 0,9 0,8   

Acuerdos Internacionales  133.740  108.680 95,4 94,4   

Otros  2.570  2 350 1,8 2,0   

Total  140.250  115.170 100,0 100,0   

Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas Promedio 
2006-2009

  

2006 2007 2008 2009

Hacia países de OECD   39.700  35.110  31.540  23.480  32.460  

entre ellos España  24.190  21.460  17.150  9.240  18.010  

Estados Unidos  7.330  5.650  5.350  5.780  6.030  

Chile  3.520  3.020  3.750  3.850  3.540  

México na   500   920  1 380   930  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio 
2006-2009

Personas
2009

9 14 22 19 16 765 

Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005   

Total 14,5 13,1 11,2 9,6  ..

Crecimiento natural (vegetativo) 13,7 13,1 11,8 10,1  ..

Migración neta 0,8 0,0 -0,6 -0,5   .. 

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 5,1 4,6 4,2 3,9 3,6 1.449 

Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual 2000 2005 2008 2009

Promedio 
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real -0,8 9,2 6,8 0,9 1,8  

13.202
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) -1,9 8,2 5,7 -0,1  

Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes

2006-2007 2008-2009 

Mujeres

Tasa de participación 71,0  71,1

Tasa de empleo 63,0 61,2

Tasa de desempleo 11,3 13,9

Hombres

Tasa de participación 89,9  88,3

Tasa de empleo 85,3 77,8

Tasa de desempleo 5,1 11,9
Notas y fuentes al final del capítulo.
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

Belice
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2008Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente na na na na   

Temporal 0,4 0,2 0,3 na 0,3 1.051

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría 
Permanente

Personas % distribución

    2008 2009 2008 2009

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal 

Personas % distribución     

2008 2009 2008 2009

1.051 na na na

Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas  Promedio
2006-2009  2006 2007 2008 2009

Hacia países de OECD   1.330  1.160  1.230  1.210  1.230  

entre ellos Estados Unidos  1.250  1.070  1.080  1.040  1.110  

México na   0   40   70   40  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009

14 7 23 78 31 20

Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005   

Total 27,9 29,8 26,5 23,1  ..

Crecimiento natural (vegetativo) 32,2 30,7 27,3 23,8  ..

Migración neta -4,3 -1,0 -0,8 -0,7  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995  2000  2005 2010

Personas
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 16,0 17,5 14,5 14,4 15,0 47

Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 13,0 3,0 3,8 0,0 6,7  

6.019
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 10,0 -0,2 0,4 -3,4  

Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes 2006-2007  2008-2009 

Mujeres

Tasa de participación  69,5 70,0

Tasa de empleo  69,1 64,3

Tasa de desempleo  nr nr

Hombres

Tasa de participación  79,4 76,2

Tasa de empleo  67,6 71,6

Tasa de desempleo  14,8 nr

Notas y fuentes al final del capítulo.
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino 

Canadá

 2006  2007  2008  2009
Promedio

2006-2009
Personas

2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas(Por 1.000 habitantes)
Permanente 7,7 7,2 7,4 7,5 7,5  252.180

Temporal 9,9 10,9 12,0 11,4 11,0  382.330

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución    

2008 2009 2008 2009

Trabajo  61.300  64.010 24,8 25,4   

Familia acompañante del trabajador  87.770  89 490 35,5 35,5   

Familia  65.580  65 200 26,5 25,9   

Humanitaria y otras  32.600  33 480 13,2 13,3   

Total  247.250  252 180 100,0 100,0   

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución    

2008 2009 2008 2009

Trabajo  79.530  85.140 19,9 22,3   

Estudio  182.390  169.180 45,7 44,2   

Humanitaria  37.970  34.120 9,5 8,9   

Otra  99.500  93.890 24,9 24,6   

Total  399.390  382.330 100,0 100,0   

Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Hacia países de las OECD  entre ellos  44.570  35.690  43.850  36.890  40.250

Estados Unidos  18.210  15.500  15.110  16.140  16.240  

Reino Unido  6.000 nr  7.000 nr  6.500  

Korea  5.950  6.390  6.640  6.740  6.430  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009

701 860 1046 1012 905  33 970

Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990  1990-1995  1995-2000  2000-2005     

Total 13,7 12,3 9,8 10,5   

Crecimiento natural (vegetativo) 7,4 6,8 4,5 3,5   

Migración neta 6,3 5,6 5,3 7,0   

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

 Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 16,2 17.2 18.1 19.5 21,3  7.202

Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 5,2 3,0 0,5 -2,5 3,0

34.567
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA  
PPP (const. 2005 internac. $) 4,3 2,0 -0.5 -3.7  

Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes

2006-2007 2008-2009 

Mujeres

Tasa de participación 68,6  69,8 

Tasa de empleo  65,5  66,6 

Tasa de desempleo 4,6  4,6 

Hombres

Tasa de participación 85,0  85,1 

Tasa de empleo  82,9  80,8 

Tasa de desempleo 2,5  5,0 

Notas y fuentes al final del capítulo.
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

 Chile
2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente na na na na na na

Temporal 2,6 4,2 4,1 3,4 3,6  57.060

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente y temporal

Personas % distribución

    2008 2009 2008 2009

Trabajo  32.280  35.380 47,2 62,0  

Familia (incluye familia acompañante)  5.850  6.890 8,6 12,1   

 Estudiante internacional  2.120  2.350 3,1 4,1   

 Acuerdos Internacionales  2.050  2.420 3,0 4,2   

Otros  26.070  10.030 38,1 17,6   

Total  68.380  57.060 100,0 100,0   

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución

    2008 2009 2008 2009

 na  na  na  na   

Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas Promedio 
2006-2009  2006 2007 2008 2009

Hacia países de OECD  15.520 14.810 11.860 9.920 13.030  

entre ellos  España 9.880 9.630 6.720 4.260 7.620  

Estados Unidos 2.770 2.270 2.020 2.250 2.330  

Alemania 740 790 870 810 800  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes 2006 2007 2008 2009

Promedio 
2006-2009

Personas
2009

35 45 52 na 44 na

Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  

Total 17,7 16,3 12,7 10,6  ..

Crecimiento natural (vegetativo) 17,0 17,6 13,5 11,0  ..

Migración neta -0,6 1,3 0,8 0,4  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población  1990  1995  2000  2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,8 0,9 1,2 1,4 1,9  320

Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

 Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 4,5 5,6 3,7 -1,5 4,3  

13.057
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 3,2 4,5 2,6 -2,5  

Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes

2006-2007 2008-2009 

Mujeres

Tasa de participación 67,5 72,4

Tasa de empleo 60,3 64,0

Tasa de desempleo 10,7 11,7

Hombres 

Tasa de participación 85,2 87,1

Tasa de empleo 76,1 76,7

Tasa de desempleo 10,6 11,9

Notas y fuentes al final del capítulo.
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

Colombia
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente na na 0,0 0,0 0,0 260
Temporal na na 0,7 0,7 0,7  30.000

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente 

Personas % distribución    
2008 2009 2008 2009

Trabajo 90 190 60,0 73,1   
Familia 60 70 40,0 26,9   
Otros 150 260 100,0 100,0   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución  

   2008 2009 2008 2009
Trabajo  16.900  16.950 57,0 56,5   
Familia  1.320  1.550 4,5 5,2   
Estudiante internacional  1.850  2.340 6,2 7,8   
Otros  9.570  9.160 32,3 30,5   
Total  29.640  30.000 100,0 100,0   
Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

 

Hacia paises OECD  92.600  89.090  89.700  69.880  85.320  
entre ellos Estados Unidos  43.150  33.190  30.210  27.850  33.600  
España  35.620  41.730  42.170  25.560  36.270  
Chile  2.450  3.340  4.390  5.310  3.870  
Canadá  5.810  4.830  5.000  4.240  4.970  
Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes

 2006  2007  2008  2009 Promedio
2006-2009

Personas
2009

2 3 2  2 370
Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  
Total 20,5 18,8 14,4 12,5  ..
Crecimiento natural (vegetativo) 22,0 20,3 18,0 15,7  ..
Migración neta -1,5 -1,5 -3,6 -3,2  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje total de la población  1990  1995  2000  2005  2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  110
Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual

2000 2005 2008  2009 Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 4,4 4,7 2,7 0,8 3,8  

8.136
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 2,7 3,1 1,2 -0,6  
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes 2006-2007  2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación 70,3  73,1 
Tasa de empleo 64,1  62,7 
Tasa de desempleo 8,8  14,2 

Hombres
Tasa de participación 85,0  85,3 
Tasa de empleo 79,4  71,4 
Tasa de desempleo 6,6  16,3 

Notas y fuentes al final del capítulo. 
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino  

Ecuador
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente 3,1 3,7 3,9 4,2 3,7  57.800
Temporal 2,7 2,9 2,9 3,1 2,9  41.910

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución  
 2008 2009 2008 2009  

Trabajo  22.850  22.260 43.2 38.5   
Familia  28.310  33.710 53.5 58.3   
Otros  1.770  1.830 3.3 3.2   
Total  52.930  57.800 100.0 100.0   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría  
Temporal

Personas % distribución   

2008 2009 2008 2009   
Trabajo  22.180  26.110 55.9 62.3   
Estudiante internacional  2.060  2.340 5.2 5.6   
Otros  15.400  13.470 38.8 32.1   
Total  39.650  41.910 100.0 100.0   
Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas Promedio
2006-2009

 
2006 2007 2008 2009  

Hacia países de la OECD  45.020  51.670  60.890  35.670  48.310  
entre ellos España  21.390  30.160  37.750  18.210  26.880  
Estados Unidos  17.490  12.250  11.660  12.130  13.380  
Italia  1.920  4.210  5.920 na  4.020  
Chile  2.190  3.080  3.060  2.680  2.750  

Promedio
Personas

2009
Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes 2006 2007 2008 2009 2006-2009

590 1.127 1.306 2.607 1.407  35.510
Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  
Total 24,3 20,8 15,3 11,9  ..
Crecimiento natural (o vegetativo) 24,3 21,7 20,3 18,2  ..
Migración neta 0,0 -0,9 -5,1 -6,3  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,8 0,8 0,8 0,9 2,9  394
Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual 2000 2005 2008 2009

Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 2,8 6,0 7,2 0,4 5,0  

7.508
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 1,4 4,8 6,1 -0,7  
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes  2006-2007 2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación  75,3 77,7
Tasa de empleo  68,1 66,0
Tasa de desempleo  9,6 15,0

Hombres 
Tasa de participación  90,0 88,4
Tasa de empleo  85,4 72,0
Tasa de desempleo 5,1 18,6

Notas y fuentes al final del capítulo
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

El Salvador
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 430
Temporal na 0,3 0,3 0,4 0,3  2 360

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente 

Personas % distribución

    2008 2009 2008 2009
Todos los tipos 590 430 na na   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución
    2008 2009 2008 2009

Todos los tipos 1.920 2.360 na na   
Flujos migratorios de salida (nacionales)  Personas Promedio

  Datos no estandarizados de países de destino 2006 2007 2008 2009 2006-2009
Hacia OECD  33.720  24.060  22.830  22.880  25.870  
entre ellos Estados Unidos  31.780  21.130  19.660  19.910  23.120  
España  1.130  1.620  1.200   910  1.220  
Canadá   420   920  1.110   830   820  

Promedio Personas
2009Flujos de entrada de solicitantes de asilo 2006 2007 2008 2009 2006-2009

Por millón de habitantes 2 1 1  2 100
Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  
Total 12,8 14,4 7,4 3,8  ..
Crecimiento natural (vegetativo) 24,0 23,4 20,6 15,1  ..

Migración neta -11,2 -9,0 -13,2 -11,3  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7  40
Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

Promedio 
2000-2005

Personas
2009

Producto Bruto Interno Real 2,2 3,1 2,4 -3,5 2,2  

6.020
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 1,6 2,7 2,0 -4,0  
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes  2006-2007  2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación  68,1 70,1 
Tasa de empleo  64,6 63,8 
Tasa de desempleo  5,1 9,1 

Hombres
Tasa de participación  90,4 92,6 
Tasa de empleo  86,9 83,0 
Tasa de desempleo  3,8 10,4 

Notas y fuentes al final del capítulo 
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino  

Estados Unidos

 2006  2007  2008  2009
Promedio

2006-2009
Personas

2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente 4,1 3,4 3,6 3,6 3,7 1.130.820

Temporal 1,2 1,5 1,5 1,3 1,3 1.418.510
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución     

2008 2009 2008 2009
Trabajo  75.910  65 500 6,9 5,8   
Familia (incluye familia acompañante)  716.240  747 410 64,7 66,1   
Humanitaria  167.970  177 920 15,2 15,7   
Otra  56.400  61 450 5,1 5,4   
Total 1.107.130 1.130.820 100,0 100,0   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución
    2008 2009 2008 2009

Trabajo  495.280  383.060 30,6 27,0   
Familia (incluye familia acompañante)  256.020  223.660 15,8 15,8   
Estudiante internacional  354.610  342.550 21,9 24,1   
Otra  511.160  469.240 31,6 33,1   
Total 1.617.070 1.418.510 100,0 100,0   
Datos no estandarizados de países de destino 
Flujos migratorios de salida (nacionales)

2006 2007 2008 2009 Promedio
2006-2009

 

Hacia países de la OECD  130.460  129.870  144.520  136.840  135.420  
entre ellos Corea  19.440  21.100  24.810  28.160  23.380  
Japón  22.200  22.790  24.020  23.550  23.140  
Alemania  16.340  17.500  17.540  17.710  17.270  
Reino Unido  16.000  15.000  17.000  17.000  16.250  
Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009

134 131 126 121 128  38 080
Componentes del crecimiento poblacional
(Por 1.000 habitantes) 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005   
Total 10,2 11,6 10,4 9,1   
Crecimiento natural (vegetativo) 7,4 6,9 5,9 5,7   
Migración neta 2,9 4,8 4,6 3,4   

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población  1990  1995  2000  2005  2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 9,1 10,5 12,1 13,0 13,5 43000
Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual

 2000  2005  2008  2009 Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 4,2 3,1 0,0 -2,6 2,7  
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 3,0 2,1 -0,9 -3,5  41761
Inserción laboral de emigrantes en Europa 
Porcentajes  2006-2007  2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación  63,7 62,9 
Tasa de empleo  60,0  58,7
Tasa de desempleo  5,8  6,6 

Hombres
Tasa de participación  86,0  80,6 
Tasa de empleo  81,4  76,1 
Tasa de desempleo  5,3  5,6 

Notas y fuentes al final del capítulo
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

México  2006  2007  2008  2009 Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1   23.850
Temporal 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4   32.530

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución   
2008 2009 2008 2009   

Todos los tipos   15.100   23.850 100 100   

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución   

2008 2009 2008 2009   
Todos los tipos   33.850   32.530 100 100   
Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009   

Hacia países de las OECD    187.870   163.450   206.070   179.700   184.270  
entre ellos Estados Unidos   173.750   148.640   189.990   164.920   169.330  
España   5.530   5.870   6.160   4.870   5.610  
Canadá   2.830   3.220   2.830   3.100   3.000  
Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009

5 3 3 6 4 680
Componentes del crecimiento poblacional
(Por 1.000 habitantes) 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  

Total 19,2 18,9 16,5 11,3  ..
Crecimiento natural (vegetativo) 23,3 22,0 18,9 16,6  ..
Migración neta -4,1 -3,1 -2,5 -5,3  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 961
Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual

 2000  2005  2008  2009 Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 6,6 3,2 1,5 -6,5 2,6  

12429
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 5,1 2,2 0,5 -7,5  
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes 2006-2007  2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación 52,1 52,3
Tasa de empleo 48,6 46,5
Tasa de desempleo 6,8 11,0

Hombres 
Tasa de participación 90,8 89,9
Tasa de empleo 87,3 82,0
Tasa de desempleo 3,9 8,9

Notas y fuentes al final del capítulo 
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Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

Uruguay
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Nivel
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas  
(Por 1.000 habitantes)

Permanente na na na na na na
Permanente y temporal 0.3 0.4 1.2 1.1 0.8  3 830

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente y temporal

Personas % distribución     
2008 2009 2008 2009

Trabajo  2.060  2.200 51.8 57.4   
Familia (incluye familia acompañanate)  1.320  1.090 33.2 28.5   
Estudiante internacional   170   230 4.3 6.0   
Otros   420   300 10.6 7.8   
Total  3.980  3.830 100.0 100.0   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución   
2008 2009 2008 2009   

 na na na na   
Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas  Promedio
2006-2009

 
2006 2007 2008 2009  

Hacias países OECD  11.660  10.920  8.670  5.690  9.240  
entre ellos España  8.580  7.900  5.440  2.420  6.090  
Estados Unidos  1.660  1.420  1.450  1.780  1.580  
Chile   790   910  1.000   690   850  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo  2006  2007  2008  2009
Promedio

2006-2009
Personas

2009
Por millón de habitantes 8 9 5 11 8 40
Componentes del crecimiento poblacional
Por 1000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  
Total 6.4 7.2 5.9 0.3   
Crecimiento natural (vegetativo) 8.4 8.5 7.5 6.5   
Migración neta -2.0 -1.3 -1.6 -6.3   

Grupos de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 3.2 2.9 2.7 2.5 2.4  80
Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real -1.9 7.5 8.5 2.9 0.0  
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA -2.3 7.3 8.2 2.5  11977
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes

 2006-2007  2008-2009  

Mujeres 
Tasa de participación  68.6  74.9  
Tasa de empleo  59.0  66.2  
Tasa de desempleo  14.0  11.7  

Hombres 
Tasa de participación  88.1  91.7  
Tasa de empleo  83.2  79.2  
Tasa de desempleo  5.5  13.7  

Notas y fuentes al final del capítulo 
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NOTAS y FUENTES A LOS CUADROS ESTADíSTICOS POR PAíS

nd: no  disponible o no aplicable

nr: no representativo, en particular para estimaciones inferiores a 10 000.

Las estadísticas sobre flujos migratorios provienen de permisos de residencia con excepción 
de Chile, Colombia y el caso de los migrantes temporarios en Estados Unidos los cuales se 
basan en estadísticas de visados. 

Datos de migración temporal para Belice comprende solo migración laboral

Los flujos migratorios de salida son tomados de las estadísticas de flujos de entrada de los 
países de la OECD, cuyas fuentes y definiciones se encuentran en el Statistical Annex of the 
International Migration Outlook (2010).

Las estadísticas de solicitantes de asilo fueron obtenidas del servicio estadístico del UNHCR.

Los componentes del crecimiento de población fueron tomados del World Population Pros-
pects, 2008 revision, UN Population Division, con la excepción de Argentina, Chile and Colom-
bia, cuyos datos fueron obtenidos de los institutos nacionales de estadística, y para el caso de 
Estados Unidos cuyos datos fueron obtenidos de las estadísticas demográficas de la OECD.   

Los datos referentes a la estimación de la población de inmigrantes  fueron tomados de la 
publicación Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision,  United Nations, De-
partment of Economic and Social Affairs, Population Division (2009). United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008.

Las cifras de México para 1990, 2000 y 2010 provienen del censo.

Los datos sobre la inserción laboral de los inmigrantes fueron elaborados sobre la  Current 
Population Survey, March Supplement for the United States y por la European Union Labour 
Force Survey.

Los países cubiertos por esta última incluyen Austria, Bélgica, Repúbica Checa, Dinamarca, 
Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Po-
lonia, Portugal, Suecia, Eslovenia, República Eslovaca y el Reino Unido así como los países no 
miembros de la Unión Europea como Suiza, Islandia, Noruega y Turquía. 

Los indicadores macroeconómicos fueron tomados de las bases de datos de libre acceso del 
Banco Mundial, abril, 2011.



50  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5649-7

4. BIBLIOGRAFíA
Banco Mundial. Close to home: The development impact of remittances in Latin America/Cerca 

de casa: El impacto de las remesas en el desarrollo en América Latina. Washington DC; 
2007.  

Banco Mundial. Outlook for remittance flows 2011-12: Recovery after the crisis, but risks lie 
ahead/ Panorama de los flujos de remesas 2011-12: Recuperación después de la crisis, 
pero hay riesgos por venir. Migration and Development Brief N°13, World Bank. Washington 
DC; 2010.

BID. Sending money home: Leveraging the development impact of remittances/Envío de dinero 
a casa: Apalancamiento del impacto de las remesas en el desarrollo. Inter-American 
Investment Bank, Multilateral Investment Fund, Washington, DC; 2006.

BID. Remittances to Latin America and The Caribbean in 2010. Stabilization after the crisis/
Remesas a América Latina y el Caribe en 2010. Estabilización después de la crisis. Inter-
American Investment Bank, Multilateral Investment Fund, Washington; 2011. 

Docquier, F. y H. Rapoport. Globalization, brain drain and development/Globalización, fuga de 
cerebros y desarrollo, Journal of Economic Literature, próximamente; 2011.

Hoefer, Michael, Nancy Rytina y Bryan C. Baker. Estimates of the unauthorized immigrant 
population residing in the United States/Estimaciones de la población inmigrante no 
autorizada residente en los Estados Unidos. Population estimates. Office of Immigration 
Statistics, Department of Homeland Security; February 2011.

MOJ. Immigration control report/Informe de control de immigration. Immigration Bureau, 
Ministry of Justice, Tokyo; 2010. 

Passel, Jeffrey. The size and characteristics of the unauthorized migrant population in the U.S. 
Estimates based on the March 2005 Current population/ El tamaño y las características de 
la población migrante no autorizada en Estados Unidos, estimaciones basadas en Current 
population de marzo de 2005). Pew Hispanic Center Report, Washington, DC; March 7, 
2006.

Passel, Jeffrey y D. Vera Cohn. U.S. unauthorized immigration flows are down sharply since 
mid-decade/Los flujos de inmigración no autorizada a los Estados Unidos cayeron 
marcadamente desde la mitad de la década. Pew Hispanic Center Report. Washington, DC; 
September 1, 2010.

Porter, E. Illegal immigrants are bolstering social security with billions/Los inmigrantes 
ilegales están reforzando la seguridad social con miles de millones. New York Times, citing 
E. Goss, chief actuary of the Social Security Administration; April 5, 2005.

OCDE. Counting immigrants and expatriates in OECD countries: A new perspective/Recuento 
de inmigrantes y expatriados en los países de la OCDE: una nueva perspectiva. En Trends 
in International Migration, Organisation for Economic Co-operation and Development, 
Paris; 2004. 

OCDE. Overview of the labour market immigration of immigrant women on the labour market 
in OECD countries/Descripción general de la inmigración del mercado laboral de mujeres 



Capítulo I   Tendencias recientes de la migración internacional   /  51

inmigrantes en el mercado laboral de los países de la OCDE. En The International Migration 
Outlook, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris; 2006.

OCDE. Return migration: A new perspective/Emigración de retorno: Una nueva perspectiva. 
En The International Migration Outlook. Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Paris; 2008. 

OCDE. The International Migration Outlook, Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Paris; 2010 (a). 

OCDE. The Latin American Economic Outlook, Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Paris; 2010 (b)

OCDE. The International Migration Outlook, Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Paris; 2011. 

UN. Recommendations on statistics of international migration/Recomendaciones sobre 
estadísticas de migración internacional, Revisión 1. ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1, Series 
M, N°. 58, Rev. 1, Department of Economic and Social Affairs and the Statistics Division, 
United Nations, New York; 1998.  

Vuletin, Guillermo. Measuring the informal economy in Latin America and the Caribbean/
Medición de la economía informal en América Latina y el Caribe. IMF Working Paper 
WP/08/102, International Monetary Fund. Washington, DC; 2008. 

5. NOTAS
1 Las estadísticas por categoría de entrada no están disponibles para México, por lo que la 

naturaleza de este aumento sigue siendo incierta. Sin embargo, está aparentemente rela-
cionada con la introducción de procedimientos que hacen más flexible la adquisición de la 
condición de residente.

2 Ecuador no se menciona aquí porque sus estadísticas se refieren a admisiones en lugar 
de personas, es decir, una persona que entra más de una vez con el mismo permiso se 
contará dos veces.  Por lo tanto, las estadísticas sobrevaloran el nivel real de inmigración. 
Sin embargo, aportan una indicación de las tendencias con el transcurso del tiempo.

3 Como porcentaje de la población total del país.

4 La categoría de migración que se considera aquí es la del permiso otorgado por el país de 
destino y puede no reflejar el motivo real de porqué una persona emigra. El inmigrante 
generalmente elegirá el canal de entrada que sea más conveniente, refleje o no sus inten-
ciones reales de mudarse.

5 Las estadísticas de entrada para El Salvador y México no están divididas en categorías.  

6 Generalmente, se exige a los inmigrantes que deseen traer a sus familias que demuestren 
tener un alojamiento adecuado e ingresos suficientes.  

7 Esto puede ser un instrumento estadístico, debido a la naturaleza de las estadísticas de 
migración ecuatorianas, que miden la cantidad de admisiones, en lugar de la cantidad de 
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personas únicas que ingresan. Cuanto más larga es la estadía, mayor es la posibilidad de 
que un inmigrante salga (temporalmente) y vuelva a entrar, lo que tendería a exagerar los 
flujos de entrada permanente en relación con los temporales.    

8 Puede incluir la migración por otros motivos que no sean laborales. Aquí se ha asumido 
que la migración del Mercosur está compuesta esencialmente de trabajadores.

9 Estas no son tasas de retención de graduados sino que de personas que no renuevan sus 
permisos de estudiante. Dichas personas pueden quedarse por motivos de matrimonio 
con un residente o por motivos humanitarios así como por motivos laborales. No necesa-
riamente han completado su programa de estudios. 

10 El término Unauthorized puede admitir su equivalente en español al término irregular.

11 Es decir, ocurrió por iniciativa del inmigrante y no del empleador. Sin embargo, algunos 
migrantes pueden ser seleccionados por empleadores a través de empleados inmigrantes 
existentes.   

12 Ver las Perspectivas Económicas de América Latina de 2010 (OCDE 2010b), que se enfocan 
en la migración internacional y que abarcan algunos de los mismos temas examinados en 
esta sección y este capítulo.

13 Las cifras que se indican en el cuadro 6 se basan en sumas de estadísticas nacionales, que 
no siempre se basan en definiciones similares. En particular, suelen diferir si se incluyen 
los movimientos a corto plazo. En el caso de algunos países, se incluyen casi completa-
mente. En otros se omiten. Por este motivo, las estadísticas que se indican en el cuadro 6 
deberían tomarse como referencia. 

14 329.000 emigrantes de Argentina, 211.000 de Bolivia, 368.000 de Colombia, 480.000 de 
Ecuador, 197.000 de Perú (del registro de población). 

15 España ha implementado un nuevo programa de retorno asistido, dirigido a inmigrantes 
desempleados con derecho a beneficios por desempleo. Ofrece la posibilidad de recibir 
parte de los beneficios por desempleo en España (40%) y en el país de origen (60%), con la 
condición de no presentar solicitud de residencia o permiso de trabajo durante tres años. 
En total, se procesaron 11.500 solicitudes entre fines de 2008 y mayo de 2010; el objetivo 
había sido lograr que se inscribieran 100.000 inmigrantes.  

16 El gobierno ofreció 300.000 yenes por trabajador desempleado nikkei-jin, y 200.000 yenes 
por sus dependientes si retornan a su país de origen y no van a Japón en los próximos tres 
años. Desde abril de 2009 hasta febrero de 2010, 19.000 brasileños y 850 peruanos se be-
neficiaron con este programa.

17 Se incluyen entre estos los 27 países de la Unión Europea excepto Bulgaria y Rumania, 
más los países del Espacio Económico Europeo que no son parte de la Unión Europea, 
tales como Islandia, Noruega y Suiza. No se incluye a Alemania, sin embargo, porque la 
encuesta de la población económicamente activa de Alemania (el “Mikrocensus”) no iden-
tifica el lugar de nacimiento de los inmigrantes.

18 En especial, los datos excluyen la emigración a Australia, Canadá, Japón, Corea y Nueva 
Zelanda, que representaron alrededor del 10% de todos los flujos de salida de las Amé-
ricas entre 2006 y 2009, o 5% si se excluye Canadá y los Estados Unidos como países de 
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origen. Tampoco abarca la emigración a países del Caribe o América Latina, donde los 
tamaños de las muestras de inmigrantes en encuestas laborales nacionales pueden ser 
demasiado pequeños para arrojar estimaciones confiables.

19 La población emigrante mexicana en sí misma está más equilibrada, pero las mujeres 
mexicanas participan mucho menos que los hombres en el mercado laboral. 

20 Consulte la base de datos de inmigrantes a países de la OCDE y a los no pertenecien-
tes a la OCDE (DIOC-E), http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_37415_ 
46561249_1_1_1_37415,00.html, tasas de expatriación por nivel de logro educativo. 

21 Las estimaciones menores a 10.000 se han suprimido. 

22 15.580 y 13.000 respectivamente para estos dos países en 2009, en comparación con 6.540 
para América Latina como un todo (estimaciones del FMI). 

23 En principio, para obtener estadísticas de los nacidos en el país para las características 
que se muestran en el cuadro a efectos de hacer comparaciones, tendría sentido ponderar 
los resultados de los nacidos en el país para cada país de destino, por la proporción de 
trabajadores emigrantes de las Américas residentes en ese país. Lo que se muestra aquí, 
no obstante, son los resultados generales del mercado laboral de los nacidos en el país, 
donde cada país tiene la ponderación de su población económicamente activa nacida en el 
país, independientemente de cuántos emigrantes de las Américas vivan allí. En la práctica, 
la ponderación no afecta demasiado los resultados.   

24 60% de los migrantes familiares legales de 20 años de edad o más a los Estados Unidos en 
2009 fueron mujeres. 

25 La tasa de desempleo para los extranjeros sin ciudadanía de países de la Unión Europea 
fue de alrededor de 31,7% en 2010, también un tanto más alta que la cifra de 30,1% obser-
vada en 2009.  

26 Integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela,

27 “Policy Transfer” Dolowitz and Marsh, 1996, 2000

28 Estado de ratificación de la Convención disponible en: http://treaties.un.org/Pages/View-
Details.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en 

http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_37415_46561249_1_1_1_37415,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_37415_46561249_1_1_1_37415,00.html
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en
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CAPíTULO II

PATRONES DE LA MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS
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1. INTRODUCCIÓN
América Latina y el Caribe es una tierra de migraciones. Desde su fundación hasta nuestros 
días, los movimientos migratorios han marcado a las sociedades de la región. Actualmente, el 
cuadro es complejo. Una proporción cercana a 13% del total mundial de migrantes, una parti-
cipación destacada en los flujos hacia Norteamérica y Europa y un conjunto de oportunidades y 
desafíos se asocian visiblemente a la migración internacional en esta región.

Se presenta acá un breve análisis de los patrones y tendencias de la migración internacional 
latinoamericana y caribeña desde la segunda mitad del siglo XX con un examen de sus prin-
cipales especificidades, tales como la significativa participación de las mujeres, la vigencia 
de la migración calificada y la distribución ocupacional del empleo de los inmigrantes en las 
Américas.

2. GRANDES TENDENCIAS
El rasgo migratorio más característico de la región es el gran número de emigrados. En efecto, 
según estimaciones de comienzos del año 2000 y que se puede suponer permanecen estables 
en términos relativos, los inmigrantes representaban 1% de la población regional, mientras 
que los emigrantes, 4% de ella. Es decir, por cada inmigrante, había cuatro emigrados. Y aun-
que geográficamente los destinos de los emigrantes se han ampliado y diversificado, Argenti-
na, Costa Rica y Venezuela se han mantenido como destinos tradicionales dentro de la región 
de América Latina y el Caribe, al mismo tiempo que otros países se han convertido en emiso-
res, receptores y de tránsito, combinadamente (Martínez, 2008). 

2.1 Estimaciones: crecimiento y protagonismo

Según los datos censales sobre totales migratorios acumulados de los que dispone el Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), División de Población de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), hasta comienzos de la actual década el número de 
migrantes latinoamericanos y caribeños experimentó un incremento considerable, habiendo 
alcanzado un total estimado de más de 21 millones de personas hacia el año 2000. Anteceden-
tes fragmentarios de otras fuentes permiten situar la cifra en casi 26 millones hacia 2005, la 
que probablemente se estabilizó desde entonces hasta el año 2010.

Los migrantes latinoamericanos y caribeños constituían a comienzos de la década una pro-
porción superior a 13% de los migrantes internacionales en el mundo, porcentaje que supera 
a la proporción de la población de América Latina y el Caribe sobre la población mundial, que 
alcanza cerca de 9%. Sin considerar cifras sobre movilidad temporal u otras formas que no 
implican traslados fuera del país de residencia, su número equivalía a la población de un país 
de la región de tamaño intermedio (véanse el gráfico 1 y el cuadro 1). 

En cuanto a la información sobre emigrados (cerca de 4% de la población regional, lo que 
corresponde a una estimación mínima hacia el año 2000), se puede observar que el número 
más cuantioso corresponde a México, seguido del conjunto de los países de la Comunidad del 
Caribe y de Colombia, que exceden holgadamente un millón de personas en cada caso. Otros 
nueve países de América Latina superaban para entonces el medio millón, y solamente uno no 
alcanza a las 100.000 personas (véase el cuadro 1). 
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Las cifras acusan una considerable presencia de latinoamericanos y caribeños fuera de sus 
países de origen, a pesar de que en términos relativos sus repercusiones sobre las respectivas 
poblaciones nacionales son variadas: en América Latina los porcentajes más altos —entre 8 y 
15%— corresponden a Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, 
aunque en muchas naciones caribeñas más de 20% de la población se encuentra en el exterior. 

GRÁFICO 1  América Latina y el Caribe: Porcentajes de inmigrantes y emigrados sobre las poblaciones 
nacionales en subregiones y países, circa 2000

 
 
CUADRO 1  América Latina y el Caribe: inmigrantes y emigrados con respecto a la población total, 
por países de residencia y de nacimiento, circa 2000 (Estimaciones mínimas en miles de personas y en 
porcentajes)

País Población total

Inmigrantes Emigrados

Número
Porcentaje de 
población país Número

Porcentaje de 
población país

Total regióna 523 728 6 151 1,2 21 392 4,1

América Latina 511 954 5 281 1,0 19 560 3,8

Argentina 36 784 1 531 4,2 507 1,4

Bolivia 8 428 95 1,1 346 4,1

Brasil 174 719 683 0,4 730 0,4

Chile 15 398 195 1,3 453 2,9

Colombia 41 468 109 0,3 1 442 3,5

Costa Rica 3 925 296 7,5 86 2,2

Cuba 11 199 82 0,7 973 8,7

Ecuador 12 299 104 0,8 585 4,8

El Salvador 5 744 37 0,7 911 15,9

Guatemala 11 225 49 0,4 532 4,7

Haití 8 357 26 0,3 534 6,4

Honduras 6 485 27 0,4 304 4,7

México 98 881 519 0,5 9 277 9,4

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

n Inmigrantes n Emigrados

Cono Sur México CaribeRegión 
Andina

Istmo 
Centroamericano

Continúa



58  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5649-7

País Población total

Inmigrantes Emigrados

Número
Porcentaje de 
población país Número

Porcentaje de 
población país

Nicaragua 5 142 34 0,7 487 9,5

Panamá 2 948 86 2,9 124 4,2

Paraguay 5 496 171 3,1 368 6,7

Perú 27 412 81 0,3 634 2,3

Rep. Dominicana 8 396 96 1,1 782 9,3

Uruguay 3 337 46 1,4 278 8,3

Venezuela (Rep. 
Bolivariana de)

24 311 1 014 4,2 207 0,9

Caribe 11 774 870 7,4 1 832 15,6

Antillas 
Neerlandesas

215 55 25,6 118 54,9

Bahamas 303 30 9,9 28 9,2

Barbados 267 25 9,4 68 25,5

Belice 232 34 14,8 43 18,5

Dominica 78 4 5,1 8 10,3

Granada 81 8 9,9 56 69,1

Guadalupe 428 83 19,4 2 0,5

Guyana 759 2 0,3 311 41,0

Guayana Francesa 164 – – 1 0,6

Jamaica 2 580 13 0,5 680 26,4

Martinica 386 54 14,0 1 0,3

Puerto Rico 3 816 383 10,0 6 0,2

Santa Lucía 146 8 5,5 22 15,1

Suriname 425 6 1,4 186 43,8

Trinidad y Tabago 1 289 41 3,2 203 15,7

Otros b 605 124 20,5 99 16,4
 
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Proyecto 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA); Cuba, Haití y el Caribe: División de Población de 
las Naciones Unidas.

Nota: los datos de inmigrantes en Uruguay corresponden al censo de 1996. Belice, Colombia y Perú fueron procesados 
con Redatam [en línea], http://www.eclac.org/redatam.

a  En los casos de Cuba, Haití y el Caribe, las cifras provienen de la División de Población de las Naciones Unidas.

b  Comprende Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bermuda, Islas Caimán, Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas 
y de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas. Las estimaciones de 
emigrantes son mínimas, ya que consignan un número limitado de países de Europa y Oceanía.

2.2 Ampliación y diversificación de la geografía migratoria

Los destinos de los flujos migratorios regionales se han ido ampliando y diversificando de 
manera progresiva (gráfico 2). Los diversos factores de expulsión presentes en las vicisitudes 
económicas y sociales, la demanda de trabajadores especializados, la expansión de los medios 
de comunicación y transporte, y la intensificación de las redes sociales —que en algunos casos 
se unen a los vínculos históricos—, explican, en buena medida, que durante los años noventa 

CUADRO 1  Continuación

http://www.eclac.org/redatam
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y el decenio del 2000 hayan ido adquiriendo importancia cuantitativa los flujos de latinoame-
ricanos hacia Europa —en particular a España—, Canadá y Japón. Los migrantes de la región 
también tienen una presencia significativa en otros países de Europa (como los sudamericanos 
en Italia, Francia y Portugal), en Australia e Israel (chilenos y argentinos). Según las estima-
ciones disponibles, puede conjeturarse que hacia el 2010, un total superior a los 3 millones de 
latinoamericanos y caribeños se encuentra fuera de las Américas.

En términos generales, se constata pertinazmente que la migración sigue siendo un proceso 
orientado desde naciones con menos oportunidades a otras más favorecidas y habitualmente de 
más altos ingresos. Dentro de la región de las Américas se distinguen dos patrones migratorios 
tradicionales que parecen seguir esta lógica: la emigración de trabajadores desde América Lati-
na y el Caribe hacia Estados Unidos y Canadá y el intercambio de población entre los mismos paí-
ses de la región. En los últimos años, España pasó velozmente a ocupar el segundo lugar como 
destino de la emigración regional, lo que sugiere un tercer patrón emergente (Martínez, 2009).

Uno de los grandes obstáculos para reunir conocimientos sobre las tendencias y patrones migratorios, 
tanto en América Latina como en el mundo, es la insuficiente disponibilidad de datos. El CELADE ha 
subrayado reiteradamente que la falta de información adecuada, oportuna y relevante conspira, además, 
contra la posibilidad de diseñar políticas y acuerdos encaminados a lograr la gobernabilidad migratoria, 
problema que se ha ido enfrentando parcialmente en los países de la región a través de iniciativas des-
tinadas a crear sistemas de información en Centroamérica y en los países andinos, así como una diver-
sidad de otras iniciativas encaminadas a crear observatorios de amplios aspectos de la migración, que 
comprenden desde la situación de los derechos humanos, hasta la existencia de normativas y políticas. 
En varias iniciativas se advierte una dispersión temática que es urgente ordenar, aunque también hay un 
apego a fuentes de información relevantes como los censos de población.1

GRÁFICO 2  Principales destinos de los emigrantes latinoamericanos y caribeños, alrededor del año 2009

 

Fuente: Proyecto Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) del CELADE.
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3. LA MIGRACIÓN DENTRO DE LAS AMÉRICAS2

3.1  La migración hacia los Estados Unidos: destino dominante

Desde hace décadas, los Estados Unidos han sido el destino preferente para la mayoría de los 
emigrantes latinoamericanos y caribeños, aunque con importantes y crecientes excepciones de 
acuerdo a los comportamientos de años recientes. De todos modos, los inmigrantes en este 
país representan, aproximadamente, tres cuartas partes del total de los migrantes de la región, 
unos 20,5 millones de personas hacia 2009 –más de la mitad mexicanos–, según los datos de la 
Current Population Survey (CPS) de enero de 2009, cifra que equivale a más de la mitad del total 
acumulado de inmigrantes en los Estados Unidos, sin contar a sus descendientes (CEPAL, 2009).

Este flujo converge la combinación de una demanda laboral con la oferta de mano de obra ba-
rata o bien calificada (CEPAL, 2009; Martínez, 2008). No son sólo las desigualdades económi-
cas entre el norte y el sur lo que explica este movimiento migratorio, sino también la formación 
de enclaves étnicos y laborales de inmigrantes provenientes de América Latina y el Caribe. Con 
todo, puede decirse que el conjunto de latinoamericanos y caribeños —principalmente mexica-
nos— tienen marcadas heterogeneidades en términos de su inserción en el mercado laboral.

Desde el año 2000 los inmigrantes “latinos” y sus descendientes constituyen la primera mino-
ría étnica en los Estados Unidos (13% de la población según el censo de 2000 y 15% según la 
CPS de enero de 2009). Aunque tradicionalmente alimentada por mexicanos y caribeños, tam-
bién incluye en forma creciente a migrantes centroamericanos, y a ellos se han ido agregando 
los sudamericanos.

CUADRO 2  Estados Unidos: stocks de población inmigrante de origen latinoamericano y caribeño (1970, 
1980, 1990, 2000 y 2008)

Procedencia

Fechas censales
Tasas de crecimiento 

intercensal

1970 1980 1990 2000 2008
1970-
1980

1980-
1990

1990-
2000

2000-
2008

América del Sur
234.233 493.950 871.678 1.930.271 2.566.925  

13,6% 11,3% 10,4% 12,0% 12,7% 7,5 5,7 7,9 3,6

Mesoamérica
873.624 2.530.440 5.391.943 11.203.637 14.175.411  

50,6% 57,7% 64,4% 69,6% 70,3% 10,6 7,6 7,3 2,9

Caribe y otros
617.551 1.358.610 2.107.181 2.953.066 3.407.909  

35,8% 31,0% 25,2% 18,4% 16,9% 7,9 4,4 3,4 1,8

Total 1.725.408 4.383.000 8.370.802 16.086.974 20.150.245  

 100% 100% 100% 100% 100% 9,3 6,5 6,5 2,8

Fuente: Proyecto IMILA del CELADE.
Nota: las cifras de 2008 corresponden a la American Community Survey (ACS), del U.S. Census Bureau. 
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La población de latinoamericanos en los Estados Unidos es más bien heterogénea. Incluye a 
los mesoamericanos –los cuales cuentan con mayores niveles de organización como comuni-
dades y clubes– y a los sudamericanos y caribeños, entre los cuales la participación laboral de 
mujeres es notoriamente más elevada, las ocupaciones profesionales abarcan proporciones 
significativamente más altas, y los perfiles de escolaridad son ostensiblemente más altos.

Se estima que casi la mitad de los indocumentados son de origen latinoamericano, aunque su 
peso ha ido disminuyendo debido al crecimiento de los asiáticos, en particular. Cabe mencionar 
que alrededor de 40% de los indocumentados son personas que entran legalmente pero que 
exceden el tiempo de permanencia de sus visas (overstayed immigrants), mientras que 60% 
corresponde a personas que entran ilegalmente al país evadiendo los controles fronterizos 
(véase el gráfico 3).

GRÁFICO 3  Estados Unidos: los inmigrantes indocumentados en 1986 y 2008

 1986 (3,2 millones) 2008 (11,9 millones)

 

Fuente: “Trends in Unauthorized Immigration: Undocumented Inflow Now Trails Legal Inflow”, Pew Hispanic Center - 
Pew Research Center Report, Washington D.C. 2008. Ruth Wasem, Unauthorized Aliens in the United States: Estimates 
since 1986, Congressional Research Report, Nº RS21983, Washington, D.C., 2004.

3.2  La migración hacia Canadá: presencia visible

El flujo de latinoamericanos y caribeños hacia Canadá ha estado asociado a una serie de factores 
como la demanda de trabajadores especializados, los programas de captación de inmigrantes, el 
refugio y las redes sociales. Se trata de una migración que reviste características singulares en 
comparación con otros destinos y que tiene un deliberado componente de temporalidad. 

Con un stock que en 2006 –año del último censo3– ya alcanzaba casi 700.000 personas, este 
país ocupa la tercera posición en cuanto a los destinos de la emigración de latinoamericanos y 
caribeños hacia países desarrollados —después de los Estados Unidos y España.

Canadá es una de las naciones con más elevado porcentaje de población inmigrante —20% 
de su población total—, la más alta en los últimos 75 años, población que proviene de las más 
diversas regiones del mundo. Del total de migrantes recientes (llegados entre 2001 y 2006), 
los migrantes de origen latinoamericano y caribeño suman 11%, lo que implica un aumento de 
casi 2 puntos respecto de 2001 (9%); en tanto que los originarios de Asia (incluido Medio Orien-
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te) siguen constituyendo el grupo mayoritario, con 59% (lo que significa una variación menor 
respecto del porcentaje que alcanzaban en 2001). En segundo término se ubican los europeos, 
que alcanzan 16% del total de inmigrantes recientes.

En el 2006, 57% del stock de latinoamericanos y caribeños corresponde a oriundos del Cari-
be, representados principalmente por migrantes de Jamaica, con más de 123.000 personas; 
Guyana, con más de 87.000; Trinidad y Tobago, con más de 65.000; y Haití, con más de 63.000 
inmigrantes. Entre los sudamericanos, que representan casi 24% del total de latinoamericanos 
y caribeños, los colombianos forman el principal stock, con más de 39.000 personas, seguidos 
por chilenos (27.000) y peruanos (22.000). Entre los mesoamericanos, la mayoría de los inmi-
grantes son personas nacidas en México, con 50.000 migrantes, y El Salvador, con casi 43.000 
(véase el cuadro 3). 

CUADRO 3  Canadá: stocks de latinoamericanos y caribeños inmigrantes por país de nacimiento, 1996, 
2001 y 2006

País de nacimiento 1996 2001 2006

América del Sur 106.205 113.040 162.655

Argentina 12.495 12.015 18.120

Bolivia 2.435 — 3.770

Brasil 10.200 11.705 15.120

Colombia 9.855 15.505 39.145

Chile 26.945 24.495 26.505

Ecuador 10.250 10.905 13.480

Paraguay 5.140 — 7.530

Perú 16.200 17.125 22.080

Uruguay 5.955 — 6.635

Rep. Bolivariana de Venezuela 6.730 — 10.270

Otros América del Sur — 21.290 —

Mesoamérica 103.110 108.090 130.450

Belice 1.595 — 2.080

Costa Rica 1.875 — 2.940

El Salvador 40.180 38.460 42.780

Guatemala 13.965 13.680 15.705

Honduras 3.935 — 5.165

México 30.085 36.225 49.925

Nicaragua 8.960 9.375 9.095

Panamá 2.515 — 2.760

Otros Mesoamérica — 10.350 —

Caribe 366.640 377.590 388.555

Barbados 15.620 14.650 15.325

Cuba 3.395 — 8.865

Granada 7.805 — 8.740

Guayana Francesa 65 — 55

Guyana 78.280 83.535 87.195

Haití 51.145 52.625 63.350

Continúa
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País de nacimiento 1996 2001 2006

Jamaica 117.795 120.210 123.420

República Dominicana 4.875 — 6.505

San Vicente 7.505 — 8.795

Suriname 900 — 765

Trinidad y Tabago 63.565 64.145 65.540

Otros Caribe 15.690 42.425 —

Total región 575.955 598.720 681.660
 

Fuente: Censos de población de Canadá, muestras de 20% (www.statcan.ca).

En relación con la inmigración de otros orígenes, los latinoamericanos y caribeños registran 
un leve incremento entre los años 2001 y 2006 (véase el gráfico 4), pasando de 8,9% a 10,8% 
del total de extranjeros, aumento que podría tener dos lecturas. De una parte, no alcanza para 
igualar los niveles de 1991, cuando la migración regional alcanza su cota máxima, en torno 
a 16%, si bien este incremento representa un punto de inflexión en relación con la tendencia 
descendente que desde aquel año se venía registrando hasta 2001. De todas formas, la inmi-
gración de origen asiático es claramente la que predomina a partir del decenio de 1980, supe-
rando 58% del total en 2006.

GRÁFICO 4  Canadá: Región de nacimiento de los inmigrantes recientes, 1971 a 2006

 
Fuente: Statistics Canada, censuses of population, 1971 to 2006. http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/
as-sa/97-557/figures/c2-eng.cfm

Notas: Migrantes recientes se refiere a inmigrantes que llegaron a Canadá dentro de los cinco años previos al censo 
de referencia. “Otros” incluye a Groenlandia, St Pierre and Miquelon, la categoría “otro país”, así como a un pequeño 

número de inmigrantes nacidos en Canadá. 
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3.3 Otros movimientos relevantes: vigencia de la migración entre los países 
de América Latina y el Caribe 

Dentro de la región de América Latina y el Caribe la movilidad también ha sido una constante, es-
pecialmente entre los países limítrofes o cercanos. Interesante de destacar es el hecho que esta 
migración intrarregional ha seguido la trayectoria de las distintas etapas del desarrollo de los países 
de América Latina y el Caribe, tal como lo hizo la migración interna en las pasadas décadas. Las cifras 
disponibles se remontan a alrededor del año 2000] y señalan que las personas oriundas de la región 
representaron más de 60% del total de los inmigrantes registrados en los países, y el total acumulado 
ese año, estimado en 3 millones de personas, fue el más alto que se haya verificado en la historia. 

En contraste con el decenio de 1980, durante los años noventa se registró una recuperación de 
la movilidad dentro de la región; es decir, un aumento. La hipótesis actual —en ausencia de los 
censos de la ronda de 2010— es que en el decenio de 2000 se mantuvo la tendencia, aunque 
debe confirmarse con los datos. 

Una de las características distintivas de estos flujos intrarregionales es que se trata funda-
mentalmente de movimientos entre países fronterizos o geográficamente cercanos. Durante 
los años noventa si bien en algunos de ellos este número se estabilizó (los casos de Argentina 
y República Bolivariana de Venezuela), aumentó significativamente en Costa Rica y, sobre todo, 
en Chile, donde se produjo un incremento destacable (Martínez, 2003). En la composición del 
conjunto de los inmigrantes regionales tienden a predominar las mujeres (véase el cuadro 4). 
Estas tendencias son las que posiblemente se han mantenido en el decenio de 2000.

En el Caribe, la migración entre países y territorios de la subregión puede caracterizarse de 
muchas formas en función de su complejidad; pero destacan, a grandes rasgos, el movimiento 
de haitianos hacia República Dominicana (acompañado de singulares problemáticas para los 
migrantes) y los desplazamientos entre países de la CARICOM —que en algunos casos llegan 
a alcanzar proporciones importantes de las poblaciones nacionales—; la intensa modalidad 
circular, que también implica el retorno por etapas a los países de origen, y la combinación 
de elementos de emigración, recepción y tránsito. La emigración de personal calificado en el 
sector de la salud es una de las improntas de la migración caribeña. 

4. LA EMIGRACIÓN ExTRARREGIONAL DESDE AMÉRICA LATINA  
y EL CARIBE

La emigración es el rasgo distintivo de los países de la región latinoamericana y caribeña. Este 
aspecto se analiza acá en su dimensión hacia el exterior de las Américas y su examen se rea-
liza diferenciando, necesariamente, los principales destinos.
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CUADRO 4  América Latina y el Caribe: totales acumulados de población nacida en el extranjero, según 
países de residencia y sexo, circa 2000

País de 
residencia

Total nacidos en el extranjero Nacidos en América Latina y el Caribe

Ambos 
sexos Hombres Mujeres IM a

Ambos 
sexos Hombres Mujeres IM a

Argentina 1.531.940 699.555 832.385 84,0 1.029.302 471.831 557.471 84,6

Belice 34.442 17.619 16.823 104,7 29.293 14.798 14.495 102,1

Bolivia 95.764 49.299 46.465 106,1 76.380 38.853 37.527 103,5

Brasil 683.769 365.915 317.854 115,1 144.470 78.800 65.670 120,0

Chile 195.320 94.677 100.643 94,1 139.082 64.693 74.389 87,0

Colombia 109.971 56.889 53.082 107,2 69.250 34.663 34.587 100.2

Costa Rica 296.461 149.495 146.966 101,7 272.591 136.055 136.536 99,6

Ecuador 104.130 52.495 51.635 101,7 74.363 36.569 37.794 96,8

El Salvador 37.387 17.702 19.685 89.9 30.284 14.013 16.271 86,1

Guatemala 49.554 22.180 27.374 81,0 39.515 16.891 22.624 74,7

Honduras 27.976 14.343 13.633 105,2 20.097 9.915 10.182 97,4

México 519.707 261.597 258.110 101,4 91.057 43.071 47.986 89,8

Nicaragua 34.693 17.771 16.922 105,2 27.380 13.777 13.603 101,3

Panamá 86.014 43.719 43.264 101,1 53.322 25.259 28.063 90,0

Paraguay 171.922 89.453 82.469 108,5 158.276 81.901 76.375 107,2

Perú 81.636 40.739 40.897 99,6 43.017 20.184 22.833 88,4

Rep. Dominicana 96.233 58.069 38.164 152,2 79.494 48.303 31.191 154,9

Venezuela  
(Rep. Bol. de) 1.014.318 508.958 505.360 100,7 752.819 363.115 389.704 93,2

Total países 5.171.237 2.560.475 2.611.731 101,0 3.129.992 1.512.691 1.617.301 93,5
 
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Proyecto 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).

Nota: Belice, Colombia y Perú fueron procesados en línea con Redatam [en línea], http://www.eclac.org/redatam.

a IM = índice de masculinidad. 

4.1 La migración hacia España: de vuelta a la metrópolis

España es el segundo destino de la migración regional, lo que está asociado a factores como 
los vínculos históricos, familiares, culturales y lingüísticos iberoamericanos, que han operado 
en un espacio de disímiles desempeños económicos (Martínez, 2008; Ruiz, 2008).

Las personas nacidas en países de América Latina captadas por los censos de población pasa-
ron de 210.000 en 1991 a 840.000 en 2001. Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes, 
una fuente importante para conocer antecedentes básicos de los inmigrantes, en enero del 
2004, por ejemplo, había casi 16 millones de personas nacidas en algún país latinoamericano, 
y tal cifra se había empinado a poco más de 2,4 millones a comienzos de 2010, tratándose prin-
cipalmente de sudamericanos (véase el cuadro 5). Se trata de un contingente que ha crecido de 
manera constante y que en su conjunto constituye casi la mitad de las entradas de extranjeros 
desde el año 2000 (Domingo, 2004), además de llegar a representar casi 40% de los extranjeros 
en el país, lo cual explica que España sea hoy el segundo destino de la emigración regional. 

http://www.eclac.org/redatam
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Un rasgo saliente de esta migración, reportada ampliamente en los últimos años, es la par-
ticipación mayoritaria de las mujeres y su calificación elevada. Si bien su inserción laboral 
es segmentada, la experiencia de trabajo y los vínculos con redes sociales y familiares les 
permiten una rápida movilidad socio-ocupacional. Entre las actividades de mayor inserción se 
encuentran los cuidados a personas mayores y el servicio doméstico, hecho que ha traído una 
repercusión indudable: ha facilitado la movilidad social de la población nativa, especialmente 
de las mujeres españolas que se incorporan al mercado de trabajo. Asimismo, la participación 
económica de los migrantes ejerce también efectos positivos sobre el financiamiento de la se-
guridad social, siendo la española una sociedad que envejece demográficamente.

Es singular el hecho que durante todo este tiempo las migraciones de españoles, ya sea anti-
guos migrantes de retorno, sus descendientes que nunca perdieron la nacionalidad, o los que 
la obtuvieron más tarde, han estado siempre presentes. Hasta 1999 fueron la primera nacio-
nalidad de flujos procedentes de la región, y en 2006 ocupaban la cuarta posición entre las 
entradas anuales de flujos procedentes de América Latina (Vono y Domingo, 2008).

Se ha mencionado reiteradamente que la migración de latinoamericanos a España (al menos 
antes de la crisis) ha tenido la especificidad de presentar una modalidad de retorno diferido ge-
neracionalmente: la inmigración se ha beneficiado en parte de las medidas que alientan, para 
algunas personas, la posibilidad de recuperar la ciudadanía de origen de sus antepasados, que 
emigraron hacia América Latina entre fines del siglo XIX y las postrimerías de la primera mitad 
del siglo XX (Martínez, 2008). Esta situación también se vincula con la posibilidad otorgada por 
la legislación española a los nacionales de países iberoamericanos para obtener la nacionali-
dad por residencia —legal e ininterrumpida— en un período de dos años.

Una minoría de la inmigración latinoamericana a España se asocia directamente al reconocimien-
to de ciudadanía; en promedio, casi una quinta parte de los latinoamericanos tiene la nacionalidad 
española. No obstante, en varios grupos las proporciones alcanzan a cerca de 30% o más (desta-
cando los venezolanos, los mexicanos y los cubanos) (véase el cuadro 5). Lo importante es que los 
latinoamericanos lideran el número de nacionalizaciones concedidas por el gobierno español, 
además de ser los más beneficiados por los procesos de regularización y normalización, lo que 
refleja un esfuerzo por integrarlos (Martínez, 2008).

Pese a las diversas iniciativas para la regularización, hasta hace unos años se observaba un 
aumento del número de latinoamericanos “sin papeles” en España. Una estimación hipoté-
tica no oficial que surge del cotejo entre las personas registradas en el Padrón Continuo de 
Habitantes y el número de Permisos de Residencia otorgados por el Ministerio del Interior 
muestra que, hacia 1999, 4% del total de extranjeros en España no estaba documentado. En el 
2000 hubo un cambio en el escenario, y esa proporción subió a 15% (Izquierdo, 2004). Entre los 
latinoamericanos, el porcentaje de indocumentados en 2001 alcanzaba a 32%, y en 2004 a al-
rededor de 51%.4 Los extranjeros en situación irregular que más abundaban hasta esta última 
fecha eran los nacidos en América Latina (Izquierdo, 2004).5
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CUADRO 5  España: Población latinoamericana según lugar de nacimiento y nacionalidad, 2010

País TOTAL
Nacionalidad 

española %

Misma 
nacionalidad 

país de 
nacimiento %

Otra 
nacionalidad % IM

Argentina 289.626 104.227 36,0 126.701 43,7 58.698 20,3 106,0

Bolivia (Est. Plur. de) 211.481 7.200 3,4 203.326 96,1 955 0,5 73,9

Brasil 145.676 25.558 17,5 113.358 77,8 6.760 4,6 64,3

Chile 66.913 20.013 29,9 42.321 63,2 4.579 6,8 96,1

Colombia 367.650 78.641 21,4 282.675 76,9 6.334 1,7 76,1

Cuba 103.874 47.185 45,4 53.800 51,8 2.889 2,8 81,8

Ecuador 480.213 96.998 20,2 380.963 79,3 2.252 0,5 93,8

Estados Unidos 36.693 14.101 38,4 20.041 54,6 2.551 7,0 94,5

México 46.794 20.819 44,5 24.360 52,1 1.615 3,5 76,5

Paraguay 85.883 2.346 2,7 82.484 96,0 1.053 1,2 49,4

Perú 196.627 56.142 28,6 135.997 69,2 4.488 2,3 89,0

República Dominicana 135.734 47.623 35,1 84.820 62,5 3.291 2,4 62,3

Uruguay 86.703 28.227 32,6 45.102 52,0 13.374 15,4 103,8

Venezuela (Rep. Bol. de) 153.851 89.948 58,5 55.282 35,9 8.621 5,6 86,6

Resto Países de América 74.370 17.353 23,3 54.160 72,8 2.857 3,8 54,9

Total 2.482.088 656.381 26,4 1.705.390 68,7 120.317 4,8 82,2
 
Fuente: avance del Padrón Municipal Continuo de Habitantes a 1 de enero de 2010 (datos provisionales), Instituto 
Nacional de Estadística (INE), España.

Considerados según país de nacimiento, los latinoamericanos que más abundan son los ecua-
torianos, colombianos y argentinos, observándose un crecimiento en casi todos los grupos, 
y muy llamativos incrementos absolutos entre los bolivianos y paraguayos. El mismo cuadro 
revela que la inmigración latinoamericana en España todavía tiene un alto componente feme-
nino, manteniendo la idea según la cual este fenómeno ha sido tradicionalmente encabezado 
por las mujeres, aunque se ha mencionado que en los últimos años se habría observado una 
tendencia hacia la masculinización del total y la entrada de significativos contingentes de me-
nores de edad, lo que indica un aumento de las migraciones por reagrupación familiar, princi-
palmente entre los flujos más antiguos (Vono y Domingo, 2007).

El protagonismo de las mujeres en la migración regional hacia España tiene estrecha relación 
con la existencia de una demanda de mano de obra inmigrante en nichos laborales tradicio-
nalmente feminizados, como el servicio doméstico y el cuidado de ancianos (Martínez Buján, 
2003; Pérez, 2004). Más de 40% de las mujeres inmigrantes trabaja en el servicio doméstico, 
mientras que los hombres laboran en mayor medida en la construcción (un tercio de los ocu-
pados), la industria y la agricultura. 

4.2 La migración hacia otros países de la OCDE

La presencia de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en otros países de destino extra-
rregional es más heterogénea, tanto en su composición como en sus factores causales (Pe-



68  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5649-7

llegrino, 2004). Aunque la información disponible es incompleta y no permite identificar una 
tendencia nítida, existen indicios de que la migración regional ha venido aumentando en los 
países de la OCDE.

Según la información del banco de datos de la OCDE —excluyendo a Canadá, los Estados Unidos 
y España, cuya inmigración ya fue analizada—, cerca de 1.170.000 latinoamericanos y caribeños 
residen en los países miembros de la organización. Los mayores stocks de inmigrantes regio-
nales están en Japón (232.000) Italia (224.000), Países Bajos (221.000), Reino Unido, (84.000), 
Francia (80.000), Israel (78.000), Portugal (75.000) y Australia (75.000) (véase el cuadro 7).

4.3  Japón: fuerte dinámica

El caso de la migración hacia Japón es uno de los más visibles en términos cuantitativos y pre-
senta interesantes peculiaridades en sus características. La inmigración de latinoamericanos 
hacia este país presentó un importante incremento en el decenio de 1990, sobre todo entre 
brasileños y peruanos.

CUADRO 6  Japón: extranjeros provenientes de América Latina y el Caribe, 1995, 2000 y 2005

País de nacimiento
1995 2000 2005

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

México 1.030 0,6 1.222 0,5 1.287 0,5

Argentina 2.250 1,3 2.377 1,0 2.755 1,0

Bolivia 1.937 1,1 2.613 1,1 3.866 1,4

Brasil 133.609 78,8 188.355 81,0 215.487 80,0

Colombia 1.054 0,6 1.500 0,6 1.830 0,7

Paraguay 942 0,6 1.211 0,5 1.631 0,6

Perú 27.112 16,0 33.608 14,4 40.444 15,0

Otros 1.521 0,9 1.783 0,8 2.071 0,8

Total América Latina y el 
Caribe

169.455 100,0 232.669 100,0 269.371 100,0

 

Fuente: elaboración propia en base a Censos Nacionales de Población y Vivienda.
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El aumento de los flujos de habitantes de la región se explica por la combinación de dos facto-
res: por un lado está el aumento de la demanda de mano de obra y, por otro, las disposiciones 
del gobierno japonés en 1990, que facilitan el visado de ingreso y permanencia temporal de 
los descendientes sanguíneos de japoneses residentes en Brasil y Perú (Martínez, 2003). La 
mayoría de estos migrantes son documentados —ya sea descendientes de japoneses o bien 
trabajadores contratados a través de empresas intermediarias de mano de obra—, y la mayoría 
son hombres jóvenes (Melchior, 2004). 

En los últimos años se ha presentado un aumento en la migración de mujeres brasileñas des-
cendientes de japoneses, aunque en el stock total continúan predominando los varones. La 
inserción laboral de las inmigrantes se concentra en ocupaciones tradicionalmente femeni-
nas, como secretarias, personal de aseo, servicio doméstico y el cuidado de niños, ancianos o 
discapacitados.

5. PRINCIPALES ESPECIFICIDADES
Tres aspectos salientes seleccionados se examinan a continuación: la feminización migratoria, 
la migración calificada y la distribución ocupacional del empleo.

5.1 Feminización de la migración y mucho más desde una perspectiva de género

En la migración internacional se reconoce ampliamente que las mujeres han tenido una gran 
gravitación, tanto a nivel mundial como en la región. En el primer caso, la participación de las 
mujeres ha venido aumentando desde 1960, pero su número es aún ligeramente inferior al de los 
hombres. En las regiones en desarrollo, que son de emigración, esta proporción ha fluctuado en 
torno a 46% y parece estar disminuyendo levemente a través de los años. En las regiones desa-
rrolladas, en cambio –incluyendo Europa, América del Norte y Oceanía–, las mujeres sí son ma-
yoría y su proporción es cada vez más creciente en América Latina y el Caribe (véase el gráfico 5). 

GRÁFICO 5  Proporción de mujeres en el stock de migrantes, por regiones, 1960-2010

 
Fuente: Naciones Unidas, Trends in Total Migrant Stock: The 2008 Revision, 2009.
a Se excluyen Bielorrusia, Estonia, Latvia, Lituania, República de Moldava, Federación Rusa y Ucrania.
b Se excluyen Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
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En el año 2000, las mujeres predominaron sobre los hombres en el conjunto de migrantes la-
tinoamericanos intrarregionales, en los Estados Unidos (excluyéndose el stock de mexicanos), 
y en España (véase el gráfico 6).

GRÁFICO 6  América Latina: número de mujeres por cada cien hombres entre los inmigrantes según 
regiones y países de residencia, 1970-2000

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Proyecto 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).

En general, las variaciones en la composición de las corrientes según el género guardan rela-
ción con el grado de complementariedad entre los mercados de trabajo de los países de origen 
y destino, la demanda laboral en actividades de servicios y la reunificación familiar. El análisis 
de la información disponible permite afirmar que la migración de las mujeres tiene especifici-
dades, pues sus motivaciones van de las estrictamente laborales, pasando por las de carácter 
familiar, a otras más individuales. Además, muchas veces migran solas, y también con arreglo 
a difíciles negociaciones y decisiones dentro del grupo doméstico (Martínez, 2008).

Además, las mujeres suelen trabajar en el servicio doméstico en hogares privados, lugares 
donde la protección de la legislación laboral no siempre se extiende6. 

La importante gravitación del trabajo doméstico entre las migrantes, como lo ilustra el gráfico 
7 para la migración intrarregional, está fuertemente vinculada con situaciones de vulnerabili-
dad en función de su exposición a convertirse en víctimas de discriminación laboral y sexual, y 
de violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

5.2 La permanencia de la migración calificada

Aunque con volúmenes, tendencias, características e impactos variables, todos los países re-
gistran emigración e inmigración de recursos humanos calificados (Martínez, 2008). Específi-
camente en América Latina y el Caribe, existe desde hace varias décadas una pérdida de po-
blación altamente calificada, cuyos potenciales beneficios para los países de origen no han 
logrado nunca materializarse claramente, aun cuando varios de ellos han buscado establecer 
vínculos con sus comunidades de emigrados y apoyar redes científicas asociadas a las diás-
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poras. Los países más afectados resultan ser los de economías más pequeñas y es también 
proporcionalmente importante en los países más poblados.

A la persistencia de la emigración calificada contribuyen diversos factores, relacionados tanto 
con las condiciones del mercado laboral en cada país de origen, la investigación, la ciencia y 
la tecnología, como con la demanda de competencias específicas en los países desarrollados 
(CEPAL, 2002; Martínez, 2005; OIT, 2005; Solimano, 2005).

En el conjunto de las Américas el número de profesionales, técnicos y afines (PTA) fuera de su 
país de origen alcanzaba cerca del millón de personas en el año 2000, y a escala intralatinoa-
mericana los PTA representaban 25% del total de esos migrantes y 13% sobre el total de los 
migrantes económicamente activos —población económicamente activa (PEA)—. En el gráfico 8 
se observa que la menor proporción de PTA respecto de la población inmigrante regional eco-
nómicamente activa la presentaban República Dominicana, Argentina, República Bolivariana 
de Venezuela, Costa Rica y Paraguay respectivamente, y en el extremo opuesto se encontraban 
Brasil, México y Chile (Martínez, 2008). 

En el gráfico 9 se puede ver que en Estados Unidos el porcentaje de PTA sobre el total de PEA 
inmigrante latinoamericana ha aumentado durante el último período intercensal, pero aún se 
mantiene muy por debajo de la proporción correspondiente a los nativos (Martínez, 2008). 

GRÁFICO 7  América Latina: porcentaje de mujeres inmigrantes ocupadas en el servicio doméstico en 
los países de la región, por país de nacimiento, circa 2000

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Proyecto 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).
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GRÁFICO 8  América Latina: porcentaje de profesionales, técnicos y afines sobre la población 
económicamente activa nacida en países de América Latina por países de presencia, censos del 2000

Fuente: Proyecto Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) del CELADE.

GRÁFICO 9  Estados Unidos: porcentaje de profesionales y técnicos en la población económicamente 
activa, según región de nacimiento, 1990, 2000 y 2004

Fuente: Censo Nacional de Población 1990 y 2000 y Encuesta Continua de Población (Current Population Survey) 2004.

Notas: para el censo de 1990, América Central no incluye a Belice y América del Sur a Brasil; en el censo del 2000, 
América del Sur no incluye a Paraguay y Uruguay. Los datos de la Encuesta Continua de Población del 2004 incluyen a 
los mexicanos en el conjunto América Central.

La evaluación rigurosa de las consecuencias de la emigración calificada siempre ha sido una 
tarea muy difícil, además de constituir una fuente de controversias. No hay que confundir las 
apreciaciones que, en cambio, comúnmente se vierten. Sólo existen aproximaciones para 
cuantificarlas. De acuerdo con la información censal hasta 2000, varios países tienen entre 
5% y 10% de sus PTA en el exterior. Se puede observar además, a título de ejemplo, que en la 
emigración hacia los Estados Unidos los PTA están sobrerrepresentados con respecto a las 
poblaciones nacionales (solamente la migración mexicana tiene un mayor porcentaje de pro-
fesionales y técnicos en la PEA entre los residentes en su país) (véase el gráfico 10).
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GRÁFICO 10  Estados Unidos: porcentaje de latinoamericanos en ocupaciones de profesionales, técnicos 
y afines sobre el total de la pea en el país de destino y de origen, circa 2000

 
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Proyecto 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).

Con respecto al nivel educativo, se puede decir que “en América Latina, el porcentaje de in-
migrantes sobre 15 años de edad nacidos en la región, que han cursado 12 años de estudio y 
más, varía bastante según el país de destino” (Martínez, 2008:120), siendo Chile el que mayor 
proporción de ellos alberga (60%).

Entre los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos el panorama educativo es bastante 
heterogéneo. Los sudamericanos y caribeños presentan una ventaja evidente en su nivel de es-
colaridad respecto de otros grupos de inmigrantes (véase en el cuadro 8); hacia el 2004, 82% de 
los sudamericanos radicados tenía educación secundaria completa y de los caribeños más de 
70%). De hecho, la proporción de personas con educación superior completa o más, que nacieron 
en América del Sur y residen en ese país (31%) es mayor que la de los estadounidenses en las 
mismas condiciones (28%). Por el contrario, aunque los centroamericanos y mexicanos tienen 
una mayor concentración de población en edades activas, sus perfiles de escolaridad son osten-
siblemente más bajos (solo 40% ha completado la educación secundaria, según datos de 2006).

Así, “la extendida noción de que el perfil sociolaboral del conjunto de inmigrantes se polariza 
entre los que tienen alto grado de calificación y se insertan en ocupaciones gerenciales y de 
ciencia y tecnología, y los que se concentran en subsectores económicos de baja productividad 
(los más numerosos), puede aplicarse también a la propia comunidad latinoamericana y cari-
beña” (Martínez, 2003). 
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CUADRO 8  Estados Unidos: porcentaje de personas nacidas en América Latina y el Caribe de 25 años de 
edad y más, por región de nacimiento y último nivel educativo aprobado, 1990, 2000 y 2006

Región de
nacimiento

1990 2000  CPS 2006

Educación 
secundaria 
completa

o más

Educación 
superior 
completa

o más

Educación 
secundaria 
completa

o más

Educación 
superior 
completa

o más

Educación 
secundaria 
completa

o más

Educación 
superior 
completa

o más

América Latina 38,4 8,2 43,9 9,6 51,4 11,9

Caribe 56,9 13,6 62,0 15,8 72,2 20,1

América Central 43,6 8,0 44,2 8,3 40,5 6,3

México 24,3 3,5 29,8 4,3 – –

América del Sur 69,8 18,5 74,9 23,0 81,8 31,2

Estados Unidos 68,6 9,7 83,3 24,5 88,6 28,0

Fuente: Censo Nacional de Población 1990 y 2000, Encuesta Continua de Población (Current Population Survey), 2006.

Notas: para el censo de 1990, América Central no incluye a Belice y América del Sur a Brasil; en el censo del 2000, 
América del Sur no incluye a Paraguay y Uruguay. Los datos de la Encuesta Continua de Población del 2006 incluyen a 
los mexicanos en el conjunto América Central. 
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7. NOTAS
1 En el Informe Migrants Count recientemente publicado por el Center for Global Develop-

ment (2009), una comisión de expertos reunidos para tratar el panorama de los actuales 
requerimientos mundiales de información referida a la migración internacional, se señaló 
la falta de armonización de conceptos y definiciones de las estadísticas migratorias y la 
pertinaz vigencia de los problemas de coordinación a nivel nacional e internacional.

2 Para fines de este documento, la escala de análisis se refiere a  los 35  países que confor-
man el sistema interamericano (OEA).

3 “Trends in Unauthorized Immigration: Undocumented Inflow Now Trails Legal Inflow”, 
Pew Hispanic Center - Pew Research Center Report, Washington D.C. 2008. Ruth Wasem, 
Unauthorized Aliens in the United States: Estimates since 1986, Congressional Research Report, 
Nº RS21983, Washington, D.C., 2004.

4 Elaboración propia a partir de los datos disponibles en ‹www.ine.es›. Las cifras de los 
Padrones Municipales fueron calculadas para las personas nacidas en América Latina y 
con nacionalidad de alguno de los países de la región. 

5 Debe advertirse que pueden existir varias situaciones que conducen a la  sobreestimación 
del número de personas en situación irregular a consecuencia del atraso en la actualización 
y conciliación de los registros de población. Por ejemplo, cuando una persona se muda de 
una localidad a otra puede permanecer registrada por un tiempo en ambas localidades 
duplicando su contabilización, y también puede ocurrir que la persona se fue del país y su 
registro no fue dado de baja.

6 El servicio doméstico es además una de las ocupaciones donde la problemática de la rígida 
división sexual del trabajo se presenta de modo pertinaz.

www.ine.es
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1. INTRODUCCIÓN

Las estadísticas presentadas en este anexo provienen de un número de diferentes fuentes.

Las correspondientes a solicitantes de asilo (A.1.3) fueron proporcionados por el ACNUR y han 
sido sometidos a un proceso de armonización por la unidad de estadísticas de dicha organi-
zación. En casi todos los países un solicitante de asilo es considerado un migrante temporal 
hasta que su solicitud de asilo ha sido evaluada. Si la petición se considera procedente según 
los criterios de la Convención de Ginebra, él/ella generalmente recibe el derecho a residencia 
permanente. Si la petición es rechazada pero el/la peticionario(a) proviene de una zona de gue-
rra en que el retorno es problemático en ese momento, se le puede llegar a otorgar protección 
temporal. De lo contrario, se espera que el/la peticionario(a) regrese a su país de origen.

Las estadísticas de flujos de salida (C.1.1) fueron proporcionadas por la Organización de Coo-
peración y Desarrollo Económico (OCDE). Esencialmente, mide las entradas a países de la 
OCDE desde países de las Américas cubiertos en esta publicación. Sin emabrgo, las esta-
dísticas no están armonizadas a través de todos los países. Ellas consisten en estadísticas 
nacionales  basadas en registros de población, permisos de residencia y encuestas en zonas 
de frontera  o de mano de obra, dependiendo del país. Esencialmente difieren en el punto en 
que están cubiertos los movimientos a corto plazo en las estadísticas, y en la actualidad no es 
posible armonizarlos mediante la distinción permanente/temporal a través de los países. No 
obstante proveen un panorama generalmente preciso de los flujos de salida desde países de 
las Américas a los países de la OCDE. Las fuentes de datos de flujos de entrada a los países 
de la OCDE y las definiciones usadas en cada una de ellas están documentadas en el Anexo 
Estadístico del International Migration Outlook (2011). En particular, consultar  las notas de los 
cuadros A.1.1, A.1.2 y B.1.1 en esta última publicación.

Las estadísticas de flujos de entrada a las Americas (A.1.1 y B.1.1) provienen de estadísticas 
nacionales de visas (Chile, Colombia y entradas temporales en los Estados Unidos) o en per-
misos de residencia (todos los otros casos). Todos los países cubiertos en esta publicación 
distinguen entre migrantes permanentes y temporales de acuerdo con la duración del permiso 
otorgado. Un inmigrante permanente es definido como una persona a quien se le otorga un 
permiso de duración ilimitada. A él/ella se le podrá otorgar dicho permiso al ingreso o poste-
riormente, después de haber permanecido un período como migrante temporal. Los  permisos 
de residencia permanente otorgados por el país representan cambios de categoría y se otor-
ga  a solicitantes de asilo, estudiantes internacionales al completar sus estudios, migrantes 
laborales temporales, etc. Generalmente, hay una diferencia significativa entre los derechos 
otorgados a inmigrantes permanentes y aquellos otorgados a inmigrantes temporales; en ge-
neral, los inmigrantes permanentes tienen derechos similares a los de los nacionales del país, 
excepto aquellos que específicamente dependen de la tenencia de la nacionalidad del país, 
como el derecho a voto, o en algunos casos, el derecho para trabajar en el sector público.

Para un número de países (en particular Chile y Uruguay), a pesar de que la distinción perma-
nente/temporal está consagrada en las normas, no es posible identificar a los dos grupos por 
separado en las estadísticas. En particular, en Chile, a todos los inmigrantes se les otorga una 
visa temporal a su ingreso, la cual es renovable por no más de un total de dos años, momento 
en el cual el/la inmigrante tiene que solicitar la residencia permanente o salir del país. Por 
lo tanto, las personas a quienes se les otorga un permiso temporal incluye a todas aquellas 
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que recibirán un permiso permanente (excepto, quizás, para personas regularizadas). Por este 
motivo, los datos de permisos temporales en Chile se consideran que incluyen a todos los in-
migrantes, tanto temporales como permanentes.

Las estadísticas de flujos de entrada en Ecuador son basadas en admisiones y, por lo tanto, 
no son comparables con las de otros países. Una persona con un permiso de residencia que 
sale del país y regresa otra vez con el mismo permiso en el mismo año, se cuenta dos veces. 
Por lo tanto, las estadísticas para Ecuador están sobrevaluadas en relación a otros países. No 
obstante, pueden proveer un panorama indicativo de tendencias.

Las estadísticas de flujos de entrada en esta publicación fueron obtenidas en parte de la in-
formación proporcionada por los corresponsales nacionales y en parte de información dispo-
nible en páginas de Internet de departamentos o ministerios gubernamentales que regulan 
la migración en cada país. Todas ellas comprenden la migración legal, pero en algunos casos 
pueden incluir personas que anteriormente eran migrantes no autorizados y han sido regula-
rizadas por el país de destino. No hay certeza que estas se encuentren siempre  incluidas en 
las estadísticas publicadas (como cambios de categoría).

Finalmente, las estadísticas presentadas deben ser consideradas preliminares. Serán some-
tidas a revisión y crítica, y serán adaptadas y ajustadas de acuerdo con los requisitos de com-
parabilidad y definición.            
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ARGENTINA

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Paraguay 5.002 6.377 4.310 9.488 26.009 33.867

Bolivia 2.013 5.447 8.578 18.434 29.005 28.980

Perú 4.245 2.368 4.883 10.877 13.931 12.382

China 263  242  357 2 944  982 7.103

Chile  698  567 1.023 1.353 2.095 2.330

Uruguay  967  752  884 1.087 2.101 1.962

Brasil  570  486  694  804 1.382 1.789

Colombia  235  173  308  662  685 1 221

República Dominicana  205  231  283  425  739  864

Estados Unidos  385  350  535  643  725  717

Ecuador  82  65  176  394  336  517

España  232  255  290  376  425  476

Venezuela (Rep.Bol. de)  102  74  113  194  271  462

Italia  142  130  167  246  266  284

México  131  179  197  266  194  232

Francia  107  106  119  150  166  191

Otros países 2.408 1.571 2.023 1.379 1.062 1.642

Total 17.787 19.373 24.940 49.722 80.374 95.019

CUADRO B.1.1  Argentina (Permanente)

3. FLUJOS MIGRATORIOS DE ENTRADA DE ExTRANJEROS  
POR NACIONALIDAD



84  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5649-7

CA
N

A
D

A

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

C
hi

na
36

.7
49

40
.3

65
33

.3
05

36
.2

51
36

.4
29

42
.2

92
33

.0
79

27
.0

13
29

.3
37

29
.0

49

Fi
lip

in
as

10
.1

19
12

.9
28

11
.0

11
11

.9
88

13
.3

03
17

.5
25

17
.7

18
19

.0
66

23
.7

26
27

.2
77

In
di

a
26

.1
22

27
.9

02
28

.8
38

24
.5

94
25

.5
73

33
.1

42
30

.7
50

26
.0

49
24

.5
48

26
.1

22

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

5.
82

8
5.

90
9

5.
29

4
6.

01
3

7.
50

7
9.

26
3

10
.9

43
10

.4
49

11
.2

16
9.

72
3

R
ei

no
 U

ni
do

4.
64

9
5.

36
0

4.
72

4
5.

19
9

6.
06

2
5.

86
4

6.
54

1
8.

12
9

9.
24

3
9.

56
6

Fr
an

ci
a

4.
34

5
4.

42
8

3.
96

2
4.

12
7

5.
02

8
5.

43
0

4.
91

5
5.

52
6

6.
38

4
7.

30
0

P
ak

is
tá

n
14

.2
01

15
.3

53
14

.1
73

12
.3

51
12

.7
93

13
.5

75
12

.3
29

9.
54

5
8.

05
2

6.
21

4

Ir
án

5.
61

6
5.

74
6

7.
88

9
5.

65
1

6.
06

3
5.

50
2

7.
07

3
6.

66
3

6.
01

0
6.

06
5

C
or

ea
, R

ep
úb

lic
a 

de
 

7.
63

9
9.

60
8

7.
33

4
7.

08
9

5.
33

7
5.

81
9

6.
17

8
5.

86
6

7.
24

6
5.

86
4

M
ar

ru
ec

os
2.

56
0

3.
95

1
4.

05
7

3.
24

3
3.

47
1

2.
69

2
3.

10
9

3.
78

9
3.

90
6

5.
22

2

Ar
ge

lia
2.

52
9

3.
00

9
3.

03
0

2.
78

6
3.

20
9

3.
13

1
4.

51
3

3.
17

2
3.

22
8

4.
78

5

Em
ir

at
os

 Á
ra

be
s 

U
ni

do
s

3.
08

4
4.

52
3

4.
44

4
3.

32
1

4.
35

8
4.

05
3

4.
10

0
3.

36
8

4.
69

5
4.

64
0

Ir
aq

1.
38

4
1.

59
7

1.
36

5
.9

69
1.

14
0

1.
31

6
.9

77
1.

60
1

2.
57

0
4.

56
7

Sr
i L

an
ka

5.
84

9
5.

52
0

4.
96

8
4.

44
8

4.
13

5
4.

69
0

4.
49

0
3.

93
4

4.
50

9
4.

26
9

C
ol

om
bi

a
2.

22
8

2.
96

7
3.

22
5

4.
27

3
4.

43
8

6.
03

1
5.

81
3

4.
83

3
4.

99
5

4.
24

0

Al
em

an
ia

2.
36

9
1.

84
6

1.
62

4
2.

09
8

2.
38

7
2.

63
5

3.
03

0
2.

55
5

4.
05

7
4.

08
0

O
tr

os
 p

aí
se

s
92

.1
84

99
.6

28
89

.8
06

86
.9

47
94

.5
92

99
.2

81
96

.0
84

95
.1

96
93

.5
25

93
.1

96

To
ta

l
22

7.
45

5
25

0.
64

0
22

9.
04

9
22

1.
34

8
23

5.
82

5
26

2.
24

1
25

1.
64

2
23

6.
75

4
24

7.
24

7
25

2.
17

9

C
U

A
D

R
O

 B
.1

.1
   

C
an

ad
á 

(P
er

m
an

en
te

)



Anexo Estadístico  /  85

CHILE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perú 12.851 15.644 19.954 28.635 53.225 38.953 27.582

Colombia 1.008 1.146 1.674 2.449 3.344 4.389 5.314

Argentina 4.942 4.309 4.085 3.517 3.023 3.746 3.851

Bolivia 1.329 1.406 1.612 1.939 6.038 4.525 3.635

Ecuador 1.968 1.824 1.913 2.187 3.082 3.060 2.679

Estados Unidos 1.574 1.337 1.527 1.481 1.516 2.098 2.237

China 502 577  671  729  934 1.261 1.339

Brasil  687  750  843 1.131 1.206 1.218 1.106

España  477  468  535  601  550  713  751

Uruguay  622  727  706  791  905  995  688

Venezuela (Rep.Bol. de)  419  404  361  379  566  622  665

México  320  326  412  506  547  666  660

Paraguay  236  235  325  370  609  723  657

República Dominicana  62  70  125  158  257  19  554

Francia  319  291  393  390  366  529  464

Alemania  232  247  310  322  329  425  409

Otros países 2.287 2.338 2.703 2.931 2.880 4.437 4.468

Total 29.835 32.099 38.149 48.516 79.377 68.379 57.059

CUADRO B.1.1   Chile (Permanente y Temporario)

CUADRO B.1.1   El Salvador ( Permanente)

EL SALVADOR

2006 2007 2008 2009

Guatemala  69  53  65

Nicaragua  80  88  53

Estados Unidos  60  57  43

Honduras  81  57  41

México  27  38  36

Colombia  50  32  32

Costa Rica  23  23  24

España  26  37  18

Taiwán  19  19  15

Canadá  6  6  9

Panamá  19  12  9

Perú  10  20  9

Argentina  8  23  9

Cuba  2  10  7

Italia  16  4  7

Venezuela (República Bolivariana de)  4  15  7

Otros países  86  97  50

Total 586 591 434
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MÉxICO

2007 2008 2009

Estados Unidos  1.409  2.155  2.881

Guatemala   87  1.005  2.080

China   569  1.327  1.958

Colombia   302  1.051  1.898

Cuba   319   970  1.735

Honduras   40   765  1.406

Argentina   500   921  1.378

Venezuela (República Bolivariana de)   263   743  1.310

España   308   566   865

El Salvador   86   457   796

Perú   191   412   667

Canadá   217   397   586

Francia   184   357   512

Italia   151   323   501

Brasil   192   304   439

Otros países  2.002  3.350  4.840

Total  6.820  15.103  23.852

CUADRO B.1.1   México (Permanente)

CUADRO B.1.1    Uruguay (Permanente y Temporario)

URUGUAy

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Argentina  829  519  324  309  257 1.056 1.043

Brasil  177  215  168  144  143  892  866

Resto de América  245  268  165  199  236  712  659

Estados Unidos  155  178  161  138  188  249  288

Resto de Europa  64  80  95  115  238  277  178

Chile  60  44  44  25  39  147  138

Alemania  28  32  35  36  54  154  137

España  52  48  36  50  45  118  133

Paraguay  65  53  44  42  36  109  124

Francia  39  41  41  26  28  31  54

Italia  34  30  25  17  26  78  49

Gran Bretaña  10  18  9  12  14  20  29

Otros países  93  105  69  43  40  138  127

Total 1.851 1.631 1.216 1.156 1.344 3.981 3.825
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Este documento es el primer informe anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración 
Internacional en las Américas (SICREMI). El informe recolecta datos de diversas fuentes (censos, 
encuestas, registros administrativos, etc.) para procesar y difundir información sobre la magnitud, 
tendencias y características de la migración internacional en los países participantes de esta pri-
mera fase: Argentina, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay. 

Este informe toma como base el modelo metodológico del Sistema de Observación Permanente 
de las Migraciones (SOPEMI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ajustándose a las necesidades de la región de acuerdo a un proceso participativo de los 
países de las Américas a través de sus corresponsales nacionales y la participación de las organi-
zaciones nacionales e internacionales que trabajan alrededor del tema de las migraciones.  

SICREMI es un emprendimiento del Programa de Migración y Desarrollo del Departamento de 
Desarrollo Social y Empleo de la Organización de los Estados Americanos que tiene como objetivo 
contribuir a la promoción y desarrollo de políticas públicas que conduzcan a mejorar la gestión 
migratoria en las Américas a través de la facilitación del diálogo, la cooperación, el fortalecimiento 
institucional y el acceso a la información.

Programa de Migración y Desarrollo
Departamento de Desarrollo Social y Empleo
17th Street and Constitution Ave., N.W.
Washington, D.C., U.S.A. 20006

www.oas.org
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