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L a migración es un proceso que nace 
paralelamente con la existencia del ser 
humano. La historia de la humanidad 
registra desplazamientos continuos 

realizados por distintos pueblos con el objetivo 
de encontrar mejores condiciones para vivir. La 
necesidad de satisfacer necesidades tales como 
la alimentación, un clima más benigno, seguridad 
y una mejor calidad de vida han permanecido 
como características inherentes a la naturaleza 
humana, dando lugar a que la migración sea 
una parte esencial de la configuración histórica 
del Estado-nación. 

La migración da cuenta de los distintos momentos 
históricos de la humanidad. Por ejemplo, la 
colonización española de la gran mayoría de 
los países latinoamericanos durante el siglo 
XVI, significó la llegada de europeos y esclavos 
africanos. La consecuente interacción entre 

extranjeros y la población nativa 
dio como resultado la población 
mestiza que conforma a la 

mayoría de los países de esta 
región. 

El siglo XIX se 
caracterizó por 

numerosos 

movimientos migratorios de países tales como 
Irlanda, Alemania, Italia y Grecia hacia Estados 
Unidos. Así, esta potencia mundial tiene como 
característica principal una larga historia de 
migraciones de personas procedentes de 
diferentes partes del mundo en busca del “sueño 
americano”. 

Durante la segunda mitad del siglo XX las 
migraciones empiezan a demostrar las profundas 
disparidades económicas entre los países 
subdesarrollados y desarrollados. Los trabajadores 
de las antiguas colonias se dirigen a las metrópolis 
en busca de mejores oportunidades laborales y 
una mayor calidad de vida1. En el contexto de 
una Europa devastada por la Segunda Guerra 
Mundial, los inmigrantes participaron en la 
reconstrucción y en la reactivación económica. 
Sin embargo, una vez terminada su labor, los 
inmigrantes, lejos de regresar a sus países de 
origen, consiguen la reunificación familiar y se 
establecen permanentemente en el continente 
europeo. 

De esta manera, Francia comienza a recibir un 
flujo migratorio constante de población magrebí 
(marroquíes, argelinos y tunecinos); Alemania 
acoge un flujo migratorio de trabajadores 
turcos; finalmente, España, a su vez, recibe 
una gran cantidad de inmigrantes producto del 
crecimiento económico experimentado en la 
década de 1990, quienes proceden de Marruecos 
y de países latinoamericanos2.

Si bien las migraciones han tenido diversas rutas 
de salida y destino a lo largo del tiempo, los 
flujos de población siempre siguen determinadas 
pautas históricas vinculadas, entre otras 
razones, a procesos de innovación económica y 
tecnológica, así como a condiciones políticas y 

1  John Salt. “A Comparative Overview of International 

Trends and Types, 1950-1980”, en: International Migration 

Review (vol. 23, No. 3, 1989), pp. 431-456. 

2  Bichara Khader. Europa y el gran Magreb (Barcelona, 

Fundación Paulino Torras Doménech, 1992), p. 55.
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procesos de modernización3. Estos factores de 
atracción son los que impulsan a personas de 
otros lugares a residir en la región o país en 
el que convergen el crecimiento económico 
y la estabilidad política. 

La migración es el desplazamiento 
generalmente voluntario que realizan las 
personas con dirección a otra región o país. 
“Con mucha mayor frecuencia, la migración 
y el establecimiento son un proceso a largo 
plazo que se desarrollará por el resto de la 
vida del migrante y que afectará también a 
generaciones subsecuentes […]. La migración 
es una acción colectiva que se origina en el 
cambio social y que afecta a toda la sociedad, 
tanto en las áreas de salida como en las de 
llegada4”.

Es precisamente la cualidad de 
desplazamiento voluntario y su variada 
duración (temporal o permanente) lo que 
distingue a la migración de otros tipos 
de movimientos o desplazamientos de 
personas, tal y como es el caso de los refugiados 
y los asilados políticos, ya que ellos han visto en la 
movilidad la única forma de proteger sus vidas y 
el retorno a su país de origen se ve condicionado 
por el hecho de que el conflicto armado o la 
represión y la persecución política terminen por 
completo. 

Los seres humanos que participan en los 
movimientos migratorios son llamados migrantes. 
En este sentido, se distinguen dos conceptos 
fundamentales que se aplican a las personas 
que cambian su lugar habitual de residencia. 
“Un emigrante es un migrante visto desde la 
perspectiva del país de origen, mientras que 
un inmigrante es un migrante visto desde la 
perspectiva del país de destino5”.

3  Wilbur Zelinsky. “The hypothesis of mobility 

transition”, en: Geographical Review (vol. 61, 1971), pp. 219-

249.

4  Stephen Castles y Mark Miller. La era de la migración 

(3° edición, México, Porrúa, 2004), p. 33.

5  PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2009. 

Los efectos de la inmigración en todos los aspectos 
de la vida política de los Estados receptores 

han adquirido una importancia relevante. El 
Estado ha creado el marco jurídico necesario 
para reglamentar la vida de los extranjeros a 
través de su legislación migratoria. En esta ley, 
se plasman los derechos y las obligaciones de los 
inmigrantes, así como los requisitos para residir 
en el país. 

En el ámbito de las políticas públicas, los Estados 
han formulado diferentes tipos de políticas 
migratorias. Ésta es el conjunto de disposiciones 
legales y de prácticas administrativas que regulan 
la entrada de los extranjeros y reglamentan la 
vida del inmigrante en el país. Los efectos son 
tanto internos como externos. En el primer caso, 
esta política concierne a la vivienda, el trabajo, 
la educación, la seguridad social, la participación 
política, la vida cultural de los inmigrantes y su 
integración con la sociedad local. En el segundo 
caso, se refiere a las disposiciones relativas al 
control de fronteras, así como el rechazo, la 

Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos

(PNUD, Nueva York, 2009), p. 15.

Si bien las migraciones 
han tenido diversas rutas de 

salida y destino a lo largo del 
tiempo, los flujos de población 
siempre siguen determinadas 
pautas históricas vinculadas, 

entre otras razones, a procesos 
de innovación económica 

y tecnológica, así como 
a condiciones políticas y 

procesos de modernización
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repatriación y la expulsión de los extranjeros6. 

Las decisiones gubernamentales en materia 
migratoria atienden al contexto político del Estado 
y a las necesidades de la economía nacional, 
siendo realizadas de manera independiente 
y en pleno ejercicio de la soberanía nacional. 
“Los argumentos históricamente utilizados en 
la fundamentación de políticas migratorias están 
ligados a las migraciones como asentamientos 
poblacionales, las características deseadas o no 
deseadas de los migrantes, el impacto económico 
y social de las migraciones, y la dimensión ética 
que subyace en todo movimiento migratorio7”.

Los movimientos migratorios internacionales se 
han extendido a todo el globo en un proceso que 
Castles y Miller nombran “la era de la migración”, 
cuyo origen está en la creciente desigualdad de 
la riqueza, así como en las presiones políticas, 
ecológicas y demográficas8. Chile no está ajeno 
a dicha dinámica internacional y una de las 
expresiones más novedosas en el ámbito de 
las migraciones es la llegada de inmigrantes 
peruanos desde la década de 1990. 

Economía internacional y teorías 
de migración 

El proceso migratorio puede ser estudiado desde 
diferentes perspectivas. Su estudio sistemático 
comenzó a fines del siglo XIX cuando el 
demógrafo alemán Ernst Ravenstein habló de 
las “leyes de las migraciones9.”  A partir de 
entonces, se han tenido aportes teóricos desde 
distintas áreas del conocimiento, tales como 
la demografía, la economía, la psicología, las 
relaciones internacionales y la sociología. 

6  Lelio Mármora. Las políticas de migraciones 

internacionales (Buenos Aires, OIM - Paidós, 2002), p. 107.

7  Ibid, p. 109.

8  Stephen Castles y Mark Miller. Op. cit., p. 15.

9  Ernst Ravenstein. “The Laws of Migration”, en: 

Journal of the Royal Statistical Society (junio de

1885), p. 167-227.

Las investigaciones sobre migraciones realizadas 
desde hace más de un siglo han sido numerosas. 
Sin embargo, aunque el nivel de análisis 
propuesto por los diferentes académicos que 
han estudiado esta materia ha tenido grandes 
avances, el grado de desarrollo teórico aún no 
plantea una explicación completa de todas las 
aristas del proceso migratorio. “Buena prueba 
de ello es que la insuficiencia del corpus teórico 
disponible sigue siendo citado como uno de los 
obstáculos que se interponen en el camino de la 
cabal comprensión de las migraciones10”.

En la actualidad no hay una teoría general 
sobre la migración internacional. Sin embargo, 
existe un grupo de teorías, las cuales se han 
desarrollado de manera aislada, lo cual se 
explica por las diferentes disciplinas que estudian 
este proceso. “Los patrones y tendencias 
actuales sobre la migración, sugieren que un 
entendimiento completo del proceso migratorio 
no se alcanza apoyándose en las herramientas 
de una sola disciplina, o enfocando un solo nivel 
de análisis11”.

La primera teoría para explicar la migración 
internacional se conoce como la economía 
neoclásica, la cual data de la década de 1950 y 
fue desarrollada para explicar la migración laboral 
en el contexto de la recuperación económica de 
las potencias occidentales posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Arthur Lewis12, Gustav Rants 
y J. Fei13 fueron los primeros académicos en 

10	 	Joaquín	Arango.	“Las	„leyes	de	las	migraciones‟	de	

E. G. Ravenstein, cien años después”, en: Revista

Española de Investigaciones Sociológicas (No. 32, 1985), p. 8. 

11   Douglas Massey [et. al.]. “Teorías sobre la migración 

internacional: una reseña y una evaluación”, en:

Migraciones y mercados de trabajo (México, UAM-UNAM-

Plaza Valdés y Editores, 2000), p. 5.

12  Arthur Lewis. “Economic Development with 

Unlimited Supplies of Labor”, en: The Manchester School of 

Economic and Social Studies (No. 22, 1954), pp. 139-191.

13  Gustav Rants y John Fei. “A Theory of Economic 

Development”, en: American Economic Review (No. 51, 1961), 

pp. 533-565.
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elaborar teorías sobre migración, siendo un 
proceso observado desde la óptica estrictamente 
económica. 

La economía neoclásica se divide en dos 
aproximaciones principales: la macro teoría y la 
micro teoría. De acuerdo con el primer enfoque, 
la migración internacional es causada 
por diferencias geográficas en 
la demanda y la oferta de 
trabajo. De esta manera, 
los trabajadores 
radicados en países 
donde los salarios 
son bajos tienden 
a trasladarse a los 
países con salarios 
más elevados. 
L a  m a c r o 
teoría restringe 
la expl icación 
de la migración 
exclusivamente a las 
condiciones del mercado 
de trabajo internacional. 

El modelo microeconómico fue 
desarrollado durante la década de 1960 y 
tiene entre sus principales exponentes a Larry 
Sjaastad14 y Michael Todaro15. La diferencia 
principal con la macro teoría es el énfasis que 
el modelo micro hace acerca de la migración 
como un movimiento basado en una decisión 
personal para maximizar el ingreso. Por tal 
motivo, la proclividad para migrar se dará de 
distinta forma en los diferentes sectores de la 
población, ya que dependerá de factores tales 
como la educación, la experiencia laboral, el 
entrenamiento y la capacitación, así como el 

14  Larry Sjaastad. “The Costs and Returns of Human 

Migration”, en: Journal of Political Economy (No. 70, 1962), 

pp. 80-93.

15   Michael Todaro. “A Model of Labor Migration and 

Urban Unemployment in Less-Developed

Countries”, en: The American Economic Review (No. 59, 1969), 

pp. 138-148.

manejo de otros idiomas y de nuevas tecnologías. 

Las principales carencias de los supuestos y 
conclusiones de la teoría neoclásica es el hecho 
de que restr inge el  movimiento migratorio 
al análisis de los mercados de trabajo de los países, 
así como que considera a la migración como 

una decisión personal, no tomando en 
consideración factores políticos, 

históricos y comunitarios. 

La siguiente teoría es la 
“nueva economía de 

la migración”. Dicho 
aporte surgió en 
la década de 
1980 con los 
trabajos de Stark 
y Levhari16, así 
como de Taylor17. 

En estos aportes el 
enfoque económico 

permanece pero se 
amplía más allá del 

mercado de trabajo y se 
hace a un lado la concepción 

de la migración como una decisión 
individual, tomando en cuenta a la familia y 

el hogar. 

Entre la variedad de mercados que se consideran 
se encuentran los siguientes: mercado laboral, 
seguro de desempleo, mercado de capital 
(acceso a tecnología de punta para mejorar 
la producción), seguro de cultivos, mercado 
de precios agrícolas futuros. De esta manera, 
la migración no depende únicamente de las 
diferencias salariales entre países, sino de las 
imperfecciones que existan en otros mercados, 
las cuales afectan el ingreso del hogar. La 
migración es concebida como una decisión y un 

16  Oded Stark y David Levhari. “On Migration and Risk 

in LDCs”, en: Economic Development and Cultural Change (No. 

31, 1982), pp. 191-196.

17  Edward Taylor. “Differential Migration, Networks, 

Information, and Risk” en: Oded Stark. Research in Human 

Capital and Development (Vol. 4, JAI Press, 1986), pp. 147-171.

El proceso migratorio puede 
ser estudiado desde diferentes 

perspectivas. Su estudio sistemático 
comenzó a fines del siglo XIX cuando el 

demógrafo alemán Ernst Ravenstein habló 
de las “leyes de las migraciones”.  A partir de 
entonces, se han tenido aportes teóricos desde 
distintas áreas del conocimiento, tales como 

la demografía, la economía, la psicología, 
las relaciones internacionales y la 

sociología. 
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proyecto de familia, el cual se toma 
para minimizar los riesgos del ingreso 
familiar y asegurar su estabilidad. 

S i  b ien la  teor ía  neoclásica y la 
teoría de la nueva economía de la mi-
gración tienen diferencias sustanciales 
en la explicación que hacen acerca del 
origen de la migración, ambas son esen-
cialmente modelos de decisión a nivel 
microeconómico. En lo que difieren es 
en las unidades que son consideradas 
como las que toman las decisiones (in-
dividuos o familias), así como los su-
puestos acerca del contexto en el que 
se toma la decisión (mercados de trabajo 
o mercados de seguros contra el riesgo 
del desempleo o de una mala cosecha). 
En estos casos la migración es parte de 
una elección racional y no considera elementos 
relacionados con la estructura del sistema inter-
nacional. 

La teoría del mercado dual de trabajo surge como 
respuesta a la falta de consideración hecha a 
la superestructura económica internacional. En 
este sentido, sobresale el trabajo de Piore18, 
cuyo análisis vincula a la migración con los 
requerimientos estructurales de las modernas 
economías industrializadas. 

Las economías de los países desarrollados 
demandan una gran cantidad de mano 
de obra, así que los trabajadores de países 
subdesarrollados cubren dicha necesidad. De esta 
manera, las empresas y los gobiernos reclutan a 
personal a través de diferentes programas. Por 
ejemplo, el Programa Bracero llevado a cabo 
por los gobiernos de Estados Unidos y México 
entre 1942 y 1964, el cual tuvo como finalidad 
la contratación de jornaleros mexicanos que 
trabajaron en los campos agrícolas de Estados 
Unidos. 

18  Michael Piore. Birds of Passage: Migrant Labor in 

Industrial Societies (Cambridge, Cambrigde University Press, 

1979)

La teoría del mercado dual también se 
distancia de las perspectivas puramente 
microeconómicas, individuales y familiares. Esta 
teoría toma en cuenta la política y las relaciones 
internacionales, particularmente la estructura 
económica internacional. Los cambios en las 
corrientes migratorias sólo se conciben si se 
hace una modificación radical en la organización 
económica mundial, siendo infructuosas políticas 
como seguros de desempleo o el mejoramiento 
de las tasas salariales. 

Ahora bien, la complejidad del estudio del 
proceso migratorio queda expresada en los 
distintos aportes teóricos. La migración puede 
ser estudiada como una estrategia individual 
o familiar para incrementar el ingreso; un 
programa de reclutamiento de trabajadores 
extranjeros en áreas de la economía en la que 
los empleadores otorgan bajos salarios; el 
movimiento de trabajadores como consecuencia 
de la estructura económica internacional, o bien 
una combinación entre éstas. 

No obstante, hay un detalle de gran importancia 
que resalta en el estudio de la migración 
internacional. Las teorías sobre esta materia 

El hecho de que los estudios 
académicos se enfoquen en 
analizar a la inmigración 
principalmente como el 

desplazamiento de personas entre países 
cuyos niveles de desarrollo son muy 
diferentes no es una sorpresa. Algunos 
de los casos más emblemáticos en la 
actualidad son la inmigración mexicana 
en Estados Unidos; la inmigración 
marroquí en España; y la inmigración 
turca en Alemania.
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han sido elaboradas con base en la observación 
que los académicos de países desarrollados 
tienen acerca de este proceso. Los estudios y 
aportes teóricos versan principalmente sobre 
un movimiento Sur-Norte, es decir, de países 
subdesarrollados hacia países desarrollados, 
basado principalmente en factores económicos, 
políticos y sociales existentes tanto en los países 
de origen (Sur) como en los de destino (Norte). 

El hecho de que los estudios académicos 
se enfoquen en analizar a la inmigración 
principalmente como el desplazamiento de 
personas entre países cuyos niveles de desarrollo 
son muy diferentes no es una sorpresa. Algunos 
de los casos más emblemáticos en la actualidad 
son la inmigración mexicana en Estados Unidos; la 
inmigración marroquí en España; y la inmigración 
turca en Alemania. 

El punto de partida de muchos de los debates 
en torno a la migración suele ser la idea de que 

los flujos van de los países subdesarrollados a 
los desarrollados. En realidad, las estadísticas 
relacionadas con los migrantes internacionales 
refutan esta suposición. “[El total de migrantes 
internacionales se aproxima a 200 millones] y 
de estos últimos, apenas algo más de tercera 
parte se cambió de un país en desarrollo a uno 
desarrollado, esto es, menos de 70 millones de 
personas. La gran mayoría […] se trasladó de 
una nación en desarrollo a otra o entre países 
desarrollados19”. 

*Extraído de “La migración peruana en Chile 
y su influencia en la relación bilateral durante 
el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). 
Tesis de Grado para obtener el Título de Magíster 
en Estudios Internacionales del Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad  
de Chile. 

*Con autorización del autor Moisés Hernández.

19  PNUD. Op. cit., p. 2.

Chilenos del campo a la ciudad

La última parte del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimenta un 

fenómeno migratorio hacia los centros urbanos. Los factores macroeconómicos 

fueron su principal causa. En primer lugar, desde 1850 comenzó a experimentar 

el sistema primario exportador, basado en la producción de trigo y plata. 

En segundo lugar, se inició un sostenido crecimiento minero en función de 

nuevas actividades, principalmente el salitre y el cobre, en detrimento de los 

productos señalados. Para la explotación del salitre, la población empezó a 

concentrarse en pequeños núcleos urbanos del norte grande: las oficinas 

salitreras. Además, aumentaron los habitantes en los puertos de salida del 

mineral. En el caso de la agricultura, los grandes propietarios del valle central 

iniciaron un proceso de expansión y modernización, para cultivar sus tierras a 

costa de los pequeños y medianos productores, que fueron expulsados o que 

empeoraron condiciones de vida, que ya eran precarias.


