


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
EDITORIAL UNIVERSITARIA 

XIV 
ASAMBLEA GENERAL DE LA 

UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE 
AMÉRICA LATINA 

(UDUAL) 



• Lic. Carlos Estuardo Gálvez Barrios, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales 

• Licda. Hada Al varado, Decana Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 

• Lic. Miguel Ángel Lira, Decano Facultad de Ciencias Económicas 

• Dr. Carlos Alvarado, Decano Facultad de Odontología 

• Dr. Mario Estuardo Llerena, Decano Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootécnia 

• Ing. Edgar Franco, Decano Facultad de Agronomía 

• Dr. Osear Alvarez Gill, Consejero de Rectoría 

• Lic. José Arturo Sierra, Consejero de Rectoría 

• Ing. Roberto Oliva, Consejero de Rectoría 

• Dra. Catalina Muñiz, División de Publicidad e Información 

• Ing. Virgilio Godínez, Jefe Servicios Generales 

• Arq. Sergio Rabanales, Coordinador Centro Cultural Universitario 

• Lic. Mynor Bracamonte, Dirección General Financiera 

• Licda. Gladys Barrios, Encargada del Museo Universitario 

• Ing. Oswaldo Penados, Jefe Opto. Procesamiento de Datos 

• 
Ing. Efraín Medina Guerra, Rector y Presidente de la Comisión 

Ing. Agr. Marco Rornilio Estrada Muy, Coordinador 
• 

Comisión Organizadora 

• 



Id y Enseñad a Todos 
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la XIV Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). 
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en la Ciudad de Guatemala. 
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Coordinador del Grupo Temático sobre Educación Superior 
del Banco Mundial. Los resultados, interpretaciones y 
conclusiones expresados en este artículo son del autor y 
no se le deben atribuir en ninguna forma al Banco Mundial, 
a los miembros afiliados de la J~nta de Directiva o a los 
países que ellos representan. 

encuentran un trabajo adecuado dentro de seis meses 
después de su graduación. Imagine un sistema de 
educación superior en el cual las instituciones no 
son clasificadas por la calidad de sus profesores, sino 
por la intensidad de sus conexiones electrónicas y 
de internet. Imagine un país en el cual el mayor 
número de divisas proviene de la exportación de 
servicios de educación superior. Imagine una país 
socialista que cobra pagos de matrícula según las 
tarifas de un mercado común para recuperar el costo 
completo de la educación superior. ¿Estaremos 
entrando en la esfera de la ciencia ficción? ¿O son 
estas evocaciones historias de la vida real sobre la 
revolución en el mundo de la educación superior en 
la víspera del siglo veintiuno? 

En los últimos años, muchos países han sido 
testigos de grandes transformaciones y reformas en 
sus sistemas de educación superior, incluyendo el 
surgimiento de nuevos tipos de instituciones, 
cambios en los patrones de financiamiento y 
gobierno, el establecimiento de mecanismos para la 
evaluación y acreditación, reformas de currículum, 
e innovaciones tecnológicas. Pero el panorama de 

Imagine una universidad sin edificios o aulas, 
e incluso sin biblioteca. Imagine una universidad a 
diez mil kilómetros de distancia de sus estudiantes. 
Imagine una universidad sin departamentos académi 
cos, sin exigencia de cursos, grados o títulos. 
Imagine una universidad abierta las 24 horas del día, 
siete días a la semana, 365 días al año. Imagine una 
universidad que otorga el grado de bachiller en 
Estudios Individualizados o Estudios Interdisciplina 
rios, con un catálogo de más de 4,000 materias 
diferentes. Imagine una universidad dispuesta a 
reembolsar los gastos a sus estudiantes si no 

Introducción 

" No es la especie más fuerte la que 
sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde 

mejor al cambio." 
Charles Darwin 

La Educación Superior en un Punto Decisivo 
Jamil Salmi * 



"Eco 

Kno 

tecnolo 
podero 
tecnolo 

ciónde 
un terci 
en cono 
y desarr 
En este 
derivad 

econó 
de la n 

Hay tres retos principales y relacionados que 
tienen mucho que ver con el papel y las funciones 
de la educación superior: (i) la globalización 
económica, (ii) la importancia, cada día mayor, de 
tener conocimientos que sirven como conductores 
para el desarrollo, y (iii) la revolución de información 
y comunicación. 

La globolizacián, La globalización es la 
integración compleja de capital, tecnología, e 
información a través de las fronteras nacionales en 
tal forma que se crea un mercado mundial cada vez 
más integrado, con la consecuencia inmediata que 
más y más países y compañías no tienen opción sino 
de competir en una econorrúa global. La globaliza 
ción no es un fenómeno nuevo. La conquista de las 
Américas por los conquistadores españoles y 
portugueses a finales del siglo XV, el comercio 
triangular de algodón y de esclavos en los siglos XVII 
y XVIII, la construcción del cable telegráfico 
transatlántico en la década de 1860, y la colonización 
de la mayoría de Asia y Africa hasta mediados del 
siglo XX, fueron factores claves en la integración 
económica y determinantes del desarrollo económico 
en la escala global. Pero sin duda ha habido una 
aceleración de este fenómeno en las últimas dos 
décadas como es demostrada por el aumento del 
comercio internacional y la interdependencia cada 
día mayor de mercados de capital. 

Insistir en la globalización como una importan 
te tendencia económica no implica un juicio, ni 
positivo ni negativo. Muchas personas perciben esta 
evolución como una gran fuente de oportunidades, 
mientras que los críticos lamentan los peligros de la 
interdependencia y alta volatilidad, tal como el riesgo 
de transferir crisis financieras de un país al otro. Pero 
la globalización está sucediendo, nos guste o no, y 

Los Nuevos Retos la educación terciaria no está cambiando tan 
rápidamente en todas partes. Algunas universidades 
han tratado orgullosamente de mantener sus 
tradiciones, sean buenas o malas. En la Universidad 
de Oxford, New College es una institución venerable 
desde el siglo XVI. En la Universidad Bob Jones, 
en Carolina del Sur, las parejas interraciales están 
prohibidas. Estas instituciones inflexibles no son las 
únicas; otras universidades a través del mundo han 
permanecido pasivas ante momentos de crisis. La 
universidad más antigua en el continente Americano, 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la 
República Dominicana (establecida en 1538), está a 
punto de derrumbarse bajo la presión de sus 80,000 
estudiantes sobrellenando la estructura diseñada 
originalmente para alojar a sólo 6,000 estudiantes. 
La universidad clásica más grande en Latinoamérica, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, fue 
paralizada por diez meses en 19992000 por una 
huelga sobre la decisión del rector de aumentar la 
matrícula por el equivalente de 140 dólares 
americanos anuales. ¿En este mundo que cambia 
tan rápidamente, que es lo más probable que les 
suceda a esas instituciones de educación superior 
que no están dispuestas o no pueden cambiar? 

Para lidiar con este problema, este artículo está 
dividido en dos partes. Primero, estudia los retos 
que caracterizan los ambientes en los cuales operan 
las instituciones de educación superior y con que 
compiten al principio del siglo veintiuno. Segundo, 
examina algunas de las implicaciones concretas de 
estos retos para los líderes de la educación superior, 
estudiando las tendencias y experiencias promete 
doras en países e instituciones que han tomado el 
frente en la introducción de reformas e innovaciones. 
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producción de servicios, han comenzado a prosperar 
como proveedores de conocimientos, información y 
datos especializados, apoyando a compañías 
existentes de manufactura. Los expertos las ven 
como la fuente principal de la ventaja comparativa 
y de alto valor agregado a economías industrializadas 
avanzadas.3 

Al mismo tiempo, hay una rápida aceleración 
en el ritmo de creación y diseminación de conoci 
mientos, lo que quiere decir que la duración de 
tecnologías y productos se vuelve progresivamente 
más corta. En química, por ejemplo, habían 360,000 
sustancias conocidas en 1978. Este número se había 
duplicado para el año 1988. Para el año 1998, habían 
tres veces el número de sustancias conocidas 
(1,700,000). Casi 150,000 nuevas "patentes 
equivalentes" fueron agregados al banco de 
información de Extractos Químicos en 1998, 
comparado con menos de 10,000 al año a fines de 
1960. Tal vez la mejor ilustración de la corta duración 
de nueva información y productos viene de la 
industria de la computación, donde el monopolio del 
"Intel micro processing chip" ha disminuido 
espectacularmente en duración con cada versión 
nueva. Con sus 386 microprocesadores, Intel dominó 
el mercado por más de tres años a fines de 1980. 
Diez años después, su margen competitivo duró sólo 
tres meses con el Pentium II. Aún más dramático, el 
Pentium Ill fue suplantado por el microprocesador 
de AMO Athlon después de estar en el mercado por 
sólo unas semanas. 

Además, en muchos campos la distancia entre 
la ciencia básica y sus aplicaciones tecnológicas se 

cada país en el mundo, cada compañía, cada 
trabajador, está afectado por ella y es muy 
probablemente parte de ella. 

La creciente importancia del conocimiento. La 
segunda dimensión del cambio es la creciente 
importancia del conocimiento. El desarrollo 
económico está cada vez más ligado a la habilidad 
de la nación de adquirir y aplicar conocimientos 
técnicos y socioeconómicos, y el proceso de la 
globalización está acelerando esta tendencia. Las 
ventajas comparativas cada día provienen menos de 
la abundancia de recursos naturales o de mano de 
obra barata, y cada día más de innovaciones 
tecnológicas y del uso competitivo del conocimiento. 
La proporción de bienes con un contenido alto o 
medioalto en el comercio internacional ha subido 
de 33% en 1976 a 54% en 19961• Hoy en día, el 
desarrollo económico es tanto un proceso de 
acumulación de conocimientos, como de acumula 
ción de capital. Se estima que las compañías dedican 
un tercio de sus inversiones a intangibles basados 
en conocimiento, como capacitación, investigación 
y desarrollo, patentes, licencias, diseño y mercadería. 
En este contexto, las economías de gran "alcance", 
derivadas de la habilidad de diseñar y ofrecer 
diferentes productos y servicios con la misma 
tecnología, se están convirtiendo en un factor 
poderoso de expansión. En industrias de alta 
tecnología como electrónica y telecomunicaciones, 
las economías de alcance pueden ser un factor mayor 
que las economías de escala tradicionales.2 Nuevos 
tipos de compañías, llamadas compañías de 
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Bond, J. (1997). "The Drivers of the Information 
Revolution Cost, Computing Power and Convergence". 
In The Information Revolution and the Future of 
Telecomunications. Washington D.C.: World Bank/ 

¿Cuales son las implicaciones de estos retos 
para la educación superior? Anuncian (i) cambios 
radicales en las necesidades de capacitación, (ii) 
nuevas formas de competencia, y (iii) nuevas 
configuraciones y modos de operación para las 
instituciones de educación superior. 

Cambios en capacitación y necesidades. Una 
tendencia hacia habilidades más sofisticadas y 
variadas ha sido observada en países de OCDE y en 
los países con economías en desarrollo más 
avanzadas. En economías impulsadas por conoci 

Implicaciones para la Educación Superior 

acumular, transmitir y usar información. El rápido 
progreso en las áreas de electrónica, telecomunica 
ciones y tecnologías de satélites, que permiten una 
alta capacidad de transmisión de información a bajo 
costo, ha resultado en la casi eliminación de las 
distancias físicas. Hace 60 años una llamada de 
Nueva York a Londres costaba el equivalente de 
US$300 por minuto, hoy esa misma llamada cuesta 
sólo cinco centavos por minuto. En 1985, el costo 
de mandar 45 millones de "bits" de información por 
segundo por un kilómetro de fibra óptica costaba 
casi US$100; en 1997, era posible mandar 45,000 
millones de "bits" por segundo a un costo de solo 
cinco centavos.6 Para cualquier propósito práctico, 
no existen más barreras logísticas a la accesibilidad 
a información y a la comunicación entre gente, 
instituciones y países. 

Mansfield, E. (1991). "Academic Reseaerch and Industrial 
lnnovation", Research Policy. Volume 20, pp/ 112. 
See for example Jaffe, A. ( 1980). "Real Effects of Academic 
Research", The American Economic Review. Volume 79, 
Issue 5 (Decempber 1989), pp. 957970. 

va disminuyendo o, en algunos casos, desapare 
ciendo del todo. La implicación es que la investiga 
ción pura y las aplicaciones no se pueden separar. 
La biología molecular y las ciencias de computación 
son dos ejemplos sobresalientes de esta evolución. 

Los resultados de una encuesta reciente sobre 
innovaciones tecnológicas en compañías industriales 
en los Estados Unidos, resaltan la importancia 
estratégica de la investigación académica en el 
desarrollo de nuevos productos y procesos industria 
les. Por promedio, el 10 por ciento de productos 
nuevos y el 15 por ciento de procesos nuevos se 
basaron en investigaciones académicas. La propor 
ción fue aún mayor, 44 y 37 por ciento respectiva 
mente, en industrias de alta tecnología como drogas, 
instrumentos y procesamiento de información.4 

También hay una dimensión geográfica significativa 
en esta relación entre la investigación académica y 
las aplicaciones industriales, como lo indica el rico 
cuerpo de evidencia sobre el impacto regional de 
desarrollo de universidades y los efectos del derrame 
de la investigación académica al área de investi 
gación industrial y tecnológica e innovaciones 
locales.5 

La revolución de la información y la comuni 
cación. La tercera dimensión del cambio es la 
revolución de la información y la comunicación. La 
llegada de la imprenta en el siglo XV trajo la primera 
transformación radical de la forma en que los 
conocimientos se guardan y comparten por las 
personas. Hoy en día, las innovaciones tecnológicas 
están revolucionando de nuevo la capacidad de 
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104 (june). Barros R. and L. Ramos (1996). ''Temporal 
Evolution of The Relationship between Wages and 
Education of Brazilian Men". In Birdsall, N. and R.H. 
Sabot, eds .. Washington, D.C.: InterAmerican Develop 
ment Bank / The Johns Hoplcins University Press. 

principal de las universidades no será ya los jóvenes 
bachilleres. Las universidades deben organizarse 
para acomodar las necesidades de aprendizaje y 
capacitación de una clientela muy diversa: estudian 
tes que trabajan, estudiantes maduros, estudiantes 
que estudian desde sus casas, estudiantes viajeros, 
estudiantes a medio tiempo, los que estudian de día, 
los que estudian de noche, los que estudian los fines 
de semana, etc .. Se puede esperar que haya un cambio 
significativo en la forma demográfica de las 
instituciones de educación superior, donde la 
estructura tradicional en forma de pirámide con una 
mayoría de estudiantes de pregrado, un menor 
número de estudiantes de postgrado, y un número 
aún menor de participantes en programas de 
educación continua, será reemplazada por una 
pirámide invertida con una minoría de estudiantes 
de pregrado, más estudiantes de postgrado, y una 
mayoría de estudiantes matriculados en actividades 
de educación continua a corto plazo. Ya en los 
Estados Unidos casi la mitad de la población de 
estudiantes consiste de estudiantes maduros y a 
medio tiempo, lo que implica un cambio dramático 
en comparación a la generación previa. En Rusia, 
los estudiantes a tiempo parcial representan un 37 
por ciento de todos los estudiantes matriculados. En 
Finlandia, uno de los principales promotores de la 
educación continua en Europa, hay 150,000 jóvenes 
matriculados en materias de pregrado y 200,000 
adultos en programas de educación continua. 

Otra importante consecuencia de la aceleración 
del progreso científico y tecnológico es la disrninu 
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Lachler, U. (1997). "Education and Earnings lnequality in 
Mexico", The World Bank, unpublished paper. Pessino, 
C. (1995) "Returns to Education in Greater Buenos Aires 
19861993: From Hyperinflation to Stabilization". Centro 
de Estudios Macroeconómicos de Argentina, working paper 

La evolución de las necesidades de capacita 
ción significa que, a mediano plazo, la clientela 
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"El aprendizaje no es sino un anexo a nosotros mismos, 
Y donde somos lo que aprendemos también lo es." 
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mientas, aumenta regularmente el nivel de habili 
dades necesarias para cada vez mayor número de 
trabajadores y empleados. Esto se ve representado 
en análisis recientes de las tasas de retomo a los 
estudios en algunos países latinoamericanos 
(Argentina, Brasil y México) que demuestra un 
aumento en la tasa para estudiossuperiores, que es 
lo contrario de las tendencias en los años 1970 y 
1980.7 Además, en países de OCDE, los empleados 
de oficina altamente calificados conforman entre 25 
y 35 por ciento de la fuerza laboral. 

La segunda dimensión de cambio en las 
necesidades de educación y capacitación es la 
creciente importancia de la educación continua, 
necesaria para actualizar información y habilidades 
dada la corta vida de la primera. La forma tradicional 
de estudiar por un tiempo limitado para adquirir un 
primer grado o para completar un postgrado antes 
de pasar a la etapa profesional, se ve progresivamente 
reemplazada por prácticas de educación continua. 
La capacitación se está convirtiendo en una parte 
integral de la vida laboral y ocurre en una gran 
variedad de contextos: en el trabajo, en instituciones 
especializadas de educación superior, y hasta en la 
casa. Como escribió Shakespeare con presciencia 
hace varios siglos: 
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Bennell, P. and T. Pearce (1998). The lntemationalisation 
of Higher Education: Exporting Education to Developing 
and Transitional Economies. Brighton: lnstitute of 
Development Studies. 
Doyle, D. (2000)"China, lnc.", in Education Week. 19 
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online en el mundo que ha sido acreditada 
formalmente por la misma agencia que acredita 
a universidades tradicionales como la Univer 
sidad de Michigan o la Universidad de Chicago. 
En Asia y Europa oriental, ha habido una 
proliferación de los llamados "cursos valida 
dos" ofrecidos por franquicias que operan a 
nombre de universidades inglesas y australia 
nas. Una quinta parte de los 80,000 estudiantes 
extranjeros matriculados en universidades 
australianas estudian fuera de los centros 
universitarios, principalmente en Malasia y 
Singapur. 
Cientos de miles de estudiantes en países del 
"Cornmonwealth" se presentan todos los años 
a exámenes organizados por los comités de 
examen del Reino Unido tales como el lnstitute 
of Commerce and Management y el London 
Chamber of Commerce Institute.8 

En el Medio Oriente, las universidades 
americanas de Beirut y Cairo atraen grandes 
números de jóvenes ansiosos por obtener un 
grado estadounidense. 
En China, una de las instituciones privadas de 
mayor crecimiento es una escuela especializada 
en cursos preparatorios para universidades 
americanas, llamada New Oriental School, que 
actualmente cuenta con 50,000 estudiantes solo 
en Beijing.9 

En Alemania, donde la educación superior es 
predominantemente pública, se han establecido 

• 

ción del énfasis en programas de educación terciaria 
sobre el aprendizaje de hechos e información básica 
en si. Aumenta la importancia de lo que se puede 
llamar conocimientos metodológicos y habilidades, 
es decir, la habilidad de aprender en una forma 
autónoma. Hoy en día, en muchas disciplinas, los 
conocimientos factuales que son enseñados en el 
primer año de estudios son ya obsoletos antes de la 
graduación. El proceso de aprendizaje ahora debe 
basarse en la capacidad de encontrar, lograr 
accesibilidad y poder aplicar los conocimientos para 
resolver problemas. En este nuevo paradigma, es más 
importante aprender a aprender, aprender a 
transformar información a nuevos conocimientos, y 
aprender a transferir nuevos conocimientos a 
aplicaciones, que memorizar información específica. 
Se le otorga primacía a la búsqueda de información, 
análisis, la habilidad de razonar y de resolver 
problemas. Además, aptitudes como aprender a 
trabajar en equipo, enseñar a colegas, creatividad, 
ser hábil y poder adaptarse a cambios, se encuentran 
entre las habilidades valoradas por los empresarios 
en una economía basada en conocimientos. 

La tercera dimensión de cambio en las 
necesidades de capacitación es el creciente atractivo 
de grados y credenciales reconocidas internacional 
mente. En una economía global donde las empresas 
producen para mercados extranjeros y compiten con 
empresas extranjeras, hay un aumento en la demanda 
de calificaciones reconocidas internacionalmente, 
especialmente en campos relacionados a la gerencia. 
Muchos líderes universitarios lo han identificado 
rápidamente y han capitalizado esta tendencia, como 
se ilustra en los siguientes ejemplos: 
• En los EEUU, aumenta el número de univer 

sidades online con alcance a estudiantes en 
países extranjeros. La universidad Janes 
International que actualmente sirve a estu 
diantes en 38 países, es la primera universidad 
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The Maclean's Guide to Canadian Universities, 1999, p.8. 10 

Olsen, J. (2000). "Is Virtual Education for Real?", 
TechKnowLogia, JanuaryFebruary 2000, pp. 1618. 
Mendels,P. (2000). "Government Study Shows a Boom in 
Distance Education", The New York Times. 12 January 
2000. 
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en Estados Unidos tienen universidades estatales 
virtuales; y 85 por ciento de las universidades 
comunitarias esperan ofrecer cursos a distancia para 
el año 200211• La educación a distancia es prestada 
algunas veces por una institución especializada 
creada por una alianza de universidades, como es el 
caso de la Western Governor University en Estados 
U nidos y la Open Learning Agency en Colombia 
Británica. La proporción de universidades estadouni 
denses con cursos de educación a distancia ha 
aumentado de 34 por ciento en 199798 a aproxima 
damente 50 por ciento en el año académico 1999 
2000, llevando las universidades públicas mucha 
ventaja a las privadas en este aspecto.12 La Univer 
sidad Virtual Mexicana en Monterrey ofrece 15 
programas de maestría mediante teleconferencias y 
el Internet con un alcance de 50,000 estudiantes en 
1,450 centros de estudio por todo México y 116 en 
Latinoamérica. En Tailandia y Turquía, las universi 
dades abiertas nacionales matriculan respectiva 
mente 41 y 38 por ciento de la población total de 
estudiantes en cada país. 

Las universidades de las empresas son otra 
forma de competencia con que tendrán que 
enfrentarse las universidades tradicionales, especial 
mente en el área de educación continua. Se estima 
que hoy en día hay cerca de 1,600 instituciones en 
el mundo que funcionan como universidades de 
empresas, comparadas con un total de 400 diez años 
atrás. Dos ejemplos significativos de universidades 
de empresas exitosas son las de Motorola e IBM. 
Reconocida como una de las universidades con 

un número de escuelas privadas de negocios, 
así como instituciones independientes o 
subsidiarias de universidades públicas existen 
tes. Siguiendo el ejemplo de un número 
creciente de licenciados con maestría en 
administración de empresas (MBA) en Holan 
da y Francia, los programas en estas escuelas 
son en inglés y buscan activamente a estudian 
tes internacionales. 
Nuevas formas de competencia. La importan 

cia decreciente de la distancia física significa que 
las mejores universidades de cualquier país pueden 
abrir una sucursal en cualquier parte del mundo o 
atravesar fronteras usando el Internet o los enlaces 
de comunicación vía satélite, compitiendo efectiva 
mente con cualquier universidad nacional en su 
propio territorio. El presidente de la Universidad de 
Maryland escribió un artículo en el Washington Post 
en abril de 1999, protestando vehementemente por 
la apertura de una sucursal de la Universidad de 
Phoenix en Maryland. La Universidad de Phoenix 
con base en California, una de las universidades a 
distancia más dinámicas en Estados Unidos, utiliza 
un sistema de incentivos para premiar a los 
profesores en base a los resultados de la integración 
de los graduados al mercado laboral y cuenta con 
68,000 estudiantes matriculados. La British Open 
University ha inundado a los estudiantes canadienses 
con mensajes en el Internet diciendo más o menos 
"les daremos títulos y no nos importa si son 
reconocidos en Canadá porque son reconocidos por 
Cambridge y Oxford. Y lo haremos por una décima 
parte del costo. "1º Se estima que sólo en Estados 
Unidos hay actualmente más de 3,000 instituciones 
ofreciendo capacitación online. Treinta y tres estados 
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Silicon Valley titans". University of Califomia Extension, 
Santa Cruz. 

http://traininguniversity.com/magazine/mar_apr99/corp2.html 

que los cursos, programas y grados ofrecidos por 
los nuevos tipos de instituciones de educación a 
distancia concurren con normas aceptables acadé 
micas y profesionales, es necesario contar con 
procesos de acreditación y evaluación apropiados y 
seguros. Es probable que se le otorgue menos énfasis 
a dimensiones tradicionales como calificaciones para 
el criterio de selección de profesores y estudiantes, 
y más énfasis a las capacidades de los graduados. 
Este tipo de cambio reflejaría los resultados efectivos 
del trabajo en grupo de diseñadores de materiales 
de apoyo pedagógico, facilitadores de cursos basados 
en recursos, mentores de estudiantes, y evaluadores 
de los resultados de aprendizaje. La iniciativa de 
Western Govemor University de cambiar al uso de 
evaluaciones basadas en aptitudes y conducidas por 
una agencia independiente, ha creado un precedente 
interesante que podría engendrar un cambio en los 
métodos de evaluación utilizados por universidades 
tradicionales. 

A nivel nacional, los órganos directivos de la 
educación superior se ven cada vez más presionados 
por la disponibilidad de programas extranjeros a 
través de la educación a distancia, franquicias de 
instituciones y cursos online. Pocos países en vías 
de desarrollo tienen un sistema de acreditación y 
evaluación establecido, y tampoco tienen acceso a 
la información necesaria sobre estos programas 
extranjeros o la capacidad institucional para detectar 
el fraude y proteger a sus estudiantes de ofertas de 
baja calidad. Muchos países latinoamericanos, por 
ejemplo, se encuentran en la extraña situación de 
tener más programas de doctorado a distancia 
propuestos por universidades españolas que 
programas de doctorado convencionales ofrecidos 
en sus propias universidades. 

"La educación a distancia es un mundo de extremos, 
cuando se habla de la mejor educación universitaria en 
el mundo, parte de ésta es educación a distancia, cuando 

Defendidas por sus promotores como herramientas 
de investigación útiles e inofensivas, son atacadas 
por la comunidad académica que exalta su capacidad 
de aumentar el plagio y la trampa. 

Algunas instituciones "tradicionales" de 
educación superior han descubierto rápidamente el 
potencial de los arreglos a través de agentes para la 
educación y capacitación. Recientemente el St. 
Petersburg Junior College se asoció con Florida State 
University, la Universidad de Central Florida y la 
UK Open University para ofrecer programas de 
grado de cuatro años en algunos de sus centros. 17 

La Universidad de California en Santa Cruz, 
habiendo establecido su propio departamento de 
capacitación de empresas en el centro del Silicon 
Valley, ha concluido acuerdos exitosos con varias 
universidades de empresas, especialmente las 
operadas por GE y Sun Microsystems, logrando 
atraer fondos adicionales del estado en base a 
donaciones de contrapartida. 18 

Es probable que el surgimiento de estas nuevas 
formas de competencia cambie la índole de las 
entidades, mecanismos y criterios asociados con la 
promoción de la calidad. No es probable que la 
filosofía, principios y normas aplicadas rutinaria 
mente para evaluar o acreditar programas basados 
en centros físicos de estudio puedan ser usados sin 
cambios significativos para evaluar la calidad y 
eficacia de cursos en el Internet y otras modalidades 
de la educación a distancia. Para asegurar al público 
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En la Universidad de Glasgow, médicos e 
ingenieros mecánicos investigan juntos el 
campo de ingeniería de control, tratando de 
desarrollar tecnologías para ayudar a pacientes 
parapléjicos. 
En Dinamarca, los encargados de enseñar los 
programas de ciencias ambientales son un 
grupo de especialistas que incluyen no sólo 
científicos e ingenieros, sino también teólogos 
y científicos políticos responsables por enseñar 
aspectos pertinentes de las dimensiones éticas 
y de la economía política. En la Universidad 
Roskilde cerca de Copenhagen, las barreras 
tradicionales entre departamentos fueron 
eliminadas a fines de la década de 1980. La 
química y las ciencias de la vida forman parte 
de un solo departamento multidisciplinario, 
como lo son matemática y física, o tecnología 
y ciencias sociales. En cada departamento, la 
experiencia educacional de los estudiantes 
sigue un formato de aprendizaje basado en 
proyectos. 
La Universidad George Mason en Virginia 
comenzó lo que se conoce como New Century 
College con un grado en Estudios Interdisci 

• 

estado en contacto previamente, resultando en la 
multiplicación de programas inter y multidisciplina 
rios, destruyendo las barreras institucionales 
tradicionales. Por ejemplo, el estudio de artefactos 
y sensores moleculares, dentro del amplio marco de 
la biología molecular y la biotecnología, une a 
especialistas en las áreas de electrónica, ciencias 
materiales, química y biología para lograr mayor 
sinergia. La tecnología de imágenes y las ciencias 
médicas ahora están muy articuladas. Las universi 
dades en todas partes del mundo están volviendo a 
diseñar sus programas para adaptarse a estos 
cambios: 

Daniel, J. (1999). "Building in equality: the Transforming 
Power of Distance Learning", Opening Address at Council 
for Higher Education Accreditation Annual Conference, 
January 1999, p.l Quoted in Olsen, J. (2000). "Is Virtual 
Educatioo for Real?" TechKnowlogia, JanuaryFebruary 
2000. pp. 1618. 

19 

Para los países que no tienen capacidad para 
desarrollar sus propios sistemas de información, 
existe siempre la posibilidad de participar en redes 
internacionales de acreditación y evaluación. Otra 
posibilidad, siguiendo el reciente ejemplo de 
Singapur y Hong Kong, es exigir que las instituciones 
extranjeras de educación superior cumplan con los 
mismos requisitos de calidad que en su país de 
origen. 

Cambios en estructuras y modos de operación. 
Ante las nuevas necesidades de capacitación y 
nuevos retos de competencia, muchas universidades 
necesitan iniciar drásticas transformaciones 
gubernamentales en las estructuras de organización 
y modos de operación. 

Un aspecto clave será la capacidad de las 
universidades para organizar disciplinas tradiciona 
les de forma diferente, teniendo en cuenta el 
surgimiento de nuevos campos científicos y 
tecnológicos. Entre los más significativos, es 
importante mencionar la biología molecular y la 
biotecnología, ciencias materiales avanzadas, 
microelectrónica, sistemas de información, robótica, 
sistemas inteligentes y neurociencias, y ciencias y 
tecnología ambiental. La capacitación y la 
investigación en estos campos requieren la integra 
ción de varias disciplinas que no necesariamente han 

se habla de la peor, toda es educación a distancia. A la 
mala educación a distancia se le puede dar ahora una 
nueva vida a través del novedoso mundo de la enseñanza 
online. "19 
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Bullag, B. (1999). "Reforms in Higher Education 
Disappoint Eastem Europeans", The Chronicle of Higher 
Education. 3 December 1999. 
Gibbons, M. Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., 
Scott, P., and M., Trow (1994). The New Production of 
Knowledge: Science and Research in Contemporary 
Societies. London: Sage. 
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Mecatrónicas es "la combinación sinergística de ingienería 
mecánica precisa, control electrónico y sistemas pensando 

22 

programas de medicina e ingeniería en los años 
sententa. La Universidad de British Columbia esta 
promoviendo "aprendizaje basado en investigación", 
que vincula a estudiantes de pregrado y equipos de 
investigación con una confianza extensiva en la 
tecnología de la información para información de 
los cursos básicos. La Universidad de Waterloo en 
Ontario occidental se ha ganado una gran reputación 
por sus grados en ingeniería considerados entre los 
mejores del país a través del desarrollo de 
programas cooperativos que integran capacitación 
en la escuela y en el trabajo. Tales innovaciones 
han ayudado a la institución a lograr lo que el 
matemático de Cambridge Alfred North Whitehead 
describió, muchas décadas atrás, como la noble 
misión de la universidad: 

"La tragedia del mundo es que los que tienen 
imaginación tienen poca experiencia, y los que tienen 
experiencia tienen una imaginación débil. Los tontos 
responden a la imaginación sin experiencia. Los 
pedantes responden a los conocimientos sin 
imaginación. El trabajo de la universidad es soldar 
la imaginación y la experiencia." 

La reestructuración de las universidades en 
base al aprendizaje e investigación ínter y multi 
disciplinarios no implica sólo cambios en el diseño 
de programas y currículum, sino también modifica 
ciones significativas en la planificación y organiza 
ción de la infraestructura de laboratorios y talleres. 
En el Instituto de Tecnología de Georgia se desarrolló 
con gran éxito un laboratorio interdisciplinario de 
mecánica electrónica que sirve las necesidades de 
los estudiantes de ingeniería electrónica, mecánica, 
industrial, y de sistemas de manera eficaz en función 
de los costos.22 Una asociación única entre Penn 

plinarios como su principal programa acadé 
mico. 

• La Universidad de Illinois en UrbanaCham 
paign y la Universidad de Carolina del Sur han 
desarrollado una metodología llamada "Tearn 
Engineering Analysis and Modeling"(Grupo de 
análisis de ingeniería y modelos) basado 
metodológicamente en la colaboración de 
investigadores de un amplio espectro de la 
ingeniería y las ciencias sociales. 

• El nuevo Collegium para estudios interdepar 
tamentales establecido en la Universidad de 
Warsaw ofrece programas de pregrado 
diseñados individualmente, y es el primer 
intento en Polonia de establecer una educación 
interdisciplinaria. 20 

Los nuevos patrones de creación de conoci 
mientos no implican solamente una reconfiguración 
de departamentos hacia un mapa institucional 
diferente sino, más importante, la reorganización de 
la investigación y capacitación a través de la 
búsqueda de soluciones a problemas complejos, más 
que las prácticas analíticas de las disciplinas 
académicas tradicionales. Esta evolución lleva al 
surgimiento de lo que los expertos llaman "trans 
disciplinariedad", con distintas estructuras teóricas 
y métodos de investigación.21 La Universidad 
McMaster en Ontario, Canadá, y la Universidad de 
Maastricht en Holanda fueron de las primeras en 
introducir el aprendizaje basado en problemas en sus 

21 La Educación Superior en un Punto Decisivo; Jamil Salmi 
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aplicada. En muchos programas orientados hacia la 
ciencia y tecnología, las actividades participativas 
en laboratorios y talleres siguen siendo una parte 
indispensable del aprendizaje efectivo. Sin embargo, 
la tecnología no afecta solamente a la pedagogía. 

La revolución de la información y las comuni 
caciones tendrá implicaciones de largo alcance 
respecto a la organización de las universidades y la 
manera en que funcionan. En los Estados Unidos ya 
se están diseñando y construyendo nuevas universi 
dades sin un espacio para la biblioteca porque se 
espera que todos los estudiantes usen computadoras 
para obtener acceso a bibliotecas digitales online y 
bases de datos. Los CDROM pueden reemplazar 
colecciones de revistas en las bibliotecas. La 
Universidad Cornell, por ejemplo, ha creado una 
biblioteca electrónica agrícola llamada "Essential 
Electronic Agricultura! Library", que consiste de una 
colección de 173 CDROMs que almacena textos 
de 140 publicaciones de los últimos cuatro años que 
pueden ser compartidos con bibliotecas en universi 
dades en países en vías de desarrollo. La capacidad 
instalada de conectividad y el acceso al Internet se 
están convirtiendo en factores importantes del 
atractivo de las instituciones de educación superior. 
Esto se refleja en la publicación reciente por segundo 
año consecutivo de los resultados de una encuesta 
de rankeo que evalúa a las universidades en Estados 
Unidos en base a su infraestructura de computación 
y comunicación, y el alcance del uso de Internet para 
propósitos pedagógicos y administrativos. En 1999, 
la Universidad Case Western Reserve, MIT y la 
Universidad de Wake Forest resultaron líderes en la 
aplicación de servicios online.26 Case Western ha 

25 Mendels, P. (2000). Study on On line Education Sees 
Optimism, With Caution. The new York Times. 19 January 
2000. 

visión clara de los propósitos de las nuevas 
tecnologías y de la forma más efectiva de integrarlas 
en el diseño y presentación del programa. Luego se 
deben educar en el uso de los nuevos canales y 
apoyos pedagógicos. Un reporte reciente de la 
Universidad de Illinois sobre el uso de clases vía 
Internet para el pregrado ofrece ciertas adverten 
cias. 25 La calidad de la educación online se logra 
mejor con clases relativamente pequeñas, de no más 
de treinta estudiantes. Además, no es recomendable 
enseñar un programa completo de pregrado sólo 
mediante clases online si se espera que los 
estudiantes aprendan a pensar críticamente y tengan 
interacciones sociales en preparación para su vida 
profesional. Combinar clases regulares y online les 
da a los estudiantes más oportunidad de establecer 
interacción entre ellos y desarrollar los aspectos 
sociales del aprendizaje a través de la comunicación 
directa, argumentación, discusiones y desarrollo de 
consenso general. El Consejo de Educación Superior 
para Inglaterra recientemente asignó 30 millones de 
libras en un período de cinco años para patrocinar el 
establecimiento del Centro de Aprendizaje y 
Enseñanza Genérica, con base en York, para 
informar, guiar y apoyar al personal académico en 
el uso pedagógico de nuevas tecnologías. 

Estos requisitos pedagógicos son también 
aplicables al diseño y entrega de programas de 
educación a distancia que deben enlazar los objetivos 
de aprendizaje con el apoyo tecnológico apropiado. 
En campos científicos como ingeniería, por ejemplo, 
la necesidad de capacitación práctica a veces se pasa 
por alto. Las simulaciones en computadora no 
pueden remplazar todas las formas de capacitación 
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ser engañadora. Los administradores de universida 
des deben también tener en cuenta el alto costo de la 
información tecnológica e infraestructura que 
incluye no sólo el gasto capital inicial requerido para 
continuar por el camino de la información avanzada 
y tecnología de la comunicación, sino también el 
presupuesto recurrente necesario para gastos de 
mantenimiento de la infraestructura, capacitación y 
apoyo técnico. Se estima que estos costos recurrentes 
pueden representar hasta el 75 por ciento de los 
costos de por vida de las inversiones en tecnología. 
Las dimensiones de este costo pueden tener serias 
implicaciones en términos de la creciente brecha 
digital entre instituciones dentro de cualquier país 
así como entre varios países. 

Para poder adaptarse a este entorno cambiante, 
es importante tener flexibilidad. Cada vez más, las 
instituciones de educación superior necesitarán la 
capacidad para reaccionar rápidamente estableciendo 
nuevos programas, reconfigurando programas 
existentes, y eliminando programas obsoletos 
evitando los impedimentos de las regulaciones y 
obstáculos burocráticos. Pero en muchos países e 
instituciones, los procedimientos administrativos son 
muy rígidos cuando se trata de hacer cambios en la 
estructura académica, en programas, o en modos de 
operación. En Uruguay, la venerable Universidad de 
la República que por 150 años ha ejercido el 
monopolio de la educación superior en el país 
empezó un proceso de planificación estratégica y 
estableció programas de postgrado por primera vez 
al presentarse la competencia de nuevas universida 
des privadas a mediados de 1990. Otro ejemplo de 
inflexibilidad institucional ocurrió en Venezuela, 
donde un dinámico instituto privado de administra 
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establecido, en asociación con la corporación Xerox, 
una red electrónica de 9,000 millas de cable y 15,000 
puertos de información para suministrar recursos de 
aprendizaje a estudiantes y personal docente 
administrativo independientemente de su localiza 
ción física. 

La explosión de instituciones virtuales, 
programas educacionales online y cursos basados 
en el Web, crean interrogantes sobre derechos de 
propiedad intelectual que enfrentan a los círculos 
académicos en contra de sus propias instituciones, 
como quedó demostrado por una demanda reciente 
por parte de la Universidad de Harvard contra uno 
de sus profesores, criticado por vender materiales 
de un curso a otras instituciones. 

Varios factores económicos favorecen la 
amplia adopción de modos electrónicos de organiza 
ción y suministro de servicios a instituciones de 
educación superior. La crisis fiscal enfrentada por 
muchos países, el rápido crecimiento del costo de 
las instituciones de educación superior en países 
industrializados, especialmente en Estados Unidos, 
tanto como la creciente demanda por la educación 
superior en países en vías desarrollo y países ex 
socialistas de Europa oriental y Asia central, todos 
crean la necesidad de encontrar alternativas más 
costoeficientes a los modelos tradicionales de 
educación superior. El costo de producir un graduado 
de la Open University del Reino Unido es aproxima 
damente un tercio de lo que cuesta en una universidad 
tradicional. El costo de la biblioteca electrónica en 
Cornell mencionada previamente es aproximada 
mente 10,000 dólares, comparado con los 375,000 
que costaría a cualquier universidad comprar todas 
las publicaciones científicas incluidas en el banco 
de información. 27 Sin embargo, esta diferencia puede 
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Education: Effectiveness and Relevance in Developing 
Countries." The World Bank: PHREE Background Paper 
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universidad del país que opera con un sistema 
académico de créditos completo. 

Las instituciones de educación superior 
también están cambiando sus modelos de admisión 
para responder de forma más flexible a la creciente 
demanda estudiantil. En 1999, por primera vez en 
los Estados Unidos, un número de universidades 
decidió escalonar la llegada de nuevos estudiantes 
durante el año escolar, en vez de restringirlos al 
semestre del otoño. En China, similarmente, por 
primera vez se realizó un examen de admisión a la 
universidad en enero del 2000, marcando un gran 
cambio en la historia del sistema de admisión del 
país. Los estudiantes que no pasan el examen 
tradicional en julio ya no tendrán que esperar todo 
un año para tener una segunda oportunidad. 

Es indispensable contar con mecanismos 
efectivos de retroalimentación, tales corno encuestas 
de indicadores y consultas con empleadores y ex 
alumnos con el fin de adaptar el currículum para 
cumplir con las demandas cambiantes de la industria. 
En Dinamarca es común que los representantes de 
la industria, incluyendo presidentes de grandes 
empresas, participen en las juntas departamentales 
en las universidades para aconsejarlos sobre 
prioridades de capacitación e investigación. Por 
supuesto, no hay mejor conexión que cuando una 
institución de educación superior se integra 
plenamente a una estrategia de desarrollo regional 
corno sucedió en Finlandia, en donde la joven 
Universidad de Oulu se ha convertido en una de las 
mejores universidades de los países nórdicos, a pesar 
de encontrarse en un área remota muy cerca del 
círculo Artico. Su crecimiento es testimonio del gran 
éxito de la transformación de una pequeña comuni 
dad rural a una zona de alta tecnología en donde 
funcionan en simbiosis compañías exitosas (guiadas 
por Nokia), parques científicos dedicados a la 
investigación aplicada en electrónica, medicina y 

ción llamado IESA tuvo que esperar varios años para 
recibir aprobación oficial del Consejo de Rectores 
para su nuevo programa de MBA diseñado y 
presentado conjuntamente con la Harvard Business 
School. El Brazilian Institute of Applied Technology 
(ITA), la escuela privada de ingeniería más 
prestigiosa del país, tuvo similares problemas para 
conseguir acreditación. En Nicaragua, el Consejo de 
Rectores le ha negado la licencia para operar a la 
recientemente establecida Universidad de Mobile del 
estado de Alabama, con el propósito de proteger a 
las universidades públicas nicaragüenses de la 
competencia extranjera. En Rumania, CODECS, la 
primera institución de educación a distancia del país 
creada a principios de los noventa, ha tenido 
problemas con el reconocimiento de sus grados por 
parte de las autoridades nacionales de educación 
superior. Sólo pudo lograr reconocimiento de manera 
indirecta, formando una alianza con la Open 
University del Reino Unido, cuyos grados son 
reconocidos en Rumania. 

Para aumentar la flexibilidad en el diseño y 
organización de programas académicos, muchas 
instituciones de educación superior en el mundo han 
adoptado la modalidad estadounidense de cursos a 
base de créditos. Esta evolución ha afectado a ciertos 
sistemas universitarios nacionales, corno en el caso 
de Tailandia, o una red de instituciones en un país, 
como el Indian Institute of Technology, o una sola 
institución, como la Universidad de Níger.28 La New 
Bulgarian University, una de las universidades más 
jóvenes y dinámicas en Europa oriental, es la primera 
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meses como respuesta a las nuevas necesidades 
educacionales en su comunidad local." 

Al mismo tiempo, la necesidad de tener más 
flexibilidad demanda la reevaluación de métodos y 
modelos tradicionales de carreras y nombramientos 
a cargos académicos. En casi todos los países, el 
estatus administrativo de profesores en universidades 
públicas ha sido casi siempre similar al de 
funcionarios públicos, con la ventaja de fuertes 
garantías de trabajo y ascensos basados en antigüe 
dad en el puesto. En muchas universidades privadas, 
especialmente en los Estados Unidos, los nombra 
mientos a cargos con permanencia ("tenure") 
incluyen arreglos similares. Además, comúnmente 
se asume que la presencia de profesores con cargos 
de tiempo completo son determinantes de calidad 
clave. Por ejemplo, en muchos países latinoamerica 
nos donde la educación privada representa una gran 
proporción de todos los estudiantes matriculados 
 o hasta una mayoría como en Brasil, Colombia, la 
República Dominicana, El Salvador y Chile  uno 
de los criterios de evaluación principales aplicados 
por las autoridades de acreditación es el número de 
profesores a tiempo completo. En Polonia, cuando 
se introdujo una nueva fórmula de financiación para 
mejorar la calidad en las universidades públicas a 
principios de la década de los noventa, uno de los 
dos parámetros principales en la ecuación fue el 
número de profesores a tiempo completo con un 
doctorado. 

Pero la necesidad de que las instituciones de 
educación superior puedan responder rápidamente 
a las señales cambiantes del mercado laboral y 
ajustarse fácilmente a los cambios tecnológicos 
puede requerir arreglos más flexibles para el 

"Northern Light", in The Economist. 23 January 1999. 29 

biotecnología, y la universidad con sus 13,000 
estudiantes.29 La Universidad Palack, en la ciudad 
checoslovaca de Olomouc, ha sido elogiada por sus 
esfuerzos de desarrollo de nuevos cursos de derecho 
en respuesta a las necesidades de capacitación 
generadas por las reformas del sistema legal. El 
Michigan Virtual Automotive College es una 
institución de educación superior concentrada en unir 
el gobierno estatal de Michigan, la industria 
automotriz de Detroit, la Michigan State University 
y la Universidad de Michigan. 

Un ejemplo interesante de la disposición para 
cambiar y adaptar el currículum y los programas 
constantemente es el de la Universidad de Florida 
del Sur, en Tampa, una de las universidades públicas 
más jóvenes en los Estados Unidos. El departamento 
de ingeniería le ofrece a sus graduados una garantía 
de cinco años similar a las ofrecidas con cualquier 
producto de consumo contra defectos de fábrica. Si 
durante los cinco años después de graduarse se le 
requiere al graduado aplicar habilidades a su trabajo 
y no hubiera recibido la capacitación necesaria 
durante su tiempo de estudios en la universidad, 
podrá matricularse gratuitamente para adquirir estas 
habilidades. Similarmente, una universidad podría 
enfocarse en lograr el doble objetivo de fortalecer 
su sostenibilidad financiera y mantener sus 
programas actualizados vendiendo paquetes de 
"capacitación de por vida". De esa manera, los 
nuevos estudiantes se matricularían y pagarían no 
sólo por su educación profesional inicial, sino 
también por períodos de capacitación necesarios 
durante su carrera profesional. Ubicada en la misma 
área geográfica que la Universidad de Florida del 
Sur, StPetersburg Junior College se jacta de su 
habilidad de crear nuevos programas en sólo unos 
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La educación superior está enfrentando retos 
sin precedente a inicios del siglo XXI bajo el impacto 
de la globalización, el crecinniento económico basado 

"Vivimos en una época donde todo es posible y nada es 
seguro". 
Vaclav Havel, dramaturgo, Presidente de la República 
Checa 

Conclusión 

From Langenberg, D. (1996). "Power plants or candle 
factories", in Science. 21 June 1996 Quoted in Dator, J. 
(1998). "Tbe Futures of Universities: Ivied halls, virtual 
malls, or theme parks?", in Futures, Vol. 30 No. 1, p.619. 
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... Muchas universidades perecerán o cambiarán al punto 
que no se reconocerán como resultado de la revolución 
informática. Cuando le preguntaron a Thomas Edison 
cual sería el significado del foco para la industria de 
velas, se dice que él respondió ' Haremos que la 
electricidad sea tan barata, que sólo los ricos encenderán 
velas. ' Estamos entrando en una época en la que la 
mayoría de las universidades tendrán que decidir si 
cambiarán un poco (y de tal forma permanecer en la 
industria académica de velas) o mucho (y así lanzarse 
al negocio académico de electricidad). 32 

en conocimientos, y la revolución de la información 
y comunicación. Estos cambios trascendentales en 
el ambiente están extendiendo las fronteras 
tradicionales de la educación superior. La dimensión 
del tiempo se ve alterada por la necesidad de 
aprendizaje continuo mientras que la nueva 
tecnología está eliminando por completo las barreras 
de espacio. 

Estos retos se pueden ver tanto como grandes 
amenazas o como tremendas oportunidades para el 
mundo de la educación superior. Algunos observado 
res han llegado hasta el punto de predecir el fin de la 
universidad tradicional como la conocemos hoy en 
día, considerando a las universidades abiertas y 
online como la única alternativa eficaz en función 
de los costos al reto de masificación enfrentado por 
muchos países. Está por verse si en realidad pronto 
seremos testigos de la desaparición total de las 
universidades clásicas a medida que la educación a 
distancia reemplaza progresivamente la enseñanza 
y el aprendizaje en centros físicos de estudio. 

despliegue del personal académico, incluyendo un 
alejamiento de las regulaciones de funcionarios 
públicos y un abandono de los nombramientos de 
cargos con permanencia. En Túnez, una dimensión 
importante de la reforma que inició con éxito el 
establecimiento de una red de institutos tecnológicos 
no afiliados con universidades (''Instituts Supérieurs 
des Etudes Technologiques") a principios de los 
1990, fue un plan de reclutamiento y remuneración 
que permitiría el reconocimiento completo de 
conocimientos y experiencias profesionales 
relevantes independientemente de las rígidas reglas 
sobre calificaciones académicas utilizadas en las 
universidades nacionales. En Polonia, los dirigentes 
universitarios se han dado cuenta que el exceso de 
dependencia con profesores a tiempo completo no 
permitía la flexibilidad en el reclutamiento de 
profesionales en los campos clave como conferencis 
tas a medio tiempo. En la Technology University de 
Warsaw, por ejemplo, la imposibilidad de ofrecer 
una remuneración adecuada a especialistas en 
informática del sector privado representa un gran 
obstáculo.31 
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Education Green Paper en Nueva Zelandia, y el Plan 
para la Universidad en el Tercer Milenio en Francia, 
son ejemplos recientes de intentos de desarrollar tal 
visión a nivel nacional, como tributo a las sabias 
palabras del filósofo Romano, Seneca, que nos 
advirtió hace dos milenios que "no hay vientos 
favorables para los que no saben a dónde van". El 
Master Plan for Higher Education del estado de 
Washington, en Estados Unidos, publicado en enero 
del 2000, propone una estrategia para absorber el 
aumento anticipado en la demanda de educación 
superior que depende mucho del desarrollo de 
programas educacionales vía Intemet.33 

Los ejercicios de planificación estratégica 
llevados a cabo por instituciones de educación 
superior tienen un propósito similar. Al identificar 
tendencias favorables y negativas en su ambiente 
inmediato y conectarlas con evaluaciones rigurosas 
de sus fuerzas y debilidades internas, las instituciones 
pueden definir su misión, su nicho en el mercado, y 
sus metas de desarrollo a mediano plazo, y formular 
planes concretos para lograr estas metas. Por 
ejemplo, el crecimiento excepcional de la Universi 
dad de Phoenix ha sido el resultado de una estrategia 
bien planificada que incluye un modelo empresarial 
de gobierno y administración universitaria, una 
clientela escogida a conciencia de adultos que 
trabajan, un número menor de programas profesio 
nales, flexibilidad en dar crédito por experiencia o 
conocimientos previos, uso extensivo de la tecnolo 
gía en la educación, y contar con un profesorado a 
medio tiempo, con sueldos bajos y bien preparados 

Definitivamente la hegemonía de las universi 
dades tradicionales ha sido puesta en tela de juicio y 
las diferenciaciones institucionales están destinadas 
a acelerar, lo que tendrá como resultado una mayor 
variedad de configuraciones y modelos organizacio 
nales con el surgimiento de múltiples alianzas, 
conexiones y asociaciones dentro las instituciones 
de educación superior, a través de éstas, e inclusive 
se extenderán más allá del sector de educación 
superior. La alianza recién anunciada entre MIT y 
Cambridge University, con apoyo financiero del 
gobierno inglés y de industrias privadas, es una 
ilustración simbólica de esta nueva tendencia. Sin 
embargo es probable, bajo cualquier caso, que las 
universidades tradicionales mantendrán un papel 
importante, especialmente en capacitación e 
investigación avanzada, pero sin duda tendrán que 
someterse a grandes transformaciones generadas por 
la aplicación de nuevas tecnologías a la educación y 
de la presión del mercado. El Anexo 1 presenta un 
resumen de las preguntas clave propuestas por las 
nuevas tendencias discutidas en este artículo. 

Los países y las instituciones de educación 
superior dispuestos a aprovechar estas nuevas 
oportunidades no pueden darse el lujo de permanecer 
pasivos, más áun, deben ser proactivos al emprender 
reformas e innovaciones significativas. Aunque no 
hay un modelo fijo para todos los países e 
instituciones, un prerequisito común puede ser la 
necesidad de formular una visión clara de cómo el 
sistema de educación superior puede contribuir más 
efectivamente al desarrollo de una economía basada 
en conocimientos, cómo decide cada institución 
evolucionar dentro de ese sistema, y bajo qué 
condiciones se puede aprovechar la nueva tecnología 
para hacer más efectiva y pertinente la experiencia 
de aprendizaje. La preparación del Dearing Report 
en Inglaterra, el trabajo de la National Commission 
for Higher Education en Sudáfrica, el Tertiary 
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Jackson, G. (2000). "University of Pboenix: a New Model 
for Tertiary Education in Developing Caountries", 
TechKnowlogia, JanuaryFebruary 2000, pp. 3437. 

Problemas con la experiencia de educación y 
capacitación 
• ¿Cómo promover suficiente comunicación 

directa e interacción humana en cursos vía 
Internet, a fin de desarrollar un aprendizaje 
social y la habilidad de pensar críticamente? 

• Ante el prospecto de tener demasiadas 
opciones, ¿cómo pueden los estudiantes 
configurar un plan académico adecuado por si 
mismos? 

• ¿Hay demasiado énfasis en programas de 
ciencia y tecnología? ¿Cuáles son las esperan 
zas para las humanidades y las ciencias 
sociales? ¿Cómo pueden los estudiantes 
adquirir los valores necesarios para vivir como 
ciudadanos responsables? 

¿Qué puede fallar en el nuevo esquema de la 
educación superior? 

Anexo 1 

"El cerebro y el aprendizaje, como los músculos y las 
habilidades físicas, son artículos de comercio. Se venden 
y se compran. Se pueden contratar por un año o por 
una hora. Lo único en el mundo que no está a la venta 
es el carácter. Y si eso no gobierna y dirige su cerebro y 
su aprendizaje, le harán a usted y al mundo más daño 
que bien." 

mantener la riqueza de las culturas y valores locales, 
y a este fin seguirán siendo esenciales disciplinas 
como filosofía, literatura, artes y ciencias sociales. 
Esta meta fue enfatizada artísticamente por el juez 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos Antonin 
Scalia en su discurso en la ceremonia de graduación 
de William and Mary College en Viriginia, en 1998: 

en la pedagogía basada en tecnología. 34 Por otro lado, 
por falta de planificación estratégica, muchas 
instituciones de educación a distancia han adoptado 
tecnologías inadecuadas, no habiendo evaluado su 
adecuación para el propósito de sus programas, la 
capacidad de sus profesores y las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes. También es importan 
te enfatizar que la reforma y la planificación 
estratégicas no son un ejercicio de una sola vez, y 
las organizaciones que tienen más éxito, tanto en el 
mundo de negocios como en el mundo académico, 
son aquellas implacables en retarse a si mismas en 
la búsqueda de formas mejores y más efectivas de 
responder a las necesidades de sus clientes. 

Una última palabra de advertencia se justifica 
para señalar el peligro de concentrarse exclusiva 
mente en la lógica de los cambios técnicos y de la 
globalización. La adaptación a un nuevo ambiente 
no es sólo cuestión de reformar las instituciones de 
educación superior y aplicar nuevas tecnologías. Es 
igualmente importante que los estudiantes estén 
equipados con los valores esenciales necesarios para 
vivir como ciudadanos responsables en sociedades 
democráticas complejas. La pequeña universidad 
privada de Monterrey en el norte de México ha 
podido competir efectivamente con el cercano 
Instituto de Tecnología de Monterrey gracias a su 
inclusión deliberada de cursos y actividades en el 
área de comunidad, estimulando el desarrollo de 
valores y habilidades sociales apropiadas entre sus 
estudiantes. Una educación significativa en el siglo 
XXI debe estimular todos los aspectos del potencial 
intelectual humano. No debe concentrarse sólo en 
dar acceso a conocimientos globales, sino también 
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Problemas de propiedad intelectual 
• ¿Cómo definir y proteger los derechos de 

propiedad intelectual en el caso de materiales 
educacionales preparados específicamente para 
uso en cursos online? ¿Cómo conciliar los 
derechos de los académicos con los intereses 
de sus instituciones de trabajo? 

Problemas con garantías de calidad 
• ¿Qué mecanismos y métodos de evaluación y 

acreditación son apropiados para programas de 
educación online? 

• ¿Cómo se pueden dar garantías de calidad de 
programas en instituciones extranjeras? 

¿Cómo prevenir el aumento de la brecha digital 
entre instituciones y a través de países? 

• 

Problemas de financiamiento 
• ¿Cómo costear nuevas tecnologías educacio 

nales y las infraestructuras relacionadas en una 
forma económicamente eficaz? 

Problemas con el uso de tecnología 
• ¿Cómo escoger tecnologías adaptadas a las 

metas curriculares y pedagógicas de los 
programas? 

• ¿Cómo evitar confiar demasiado en trucos 
tecnológicos y la pérdida de oportunidades de 
tener una capacitación concreta? 

Problemas de administración académica 
• ¿Qué tipo de mecanismos y arreglos se 

necesitan para introducir flexibilidad y la 
capacidad de cambiar, adaptar e innovar 
rápidamente? 

• ¿Cómo mantener estabilidad en un ambiente 
de cambio constante? 
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• Falta de acceso a TI  "brecha digital" 
• Monto de inversiones requeridas, reasignación de fondos 
• Preocupación por calidad 
• Cargas de trabajo de personal académico, falta de 

incentivos adecuados 
• Necesidad de capacitación de maestros y alumnos 
• Insuficiencia actual de sistemas de apoyo al alumno 
• Falta de estándares compartidos (vgr, para objetos) 
• Mercado menor y más competitivo que la estimación de 

1998 

Fuerzas restrictivas 
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• Ignorar el desarrollo de la "educación virtual", relegar 
prioridad 

• Gastar sin planear 
• Convertir a la plancación en obstáculo 
• Planear sin invertir 
• Abandonar a sus alumnos actuales 
• Aislarse 
• Creer que la "educación virtual" lleva al abandono de su 

misión y métodos tradicionales 

Lo que las instituciones 
no deben hacer 

• Formar grupos bien respaldados. con misiones definidas. 
para desarrollo de ED (posiblemente en escala limitada) 

• Impulsar combinación 
producoión/reflexión/evaluacióniproducción 

• Alianzas 
• Proveer medios de trabajo a grupos (profesores y alumnos) 

con iniciativas propias. y fomentar su coordinación 
• Incentivar innovación 

Lo que las instituciones 
no pueden dejar de hacer 
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básicos que clasifican a los países de acuerdo a sus 
apuestas con respecto al futuro. 

Por su parte, en los países desarrollados la 
captación de recursos calificados se ha convertido 
en un objetivo central de sus políticas. En el caso 
de los países tradicionales de inmigración, como 
Estados Unidos, Canadá y Australia, las respectivas 
legislaciones migratorias profundizaron su carácter 
selectivo y ampliándose las cuotas orientadas a este 
tipo de inmigrantes. En otros casos, como en los 
países europeos donde, desde mediados de los años 
70, se practica una política de puertas cerradas a la 
inmigración, éstas se han vuelto a abrir más 
recientemente, con programas destinados a incorpo 
rar a personas con determinadas profesiones. Por otra 
parte, la aceptación de inmigrantes se flexibiliza de 
manera considerable cuando se trata de individuos 
con capacidades especiales o sobresalientes en su 
formación profesional. 

En algunos países desarrollados la necesidad 
de los sectores de alta especialización supera la oferta 
que ofrecen las formaciones locales. Este fenómeno 
se ve incrementado con el envejecimiento de la 
población y la consiguiente reducción de las cohortes 
de jóvenes que ingresan anualmente al mercado de 
trabajo. 

Desde el punto de vista de los países de origen, 
la emigración de recursos calificados es un obstáculo 
serio para la consolidación de sectores avanzados, 

La discusión en tomo al "brain drain" o la "fuga 
de cerebros" tuvo un auge significativo en los años 
60 y 70. La crisis económica de los años ochenta y 
el carácter masivo de las corrientes que se despla 
zaron desde los países del Sur hacia el Norte además 
de los problemas derivados del número de refugiados 
y de demandantes de asilo ocuparon gran parte de la 
atención del mundo político y académico. La 
preocupación por los recursos calificados pasó a 
segundo plano durante algún tiempo. 

Desde mediados de la década del 90, en gran 
parte en virtud del nuevo empuje de desarrollo 
tecnológico y la consiguiente demanda de altas 
especializaciones, el tema volvió a ocupar un espacio 
en la discusión política y, aunque lentamente, 
reapareció en las revistas especializadas. La nueva 
alarma a propósito de la migración de "cerebros" 
surge de la toma de conciencia de que la disponi 
bilidad de recursos humanos capacitados se ha 
convertido en un aspecto central de la "riqueza de 
las naciones" y que, para los países no desarrollados 
o menos desarrollados, consolidar un sector de fuerza 
de trabajo calificada es uno de los requisitos 
imprescindibles para no permanecer al margen en 
el mundo contemporáneo. 

Las reformas educativas, la inversión en 
"ciencia y tecnología", el presupuesto destinado a 
la investigación, se han convertido en indicadores 
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circulación del capital y que la localización territorial 
de las inversiones ha tenido una relación consistente 
con la concentración espacial de la población. 
(Brinley Thomas, 1961; Saskia Sassen, 1988). 

La gran expansión de la migración internacio 
nal tuvo lugar en el siglo XIX en paralelo a la 
expansión del capital hacia los territorios "nuevos" 
de América y de Oceanía. En las últimas décadas 
del siglo XX el fenómeno volvió a adquirir una 
magnitud importante y la integración de los 
migrantes en los países de destino se convirtió en un 
tema central de discusión en los países de inmi 
gración. 

La migración contemporánea es bastante más 
compleja que sus antecedentes de períodos anterio 
res, en la medida en que la globalización implica la 
dispersión territorial de las actividades productivas 
en diferentes regiones del mundo. La internaciona 
lización de la producción, de las finanzas y del 
comercio, tiene lugar de manera simultánea al 
proceso de concentración del poder económico de 
las corporaciones y a la consiguiente centralización 
de la toma de decisiones en los centros neurálgicos 
de las ciudades globales (Sassen, 1988, 1991). En 
este proceso han perdido peso las fronteras 
nacionales y se ha establecido una relación de 
subordinación de las naciones frente a las decisiones 
económicas de las corporaciones transnacionales. 

En este panorama la migración internacional 
involucra, importantes contradicciones: el incre 
mento de la movilidad de las personas se enfrenta a 
severas restricciones a su incorporación por parte 
de los Estados, mientras que la lógica económica 
imperante opera en sentido contrario. Una conse 
cuencia directa de la globalización pudiera haber sido 
la consolidación de un mercado de trabajo global. 
Sin embargo, la incorporación de migrantes es 
limitada por factores culturales e institucionales. En 
las palabras de Manuel Castells (1996: p232) 

La migración internacional es uno de los 
fenómenos distintivos del mundo contemporáneo. 
Una mirada a la historia permite afirmar que la 
movilidad de las poblaciones se ha acentuado en las 
etapas de predominio del libre comercio y de libre 

El contexto de la migración internacional 

tanto en los sistemas de ciencia y tecnología como, 
más en general, en los espacios donde la capacidad 
de innovación se ha vuelto imprescindible para 
superar la brecha que los separa del mundo 
desarrollado. 

La discusión sobre el drenaje de cerebros 
("brain drain") ha sido progresivamente sustituida 
por las propuestas de estimular la circulación y el 
intercambio de cerebros ("brain circulation" y "brain 
exchange"), que procuran superar o compensar las 
pérdidas debidas a la emigración haciendo énfasis 
en la movilidad y en el intercambio de los recursos 
altamente calificados entre los países de origen y 
los países desarrollados. Se busca convertir a los 
migrantes en nexos entre las redes locales y las redes 
globales de desarrollo científico y tecnológico, en 
agentes individuales o grupales de transferencia de 
conocimiento y de tecnología. 

De acuerdo a los términos de referencia de este 
trabajo, en la primera parte se presenta un panorama 
de la migración internacional centrado en las 
tendencias en América Latina, en segundo lugar, se 
hace una reseña sobre los antecedentes de la 
discusión sobre el tema en la bibliografía; en tercer 
lugar, se plantean hipótesis sobre la demanda de 
profesionales y técnicos por parte de los países 
desarrollados en las próximas décadas y finalmente 
se discutirán algunos lineamientos de políticas con 
respecto al tema. 
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"Espacios de vida» es un concepto introducido en los 
estudios rnigratoiros por Daniel Courgeau (1975 y 1980). 
Según este autor, el espacio de vida delimita la porción del 
espacio en el que el individuo realiza todas sus actividades 
que pueden incluir diferentes tipos de desplazamientos y 
de residencias y hay una migración cuando tiene lugar un 
traslado del «espacio de vida". 

naciones del planeta, lo que hace que la diversidad 
étnica, religiosa y cultural sea uno de los rasgos 
identificatorios de las sociedades industriales en este 
fin de siglo. 

Una tercera diferencia es la multiplicidad de 
formas que ha adquirido la movilidad. El desarrollo 
de las comunicaciones y los transportes permite una 
variedad mucho mayor de modalidades migratorias, 
tanto en lo que refiere a la duración de las estadías, 
como a la frecuencia de los movimientos y a la 
multiplicidad de residencias. 

Una modalidad creciente es la de trabajar en 
proyectos que se desarrollan fuera de fronteras 
mediante medios telemáticos, que permiten la 
comunicación instantánea y continua. Esta modali 
dad, que no implica la movilidad física de las 
personas, genera relaciones de trabajo nuevas, donde 
las normas laborales, de seguridad social, impositivas 
y de convivencia, se enfrentan a situaciones que 
ponen sobre el tapete desafíos a la organización 
social y, más en general, a las relaciones de los 
individuos con los estados. 

El número de individuos que tienen un 
"espacio de vida'? transnacional es aún pequeño en 
términos relativos, pero estas minorías perfilan 
modelos residenciales que posiblemente tenderán a 
generalizarse en un futuro no lejano y a constituir 
un patrón que podrá a generalizarse en el siglo que 
comienza. 

De acuerdo a las estimaciones de Naciones Unidas el 
número de rnigrantes internacionales era de 150.000.000 
de personas en el año 2000 (OIM,2000), lo que corresponde 
al 2.5% del total de la población mundial. 

"Mientras el capital circula libremente en los 
circuitos electrónicos de las redes financieras locales, 
la fuerza de trabajo está aún muy constreñida y lo 
estará en el futuro previsible por las instituciones, la 
cultura, las fronteras, la policía y la xenofobia". 

A pesar de las restricciones, los volúmenes de 
la migración internacional tienden a crecer. Aunque 
es discutible la afirmación que el impacto 
cuantitativo de la emigración sobre los países de 
origen sea mayor hoy en día de lo que lo fuera en los 
países europeos de emigración a fines del siglo XIX, 
lo cierto es que la migración ha crecido en las últimas 
décadas del siglo XX. También es cierto que 
aproximadamente la mitad del volumen estimado de 
rnigrantes está integrado por desplazados entre países 
en desarrollo (una gran parte en Africa) por guerras, 
desastres ecológicos y hambruna, factores que no se 
relacionan de manera directa con los fenómenos 
asociados con la globalización 1• 

La gran discusión que esto ha aparejado este 
fenómeno no se relaciona tanto con su impacto 
cuantitativo, sino más bien con las nuevas modali 
dades que el proceso ha adquirido y con los efectos 
políticos que ha ocasionado en los países centrales. 

Una primera diferencia a destacar con respecto 
al siglo XIX es que ya no existen territorios a 
conquistar y que los migrantes deben enfrentarse a 
sociedades fuertemente estructuradas, donde las 
posibilidades de integración y de movilidad social 
son limitadas. 

Una segunda diferencia es que los efectos de 
la migración ya no se limitan a algunas regiones, 
sino que alcanzan a un número importante de las 
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ciudad de Buenos Aires, donde se concentraba el 
desarrollo industrial y los servicios. 

Venezuela, Costa Rica y México también son 
receptores históricos de migrantes fronterizos 
(colombianos en el primer caso, nicaragüenses en el 
segundo y guatemaltecos en el tercero) y finalmente 
la migración entre México y los Estados Unidos, que 
si bien es y ha sido la de mayor volumen cuantitativo, 
mantuvo un perfil asimilable al de los movimientos 
fronterizos de población. 

A partir de los años 60 comienza a observarse 
una diversificación de los destinos migratorios: por 
una parte, la crisis del petróleo de los años 70, tuvo 
como consecuencia asimetrías adicionales entre los 
países latinoamericanos desde el punto de vista del 
crecimiento económico. Si los países productores 
de petróleo transitaron por un período de expansión 
económica que les permitió aumentar las inversiones 
y dinamizar las economías, en otros es cuando la 
crisis se instala, como prolegómeno de lo que 
sucederá en los años 80. 

Venezuela fue el país productor de petróleo que 
atravesó por transformaciones más importantes y fue 
también el que practicó políticas tendientes a reclutar 
profesionales y trabajadores especializados inmi 
grantes. La situación de casi pleno empleo durante 
gran parte de la década del 70, las retribuciones a 
las calificaciones profesionales que igualaban o en 
muchos casos y aún superaban a las similares en los 
países desarrollados y la fortaleza de la moneda, con 
respecto al dólar de EEUU, hacían que las remesas 
y los ahorros de los migrantes se multiplicaran en 
términos reales en sus países de origen. La población 
de otros países latinoamericanos en Venezuela se 
triplicó entre los censos de 1970 y 1980 y, como 
fenómeno nuevo, captó inmigrantes de todas las 
regiones del subcontinente. 

En los años 70, Argentina, Chile y Uruguay se 
convierten en escenario de una crisis política y 

La migración internacional es un capítulo 
importante de la historia de América Latina. Durante 
los quinientos años que transcurrieron desde el 
comienzo de la colonización el saldo migratorio 
extracontinental fue de signo positivo: primero, por 
los traslados destinados a la ocupación del territorio 
por los colonizadores, luego por la migración forzada 
de población africana y, finalmente, por la inmigra 
ción de europeos y asiáticos que tuvo lugar en el 
siglo XIX y en las primeras décadas del XX. 

Es en la segunda mitad del siglo XX que en 
los países de América Latina, se produce una 
reversión de la tendencia histórica. De región de 
inmigración se transforma en una donde el signo 
dominante es la emigración, tanto en movimientos 
intrarregionales como en desplazamientos hacia el 
mundo desarrollado, muy especialmente hacia los 
Estados Unidos. 

Hasta los años 60 los movimientos de 
migración internacional eran casi exclusivamente 
fronterizos. Este tipo de migración, en la mayoría 
de los casos, se orientaba hacia los sectores agrícolas 
de las regiones próximas a las fronteras, estimulada 
por la escasez de mano de obra agrícola causada por 
el traslado de la población nativa hacia las ciudades. 

En América del Sur, Argentina, que fuera un 
importante receptor de inmigración europea en el 
siglo XIX y primeras décadas del XX, también fue 
el centro de atracción de migración de los países 
fronterizos. Estos movimientos, que históricamente 
se dirigían a las regiones agrícolas próximas a las 
fronteras, a partir de los años 50 comenzaron a 
orientar sus destinos hacia las zonas urbanas y 
fundamentalmente hacia el área de influencia de la 

Las grandes tendencias de la migración en 
América Latina. 
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El National Research Council reunió a un grupo de 
especialistas en temas de inmigración a los efectos de 
realizar una evaluación sobre sus efectos en el país. El 
estudio (N.R.C, 1997) concluyó que la inmigración tiene 
un importante impacto positivo a nivel nacional. De acuerdo 
a los resultados de este informe, los inmigrantes agregan 
10 billones de dólares anuales a la econonúa nacional y 
contribuyen a incrementar la fuerza de trabajo. 
De acuerdo a S. Staton Russell an M. Teitelbaum, (1992) 
el monto de las remesas en términos nominales aumentó 
de 43.3 billones en 1980 a 65.6 billones de dólares 
americanos en 1990. Según estos autores, las remesas se 

Existe un consenso bastante generalizado que, 
desde el punto de vista económico, los efectos de la 
inmigración, son positivos para los países de 
recepción3; por el contrario, la relación entre 
migración y desarrollo en los países de origen de 
migrantes ha sido motivo de discusión en la literatura 
especializada. 

Hacia mediados de siglo, en la búsqueda de 
alternativas para contrarrestar los efectos el alto 
crecimiento de la población, se consideró que la 
emigración podría constituir una estrategia posible 
de desarrollo para los países subdesarrollados. Entre 
los factores positivos se destacaba el efecto "válvula 
de escape", es decir el alivio que producía la salida 
de población a las presiones sobre el empleo 
derivadas del alto crecimiento de la población en 
edad de trabajar. 

El efecto económico más notorio es el que 
resulta de las remesas de dinero enviadas por los 
migrantes a sus familias. Aún cuando su estimación 
es compleja, la magnitud de los montos que han 
alcanzado las transferencias de los migrantes a los 
principales países de emigración es muy signifi 
cativa". 

En muchos países de emigración, las transfe 
rencias de dinero de los migrantes han contribuido 

La migración hacia los países desarrollados, 
especialmente hacia los Estados Unidos, se 
expandió, a pesar de que, en muchos de ellos, 
continuaron las restricciones de las políticas 
migratorias. Los países europeos, aún cuando cierran 
sus puertas a partir de la crisis del petróleo de 1974, 
reciben contingentes importantes de refugiados y 
exiliados por motivos políticos que se expatrian en 
ocasión de los sucesivos golpes de estado. También 
toma auge en este período la modalidad de 
recuperación de la ciudadanía de los antepasados 
inmigrantes: los países europeos que fueran origen 
de emigración hacia América, en el siglo XIX y 
primera mitad del XX, reciben ahora a migrantes 
que pueden beneficiarse de la recuperación de la 
ciudadanía de sus antepasados. Algo similar ocurre 
con los descendientes de japoneses instalados desde 
las primeras décadas del siglo en Brasil y Perú, que 
tienen la posibilidad de retomar a Japón en el marco 
de programas de apertura a la incorporación de 
descendientes de japoneses nacidos en otras regiones 
del mundo. El carácter dominante de la emigración 
de este período es el extenso abanico de destinos 
que incluyen a la migración latinoamericana. 

El Cuadro Nº 1 describe las tendencias 
migratorias regionales y hacia los Estados Unidos y 
Canadá, Entre 1960 y 1990 la migración latinoame 
ricana registrada por los censos de Estados Unidos 
se multiplica por diez mientras que en el mismo 
lapso la migración en la región no alcanza a 
multiplicarse por cuatro. El peso de la migración 
regional sobre el volumen acumulado de los 
migrantes hacia todas las regiones, que era superior 
al 70 % en la década del 60, se reduce al 34% a 
inicios de la década del 90, si se excluye de la 
estimación a los emigrantes mexicanos a los Estados 
Unidos. 

La migración como estrategia de desarrollo 
para los países de emigración. 
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los años 50 para denominar a la pérdida de médicos que 
experimentaba el Reino Unido en favor de los Estados 
Unidos 

Una serie de trabajos publicados a fines de los 
años 60 y en la década del 70 formaron parte de la 
polémica entre las orientaciones llamadas "interna 
cionalistas" y "nacionalistas", a las que se opusieron 
los representantes de las corrientes estructuralistas 
que comenzaban a tener una hegemonía importante 
en el pensamiento académico de América Latina. 

La reunión sobre "brain drain" realizada en 
Lausana en 1967, cuyas ponencias fueron publicadas 
en el libro de Walter Adams (1968), constituyó un 
evento de importancia, que formalizó la polémica 
sobre el impacto de la emigración de cerebros. 

En el libro que reúne las ponencias de dicha 
conferencia se pusieron en evidencia las posiciones 
en pugna. Los "internacionalistas" sostenían la tesis 
de que el capital humano, de igual manera que el 
capital físico, tiende a dirigirse a las regiones o 
empleos donde su productividad es más elevada y, 
por consiguiente, a abandonar aquellas regiones o 
empleos en que su productividad es baja. Mientras 
el capital humano goce de libertad para buscar su 
máxima retribución tenderá a fluir hacia las regiones 
donde preste la mayor contribución y reciba el mayor 
beneficio. Según esta corriente de pensamiento, tanto 
el sujeto (migrante) como el país receptor se 
benefician de esta migración, mientras que el país 
de origen no se vería necesariamente afectado. La 
política que se desprende de esta postura es el 
"laissezfaire", es decir no interferir en la movilidad 
de las personas (Adams,W., 1968, p. 2829). 

El modelo "nacionalista" consideraba al capital 
humano como un elemento indispensable para el 
desarrollo económico de cada país. La emigración 
de recursos calificados, si se convierte en causa de En inglés: the unsettled relationship. 

En Dedijer, S (1968) Gaillard y Gaillard (1998) y Oteiza, 
E. (1998) se encuentran resúmenes sobre la migración de 
talentos en la historia de la Humanidad. 
Vale la pena destacar que si bien este fenómeno, que aflige 
a los países pobres, es también un problema para algunos 
países desarrollados. La expresión "brain drain" surgió en 

La preocupación por la pérdida de recursos 
humanos calificados no es un hecho nuevo en la 
historia de la Humanidad6 , pero es a partir del fin 
de la Segunda Guerra Mundial y paralelamente al 
proceso de descolonización en Africa, Asia y el 
Caribe en las décadas del 50 y 60, que el tema de la 
migración de personal calificado adquiere relevancia 
en el ámbito académico y en las discusiones de los 
organismos internacionales 7 • 

Revisión bibliográfica 

El drenaje o fuga de cerebros y sus 
consecuencias 

de la migración en los países de origen varía según 
los autores y las diferentes corrientes. La tarea de 
evaluar ausencias, o de simular procesos que 
hubieran tenido lugar si la emigración no se hubiera 
producido es poco frecuente y de utilidad cuestio 
nable. A la hora de formular balances, Papademetriu 
y Martin ( 1993) sintetizando estudios sobre di versas 
regiones, concluyeron que la relación entre 
migración y desarrollo debe considerarse como "no 
resuelta"5, que es difícil extraer conclusiones 
generales y que el peso de los factores positivos y 
negativos, varía mucho en función de los casos 
analizados. 
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Desde la perspectiva del pensamiento econó 
mico, el debate acerca de las consecuencias positivas 
y negativas del brain drain sobre el crecimiento } 
desarrollo económico mantenido entre "intemaciona 
listas" e "nacionalistas", refleja la oposición de ideas 
entre el liberalismo y el intervencionismo económi 
co. Calificados de ortodoxos (Bhagwati, 1979), los 
economistas de signo liberal resumen sus conclu 
siones de la siguiente manera: el intercambio entre 
países del peculiar factor de producción que los 
trabajadores altamente calificados representan, no 
puede sino beneficiar a todos los participantes de la 
transacción. A esta conclusión se oponen econornis· 
tas que ven aspectos dañinos en el mismo fenómeno 
económico, cuestionando la bondad y equidad del 
intercambio, y proponiendo políticas de intervención 
en búsqueda de eficiencia y justicia distributiva. 

La lógica liberal discurre de la siguiente 
manera: siendo los trabajadores altamente calificados 
parte componente del factor de producción trabajo, 
no escapan a las leyes económicas generales que 
determinan la localización óptima de los recursos 
entre distintas economías. La movilidad de los 
factores se rige por la productividad en las economías 
de origen y destino; si la productividad de los 
individuos altamente calificados es mayor en otra 
economía con respecto a la de su país natal, la 
migración se impone y no puede representar otra 
cosa que un beneficio para ambas economías (y para 
el trabajador, si se asimila la productividad marginal 
a su salario). 

Este tipo de lógica descansa sobre un conjunto 
de hipótesis fuertemente respondido por los 

Los economistas y el brain drain. 
Liberales versus intervencionistas 

aspectos de Desarrollo de la Transferencia Inversa 
de Tecnología". (OIM, 1990). 

desde los países en desarrollo hacia los tres países 
desarrollados analizados por el estudio (Estados 
Unidos, Canadá y Reino Unido). El monto de dichas 
transferencias superaba el monto oficial de la ayuda 
para el desarrollo que dichos países prestaban. Dicho 
autor sostenía (pag.5) que "un sistema modificado 
de balanza de pagos, en el cual no sólo se tuviesen 
en cuenta los elementos financieros del debe y el 
haber, sino también los factores relativos a la 
migración de personal capacitado, podría constituir 
un marco adecuado para examinar las posibles 
políticas destinadas a atenuar o compensar las 
pérdidas de recursos productivos que, como 
resultado del éxodo intelectual, sufren ahora, sin 
compensación alguna, los países en desarrollo". "Se 
estima que, en un sistema de cuentas internacionales 
que tuviese en cuenta las corrientes migratorias tal 
como se ha propuesto, la deuda pública exterior 
pendiente de los países en desarrollo representaría 
menos de la mitad de su nivel actual". 

Jagdish Bhagwati, por su parte realizó otro 
estudio que incluía un proyecto de contabilización 
de la corriente internacional de recursos y una 
propuesta de compensación mediante medidas 
tributarias (UNCTAD, 1978) 

En 1978, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Técnica entre países en 
Desarrollo (CTPD) instó a los organismos internacio 
nales especializados a prestar apoyo a los países en 
desarrollo para promover el retorno de personal 
científico, profesional y técnico. Un año después, la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo profundizó en el análisis, incluyendo la 
relación de la transferencia inversa de tecnología con 
el proceso de desarrollo en general, especialmente 
con relación a su impacto sobre la capacidad 
científica y tecnológica de los países afectados. Se 
aprobó una resolución (Nº 102) denominada "Los 
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Esta lista no pretende ser exhaustiva. 

Morris Horowith (1962) y Bernardo Houssay (1966), 
se agregó una serie de estudios realizados por 
Enrique Oteiza ( 1965, 1966, 1967, 1969, 1971) sobre 
la emigración de profesionales, técnicos y obreros 
especializados argentinos. A ellos se sumaron los 
trabajos de Sito y Stuhlman (1968) y de Oszlak y 
Caputo (1973) sobre la emigración de médicos. A 
medida que los países avanzaron en el desarrollo de 
sus sistemas educativos, el tema de la emigración 
de recursos calificados alcanzó a otros países: 
Uruguay (Filgueira, 1976), Chile, Colombia, más 
recientemente Venezuela (Pedersen, 1988, Vale 
cillos, 1990, Garbi, 1991) y Brasil (Aleixo, 1974)9 

Oteiza (1971) elaboró un modelo explicativo 
basado en lo que designó "diferencial de preferencia" 
que descompone en varios factores. La diferencia 
en favor del país de destino "puede ayudar" a 
comprender algunas causas importantes de los flujos 
migratorios de alto nivel. Los principales factores 
cuya diferencia se considera significativa de acuerdo 
a los resultados de su trabajo son los siguientes: a) 
"diferencial de ingreso", b) "diferencial de apoyo 
logístico" (diferencia en los medios disponibles para 
realizar la tarea profesional), e) "diferencial de 
reconocimiento profesional" (se refiere al reconoci 
miento y prestigio del trabajo intelectual o 
profesional) y d) un factor residual que incluye 
diferencias en la situación política, universitaria, 
nivel de represión o discriminación ideológica, etc. 
En una prolífica sucesión de trabajos aplica este 
modelo a diferentes grupos de profesionales que 
integraban corrientes de emigración desde la 
Argentina a los Estados Unidos. 

El trabajo de Filgueira (1976) que estudia la 
predisposición migratoria de los egresados profesio 
nales de Uruguay, centra su análisis en dos niveles: 

En América Latina, el auge de los estudios 
sobre la emigración de personas con altas califica 
ciones tuvo lugar fundamentalmente en la década 
del 60 y principios de los 70. La preocupación por 
este tema era coherente con el patrón de desarrollo 
económico que se impulsaba entonces, consistente 
en un modelo de desarrollo endógeno y de promoción 
del crecimiento industrial en los ámbitos nacionales. 

Los planteos estructuralistas con respecto al 
desarrollo fueron impulsados en la década del 50 
desde la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina) que adoptó una visión sistémica o 
totalizadora que ponía el énfasis en la dinámica de 
la economía mundial y en el deterioro de los términos 
de intercambio entre el centro y la periferia. 

La aproximación teórica de la mayoría de los 
trabajos sobre migración internacional, de este 
período, tendía a rebatir los postulados del 
pensamiento neoclásico, en virtud del cual la 
emigración respondía a una conducta racionalmente 
elegida por los migrantes y constituía un mecanismo 
de equilibrio entre las fuerzas de la oferta y la 
demanda. Los pensadores de las distintas orientacio 
nes del marxismo y de la teoría de la dependencia, 
que tenían entonces un peso ideológico predominante 
en el ámbito académico de América Latina, 
proponían marcos conceptuales basados en el 
concepto de imperialismo y su relación con los países 
subordinados o en la concepción de un mundo 
dividido por el antagonismo centroperiferia. La 
emigración de personas altamente calificadas 
constituía una expresión de desequilibrio de poder 
entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas y un 
obstáculo para superar las desigualdades entre el 
centro y la periferia. 

El tema tuvo un auge particular en el medio 
académico argentino. A los trabajos pioneros de 

La perspectiva latinoamericana 
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Según Gaillard y Gaillard (1998, p.41) la palabra diáspora 
(que en griego significa dispersión), en su origen se refería 
a la dispersión de los sabios griegos alrededor del 
Mediterráno con el propósito de difundir la cultura helénica. 
Retomado en su sentido bíblico, el término fue utilizado 
para caracterizar la dispersión de los judíos y posteriormente 
de otros pueblos sin tenitorio, como los palestinos y los 
kurdos. Es recién en la década del 80 cuando los geógrafos 
comenzaron a utilizar este término para caracterizar a las 
comunidades nacionales migran tes actuando en interacción 
con los paises de origen. 

10 

de residencia aunque simultáneamente mantienen un 
relacionarniento intenso con sus comunidadev de 
origen (Glick Schiller,1999). Son personas que se 
sienten parte de más de una colectividad y que buscan 
compartir los derechos y deberes de ciudadanos en 
el «espacio de vida» transnacional en el que 
transcurre su experiencia migratoria. Es entre este 
tipo de migrantes que suele haber una voluntad de 
retomo y de revinculación mucho mayor que la de 
aquellos que han tomado una mayor distancia y se 
han integrado más establemente al país de recepción. 

El concepto de «diáspora», que fue utilizado 
para identificar a la diáspora judía 10, se ha 
generalizado a otros grupos objeto de dispersión por 
persecución o genocidio como es el caso de los 
armenios dispersos en territorios divididos. Más 
recientemente se ha extendido la utilización del 
término diáspora a todas aquellas comunidades que 
tienen una población diseminada en diferentes 
regiones del mundo y que mantienen vínculos y lazos 
de identidad entre sí. 

Según Shuval (2000), esta expresión ha 
adquirido un dominio semántico mucho más amplio 
que el que tenía tradicionalmente y "es creciente 
mente utilizada por personas desplazadas que 
sienten, mantienen, inventan o reviven una conexión 
con una tierra de origen" (p.40). El mismo autor 

emigrados retomaron en virtud de mejoras sensibles 
en la economía, aunque también debido a una fuerte 
política de estímulo y de protección a los recursos 
altamente calificados impulsada desde el Estado y 
desde el sector privado, que también jugó un papel 
fundamental en el reclutamiento de personas que 
residían fuera del país (Hyaeweol Choi, 1995). 

Por otra parte, el derrumbe de los gobiernos 
socialistas de Europa del Este y de la Unión Soviética 
desató un intenso movimiento de recursos calificados 
desde esos países hacia Europa Occidental y América 
del Norte, creando nuevas diásporas científicas que 
son objeto de análisis y de desarrollo de políticas. 
(UNESCO, 1993). 

Desde el punto de vista de las aproximaciones 
conceptuales, en el marco de un predominio de los 
modelos de apertura y de descrédito frente a 
cualquier acción de tipo "proteccionista" se tendió 
a rechazar las posturas que implicaban la recupera 
ción de talentos, los esfuerzos tendientes a estimular 
el retomo fueron considerados "voluntaristas" y se 
puso en duda cualquier tipo de iniciativa que 
implicara buscar un manejo de la migración y de los 
recursos humanos. 

De una visión negativa o de pérdida, se pasó a 
otra que tiende a reivindicar los aspectos positivos 
de la movilidad, en la medida que las migraciones 
circulares o pendulares, con retornos transitorios de 
los migrantes, contribuyen a la consolidación de los 
mercados de trabajos locales y a su desarrollo. Desde 
esta perspectiva se busca transformar el "brain drain" 
en "brain gain". A su vez, la denominación "brain 
drain" es complementada con la de "brain exchange", 
o "brain circulation". 

En los últimos años se ha ido elaborando el 
concepto de "migrante transnacional" que responde 
a un patrón migratorio integrado por individuos que 
se desplazan a través de las fronteras, que se 
establecen y forman vínculos sociales en los Estados 
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Definiciones 
Los diagnósticos sobre migración calificada 

suelen adoptar definiciones diversas sobre el tipo 
de especialistas que se incluyen bajo esta denomi 

Una caracterización de la migración 
calificada. 

nación, así como sobre la gama de niveles que esta 
denominación abarca. 

La bibliografía sobre el tema cubre desde 
algunas definiciones restringidas, que comprenden 
a científicos e ingenieros, hasta otras más amplias 
que abarcan a todos los profesionales y técnicos, e 
incluso, en algunos casos, a los obreros calificados. 
La selección de alguna de estas definiciones depende 
obviamente de los objetivos del diagnóstico que se 
pretende realizar y también del tipo de información 
de la que se dispone. 

Las estadísticas sobre el tema son escasas y en 
muchos casos no permiten un análisis desagregado 
de manera de poder realizar estudios sobre una base 
empírica exhaustiva. Los trabajos de campo 
específicos son escasos y, en la mayoría de los casos, 
suelen estar basados en un reducido número de 
observaciones. Como señalan Gaillard y Gaillard, 
(1998) las estadísticas disponibles no permiten 
dibujar un cuadro general fiable de este tipo de 
migraciones. 

Por otra parte, muchos países disponen de las 
estadísticas de "stocks" que surgen de los censos 
nacionales o de las encuestas continuas de hogares. 
Estas ofrecen una fotografía del volumen acumulado 
de inmigrantes calificados en una fecha determinada, 
pero no son adecuadas para analizar la dinámica de 
la movilidad. También, se debe considerar que los 
censos de los países de inmigración suelen tener 
niveles importantes de omisión, tema que se agudiza 
en los casos donde existe inmigración ilegal, a pesar 
de que en el caso de los migrantes calificados la 
ilegalidad suele ser un fenómeno menor. 

En muy raros casos se dispone de estadísticas 
de flujos. En los Estados Unidos, las estadísticas 
anuales del INS (lmmigration and Naturalization 
Service) proporcionan una inf orrnación muy útil y 
detallada, pero ésta se refiere a las visas otorgadas y 
no a los ingresos reales de inmigrantes por año. La 

sostiene que el discurso de la diáspora refleja un 
sentimiento de pertenencia a una red transnacional, 
que incluye a personas dispersas que mantienen un 
sentimiento de su "uniqueness" y un interés en la 
tierra de origen. "La diáspora es una construcción 
social fundada en el sentimiento, conciencia, 
memoria, mitología, historia, narrativas, identidad 
de grupos, sueños, elementos virtuales y alegóricos" 
(p.43) todos estos elementos juegan un papel en el 
establecimiento de la realidad de la diáspora. 

La identificación de los integrantes de la 
diáspora con los proyectos de su país de origen 
permitiría estimular el desarrollo científico o 
económico mediante la cooperación a distancia o 
los traslados periódicos. 

En América Latina una reunión científica 
realizada en Bogotá en 1996, "Las migraciones 
científicas internacionales hoy. Nueva problemá 
tica", congregó a académicos y políticos del 
continente y otras regiones del mundo con el objetivo 
de discutir planteas conceptuales y estudios de caso 
de comunidades científicas integradas en redes. En 
particular, se trataba de presentar el ejemplo de la 
Red Caldas de Colombia que fue una de las primeras 
iniciativas orientadas a agrupar la "diáspora 
científica" de América Latina (Charum y Meyer, 
1998). 
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Los estudios de la NSF para los Estados Unidos hacen 
mayor énfasis en el análisis de Jos flujos provenientes de 
los países europeos y asiáticos que suelen ser la gran 
mayoría de los inmigrantes calificados. Las referencias y 
los datos referridos a latinoamericanos son muy limitados. 

12 

concretamente al primer grupo de las ocupaciones: 
"profesionales y técnicos", así como también de las 
informaciones sobre nivel educativo, de la que 
utilizaremos a los migrantes con estudios de nivel 
terciario o universitario, tal cual fueran clasificados 
en la base de datos IMILA; también presentamos 
información elaborada por la National Science 
Foundation que utiliza la clasificación Científicos e 
Ingenieros 12 • 

Además de la definición de lo que se entiende 
por "migrante calificado" es importante considerar 
los diferentes tipos de corrientes migratorias, dado 
que suelen redundar en modalidades diferentes de 
vinculación con los países de origen y por lo tanto 
implican diferentes diseños de políticas. 

Las tipologías migratorias pueden efectuarse 
desde diferentes perspectivas: 

Un primer tipo de clasificación privilegia las 
motivaciones que impulsaron a la migración y aquí, 
una división general pone de un lado a las migracio 
nes forzadas (impulsadas por la violencia o la 
represión de tipo político) y las migraciones 
originadas en motivos económicos o laborales. En 
América Latina, la violencia ha constituido una 
causa importante de migraciones y este tipo de 
movimientos ha incorporado particularmente a 
profesionales, académicos e intelectuales, que suelen 
formar parte de los elementos activos de oposición 
a la violencia política y militar (Kreimer, Pablo, 
1998). 

Un segundo tipo se refiere a la duración de las 
estadías fuera del país. En este caso, los movimientos 

En el caso de Canadá, para 1990, se dispone del volumen 
total pero no se dispone del perfil socioeconómico de los 
migran tes. 

11 

concesión de visas, en muchos casos corresponde a 
migrantes residentes desde años antes en el país y 
su variación refleja, en gran medida, los efectos de 
las categorías de preferencia establecidas en las leyes 
de inmigración. 

Aún cuando las limitaciones de la información 
deben ser tenidas en cuenta, en el caso de América 
Latina la base de datos del proyecto IMILA y el 
esfuerzo de armonización de los datos que realiza el 
CELADE hacen del continente latinoamericano una 
región privilegiada en cuando a la disponibilidad de 
información sobre la migración de latinoamericanos, 
aunque con las limitaciones (que fueron señaladas 
anteriormente) de las estadísticas censales para el 
estudio de estos temas. 

Los datos reunidos en dicha base corresponden 
a las sucesivas rondas censales de los países 
latinoamericanos y de los Estados Unidos y 
Canadá11• Un esfuerzo adicional debería permitir 
reunir la información correspondiente a los países 
europeos, a Australia y Japón, que también han 
atraído emigrantes latinoamericanos en las últimas 
décadas. En el caso de Europa, una parte importante 
de la inmigración latinoamericana tiene lugar 
mediante la recuperación de la ciudadanía por parte 
de los descendientes de inmigrantes europeos hacia 
América en otros períodos históricos; esto genera 
dificultades adicionales para identificar a los 
migrantes latinoamericanos, dado que los países 
europeos tienden a clasificar a los inmigrantes por 
la ciudadanía y no por el lugar de nacimiento. 

En este trabajo utilizamos la definición de los 
censos nacionales de América Latina para la 
clasificación de la población económicamente activa, 
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La recopilación de información sobre migran tes calificados 
en América Latina está basada en la ponencia presentada 
al Simposio sobre Migración Internacional en América 
Latina. San José de Costa Rica, setiembre del año 2000. 
Ver bibliografía Pellegrino (2000) 
El estudio no incluyó a los estados que integraban la ex 
Unión Soviética ni a los países de Europa del este. 

14 

¿Cuán grande es el "brain drain"? Esta pregunta 
ha rondado en los ámbitos de investigación y de 
definición de políticas. 

A fines de la década del 90, Carrington y 
Detragiache ( 1998, 1999) se propusieron realizar una 
estimación de la magnitud de este fenómeno en los 
países de la OCDE, teniendo en cuenta a 61 países 
de origen que, según sus evaluaciones, comprendían 
el 70% de la población en vías de desarrollo15• 

Un intento de cuantificar y caracterizar la 
emigración de recursos calificados desde 

América Latina y el Caribe14 

A estos tipos de inserción laboral se deben 
agregar otro tipo de motivaciones voluntarias que 
son origen de traslados. Por una parte, los retirados 
de la actividad laboral en uso de jubilaciones o 
pensiones, en muchos casos pueden retomar a sus 
países de origen manteniendo actividades profesio 
nales o de enseñanza, que implican transferencia de 
conocimientos. Por otra, los estudiantes que se 
trasladan a realizar estudios fuera de su país. La 
realización de estudios de posgrado constituye una 
instancia que en muchos casos se continúa con la 
emigración. La presencia de estudiantes suele ser 
un vínculo inicial que une a espacios de investigación 
y desarrollo de universidades de países avanzados 
con los países de origen de los estudiantes. 
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pueden considerarse como definitivos cuando 
suponen la adopción de un nuevo espacio de 
residencia con intenciones de radicarse en él de 
manera permanente o alternativamente, los que 
implican traslados temporales, estacionales o 
movimientos pendulares de duraciones variables 
(Domenach, H. y Picouet, M., 1987). Las migracio 
nes de personas altamente calificadas suelen incluir 
una variedad de situaciones en cuanto a la duración 
de los movimientos, tanto en lo que refiere a los 
científicos e intelectuales pertenecientes al medio 
académico, como a los profesionales cuyo trabajo 
se desempeña en el marco de compañías transnacio 
nales u organismos internacionales. Las posibilida 
des de recuperación de "talentos" y las evaluaciones 
de los efectos de la emigración sobre los países de 
origen son muy diferentes si se trata de emigraciones 
definitivas o transitorias. 

Dentro de las migraciones "voluntarias" o no 
forzadas por persecuciones o discriminación, es 
esencial identificar el tipo de inserción laboral que 
estos emigrantes tienen dado que esto influye de 
manera fundamental en el tipo de relacionarniento 
que pueden mantener con sus lugares de origen. 

Los organismos internacionales y las compa 
ñías multinacionales constituyen un sector interna 
cionalizado del mercado de trabajo. Las compañías 
multinacionales han tendido en los últimos años a 
dispersar territorialmente sus actividades productivas 
y como consecuencia de ello los técnicos involucra 
dos en ellas tienden desarrollar "espacios de vida'"? 
transnacionales. 

La universalidad es una cualidad intrínseca al 
mundo académico y de la investigación. La 
internacionalización del mundo científico no es 
nueva aunque el desarrollo de los medios de 
comunicación ha potenciado los intercambios, la 
realizaciónde proyectos internacionales y la 
configuración de redes de investigadores. 
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EE En el Cuadro 2 se presenta la información de 
la National Science Foundation para el año 1997 
sobre los stocks acumulados de nacidos en otros 
países, con títulos en Ciencia y Tecnología residentes 
en los Estados Unidos. De este cuadro, que incluye 
los 50 países con mayor número de inmigrantes de 
este tipo, se desprende que los asiáticos ocupan un 
lugar prominente y que de los países latinoameri 
canos México es que tiene un contingente mayor con 
35.000 personas con estas especializaciones. 

El nivel educativo promedio de los mexicanos 
en los Estados Unidos se ubica, junto con los países 
de América Central, entre los más bajos de los grupos 
de los inmigrantes en dicho país. Sin embargo, en 
números absolutos los S&E originarios de México 
conforman el grupo de mayor tamaño entre los 
latinoamericanos. Hay otros casos, como Argentina 
y Venezuela, por ejemplo, que conforman corrientes 
altamente selectivas hacia los migrantes calificados. 
Otros ejemplos expresan un mayor dramatismo: en 
el caso de Haití país del que no disponemos datos 
sobre el número de científicos e ingenieros residentes 
en el propio país el número de los presentes en los 
Estados Unidos es muy alto y se puede asumir que 
también es alto con respecto al total de los que el 
país dispone. El caso de Haití es un ejemplo extremo 
de los efectos de la violencia e inestabilidad política 
sobre la emigración. 

16 De acuerdo a la definición de la National Science 
Foundation se incluye en esta definición a los ingenieros 
de la diferentes ramas de la ingeniería, a los científicos 
básicos (matemáticos, físicos, químicos y biólogos), a los 
científicos sociales (economistas, politólogos, sociólogos 
y antropólogos y a otros científicos sociales no 
especificados. 

Los resultados de este trabajo indican que, una 
fracción importante de los inmigrantes en los Estados 
Unidos provenientes de Asia y Africa han comple 
tado la educación terciaria (75% de los hindúes, 53% 
de los coreanos, 50% de los chinos); entre los 
originarios de las principales corrientes de migrantes 
africanos en los EEUU, Egipto, Ghana y Sud Africa, 
más del 60% tienen educación terciaria (Carrington 
y Detragiache, 1999). También estos autores 
estimaron que los migrantes a los Estados Unidos 
tienden a ser más educados que el promedio de las 
poblaciones que permanecen en los países de origen 
y que las tasas más altas de emigración, se encuentran 
entre los que tienen educación terciaria. 

Los datos de SESTAT, base de datos de la 
National Science Foundation de los Estados Unidos, 
estiman que en 1997 el volumen de personas que 
tenían diplomas en Ciencias e Ingenierías16 eran 
12.530.700 de los cuales 1.493.600 (el 12%) eran 
"nacidos en el exterior" residentes en dicho país. La 
misma fuente de información muestra que cuanto 
más alto es el diploma obtenido más elevada es la 
proporción de extranjeros: éstos son el 26% de las 
personas con doctorado, porcentaje que llega al 50% 
en algunas ramas de las ingenierías y en ciencias de 
la computación. Según Meyer y Brown (1999), más 
del 70% de los individuos con este tipo de diplomas 
nacieron en un país en desarrollo. 
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La información surge de los censos disponibles de países latinoamericanos y del censo de los Estados Unidos de la ronda de los 
censos de los años 90. La información los censos del 2000 no está disponible aún y en algunos casos los países aún no 
realizaron los censos respectivos. 
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Científicos e Ingenieros de paises seleccionados de 
América Latina Ingresados a los Estados Unidos en 

1993. 

Fuente: National Science Foundation utilizando datos de INS 

o Asia o Alric •América •Europa del 

65% 

8% 11% 
3% 

Gráfico N" 1: Científicos e Ingenieros admitidos en los 
en 1993, según reglón de origen 

Estados Unidos. Los colombianos en Venezuela, 
constituyen el contingente más numeroso de 
emigrantes profesionales entre países latinoameri 
canos así como también los uruguayos, chilenos y 
paraguayos en Argentina (Cuadro Nº 4). 

Unidos; y en algunos casos se observó un creci 
miento con signo negativo" (Cuadro Nº 3). 

Si consideramos el conjunto de las corrientes 
que provienen de América Latina, que incluyen un 
número de profesionales y técnicos superior a 5000, 
sobre un total de 18, 14 tienen destino hacia los 
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migrantes que concentran sus actividades econó 
micas en sectores de baja calificación. Puede 
afirmarse que, en grandes líneas la migración asiática 
y africana en los Estados Unidos se concentra en su 
mayoría en los sectores de alta calificación, mientras 
que la migración "hispana" se ubica fundamental 
mente en los trabajos poco calificados. 

La emigración desde América Latina hacia los 
Estados Unidos tiene un nivel educativo promedio, 
inferior a la media de la población nativa de los 
Estados Unidos. Se ha señalado (Saskia Sassen, 1988 
Martín, 2000) que el perfil de los migrantes tiende a 
polarizarse en dos extremos: los altamente califi 
cados, que se integran a los sectores de alta gerencia 
o a los medios académicos y de investigación y los 

Ida de los 
aún no 
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nezuela, Cuadro Nº 3 
roso de Profesionales y Técnicos nacidos en países de América Latina y el Caribe censados 
oameri en otros países de América Latina y en los Estados Unidos. Número y crecimiento 

ilenos y 
porcentual. Censos de los años 80 y 90. * 

En países latinoamericanos En los Estados Unidos 
Cree.% Crecimiento 

País de 1980 1990 80-90 1970 1980 1990 70-80 80-~ 
nacimiento 
Argentina 8786 7431 -15.4 4882 7766 9614 59.1 23 
Bolivia 5398 7926 46.8 999 1809 2187 81.1 20 
Brasil 2163 2495 15.3 2138 3474 ** 
Chile 10872 11969 10.l 1984 4405 5067 122.0 15 
Colombia 16572 17523 5.7 5240 8724 15518 66.5 77 
Costa Rica 550 494 -10.2 1110 1773 ** 
Cuba 1860 1849 -0.6 26195 42066 46792 60.6 11 
Ecuador 1465 1639 11.9 1901 3436 6066 80.7 76 
El Salvador 1252 802 -35.9 686 2202 6678 221.0 203 
Guatemala 383 828 116.2 1008 2058 4381 104.2 112 
Haití 149 223 49.7 2654 5832 12455 119.7 113 
Jamaica ** ** ** 15899 28020 76 
México 1230 782 -36.4 12689 34937 60965 175.3 74 
Nicaragua 1769 906 -48.8 813 1696 4449 108.6 162 
Panamá 698 596 -14.6 1859 5335 6671 187.0 25 
Paraguay 5878 7238 23.1 ** 444 361 -18 
Peru 5889 8412 42.8 276 4853 9051 1658.3 86 
RepDom 707 925 30.8 1520 3373 8584 121.9 154 
TyToba ** 279 ** 5372 9550 77 
Uruguay 7202 9314 29.3 488 919 1133 88.3 23 
Venezuela 368 687 86.7 631 1773 3471 181.0 95 
Honduras 447 ** ** 1481 2656 79 
Guyana ** ** ** 4117 8327 102 

73638 82318 11.8 67073 163744 251996 144.1 53 
Fuente: Pellegrino (2000b) 
Sobre la base de CELADEIMILA Para 1980 11 censos de América Latina y 7 para 1990 
En los dos casos se incluyen los principales países de inmigración: Argentina, Brasil, Venezuela 



rnigrantes latinoamericanos es heterogéneo y varía 
bastante en función de los países de origen. 

Hay dos observaciones que matizan la informa 
ción precedente. En primer lugar, el perfil de los 

Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Banco de Datos IMILACELADE 
Nota: Se debe destacar que los datos no son totalmente comparables ya que en los Estados Unidos se trata de 
"profesionales" y en los países Latinoamericanos de "profesionales y técnicos" y que dentro de estos últimos 
las clasificaciones no estrictamente iguales. 

PAIS PAIS TOTAL DE TOTAL PEA PROFESlONALE PROFESIONALE 
NACIMIENTO RESIDENCIA INMIGRANTES INMIGRANTE" S YTECNICOS S YTECNICOS 
(ORIGEN) (DESTINO) POR CADA Mil. 

AcnYOS 
INMIGRANTES 

México EEUU 4298014 2333781 60965 26.l 
Cuba EEUU 736971 428257 46792 109.3 
Jamaica EEUU 334140 212993 28020 131.6 
Colombia EEUU 286124 176696 15518 87.8 
Colombia Venezuela 528893 324287 15001 46.3 
Haití EEUU 225393 137427 12455 90.6 
Argentina EEUU 92563 50228 9614 191.4 
Tr. Y Tobago EEUU 115710 74018 9550 129.0 
Perú EEUU 144199 90337 9051 100.2 
Rep.Dominicana EEUU 347858 165478 8584 51.9 
Guyana EEUU 120698 71718 8327 116.1 
El Salvador EEUU 465433 276345 6678 24.2 
Panamá EEUU 85737 48313 6671 138.l 
Ecuador EEUU 143314 88540 6066 68.5 
Uruguay Argentina 133653 84478 5890 69.7 
Paraguay Argentina 251130 150034 5751 38.3 
Chile Argentina 218217 144019 5562 38.6 
Chile EEUU 50322 32300 5067 156.9 

CuadroNº4 
Corrientes de migrantes latinoamericanos hacia los Estados Unidos y dentro del 
continente latinoamericano que incluyen más de 5.000 profesionales y técnicos. 

Número de migrantes, de población activa migrante y de profesionales y técnicos. 
Censos de la década de 1990. 

XIV Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 60 



19
 

C>
 !: ¡:;· o !')
 m m
 e e 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

- 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

' '\ <,
 ''!¡, " ' 

e 
~, 

CD
 

'<
 

" 
~ g 

' 
• "' .. 

"''lo
 

~ ¡;> 

' 
~ ii"

 
¡;;

 
-, 

e re o 

' 
?"

 
o .. <Z

f 
~ 

.. 
,,,., 

g' 

' 
a.

 .. 
'~ 

§'
 

<. ~ e 

' 
f ii"

 
:-

 

' 
-o ~ ª 

~
- ' "' ' ' Q""

 ' ~, ' -, 



Hay que señalar que los datos no son completamente 
comparables. En la información de los países latinoameri 
canos suelen estar agrupados los profesionales y técnicos 
mientras que en la información de los Estados Unidos se 
trata solamente de profesionales. 

18 

calificados es muy importante (es el caso de México 
y Colombia). 

En el Gráfico Nº 4 se compara el porcentaje de 
profesionales en la población activa de los migrantes 
en los Estados Unidos y en los países de origen, para 
los países de los que se dispone de información. Allí 
se puede observar que los migrantes latinoamerica 
nos en los Estados Unidos se dividen en dos grupos: 
aquéllos para los que el nivel es altamente selectivo 
y el peso de los profesionales es mayor que en la 
población activa residente en los países, y aquellos 
entre los que sucede lo contrario18• 

En las categorías de gerentes y funcionarios 
de rango superior, solamente los casos de México y 
de los países de América Central se observa una 
proporción menor entre los migrantes que entre los 
residentes en los países de origen (Gráfico Nº 5). 

El Gráfico Nº 2 muestra la información sobre 
el nivel educativo de los migrantes latinoamericanos 
en los Estados Unidos en el censo de 1990, 
comparado con el total de los extranjeros y con la 
población nativa de los Estados Unidos. 

Las corrientes que se originan en Argentina, 
Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay incluyen un 
porcentaje de su población activa que ha finalizado 
estudios de posgrado superior a la media de la 
población extranjera. A este grupo deben agregarse 
Cuba, Uruguay, Perú y Panamá, si la comparación 
se hace con el promedio de la población nativa de 
los Estados Unidos. (Gráfico Nº 3). 

En segundo lugar, en muchos casos, aunque 
en promedio las corrientes pueden ser clasificadas 
entre las de menor calificación, dado que se trata 
grupos muy numerosos, el número de migrantes 
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especi 
llevó 

otro modelo depende de características de los países 
de origen y de las políticas puestas en práctica con 
respecto a sus recursos calificados. Los autores 
sostienen que la circulación es la característica 
dominante para los originarios de Corea del Sur y 
de Taiwan, mientras que la permanencia predomi 
naba entre los migrantes chinos e hindúes. 

No existen estudios específicos sobre latino 
americanos que permitan un análisis similar. La 
información anual sobre personas admitidas 
temporalmente a los Estados Unidos puede dar una 
idea de esta situación hacia 1995 y de allí surge que 
la movilidad y los traslados estacionales tienen lugar 
fundamentalmente desde Europa y Asia. Europeos 
y asiáticos cubren entre el 75% y 80% de las visas 
otorgadas en las categorías de admisión de trabaja 
dores temporarios (trabajadores con habilidades y 
méritos especiales, entrenamientos industriales, 
transferencias de compañías y visitan tes de 
intercambios). El lugar ocupado en ellas por nativos 
de países latinoamericanos es notoriamente menor, 
no llega al 10% del total, lo que no guarda relación 
con las tendencias globales de la emigración hacia 
losEEUU. 

Una iniciativa importante sería la de solicitar a la National 
Science Foundation información más detallada sobre S&E 
de origen latinoamericano. 

19 

Existen pocas evidencias que permitan 
identificar en qué medida la emigración latinoameri 
cana a los países desarrollados es, para las personas 
que en ella están incluidas, un proyecto transitorio o 
permanente. De acuerdo a alguno de los análisis 
que hemos reseñado, la transitoriedad y el retomo 
periódico podría contribuir al desarrollo de los 
sistemas de C&T en los países de origen. Por el 
contrario, la emigración más definitiva podría ser 
considerada una pérdida mayor, con menos posibili 
dades de vinculación con los núcleos de origen. 

La N ational Science Foundation (1998) en un 
estudio sobre Científicos e Ingenieros originarios de 
Europa, Asia y Norte América (de América Latina 
solamente se incluye a México en el estudio19) 

concluye que el Drenaje de Cerebros (Brain Drain 
utilizado con el sentido de migración permanente) y 
la Circulación de Cerebros (Brain Circulation: 
migración transitoria; en general, se trata de un 
período de estudios seguido de una experiencia 
laboral) coexisten entre los inmigrantes calificados 
en los Estados Unidos y que el predominio de uno u 

¿Drenaje o Circulación? 

XN Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 66 



Esto permite adelantar la hipótesis de que 
la migración circulante o "brain exchange" que sería 
la que permite fortalecer los espacios locales que 
serían los beneficiarios de la movilidad no es el 
modelo predominante en América Latina, al menos 
en lo que tiene que ver con los intercambios con los 
Estados U nidos. 

En los últimos años, la presión de los empresa 
rios norteamericanos aumentar el cupo de visas H 
IB de "no migrantes" destinadas a los individuos 
que postulan en la categoría de "Trabajadores con 
especialidades" (Specialty Occupation Workers) 
llevó a que el número de visas para este tipo de 

trabajadores fuera llevado a 115.000 en el año 2000 
y se ampliara a 195.000 para los años que van desde 
el 2001 hasta el 2003. 

La información del I.N.S. (lmmigration and 
Naturalization Service, 2001) indica que entre mayo 
de 1998 y julio del 99 ingresaron 134.000 trabaja 
dores en esta categoría de los cuales el 83% tenían 
entre 20 y 34 años Una información similar para el 
período entre el 1 de octubre de 1999 y el 29 de 
febrero del 2000 indica que durante esos 5 meses se 
otorgaron 81.262 visas del tipo HlB. de las cuales 
casi el 43% (42.6) fueron para personas provenientes 
de la India y otro 1 O % para originarios de China. 

de los países 
CuadroNº 5 práctica con Personas admitidas en los Estados Unidos con visas de trabajadores temporarios, 

Los autores visitantes en intercambios y transferencias de Compañías, 1995 
aracterística 
rea del Sur y Ocupaciones Entrenamientos Transferencias de 

especializadas industriales Compañías 
cia predomi % % % 
úes. Total 118898 100 2782 100 112529 100 
sobre latino México 3655 3.1 188 6.8 3280 2.9 

s similar. La América Central 1060 0.9 20 0.7 724 0.6 
1s admitidas 
uede dar una Caribe 1602 1.3 o.o 660 0.6 

surge que Cuba, Rep. Dom. 402 0.3 15 0.5 193 0.2 
y Haití 

s tienen lugar Caribe inglés y 1200 1.0 34 1.2 467 0.4 
ia. Europeos otros 
de las visas 

América del Sur 10437 8.8 123 n de trabaja 4.4 8192 7.3 

abilidades y Canadá 3431 2.9 81 2.9 7054 6.3 
industriales, 

Europa 42722 35.9 1097 39.4 53094 47.2 sitantes de 
s por nativos Asia 47619 40.1 1139 40.9 33772 30.C 
ente menor, 
da relación Africa 3309 2.8 42 1.5 974 0.9 

Oceanía 3461 2.9 43 1.5 4119 3.7 
ación hacia No esp. o o.o o o.o o O.O 

Fuente: Servicio de Inmigración y Naturalización (lNS). Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 
Boletín Estadístico p. 118 

¿Drenaje o éxodo? Reflexiones sobre la migración calificada; Adela Pellegrino 67 



Aproximadamente el 75% de 10.000 estudiantes de 
doctorado extranjeros que fueron analizados tenían como 
fuente principal de ingresos a las universidades donde 
estudiaban. 

20 

Una puerta de ingreso importante de la 
inmigración calificada a los Estados Unidos y, en 
general, a los países desarrollados es la realización 
de estudios de educación superior. 

En 1995 de 420.000 estudiantes que realizaban 
cursos de posgrado, en los Estados Unidos, 100.000 
eran extranjeros y constituyeron el 39% de los que 
obtuvieron diplomas en ciencias naturales, el 50% 
en matemáticas y en ciencias de la computación y el 
58% en las ingenierías. A su vez, de los 55.444 
estudiantes extranjeros de doctorado, el 63% tenía 
planes de permanecer en los Estados Unidos, el 
39,3% «planes firmes». Estos porcentajes alcanzaban 
al 85% y 79% en el caso de los originarios de China 
e India, mientras que para los nacidos en México, el 
valor se ubicaba entre los más bajos, 37% (Johnson, 
NSF, 1998). Meyer y Brown (1999) sostienen que 
la intención de permanecer supera al 50% entre los 
estudiantes extranjeros en Francia y en Japón. 

Según el mismo estudio de Johnson, (NSF, 
1998), la atracción de estudiantes y la posibilidad 
de retenerlos se debía sobre todo a la habilidad de 
las instituciones de educación superior de los Estados 
Unidos, asegurando el financiamiento de los estudios 
de sus alumnos." 

Los estudios en el exterior 

En la lista de los primeros 20 países de origen de 
estos migrantes figuran 3 latinoamericanos: México 
con 1.011 trabajadores, Brasil con 861 y Colombia 
con 769. Las ocupaciones relacionadas con la 
computación ocuparon el 53.5% de las visas 
otorgadas. 

XIV Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 

El número de estudiantes extranjeros en los 
Estados Unidos ha crecido mucho: de menos de 50 
mil en el año escolar 1959/60 pasó a cerca de 500 
mil (precisamente 490.933) en 1998/99 (lnstitute for 
International Education, 2000). El número de 
estudiantes latinoamericanos supera los 50 mil; de 
ellos, la mitad son originarios de América del Sur, 
lo que indica una diferencia notoria con respecto al 
conjunto de los ingresos, donde el predominio de 
los mexicanos y centroamericanos es notable 
(Cuadros 6). Al igual que lo que se observara con 
respecto a los profesionales y técnicos, los 
estudiantes extranjeros en los Estados Unidos 
provienen en su gran mayoría de Asia (58%), 
solamente un 11 % son originarios de América 
Latina. Esto llama la atención, dada la elevada 
presencia cultural de los Estados Unidos en los países 
latinoamericanos. 

Casi la mitad (48%) de los estudiantes 
extranjeros son estudiantes de grado y el 40% son 
de posgrado; una pauta similar se observa entre los 
estudiantes provenientes de América del Sur. En 
cambio, entre los originarios del Caribe y de 
América Central, una mayoría considerable se 
encuentran realizando estudios en el primer nivel de 
la enseñanza superior (lnstitute for International 
Education, 2000). 

Un cuarto de los estudiantes extranjeros se 
encuentra realizando estudios de negocios (business) 
y un 15% en las ingenierías; las ciencias básicas 
(matemáticas, computación, física y biología) ocupan 
aproximadamente un 16% y las ciencias sociales y 
las humanidades un 11 %. Entre los estudiantes 
latinoamericanos la proporción de los estudios de 
negocios es también alta (25%) mientras que las 
ingenierías y las ciencias básicas, contienen una 
proporción menor que en el total de los extranjeros. 
(Cuadros Nº 7 y Nº 8) 
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ros en los 
nos de 50 Cuadro Nº 6a 
ca de 500 EEUU: Estudiantes extranjeros por país de origen, 1997/98  1998/99 
stitute for 

, mero de Continente de origen 1997/98 1998/99 
O mil; de AFRICA 23,162 26,222 
a del Sur, ASIA 277,508 275,076 
specto al EUROPA 71,616 73,809 

CERCANO ORIENTE 30,962 32,836 minio de OCEANIA 3,893 4,228 
notable AMERICA DEL NORTE 22,613 23,302 

rvara con AMERICA LATINA 51,368 55,436 
cos, los Sin Estado conocido 159 28 
Unidos TOTAL 481,122 490,909 

a (58%), AMERICA LATINA 51,368 55,436 
América Caribe 10,855 11,884 
elevada Anguilla 20 35 

os países Antigua 225 240 
Aruba 52 79 
Bahamas 1,917 1,958 di antes Barbados 523 608 

40% son British Virgin Islands 77 88 
entre los Cayman Islands 202 222 
Sur. En Cuba 89 89 
be y de Dominica 174 183 

República Dominicana 823 849 
rabie se Grenada 237 177 
nivel de Guadeloupe 6 9 
national Haití8 867 936 

Jamaica 2,694 3,106 
jeros se Leeward Islands 5 4 

Martinica 7 5 
usiness) Montserrat 33 15 
básicas Netherlands Antilles 362 367 
ocupan St. KittsNevis 89 111 
ciales y St. Lucia 202 167 

St. Vincent 140 133 diantes Trinidad & Tobago 1,927 2,322 
dios de Turks & Caicos Islands 25 38 
que las Windward Islands 14 1 
en una Caribe no especificado 145 142 

anjeros. FUENTE: Open Doors Report, 1998/99 Institute of Intemational Education 
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28,097 
2,636 

749 
8,052 
1,373 
5,041 
1,783 

2 
4 

459 
294 

2,092 
124 
355 

5,133 
o 

FUENTE: Open Doors Report, 1998/99 lnstitute of lntemational Education 

25,302 
2,473 

719 
6,982 
1,156 
4,345 
1,643 

o 
5 

388 
268 

2,127 
104 
356 

4,731 
5 

America del Sur 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Falkland Islands 
Guayana Francesa 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Suriname 
Uruguay 
Venezuela 
Sud América, sin 
especificar 

CuadroNº6b 
EEUU: Estudiantes extranjeros por país de origen, 1997 /98 - 1998/99 

Centro América/Mexico 15,211 15,455 
Belize 345 402 
Costa Rica 815 834 
El Salvador 765 742 
Guatemala 928 990 
Honduras 912 954 
México 9,559 9,641 
Nicaragua 601 564 
Panama 1,286 1,327 
Cent Am/Mex, sin O 1 
especificar 
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CuadroNº7 
EEUU: Estudiantes extranjeros, según área de estudio por región de origen 

1997/98 (porcentajes) 

1997/98 1997/98 
Region Agricul Nego Educac Ingenie Artes* Salud Huma M.& C. Fy e.se Otros Encuesta Estudiantes 

tura cios íón ría ni dad C.** V*** ciales 
AFRICA 2.9 20.9 3.2 13.6 2.7 7.0 5.0 8.4 8.4 8.9 18.8 11,955 23,162 
ASIA 1.4 20.7 2.5 18.0 7.4 3.5 2.5 10.4 8.l 7.4 18.0 137,441 277,508 5· 

EUROPA 1.2 21.8 1.7 8.8 6.8 2.9 5.8 6.4 9.3 11.4 23.7 37,623 71,616 l· 
NORTE 1.4 13. l 9.4 5.8 7.5 14.2 5.2 3.1 7.6 13.5 19.2 12,882 22,613 
AME RICA 
OCEANIA 1.1 21.5 3.8 4.9 7.8 3.4 7.6 7.1 6.3 15.2 21.3 2,085 3,893 1 
LATIN 3.3 25.3 2.5 12.5 5.8 3.3 2.9 4.8 6.0 8.7 24.7 27,947 51,368 11 
AMERICA 
MIDDLE 1.7 20.3 2.1 27.2 3.7 4.5 1.7 7.4 5.7 7.0 18.7 16,339 30,962 1 

EAST 
TOTAL 1.7 20.9 2.8 15.6 6.6 4.2 3.3 8.5 7.8 8.6 20.1 247,595 481,280 

FUENTE: Institute of International Education. Open Doors Report, 1998/99 
*Fine & Applied Arts; **Matemáticas y Computación; ***Ciencias Físicas y de la Vida. 
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4.6 
4.3 
4.2 
s.o 
S.1 
3.8 
4.2 
o.o 
S.l 
4.1 
4.4 
7.7 
4.S 
4.6 

3.2 
S.3 
2.7 
3.0 
3.4 
2.9 
2.4 
o.o 
S.l 
6.6 
3.7 
3.8 
s.s 

4.1 
11.7 
2.7 
3.3 
2.7 
2.8 
4.4 
3.0 
4.4 

2.9 
2.S 
4.S 
2.1 
2.9 
1.2 
3.3 
1.2 
i.s 

o.o 
20.0 

o.o 
o.o 

10.7 
9.S 
S.3 
8.1 

7.1 
1.2 
o.o 
1.4 

7.8 
2.S 
4.1 
2.8 
3.6 
o.o 
4.8 
S.3 
o.o 
o.o 
6.9 

1.7 
!O.O 
0.8 
2.8 
1.8 
o.o 
4.0 
2.0 
o.o 
o.o 
1.1 

6.S 
20.0 

S.6 
o.o 
8.8 
6.8 
7.2 

2.3 
o.o 
1.9 
S.4 
3.3 
1.8 
2.1 

2.2 
4.1 
4.1 
S.8 

10.S 

10.1 
S.1 

12.1 
17.3 
s.o 

11.S 6.6 3.2 
9.8 8.0 2.6 

IS.3 4.S 1.7 
9.1 8.3 3.9 

18.2 s.s 2.2 
11.7 S.6 3.1 
9.S 6.8 1.7 

33.3 33.3 o.o 

2.0 
2.0 
i.s 
2.2 
1.6 
2.3 
1.4 
o.o 
3.6 
4.9 
2.2 
1.9 
2.0 

IS.8 S.4 2.3 
3.7 3.1 4.3 

12.7 7.8 3.1 
14.1 6.1 1.6 
IS.S 4.8 2.3 
17.1 4.7 2.2 
IS.9 S.3 2.0 
19.0 2.7 2.4 
18.7 6.2 3.2 

2.3 
3.7 
2.7 
1.6 
i.s 
2.4 
2.S 
2.1 
1.2 

O.O 12.S O.O 

o.o 13.3 o.o o.o 
o.o 

7.1 3.6 o.o 
14.3 2.4 3.6 
26.3 o.o 7.0 
10.2 2.3 6.6 

3.6 
4.8 
1.8 
3.S 

4.3 9.6 1.7 
s.o 10.0 o.o 

11.S 0.8 8.2 
12.1 16.2 1.9 
4.S 0.9 7.3 
o.o o.o o.o 
4.6 4.2 s.s 
9.0 2.S S.8 
o.o 14.3 28.6 

14.3 14.3 9.S 
16.7 S.2 S.2 

6.1 
1.S 
4.1 
1.9 
o.o 
o.o 
3.3 
4.8 
o.o 
o.o 
1.1 

24.2 
22.4 
26.2 
23.8 
17.7 
26.4 
31.3 
33.3 
19.6 
29.S 
23.1 
19.2 
20.0 

2.9 
3.9 
S.1 
2.9 
3.2 
2.2 
s.o 
o.o 
2.2 
2.S 
2.S 
7.7 
8.0 

2S.9 
27.0 
20.7 
30.4 
26.2 
30.8 
24.8 
26.S 
30.2 

4.9 
3.7 
6.7 
3.1 
8.4 
6.3 
s.o 
2.7 
1.8 

o.o 
o.o 

2S.O 
32.1 
36.8 
23.3 

46.7 

o.o 

7.1 
1.2 
1.8 
1.2 

Venezuela 1.7 24.3 i.s 14.0 6.4 3.4 2.S 

FUENTE: Institute of Internatíonal Education. Open Doors Report, 1998/99 
•Fine & Applied Arts; ••Matemáúcas y Computación; ***Ciencias Físicas y de la Vida. 

8.0 
0.8 
3.4 
1.9 
2.S 

9.9 4.S S.3 
o.o 12.0 o.o 
8.4 2.8 3.7 
2.7 2.7 8.1 
9.8 3.8 s.s 

IS.S 6.S 4.7 
11.S 4.1 6.2 

4.1 
o.o 
3.7 
o.o 
6.1 
4.7 
4.1 

34.8 
IS.O 
2S.4 
2S.S 
44.S 
so.o 
21.6 
29.8 
14.3 
38.1 
36.2 

26.9 
32.0 
43.0 
S6.8 
24.0 
26.6 
IS.S 

1.7 
8.0 
0.9 
o.o 
1.2 
2.9 
1.0 

0.9 
o.o 
4.9 
3.7 
1.8 
o.o 
2.0 
u 
o.o 
o.o 
o.o 

Sud AllM!rlca 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Guayana Fr. 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Suriname 
Uruguay 

Caribe 
Anguilla 
Antigua 
Aruba 
Bahamu 
Barbados 
British Virgln 
lslands 
Cayman lslands 
Cuba 
Dominica 
Rep, Dominicana 
Grenada 
Ouadeloupe 
Halti 
Jamaica 
Maninique 
Mon11em11 
Netheriands 
Antille1 
St. KittsNevis 
St. Lucia 
St. Vincent 
Trinidad & 
Tobago 
Turlt1 & Calcos 
lslands 
Windward lslands 
AllM!rlca Central 
yMhlco 
Belize 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Mexlco 
Nicaragua 
Pan ama 

Agricult, Negocios Educac. lngenierla Anes• Salud Humanid M. & C.•• Pllls de origen 

América Latina y el Caribe, 1997/98 (en porcentajes) 
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América Latina y el Caribe, 1997/98 (en porcentajes) 

País de origen C.Fy e.Social Otros Encuesta Estudiantes 
y ... 

Caribe 7.1 8.7 22.9 5.855 10,855 
Anguilla 12.0 4.0 12.0 25 20 
Antigua 8.4 2.8 18.7 107 225 
Aruba 10.8 2.7 10.8 37 52 
Bahamas 9.8 8.0 19.7 1,157 1,917 
Barbados 7.9 5.8 16.9 278 523 
British virgin 9.3 13.4 19.5 97 77 
lslands 
lslascaym!n 2.6 9.6 20.9 115 202 
Cuba 7.5 2.5 40.0 40 89 
Dominica 11.5 14.8 14.0 122 174 
Rep. Dominicana 2.4 6.5 24.2 463 823 
Grenada 10.9 10.9 13.6 110 237 
Guadeloupc o.o o.o 50.0 2 6 
Hai1f 4.4 10.1 35.5 454 867 
Jamaica 5.0 10.3 24.2 1,383 2.694 
Martinique o.o O.O 42.9 7 
Montserrat 4.8 9.5 9.5 21 33 
Netherlands 4.0 7.5 16.I 174 362 
Antilles 
St. Kitts-Nevis 10.7 14.3 10.7 28 89 
St. Lucia 8.3 2.4 20.3 84 202 
St. Vincent 3.5 5.3 12.3 57 140 
Trinidad & 9.2 9.3 25.0 1,053 1,927 
Tobago 
Turks & Caicos 13.3 O.O 6.7 15 25 
lslands 
Windward lslands 25.0 o.o 62.5 24 14 
América Central 
y México 5.1 8.5 22.8 8,613 15,211 
Belize 15.3 9.8 15.4 163 345 
Costa Rica 7.6 10.9 20.7 449 815 
EJ Salvador 4.0 7.5 26.2 425 765 
Guatemala 6.1 7.5 22.l 522 928 
Honduras 4.3 6.1 22.2 509 912 
Mellico 4.9 8.9 22.8 5,430 9,559 
Nicaragua 3.6 11.3 25.6 336 601 
Panamá 4.5 5.1 23.2 779 1.286 

Sud América 6.1 8.9 26.7 13,479 25.302 
Argentina 7.6 12.8 21.7 1.333 2,473 
Bolivia 4.0 15.1 19.1 404 719 
Brasil 5.9 8.6 27.1 3,598 6.982 
Chile 11.8 9.5 21.2 803 1,156 
Colombia 5.6 6.9 29.7 2,208 4.345 
Ecuador 4.5 8.8 24.5 S41 1,643 
Guayana Fr. o.o o.o O.O 5 
Guyana 7.2 6.5 30.4 138 388 
Paraguay 5.7 7.4 28.7 122 268 
Peru 6.7 11.2 26.7 1.183 2.127 
Suriname 9.6 1.9 23.1 52 104 
Uruguay 8.5 14.0 19.5 200 356 
Venezuela 4.5 6.8 30.2 2.593 4,731 

FUENTE: lnstitute of International Education. Open Doors Repon, 1998/99 
*Fine & Applied Arts; ••Matemáticas y Computación; •••Ciencias Físicas y de la Vida. 
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Uruguay representa una excepción, pues culminó su 
transición con apenas una década de rezago con respecto a 
Italia y España. 

21 

es relativamente reciente en comparación.21 La 
reducción de la natalidad en el mundo desarrollado 
aparejó por un lado la reducción en las tasas de 
crecimiento poblacional, y por otro, el progresivo 
envejecimiento de su estructura demográfica. Las 
proyecciones realizadas por la División de Población 
de las Naciones Unidas vaticinan que durante la 
primera mitad del siglo XXI, la población de la 
mayor parte de los países más desarrollados, se 
reducirá en tamaño y envejecerá, como consecuencia 
de una fecundidad inferior a la de reemplazo y al 
incremento de la esperanza de vida (UN, 2000). La 
migración de reemplazo no es evaluada como una 
solución para evitar la disminución de los efectivos 
demográficos, salvo que adquiera importantes 
volúmenes durante períodos muy prolongados. Aún 
así, los actuales contingentes de inmigrantes juegan 
un rol importante para paliar el decrecimiento. Por 
otra parte, el proceso de envejecimiento acarrea una 
pronunciada baja en la relación entre población en 
edades activas y población en edades pasivas. La 
migración de reemplazo puede considerarse una 
alternativa para evitar el deterioro de esta relación, 
mas solamente cuando los volúmenes de inmigrantes 
son en gran escala y prolongados en el tiempo. 

La escasez de mano de obra se visualiza como 
un problema potencial; su solución puede ser tanto 
de corte demográfica (incorporando trabajadores 
migrantes de otras economías, donde el recurso es 
abundante), como a través del cambio de las 
funciones de producción, haciendo las mismas 
intensivas en otros factores distintos del trabajo. Los 
trabajadores altamente calificados, especialmente en 
ciertas áreas, comienzan a proyectarse como un 

A grandes rasgos, los países oferentes y 
demandantes de talentos se encuentran en distintos 
estadios de avance de la transición demográfica. 
Mientras que el conjunto de economías desarrolladas 
ha culminado hace varias décadas el proceso de 
reducción y estabilización de la natalidad y la 
mortalidad, los países menos desarrollados aun se 
encuentran procesando la transición, o bien la misma 

Los factores demográficos 

Otra pregunta pertinente concierne a la cuantía 
que el brain drain puede adquirir en el futuro. ¿Se 
mantendrá el sentido de los actuales flujos migra 
torios? ¿Habrá modificaciones importantes en su 
volumen? 

Las respuestas a estas preguntas son de difícil 
respuesta, y la cautela es recomendable a la hora de 
cuantificar la importancia futura del fenómeno. 
Como en toda proyección demográfica, lo ajustado 
de una estimación con respecto a lo luego efectiva 
mente observado reposa tanto en el método utilizado 
como en las hipótesis orientadoras. Dada sus 
peculiares características, no parece razonable 
aplicar los métodos demográficos de estimación de 
la migración general para proyectar la emigración 
de talentos. El esfuerzo debería concentrarse en la 
determinación de los principales factores que 
promueven la movilidad futura, y construir posibles 
escenarios tomando los mismos en cuenta. Haciendo 
una fuerte reducción, éstos pueden clasificarse en i) 
factores de carácter demográfico, ii) factores de 
carácter económico, y iii) factores de índole político/ 
institucional. 

El ''brain drain" en el futuro 
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Más allá de las condicionantes demográficas y 
económicas, las intervenciones de los agentes 
interesados por las consecuencias del brain drain 
pueden modificar fuertemente el volumen del 
fenómeno. En este sentido, los países expulsores 
podrían ensayar políticas de retención y/o retomo 
de sus talentos, sobre la base de considerar 
estratégico para su desarrollo la conservación de los 
mismos. Los países receptores probablemente 
regulen cada vez más el volumen y características 
de los trabajadores. La implementación de políticas 
de incentivación al ingreso ya se encuentra en 
práctica; las mismas responden a la proyección de 
futura demanda insatisfecha en determinados campos 
del conocimiento. En forma complementaria, se 
puede practicar políticas de incentivo a la formación 

Los factores político/institucionales 

mos economías con nulo o escaso crecimiento de la 
actividad, entonces la situación favorece aún más la 
movilidad de los trabajadores calificados. El 
volumen de los flujos aparece entonces condicionado 
fuertemente por esta interacción entre ciclos de 
distintas economías; la movilidad tenderá a aumentar 
en presencia de crecimiento en las economías 
desarrolladas y estancamiento en las restantes. 

Un segundo punto a considerar para la 
adopción de supuestos prospectivos es el papel que 
juegan los trabajadores altamente calificados en las 
funciones de producción. En la medida que las 
economías se vuelvan intensivas en su uso, su 
demanda se incrementará, incluso con independencia 
de la etapa del ciclo en que se encuentren. Sin llegar 
incluso a una modificación de estas funciones, la 
escasez relativa resultante del crecimiento puede 
modificar al alza la retribución del factor, incentivan 
do aún más la propensión a migrar de los trabajadores 
de los países de expulsión. 

El brain drain opera principalmente impulsado 
por la demanda de los complejos científicos, 
militares e industriales de las economías desarrolla 
das. Desde la perspectiva de la oferta, el exceso de 
la misma en las economías no desarrolladas opera 
como otra fuerza impulsora del fenómeno. Ambas 
fuerzas guardan fuerte relación con los ciclos 
económicos en las economías de atracción y de 
expulsión. El fuerte crecimiento económico 
observado en los países industrializados opera 
fortaleciendo la demanda; si del otro lado encontra 

Los factores económicos 

recurso escaso. Esto es consecuencia, por un lado, 
del tamaño decreciente de las nuevas cohortes, y por 
otro, de la dificultad para reclutar y formar 
suficientes estudiantes en determinadas ramas del 
conocimiento. En consecuencia, el mundo desarro 
llado asiste a un problema de insuficiencia de oferta 
nativa de trabajadores altamente calificados. La 
incorporación de extranjeros busca equilibrar este 
exceso de demanda. En términos de escenarios 
plausibles, es razonable aceptar que los países más 
desarrollados, demandantes de talentos, no se 
apartarán de las previsiones demográficas que 
determinan decrecimiento y envejecimiento 
poblacional. La oferta nativa de talentos tenderá a 
la baja, salvo que opere un cambio importante en 
las preferencias de los jóvenes en la inversión de 
tiempo en educación, de forma que aún con 
generaciones más pequeñas, haya mayor cobertura 
en la formación de los recursos calificados. Es 
esperable que el mundo desarrollado perfeccione el 
sistema de incentivos para que esto ocurra, pues las 
señales de preocupación en este sentido ya han sido 
emitidas por parte de instituciones científicas tales 
corno la American Mathematical Society (AMS, 
1991). 
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En el siglo XXI la competencia entre las 
naciones va a girar en gran parte alrededor de la 
disputa por los recursos altamente calificados. La 
emigración de "cerebros" es dramática para los 
países del Sur pero también es un problema para 
muchos países desarrollados, que han visto partir 
importantes especialistas hacia los Estados Unidos. 
El ejemplo más notorio de esta situación ha sido el 
del Reino Unido. 

Las políticas migratorias selectivas vigentes en 
los Estados Unidos, Canadá y Australia, son un factor 
fundamental en la expansión de este tipo de 
corrientes. En la identificación de factores determi 
nantes de la migración se suele poner el énfasis en 
las causas que originan las decisiones migratorias 
en los países de origen y se da relativamente poca 
importancia a los factores relacionados con la 
demanda. 

Los países tradicionales de inmigración han 
tendido a ampliar progresivamente el número de 
inmigrantes calificados a ser admitidos anualmente. 
El caso más importante es el de los Estados Unidos, 
sobre todo desde 1965 cuando se promulgó una 
nueva ley de Inmigración, que estableció por primera 
vez un mecanismo de preferencias basadas en la 
reunificación familiar y en las calificaciones 
profesionales. Las cuotas destinadas a inmigrantes 
calificados fueron ampliadas en la Ley de 1990 y 
las presiones de los empresarios como ya hemos 
visto en los últimos años han conseguido extender 
el número de personas calificadas a ser admitidas 
anualmente. 

La legislación de los Estados Unidos con 
respecto a los migrantes calificados fue progresiva 
mente adoptada por los otros países tradicionales de 
inmigración como Australia, Canadá y en los últimos 

Identificación de las causas y 
propuesta de políticas 

de un mayor número de trabajadores calificados 
nacionales (aunque las limitaciones a estas medidas 
ya fueron analizadas más arriba). 

En conclusión, la construcción de escenarios 
parece ser el camino más razonable para estimar la 
futura cuantía del fenómeno. Ello implica adoptar 
supuestos para los tres tipos de factores: demográ 
ficos, económicos y político/institucionales. Los 
primeros son los de mayor previsibilidad; el mundo 
desarrollado ha detenido su crecimiento demográfico 
y envejece. El mundo no desarrollado se encuentra 
aún con una población joven y en crecimiento. Las 
migraciones surnorte, no siendo una solución 
definitiva, pueden actuar como paliativo al 
decrecimiento y envejecimiento demográfico. 

La adopción de supuestos en lo que tiene que 
ver con el futuro económico es compleja. Si se 
supone la continuación del crecimiento económico 
del mundo desarrollado, entonces es esperable que 
el brain drain se mantenga y se incremente. La duda 
mayor se plantea en cuanto al comportamiento de 
las economías del mundo no desarrollado. De 
observarse crecimiento, es esperable que pierdan 
fuerza los incentivos a emigrar. 

Por último, los factores de índole político/ 
institucionales probable que se activen de diferente 
manera en ambos conjuntos de países. En aquellos 
donde opera la demanda, las políticas se implementa 
rán buscando ajustar los ingresos a los requerimien 
tos. En los países de expulsión, las acciones a 
emprender dependerán de la sensibilidad de los 
elencos políticos gobernantes a la idea que los 
procesos de desarrollo requieren de la consolidación 
de sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Esto, 
a su vez, requiere de medidas que busquen promover 
la radicación y retorno de los talentos nacionales. 
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Desde la perspectiva de los países de origen, 
es muy evidente que es la inversión en ciencia y 
tecnología es el factor que identifica más claramente 
a los países receptores y a los expulsores y esto se 
observa no solamente entre el Norte y el Sur sino 
también entre los países desarrollados. 

Las motivaciones de los migrantes provenien 
tes del medio académico y de la investigación se 
pueden reducir a tres grandes factores: las diferencias 
salariales, la disponibilidad de infraestructura para 
el trabajo (bibliotecas, laboratorios, instrumental 
apropiado, etc.) y la valoración social de las 
profesiones de investigación y desarrollo en el medio 
en que están insertas. 

Los estudios sobre las causas de la migración 
calificada no suelen incluir los factores reelacionados 
con la violencia, que sin embargo han sido de gran 
relevancia en la determinación de las corrientes 
migratorias en América Latina. 

La violencia política y social, el autoritarismo 
y la inestabilidad de los proyectos han sido causas 
fundamentales en el desencadenamiento del éxodo 
de cerebros. En muchos casos, la emigración de elites 
opositoras a gobiernos autoritarios fue el núcleo 
inicial que permitió en instancias ulteriores la 
transformación de los exilios en comunidades de 
inmigrantes, con una heterogeneidad mayor en sus 
motivaciones. 

También se ha dado relevancia en la explica 
ción de la emigración a la existencia de una 
"sobreoferta" de profesionales y/o de "cerebros" y 
a la incapacidad de absorción de los mismos por parte 
de los mercados de trabajo nacionales. En América 
Latina, entre los países que figuran como expulsores 
de profesionales y técnicos se encuentran algunos, 
como Bolivia, donde la presencia de profesionales 
y técnicos con respecto a su población activa se ubica 
en el promedio, y también otros en los que la 
presencia de este grupo es alta, como Argentina. 

años por Japón, que estuviera tradicionalmente 
cerrado al ingreso de inmigrantes. Lo más llamativo 
de la situación se refiere a los países europeos: desde 
1974 han cerrado completamente sus puertas a la 
inmigración masiva, manteniendo flexibilidad en 
el caso de ciertas profesiones. Más recientemente, 
han comenzado a abrir programas especiales 
destinados a captar recursos calificados en algunas 
especializaciones muy especialmente en las relativas 
a las tecnologías de la información. Ha destacar es 
el caso de Alemania, que ha implementado desde el 
año 2000, un programa que prevé la incorporación 
10.000 especialistas en Ciencias de la Información 
por año. 

Debido a una creciente demanda de profesio 
nales en computación e informática, así como en 
todos los temas relacionados con la información, se 
han abierto una serie de programas orientados a 
captar este tipo de profesionales. Otras disciplinas 
como las vinculadas a la industria farmacéutica se 
convierten en espacios de incorporación para 
doctorados y post doctorados provenientes del 
extranjero (The Scientist, 2001). 

Esta demanda insatisfecha está basada funda 
mentalmente en el proceso de envejecimiento de la 
población, que hace que el número de jóvenes que 
llega anualmente al mercado de trabajo tienda a 
disminuir, al tiempo que se observa también en los 
países industriales un retraimiento por parte de los 
jóvenes, con respecto a este tipo de opciones 
profesionales. 

Es muy evidente también que no es suficiente 
solo con la demanda para que haya emigración tiene 
que haber un caldo de cultivo propicio en los países 
de origen, aunque se debe reconocer que las 
condiciones de demanda en los países de recepción 
juegan un rol fundamental en el inicio y en el 
desarrollo de las corrientes migratorias. 
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Proponer medidas, que además sean factibles 
de realizar, en materia de políticas en el tema que 
nos ocupa, está lejos de ser un asunto fácil. Por una 
parte, la formación de masas críticas es un objetivo 
central para la consolidación de los sistemas locales 
de ciencia y tecnología. Por otra, la competencia 
entre los países pone en situación de desventaja a 
los países no desarrollados, generando un círculo 
vicioso que conduce a un drenaje constante de las 
inversiones en educación. La generación de fuerza 
de trabajo calificada y de sectores altamente 
especializados es un paso primordial para el 
desarrollo. Sin embargo, no es sencillo determinar 
en qué medida y en qué sectores la existencia de una 
oferta potencial de calificaciones puede contribuir 
al estímulo de actividades innovadoras o, por el 
contrario, la sobreoferta de las mismas puede derivar 
en una depresión de los incentivos para las mismas. 

Los esfuerzos por generar calificación de la 
fuerza de trabajo y altos niveles de competitividad 
en determinados sectores que la requieren se 
enfrentan a las dificultades de crear condiciones 
laborales y remuneraciones que puedan competir con 
las del mundo desarrollado. Las medidas tendientes 
a impedir la migración de personas por la vía 
administración o recurriendo a cualquier forma de 
coerción, además de las injusticias que acarrean, son 
un anacronismo impensable de proponer hoy en día. 
A mayor abundamiento, la experiencia muestra que 
ese tipo de restricciones, cuando son establecidas 
en los países de origen no conducen a resultados 
positivos además de poder ser consideradas como 
violatorias de los derechos humanos. 

Desde otro ángulo, las propuestas diseñadas 
en el marco de la UNCTAD con el objetivo de 
contrarrestar los efectos negativos que el éxodo de 
personal calificado provocaba en los países de origen 

¿Qué políticas son posibles? De acuerdo a los postulados de la teoría 
neoclásica, los migrantes buscarían ubicarse en 
aquellos espacios donde los retornos económicos a 
sus calificaciones educativas sean mayores. En el 
caso de los profesionales y técnicos, no es claro que 
en todas las situaciones las recompensas (económi 
cas, de estatus social, etc.) con respecto a las 
calificaciones educativas sean superiores en los 
Estados Unidos que las que pueden obtener en sus 
países, donde la escasez relativa de personas muy 
calificadas puede implicar retornos mayores en 
términos reales. 

La relación entre la propensión migratoria y el 
lugar que ocupan los profesionales y técnicos en las 
escalas salariales de los países de origen no es 
concluyente, en el sentido que los salarios constitu 
yan la razón principal. Más bien pensamos que este 
tema merecería estudios específicos que permitirían 
esclarecer la complejidad del fenómeno escuchando, 
además, la percepción de los propios actores. 

Algunos autores sostienen que en muchos 
países en desarrollo, la expansión de la educación, 
acompañada de la incapacidad de absorción de 
graduados, provoca emigración (Rowlands y Weston, 
1996). Otros, como Borjas (1994), sostienen que 
condiciones de distribución del ingreso más 
igualitarias inducirían a la emigración de los sectores 
más calificados, en busca de mercados de trabajo 
donde las recompensas a sus niveles de capacitación 
son mayores. 

A estas causas generales deben agregarse una 
serie de variedades y matices derivados de la 
complejidad del fenómeno y sobre todo la explica 
ción debe referirse tanto a factores específicos de 
cada país, como a las redes y vínculos establecidos 
entre los migrantes y sus colegas en los países de 
origen, que permiten una alimentación continua de 
la migración. 
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La Organización Internacional para las Migraciones 0Th1 
impulsa programas tanto de retorno como de revinculación, 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) apoya el programa Transfer ofKnowledge through 

22 

técnico latinoamericano que reside en el exterior en 
general y particularmente en países industrializados". 

El programa tuvo tres objetivos fundamentales: 
1) facilitar el retomo y la reintegración efectiva de 
profesionales y técnicos latinoamericanos formados 
en el exterior, cuya reinserción se consideraba útil 
para el desarrollo socioeconómico; 2) incorporar 
estos recursos calificados a tareas de desarrollo 
nacional, subregional y regional a los efectos de 
lograr una transferencia constante de conocimientos 
y experiencias al personal local con el cual trabajan; 
3)satisfacer las necesidades de recursos humanos de 
alto nivel no disponibles localmente. Este programa 
facilitó el retomo a países de América Latina de 
11.554 personas calificadas desde su creación en 
1970 hasta 1989 y fue particularmente activo en la 
década del ochenta, en el período que siguió al fin 
de las dictaduras militares en Argentina, Uruguay y 
Chile. Los principales países receptores de retornan 
tes fueron Chile (34%), Argentina (13.5%), 
Colombia (12%), Perú (8.2%), Ecuador (5%), 
Bolivia (4%) y Venezuela (3.3%). 

En las últimas décadas, las iniciativas tradicio 
nales para revertir la emigración han sido suplantadas 
o complementadas por otras que proponen favorecer 
los procesos de revinculación y estimular la 
formación de redes, de manera de transformar las 
pérdidas en posibles ganancias. Estos programas se 
proponen organizar espacios y mecanismos de 
interacción entre los emigrantes y sus comunidades 
de origen (aunque no tenga lugar un retorno 
definitivo) y se proponen como complemento o 
alternativa a las políticas de retorno". 

han demostrado ser, o bien ineficientes o bien 
difíciles para no decir imposible de implementar. 
La intención de "complementar la actual estructura 
contable de la balanza de pagos para tener presente 
de alguna manera la transferencia de recursos que 
entraña el éxodo intelectual" (UNCTAD,1975), u 
otras medidas impositivas que se plantearon en las 
Conferencias de dicha organización, no encontraron 
eco en los países y no han sido implementadas. 

Con una orientación similar se ha propuesto la 
implementación de sistemas impositivos a los 
propios emigrantes, de manera de compartir los 
beneficios derivados de la emigración con fines de 
desarrollo en los países de origen, así como de incitar 
a Jos países desarrollados, beneficiarios del éxodo 
intelectual, a compartir con los países en desarrollo 
el monto del impuesto general sobre la renta que 
pagan los propios emigrantes calificados. Las 
políticas posibles están todas vinculadas con la 
generación de un espacio que estimule la permanen 
cia y el retomo. También la experiencia indica que 
la reversión del fenómeno migratorio y, muy 
particularmente, el retorno de recursos humanos 
calificados, está lejos de producirse de manera 
espontánea y que exige, por lo menos, decisiones 
políticas en los países de origen para crear estímulos 
y condiciones propicias para modificar las decisiones 
migratorias. Esta es la enseñanza que surge de los 
ejemplos más notorios, como es el caso ya 
mencionado de Corea. 

También, aunque en una dimensión franca 
mente menor, ha habido ejemplos latinoamericanos 
que permiten afirmar que las señales de estímulo son 
rápidamente recibidas. En el marco de la Organiza 
ción Internacional para las Migraciones, en el año 
1974 se puso en marcha el Programa para el Retomo 
de Personal Calificado Latinoamericano con el 
"objetivo de promover y facilitar el retomo ordenado 
y planificado de personal científico, profesional, y 
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internacional. La reubicación de inversiones y la 
instalación de plantas de fabricación o ensambla 
doras es uno de los temas de flagrante conflicto con 
respecto al impacto y a la transferencia de know 
how. En el caso individual de los migrantes ubicados 
en este tipo de empresas, las estrategias de 
revinculación que se proponen trasladar experiencias 
y conocimientos, suelen estar en contradicción con 
las prácticas de las compañías. 

Es entre los trabajadores independientes y muy 
especialmente entre los científicos y académicos 
donde las políticas de revinculación son posibles. 
Se trata de recuperar los factores positivos de la 
globalización y el incremento de la movilidad en aras 
de estimular los vínculos entre las comunidades 
locales y los integrantes de las diásporas científicas 
de manera de estimular el desarrollo de la ciencia en 
los ámbitos nacionales. 

Los científicos y académicos son un bien 
estratégico para los países de origen en la medida en 
que de ellos depende la formación de las nuevas 
generaciones. Por otra parte, constituyen la masa 
crítica indispensable para que tengan lugar otros 
procesos de innovación en la sociedad. Las redes de 
revinculación pueden generar situaciones estimulan 
tes para el desarrollo nacional, pueden permitir 
trascender la limitación de los proyectos nacionales, 
pero estas condiciones pueden darse en la medida 
que existan impulsos locales fuertes y que el 
dinamismo no provenga solamente desde el exterior. 

Este tipo de políticas apela a sentimientos y 
afectos que se proponen estimular los vínculos entre 
las comunidades nacionales y las diásporas 
científicas. Algunos países (Grecia, Israel, China e 
India, entre otros) han comprendido el rol de sus 
diásporas en el estímulo al desarrollo nacional. Estas 
redes científicas y técnicas son instrumentos que, 
generalmente, emanan de una voluntad política 
radicada en los países de origen, que se expresa en 

Expatriate Nationals (Tokten), por el cual se estimulan las 
visitas de migrantes calificados a sus países de origen con 
el objetivo de trasmitir habilidades y conocimientos. 

Un factor a tener en cuenta para la implemen 
tación de políticas es el tipo de inserción de los 
migrantes en los países de destino. El sector en el 
que es más factible la cooperación es el integrado 
por la comunidad científica y académica (en la cual 
debe incluirse la artística). Es en este espacio donde 
existen posibilidades de intercambio y de transferen 
cias de conocimientos. Los profesionales que 
trabajan en compañías multinacionales, son un sector 
importante de las comunidades de migrantes 
«transnacionales», pero en estos casos, difícilmente 
los migrantes puedan optar por la colaboración con 
sus países de origen, en la medida que las compañías 
exigen una fidelidad empresarial que impide a sus 
funcionarios participar en actividades que puedan 
implicar transferencia de habilidades o de tecnología. 

John Salt sostenía en 1989 que existen 
evidencias de que los intercambios de personal 
altamente calificado en el marco de la reubicación 
de las compañías multinacionales, redundan en muy 
limitadas transferencias de tecnología para los países 
no desarrollados. En primer lugar, afirma, porque 
estas corporaciones aunque esto varía según los 
países y las compañías son renuentes a permitir el 
ascenso a puestos administrativos y técnicos de alto 
nivel a nacionales de países del Tercer Mundo. El 
sistema, concluye, "milita contra la adquisición de 
competencias y el entrenamiento gerencial de los 
empleados nativos en las plantas de los países en 
desarrollo". 

La implementación de políticas con respecto 
al papel de las compañías transnacionales, a la 
transferencia de tecnología, a la propiedad intelectual 
y las patentes, son aspectos de compleja negociación 
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latinoamericanas, que tienen su centro en Argentina, 
Colombia, El Salvador, Uruguay, Perú, Venezuela. 

Una reunión científica realizada en Bogotá en 
1996, "Las migraciones científicas internacionales 
hoy. Nueva problemática". (Charum y Meyer, 1998), 
dio lugar a la exposición de planteos conceptuales y 
estudios de caso de comunidades científicas 
integradas en redes, en particular el caso de la Red 
Caldas de Colombia, que fue uno de los primeros 
ejemplos de iniciativa para agrupar la «diáspora» en 
América Latina. La Red de uruguayos en el exterior 
fue otro ejemplo de relacionamiento entre las 
comunidades de emigrantes y la comunidad 
científica nacional que estimuló el retorno y 
revinculación de científicos y la creación del 
Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas 
(PEDECIBA), en el primer período después de 
finalizada la dictadura militar en 1985. No 
conocemos evaluaciones recientes sobre el funciona 
miento de la Red Caldas; en el caso de la red de 
uruguayos se puede decir que una vez finalizado el 
impulso inicial que propició el retomo de científicos 
y académicos después de la dictadura militar y del 
impulso que tomaran los proyectos de revinculación, 
fue perdiendo la fuerza inicial y prácticamente ha 
desaparecido en su objetivo de revinculación. Por 
el contrario se mantienen redes más pequeñas e 
informales que contribuyen al fortalecimiento de 
ciertas especialidades puntuales. 

La necesidad de crear programas que permitan 
recuperar el caudal del éxodo científico, para 
revincularlo a las comunidades locales en aras del 
crecimiento de las masas críticas nacionales, es un 
proyecto viable y que ha demostrado ser efectivo, 
pero su efectividad dependerá en gran medida del 
impulso y sostén aportados desde las políticas 
nacionales. 

Los impulsos nacionales y solidarios han 
jugado un rol muy importante en ciertas instancias 

medidas concretas de diversas índole y requieren 
además inversiones adecuadas. 

Se puede mencionar ejemplos de iniciativas de 
los gobiernos de utilizar a los connacionales en el 
exterior como factores estimuladores del desarrollo 
local. En la India, desde 1957 se lleva un registro de 
científicos y técnicos residentes dentro y fuera del 
territorio y se hace especial énfasis en establecer 
vínculos con aquéllos que han realizado o estén 
realizando actividades de posgrado en el exterior. 
En distintas ocasiones, la India ha recurrido a estos 
científicos para desarrollar programas de punta. 
Corea y Taiwan han organizado a través de sus 
sistemas consulares reuniones de estudiantes y 
científicos en los países de acogida, de manera de 
mantener vivo el sentimiento de pertenencia 
nacional. Se organizaron asociaciones de científicos 
en el exterior y se buscó generar condiciones para 
su retomo al país, se financiaron becas y se mantuvo 
activo el funcionamiento de una base de datos de 
científicos a la que se podía acceder desde cualquier 
lugar del mundo. Políticas similares fueron puestas 
en funcionamiento en Taiwan.(Gaillard y Gaillard, 
1999). 

En Sud Africa luego del cambio de gobierno 
de 1994 y el fin del apartheid, se comenzó a 
instrumentar el programa SANSA (South African 
networks of skills abroad) programa que fuera 
fuertemente inspirado por la RED CALDAS de 
Colombia. En América Latina diferentes programas 
fueron puestos en marcha en diferentes países con 
el objetivo de recuperar la movilidad en aras de los 
proyectos nacionales. De acuerdo a Meyer (1999) 
se han identificado en el mundo 41 redes de 
intercambio de conocimiento integradas por 
expatriados que pertenecen a 30 países (que en 
algunos casos poseen más de una red). La lista 
presentada por Meyer (1999) incluye 7 redes 
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fundacionales (como pueden haber sido las que 
siguieron el fin de gobiernos dictatoriales) pero estas 
actividades con un fuerte contenido de voluntarismo 
van sufriendo con el tiempo procesos de desgaste, 
que solamente pueden ser superados si pasan a 
fundarse sobre bases solidamente establecidas 
localmente. 
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fuerza laboral de Estados U nidos. Por otra parte, es 
plausible que esta desigualdad pueda representar 
parte del precio que México tiene que pagar por su 
subdesarrollo educativo, que nos obliga a recurrir a 
los recursos educativos de nuestros vecinos más 
desarrollados. 

Algunos autores del mundo industrializado 
sostienen que el término "fuga de cerebros" es un 
concepto mal empleado, ya que la libre circulación 
de talentos es esencial y beneficia a la economía 
global. Es verdad que los talentos suelen emigrar a 
donde mejor se les paga; pero resulta que esto no 
beneficia a todos por igual. Ocurre a expensas de la 
economía del país de origen. Así, el precio que paga 
América Latina al exportar talentos a otros países 
suele subestimarse y cabría pensar seriamente en 
políticas alternativas, como ya lo han hecho otras 
naciones. 

Un fortalecimiento de los posgrados en las 
universidades latinoamericanas podría ayudar a 
preservar nuestros recursos científicos y profesio 
nales, redituaría en términos de la eficiencia del gasto 
actual en becas de posgrado, y produciría un vigoroso 
incremento de la calidad académica en nuestro 
sistema universitario. 

Según datos inéditos, muchos estudiantes 
mexicanos de alta calificación que se gradúan en 
universidades americanas tienden a permanecer en 
los Estados Unidos después de graduarse. Sin 
embargo, las políticas oficiales continúan incremen 
tando el financiamiento de los estudios de becarios 
mexicanos en el exterior y especialmente en los 
Estados Unidos. De 1971 a 1995 se concedieron 
24,000 becas mexicanas al extranjero, con un costo 
estimado de cerca de US$250,000 por becario. El 
rendimiento del programa de becas al extranjero no 
ha sido cuestionado, fundamentalmente porque no 
existe un seguimiento sistemático. 

Según Dissertation Abstracts Online, un total 
de 1,678 mexicanos obtuvieron su doctorado en 
universidades americanas de 1980 a 1998. Este 
número equivale a una cuarta parte de la actual 
membresía del Sistema Nacional de Investigadores. 
Sin embargo, apenas 21 % de estos egresados se 
incorporaron a la comunidad científica mexicana. 
Los demás se dedican a otras actividades o 
permanecen en Estados Unidos. Con tales cifras, 
podría parecer que Estados Unidos sale ganando con 
el programa mexicano de becas, ya que financiamos 
a las instituciones de Estados Unidos que doctoran 
a estudiantes mexicanos que se incorporarán a la 
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Esta cifra no tiene precedentes en la historia migracional 
internacional en el Perú. Su significado político y 
económico se explica en el punto 2: Los últimos 15 años. 

Este es el contexto demográfico global en el 
que se inscribe la migración internacional en el Perú. 
El Perú es uno de los países de mayor emigración en 
el mundo (aproximadamente el 8% de la población 
total estimada en 25 '200,000). De acuerdo a mis 
proyecciones, la población migrante en 1999 era de 
1 '720,000. Solamente en el año 2000, el saldo 
migratorio se eleva a 183,9033, con un promedio 
mensual de 15,000. Hasta setiembre del año 2001, 
la población migrante total asciende a 1 '855,000. 

La migración internacional produce tres tipos 
de efectos sociodemográficos, económicos y 
culturales: a) En el país de origen de los emigrantes, 
uno de ellos es el llamado " brain drain" (pérdida de 
cerebros), tema que abordaremos extensamente en 
este estudio; b) En el país de destino, uno de los 
efectos es el" brain gain" (ganancia de cerebros); y 
e) En el mismo migrante, en particular en la forja de 
una nueva identidad cultural y status socioeconó 
mico. 

Además del" brain drain" (pérdida del capital 
humano debido a la emigración), hay otro tipo de 
pérdida llamado "fuga del capital monetario". Esta 
fuga se refiere a la transferencia del capital que 

La cita aparece en la pág. 5 de: World Migration Report 
2000, publicado por la Organización Internacional para 
las Migraciones. 

De acuerdo a la División de Población de 
Naciones Unidas2, en 1965 solamente 75 millones 
de personas en el mundo vivían fuera de sus países 
de origen; es decir, eran migrantes internacionales; 
10 años después en 1975, esta suma se elevó a 84 
millones; en 1985 los migrantes eran 105 millones; 
para 1990 estas cifras se incrementan a 120 millones. 
En los últimos 10 años aumenta a 150 millones. 
Esta incluye a los migrantes voluntarios y los no 
voluntarios o refugiados que para el año 2000 son 
23 millones. 

Los 150 millones de migrantes para el año 
2000, excluyen a los turistas, a los hombres de 
negocios, a los que trabajan en compañías multina 
cionales, a los viajeros, los peregrinos religiosos, a 
los que viajan fuera de su país para tratamientos 
médicos, que en conjunto suman muchos millones 
cada año. La población en el mundo entró a una 
transición demográfica global en la década del 
ochenta, mientras la población migrante global se 
incrementó en sólo 35 años de 75 millones a 150 
millones. Esta cifra representa el 3% de la población 
total mundial. 

INTRODUCCIÓN 



Un estudio completo al respecto se encuentra en: J .P. Smith 
y B. Edwinston 1997: The New Americans: Economic, 
Demographic and Fiscal Effects of Jmmigration. National 
Academy Press, Washington D.C. 

prosperó porque con esa misma cantidad o menor 
podían los potenciales inmigrantes escoger otro país 
económicamente más estable y próspero); los 
canadienses desde 1986 solicitaban c$ 250,000 para 
otorgar una visa de inversionista que le permita 
acceder a la residencia y la nacionalidad con mayor 
rapidez. Este esquema fue y sigue siendo muy 
exitoso. Desde 1990 los EE.UU. de Norteamérica, 
de acuerdo a la "Acta de Inmigración" requiere de 
los solicitantes de visa de inversionistas, además de 
calificación profesional alta, entre $ 500,000 a $ 
1 '000,000 para obtener Ja tarjeta verde (green card); 
cada año se otorgan 10,000 visas de este tipo. 

Este mismo esquema ha sido utilizado por 
países en desarrollo como Argentina en donde el 
inmigrante potencial debe depositar en el Banco 
Central$ 30,000. En 1993, en el Perú, a través del 
programa "Migración Inversión" se solicitaba 
invertir $25,000, más $2,000 por miembro adicional 
familiar. En México se solicitaba$ 160,000 para una 
residencia permanente. En Singapur el gobierno 
exigía$ 500,000 a los inmigrantes que procedían de 
Hong Kong para darles una ciudadanía después de 
cinco años. 

De acuerdo a un estudio realizado por el 
National Academy of Sciences5, se concluye lo 
siguiente: "usando un modelo económico básico, con 
certeza podemos afirmar que la inmigración produce 
ganancias económicas netas para los residentes 
domésticos por muchas razones. Al nivel más básico 
los inmigrantes cubren la demanda laboral y 
contribuyen a la producción de nuevos productos y 
servicios. Sin embargo a pesar de que los inmigrantes 

Información completa se encuentra en: The Work of 
Strangers: a Survey of lnternational Labour Migration. 
lntemational Labour Office 1994. Pág. 5759 

traslada consigo el emigrante. Para el efecto, vende 
sus bienes, utiliza sus fondos de retiro, ahorros y/o 
jubilación, o se presta dinero. Esta suma de dinero 
ingresa al país de destino sin que éste lo haya 
producido. 

Es común entre los empresarios, en particular 
cuando el país entra a una crisis económica, política 
o se ve envuelta en movimientos sociales, transferir 
su capital a un banco, o invierten en bienes de capital 
o bienes de consumo en los EE.UU. y/o Europa del 
Oeste. Nuevamente estos países receptores se 
benefician de capitales que no los han producido. 

Además de estas dos modalidades, que para el 
caso peruano han sido y siguen siendo comunes, 
existe una política para atraer capital en el mercado 
en países pobres. De acuerdo a un estudio realizado 
por la Organización Internacional de Trabajo", 
cuando un país rico requiere capital humano 
calificado en algunos campos de la actividad 
productiva y profesional que no puede ser cubierto 
por sus propios recursos domésticos, recurre al 
mercado profesional y técnico global. Este capital, 
para el que el país pobre ha invertido, lo pierde, 
porque la disparidad del salario y las condiciones de 
trabajo estimulan la emigración a los países ricos. 

La forma cómo se drena el capital financiero 
de los países pobres es a través de las " visas de 
inversión". Al respecto, cada país se ha impuesto un 
precio de acuerdo a la demanda laboral, científica y 
tecnológica. La ecuación es simple: a mayor 
demanda mayor precio; a mayor riqueza del país, 
mayor precio a las " visas de inversión: Así por 
ejemplo en Australia se solicitaba US$ 450,000 para 
obtener la visa entre 1981 y 1991 (el programa no 
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Aproximadamente, a mitad del siglo XIX y 
luego de los procesos de independencia política de 
los países en América Latina, los gobiernos deciden 
atraer poblaciones inmigrantes, en particular de 
países de Europa del Oeste. En esos tiempos estos 
países experimentan procesos de crecimiento 
demográfico y las condiciones económicas, 
principalmente el recurso tierra empieza a escasear 
por la presión demográfica. Se trataba de países en 
formación cuya economía se basaba en la agricultura 
y ganadería. 

En este contexto América Latina aparece como 
"la región de las oportunidades". Entre 1850 y 1950 
las tres Américas reciben aproximadamente 50 
millones de inmigrantes de Europa, la gran mayoría 
de ellos se dirigen a los EE.UU. de Norteamérica. 
En América Latina los países del cono sur reciben 
la mayor cantidad de inmigrantes. 

Durante la década del 50 y 60 ocurre el 
fenómeno sociodemográfico más importante en 
América Latina: Pasamos de ser países de inmi 
grantes al de emigrantes. Una de las razones fue, 
que los países europeos que mostraban hasta ese 
entonces porcentajes elevados de emigración y en 
parte por las razones de dos guerras mundiales; luego 
de la segunda guerra mundial, en la década del 50, 

Latinoamericanos en Europa 

1 
Antecedentes 

Agradezco las facilidades que me brindó el 
señor Rector de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú Dr. Salomón Lerner y al Departamento de 
Ciencias Sociales donde actualmente trabajo. 

tienen menor salario, los grupos domésticos ganan 
más. Las ganancias de los grupos domésticos se 
deben a varias fuentes; por el lado de la producción, 
la inmigración permite una mayor productividad de 
los grupos domésticos". 

Además de estos hechos, se conoce que los 
inmigrantes aumentan la demanda por el consumo y 
ésta a produce demanda en la producción, ésta a su 
vez incrementa el número de trabajadores y del 
empleo. Al pagar salarios menores, el empresario 
reduce sus costos de producción, lo que tiende a 
abaratar los precios de los productos y como 
consecuencia el costo de vida. 

Todos estos argumentos nos indican que el 
incremento de la emigración, en particular de los 
profesionales, técnicos y personal calificado, ha 
beneficiado, sigue y seguirá beneficiando no 
solamente a la economía del país receptor, sino 
también a la concentración del capital humano. Esta 
a su vez ha creado, sigue y seguirá creando la brecha 
del conocimiento en la ciencia, la tecnología y las 
demás disciplinas. Los datos que presentamos en los 
puntos posteriores, nos confirman esta tendencia. 

El presente estudio tiene como objetivo 
proponer los medios más creativos e imaginativos 
para reducir la "brecha del conocimiento" a través 
de una política de concertación entre los EE.UU. de 
Norteamérica y los países de la Comunidad Europea 
con los países de América Latina y particularmente 
con el Perú. 

A continuación presentamos los hallazgos de 
nuestra investigación. Para el efecto, utilizo mis 
propias investigaciones, datos cuantitativos y 
cualitativos de fuentes oficiales y de investigadores 
sobre el tema de la migración transnacional referido 
a la emigración de profesionales y personal calificado 
de América Latina hacia los EE.UU. de Norteamérica 
y Europa del Oeste. 
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Ver: Migración: El Fenómeno del Siglo; Peruanos en 
Europa, Japón y Australia,", Pág. 91, por T. Altamirano. 
Fondo Editorial PUCP 1996. 

los salarios y en las economías industriales de los 
países europeos. Esta situación produjo la caída de 
la demanda laboral y los países europeos deciden 
no emplear mano de obra inmigrante y no continuar 
con su política de invitar trabajadores. 

A pesar de la reducción drástica del empleo 
laboral de inmigrantes, éstos continuaron llegando 
a los países europeos porque las políticas migratorias 
que se habían diseñado para atraer a inmigrantes 
continuaban. En el caso de Francia e Inglaterra los 
tratados que se firmaron con sus colonias del Asia y 
del Africa facilitaban la inmigración. Sin embargo, 
los países europeos empezaban a endurecer sus 
políticas migratorias internas. 

Es en la década del 70 que la inmigración 
empieza a ser un problema político con expresiones 
incluso en el campo racial. Es la década en que 
empiezan las solicitudes para obtener asilos políticos, 
particularmente de inmigrantes cuyos países 
experimentan conflictos étnicos, políticos y desastres 
naturales, particularmente Africa y Asia. Los 
conflictos políticos en países balcánicos en los 90, 
aparecen como una nueva razón para el crecimiento 
de las solicitudes de asilo de los refugiados. Para 
1983 ya existían 50,000 solicitudes de asilo en 
Europa del Oeste, en 1986 se incrementa a 240,000, 
en 1989 a 340,000 y en 1992 se incrementa a 
620,000. Se estima que para el año 2,000 aproxima 
damente 1 '000,000 de inmigrantes han solicitado 
asilo político.6 

En relación a la emigración de profesionales y 
personal calificado a Europa del Oeste, ésta empezó 
en la década del 50, cuando el mercado laboral 
profesional empieza a atraer personal calificado para En 1973 se desata la crisis del petróleo árabe. 

Los países árabes deciden reducir drásticamente la 
exportación del crudo a los países de occidente, en 
particular, hacia los países europeos. Esta situación 
encareció enormemente el precio del petróleo, a su 
vez repercutió directamente en el costo de vida, en 

La crisis del petróleo 

empiezan su reconstrucción con bastante éxito. 
Muchos que habían emigrado por razones de la 
segunda guerra mundial, retoman a sus países. Las 
generaciones que nacieron en la década 50 y 60, 
deciden quedarse en su sus propios países porque 
las condiciones políticas y socioeconómicas 
mejoraron; además porque los países latinoamerica 
nos ya no ofrecían las mismas ventajas económicas 
y políticas. En la década del 70 y 80, se desarrollan 
sucesivos gobiernos dictatoriales militares, la mayor 
parte de ellos nacionalistas y populistas que 
inhibieron y desalentaron la inmigración europea. 

La inmigración de Europa a América Latina 
se fue reduciendo, mientras la emigración, tanto a 
los EE.UU. de Norteamérica como a Europa del 
Oeste empezaba a crecer más rápidamente que en 
las décadas anteriores. Esta emigración, que al 
principio de las décadas del siglo XX, era de la clase 
alta aristocrática, empezaba a cambiar hacia las 
clases medias profesionales. 

A fines de la década del 60, la cantidad de 
inmigrantes se había reducido y las mismas razones 
que motivaron la inmigración empezaban a darse en 
Europa. La reconstrucción económica y política de 
los países europeos atrajo a muchos inmigrantes de 
los países del hemisferio sur. Estos fueron llamados 
.. guest workersItrabajadores invitados) por la 
necesidad de cubrir una demanda laboral interna en 
cada país. Muchos latinoamericanos se incorporaron 
a este proceso 
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ellos con sólida formación profesional y académica. 
Aquellos que retomaban a sus países eran recibidos 
con mayor respeto, hasta con alguna envidia; su 
posición social se incrementaba y en general 
ocuparon puestos gerenciales y de poder. Evidente 
mente, la mayor aspiración de todo profesional era 
viajar a Europa. 

Las universidades de donde egresan la mayor 
cantidad de estos profesionales en América Latina, 
eran nacionales o estatales. Eran las épocas en que 
estudiar o ser egresado de universidades como: 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, Autóno 
ma de México, Mayor de San Marcos en Lima, 
Mayor de San Andrés en Bolivia, Universidad de 
Chile, Central en Ecuador, Universidad de Buenos 
Aires; Universidad de Sao Paulo y Federal de Río 
de Janeiro en el Brasil; Nacional de Colombia; 
Universidad de Costa Rica; Universidad de la 
Habana, Universidad de El Salvador; Universidad 
San Carlos de Guatemala, Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras; Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Universidad de Panamá; 
Universidad de Puerto Rico; Universidad de la 
República en Uruguay y la Universidad Central de 
Venezuela, era sinónimo de prestigio y gran 
reconocimiento. 

En la década del setenta, debido en parte a los 
gobiernos militares, la educación estatal tanto a nivel 
primario, secundario, técnica y universitaria, entra 
en crisis. La razón fundamental es el poco apoyo 
económico, relativo desgobierno interno de las 
universidades, en parte debido a los movimientos 
estudiantiles de inspiración izquierdista y la 
respuesta expresiva de los gobiernos militares. 
Simultáneamente a la crisis de la educación estatal 
las uní versidades privadas, empiezan a crecer 
cuantitativa y cualitativamente, proceso que continua 
hasta la fecha. 

Paralelamente a la emigración de las oligar 
quías y de los profesionales calificados, Europa del 
Oeste, en particular Francia, Inglaterra, España e 
Italia atrae a estudiantes que buscan estudios de 
postgrado en las universidades antiguas como: La 
Sorbona, Oxford, Universidad de Londres, Cambrid 
ge, Salamanca, Complutense y la Universidad de 
Roma respectivamente. Los estudiantes son 
miembros de las oligarquías nacionales que prefieren 
universidades europeas que norteamericanas, porque 
tienen mayor prestigio. Para las oligarquías de países 
del hemisferio sur, haber viajado, vivido o estudiado 
en Europa del Oeste era un "rito de pasaje" que los 
consagraba como tales. Muchos de los presidentes 
civiles de países latinoamericanos, africanos y 
asiáticos estudiaron, vivieron o viajaron a los países 
europeos, en particular a Inglaterra, Francia o 
España. 

En la década del sesenta, la emigración de los 
miembros oligarcas continúa, algunos de éstos 
empezaban a quedarse. En esta década, profesionales 
de clase media y mediaalta se incorporaron a la 
emigración; muchos de ellos para hacer una 
especialización y otros para incorporarse al mercado 
laboral. Eran las épocas en que el retomo al país de 
origen era común; los viajes a Europa era un medio 
de universalización, de globalización del conoci 
miento, pero no necesariamente era un fin. Aquellos 
que se quedaban tenían que ingresar a un mundo 
muy competitivo, porque tenían que competir con 
migrantes asiáticos, árabes y africanos, muchos de 

Emigración de Profesionales y 
personal calificado. 

incorporarse en la reconstrucción económica. Hasta 
esa década, la mayor parte de los inmigrantes eran 
miembros de la oligarquía de los países latinoameri 
canos, africanos, asiáticos y árabes. 
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Estas cantidades son proyecciones en base a 
los datos contenidos en la cita de pie de página No. 
3, Capítulo ID. 

En los países como Bélgica, Inglaterra y 
Holanda, residen menos peruanos y son considerados 
como países de mediana concentración. Los países 
escandinavos y del Europa del Este, son considerados 
de pequeña concentración. 

Desde 1985 la composición social de los 
emigrantes fue cambiando, de haber sido mayorita 
riamente de clase media, mediaalta y alta a otro en 
la que la mayoría son de clase media baja urbana, 
como también de ciudades del interior del país y 
últimamente de poblados pequeños y áreas rurales. 

A pesar de que en los últimos 15 años la 
emigración por razones educativas (particularmente 
al nivel del postgrado) se orienta hacia los EE.UU. 
de Norteamérica, todavía existe una apreciable 
cantidad de estudiantes que escoge universidades 
europeas, en particular de España, Alemania, Francia 
e Inglaterra. 

En los últimos 10 años, España e Italia son los 
países de mayor recepción de peruanos y peruanas. 
En estos dos países el crecimiento demográfico se 
ha estancado, además la población de la tercera edad 
se ha incrementado. La falta de mano de obra en los 
servicios de salud (hospitales, cuidado de salud de 
los ancianos), en los campos de cultivo de cítricos 
al sur de Italia y España, en la construcción en 

100,000 
70,000 
30,000 
30,000 
15,000 

l. España 
2. Italia 
3. Francia 
4. Alemania 
5. Suiza 

los últimos 4 años que hacen un total de 310,000 
peruanos en Europa en la actualidad. 

Los países con mayor número de peruanos son: 

Información más detallada al respecto se encuentra en: 
Migración, Fenómeno del Siglo: Peruanos en Europa, Japón 
y Australia. Capítulo l. Fondo Editorial PUCP. 1996. 

Las décadas del cincuenta y sesenta, represen 
tan para el Perú el relativo fin de la inmigración desde 
Europa y el comienzo de la emigración hacia Europa, 
principalmente a Europa Occidental". 

De acuerdo al estudio citado al pie de página, 
para 1996 residían en Europa 240,000 peruanos. El 
crecimiento anual de emigración promedio en los 
últimos 4 años fue de 80,000 emigrantes (ver cuadro 
No. 1) de esta cantidad aproximadamente la cuarta 
parte emigraron a Europa, sumando 70,000 más en 

Peruanos en Europa 

"Hacer un postgrado en una universidad americana 
o europea del Oeste". Esta afirmación puede ser 
aplicada a todos los países latinoamericanos. La 
creciente cantidad de estudiantes latinoamericanos 
que estudian la maestría o un doctorado, ha crecido. 
No todos pueden acceder a estos estudios, hay una 
mayor demanda para hacer estudios de postgrado, 
la oferta es relativamente pequeña y no se incrementa 
año a año. 

Estos estudiantes al concluir sus estudios tienen 
dos opciones: a) quedarse en el país donde estudiaron 
o entrar al mercado global del empleo, que incluye 
su propio país; b) retomar a su país de origen. La 
mayor parte de éstos, al no encontrar trabajo en el 
mercado global, retoman a sus países para competir 
en el escaso mercado laboral. Al no entrar en ese 
mercado, nuevamente empiezan a competir en el 
mercado global. 
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Corresponde a los recortes de los fondos 
destinados a las universidades nacionales. Los 
resultados no tardaron en manifestarse; empieza la 
crisis académica y como parte de ella los movimien 
tos estudiantiles que interrumpieron con mucha 
frecuencia la marcha de las universidades. Mientras 

b. Década del 70 al 80 

hecho sus estudios en los EE.UU. tenían ventaja ante 
los profesionales que se quedaban. Cuantitativa 
mente no son muchos porque la universidad 
latinoamericana era todavía de una elite social. A 
partir de la década del 60, el acceso a las universida 
des se incrementa; todavía son las nacionales las que 
tienen mayor prestigio y tienen la mayor cantidad 
de estudiantes. 

Es la década en que se crean las universidades 
privadas, éstas acogen a aquellos que no ingresan a 
las nacionales porque los exámenes de ingreso a éstas 
son rigurosos. La población estudiantil se incrementa 
por el incremento de la población estudiantil 
secundaria. El mercado laboral podía incorporar a 
los egresados. 

El número de profesionales que emigran se 
incrementa. Definitivamente EE.UU. aparece como 
el de mayor atracción. Sin embargo todavía las 
universidades europeas mantienen su atractivo. Este 
atractivo empieza a descender porque las facilidades 
para trabajar y estudiar son limitadas. En cambio, el 
crecimiento económico de los EE.UU. permite que 
los estudiantes puedan estudiar y trabajar. Las becas 
de estudio también se incrementan, en particular, para 
carreras técnicas y médicas. 

Los profesionales que emigran pueden convali 
dar sus títulos o grados académico y trabajar 
legalmente. Muchos médicos se acogieron a esta 
ventaja. Los latinoamericanos exitosos en los 
EE.UU. son los que emigraron en aquellas décadas. 

Luego de la segunda guerra mundial, los 
EE.UU. de Norteamérica emerge no solamente como 
un país con una economía hegemónica, sino también 
académica. Las universidades americanas empiezan 
a atraer estudiantes latinoamericanos que hasta ese 
entonces preferían las universidades europeas, 
incluyendo las del ex bloque socialista. Es la década 
donde empiezan a emigrar profesionales liberales 
entre ellos médicos, ingenieros, abogados, etc. Las 
condiciones laborales son buenas porque existía una 
demanda de estos profesionales. Otros profesionales 
se incorporan a universidades para hacer estudios 
de especialización o de postgrado. Muchos de éstos 
retomaron a América Latina porque también había 
una demanda laboral. Latinoamérica es una región 
atractiva para los que retomaban. Estos al haber 

a. Década del 50 y 60 

En comparación con el caso europeo del oeste, 
éste tiene muchas semejanzas, pero también muchas 
diferencias. 

Hay hasta tres momentos históricos que 
podemos encontrar como antecedentes: a) la década 
del 50 y 60, etapa del inicio de la expansión 
académica; b) la década del 70 y 80, etapa de la 
expansión académica y profesional; e) etapa de la 
consolidación y hegemonía respecto al mercado 
laboral global. 

Latinoamericanos en los EE.UU. de 
Norteamérica 

particular, en los centros de turismo, ha creado una 
demanda laboral que está siendo cubierta por 
inmigrantes peruanos y ecuatorianos, además de la 
inmigración del Magreb (noroeste del Africa). 
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La emigración de profesionales y personal 
calificado de América Latina hacia los EE.UU. no 
solamente continúa, sino que se incrementa. Tener 
un postgrado en idioma inglés se hace más necesario. 
La demanda para acceder a becas de postgrado es 
mayor, pero la oferta no crece de la misma manera. 
El mercado laboral para profesionales en los EE.UU. 
se restringe; sin embargo, en especialidades nuevas 
que resultan de la globalización, como es la 
informática, tiende a crecer. El mercado laboral es 
más selectivo. La política inmigratoria de los EE.UU. 
favorece a los más calificados, en particular a los 
que tienen doctorados en campos técnicos. Hay 
mayor número de cuotas vacantes de inmigración 
para los altamente calificados. Esto es aplicable a 
todos los países. El desmoronamiento del bloque 
socialista implica también emigración de los más 
calificados a los EE.UU. Estos se convierten en los 

c. Década del 90 

El mercado laboral se hace más selectivo, es 
decir, aquellos que están mejor preparados tienen 
mayores ventajas y posibilidades de ingresar al 
mercado laboral. El porcentaje es igual o ligeramente 
menor a los que han hecho especializaciones o 
estudios de postgrado que retoman a sus países o 
buscan trabajo en algún otro país latinoamericano. 

Las limitaciones en el mercado laboral hacen 
que especializarse en una universidad norteameri 
cana sea cada vez más urgente. Cada vez hay mayor 
demanda para becas y hay menor número de 
vacantes. Los que logran conseguir becas son 
mayoritariamente los egresados de universidades 
privadas de prestigio. Los que no acceden a las becas 
se quedan a competir en un mercado laboral 
restringido. Muchos profesionales se ocupan en 
tareas para las que no han sido preparados. 

esto ocurre, las universidades privadas empiezan su 
consolidación y crecimiento cualitativo. El mercado 
de trabajo para los profesionales que egresan de 
universidades nacionales se restringe y se amplía 
para los egresados de las universidades particulares. 

La mayor parte de las becas de estudio y los 
contratos de trabajo en el mercado americano y 
europeo incorpora a los egresados de universidades 
particulares. 

La crisis económica que empieza en varios 
países latinoamericanos estimula la emigración de 
muchos profesional, especialmente técnicos. 
Empieza la etapa en que estos profesionales prefieren 
quedarse en los países de destino porque los 
gobiernos militares no estimulan al retornante, 
además el mercado laboral se restringe. 

En la década del 80 la esperanza de retomar de 
muchos profesionales por la apertura democrática 
de varios países de Latinoamérica se abre; sin 
embargo, dura poco este entusiasmo porque continua 
la crisis económica. Obtener una beca para estudiar 
en los EE.UU. o conseguir un contrato de trabajo se 
hace muy atractivo. En el caso peruano han emigrado 
más de 500,000 al exterior. Un 45% de ellos en los 
EE.UU. El perfil de os emigrados es mayoritaria 
mente profesional, muchos de ellos son pioneros, 
luego les seguirán sus parientes. 

En las universidades nacionales de América 
Latina sigue la crisis académica. La mayoría de los 
países están bajo dictaduras militares. Continúan las 
revueltas estudiantiles. Mientras las universidades 
privadas siguen afianzándose. El mercado laboral 
es restringido, entonces la emigración de profesio 
nales y personal calificado de empresarios continuo. 
Definitivamente el mejor mercado laboral está en 
los EE.UU. Hay mayor demanda laboral calificada 
y la oferta empieza a disminuir, porque no solamente 
emigran profesionales latinoamericanos, sino 
también de Asia, como también de países europeos. 
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Los que se Fueron: Peruanos en los EE.UU. de Nortea 
mérica. Fondo Editorial PUCP. 1990. 

Hasta después de la segunda guerra mundial, 
Europa del oeste es un continente de emigrantes, en 
particular hacia América Latina y los EE.UU. de 
Norteamérica y el Canadá. 

Europa del Oeste 

2 
Las subregiones en América Latina: 

características de la emigración. 

A diferencia de Europa, los peruanos que 
emigran a los EE.UU. son de todas las clases sociales, 
excepto la población campesina y de la clase baja 
urbana. En ese país se encuentran la mayoría de los 
estudiantes, en particular del postgrado y los 
profesionales exitosos, entre ellos empresarios, 
médicos, ingenieros, economistas, etc., como lo 
demostraremos en el punto No. 4 y 5 del presente 
informe. 
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Como en el caso de Europa, son ciertas 
ciudades en las que se han concentrado los peruanos. 
De acuerdo a nuestras estimaciones publicadas en 
19908• Las proyecciones poblacionales de los 
peruanos son como sigue: 

Desde la década del sesenta, los EE.UU. de 
Norteamérica emerge como el gran destino emigra 
cional de los peruanos, sustituyendo a la hegemonía 
europea. 

De l '855,000 migrantes peruanos en el 
exterior, el 45%, es decir aproximadamente 850,000 
residen en este país. 

Peruanos en los EE.UU. 

nuevos competidores de los profesionales latinoa 
mericanos. 

Anualmente ingresan a los EE.UU. aproxima 
damente un millón de inmigrantes; la inmensa 
mayoría son inmigrantes económicos, entre ellos 
grandes cantidades de ilegales. Muchos profesiona 
les emigran como turistas y se quedan más allá del 
permiso concedido y se convierten en ilegales y 
entran al mercado laboral manual, para competir con 
migrantes económicos. 

En los últimos años la deserción universitaria 
ha crecido, en particular en las universidades 
particulares por el costo de la educación, que en 
algunos casos es similar a lo que se paga en 
universidades de prestigio medio en los EE.UU. y 
Europa. Por razones de la crisis académica y 
económica en universidades nacionales también la 
deserción se ha incrementado. Para el que abandona 
la universidad le quedan dos caminos: a) tratar de 
ingresar al mercado laboral en su país en desventaja 
con los egresados y graduados; b) emigrar a otro 
país, en particular a Europa o a los EE.UU. Aquellos 
que son descendientes de europeos pueden solicitar 
pasaporte del país de sus padres o abuelos. Esto es 
cada vez más común en los países del cono sur de 
América Latina que tienen ascendencia europea. 
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SEXO OCUPACION 
M IF Profesi Tecnic .. Estudiantes Empleados Emol.Comerc. Otros Total 
1,326 l 1,755 518 71 737 571 99 985 3,081 

b. Subregión andina: Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. 

Los países en orden cuantitativo respecto a su 
población migrante total son: Ecuador, Colombia, 
Perú, Venezuela y Bolivia. 

Destinos de emigración: España, Italia, 
Alemania, Francia, Holanda, Suiza, Inglaterra y los 
países escandinavos. 

Los volúmenes de emigrantes profesionales y 
los que hacen especializaciones y postgrados también 
son menores en comparación a los que se dirigen a 
los EE.UU. de Norteamérica. 

Los profesionales y personal calificado 
ecuatoriano se dirigen mayoritariamente a España 
(aproximadamente 15,000 es decir, un 15% de la 
población emigrante total que se estima en 150,000). 
Otro país preferido de destino es Italia y en menor 
proporción otros países. 

Los colombianos se dirigen mayoritariamente 
a España, Italia, Inglaterra y luego en menor 
proporción a otros países. 

Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, 
Portugal y los países escandinavos. 

Los volúmenes y de profesionales que emigran 
para trabajar o hacer postgrados y especializaciones 
son menores en comparación a los que se dirigen a 
los EE.UU. de Norteamérica. La mayoría de los 
migrantes son económicos. El caso de México es 
relativamente distinto, porque una buena cantidad 
son profesionales que se dirigen a España e Italia. 

a. Subregión México, América Central y el 
Caribe: 

Comprende los siguientes países en impor 
tancia cuantitativa: México, El Salvador, Cuba, 
República Dominicana, Haití, Jamaica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. 

El destino final de los emigrantes de estos 
países mayoritariamente es España, Italia, Inglaterra, 

a. Subregión México, América Central y el 
Caribe 

b. Subregión países andinos 
c. Subregión del cono sur 

A partir de la década del 60 empieza la 
inmigración, en particular de las excolonias 
británicas y francesas, como también de América 
Latina. Desde aquella década Europa es un 
continente de inmigración. Existen dos tipos de 
inmigrantes: a) los profesionales; b) los trabajadores 
manuales. Los estudiantes que van con el objetivo 
de hacer estudios de especialización o un postgrado, 
no son definidos como inmigrantes, pero es la década 
en que universidades europeas reciben a gran número 
de latinoamericanos. 

No contamos con cifras sobre la emigración 
profesional y personal calificado. Cada país cuenta 
con cifras globales que indican solamente cuantos 
profesionales emigran de sus países a otros en el 
mundo. 

Para establecer los volúmenes de emigración 
profesional hacia Europa, podemos dividir los países 
latinoamericanos en tres subregiones: 
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Se estima en 30'000,000 la población latinoa 
mericana en los EE.UU. de Norteamérica. De 
acuerdo a la revista chilena "Qué pasaen su página 
44 del mes de mayo dice que "la población 
económicamente activa es de 13'100,000. De esta 
cantidad el 10% son profesionales egresados de 

EE.UU. de Norteamérica 

Los chilenos hacia España, Italia, Inglaterra y 
los países escandinavos. 

Los paraguayos emigran en menor proporción 
que los países antes mencionados. 

Hasta antes del desmoronamiento del bloque 
socialista, muchos estudiantes se dirigían a Rusia, 
Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia. Los expaíses 
socialistas no fueron destinos de profesionales ni 
antes ni después de la caída del muro de Berlín. En 
la actualidad son países de emigrantes, en particular 
de profesionales hacia los EE.UU., Canadá y Europa 
del Oeste. 

No se tiene cifras sobre la población latinoame 
ricana en Europa, se estima que hay 17'983,000 no 
nacionales en la Unión Europea (Pág. 190: World 
Migration Report 2000 OIM), de los cuales el 20% 
proceden de América Latina. 

La migración neta en la Unión Europea en 1998 
fue de 378,687 (Pág. 1991 Idem). Los que solicitan 
asilo ese año ascendía a 430,000. 

Se estima que en el futuro, la población 
profesional y calificada seguirá emigrando por las 
desigualdades económicas entre los países europeos 
y latinoamericanos. Entre los países europeos que 
atraerá más inmigrantes está Alemania, que por 
ejemplo abrirá 30,000 puestos de trabajo en 
informática y telecomunicaciones en los próximos 
3 años. 

c. Países del cono sur: Brasil, Argentina, 
Paraguay, Uruguay y Chile. 

Históricamente estos países han estado 
vinculados a Europa, porque la mayoría de la 
población tiene ascendencia europea. Esta condición 
les ha permitido tener doble nacionalidad que en los 
últimos 20 años las han activado para emigrar a los 
países europeos. 

En comparación a los países andinos y 
centroamericanos, México y el Caribe, los emigran 
tes del cono sur son mayoritariamente profesionales, 
aunque no necesariamente encuentran trabajo en los 
campos para los que han estado preparados. La razón 
es la escasa oferta para profesionales de países no 
comunitarios. 

Los países europeos que muestran mayor 
número de inmigrantes profesionales son: Argentina, 
cuyos emigrantes tienen como destino Italia, España 
e Inglaterra y en menores proporciones los demás 
países. 

Los uruguayos también se dirigen mayoritaria 
mente a España, Italia, Alemania y los demás países. 
Los brasileños a Portugal, España e Italia y los otros 
países. 

Para los profesionales y estudiantes peruanos, 
tenemos datos estadísticos entre 198588 (primer 
trimestre). 

Entre los países andinos, el Perú muestra una 
emigración media hacia Europa. Entonces podemos 
relativamente generalizar este dato a los demás países 
andinos. 

En relación a los colombianos, la mayoría de 
ellos se han dirigido hacia España, Italia, Inglaterra 
y en menor proporción a otros países. 

La proporción de emigrantes venezolanos y 
bolivianos es menor, porque éstos se dirigen 
mayoritariamente a los EE.UU. y Argentina 
respectivamente. 

XIV Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 106 



b. Región andina: Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia 

La emigración desde esta subregión es 
posterior a la primera subregión. Es a partir de la 
década del 70 que empieza la emigración. Las 
razones son las constantes crisis económicas, el 
desempleo y la violencia política, en particular, en 
Colombia desde la década del 60 y el Perú en la 
década del 80. 

Entre los países que muestran mayor porcentaje 
de emigración en orden de importancia están: 

Ecuador, en los últimos 3 años el volumen de 
emigrantes se ha incrementado por razones de la 
inestabilidad política, el empobrecimiento y el 
desempleo. Se estima en 1 '000,000 la población 
emigrante en los EE.UU. 

Colombia, siendo la mayor razón la violencia 
política y últimamente la crisis económica y el 

la tercera parte. Esta población es predominante 
mente laboral, la mayor parte son refugiados 
económicos. 

Cuba muestra la mayor cantidad porcentual de 
emigrantes profesionales entre los países de América 
Central, México y el Caribe. 

República Dominicana y Haití, países que 
cuentan con gran número de emigrantes, tanto de 
profesionales, como migrantes laborales. 

Jamaica y otros pequeños países del Caribe 
también muestran cada vez mayor emigración con 
la diferencia de que tienen menos profesionales en 
comparación a los países antes mencionados. 

Otros países de América Central con mayores 
índices de emigración son Honduras, Guatemala y 
Nicaragua, países que han sufrido la violencia 
política en la década del 70 y 80. 

Costa Rica y Panamá muestran menor cantidad 
de emigrantes. 

a. La subregión de México, América Central y 
el Caribe 

Vinculado históricamente a los EE.UU. desde 
comienzos del siglo XX, afianzándose después de 
la segunda guerra mundial como gran destino 
migracional de América Latina. 

México aparece de lejos como el país de mayor 
emigración por la cercanía. El 67% de los latinoame 
ricanos en EE.UU. son procedentes de México. Ese 
67% representa a unos 20'000,000. Si consideramos 
que el 50% de esa población constituye la PEA 
(población económicamente activa), esta asciende a 
10'000,000 y el 10% es profesional, es decir, 
1 '000,000. Además se estima que el 10% son 
estudiantes. El restante 80% es migrante económico. 

El Salvador es el segundo país que muestra 
mayor número de emigrantes, alrededor de 
2'000,000 de una población de 6'000,000, es decir, 

universidades latinoamericanas. Se calcula que la 
región invirtió más de 39'000,000 de dólares en la 
formación de profesionales, si se parte que cada 
profesional costó 30,000 dólares promedio, un 
capital que los norteamericanos se ahorraron", 

Siguiendo los datos de la revista, se trata de 
más de 1 '300,000 profesionales latinoamericanos 
que actualmente trabajan en los EE.UU. de 
Norteamérica. La gran mayoría de ellos son 
profesionales de la salud, abogados, economistas, 
ingenieros, etc. 

Los EE.UU. fue desde la década del setenta el 
gran mercado laboral de profesionales latinoameri 
canos y seguirá siéndolo, el número de profesionales 
se incrementará en el futuro, aunque habrá más 
restricciones para preservar el derecho de los propios 
americanos. 

Siguiendo la subregionalización aplicada para 
el caso europeo y para el caso de los EE.UU. de 
Norteamérica, tenemos los siguientes: 
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muchos argentinos hayan aprovechado de esta 
situación para ingresar al mercado laboral profe 
sional norteamericano. La proporción de pro 
fesionales argentinos en los EE.UU. es mayor al 10% 
promedio de otros países. Se estima en aproximada 
mente 100,000 la población emigrante. 

Chile, las características emigratorias son 
similares al caso argentino, es decir, hay mayor 
porcentaje de migrantes profesionales como también 
de estudiantes. La estabilidad económica y política 
del país no estimula la emigración. Esto fue en mayor 
volumen durante la época de la dictadura militar, 
los destinos fueron los países europeos del oeste, 
Australia, Argentina, los EE.UU. y los otros países 
latinoamericanos. Se estima en 90,000 la población 
emigrante fuera de la Argentina. 

Brasil, país de donde recién hace aproximada 
mente 15 años empieza la emigración a los EE.UU. 
Las características son diferentes al caso chileno y 
argentino; es una emigración laboral o económica. 
Se estima en mas de 100,000 brasileños en los 
EE.UU. de acuerdo a la mayoritariamente revista 
chilena "Que Pasa" (pág. 45, año 2001. 10 de marzo). 

Uruguay, país con una larga historia de 
inmigrantes, pero no de emigrantes, aunque los 
últimos años muchos profesionales han emigrado, 
la razón fundamental es la salarial, porque comparati 
vamente a los ingresos en los EE.UU. por desarrollar 
la misma tarea en Uruguay el salario es menor. Se 
estima en unos 5,000 los uruguayos en los EE.UU. 

Paraguay, país de inmigrantes en su etapa de 
formación, pasa ser de emigrantes a partir de la 
década del 50, el destino mayoritario es la Argentina 
y Brasil y, últimamente, Chile. En los EE.UU. residen 
unos 8,000. Como en el caso brasileño la migración 
es predominantemente laboral. Argentina, es el único país de América del sur 

con el que los EE.UU. tiene un acuerdo migracional 
que le permite ingresar sin visa. Esta situación 
privilegiada ha permitido que en los últimos 1 O años 

c. Sub-región del cono sur: Brasil, Argentina, 
Uruguay, Chile y Paraguay 

Históricamente vinculado a Europa del Oeste. 
En los últimos años, en la medida en que el mercado 
laboral profesional y manual ofrece mayores ventajas 
en los EE.UU. que en Europa, el volumen de 
emigración hacia este país se va incrementado. 
Históricamente los países del cono sur no han sido 
de emigrantes, más bien de inmigrantes de países 
andinos, en particular de Bolivia y últimamente del 
Perú. 

desempleo. Se estima en 3 millones la población 
emigrante en los EE.UU. de Norteamérica. 

Para el caso peruano, las cifras que se indican 
corresponden a mis propias investigaciones que 
vengo realizando desde 1980 (ver la bibliografía al 
final). Se estima en 850,000 la población emigrante. 
De esta población el 10% es profesional, formado 
en el Perú, es decir más de 85,000. Otro 20% son 
estudiantes, 5% empresarios, empleados 12% y el 
restante 53% es migrante laboral. 

Los porcentajes para el caso peruano pueden 
ser aplicados relativamente a los demás países de 
América Latina. 

Venezuela, país de inmigrantes del Perú, 
Ecuador y Colombia, ha pasado a ser de emigrantes, 
no en las mismas proporciones que los tres países 
anteriores. Se estima en 500,000 la población 
venezolana en los EE.UU. 

Bolivia, cuenta con una población emigrante 
pequeña en los EE.UU., se estima en 80,000. La 
inmensa mayoría está en la Argentina, donde se 
estima que reside la tercera parte de la población, es 
decir 2 '000,000. 
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Fuente: Los que se Fueron: Peruanos en EE.UU. de 
Norteamérica. Fondo Editorial PUCP. Teófilo Altamirano 

mica del país. A mayor crisis económica y 
política, mayor saldo migratorio y viceversa. 

b) El año 1985 al 87, corresponde al período de 
relativa estabilidad política y de crecimiento 
económico. A partir de 1987, además de que 
la violencia política empezaba a incrementarse, 
comienza la recesión y la inflación, incremen 
tándose en los años 1988, 1989 y 1990. 
Podemos ver claramente el incremento de la 

Del diagrama se desprenden los siguientes 
argumentos: 
a) El diagrama muestra objetivamente la existen 

cia de una correlación entre volumen de 
emigración y la estabilidad política y econó 

(*) Diagrama elaborado por el autor en base a información estadística de la Dirección de Migraciones y 
Naturalización, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

LOS QUE SE FUERON Y NO REGRESARON: SALDO MIGRATORIO 1985-2001 

DIAGRAMA No. 1 

En 1980, la población peruana en el exterior 
era de solamente 500,0009 . Para 1992, se había 

elevado a 1'100,000 (Altamirano, 1996, pág. 50). 
En 1996, ascendía a 1 '480,000 (op. Cit). Para el año 
2001, hasta agosto se estima en 1 '855,000 como la 
población total de peruanos que viven en el exterior. 

El diagrama siguiente nos ilustra la evolución 
de la emigración en los últimos 15 años 

3 
Los últimos 15 años 
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emigración anual con cifras sin precedentes en contribuyen a incrementar la emigración hasta 
la historia. que en 1999 se eleva a 70,909. 

c) La herencia " García" que es asumida por el g) 1999, es período de campaña electoral. A 
gobierno de Fujimori en 1990, es de 75,000 través de una serie de artificios ilegales, 
emigrantes. El primer gobierno de Fujirnori Fujimori decide su candidatura para el tercer 
representa una estabilidad en la emigración, período. El panorama político es inestable y vari 
con un ligero decrecimiento hasta la captura de gran controversia. Las denuncias al gobierno de 
del líder de sendero luminoso y una relativa provienen de todos los sectores. En el panorama Wa 
estabilización, porque esta captura representó internacional el Perú ocupa, casi siempre, las 
un relativo alivio para los peruanos, en primeras páginas políticas. La recesión se 
particular para aquellos que deseaban emigrar. profundiza, el desempleo incrementa, la 

d) La relativa estabilidad se prolonga hasta 1994. pobreza y la pobreza crónica aumentan de 46% 
Entre 1994 y 1995 se registra un marcado en 1990 al 54% y 14% respectivamente. Se 
decrecimiento de la emigración hasta reducirla produce el fraude electoral en las elecciones 
a solamente 17,886 a julio de 1995, cifra menor del 2000. Se asiste a una segunda vuelta sin 
comparativamente a los 10 años anteriores. candidato opositor. Es el período de mayor 

los~ Esta época corresponde al período de mayor inestabilidad política y la población peruana 
aceptación del gobierno de Fujirnori, principal pierde la confianza en el gobierno. La la 

mente por dos razones: derrota de la violencia emigración aparece como una alterna ti va infd 

política desatada por sendero luminoso y el preferente, en particular para los jóvenes. hao 

MRTA desde 1981 y el logro de la estabiliza h) El año 2000 el Perú experimenta la mayor taza paí~ 
ción y crecimiento económico. Acuérdese que emigracional de la historia, de 70,909 emigran res 

en las elecciones generales Fujirnori tuvo una tes en 1999 se eleva a más de dos veces hasta util, 

aprobación total del 65%. llegar a 183,908, una cifra que relata el que 

e) Entre 199596 se observa en el Perú una panorama de gran inestabilidad política, (los 

estabilidad política y económica, seguida de seguida de una profunda recesión económica 
un crecimiento económico. Sin embargo, y desempleo. 
nuevamente empieza un ligero incremento en i) Las elecciones de junio del 2001, a pesar de 
la emigración de 17,886 a 21,993. 1996 su limpieza y además del rescate de la 
representa para la economía el principio del estabilidad política, no son suficientes para 
fin del crecimiento económico, seguido de reducir la tendencia creciente en la emigración. 
algunas acusaciones y sospechas de la corrup El desempleo y la recesión continúan. Sirnultá 
ción. Empieza la recesión económica, lo que neamente, la demanda para las visas se ha 
nuevamente empieza a "empujar" a la emigra cuadruplicado. El Consulado Americano 
ción de 21,993 a 40,799, cifra similar a uno de soporta tal demanda de visas que el demandante 
los peores años del período de Alan García. es cita para la entrevista dos semanas después 

f) A partir del año 1997, el panorama político, la de haber presentado su solicitud. Es altamente 
corrupción en las esferas del gobierno y la posible que el volumen de la emigración para 
recesión con sus consecuencias en el empleo, el año 2001 sea similar al año anterior, porque 



La información estadística que presentamos en 
los siguientes cuadros han sido proporcionada por 
la RENIEC (Registro Nacional de Identidad). Esta 
información es la única con la que contamos para 
hacer nuestras proyecciones de la población en cada 
país y en cada ciudad de mayor concentración donde 
residen los peruanos. Esta misma metodología he 
utilizado para hacer mis proyecciones en los libros 
que publiqué en 1990, 1994, 1996 y el año 2000ª 
(los títulos aparecen en la bibliografía). 

De acuerdo a esa metodología se observó que 

4 
Distribución poblacional en principales 

países y ciudades en el mundo 

CONTINENTE CANTIDAD 
AFRICA 120 
AMERICA 172,000 
ASIA 12, 160 
EUROPA 42,000 
OCEANIA 720 
TOTAL 227,000 

DISTRIBUCIÓN DE PERUANOS REGISTRADO POR CONTINENTES 

CUADRO No.1 

solamente entre el 8 y 12% de la población emigrante 
se registraba en los consulados para votar en las 
elecciones. Como la registración no es obligatoria, 
la mayoría no se registra. 

Existen peruanos en todos los continentes del 
mundo. Como aparece en el cuadro No. 1, EE.UU. 
de Norteamérica fue y sigue siendo el país de mayor 
recepción. 

Los países receptores, no cuentan con estadís 
ticas apropiadas y casi siempre subestiman la 
población peruana porque no tienen datos sobre los 
ilegales. Por ejemplo, para el gobierno americano 
en el año 2000, solamente había 30,000 ilegales 
peruanos. De acuerdo a informes de los cónsules 
peruanos y de acuerdo a mi información, aproxima 
damente 50% de la población peruana es ilegal o en 
vía de legalización, es decir aproximadamente 
425,000. 

En cuadro No. 2 presentamos proyecciones 
poblacionales en 11 países de mayor concentración 
de peruanos en orden decreciente. Además se 
presentan las ciudades en cada país con mayor 
concentración de peruanos en donde existen 
consulados. 

A continuación presentamos la distribución de 
los peruanos registrados en los cinco continentes. 

las condiciones objetivas y subjetivas para la 
emigración no han cambiado. Si esto se 
mantiene, seremos uno de los países de mayor 
emigración en el mundo. 
Todavía no tenemos información como está 

variando o variarán las demandas de visas en razón 
de los ataques terroristas en Nueva York y 
Washington. 
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PAISES CIUDADES POBLA 
CONSULADOS CIÓN 

REGISTRADA 
ESTADOS NUEVA YORK 25,132 
UNIDOS PATERSON 11,649 

DE LOS ANGELES 10,604 
NORTE MIAMI 10,300 

AMÉRICA WASHINGTON D.G. 6,194 
SAN FRANCISCO 3,313 

CHICAGO 2,097 
HOUSTON 1,765 

ARGENTINA BUENOS AIRES 24,304 
LA PLATA 3,697 
CÓRDOVA 2,866 
MENDOZA 581 

ESPANA MADRID 10,361 
BARCELONA 5,597 

VENEZUELA CARACAS 12,044 
PUERTO ORDAZ 2,808 

CHILE SANTIAGO 11,603 
VALPARAISO 332 

ARICA 278 
IOUIQUE 277 

JA PON TOKIO 2,629 
ITALIA MILAN 3,554 

ROMAGÉNEVA 2,974 
693 

CANA DA MONTREAL 2,089 
TORONTO 1,792 

VANCOUVER 675 
ALEMANIA FRANKFURT 815 

BERLIN 632 
HAMBURG 499 

BOLIVIA LA PAZ 2,007 
SANTA CRUZ 1,015 

COCHABAMBA 428 
BRASIL SAO PAULO 1,397 

CUADRO No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE PERUANOS REGISTRADOS EN LOS 11 PAÍSES Y EN LAS CIUDADES DE MAYOR 
CONCENTRACIÓN 

Datos sobre cantidad de electores peruanos en principales ciudades del extranjero 

ESTADOS UNIDOS DE 85,000 
AMÉRICA 

ARGENTINA 34,000 
ESPANA 17,600 

VENEZUELA 17,200 
CHILE 13,000 
JAPON 11,000 
ITALIA 8,800 

CAN ADA 5,100 
ALEMANIA 4,200 

BOLIVIA 3,500 
BRASIL 3,500 

CUADRO No. 2 

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES CON MAYOR CANTIDAD DE PERUANOS REGISTRADOS 

XIV Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 112 



El cuadro No. 1 nos muestra que la migración 
internacional peruana es predominantemente en las 
tres Américas, América del Norte desde el principio 
(ver Altamirano 1990, pag. 15), desde la década del 
30 del siglo pasado fue el país de mayor recepción. 
Luego en la década del 70 del mismo siglo fue 
Venezuela (emigración de profesionales y personal 
técnico); Argentina por razones educativas. En los 
últimos 1 O años es la Argentina y Chile por razones 
laborales de mano de obra y empleo doméstico. 
Luego Europa partir de la década del 50 y 60 del 
siglo pasado. La migración a Asia es predominante 
mente al Japón y empieza en 1989. Africa y Oceanía 
(preferentemente Australia) han sido continentes 
receptores en pequeñas cantidades desde el 
surgimiento de la migración internacional peruana. 

Las ciudades que aparecen en el cuadro No. 3 
son las que tienen consulados. Estos están ubicados 
en las ciudades donde residen más peruanos. Hasta 
hace lüaños atrás Venezuela era el país que acogía a 
más peruanos después de los EE.UU. de Norteamé 
rica; ahora ha pasado a un 4to. lugar. Argentina en 
las Américas y España en Europa han emergido como 
los países de mayor inmigración de peruanos en los 
últimos años. 

En Países como México, Australia, Costa Rica 
y Panamá también residen muchos miles de 
peruanos. En el caso de México en particular, por 
ser el paso obligado de los que emigran ilegalmente 
a través de la frontera y deciden quedarse en ese 
país. 

Australia fue un destino importante en la 
década del sesenta y setenta debido a su política de 
atraer profesionales, en particular mujeres, para 
compensar la mayoría masculina. En la actualidad 
el gobierno ha impuesto un severo control inmigra 
torio por razones de la crisis del empleo. 

Costa Rica en los años setenta y ochenta 
también atrajo inmigrantes para fomentar la 
agricultura y el turismo. 

Panamá, durante la administración americana 
hasta la década del 70 también atrajo trabajadores 
manuales y profesionales por la escasez de éstos. 

Respecto a la atracción de profesionales en la 
ciencia y tecnología, Europa hasta la década del 70 
y luego los EE.UU. de Norteamérica y el Canadá, 
fueron las regiones que incentivaron la inmigración. 
En cambio países como Argentina, Chile, España e 
Italia en la actualidad son destinos de trabajadores 
manuales preferentemente. 

En Europa, Alemania, Holanda y en menor 
grado Inglaterra son los países que siguen recibiendo 
a profesionales de la ciencia y tecnología. 
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Existe una correlación muy estrecha entre las 
cinco fases de la migración y la composición 
socioeconómica y cultural de los migrantes. 

En la primera fase, los migrantes pertenecían 
a la gran oligarquía terrateniente y de la incipiente 
industria. Desde el siglo pasado, después de la 
independencia, los migrantes se dirigían hacia 
Europa del Oeste, en particular a España e Inglaterra; 
los viajes eran muy largos y por barco. Durante la 
primera y segunda guerra mundial, prácticamente 
no hubo inmigración hacia Europa. Durante la 
reconstrucción, después de la segunda guerra 

Como se puede apreciar en el cuadro, en los 
últimos ochenta años los destinos de la emigración 
han variado de un país a otro; de una región a otra; 
otras han permanecido igual. Desde la década del 
setenta, se amplían los países y regiones de destino, 
hasta que en la fecha prácticamente todos los países 
del mundo son destinos de la emigración; es decir, 
hay peruanos en todas partes del mundo. Es cierto 
que los volúmenes difieren de un país a otro. El 
continente africano no aparece en el cuadro porque 
hay muy pocos peruanos, la mayor parte de ellos 
profesionales que trabajan en organismos internacio 
nales, quienes no son propiamente migrantes. 

Cuadro elaborado por el autor en base a información histórica utilizando el método cualitativo porque 
no existen estudios al respecto. 

* 

Países de EE.UU. EUROPA EUROPA AMERICA CAN ADA AUS JAPON OTROS 
destino DEL DEL LATINA TRALIA 

OESTE ESTE 
Fases 

1920· Estados: España 
1950 New York Inglaterra 

New Italia 
Jersev Francia 

Décadas ldem más: ldem más: Argentina 
Cincuenta lllinois Bélgica Venezuela 
y Sesenta Cslifomia, Alemania 

Florida. 
etc. 

Década ldem más: ldem más: URSS, ldem más: Este del Nory 
del Connectic Holanda Bulgaria, México, Canadá Sureste 

Setenta ut Suiza, etc. Checos lo- etc. 
Washignto vaquia, 
n OC, etc. Yugosla- 

vla, 
Hungría 

Década Todos los ldem más: ldem ldem más: ldem más: Nory Todo del El Caribe, 
del 51 Países Países de Oeste del sureste país Corea, 
Ochenta a Estados Escandina Centro Canadá subconti 
1992 vos América nante 

asiático, 
países 
árabes, 
Israel 

1992 a la Todos los Todos los Todos los Todas las ldem Todo el ldem 
fecha 51 países países de provincias país 

Estados América 
Latina 

CUADRO No.4 

FASES DE LA EMIGRACIÓN Y PAÍSES DE DESTINO* 

5 
Características sociodemográficas y económicas 
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profesionales y trabajadores especializados. De igual 
manera, Australia abre sus puertas a los peruanos, 
en particular a las mujeres jóvenes y solteras de clase 
media por la necesidad de lograr un equilibrio entre 
la población masculina y femenina. 

En la cuarta fase, casi todas las clases sociales 
ya estaban representadas, desde pastores de ovejas 
en el oeste norteamericano hasta miembros de la gran 
oligarquía. En esta época predominantemente la 
clase media emigra en grandes cantidades. Los 
destinos de emigración se amplían a todos los estados 
en los EE.UU. de Norteamérica. Por primera vez los 
países escandinavos reciben a peruanos, en particular 
a los refugiados políticos y trabajadores manuales. 
De igual manera, Europa del Este siguió recibiendo 
a estudiantes. Los países de América Central 
empiezan a recibir peruanos como trabajadores 
profesionales y calificados, y no calificados, éstos 
últimos, con el objetivo de llegar a los EE.UU. de 
Norteamérica. El Canadá también recibe trabajado 
res manuales y profesionales que se dirigen 
mayoritariamente al este. 

En la segunda mitad de la década del ochenta, 
Japón recibe a miles de trabajadores manuales nikeis, 
muchos de ellos profesionales. Posteriormente 
reciben también a mujeres nikeis, la mayor parte de 
ellas de clase media. 

En números menores llegan a otras regiones 
como el Caribe, Sur de Asia, países árabes e Israel. 
En esta década prácticamente había peruanos en 
todos los países del mundo. Es la década donde las 
mujeres se incorporan plenamente a la emigración; 
muchas de ellas de pueblos rurales y ciudades 
pequeñas de la sierra y la costa. 

En la quinta fase, la emigración se ha converti 
do en una opción para todas las clases sociales y los 
grupos culturales del Perú, excepto los pobres 
crónicos y los nativos de la Amazonia, aunque 
algunos de ellos han emigrados a los países vecinos, 

mundial, nuevamente empezó la emigración también 
de la oligarquía peruana. 

El otro destino migracional fue los EE.UU de 
Norteamérica a donde llegaron los primeros 
trabajadores manuales como obreros quienes se 
dirigieron hacia Nueva York y N ew Jersey. También 
como en el caso europeo, algunos miembros de la 
oligarquía se dirigieron hacia este país. 

En la segunda fase, la composición socioeconó 
mica y cultural de los emigrantes peruanos fue 
similar a la etapa previa; sin embargo, empezaba Ja 
emigración de miembros de la clase media, entre 
ellos profesionales liberales, medianos empresarios, 
estudiantes. Estos se dirigen mayoritariamente a los 
EE.UU. de Norteamérica, país que experimentaba 
un crecimiento económico y poblacional. La 
emigración a Europa del Oeste seguía siendo 
preferentemente de la oligarquía, aunque en la 
década del sesenta, Francia recibió a muchos 
estudiantes. Eran las épocas en que, haber estado en 
Europa del Oeste era símbolo de prestigio. En los 
últimos años del sesenta y debido a la recuperación 
económica de Europa del Oeste, algunos profesio 
nales y trabajadores especializados se incorporaron 
a la emigración. Esta fue la década donde muchos 
profesionales, en particular técnicos y trabajadores 
manuales emigraron a Venezuela. A Argentina viajan 
muchos estudiantes por las facilidades que las 
universidades ofrecían. 

En la tercera fase, la emigración se hizo 
extensiva a la gran clase media y algunos trabaja 
dores manuales quienes se dirigieron mayoritaria 
mente a los EE.UU. de Norteamérica por las enormes 
ventajas laborales y económicas que ofrecía. Europa 
del Oeste siguió recibiendo a inmigrantes; los 
destinos se ampliaron a otros países. Fue la época 
de apertura a los países socialistas, esta emigración 
no fue laboral sino por razones educativas. Canadá 
también se convirtió en el destino de muchos 
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ZONA AMERICA AMERICA AME RICA EUROPA ASIA AFRICA OCEA 
GEOGRÁFIC DEL DEL DEL SUR NÍA 

A/ NORTE CENTRO 
GRUPO 

DE EDAD 
00 a 10 años 36,473 3,922 42,535 8,652 1,687 41 31 
11 a 20 años 14,044 1,347 10,165 2,037 263 3 15 
21a30 años 31,136 4,547 47,815 7,274 1,038 13 42 
31a40 años 41,961 5,340 54,101 9,442 1,183 32 36 
41a50 años 34,423 4,125 37,996 6,124 679 32 31 
51 a 60años 23,542 2,342 17,640 3,786 364 16 31 
61 a 70años 17,093 1,252 8,144 2,688 158 9 27 
71a80 años 19,031 2,193 19,032 3,825 418 9 27 
81 añosa más 2,192 124 793 239 15 1 2 

TOTALES 219,895 25,192 238,221 44,067 5,805 156 242 

ENTRADA DE PERUANOS POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN PAÍS 
DE PROCEDENCIA, 1999 

CUADRO No. 5 

Estadística registrada en 1999, se refiere a "entrada 
de peruanos por edad, según país de procedencia" a 
los que retornaron al Perú en ese año. Esta 
información se aplica todos los peruanos. 

Nótese que los EE.UU y América del Sur son 
los lugares de donde retoman la mayor parte de 
peruanos, seguido de Europa y América Central, de 
los otros continentes son muy escasos. Estas 
cantidades reflejan el número total de peruanos que 
viven en esos países y regiones. 

Se concluye además que más del 50% de 
retornantes están entre los 20 y 40 años, es decir son 
jóvenes en edad productiva. 

El cuadro siguiente nos indica las siguientes 
cifras: 

en particular al Brasil. Actualmente hay peruanos 
de distintas clases sociales en todos los países del 
mundo, incluso en el Africa. 

La única región a donde se ha discontinuado 
la emigración es a los países ex socialistas. En los 
últimos ocho años peruanos de clase mediabaja en 
particular mujeres, han emigrado a Chile y 
Argentina. 

Los valores culturales como son: la lengua, la 
comida, la música, el arte, el baile, etc., han sido 
"transportados" por los peruanos a todos los confines 
de la tierra; es decir, la cultura peruana está en 
proceso de globalización. El migrante peruano se 
ha convertido en el promotor más activo de la cultura 
peruana en el exterior. 

De acuerdo a la Dirección General de Migra 
ciones y Naturalización: Unidad de Informática y 
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El saldo migratorio es la diferencia entre entradas y salidas. Se considera a ese saldo como población 
emigrante. Sin embargo, esto es relativo porque pueden haber casos en que las personan salen del Perú por 
uno o más años y luego retornan, aunque es probable que eso suceda con pocos. 

ZONA AMERICAD AMERICA AME RICA EUROPA ASIA AFRICA OCEA 
GEOGRÁFI EL NORTE DEL DEL SUR NÍA 

CA/ CENTRO 
GRUPO 

DE EDAD 
00 a 10 años 39,409 4,829 33,752 7,653 1,309 30 85 
11 a 20 años 17,700 2,121 15,390 3,358 501 4 27 
21 a 30 años 40,171 6,653 66,903 9,870 1,303 16 70 
31 a 40 años 51, 152 7,084 69,276 11,528 1,293 32 43 
41 a 50 años 40,170 5,226 47,144 7,298 739 45 32 
51 a 60años 28,452 3,176 22,652 4,788 487 31 40 
61a70años 18,618 1,587 9,461 2,951 227 16 30 
71 a 80 años 9,528 653 3,235 1,230 74 8 19 

81 años a más 2,420 171 970 290 16 4 8 

TOTALES 247,620 31,500 268,783 48,966 5,949 186 354 

SALIDA DE PERUANOS POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN PAÍS DE DESTINO 1999 

CUADRO No. 6 

Este es un error de la Dirección de Inmigración y 
Naturalización del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Similar característica al cuadro No. 5 ocurre 
en el cuadro No. 6. Los lugares de mayor salida son 
América del Sur y los EE.UU. con cifras menores a 
otras regiones. 

De igual manera a las entradas, las "salidas" 
se refieren a la cantidad de peruanos que emigran 
durante el año 1999 con destino a distintos países y 
regiones. Nótese que en todos los destinos, hay más 
peruanos que se dirigen a esos países o regiones de 
los que retoman. Respecto al año 1999, existe una 
diferencia entre el diagrama No. 1 y el cuadro No. 
4. Mientras en el diagrama se indica como saldo 
migratorio en 70,909 en el cuadro se indica 68,780. 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

AN~ 

dom 

ANO 

EDAD MIGRANTES PROMEDIO ESTRUCTURA% 
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 498,646 222,160 276,486 100.00 44.56 55.45 
00-09 27,485 13,882 13,603 5.61 2.78 2.73 
10-19 43,124 20,336 22,788 8.65 4.68 4.57 
20-29 116,749 50,595 66,154 23.41 0.15 13.27 
30-39 122, 183 58,109 64,074 24.50 1.65 12.85 
40-49 83,369 38,443 44,926 18.72 7.78 9.01 
50-59 52,031 21,047 30,984 40.43 4.22 6.21 
60-69 33,642 12, 138 21,504 6.75 2.48 4.31 
70-79 17,532 6,551 10,981 3.52 1.36 2.20 
80 Y+ 2,531 1,059 1,472 0.51 0.25 0.30 

CUADRO No. 8 

MIGRANTES PERUANOS POR GÉNERO 

indica que el 70% de inmigrantes peruanos son 
mujeres. 

Nótese en el Cuadro No. 7 que el mayor saldo 
migratorio lo tiene América del Sur, en donde los 
destinos más importantes son Argentina y Chile, 
desplazando al tradicional destino mayoritario, los 
EE.UU. de Norteamérica a un segundo plano. 

Otro dato sociodemográfico importante es la 
distribución por género y la distribución por edad. 
Nótese que la población femenina supera ala 
masculina, 44.55 y 55.45 respectivamente. Esta 
diferencia se consolidó en los últimos 10 años, en 
particular entre los peruanos en Argentina y Chile, 
donde de acuerdo a los consulados en esos países se 

ZONA AME RICA AMERICA AMERICA EUROPA ASIA AFRICA OCEA 
GEOGRÁFI DEL DEL DEL SUR NÍA 

CA/ NORTE CENTRO 
GRUPO 

DE EDAD 
00 a 10 años -2,936 -907 3,783 999 378 11 -54 
11 a 20 años -3,656 -774 -5,225 -1,321 -238 -1 -12 
21a30 años -9,035 -2,106 -19,088 -2,596 -265 -3 -28 
31 a 40 años -9, 191 -1,744 -15,176 -2,086 -110 o -7 
41 a 50 años -5,747 -1, 101 -9, 148 -1,174 -60 -13 -1 
51 a 60años -4,910 -834 -5,012 -1,002 -123 -15 -9 
61 a 70años -1,525 -335 -1,317 -263 -69 -7 -3 
71 a 80 años 9,503 1,540 15,797 2,595 344 1 8 

81 años a más -228 -47 -177 -51 -1 -3 -6 

TOTALES -27,725 -6,308 -30,562 -4,899 -144 -30 -112 

SALDO MIGRATORIO DE PERUANOS POR GRUPOS DE EDAD, 1999 

CUADRO No. 7 
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El cuadro No. 10 nos revela los porcentajes 
de las cifras absolutas del cuadro No. 9. Una de las 
razones de la creciente incorporación de las mujeres 
en la emigración es laboral (manual y empleo 
doméstico). La atención a personas de la tercera edad 

ANOS ENTRADAS SALIDAS SALDO MIGRATORIO 
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

1991 100.00 54.12 45.88 100.00 53.79 46.21 100.00 52.28 47.72 
1992 100.00 54.57 45.43 100.00 54.15 45.85 100.00 51.80 48.20 
1993 
1994 100.00 54.97 45.03 100.00 54.19 45.81 100.00 48.93 51.07 
1995 100.00 54.13 45.87 100.00 53.34 46.66 100.00 31.35 68.65 
1996 100.00 51.25 48.75 100.00 51.01 48.99 100.00 45.73 54.27 
1997 100.00 50.63 49.37 100.00 49.98 50.02 100.00 41.41 58.59 
1998 100.00 50.07 40.03 100.00 49.45 50.55 100.00 41.00 58.80 
1999 100.00 49.13 100.00 100.00 
2000 100.00 48.08 51.88 100.00 48.20 51.88 100.00 45.59 54.41 

CUADRO No. 1 O 

PERÚ: ENTRADAS, SALIDAS Y SALDO MIGRATORIO DE PERUANOS, 1991-2000% 

y los trabajos en hospitales y tiendas comerciales 
requieren de permanente mano de obra femenina. 

Los países que incorporan a estas trabajadoras 
en mayor cantidad son: Argentina, Chile, España e 
Italia. Países en los que el volumen de emigración 
se ha incrementado los últimos años. 

ANOS ENTRADAS SALIDAS SALDO MIGRATORIO 
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

1991 309,136 167,318 141,818 377,485 203,052 174.433 68,349 35,734 32,615 
1992 323,585 176,567 147,018 380,480 206,039 174,441 56,895 29,472 27,423 
1993 
1994 437,554 240,522 197,032 502,514 272.309 230.205 64,960 31,787 33,173 
1995 495,489 268,209 227,280 513,315 273,797 239.518 17,846 5,588 12,238 
1996 488,168 250,180 237,986 510,161 260,238 249.923 21,993 10,058 11,935 
1997 535,954 271,342 264,612 576,753 288,236 288.517 40,799 16,894 23,905 
1998 607,840 304,369 303,471 653,992 323,382 330,610 46,152 19,013 27,139 
1999 537,485 264,079 273,406 608,394 295.782 312,612 70,909 31,703 39,206 
2000 612,920 300,206 312,714 796,828 384.047 412,781 183908 83,841 1000,067 

ENTRADAS, SALIDAS Y SALDO MIGRATORIO DE PERUANOS, 1991-2000 

CUADRO No. 9 

mujeres emigrantes supera al de varones, esta 
tendencia se acentúa en el año 2000 porque el número 
de mujeres emigrantes supera al de los varones en 
16,224 que representa a un 9% más. 

A continuación presentamos el Cuadro No. 9 
que nos muestra la evolución de entradas y salidas 
hacia y del Perú en los últimos lüaños, que también 
aparece en el diagrama No. 1.Respecto a la 
emigración por género, desde 1994 el número de 
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Trabajadores manuales y servicios doméstico. * 

POBLACION EMIGRANTE SEGUN OCUPACION ACTUAL(%) 
Profesionales 20% 

Técnicos 7% 
Estudiantes 15% 
Empleados 15% 

Empresarios/Comerciantes 5% 
Otros* 48% 
Total 100% 

CUADRO No. 12 

Se refiere a trabajadores manuales entre los varones y el empleo doméstico entre mujeres, además de 
trabajos en el sector servicios (trabajo en restaurantes, limpieza privada y pública, venta de productos 
en tiendas, restaurantes), agricultura, pastoreo, jardinería, construcción, etc. En este rubro se incluye a 
los desocupados y los subocupados. 

* 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
Profesionales 11,717 

Técnicos 3,461 
Estudiantes 16,961 
Empleados 13,887 

Empresarios/Comerciantes 3,025 
Otros* 33,656 
TOTAL 92,707 

CUADRO No. 11 

POBLACIÓN EMIGRANTE POR OCUPACIÓN PREVIA 

las ocupaciones previas a la emigración, corno 
también los porcentajes en las ocupaciones de los 
rnigrantes no se hayan alterado, aunque el número 
total de rnigrantes se ha incrementado, como se 
muestra en el cuadro No. 9. 

Los datos que se muestran solo corresponden 
a la población registrada en el Jurado Nacional de 
Elecciones para el año 1996. 

Respecto a la ocupación previa y ocupación 
en la actualidad, solamente contamos con datos que 
proporciona el documento "Situación de la Comuni 
dad Peruana en el Exterior" de la Dirección de 
Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores para el año 1996. La información que 
presentamos se refiere solo a los EE.UU. de 
Norteamérica. 

Es altamente probable que los porcentajes de 
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N078% 

SEXO EDAD CLASE SOCIAL 
TOTAL MASCULINO FEMENINO 18/25 26135 36145 46165 ALTA/MEDIA BAJA BAJA 

% AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS SUPERIOR INFERIOR 
SI 21 24 18 15 21 21 27 27 28 10 
NO 78 75 81 85 78 79 69 71 71 89 
NS/NC 1 1 1 .. 1 4 2 1 1 
TOTAL 100 % 
VERTICAL 

Dígame, ¿tiene Ud. a sus padres, hermanos o hijos trabajando fuera del país? 

SI TIENE FAMILIARES TRABAJANDO EN EL EXTERIOR 

GRAFICO No. 1 

y el desempleo en particular de jóvenes que 
terminaron sus estudios y entre los que han terminado 
la secundaria y no tienen la oportunidad de estudiar 
o trabajar. 

La Empresa D ATUM, tiene los siguientes datos 
respecto a la migración laboral, tema de interés en 
los últimos 20años y con mayor importancia en los 
últimos 5 años por razones de la recesión económica 

Los datos son solamente de aquellos que declararon sus ingresos que representan a más del 50% de los 
registrados. 

NIVEL DE INGRESO 
Menos de US$ 5,000 2,697 
De US$ 5,000 a 9,999 3,499 

De US$ 10,000 a 14,999 4,621 
DE US$ 15,000 a 24,999 1O,161 
De US$ 25,000 a 34,999 9,499 
DE US$ 35,000 a 49,999 9,909 
DE US$ 50,000 a 7 4,999 7,825 
DE US$ 75,000 a 99,999 2,534 
DE US$ 100,000 ó más 2,122 

TOTAL 52,867 

CUADRO No. 13 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ANUALES* 
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*BELGICA, ARUBA, FRANCIA, URUGUAY, PANAMÁ, INGLATERRA, etc. 
Fecha de campo: Del 9 al l l de julio de 1999 
Base: Total de entrevistas: 85 
Ambito geográfico: La Gran Lima (incluye Callao) 

VERTICAL: 1 TOTAL MUL TIPLE: 

ESTADOS UNIDOS 57 
ARGENTINA 24 

ESPANA 11 
JA PON 11 

ALEMANIA 8 
VENEZUELA 7 

ITALIA 6 
CHILE 4 

MEXICO 4 
AUSTRALIA 2 

BRASIL 1 
OTRO* 7 

TOTAL% 

¿En qué países se encuentra trabajando sus familiares? 

-SÓLO A LOS QUE TIENEN FAMILIARES EN EL EXTERIOR- 

GRAFICO No. 2 

PAÍSES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO SUS FAMILIARES 
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N065% 

5135% 

Del 9 al 11 de julio de 1999 
85 
La Gran Lima (incluye Callao) 

Fecha de campo: 
Base: Total de entrevistas: 
Ambito geográfico: 

100% 1 TOTAL VERTICAL: 

65 NO 
35 SI 

Dígame ¿recibe su hogar dinero por parte de sus familiares que trabajan en el exterior? 

SÓLO A LOS QUE TIENEN FAMILIARES EN EL EXTERIOR- 

GRAFICO No. 3 
SI SU HOGAR RECIBE DINERO POR PARTE DE SUS FAMILIARES EN EL EXTERIOR 

Los gráficos No. 1 y No. 2, confirmaron la proporción de la población en los países señalados, aunque 
en el caso de los EE.UU. de Norteamérica supera en 12% más el volumen de la población que es del 45% de 
la población total de emigrantes. 
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Del 9 al 11 de julio de 1999 
(44) 

La Gran Lima (incluye Callao) 

Fecha de campo: 
Base: 
Ambito geográfico: 

100% TOTAL VERTICAL: 

PAIS TOTAL% 
ESTADO UNIDOS 32 

ES PANA 16 
JA PON 14 

ARGENTINA 11 
ITALIA 9 

AUSTRALIA 5 
ALEMANIA 5 

OTRO 7 
NS/NC 2 

¿A qué país piensa ir a trabajar? 

PAÍS AL QUE PIENSA IR A TRABAJAR 
SOLO A LOS QUE TIENEN PLANEADO IRSE A TRABAJAR AL EXTERIOR EN LOS 

PRÓXIMOS SEIS MESES- 

GRAFICO No. 4 
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Drenaje o Exodo: Reflexiones sobre la Migración 
Calificada. Universidad de la República del Uruguay. 
Marzo 2001. 

IO 

o trabajadores y trabajadoras manuales superan 
ampliamente a los profesionales y/o académicos. 

Del total de emigrantes de América Latina 
hacia las dos regiones más importantes: Norteamé 
rica y Europa, aproximadamente un 10% son 
profesionales y académicos formados en las mejores 
universidades latinoamericanas. Otro 10% son 

La misma autora citando un estudio de la 
National Science Foundation afirma que en 1993 
habían inmigrado 140 ingenieros peruanos. 

El concepto del "brain drain" o "fuga de 
cerebros" que fue dominante en la década del 60 y 
70 para referirse a la emigración del personal 
calificado o profesionales de América Latina hacia 
Europa del Oeste y los EE.UU., ha recobrado 
importancia, a pesar de que las características de la 
emigración en los últimos 30 años y en particular, 
los 10 últimos, han cambiado. Han cambiado porque 
cuantitativamente los emigrantes no profesionales 

pro 
nec 
alt 

En 1990, el 8.2% de la población peruana, mayor de 25 años tenía un título profesional, maestría o doctorado. no 

Agricultura Negocios Educación Ingeniería Artes Salud Humanidades Matemáticas 
y Computa Otros 

ción 
2.5 23.1 2.2 12.1 4.1 3.4 3.7 4.4 44.5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES, POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERUANA 

CUADRO No. 14 

de egresados y graduados de universidades privadas 
y públicas además del desempleo, es otra de las 
razones para la emigración. En general, los mejores 
egresados y graduados no se quedan en el Perú. 

De acuerdo a la investigadora uruguaya Adela 
Pellegrino'" quien cita al National Science and 
Engeeniering Indicators, entre los primeros 50 países 
que tienen la mayor población de ingenieros en los 
EE.UU. de Norteamérica en 1997, los peruanos 
ocupan el 30avo lugar con 9,200. 

La misma fuente indica que existen 2,092 
estudiantes, la mayoría de ellos estudiando el 
magister o el doctorado. El cuadro siguiente nos 
ilustra la distribución. 

En los últimos 1 O años, nuevos grupos sociales 
antes excluidos de la emigración han ido incorporán 
dose. Estos grupos provienen de zonas de clase 
mediabaja urbanas, en particular de los 3 conos de 
Lima Metropolitana (Oeste, Norte y Sur); también 
provienen de ciudades intermedias como Trujillo, 
Huancayo, Arequipa, Cuzco, Ayacucho y Piura. 
Últimamente de las zonas rurales o de pueblos 
pequeños también se han incorporado. 

Respecto a los profesionales, la sobre oferta 

6 
Bases para una política de revinculación y 

compensación profesional y académica. 
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nales con "calidad de exportación". Esto incrementa 
cada vez la brecha científica y académica entre los 
países de destino y los países de origen. 

Es difícil cuantificar el valor de esta "exporta 
ción no tradicional", que podemos llamarla siguiendo 
la jerga económica. Es una exportación del 
conocimiento, el recurso más valioso con el que 
cuenta cada país. El país de destino se beneficia de 
un "producto" que no lo ha producido, es decir, no 
ha invertido. Son los padres en el caso de los 
profesionales que provienen de universidades 
particulares los que han invertido en ese bien escaso 
en los países latinoamericanos. En el caso de las 
universidades nacionales son los impuestos que 
pagan los ciudadanos y las compañías privadas al 
Estado. Un profesional promedio le cuesta al Estado 
un promedio de 20,000 dólares. En el caso de un 
profesional de una universidad privada es de 
aproximadamente 50,000 dólares. Si multiplicamos 
los $ 35,000 promedio para formar un profesional y 
multiplicamos por el número de profesionales que 
emigraron solamente el último año, tenemos una 
cantidad enorme de dinero que pierde el país 

Sin embargo, existen factores de compensación 
a esa "pérdida" que en el caso de los migrantes 
laborales asciende a varios billones de dólares. La 
compensación más importante son las remesas. 
Solamente para el caso peruano este asciende a 
aproximadamente$ l,200'000,000, de acuerdo a mis 
propios estudios (ver Altamirano, 2000a). 

En el caso de los profesionales, las remesas 
son menores porque no son migrantes laborales a 
pesar de que tienen mayores ingresos. El profesional 
latinoamericano no tiene la necesidad de enviar 
remesas a sus familiares, porque éstos no las 
requieren; solamente en algunos casos, cuando la 
familia se encuentra en crisis económica, como 
ocurre con la clase media, que en algunos países, ha 
sufrido un deterioro en los últimos años. 

estudiantes secundarios y universitarios, la mayor 
parte de ellos estudiante maestría y/o doctorado. 

Si bien una razón estructural que explica el 
incremento de la migración del personal calificado 
hacia los dos destinos más importantes, es la 
globalización de la educación universitaria y del 
empleo; las desigualdades económicas entre los 
países emisores y los receptores, hacen que el 
profesional juzgue más atractivo encontrar un trabajo 
en el mercado de estos países receptivos. La 
globalización económica estimula la competencia en 
el costo de los pasajes, hecho que favorece 
abaratamiento de éste. También la misma razón hace 
que la información sobre ofertas laborales, el sistema 
de becas, en universidades, sea más accesible. A esto 
se suma la difusión de la necesidad de aprender 
idiomas extranjeros, en particular el inglés. Esta 
necesidad ha estimulado el surgimiento de muchos 
centros de enseñanza de este idioma en América 
Latina. 

Por otro lado, los factores de atracción que 
provienen de los países de destino, se basan en la 
necesidad de contar con personal calificado y 
altamente calificado aunque en algunos casos éstas 
no son cubiertas internamente; en parte porque su 
crecimiento poblacional está por debajo de su 
crecimiento económico. 

Es entonces que esta demanda es cubierta con 
profesionales de América Latina, además de ese 10% 
de estudiantes que al concluir sus estudios prefieren 
quedarse, y ser absorbidos por el mercado laboral. 

En general, los que están mejor preparados, 
tanto en las universidades latinoamericanas como 
los latinoamericanos que estudian en universidades 
americanas y europeas, son los que entran al mercado 
laboral con mayores ventajas. 

Este es el nuevo rostro del "brain drain", es 
decir, las mejores universidades latinoamericanas 
forman cuadros científicos, académicos y prof esio 
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elabore propuestas de Estado para establecer 
mecanismos de compensación para reparar la pérdida 
de sus recursos humanos calificados por razones de 
la emigración de éstos. Estas propuestas deben ser 
dirigidas tanto a los EE.UU. de Norteamérica como 
a Europa del Oeste. 

Además de estas dos iniciativas que considera 
mos como las más urgentes, se pueden explorar otros 
mecanismos que se dirijan a los emigrantes respecto 
a sus posibilidades de apoyo a sus centros de estudios 
de procedencia o a sus propios países de origen. 

Hay hasta dos manera para promover la 
revinculación de los profesionales, académicos y 
empresarios latinoamericanos con Latinoamérica: 
a. Difusión de la imagen de cada país donde se 

muestre los inmensos recursos y posibilidades 
de inversión, turismo y de investigación 
científica y aplicada. Esta tarea pude desarro 
llarse juntamente con las embajadas, los 
consulados y las organizaciones voluntarias de 
latinoamericanos (con base comercial, ocupa 
cional, religiosa, deportiva, académica, etc.). 
Solamente para el caso peruano en un estudio 
previo (Altamirano, 2000a) encontramos 477 
de éstos. Se sabe que los latinoamericanos son 
muy propensos a congregarse entre inmigrantes 
de sus propios países. La organización de foros, 
seminarios y debates sobre América Latina o 
cada país es una buena forma para difundir las 
oportunidades y ventajas que ofrece cada uno. 
Los centros de estudios latinoamericanos en 
los EE.UU (existen aproximadamente 50) y en 
Europa (se estima en 30), desde hace tiempo 
vienen desarrollando actividades de promoción 
y de difusión académica sobre distintos temas 
que van desde la arqueología hasta temas 
políticos contemporáneos. Sin embargo, los 
temas de mayor interés siguen siendo políticos 
y económicos. La parte cultural, ecológica, de 

En algunos casos, profesionales de éxito han 
logrado revincularse con su país de origen o con sus 
universidades de origen a través de la formulación 
de proyectos de colaboración en campos de sus 
especialidades. En general, la financiación de estos 
proyectos son de fuentes europeas, y/o americanas. 
Otra modalidad y la más común, en particular en las 
ciencias sociales, es a través de proyectos de 
investigación académica o aplicada que se realizan 
en los países de origen; la financiación es en general, 
de fuente europea o norteamericana. 

Otra modalidad de contribuir al desarrollo de 
los países latinoamericanos es el turismo o las visitas 
que dejan divisas. Se estima que el 40% de los 
turistas o visitantes que llegan a América Latina son 
los propios latinoamericanos. Para el caso peruano 
es el 50%, es decir, alrededor de 500,000 anuales. 
Si estimamos que cada uno de ellos deja aproxima 
damente$ 1,000.00, la suma total alcanza a 500,000 
dólares anuales. 

Las inversiones de profesionales o empresarios 
latinoamericanos que residen en Europa o los 
EE.UU. en Latino América y el Perú todavía no son 
comunes a pesar de que muchos de ellos quisieran 
hacerlo. El obstáculo mayor es la inseguridad social, 
inestabilidad económica y política. 

Los argumentos antes mencionados nos 
permiten elaborar una propuesta global: a) que los 
países latinoamericanos como un solo bloque 
establezcan una política común ante los países de la 
Unión Europea y los EE.UU. de Norteamérica para 
crear mecanismos de recompensa ante la "pérdida" 
de sus mejores cuadros profesionales y académicos. 
Esta propuesta deberá ser refrendada y/o reconocida 
por las instituciones financieras globales como el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Organización Internacional para las 
Migraciones o UNESCO. b) Simultáneamente, 
cada país dentro de sus políticas internacionales 
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A pesar de que la gran mayoría emigraron CO':l 

el objetivo de "tener un mejor futuro" y se han 
quedado a vivir en los países de destino, el deseo 
del retomo es permanente porque no hay una ruptura 
completa con la familia y la cultura peruana. Al 
mismo tiempo, son conscientes que el retomo sería 

a) Los Retornos 

De las informaciones cualitativas, cuantitativas 
y documentales recogidas para este estudio, podemos 
concluir que los peruanos en el exterior, están 
dispuestos a proponer las siguientes ofertas al 
gobierno y a la sociedad civil en general: a) retornos, 
sean permanentes o temporales; b) inversiones en 
algún sector de la economía del país; e) vinculaciones 
institucionales con organismos del gobierno y con 
instituciones civiles privadas y públicas; d) envío 
de remesas monetarias y no monetarias a institucio 
nes de desarrollo y de caridad; e) desarrollo del 
turismo hacia el Perú y a sus pueblos de origen; y, f) 
asesoramiento y ayuda a los peruanos ilegales, en 
particular a aquellos que requieren trabajar para 
ayudar a sus familiares. Los peruanos manifiestan 
que por parte de la sociedad civil y del gobierno debe 
existir una voluntad política para hacer realidad estas 
ofertas. 

Ofertas 

a través de las remesas. Muchos de estos migrantes 
remesan con el objetivo de ahorrar en el Perú, otros 
envían para emprender un negocio. Los que están 
por jubilarse o ya se han jubilado desean retomar y 
repatriar sus ahorros o recibir sus jubilaciones para 
invertir en el Perú. 

Entre las ofertas y demandas que prometen y 
exigen al gobierno los migrantes plantean lo 
siguiente. 

inversión y del turismo como la revinculación 
de los profesionales latinoamericanos a sus 
respectivos países ha merecido poca atención. 

b. Revinculaciones institucionales 
Las tres fuentes más importantes de trabajo 
para los profesionales y académicos latinoame 
ricanos en Europa y los EE.UU son: a) empresa 
pública y privada, b) universidades y e) 
ejercicio profesional libre. 
Una vez identificadas estas fuentes (el presente 
proyecto pretende realizar esta tarea) se puede 
proceder a establecer convenios con el sector 
público, privado y con las universidades. 
La razón para esta revinculación es la 
internalización por ambas parte de los efectos 
académicos, profesionales y económicos de la 
"fuga de talentos". Para el efecto los resultados 
de este proyecto contribuirán al diseño de 
políticas de revinculación. 
Esta revinculación puede hacerse de universi 
dad a universidad, de la empresa privada a 
empresa privada, de empresa privada a la 
universidad o de la actividad privada a la 
universidad, etc. 
El Estado puede ser un gran promotor, además 

de proveer las facilidades cuando se trate con las 
entidades estatales o públicas. 

De acuerdo a un estudio realizado en 199899, 
la población peruana y sus líderes en el exterior 
tienen el interés de revincularse con el Perú. Ese 
interés tiene dos razones básicas: a) emotivo 
farniliar; y b) económico. 

El motivofamiliar proviene de la naturaleza 
de la familia peruana de mantener lazos de identidad 
a la familia y el compromiso de mantener la cohesión 
aún en la distancia. Este lazo es aún más profundo 
en la clase media. 

El motivo económico, deviene de la vincula 
ción que siempre han mantenido con sus familiares 
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Invertir en el Perú ha sido uno de los objetivos 
de todos los peruanos, en particular de los migrantes 
que tienen como ocupación principal los negocios. 
Los peruanos que emigran, en particular a los 
EE.UU. de Norteamérica, en las décadas del sesenta 
y setenta, en la actualidad han logrado un éxito 
económico y tienen bienes y ocupaciones que les 
permite disfrutar de una calidad de vida bastante 
holgada. Es probable que si se hubiera quedado en 
el Perú, no hubieran alcanzado esos niveles de vida. 
Es también cierto que algunos de ellos ya no desean 
invertir en el Perú, pero existe una cantidad mayor 
que sí desea y tiene planes aunque saben que no 
necesariamente se cumplirán. 

Durante el período del gobierno militar, no 
existía la confianza para invertir por ser ese gobierno 
estatista. Durante la década del ochenta, tampoco 
no había el interés por la gran inseguridad política y 
social a causa del terrorismo, en particular en la 
segunda parte de la década. A partir de 1990, cuando 
el rumbo de la economía cambia a otro más liberal, 
renacen los deseos de inversión. Han pasado diez 
años pero todavía no hay muchos que se hayan 
decidido a invertir. Uno de los problemas es que estos 
potenciales inversionistas peruanos tienen que 
competir con las multinacionales que han ingresado 
con fuerza. Muchos peruanos que se han retirado, o 
jubilado, desean invertir sus ahorros en el Perú pero 

b) Inversiones 

Un buen ejemplo del deseo de retomo constitu 
ye la experiencia realizada por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) con sede 
en Lima. Este organismo propició retornos de 
personal calificado en el exterior. La cantidad de 
solicitudes presentadas para retomar desde el año 
1989hasta1994 ascendió a2,025; la OIM solamente 
pudo atender a 530, es decir a la cuarta parte. 

un signo de fracaso; o que al retomar no encontrarían 
trabajo. En los últimos años, muchos han retomado 
al constatar que el "sueño americano", "europeo" o 
"japonés" era una ilusión. Sin embargo, el número 
de los que emigra es.inmensamente superior a los 
que retornan. 

En los últimos años, los países de destino están 
experimentando una inmigración creciente y las 
condiciones laborales son cada vez más difíciles; de 
igual manera, los conflictos raciales y culturales 
hacen que algunos peruanos estén pensando 
seriamente en el retomo. Existen muchos peruanos 
que al jubilarse desearían pasar su vejez en el Perú. 
En estos últimos años hay casos de este tipo de 
retornos. 

En la actualidad existen dos tipos de retornos: 
primero de retorno permanente; y, segundo el retorno 
temporal. 

El retorno permanente, es aquel en el que el 
peruano retorna para quedarse a vivir en el Perú, 
aunque pueda salir temporalmente al país de donde 
retomó o a otro. Muchos peruanos desean retomar 
permanentemente, traer sus ahorros e invertirlos; lo 
que desean es que este retomo no sea solamente una 
decisión personal sino que el gobierno debe crear 
las condiciones apropiadas. 

El retorno temporal. Este es más común porque 
permite al peruano tener dos residencias. Ahora que 
algunos países ya permiten la doble nacionalidad, 
estos retornantes pueden tener los mismos derechos 
civiles que cualquier peruano, además de mantener 
sus derechos en el país de donde retorna. Los 
retornantes temporales pueden convertirse en los 
interlocutores entre la población peruana en el 
exterior y el Perú. Otros desean tener una ocupación 
temporal en el Perú, en particular un negocio que 
les permita organizar su tiempo para retornar y 
asumir las otras tareas que ha dejado. 
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Desde que empezó la emigración, las remesas 
fueron una de las modalidades para mostrar, no 
solamente el cariño al Perú, sino de cooperar con la 
economía familiar y con las instituciones. Hasta 
ahora las remesas se han hecho de manera informal; 
el gobierno no solamente no cuenta con información 
de cuánto dinero se remite al Perú, sino que no cuenta 
con una política al respecto. Se sabe que el Banco 
Central de Reserva tiene información sólo de la 
cuarta parte de las remesas; en particular de aquellas 
que utilizan el sistema bancario. El ejemplo de 
algunos países como El Salvador, México, República 
Dominicana, etc. puede ser útil para empezar a pensar 
y actuar al respecto. Es cierto que en una economía 
de libre mercado, el control es contradictorio, pero 
lo que desean los peruanos, en particular con las 
remesas no monetarias que se envían a instituciones 
peruanas es que, para ser más eficientes, deben contar 
con una regulación o algún tipo de control. Las 
experiencias del pasado muestran que las remesas 

d) Remesas 

American medica! Society (PAMS), mantienen una 
vinculación con su filial en el Perú. La mayor parte 
de vinculaciones se realizan con las instituciones 
locales como son el Concejo distrital, provincial y 
departamental, o clubes como el de Leones, escuelas 
y colegios, hospitales, postas médicas, etc. Estas 
vinculaciones son irregulares y no están normadas 
por que son enteramente voluntarias. 

Los peruanos en el exterior desearían tener una 
vinculación más formal con el gobierno y la sociedad 
civil para plantear temas más comunes y establecer 
los niveles de cooperación. Sienten que hasta ahora 
sus asociaciones funcionan de manera aislada, 
muchos de ellos dependen de los intereses de los 
líderes y no necesariamente pueden contribuir al 
desarrollo del Perú. 

O,cuando 
ás liberal, 
sado diez 
se hayan 

squeestos 
tenen que 
ingresado 
etirado, o 
Perú pero 

ilitar, no 

No existe un programa de vinculación entre el 
gobierno y los peruanos en el exterior. Una vez que 
el peruano sale del Perú, el gobierno no se 
responsabiliza del emigrante; tampoco el emigrante 
tiene obligaciones con el gobierno. En los últimos 
años los consulados se han visto requeridos por 
muchos peruanos, en particular los ilegales, quienes 
demandan que éstos deben de tomar parte activa en 
su protección. Probablemente la capacidad de los 
60 consulados en el mundo, es insuficiente para 
resolver las demandas, o simplemente sus roles no 
son necesariamente proteger al ilegal o al que lo 
solicita, excepto la tramitación del pasaporte o la 
extensión de la estadía. 

La mayor parte de las vinculaciones con el Perú 
se han hecho de dos maneras: primero, con la familia 
que ha quedado; segundo, entre instituciones y/o 
asociaciones voluntarias. Algunos ejemplos de 
vinculación ínterinstitucional nos muestran que ya 
existe este tipo de vinculaciones, por ejemplo: La 
Asociación de Instituciones peruanas en los EE.UU. 
de Norteamérica y el Canadá (AIPEUC), ha firmado 
un acuerdo de cooperación con la Asociación de 
Clubes Departamentales del Perú (ACDP); la 
Hermandad del Señor de los Milagros de Paterson y 
de New York, tienen vinculaciones muy estrechas 
con la Hermandad del Señor de los Milagros del 
Perú; los médicos peruanos agrupados en el Peruvian 
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e) Vinculaciones con el gobierno y la sociedad civil 

no saben cómo. En las convenciones anuales que 
organiza la Asociación de Instituciones Peruanas en 
los EE.UU. de Norteamérica y Canadá (AIPEUC), 
en las agendas aparece siempre el tema "inversiones 
en el Perú". Hasta ahora solamente se ha discutido 
extensamente el tema; sin embargo, todavía las 
decisiones no se han tomado, excepto en algunos 
casos. 
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Para el establecimiento de relaciones institucio 
nales y/o personales entre el gobierno, y los 
miembros de la sociedad civil, los peruanos y sus 
respectivas instituciones en el exterior, se requerirá 

Demandas 

En particular, las instituciones han tenido como 
uno de sus objetivos, el colaborar con el peruano 
que requiere ayuda y consejo. Entre los que más 
requieren asesorías y ayudas inmediatas son los 
ilegales. Al respecto, más que las instituciones, la 
familia es la que presta la ayuda para realizar los 
trámites de legalización. Las asociaciones también 
sirven como intermediadoras. Sin embargo, su labor 
es ambigua porque, por un lado, dicen que ayudar al 
ilegal es promover la inmigración, además saben que 
las condiciones laborales ya no son buenas porque 
son escasas; por otro lado, se sienten en la tarea de 
"hacer algo" por tratarse de un peruano, porque 
además muchos de ellos también al principio fueron 
ilegales. Algunas instituciones sienten que sus 
organizaciones deben también velar por los derechos 
de los peruanos, en particular en el campo laboral y 
en sus derechos civiles. Saben que algunos peruanos 
no son tratados adecuadamente, o no tienen salarios 
de acuerdo a sus calificaciones o la tarea desplegada. 
Los peruanos sienten que si no hay una política clara 
desde el gobierno, los consulados y las asociaciones, 
los ilegales o aquellos cuyos derechos han sido 
violados, estarán desprotegidos y/o sujetos a 
deportación o al vejamen. La unión de todas las 
asociaciones y si es posible de todos los peruanos, 
será la única manera de proteger y defender los 
derechos no solamente de los ilegales sino de los 
otros peruanos. 

f) Ayuda a otros peruanos 

La inmensa mayoría de peruanos ya no 
retomarán a vivir al Perú; sin embargo, casi todos 
desean contribuir al desarrollo del turismo. 50% de 
los turistas que llegan al Perú son peruanos. Tanto 
en las asociaciones de peruanos, entre los líderes, 
como en el común de los peruanos, existe el deseo 
de, no solamente hacer turismo en el Perú, y en el 
pueblo "que los vio nacer", sino también de invertir 
en esta industria. El peruano es el mejor promotor, 
no solamente del turismo, sino de la cultura peruana. 
Todos saben que en el Perú no se explota adecuada 
mente los inmensos recursos culturales, turísticos, 
medio ambientales, históricos y arqueológicos. En 
la actualidad casi todos los pueblos de la sierra han 
sido visitados por los "hijos del pueblo" que están 
fuera del Perú; algunos retoman para pasar el cargo 
religioso, otros para "recoger sus pasos" o para visitar 
a la familia, las amistades y otros trayendo un regalo 
para la escuela, la iglesia, la posta sanitaria o para el 
municipio. 

e) Turismo 

no han llegado a sus destinatarios o han sido objeto 
de malos manejos. Estos hechos han producido 
algunas decepciones a los remitentes. 

Los peruanos saben que sus remesas moneta 
rias han sido invertidas en la compra de bienes 
improductivos o en bienes suntuarios. Es cierto que 
el que recibe puede darle a la remesa el destino que 
mejor le parezca, pero si este fuese invertido en 
bienes productivos, pueden tener mejores retornos, 
a parte de crear puestos de trabajo. Para que esto 
suceda, desean que el gobierno dé disposiciones 
legales para promover la inversión productiva. 
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conjuntas. Además, se creen ciudades herma 
nas entre el Perú y otras ciudades de los países 
de destino para una cooperación mutua y mejor 
conocimiento de las culturas de ambos pueblos 
y/o ciudades. 

d) Comercio exterior 
A las instituciones privadas como Adex y 
Prompex, que promueven la exportación de 
productos peruanos, los migrantes solicitan que 
se promocionen productos hechos en el Perú. 
Los peruanos sienten que estos productos no 
son suficientemente conocidos en el exterior. 
Saben ellos que en la pequeña industria y en la 
artesanía hay una gran variedad de productos. 
Desean que el gobierno libere los impuestos 
de exportación para promover la exportación 
y consecuentemente crear más puestos de 
trabajo, porque el problema laboral es el más 
importante en la actualidad. 
En nuestra investigación, encontramos que, 

muchos peruanos están dispuestos a ser los 
promotores de los productos peruanos. Ellos 
consideran que por ejemplo, la variedad de comidas 
y bebidas que se producen en el Perú no son 
suficientemente conocidas. Los restaurantes 
peruanos todavía tienen como clientes principales a 
los peruanos y algunos latinos; todavía los europeos 
y norteamericanos no son consumidores frecuentes 
de productos peruanos. Además sienten que en un 
mundo cada vez más globalizado, los productos no 
tradicionales de exportación de otros países han 
entrado al mercado con mayor éxito. Estos son los 
nuevos competidores de los productos peruanos. La 
calidad del producto es otro requisito que solicitan 
los peruanos, porque dicen que es la única manera 
de entrar en un mercado cada vez más competitivo. 

Experiencias similares de reivinculación se han 
realizado en varios países de América Latina después 
de la culminación de dictaduras militares y civiles 

institucio 
no, y los 
nos y sus 
requerirá 

a) Nuevo rol de los consulados 
Que los consulados peruanos asuman un rol 
más activo en la promoción del Perú y en el 
apoyo a los peruanos que lo requieran. Para el 
efecto se debe crear una sección especial que 
se encargue de atender las demandas de los 
peruanos que desean la revinculación. 

b) Acuerdo políticos bilaterales 
Que el gobierno se interese por la integridad y 
seguridad de los peruanos a través de vincula 
ciones directas con organismos competentes en 
el país de destino. Hasta ahora, no existe una 
vinculación entre los gobiernos de los dos 
países para tratar los problemas que afrontan 
los peruanos en el exterior. Países como El 
Salvador, México y Nicaragua ya cuentan con 
acuerdo políticos bilaterales. 

e) Nuevo rol de PromPerú 
La institución que está encargada de promover 
la buena imagen, el turismo y la inversión en 
el Perú es PromPerú. Su impacto es todavía 
muy limitado, en parte porque la mayoría de 
los peruanos no los conocen; los que conocen, 
demandan que esta institución asuma una labor 
de mayor difusión de la cultura peruana, porque 
las noticias que se difunden sobre el Perú 
magnifican hechos de violencia política, 
violación de los derechos humanos, desastres, 
enfermedades, etc. Solicitan además que Prom 
Perú se vincule directamente con las institucio 
nes peruanas para coordinar actividades 
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de ciertas condiciones básicas. Estas condiciones en 
la actualidad no existen; estas relaciones se han 
hecho y se siguen haciendo de manera informal y 
aislada. 

Los peruanos organizados en las asociaciones, 
o de manera individual, demandan al gobierno 
peruano lo siguiente: 
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mente del Japón y Corea del Sur). Se argumenta que 
el éxito económico y tecnológico de estos países se 
debe en parte a estos retornantes. 

Una modalidad de retorno que se ha puesto en 
práctica en los últimos siete años es el llamado 

"Retomo de Talentos". Este programa cuenta 
con la participación del gobierno peruano a través 
de la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica 
Internacional del Ministerio de la Presidencia 
(MIPRE) y la OIM organismo especializado 
internacional que tiene su sede en Lima. El 
procedimiento es el siguiente: el peruano interesado 
presenta una solicitud a la oficina de la OIM, en el 
país donde exista una, acompañada de su currículum 
vitae que será enviado al Perú. Una vez en el Perú, 
la OIM junto con la oficina de Cooperación Técnica 
del MIPRE tratará de ubicar un puesto de trabajo. 
Según el MIPRE, no siempre puede encontrarse un 
trabajo de acuerdo a las calificaciones del solicitante. 
A aquellos cuya solicitud es aceptada, la OIM provee 
los pasajes de retomo, además de un seguro médico 
y contra accidentes que cubre el año después de 
retomo. Hasta mayo de 1994, 750 peruanos habían 
presentado sus solicitudes y en junio del mismo año 
un total de 530 peruanos habían retomado al país en 
virtud del programa de retornos. Sin embargo, esta 
cifra solamente corresponde al 25% de las solicitudes 
presentadas en el exterior. 

El siguiente cuadro nos revela el número de 
expedientes presentados en el exterior desde hace 
seis años hasta junio de 1994: 

en la década del ochenta y noventa. Por ejemplo en 
Uruguay y Argentina, muchos de los refugiados 
políticos, perseguidos o los que salieron de estos 
países por razones económicas y políticas, en 
particular empresarios y profesionales, retomaron a 
sus países en algunos casos ayudados por la OIM 
(Organización Internacional para las Migraciones) 
o de manera voluntaria. 

De igual manera, chilenos que emigraron 
después del golpe militar de Pinochet en 1973, al 
culminar la dictadura retornaron a su país. Entre estos 
retornantes habían profesionales que se incorporaron 
al equipo económico de los gobiernos democráticos. 
Similares casos ocurrieron en Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Venezuela. 

En los países asiáticos como Japón, Corea del 
Sur, últimamente en la China, el caso de Taiwan es 
aún anterior, el retorno de profesionales y académi 
cos de alta calificación es estimulada desde el 
gobierno al ofrecerles condiciones de trabajo y 
salarios de acuerdo a sus calificaciones. Estos 
retomantes generalmente prefieren estudiar en los 
EE.UU. de Norteamérica, Canadá o en Europa del 
Oeste. 

En los últimos 10 años la cantidad de estudian 
tes asiáticos en universidades norteamericanas y 
europeas del oeste se han incrementado año a año. 
Las carreras que siguen estos estudiantes son las 
tecnológicas. Se estima que el 50% de los estudiantes 
de maestría y doctorado en las universidades 
americanas son de procedencia extranjera (principal 
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ESPECIALIDAD PORCENTAJE 
Economía/Contabilidad/Adminis 24.32 

tración 
Ingeniería Mecánica 17.57 

Medicina 13.51 
Ingeniería Electrónica 6.76 

Matemáticas/Física 5.41 
Derecho 4.05 

Docencia Superior 4.05 
Ingeniería Química 4.05 

Docencia Primaria y Secundaria 4.05 
Agronomía 4.05 

Ingeniería Industrial 2.70 
Ingeniería Civil 2.70 

ESPECIALIDADES DE LOS SOLICITANTES PARA EL RETORNO 

CUADRO No. 16 

De esta cantidad de peruanos, el 24.32% tenían alta 
especialización o postgrado en marketing y 
economía. El cuadro siguiente nos demuestra los 
porcentajes por especialidad: 

El 41.89% de los retornantes procedían de 
Alemania, el 17.5% de Bélgica, el 14.36% de Suiza 
y el 4.9% de Francia. En porcentajes descendentes 
provenían de Argentina, Costa Rica, Polonia, Italia, 
Rusia, Ecuador, Estados Unidos, Brasil y Méjico. 

Fuente: OIM, Sede Lima, Perú citado en: Migración: El Fenómeno del Siglo. Fondo Editorial PUCP 1996, 
pág. 41. 

ANO No. EXPEDIENTES 
1989 300 
1990 360 
1991 210 
1992 150 
1993 215 
1994 790 

CUADRO No. 15 
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN EL EXTERIOR 

Proyecto: Emigración de profesionales y personal calificado de ... ; Teófilo Altamirano 135 

ero de 
de hace 

provee 
médico 

pués de 
habían 

moaño 
país en 

go, esta 
icitudes 

uesto en 
ado 
a cuenta 
a través 
Técnica 
idencia 
alizado 
ma. El 
eres a do 

, en el 
ículum 

el Perú, 

entaque 
aíses se 



retorn 
qued 

años. Este nuevo estado de ánimo, a su vez, alentaría 
a quedarse en el Perú a pesar de que la desocupación 
todavía es un obstáculo general para los jóvenes 
quienes son los que presentan la más alta tasa de 
emigración. 

Segundo, la masiva emigración de peruanos, 
como de otros que proceden de países del hemisferio 
sur hacia el norte, ha producido efectos adversos en 
el campo laboral porque la mayor oferta profesional 
está superando a la demanda. Este hecho se refleja 
en la formación de una población profesional 
marginal que, para sobrevivir desarrolla trabajos 
manuales. 

El potencial emigrante entonces debe tomar en 
cuenta estas nuevas condiciones internas y externas 
antes de decidir dónde, cuándo y para qué emigrar. 

En relación a algunos que retornan, han surgido 
costos de carácter cultural derivados de su nuevo 
proceso de asimilación a la familia, a su grupo social 
de referencia y a la cultura nacional. Los cambios 
sociales y culturales experimentados por el Perú en 
estos quince años han producido los mayores efectos 
cualitativos y cuantitativos. En general, en los países 
donde estuvieron, en especial los migrantes 
calificados, les ha sido posible disfrutar de 
comodidades materiales y profesionales; muchos de 
ellos formaron un hogar. La migración de retorno 
implica necesariamente un cambio radical. Una vez 
en el Perú, el retornante emprenderá un proceso de 
reasirnilación a su cultura original. Esto, para algunos 
puede implicar un relativo" shock" cultural en razón 
del caótico sistema de tránsito, los servicios que 
ofrece la ciudad, la noción del tiempo, etc. Para otros, 
puede ser menos difícil porque sus capacidades de 
asimilación a culturas cambiantes les permiten 
adecuarse con alguna rapidez y eficacia. 

La permanencia de retornantes dependerá de 
la calidad de vida que tenga y de su propio 
compromiso con el Perú. Existen muchos casos de 

El programa "Retomo de Talentos" propiciado 
por la OIM, también está funcionando en países 
como Chile, Argentina y Uruguay. Esta modalidad 
requiere de un convenio entre los países donde 
residen actualmente los peruanos (EE.UU. de 
Norteamérica, Canadá, Japón, Australia y los países 
europeos del oeste y el gobierno peruano). El 
convenio facilitará la transferencia de los impuestos 
pagados en el país receptor al gobierno peruano. Este 
es el caso de 15,000 retomantes a América Latina 
que actualmente se encuentran laborando en 
diferentes países de acuerdo a declaraciones del 
responsable interino de la sede de la OIM en Lima. 
Los cuadros Nos. 15 y 16. 17 y 18 nos revelan datos 
de retornantes para el caso peruano además las otras 
actividades que la OIM desarrolla en el Perú. 

Una característica del programa de retomo es 
que está diseñado exclusivamente para profesionales 
de alta especialización pues el objetivo es repatriar 
a los peruanos calificados que emigraron en los 
últimos quince años. Como lo demostraremos a lo 
largo de este informe y en mis estudios anteriores, 
en los últimos años han salido del país personal 
altamente calificado en las diferentes disciplinas, en 
especial en las ciencias, la tecnología y las carreras 
médicas. 

La OIM (Oficina para los Países Andinos) está 
desarrollando otros programas más allá de la 
repatriación como se muestra en el cuadro No. 18. 

Simultáneamente al programa de "Retomo de 
Talentos", las informaciones recogidas de diferentes 
fuentes, dan cuenta que el volumen de retornantes 
puede aumentar. Esta tendencia sería alimentada 
fundamentalmente a dos razones interdependientes: 

Primero, las nuevas condiciones que experi 
menta el Perú, de una mayor seguridad interna y 
estabilidad económica que están produciendo efectos 
psicológicosociales que propician y alientan 
esperanzas de un futuro distinto a los últimos veinte 
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PAIS DE SALIDA PROFESIONALES FAMILIARES 
Alemania 31 16 
Argentina 2 1 

Bélgica 13 11 
Brasil 1 o 

Costa Rica 2 1 
España 11 7 

Estados Unidos 1 o 
Ecuador 1 o 
Francia 3 4 

Italia 1 4 
México 1 4 
Polonia 2 4 
Rusia 1 2 
Suiza 4 2 

TOTAL 74 44 

NÚMERO DE PROFESIONALES PERUANOS RETORNADOS Y PAÍSES 
DE SALIDA - 1993 

CUADRO No. 17 

en el exterior en los últimos cinco años están siendo 
rápidamente reemplazada por una actitud entusiasta, 
no sólo para retornar, sino también para invertir en 
el Perú. Sin embargo, otros factores como la pobreza, 
la inseguridad, la relativa estabilidad política, pueden 
influir en las decisiones finales de quienes están 
pensando en el retomo. 

A continuación, ofrecemos dos cuadros (Nos. 
17 y 18) que nos revelan datos estadísticos sobre los 
retornos y los varios programas que desarrolló la 
OIM para el caso peruano. 

retomantes que opinan que en la actualidad es mejor 
quedarse en el Perú, además, porque salir temporal 
o permanentemente es una opción que se mantiene 
abierta. 

En las pasadas elecciones algunos candidatos, 
por primera vez en la historia, han hecho mención a 
la contribución que los peruanos radicados principal 
mente en Estados Unidos, la Unión Europea y el 
Japón, pueden ofrecer al desarrollo nacional. El 
actual Presidente de la República anunció el tema 
del retomo como uno de sus objetivos de gobierno. 
Es cierto que la apatía y el desgano de los peruanos 
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Experiencias pasadas desarrolladas en otros 
países como indicamos anteriormente, nos demues 
tran la posibilidad de revincular a esa masa crítica 
con el Perú a través de soluciones imaginativas que 
deben tener como objetivos los siguientes: 
a. Disminuir la brecha en la producción de 

conocimientos entre nuestros países emisores 
de emigrantes con los países que atraen a 
nuestros científicos, profesionales y acadé 
micos. 

En resumen, los cuadros anteriores y nuestros 
argumentos cualitativos nos confirman que, una gran 
parte de la masa crítica y el capital humano del Perú 
está en el exterior. La emigración de peruanos desde 
la década del sesenta ha significado la pérdida de 
los mejores representantes en la ciencia, la 
tecnología, las humanidades y las ciencias sociales. 
Esta masa crítica se encuentra dispersa en todos los 
países del mundo, en particular en los EE.UU. de 
Norteamérica, Europa occidental y el Canadá. 

PROGRAMAS TITULARES TOTAL PERSNAS 
1. Migración para el desarrollo 

a) Retomo del personal 74 nacional calificado 118 
b) Migración selectiva 40 c) Expertos integrados 35 52 
d) Apoyo a la cooperación 66 

técnica entre países en 
desarrollo (CTPD) 

1. Expertos por corto plazo 
Transferidos desde Perú 7 Llegados al Perú 3 7 

2. Expertos por medio plazo 3 
Salidos del Perú -13 Continúan en el exterior -13 -39 

e) Apoyo al traslado de 216 -39 
becarios 16 249 

3. Retomo del exterior 19 

2. Programas humanitarios 9 16 1 a) Repatriación desde Perú 189 1 
b) Refugiados 24 408 
c) Reasentamiento en el 38 

exterior 24 d) Repatriación hacia el Perú 41 
e) Programa humanitario de 639 Emergencia para 1,018 

repatriación 

TOTAL PARCIAL 

3. Cooperación técnica en materia 
migratoria con Perú 

Varios (incluyendo viaje de 
representantes oficiales) 

TOTAL GENERAL 639 1,018 

PROGRAMAS Y PERSONAS ASISTIDAS DURANTE 1993 POR LA OIM 

CUADRO No. 18 
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del Perú se encuentra desprotegido y a su propia 
merced. Es cierto que la emigración es una" válvula 
de escape" a los problemas sociales, pero el peruano 
sigue siendo formalmente peruano en cualquier lugar 
en el que se encuentre (los que no han obtenido la 
nacionalidad del país receptor), además no pierde 
su identidad cultural; muchos de ellos retornan 
frecuentemente al Perú. 

Como primera tarea para el desarrollo de una 
política migracional, requerimos saber cuántos 
peruanos hay en el exterior, dónde están, en qué 
trabajan, cuál es su situación legal y cuáles sus 
potencialidades para establecer una revinculación. 
¿Es el retorno temporal o definitivo una opción 
presente en sus planes? Este estudio pretende abordar 
esos temas. 

El migrante peruano en general, es aspirante, 
motivado, emprendedor y casi siempre el mejor en 
su especialidad ocupación. La emigración ha hecho 
posible que esos "talentos" no se realizan en el Perú 
porque en el mercado internacional de ocupaciones, 
los mejores son atraídos por los países que pueden 
darles un trabajo seguro, en mejores condiciones 
materiales, además mejor remunerados. 

Las características cuantitativas y cualitativas 
de los peruanos en el exterior, deben ser conocidas 
por el gobierno central; posteriormente se debe 
proceder a establecer una vinculación directa con 
los países que acogen a los peruanos. Los campos 
de acción de estas relaciones deben de dirigirse a la 
situación legal, políticas recíprocas laborales, 
establecimiento de vínculos entre las instituciones 
peruanas con sus similares en el Perú, etc. El 
desarrollo de eventos académicos y profesionales 
para tratar temas de cooperación en el campo técnico, 
científico y profesional. Pasantías en universidades 
peruanas o centros de investigación, que deben de 
ser promovidas desde las universidades y el gobierno. 
Otra prioridad es el estímulo para la inversión en el 

En los últimos 10 años esta brecha se ha 
incrementado mucho más de lo que ya existía 
antes de esta década. En este proceso, la 
globalización en su versión del empleo, ha sido 
El principal causante, pero al mismo tiempo el 
efecto que ha producido esta causa. 
Este proceso llamado en los años sesenta como 
"brain drain", ha recobrado aún más su 
vigencia. Los países desarrollados " buscan" 
permanentemente profesionales de alta calidad 
en los países pobres. Nuestras mejores 
universidades siguen exportando productos 
(profesionales) de alta calidad. 

b. Desarrollar mecanismos legales, políticos y 
económicos para atraer a los peruanos que 
desean incorporarse en proyectos conjuntos 
con universidades e instituciones, de investiga 
ción u organismos públicos en tres tipos de 
proyectos: investigación académica y cientí 
fica, base para producir conocimientos; 
investigación aplicada en diversos campos del 
conocimiento; y proyectos de transferencia 
tecnológica y apoyo a centros que utilizan la 
tecnología desde las universidades y centros 
de formación. 

c. Descentralizar el impacto de los tres tipos de 
proyectos con una visión de generar conoci 
miento científico y aplicado en las regiones y 
localidades al interior del país. 
El gobierno actual todavía no cuenta con una 

política definida sobre la migración interna e 
internacional. En materia de población, sí cuenta con 
una política demográfica de control natal, como 
también sobre la salud reproductiva. Esta falta de 
política migracional, es en parte responsable de 
nuestra realidad centralista y del crecimiento 
desmesurado de la población urbana. Como se ha 
reiterado sobre la migración internacional, no existe 
ningún dispositivo ni regulación, el peruano fuera 
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El contenido del evento está publicado en un número 
especial con el mismo nombre del Seminario por la 
Academia Diplomática del Perú. 

11 

peruanos calificados que residen en el Perú y sus 
similares en el exterior. 

Es cierto que aquellos que han emigrado hace 
15 años o más, en su gran mayoría, ya no retornarán 
permanentemente al Perú, pero pueden hacerlo 
temporalmente para no perder la vinculación y 
promover actividades diversas. El problema es con 
los centenares de miles de peruanos que han 
emigrado en los últimos 15 años, entre ellos más del 
50% mujeres jóvenes y que se encuentran en los 
países de destino en condiciones más desfavorables 
que sus antecesores. 

En 1999, se realizó el Primer Seminario sobre 
"Comunidades Peruanas en el Exterior: Situación y 
Perspectivas 11, organizado por la Cancillería y la 
OIM. En el evento se abordaron tres temas: 

a) situación legal; b) situación económica; y 
e) situación cultural de los peruanos en el exterior, 
además del rol de la Cancillería. En esta revista se 
desarrollan las bases para una reinserción de los 
peruanos en el exterior al Perú. El documento es más 
cualitativo y no tiene una proyección sociodemo 
gráfica ni cultural. 

Perú para el que se requiere de disposiciones legales 
que faciliten ese cometido. 

La experiencia muestra que el peruano no 
pierde su peruanidad en el exterior y que su amor 
por la patria se acrecienta fuera de nuestras fronteras. 
Las pruebas que demuestran este comportamiento 
están en las grandes paradas que se realizan en fiestas 
patrias, procesiones del Señor de los Milagros, los 
aniversarios de fundación de sus instituciones y la 
celebración de los "santos patrones" de cada pueblo, 
de cada ciudad pequeña o mediana. 

Como se ha indicado anteriormente, en la 
actualidad ya existen revinculaciones informales y 
aisladas entre instituciones y entre familias, lo que 
se requiere ahora es darle un marco formal y hacerlos 
conocer más. Se requiere que las instituciones de 
peruanos se conozcan mútuarnente, que desarrollen 
tareas conjuntas, no solamente para que su 
vinculación al Perú sea más efectiva, sino que puedan 
constituirse en grupos de presión para abogar por 
sus derechos en los países en que están. Es cierto 
que es una gran tarea que encontrará en las di visiones 
y diferencias socioeconómicas, su primer obstáculo. 
Otros obstáculos son las distancias geográficas 
dentro y entre los países; sin embargo el ejemplo de 
la AIPEUC (Asociación de Instituciones Peruanas 
en los EE.UU. y el Canadá) que agrupa a las 50 más 
importantes en Norteamérica nos muestra que es 
posible una unión entre las instituciones de peruanos. 
De igual manera. el ejemplo desplegado por la OIM, 
constituye antecedente que puede ser ampliado para 
alcanzar una mejor vinculación del peruano con el 
Perú y con sus pueblos a través del retorno de 
personal calificado, dispuesto a poner en práctica 
sus conocimientos científicos, tecnológicos y 
académicos. Al respecto, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) debe asumir 
una función promotora e intermediadora entre los 
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>NTREVISTADOR:¿Cuántos peruanos residen 
uera de nuestro país y qué número de ellos son 
legales? 

SNTREVISTADO: Los estudios más conservadores 
expresan que son más de un millón 300 mil peruanos . 
.\unque otros hablan de un millón y medio. Pero, 

mando como base la primera cifra, podemos decir 
[ue se estima que el cincuenta por ciento de ellos 
staría en situación irregular. 

TREVISTADOR: ¿A partir de qué se toma 
onciencia de la necesidad de conectar a estos 
eruanos con nuestro país? 

ENTREVISTADO: Fue a partir del análisis que hizo 
la Cancillería de la situación de estos connacionales 
que viven fuera de la frontera del Perú. Observarnos 
que muchos de ellos luego de salir se desarraigan 
totalmente, o en otros casos, no aportan al país. Es 
así que encontramos que, según información 
proporcionada por el Banco Central de Reserva, las 
remesas familiares que ascienden a entre mil 
millones y mil 500 millones de dólares no se registran 
ya que se trasladan informalmente. 
ENTREVISTADOR: Explíquenos, ¿de qué estamos 
hablando al decir que la política exterior de la 
Cancillería se enfocará al bienestar de nuestros 
connacionales que emigraron de aquí? 
ENTREVISTADO: Ahora que los problemas 
fronterizos han sido resueltos, queremos que nuestros 
consulados se relacionen con mayor intensidad con 
nuestras comunidades, ya que sabemos que los 
peruanos que residen fuera necesitan mayor atención 
del Estado peruano 
A pesar de que tenemos una red muy pequeña de 
embajadas en el mundo, pues apenas, llegamos a 

Uno de los efectos de este seminario fue una 
entrevista al embajador Carlos Gamarra, director de 
la Oficina General de Asuntos Consulares de la 
Cancillería, el 12 de diciembre de 1999. El 
embajador explica los alcances de un programa 
destinado a vincular a los peruanos que residen en 
el exterior con su patria, sus tierras, sus problemas y 
su gente. El texto de la entrevista lo incluimos como 
un anexo. 
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costo del proyecto, y el Estado peruano asumirá los 
otros dos. 
ENTREVISTADOR: ¿Quiénes están trabajando 
estas iniciativas? 
ENTREVISTADO: En el aspecto financiero, la 
Asociación de Bancos del Perú presentará una 
propuesta interesante para los peruanos que residen 
fuera del país, referida a los fondos y remesas, en el 
sentido de que oferten un programa que a la par de 
ser interesante para los peruanos que vienen usando 
de las agencias sin garantía (si no recordemos el 
último caso japonés) permita que estas remesas pasen 
por el sistema bancario peruano, favoreciendo de este 
modo al sistema financiero nacional. 
En el campo comercial, Prompex y los consulados 
se encargarán de servir de nexos entre los peruanos 
interesados en comerciar con los que viven fuera y 
que pueden servirles de contacto. 
Otro aspecto que vale la pena resaltar es que se sabe 
que muchos peruanos jubilados en el exterior quieren 
vol ver al Perú, pero no pueden hacerlo pues no tienen 
aquí una pensión. Por ello plantearnos la idea a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de 
crear un mecanismo para quienes vi ven fuera de 
nuestro país puedan aportar desde el extranjero, para 
después cuando vuelvan a su tierra el Perú, estén 
aptos para recibir una pensión decorosa. 
ENTREVISTADOR:¿ Cómo se enfoca este programa 
en el sector turismo y cultural? 
ENTREVISTADO: Hemos entablado conversa 
ciones con el sector turismo para dirigir paquetes a 
Jos jóvenes hijos de peruanos en el exterior. Con 
la finalidad de que no sólo conozcan la riqueza 
natural peruana, sino que lleguen a convivir con la 
cultura peruana y se conviertan luego en verdaderos 
difusores. 
En cuanto al campo de la cultura, se trabaja a nivel 
de la Asamblea Nacional de Rectores para lograr 
que ésta elabore una propuesta dirigida a impulsar 

unas cincuenta, buscamos ofrecerles mayores 
servicios como información y asesoramiento legal. 
Y en esa línea hemos planeado crear los llamados 
equipos itinerarios de misiones consulares. 
ENTREVISTADOR: ¿Qué nos dice del Programa 
de Vinculación? 
ENTREVISTADO: Conociendo el potencial de 
peruanos en el extranjero surgieron una serie de 
iniciativas públicas y privadas, con miras a favorecer 
a nuestro país con proyectos productivos y de 
comercio y a ligar a los peruanos con su tierra y con 
su gente. 
ENTREVISTADOR: Cuéntenos de qué estamos 
hablando ... 
ENTREVISTADO: Le hemos pedido a cada sector 
(sea comercial, turístico, cultural o artístico) que 
desarrolle proyectos relacionados con estos 
quehaceres. 
Se trata de proyectos pequeños de 10 mil a 25 mil 
dólares, que serán estudiados durante el mes de 
diciembre por el recientemente creado Departamento 
de Comunidades y Asuntos Migratorios de la 
Dirección Nacional de Asuntos Consulares de la 
Cancillería. Para luego, a partir del 1 de enero del 
2000, crear un banco de proyectos al que accesarán 
nuestros consulados para ofrecer a las más de 480 
instituciones de peruanos que tenemos registradas 
en el mundo. 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es el planteamiento del 
Programa de Vinculaciones? 
ENTREVISTADO: El primer objetivo es la 
vinculación y el apoyo al connacional, luego se busca 
la promoción económica comercial, financiera y 
turísticas, así como cultural y científica. 
Y por último se ofrece una importantísima muestra 
de proyectos, especialmente referidos a infraestruc 
tura social en el interior del país, que se trabajarán 
bajo la modalidad de 3 a 1. Es decir, que los peruanos 
que deseen colaborar pondrán sólo una parte del 

XN Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 146 



tura dirigidos a salud, educación, energía, cultura, 
etc., en localidades del interior del país. 
El esfuerzo e interés expresado por quienes viviendo 
fuera deciden apoyar quizás a su misma tierra, se 
traducirá en que serán ellos los encargados de 
inaugurar la obra y de entregarla a su pueblo o 
ciudad, como muestra tangible que no se han 
olvidado de su país. 

que nuestros connacionales puedan participar de 
programas de educación a distancia, intercambio de 
profesores, elaboración de cursos, convalidación de 
títulos universitarios y grados académicos. 
ENTREVISTADOR: ¿Quién es responsable de los 
proyectos de infraestructura! social? 
ENTREVISTADO: El Ministerio de la Presidencia 
proporcionará un banco de proyectos de infraestruc 
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#14 Allstate Neooclante Joroe Valdivieso 7403 Miami Lakes DR. Miami Lakes Florida FL 33014 U.S.A 
#15 Ama Perú Amaldo Garro 7501 Surrans AD # 11 O Clinton Mll!Vland M020735 U.S.A 
#16 Ama Perú Empresario Eddv Chavez Virainia P.O Box 1447 Arllnaton VA 22210 U.S.A 
#17 Americe Latina Periodlsla David AQuiJe 38 Broad 51, Portchesler NewYork NY 10573 U.S.A 
#18 America's Sooletv Ama de casa EUzabeth Belm 680 ParkAve NewYork New York NY 10021 U.S.A 
#19 Amlaos de Peru 5800 Ptalnview AD Maryland MO 20817 U.S.A 
#20 Amtrade José O. Rodrlauez 2425 E. Commercial BL VD.405 Fort Lauderdale Florida FL 33308 U.S.A 
#21 Antares (Música lnter. de los Andes) Ana Camarena 18 Selma Court SimsbuJV Connecticut CT06089 U.S.A 
#22 Antarqul Luis INova 525 Menendez Ave. COral Gables Florida FL 33148 U.S.A 
123 Arauidiocesis nueva york Sacerdote Lorenzo Ato Campos 91 Ardent St NewYork NewYork NY 10040 U.S.A 
#24 Asoc:. de la santislma viraen de ceerereee Neoociante Carlos Sanchez 1348 Bradford S1 Plalnfield NewJersey NJ 07060 U.S.A 
#25 Asoc. Ex Alumnas Americe Callao Su casa Susana Mitchell 724 14 Th Street Santa Mónica California CA90402 U.S.A 
#26 Asoclaclon Ancashina del Perú Incenlero Narciso García Miaml Florida P.O. Box 1031 FL33144 U.S.A 
#27 Asoc. benéfica peruana de New York Mecénlco Pedro Maquera 7 OAK RidQe Lana Roslyn NewYork NY 11576 U.S.A 
#28 Asoc. Coracorenos de California Maestro Romulo Melgar 3822 Sunsel Blvd. Los Angeles Calilomla CA 90026 U.S.A 
#29 Asociación Cultural Peruano-Americana 1153 Blue Hlt1s Ave. Bloomlleld Connecticut CT06002 U.S.A 
#30 Asociación Chlnchana Perú California Médico Aleiandro Coronado 2716 Defortt Avenue Lona Beach Calilomia CA90806 U.S.A 
#31 Asociación de chalecos Unidos Ingeniero Luis Mor ea u 140 East 40 St. Apt 15 NewYori< NY 10017 U.S.A 
#32 Asociación de Damas del Perú Su casa Susana De votto 102-7455 Moflat AD. Richmond BCV6Y 1X9 Cana da 
#33 Asociación de Ex-cadetes del CMLP Economisla Milenko Radonik 141 East 55 Th Street Apl. 3E NewYori< NY 10022 U.S.A 
#34 Asociación de peruanos Luis Bedova 405 M.T. 15 Cuarta Ex. Country Club Puerto Rico PR 00982 Puerto Rico 
#35 Asociaclon de Peruanos en Jacksonville Su casa Ceclüa lltch 9855 Reoencv Suuare Blvd., Act 108 Jacksonville Florida FL 32225 U.S.A 
#35 Asoc:laclon de Profeslonates Peruanos Ingeniero Enrique Ch auca 11772 S.W. 103 lane MlamJ Florida FL33186 U.S.A 
#37 Asociación de orolesores oeruanos 330 West 20 Th Ave. 2nd M Paterson New Jersev NJ 07513 U.S.A 
#38 Asociación de San Martín de corree 217 Hacknsack P1ank AD Weehawl<en NewJersey NJ 07087 U.S.A 
#39 Asociación EcolOQfa v conservación Tonv Lascombe 330 West 56 St. 20H NewYork NY 10019 U.S.A 
#40 Asociación Esoeranza y caridad, lnc. Olella Datorre 4887 Pine trae drive Mlaml Florida FL 33140 U.S.A 
#41 Asociacion Ex- Cadetes CMLP (Florida] Brandon Barbaran Coral Gables Florida P.O. Box 140515 FL 33114 U.S.A 
#42 Asoc.Ex-aJumnos Santa Rosa de lima Ravmond Wood 1305 N. Vulcan Avenue Ene In ita Calilomla CA 92024 U.S.A 
#43 Asociación Ex-Cadetes CMLP Roberto Deza 4701 Eaale Rock Blvd. Eaale Rock California CA90041 U.S.A 
#44 Asociación Guadalupana de Catllomia Contador Carlos Nevra 5435 Bellinaham Avenue • Apt 202 Vallev Villaae California CA91607 U.S.A 
#45 Asociación Justicie v Paz 4725 15 Th Ave, En #14 Seattle Washlnoton WA07505 U.S.A 

••6 Asociación Leonclopradina tntemaclcna! 1323 N. Niagara St. Burbank California CA 91505 U.S.A 
#47 Asociación Paterson Surquillo Francisco Garcia 527 Maln SI. Palerson New Jersev NJ 07505 U.S.A 
#48 Asociación Perú Monlreat Rodolfo Mattos 107·2200 C1aremonl Montreal Ouebec H3Z2P8 Ca nada 
#49 Asociación Peruana Canadiense Julio Arevato 4250 Rue SI. Denls·Montreal Ouebec HU2KS Cana da 
#50 Asociación Peruana de Broward, Inc. Emoresario Carlos Flores East Polnt Towers, 1160 N.Federat HWY· Suite 1124 Florida FL 33304 U.S.A 
#51 Asoolaclon Peruana de lndlanapolis Armando A vita 5987 E. 71 St, Street suite 105 lndlanaoolls IN 46220 U.S.A 
#52 Asociación Peruana de Mlnnesota Elisa Meza 9143 Olson Memorial HWY #203 Golden Vallev Minnesota MN55427 U.S.A 
#53 Asociación Peruana de Monis Pedro Vasquez 69 South Morris St. Oover New Jersey NJ 07801 U.S.A 
#54 Asociación Peruana de Proleslonales Daniel Chana·Leon n36 Nestte Avenue Resada California CA 91335 U.S.A 
#55 Asociación Peruana de Te)las Houston Texas P.O. Box 740421 TXn274 U.S.A 
#58 Asocleielón Solidaridad Peruana Luclla Herrera 1387 Madlson St. 11 3L NewYork NY 11237 U.S.A 
#57 Baker & Hostette lnaenlero Luis Galllanl 1050 Conecticut Ave. NW # 1100 Washington Olstric of Columbia oc 20035 U.S.A 
#58 Ballet Folklorico Mi Perú Prolesor Amparo hurra Peouanock New Jersev P.O. Box 171Peauanock NJ 07440 U.S.A 
#59 Banco de Credlto Economista Alfredo Montero 410 Park Ave. NewYork NQw York NV 10022 U.S.A 
#60 Beloack COrooratlon Contador Josa A. Zevallos 4153 $.W. 471h Ave. #151 Davie Florida FL 33314 U.S.A 
#61 Belllno Brokeraoe Ane Bemno 15·20 202nd $1. # 4~B Bayslde New York NYl1360 U.S.A 
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sen .• mdc.o Pachaco 8045 N W 36th SI #530 MI ami Flonda FL 33166 U.S.A 
#63 Bnsas del Tiucaca Prolesor Jose Torres 1192 A Mlctdle Tumplke Connectlcut CT 06040 U.S.A 
#64 Buenos dlas Perü Perlodisla Raút Gonzates 942 Wavne Ave.# 900 SHver Spnno Marv1and MD 20910 U.S.A 
#65 C. H. Robinson Joroe Seídertíaaa 10100 N.W. l 161h Wav #18 Medlev Florida FL33178 U.S.A 
#66 Camera de comercio Perü Cenada Empresario 5609 Avenue Ou Pare Bureau 100 Montreal Ouebec H2V1H2 Ca nada 
•67 Camera de comercio Pen:t -Canada Empresario Eduardo Guillen 2010 Rue Oumouchel Ap. Le val Ouebec H7S 2G9 Cana da 
#68 Camera de ccnercc Peruana·Calllomlana Emoreaario Vital o·r~ 3460 WU&hlre Btvd. Suite 1005 Los Anoeles California CA 90010 U.S.A 
#69 Camera de comercio Peruano Americana Polfllco Jose Luis Gonzales 291 Park Ave Paterson New Jersev NJ 07513 USA 
#70 Camera de Comercio Peruano-Americana Admlnls1rador Jose Burasctll 444 Brickell Avenua M·126 Mlaml Florlda FL33129 USA 
m Canal Sur Periodista LUIS Guerra 601 Brickell l<ey Dr., Suite 100 Mlaml Florlda FL33131 LIS.A 
#72 Casa Perü Oloa Gonzales 130West 42 $13RD FL NewYork NY 10036 U,S.A 
#73 Casa Perú de Westchesler Otlnda Sal azar 16 Maple St Dobbslerrv New Yol1< NY 10522 U.S.A 
#74 Ce Corp. O' E>echanQG de Tech. Administrador Xavler Cabello 7010 De Lorimier • 3 Montreal oceeec HZE ZN8 Cana da 
#75 Ce Oorp. ElCChange de lech. el oommer Contado< Josa A Aojes 7010.3 De Lor1mler Montreal Ouebec HZEZN8 Cenada 
#76 Centro Artishco Cult Matices Peruanos Profesor Natazha Ponciano 5343 kinston Ave. CuMerCitv Calilomia CA 90230 U.S.A 
#77 Centro Cultural Pen.l Auousto Ouide 5591 Toronto DA Vancouver Briti&h Columbia V6T 1LI Ca nada 
#78 Centro Cultural Peruano Dons Nevra 80·14 Rossevelt Ave. 2nd. Jackson HTS NewYortl; NY 11372 U.S.A 
179 Centro Cultural Peruano Amencano Frances Echevarria 1101 Main St. Paterson NewJersey NJ 07503 U.S.A 
#80 Centro Cultural 'trecctcnee Peruanas Alfredo Evarlsto 3134 Coolldoe Ave. Anahelm California CA 92801 U.S.A 
#81 Centre de avuda al Perü San Francisco California P.O Box 12385 San Frene CA94112 U.S.A 
#62 Centro Folklorico Estamoas de mi Perú Profesor Wi11tedo Mattinez 9161 Manzaraar Av. Oownev Callfornle CA 90240 U.S.A 
#83 Centro Peruano Historia v Cultura Profesor Raul Alvarez 9007 S.W. rrs«. apt C· 207 Miami Florida FL 33156 U.S.A 
#84 Centro Provincial Ocros-PerU·USA Rolando Rosales 125 Fisher Av White Plains New York P.O. Bo>e 185 NY 10606 U.S.A 
#85 Cevallos & Ortiz Suarez Alex Ortiz 354 Sevilla Ave. Coral Gables Florida FL33134 U.S.A 
#86 Cevicheria Bestauram NAl'VV':iante Jullo Rivera 5114 Beraenline Ave. West New York NewJersev NJ 07093 U.SA 
#87 Circulo Cultural del Perü Rutti De la Borda 8805 Rockshlre Ct Tampa Florida FL 33673 U.S.A 
#88 C1tibank , N A Bancario Yolanda Eyzaqulrre 153 53rd ST 161h FI NewYork New Yortl; NY 10043 U.S.A 
#89 Crtibank NA Bancario Mercedes Ben e vides 153 East 53rd ST. 16th FI NewYork NewYork NY 10043 U.S.A 
#90 CKC Oeslan lnc. Diseñador l<im Cheng 11 O terevene ST 1 502 New York NewYork NV 10013 U.S.A 
#91 CLERGY ASS. Communltv Action Victor Ceroe 984 Bushwlck Ave. BrocM<lyn NewYork NY 11221 U.SA 
#92 Club Allanza Urna de Chicaqo Dino Marte! 5 South Webash Ave. Suite 800 Chk:eao ILLINOIS IL 60603 U.S.A 
#93 Club Apurimac de Los Angeles OdtHa Smilh 106 112 N. San Pedro ST. Los AnQQles California CA90012 U.S.A 
t94 Club Arequlpa Javier Polenco 3185 Whltemarsh Dallas Texas TX 75234 U.S.A 
#95 Club Arequipa de Mlaml Sonia ValdMa 1900 South Treasure Orive, APT 9T North Bay Vil1age Florida FL33141 U S.A 
#96 Club Arequlpa lntemaclonal Richard Balbuena 6434 Pheasent Street Buena Park Calllomle CA 90620 U.S.A 
#97 Club Atletico Chaleco Vlctor Martlnez 95-65111 ST Alchmond Hill NewYork NY 11419 U.S.A 
#96 Club Ayacucho Juan Oulroz 9131 S.W. 170 si. MI ami Florida FL 33157 U.S.A 
#99 Club Brefia 91 Westbrook RO Plantsville Connectlcut CT 06479 U.S.A 
#100 Club Caiamarca Wa/ler Baron 6286 S.W. 11 SI Mlaml Florida FL 33144 U.S.A 
#101 Club Caiamarca Perú Viclor Castillo n5Hamson Harrlson New Jersey NJ 07029 US.A 
#102 Club de Damas Ama de casa Oloa Beerd 1721 Huron TA. Plano Taus TX 75075 U.S.A 
1103 Club de Leones de Ellzabeth lngenrero Caridad Ama o New Jereev P.O. Bo>e 757 Elizabeth NJ 07207 U.S.A 
1104 Club del libro Ofelia Da torre 4887 Pine lree dnve Miaml Beach Florida FL33140 U.S.A 
#105 Club deportivo Alianza Lima 1700 Boul Provencher Brossard Ouebec J4W 1Z2 Cana da 
#106 Club El SOi Wenceslao Cabrera 2040 NW 281h Street Mlaml Florida FL 33142 U.S.A 
#107 Club El Sol Jullo Alvarez 6425 W 24 Av. ept 20 HJaleah Florida FL 33016 U.S.A 
#106 Club Huancavo Empresano Sllvlo Alva 5800 SW 92NO Avenue Mleml Aonda FL 33173 U.S.A 
#109 Club Huancavo Su casa Oiga Awapara 318 Alhambra Circle Coral Gables Florida FL 33134 U.SA 
#110 Club Huancayo de Mlaml Comerciante Oiga Awapara 438 Gerona Ave. Coral Gables Florida FL 33146 USA 
11111 Club La Academia 15901 S Oenver Gerdena Cahfomla CA 90247 USA 
#112 Club libertad de M1aml Wenceslao Cabrera 2040 N,W 28th Street Mi ami Florida FL 33142 U.S.A 
1113 Club Libertad Flhal de los Anoeles Meiv Alvarillo 135 Rlc:cl Avenue Walnut Calilomla CA 91789 U.S A 
#114 Club Libertadores Los Anuales Uduvlna Nielo 135 Rioci Av. Walnut Calllorma CA 91789 U.S.A 
#115 Club PerU Costa AnQel Bocanegra Concord Callfomla P.O. Bo>e 272003 Concord CA 91789 U.S.A 
#116 Club Perü de Balllmore Isabel Jones 305 Warwkk Orive LutheMtle Mer¡tand MD 21093 U.S.A 
#117 Club Perü de Marvland Belt1more Marvtand P.O. Box 29395 MD 21213 U.S.A 
#118 Club Pan) de Mlam1 Vicen1e VA!1U11.IAZ 10975 SW 52 Dr Mlaml Florida P .O Box 650487 FL 33165 U.SA 
1119 Club PerU de MichlQBn 421 Peri< View Blvd. Lake Orion Michlgan MI 48035 U.S.A 
#120 Club PerU de Rauway 1567 lrvlng St Aauway New Jeraev NJ 07065 U.SA 
#121 Club Perú de San D1eao Frank MJflano 4264--40l:h Street San Dleoo Cal1!omla CA 91205 U.S.A 
#122 Club Perú de Washlnoton 7044 25Th Ave. EN Seattle Washington WA 98115 U.S.A 
#123 Club Penl de WestcheS1er Julio Marallano 57 Crane Av. While Plalns NewVork NY10603 U.S.A 
#124 Club Penl de Wlsconsln FredV Canales 5476 North 37Th Street Milwaukee wisconsfn WI 53209 US.A 

#57 Bakar & Hoslatte 1 eniero LUis Galllanl 1050 Conecllcu1 Ave. NW # 1100 
#58 Ballet Folklonco MI Penl Profesor Amparo llurre 
#59 Banco de Credi!o Economista Alfredo Montero 41 O Park Ave. 
#60 Bel ck Co ratlon Contado( Josa A. Zevallos 4153 S.W. 47th Ave. #151 
#61 Bellino Broeera Ana Bellino 15-20 202nd SL f 4-8 NY 11360 
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1125 Club Perú of Connecücut lnc. 152 Francis Ave. Hattford Connectlcut CT06106 U.5.A 
1126 Club Peruano ... Juan Geldres 4837 """"""'DrNe Trov Mlc"""'" MI 48098 U.5.A 
1127 Club Peruano de la Fk)rida roe. Edaar Pruse 9740 S.W. 146 th Street Miaml F1ori<1a FL33176 U.5.A 
1128 Club Peruano de Monterrev Ello Ouillama 1015 Kimmel St. Salinas Califomta CA93905 U.5.A 

1129 Club Peruano de Tampa Maria Riveros 18907 Pebble Aun Way Tampa Flonda FL33647 U.5.A 
1130 Club Aoaario de Ocroa •""•'"'ro Romero 62 Sooset T8mllC8 Sou1h Windsor Connectlcut CT06074 U.5.A 
1131 Club SodaJ Cul1ura Tuml Christian 51rohmeler 1343 North Sierra Bonita Avenue too• ....... California CA90046 U.5.A 
1132 Club Social Cultura Tumi Joaa CaJamMvW 25690 Belenve DR. Valencia California CA91355 U.5.A 
#133 Club Social Lucanas 4518 481h Ave. Woodside NewVork NY113n U.5.A 
#134 Club Social Ricardo palma 836 Newton Ave. Baldwin NewVont NY 11510 U.5.A 
1135 Club Sol de Mlami Coral Gables Florida P.O. Box 110622 Fl 33114 U.5.A 
#136 Club Soort RnvR de Futbol Vlctor Torras 395 West Preston SI Hartford Connecticut CT 06114 U.5.A 
#137 Club Sport Brefta Jose SandovaJ 276 Parl(Road Wast Hartfotd Connecticu1 CT06119 U.5.A 
#138 Club Sporting Cristal Josa Canales 95CedarOA Samongdale NewYOlil NY 11735 U.5.A 
#139 Club Tahuanllnsuvo 112 Harblson Ave. Hart1ord Connec11cu1 CT06106 U.5.A 
#140 Club Universitario Enrlaue Saldarr1aaa 15441 S. Pralre Soolh Holland ILLINOl5 IL 60473 U.5.A 
#141 Club Universitario de 0Annrtes lnc. Médico Mtauel Jr. Franco 525 New Britaln Ave. Hartford Connectlcut CT06106 U.S.A 
#142 Coalición Peruana Americana Seraio Massa 8347 s.w. 40 51. MI ami Florida FL 33155 U.5.A 
1143 CoexCoffe Neooclanle Emes lo Romero 2121 Ponce De León Blvd. # 930 Coral Gables Florida FL 33134 U.5.A 
#144 Cofradla del Señor de los Mllaaros Luis Miiiones 6845 South Flfe Tacoma Washlnoton WA98409 U.S.A 
#145 ColB!:liO MUitar Leonclo Prado Ricardo Arancibla 52809442, 926H3542 1850 AUE On!arlo ONT H2K 1T7 Canada 
#146 Colonia Peruana de Massachussets Brlah1on Massachussetts P.O. Box 35470 MA 02135 U.5.A 
1147 Comité Clvlco Cultural Peruano Humberto Cordero 7609 34 Av. 126 Jackson HTS NewYorX NY 11372 U.5.A 
#146 Comllé Damas lucha contra el Hambre Allce Janke Fay 3100 N. Ea.si 461h Street Fort Lauderdale Florida FL 33308 U.5.A 
#149 Comité Pro-Palla de San Oleao Jullo ponce nao TripoH Aoad San Diego California CA 92126 U.5.A 
#150 Commaclal H&H Ucuor Slore Wlllle Heredie 871 MacHe Av. Harttord Connactlcut CT06114 U.S.A 
#151 Condor lmoort Export end ShJnninn Neoocianta Jullo Alzamora 46 Saint James ST West Hartlord Connecticul CT 06119 U.5.A 
#152 COOA5CO Empleado Anoelo Gonzales 399 ThO<naJI ST. E di son New Jersey NJ 08837 U.S.A 
#153 CPTravel Neooclente Raúl Chipoco 7309 N.W. 361h Street Mlami Florida FL 33166 U.S.A 
#154 Chember ol Comm. Peruvlan-USA Neaoclanle Samuel Guerrero 108 s 10Th 51. Monlebello California CA 90640 U.5.A 
#155 Chamber of Comm. Peruvlan·USA Neooctante Jos e Buraskl 444 Brlckell Avenue M·126 Florida FL 33131 U.5.A 
#156 Chanel 48 Periodista Marcelo Mari ni 3903 Stonev Brook Houslon Texas ncn063 U.S.A 
#157 Chasqui Periodista Jose Cerdán 19425.W. Terr Mi ami Florida FL33145 U.S.A 
#158 Chasqui Tour Neoociante Marco Dlaz 1800 S. W 1 Sl Streel Mi ami Florida FL 33135 U.5.A 
#159 Chavln Hardware lnc. Emoresarfo Luis Cartilla 1348 Nlcholas Ave. NewYorX NewYork NY 10033 U.5.A 
#160 Chifa China Roval Neaociante Andres Wu 307 Tuckahoe AD Yonkers NewVorX NV 10710 U.5.A 
#161 Chlld Deverop. Found. Ama de casa Alta Cerrión 32-52 38 lh ST. Asloria NewYorX NY 11103 U.S.A 
#162 Damas Pro Avuda oara niñez oeruana 10291 S.W. 1371h CT Mi ami Florida FL33156 U.5.A 
#153 Danzas v estampas del Perú Profesora Eisa Mercada 85-14 Broadwav Elmhurst NewYork NY 11373 U.5.A 
#154 Dept. of Hlslory • Baruch CoUeQe Alfonso Oulroz 17 le>einalon Ave. NewVork NewYorX NY 10010 U.5.A 
'165 Dlarlo Oplnlon Periodlsla A. Rolas 3510 Ave. Lacombe Montreal Ouebec H3T1M1 Cenada 
#166 EDUC&RESEA Profesora Jorge Cturiboca Urb. San Aamon 1967 Calle Satvla Guavnabo Pueno Rico PA 00969 Puerto Rico 
#167 El Chasqul Periodista Alberto Orduna 88-08 Boosevelt Ave, Jackson HTS NewYort< NY 11372 U.5.A 
#168 El Chascul Review Periodista Pedro Esplnoza Poquonock Connec1lcu1 CT 06064 U5.A 
#169 El diario La Prensa Periodista Manuel Avendaño 143-155 Verick 5T. NewYorX NewYortc NY 10013 U.5.A 
#170 El diario La Prensa Periodlsla Enriaue SOria 143-155 Varlck 5T. NewYorX NewYor1c NY 10013 U.5.A 
#171 Et Museo del Barrio Periodista Susana Torruela 1230 Flrtlh A'9. New YOfk NewYor1< NY 10029 U.5.A 
#172 El oeruano Periodista Miguel Franco 525 New Br11ain Ave. Hartford Connacticut CT06106 U.5.A 
#173 El peruano Periodista Pedro Arevalo MI ami Florida P.0.Box 350344 FL 33135 U.5.A 
#174 El rincon oeruano NAnl'V'/an1e Javier Sotomav04' 2503 Beroenline Ave. Union Citv NewJersev NJ 07087 U5.A 
#175 El tamba de Oro Restaurant NAnnr.lan1a Honrv Jlmenez 1786 Broad St. Harttord Connacticut CT06114 U.5.A 
#176 Eleaancla Peruana Neoodante David Pala 63Gral SI. Paterson New Jersey NJ 07501 U.5.A 
11n ESPN Internacional Periodista Emllv Ramos 606 3rd Ave. 111h FL New York New Vortc NV10158 U.5.A 
#178 Estrada & Associates Lid. Periodista Patricia Estrada 5671 Columbia Plke Sul1e 200 Fans Church Viral ni a VA 22041 U.S.A 
#179 Fenad del Perú, lnc Periodista Antonia Delgado 40-39 73rd Slreet 1 si Floor Woodslde New York NY 113n U.5.A 
#180 Flamlnoo Export-lmpon Empresario Saul Szwe Des Plaines ILLINOIS P.O. Bo>e207 IL 60016 U.5.A 
#161 Fraternidad Damas y Caballeros de SMP Mario Paluelo 2296 Andrew Ave. 2 A Bronx NewVork NV 10468 U.5.A 
#182 Frlends of Perú Gloria RJtsbel Arllni:i1on Vlralnla P.O. Bo>e 1447 VA 22210 U.S.A 
#183 Fundación Esoeranza en el Perú Richard Vera 3021 Cunnlnghem Orive Alejandr1a Vlrglnla VA22309 U.5.A 
#1114 G & G Tech Service Emoresario Gonzalo Suarez 7259 N W 12th SI. Mlaml Florida Fl 33126 U.5.A 
1185 G A NewWorid Free Lance Wltly A9Q81ado 1831 W Chk:aoo Ave. Chlcaoo ILLIN015 IL 60622 U.5.A 
1186 Galo Travel Emoresarlo Zutema Corbo 501 Fítth Ave. New York NewVorlt NY 10017 U.5.A 
#187 Gol aso Alckv Ballester 926 N.E. 20 Av. Fon Lauderdale Florida FL 33304 U.5.A 



#188 Gruoo Folklorlco Mi Penl Proleaor Ana AodriDUH Hou1ton Texaa P.O. Box 721311 rxn272 U.S.A 

#189 Herencia Cultural Peruana Prof.aor IEdoar Guardia 728 N Slxth SI. Newanc New Jeraev NJ 07107 U.S.A 
#190 Hermandad de Caballeros de Porrea Lecncio Vasauez 6646 N.W. 161 Lene Mlaml Florida FL 33015 U.S.A 
#191 Hermandad de Damas v Caballeros SAL Gustavo Rolas 340 West 53rd Street NewYol1( NY 10019 U.S.A 
#192 Hermandad de Dame.a v Caballeros SAL Femando Aodriguez 154 West 21at Streel Bronx NewVonc NY 10463 U.S.A 
#193 Hermandad de San Martin de Porres Vlctor Cruz 114 Park Ave. Paterson New Jereev NJ 07501 U.S.A 
#194 Hermandad de San Martin de Porras Juan De IB Cruz 2933 Yates Ave. Bron• NewVork NY 10469 U.S.A 
#195 Hermandad de San Martln de Porrea Mauro Chacon 307 Sth Ave. #Fl 1 Paterson NewJeraey NJ 07614 U.S.A 
#196 Hermandad del Sei"ior de Los Miiagros Lul Man no Whlte Plalns New York P.O. Box 1813 NY 10602 U.S.A 
#197 Hermandad del Seflor de Loe Miiagros Wilson Alvarado 85 Newwvtr Ave. Hartfotd Conneotlcul CT06106 U.S.A 
#198 Hermandad del 5et'tor de Los Milaaroa 11903 Ambaum Btvd. s.w. Seattle Waahlnaton WA98148 U.S.A 
#199 Hermandad del Sei'lor de Los MUaoroe Gas ton Bravo 440 AlwrST P~terl0(1 New Jersev NJ 07524 U.S.A 
#200 Hermandad del Seflor de Los Miiagros Margarita Saenz 2927 Vla Emeredo RanctK> La Coata california CA92009 U.S.A 
#201 Hermandad del Se~or de Los Miiagros 118 Grand Cenlral Sla Gran CenU.I Sla. NewYor1c P.O. BoK316 NY 10163 U.S.A 
#202 Hermandad del Senor de Los Mllaaros 4000 EN 10TH AVE #15 Fort Lauderdale Florida FL 33311 U.S.A 
#200 Hermandad del Sei\or de Los Mllaoros Greoorio Olenercs 6559 N Greenwood Ave Chlcaao llliriols IL 60613 U.S.A 
#204 Hermandad d&I Ser\or de Los MUaaros Contador Jullo Chuqulhuari 31 O BrunawM:k Ave #2 T0t0nto Orltario Ontario M5A ZA9 U.S.A 
#205 Hermandad del Señor de Los Miiagros Josa Luis Estrada 3845 Teak ST San Dleoo California CA 92113 U.S.A 
#206 Her.del Sr. de Los Milagros Mlaml Beach Teresa vera Tudlla 1698 N.E. 181 51. Mlaml Beaeh Florida FL33162 U.S.A 
#207 Her. del Sr. de los Miiagros de Mlaml Médico Rene Allaaa 1920 SW 1 st Street Aol. 9 Miarnl Florida FL 33135 U.S.A 
#208 Her. del Sr- de los Milaoros del Peru AlfredO Sal azar Hart1ord Cormec11CU1 P.O. Box 260515 CT06126 U.S.A 
#209 Hermandad del Senor de Muruhuav Patersqn NewJeraev P.O. Box 1045 NJ 07544 U.S.A 
#210 Hennandad del SeOO-r de Qovllur-Rlttl Maño Ortiz De oru 133 Old Mamaroneck Ad. Whi~ Plains NewYor1c NY 10605 U.S.A 
#211 Her- del Sr. de los Miiagros SagradO Cora Danta Buma NewYork P.O. Bo•398 NY 10003 U.S.A 
#212 Hermandad San Martin de Porras Luz Torres 395 West Preston St. Connecticut CT 06114 U.S.A 
#213 Hennandad Sel\Of de Los Mllaaros 3220 N. W. 71h Ave. Mlaml Aorida FL33127 U.S.A 
#214 Her. Señor de Los M!taaros de Chlcago Greaorio Clsneros 111 Arcadia Ave. Romeoville ILLINOIS IL60446 u.s.A 
#215 Her. Sei"ior de Los Mílagros Sur Florida Osear lolesfas 6586 Meraste B!Vd. Maraate Florida P.O. Box 635044 FL 33063 U.S.A 
1216 Her. Señor de Los Milaaros Yonkers Llsandro Saravla 440 Hawthome Av. Yonkers New York NY 10705 U.S.A 
#217 Her- Sel'\or Mllaaros lafesla Nuestra Jorge Ta nanta 4053 Oakwood Ave. # 2 Los Anoeles Call!Of"la CA90004 U.S.A 
#218 Hochsehll Bro1hers Empresario Ellzabelh Marrullo 100 East Harstdale Ave. 12-BE Hartsdal' NewYorlc NY 10530 U.S.A 
#219 Hogar· Juan Mlgue1· Maria E. CroueUlat 120115. W 95th Street Mlaml Florida FL 33186 U.S.A 
#220 Hogar Cllnlca Sen Juan de Dios 13870 S.E.781h SI. MI ami Florida FL 33183 U.S.A 
#221 Hooar Clinica San Juan de Dios AICia Carvera 1492 S. Miaml Av. Mi ami Florida FL 33130 U.S.A 
#222 Hooar de Nl~os Juan Miguel Ama de casa Ana bella Salazar 14330 s.w. 105lh113031 s.w. 881h Terrace Florida FL 33166 u.s.A 
#223 Holmes me. Emoresario James Holmes 45 Sutton Place Soulh 111-0 NewYork NewYork NY 10022 U.S.A 
#224 Huracan Penl 8420 S.W. 133 Ave #204 MI ami Florida FL 33163 U.S.A 
#225 Iberia Alrlines EmDleado David Gonzales 65!5 Madlson Ave New York NewYork NY 10022 U.S.A 
#226 Iberia Beveraoe lnd EmD(eado Maria EYlu 61 Sneldker Ave Brooldyn New York NY 11207 U.S.A 
1227 ldel Pharmacv lnc. Empleado ldel Suarez 3314 W Columbua DA Tamoa Florida FL 33607 U.S.A 
#226 ILLlnols Peruvlan Am. Medlcal Society Médico Guillermo Philiooa 925 N. Maoleton Ave. Oak Parle ILLINOIS IL 60302 U.S.A 
#229 lmaae Group Prlnters Emoresario Anoal Palacios 211 Ledyard St. ¡iart1ord ConnecUcul CT 06114 U.S.A 
#230 Imagen del Sur Periodista Edllberto Alvarado Rldoewood New York P.O. Bo• 663047 NY 11428 U.S.A 
#231 lmaaen Peruana Periodlsta Glorie  887o-3 s.w. 40 SI., Suile 212 MI ami Florida FL 33165 U.S.A 
#232 Inca Courier Exoresa Empresario Gustavo Acuna 200Vlc1oria Aoad Harttonl Connecticut CT06114 U.S.A 
#233 Inca Cancera Laura Bracamonle 848 1 Olh ST#5 Santa Mónica Callfomla CA90400 U.S.A 
#234 1nca Kola NAl'VV'lante Luis Jardines ~15 Easl 641h ST. #7·M New YOfX NewYoric NY 10021 U.S.A 
#235 Inca Soccer lnstltute Cesar Agulnaga 66Wes147 ST # 20 New Verte New York NY 10036 U.S.A 
#236 ING r~n11a1 Holdlnos Empresario Isabel Ellas 137 Easl 57Th SI New Yonc NewYol'k NY 10022 U.S.A 
#237 lnka Maa1ens Padro Gacerea 11946 Ceniralla # 203 Hawalan Gardens California CA90716 U.S.A 
#236 INSP & cen. Mar. Maria Valencia 123 Old Culle< Ad. Mlaml Florida FL 33156 U.S.A 
1239 lnatitulo de Cultura Peruana Profesor Ricardo Ca/de ron 8241 S. W. 45Th Sueet MI ami Florida FL33155 U.S.A 
#240 lnleramerlcan Aest ~lanle Carioa Semsch 320 Crandon BIVd. # 228 Kev Blscavna Florida FL 33149 U.S.A 
#241 lnternalionaJ Brokers Empresario Madelelne Volum 13900 S.W. 139TH CT Mlami Florida FL 33188 U.S.A 
#242 lnlervisjon INC PeriOdista Feflclano Al viera 12910 S.W. 133rd CT. #O Mla.ml Florida FL 33186 U.S.A 
#243 lntiTours Emcreaario Moiaes Benavente 502 43lh Sl Un/on Ci1Y NewJal"lllAV NJ 07087 U.S.A 
#244 lntrareo t"'JVn EmDfeaario Wllhelm Aoedenbeck 3403 N.W. 82nd Ave. #310 Mlaml Florida FL 33122 U.S.A 
#245 J P Moman & Co lnc EmOleado Car10s Mendoza 60Wan S1. New Yotk NewYork NY 10260 U.S.A 
#240 J W lntemational TradinQ Empresario Juan Saas 13891 S.W. 841h St MI ami Florida FL 33163 U.S.A 
#247 Juaron tnc. Empresario Juan Revea 13042 S.W. 571h Terrace Miaml Florida FL 33100 U.S.A 
#248 Klsslnoer Assoc Emcresario Alan Stooa 350 Park Ave - 26th FI New York NawY~ NY 10022 U.S.A 
1249 La Cronica Periodista Padro Orrego 2835 s.w. 2751., Mlaml Florido FL 33133 U.S.A 
•250 La Cultura Excha Periodista Gilma Alverson 2636 Aeaal Roed Plano Tel<AS TX 75076 U.S.A 

#184 G & G Tech Service Em reeado Gonzalo Mlaml Flonda FL 33126 U.SA 
#185 GR NewWorld Free Lance wm Ave. Chlee: o ILLINOIS 1L60622 U.S.A 
'186 Galo Travel Em resario Zulema NewYork New York NY 10017 U.S.A 

lt187 Gol aso Alcky Ballesler 926 N.E. 20 Av. Fort Lauderdale Florida FL 33304 U.S.A 



NewYotk 3Hi7102~SI. Oex1re #316 Pon Club 
New York 62-30 Wodhaven Blvd Vallico #315 Pio Pio Restaurant 
New Jerse 68 Broadwa Huertas #314 Phoenlx Blrd Brokera e 

#251 La Raza Médico Manuel Villalobos 3909 N Ashland Av. cneece ILLINOIS IL 60613 U.S.A 

#252 La tribuna Hlsoana Empresario Luis Aauilar 542 Cedar Swamp RO. Glen Head NewYOf1< NY11545 U.S.A 

#253 Latln Am. Llons Club ot Los Angeles 166 64tn Ave Pasadena Calllomla CA91105 U.S.A 

#254 LBS Peru Exoress - Travel Servlces Emoresario Luis Solo 151 New P~ Ave Suite 106, HartfOfd Coonec11cut CT06106 U.S.A 

#255 Lehmen Brothers E mores ario Albeno montaQn8 Ameñcan F:mtesa Tower New York NewYork NY 10017 U.S.A 
#256 Uoa Veteranos de Futbol AQuiles Uberati Elizabelh NewJersev P.O. Box 6834 NJ 07206 U.S.A 
#257 llocllstk:s Services Emcresarlo Eduardo Santisteban 1612 N.W &41h Ave. Miaml Florida FL 33126 U.SA 
#256 Los Lallnos Herculee Vllchez 13841 Hialeah Dr. Hialeah Flo!ida FL33010 U.S.A 
#259 Les Rltmicos de LI Luis Alvarez 36 Runhv SL North Btrentwood NewYork NY11717 U.S.A 
#260 Marl<& Murase Empresario Robert S1ebblnos 399 Park Ave New Yoñ< New Yortt NY 10022 U.S.A 
#261 Martall Travet Empresario Eddle Mar1eU 535 21sl Ave. Pat9fSOO NewJersey NJ 07513 U.S.A 
#262 MCI, Oi&lric MGR. Hlscanlc HK Emoresario Osear MendOza Two Alhambra Plaza-Suite 700 COral Gablea Florida FL 33134 U.S.A 
#263 Meadow Soirits & Wines NAIVV'lante Juan Salamanca 6968 188\h SI. Fresh Meadows New Yoñt NY 11365 U.S.A 
#264 METTALLGESSELSCHATF EmDleado Claus Pramer 5730 Hawlwitt SI Uttle Neck NewYOfk NY 11363 U.S.A 
#265 Mla v Tuvo Mioual Guitlen Paterson New Jersey P.O. Box 1239 NJ 07509 U.S.A 
#266 Mlsloo del Perú ante la ONU Empleado Adelalda Mal Qui 820 Second Ave. #1600 NawYork New YOfk NY 10017 U.S.A 
#267 Ml.slon del Perú ante la ONU Empleado Juan MlrB1ndel 820 Second Ava. #1600 NewYork NewYork NY 10017 U.S.A 
#288 Mlslon del Perú ante ta ONU Emoleado Beatriz Garci1 820 Second Ave. #1600 NawYork New York NV HX)17 U.S.A 
#269 Mlslon del Perú ante la ONU Emoleado Gas ton lbaflez 820 Second Ave. #1600 New York New York NY 10017 U.S.A 
#270 Mita tours Empresario Maria Baldari 4002 80\h SI. Jad<son HTS NewYorK NY 11372 U.S.A 
#271 MTB Bank EmpresarK> Alvaro Meneses 90 Broad SL New York NewYOlk NY 10004 U.S.A 
#272 N & B Jewelrs lnc. Emoresario Willredo Laon 63·18th Avenue NewJersev New Jersev NJ 07513 U.S.A 
#273 Navarrete Accountina Servtces, tnc. Contador Cesar Navarrele 4207 Beroenllne Ave. ot 5 Union Cltv NewJersev NJ 07067 U.S.A 
#274 Neurosuraical Perú - American found Médico MonlQue Pineda 16571 Carousel Lana Huntinaton Beach Calilomia CA92649 U.S.A 
#275 North South Cenler Empleado Ben Recarev 1500 Monza Ave. Coral Gable.s Florida FL 33124 U.S.A 
#276 Nosotros Maoazlne Periodista Luis Rodrl¡¡uez Wast Springfleld Massachuasetta MA 01090 U.S.A 
•2n Noticias del Mundo Periodista Manuel Alean tara 401 STh Ave New VOfk NewYork NY 10016 U.S.A 
#278 Noticias Hispanoamericanas Periodista Vlckv Dlaz 831 Oean OR Baldwin New YOfk NY115-10 U.S.A 
#279 Novastar Corp Empresario GiorQio Piacenza 299 Alhambra Cir. # 402 Coral Florida FL 33156 U.S.A 
#280 NYU • Soanish Department Catedrático Alejandro Vardert 19 Universfty PL New YOO NewYork NY 10003 U.S.A 
#281 Otelias Hair Oesing 7435 sw Freeway & Fondren Hooston Texas TXn074 U.S.A 
#262 Of de comoras de la fuerza aerea del Perú E moteado Femando Vlllacona 7050 N.W. 51 SI' Suite e Miaml Florida FL 33166 U.S.A 
#263 01- de compras de ta Mar. de Guerra Peru Empleado Ruperto Tat>oada 6050 N.W 29 SI. Miaml Florida FL 33122 U.S.A 
#284 OHCAPERUSA (OrQ- of Brolherhood of P) Francisco AraQon 8 Tracy Driver Manchester Connecticut CT06040 U.S.A 
#285 OPIC Fred Zender 1100 New York Ave Washington District ot Columbl 0020527 U.S.A 
#266 Oro. Cul· Peru-Condado de West Palm Beach rumo Gianella 5319 10Ave. North Lake Worth Florida FL 33463-2054 U.S.A 
#287 Oroanlzación Peruana para Desarrollo Rodotlo Flores 35-21 8Th ST Jackson HAkmts NewYork NY 11372 U.S.A 
#288 Orlando Printinq Neecclante Alex A/va 201 West 106Th ST NewYonc NewYork NY 10025 U.S.A 
#289 Pams Médico Jetge Antunez de r 1601 Noc.A. Tee Orive Coconul Grave Florida FL 33133 U.SA 
#290 Pams-Miaml Médico Genrudis Caplivskl 2131 N.E. 32 Ave Fort Lauderdale Florida FL 33305 U.S.A 
#291 Perna- Sur de Calllorn!a Médico RaJDh Kuon 4065 B. Whiler Blvd. Suite 203 Los Anoeles California CA 90023 U.S.A 
#292 Panorama Periodista Zoila JuradO 85·21 Brosdwav Elrrihurst New Yetk NY 11373 U.S.A 
#293 Peoalccla Negociante Maria Davila 46-00 Fiflh si. u.e. NewVork NY 11101 U.S.A 
#294 Peru- Cenada Chaber of Commerc. Julio Arevalo 100-5609 Avenue Do Pare-Suite 1 Montreal Ouebec MTt H2V4H2 Cenada 
#295 Peru Hov Periodista Juan Reves 13042 S.W. 571h Tenace Miaml Florida FL 33163 U.S.A 
#296 Peru Hunger Fight Su casa lnqrld Mav 3121 West Temple Street Los Anoeles California CA 90026 U.SA 
#297 Peru Nissel Association Luis Tsuzakl 5130 Woodman Ave apt. 19 Sherman osks California CA91423 U.SA 
#298 Peru Prof. Doroteo Betsabe 7517 Bloomfield MTL H3N AH2 Cana da 
#299 Peruvfan American Assoc Cul.Promotlon Maria Carololl 2906 New Loncson Ave. Medlord New York NY 11763 U.SA 
#300 Peruvlan American Club Corp. Vicente Vasquez Mlaml Florida P.O. Box 652753 FL 33165 U.S.A 
#301 Paru Ame Chamber ol Commerca of Connec Empresario Vlctor Espino za West Hanford Connectlcut P.O. Box 370552 CT06137 U.S.A 
#302 Peruvlan American Endowmant, lnc. Emoresarlo Fernando Dlaz 3990 Sherkfan Street Suite #206 Florida FL 33020 U.S.A 
#303 Peruvlan Ans Socletv (PAS) Jacinto Rubinos 200 S Michklan Av Suite 1500 Chlcaoo llllnols IL 60604 U.S.A 
#304 Peruvlan Assoc. Studens Exchange Economista Laura Rtva.s-Plata 760 N Sterra Madre Blvd. Pasadena California CA 91107 U.S.A 
#305 Peruvian As.sociatlon Jos e Tord 3524 N. Meridian ST # 201 Indiana polis IN 46208 U.SA 
#306 Peruvian Canadlan Foundallon Jutlo Chuaulhuan; 310 Brunswick Ave 112 Toronto Oritano MSR 2Y9 Cana da 
#307 Peruvlan Communltv Cantar Contador Wlllv GlraJdO Stamlord ConnecUcu1 P.O. Box 144 CT06904 U.S.A 
#308 Peruvian Chamber ol Commerce Orlando Gamarra 7026 Jeflerson Ave. Fans Church Virginia VA22042 U.S.A 
#309 Peruvlan Chamber or Commerce VlraJnla 5929 Westridoe CT Alexandra Viral ni a VA22310 U.S.A 
#310 Peruvlan Parada Marino De la Cruz 17 Rankln St. Blzabeth NewJersev NJ 07206 U.S.A 
#311 Paruvlan Parada Carlos Dele Torre 710Bemen St. Harrlson New Jersey NJ 07029 U.S.A 
#312 Peruvlan Restauran! NAl'llYiante laeac Falcon 688 IOth Ave. Naw Yoñ< New York NV 10019 U.S.A 
#313 Peruvlan Soclety Anibal Zambrano 322 Gasc:onv Wav Warson Woods Ml5&0Uri M063122 U.S.A 



#314 Pttoenlx Blrd BrOkeraoe Emoresario Marcial Huertas 68 Broadway Paterson NewJersev NJ 07505 U.S.A 
1315 Plo Pio Restaurant Neooctante Auousto Vallico 62-30 Woahaven Blvd. Aeoo Park NewVork NY 11374 U.S.A 
•316 Ponv Club Maximo Oextre 37-67 102 St. Corona NewVork NV 11368 U.S.A 
#317 Presldent Detectives Assoclation Pete O' Leary 465 Monlauk HWY West sewme NewYoric NV 11793 U S.A 
1318 Presiden! SCPC John Charters 111 110 Old Neck Ad center Moriche NewVork NY 11934 U.S.A 
1319 Press Minuteman Periodista Carlos Aamlrez 6102 S. Dhde Hwav. Miaml Florida FL 33143 U.S.A 
1320 Prodeln (Damas de Mlaml) Mlaml Florida P.O. Box 2136 Fl 33243 U.S.A 
#321 Producciones Peru Aaut Porras 3659 AidOebnar Dallas TeKas TX75234 U.S.A 
1322 Pro-Marina Femando Gonzales MI ami Florida P.O. Box 526163 FL33152 U.S.A 
#323 PRT Alllance SO<lla Graza 801 ccooress Suite 70 Houslon Texas rx rzooa U.S.A 
#324 Prudentlal Empresario Paul Juarez 813 Broactwav Bavonne New Jersey NJ 07002 U.S.A 
1325 Que pasa Channef 26 WCIU Periodls1a 1-41 W Jackson Chlcaao ILLINOIS IL 60604 U.S.A 
1326 A&C Prlntina r.lVl'I Emoresario Vlctor Julca 29-46 Northem Blvd. LIC NewYor1c NV 11101 U.S.A 
#327 Radio Cen1revllle Periodista Manuel Fierro 5212 SI. Laurenl H2T 151 Canada 
#328 WRDM 1550 AM (prog radial at\oranzas) Periodista Joaa Moran ta 886 Maple Ave. Harttord Connectlcui CT 06114 U.S.A 
1329 WRDM 1550 AM {oroo radial arioranzas) Periodista Gen Pinedo 886 Mao+e Ave. Hartford Connectlcui CT06114 U.S.A 
#330 Reoo Manaoement Empresario JOSB Aeateoul 58 Alden SI. Hartford Connectlcut CT06114 U.S.A 
#331 Republlc Nallonal Bank Empleado Claudia Faloon 521 East 72nd St # 7-E NewYor'll: NewYork NY 10021 U.S.A 
#332 Aest. Eche Pa Echale Neooctante Luis ECllB 7901 St. Oomlnique Ouabec MT1H2A1X8 Canada 
#333 Aest. La Aesla NGl'VV"ianle Gu1llenno Huarcava 565 Boul. Beis Frenes Sud Victoria Vltle G6P SX8 Cenada 
1334 Aest. Oulke Neoociante Alberto Malatas ta 1851 Rue Ontario Est. H2K 1T6 Canada 
1335 Aest. Villa Wellin Necociante Aunusto Saravia 4701 WellinQton Verdun H4G 1X2 Canada 
1336 Aeslauranl Cuzco NAOOC1an1e Maria E. Garcia 5831 Columbia Plke Fans Church Virginia VA 22041 U.S.A 
#337 Restaurant Cuzco Neaociante 788 Dorsal Ave. Palatina ILLINOIS IL 60067 U.S.A 
#338 Restaurant Chena's Necoclente Javier Chavez 3086 White Plalnds Ad. Br<>nx NewYork NY 10467 U.S.A 
#339 Restaurant El Chalan Neoocíante Auro<a GonzaJes 59 Westchester Ave. Portchester NewYM< NY 10573 U.S.A 
#340 Restaurant El Pollo Neooclanle Lucio Medina 17461&1 Ave. New York NewVork NY 10028 U.S.A 
•34t Restaurant El Tuml N.:w.nriante Julio CBBO 101-02 42nd Ave Corona NewYonc NY 11368 U.S.A 
#342 Restauran! Estrellita del Sur Necoclante GrAnMn Huanca 16Clark$1. Paterson New Jersey NJ 07055 U.S.A 
#343 Restaurant La FOQata Necoclente Juan loJ)BZ 91 ·23 371h Ave IJackson Helghts NewVolit NY 11372 U.S.A 
#344 Restaurant La Furia Chalaca Necoclente Luis Barrantes 84 Broadwav Passelc New Jersev NJ 07055 U.S.A 
1345 Restaurant Las Delicias Neooclante Gulllermo OePlerola 43-07 104th Sl Corona NewYOfk NY 11368 U.S.A 
#348 Restaurant Machu Plcchu NAntr.ianta Rosa Flores 40-42 Junction Blvd. Corona New York NY 11368 U.S.A 
#347 Restaurant Alncon Hispano Neoodanta Ella Siiva 201 Central Ave. Harrison New Jersev NJ07029 U.S.A 
#348 Restaurant Serrano NAIVV'lante Uroencia Saavedra 161 St.\f¡ateur Ouest Ouabec MTI H2T2L4 Cenada 
1349 Roben Mtvruiin Vocational NAl"ltr.iante Maroarita Mumlw 18180 S W 22nd Avenue Miaml Florida FL331n U.S.A 
#350 Roda.a End Franklin Mon!enegro 310 Stale on Franklln RE. Johnson Cltv Tannessee TN 37604 U.S.A 
1351 Roth & Milne Emoleado Leonardo Aotti 9350 S. Dbde Hwav. Ph2 Mlaml Florid8 FL33156 U.S.A 
1352 Salazar Travel Eml)(esario Juan Salazar 3811 Nor1h Andrews Avenue Fon Lauden:Sale Flond8 FL 33309 U.S.A 
1353 Scorpo Distrlbutor Neooclante Joroe Aleantara 5427 Aislng Sun Ave. Phlladelohia Pennsvtvanla PA 19120 U.S.A 
#354 Seaburv & Smlth Pennv Stumo Two Alhambra Plaza l603 Mlami Floñda FL33134 U.S.A 
#355 S&agram N-lante Ac>ando Chumacelro 375 Park Ave. NewVortc New York NY 10152 U.S.A 
#356 SenlOl's Peruanos Ellzabeth Aeves 9142 Steele St. Aoseamed California CA91no U.S.A 
#357 Saooa Adrlana Cox Fort Lauderdale Florida PO. Box 11712 FL 33339 U.S.A 
#358 Saooa Gustavo Saldias Fort Lauden:Sale Florida P.O. Box 11712 FL 33339 U.S.A 
1359 Sarcanco Empra88rio Julio Salazar Mamaroneck NewYor1c P.O Box 768 NY 10543 U.S.A 
#360 Servicios Multloles lera Emoresario Adotlo Jara 37 HuQhes St #1 Connecticut CT06106 U.S.A 
1361 SGS Sarolo Sanchez 8120 N W 53rd ST I 200 Miaml Florid8 FL 33168 U.S.A 
#362 SITRA ~ Aeroperu Emoleado Hemando Vasquez 7200 N W 19th ST 1201 M1aml Florida FL 33126 U.S.A 

1363 SOA Ar11e Cllff 22.nRT12 MBdford New York NY 11763 U.S.A 

1364 Soccer Fever Saco Enterorises Empresano JOSB Sandoval 276 Parte Aoad Wesl HartfOl'd Connecticut CT 06119 U.S.A 

#365 Sociedad Peruana de Saint Lotus 1231 DerbyshireOA Baldwm Missouri M063021 U.S.A 

1366 Sociedad Peruano-Americana 8538 Brewsler St. Slrattord Conneclicut CT06805 U.S.A 
1367 SOGEM Gonzalo Andrada 1212 Ave of the Americas New York NewYork NY 10036 U.S.A 
1368 Souther Peru Coooer Coroolation EmniAAdo Maria Couturier 180 Malden Lana New York NewYork NY 10036 U.S.A 
1369 Souther Peru COoper Corpotation EmP'eado Charles Prebble 1612 N W 84th Ave Mlaml Florida FL 33126 U.S.A 
#370 Souther Paru ~..nnnAr Coroolatlon Emi:ileado Oerek Sampson 180 Malden Lana NewYork NewVork NY 10036 U.S.A 

•371 Sport Bovs assoclalion J~ Gonules 5 Camailla Rancho Santa MarnAritai California CA92688 U.S.A 
13n Snnrt Inca Pedro Pan la 5940 W 54th Street Parma Ohlo OH 44129 U.S.A 
1373 Soort Social Club Chalecos Peru 769 Maln Ave. 2nd Passalc NawJersev NJ 07055 U.S.A 
#374 Sporting Cristal Pedro Pinto 344 Homer Ave. Romaoville lllinois IL 60441 U.S.A 
#375 Tana's Food Martcet N--iante Carlos Tana 52 Ciancl ST Paterson NewJersey NJ 07051 U.S.A 
1376 The Brooklleld Zoo Emcleado Diana Mielnikowskl 3300 South Gc>f rd. Brookfield lllinois IL 60513 U.S.A 

Falle Church V1 1ni• VA 22042 U.S.A 
Paru'Jlan Chamber of Commen::e Onan00 Gamarra •308 Alexandra Vi lnla VA 22310 LIS.A 

1309 Peruvlan Chamber or Commerce VI lnia New Jerse NJ 07206 u.s.x 
Peruvfan Parad& Marino Dela Cruz Etlzabeth 

1310 
Herrleon NewJerse NJ 07029 U.S.A 

PeruVlan Parada CarlOS De la Torre 1311 
New York New York NV 10019 U.S.A 

1312 Peruvian Restaurant N ante ISBBC FBicoo 
M063122 U.S.A 

Peruvlan Social AnibBJ Zambfano 322 GalCOn Wa WarsonWoodS Misaouri 
1313 



CA91205 
TX77083 

Proles°' #441 Club Huanca o 
NJ 07513 Profesor #440 Asoclaclon de Profesores Peruanos 

13n The House ot Seagram Ca""6 Vareas LaKevfUe rd. i..Bl<o Succosa NewYortt NY 11040 U.S.A 

J378 The Peruvian Ladies Commit ot LA. Yolanda Afrd 11903 Jersey Avenue No!walk CaJifomia CA 90650 U.S.A 

1379 The Peruvian L.adiea Commfle of LA Patricia Ba~ 529 W. Broadway Anaheim California CA92805 U.S.A 

#380 Travel & Tours Emoresario Ravens...vv 1756 W Lawrance Ave. r.hir~ lllinols IL60640 U.S.A 

#381 Travel Costa Azul Emoresario 2311 S Cicero Ave. CK:oro lllinois IL60650 U.S.A 

•382 Unktad de Peruanos Luis Meza Miaml Florida P.O. Box 352793 FL33135 U.S.A 
#383 Unilem Aoxana Carrillo 304 East 45th ST ~ 6th FI NewYorlc NewYOfk NY 10017 U.S.A 
#384 Unlon de Peruanos en Acclon Miaml Florida P.O. Box 960841 FL 33296 U.S.A 
#385 Union Peruvian Llon Club lntemallonal Casar Pavon 143 Pond Schoo1 roed Want- NewJersev NJ 07461 U.S.A 
#386 Unlon Peruvtan Lvons EmDf8sario Townley Sta NewJersev NJ 07060 U.S.A 
#387 Universal Wathc Repair & Jewer1rv C. Empresario Toribio Esplnoza 490Park SI. H811ford Connecticut CT06106 U.S.A 
#386 Unlvlslon Periodista Blanca Vllches 605 3rd Ave. ~ 12 th FI NewYoMt NewYork NY 10028 U.S.A 
#389 Video Proteslonat Neoociante Miguel Vllela 80-15 41st Ave #229 Elmhurst NewYork NY 11373 U.S.A 
#300 Vista Plannlna Grouo Jovero Albano Martell 305 Central Ave. Suite 1 Whlte Plalns New York NY 10606 U.S.A 
#391 waterfront Elec nao Triool Aoad San""""' Califomla CA92126 U.S.A 
#392 World Wide Alr1ines Empleado Jose Valazco 3014 N W 79th Ave. Mlaml Florida FL 33122 U.S.A 
1393 Chasqui Periodista Marco Dlaz 2955 S.W. 8 SI., Sulle 101 Mlaml Florida FL 33135 
#394 Renal Fund of Chicaao Médico Park Aldoe ILLINOIS P.O. Box451 IL60068 
#395 Chlcaao Tuml 2651 N. MoblUe creeeee ILLiNOIS IL 60639 
#396 Asoc. de Damas Per del Medio Oeste 180 N. MlchiQan Ave. Chir.Ann ILLiNOIS ll 60601 
#397 Chicego Inca Chicaoo ILLINOIS P.O. 8249 IL50680 
#398 Centro Peruano 6968 N. Clark SI. Chlcaoo ILLINOIS IL 50625 
#399 Peru Am Medlcal Societv of Chlcaao 918 WUUams St. Aiber F0<est ILLINOIS IL 50305 
#400 Chlld Oevelopmenl Foundalion 15 Eathan Allen Court ()rannAhum New York NY 10982 
#401 Club Perú de New York Elmhurst New YofX P.O. Box214 NY 11380 
#402 Peruvlan Art Society Junior 4233 N. Hermilage Ave. Chlcago ILLINOIS IL 50613 
#403 Her.del Sr de Los Milaaros de Chicaoo 6559 N. Glenwood Chicaoo ILLINOIS IL 50626 
#404 Club Peruano-EspaOOI Lake Bluff ILLINOIS 
#405 Danzas v estampas del Perú 
#406 Herde Cargadores del Sr de los Milagros 132-70Sandford 1-F Flushing NewYoril: NY 11355 
#407 Asoc.del Sr de Los Milagros de San Josa 1465 Settle Ave. SanJose California CA95125 
#408 Hermandad de San Martin de Porras 42-21 98th SI. Corona NewYork NY 11368 
#409 Club Peruano de la Florida Miami Florida P.O. Box 442191 
#410 Camara de Comercio Peruano-Americana 
#411 El Chasqul 1903 Francisco Wav Richmond Calilomia CA 94805 
#412 Peruvian American Medical Soclety 6488 Tamer1ane dnve West bloomlield MI 48322 
#413 Peruvian American Socletv of lndlana 3524 N. Merid1an - 201 lndianapolis IND 46208 
1#414 Centro de Promocion Hisoana de Oranoe 58 WilsonAv Keamev New Jersey NJ 07032 
#415 Camera de Comercio Peruano-Americana 7475 Little river Trole T-2 Annandale VA 22003 
#416 Lalin American Re!Uel Seattle P.O. Box 47251 WA 98146 
#417 Peruvian Am Medical Soclety of Mlchlgan 16500 N.Part< Dr. 1819 Southfield MI 48075 
#418 Aaociectcn de SM P de Weehawt<en 217 Hackensack PI. Ad. Weehawken New Jersev NJ 07087 
#419 Camera de comercio Peruana-Callforniana 1224 s Thomas SI. -2 Arlinqton VA 22204 
#420 Fondo Par- para la Conser~ de la Naturaleza 1015 181h. N W Suite 100 Washington Olstric o! Columbia DC20036 
#421 loeruvian Cultural Center Ricardo Mon1ero 392 Allen St. Atlentown PA 18102 
#422 Asociaclon Barranca USA INC Lucv Tallo 284 Paxton SI Paterson NewJersev NJ 07503 
#423 Asociacion Peruana del COndado de Morris Juan Rolas 15 N Sussex St., Oover NewJersey NJ 07081 
#424 Asociaclon de Artistas Peruanos Josa Arce 446 Van Housten SI Paterson New Jersey NJ 07505 
#425 Hermandad de S M P da Paterson Jose Ouazada Paterson New Jersey P.0 Box 593 NJ 07544 
#426 Club Paramonaa Joroe Vera 207 20Th SI. Union Citv New Jersev NJ 07087 
#427 Club Social San Ant de Cocha Avacucho Teodomlro Avala 330Grand 51 Paterson NewJersev NJ 07505·2009 
#428 OHCAPEAU Victor Gonzares Passalc New Jersey P.O. Box 1282 NJ 07055 
#429 Camera Peruana Americana de New Yof1( Empresario Florenclo Guerrero 30 Easl 42 SI, Am 1316 NewYork NY 10017 
#430 Hermandad del señor de Los M!taoros Arturo Piza/U 124 Hlohland St., Paterson New Jersev NJ 07524 
#431 Asociación de Pro! y Comer de Hudson Oaooberto Camacho 4127 Libertv Ave., ect. D Nort Beraen NewJersey NJ 07047 
#432 Peruvian Parada Jose Falen 725 Maln Ave., Passak: NewJersey NJ 07055 
#433 Conareso Peruano Americano de NJ Manuel Cunza 72WayMAve Paterson New Jersev NJ 07522 
#434 Sociedad Huancavo Aleiandro Camolan 1048 Madison Ave., api E Ellzabeth New Jersey NJ 07201 
#435 Herencia Cultural Edoar Guardia 373 Thomas Ave Lynhurst New Jersey NJ 07070 
#436 Peruvian Generallons Juno Mora 179 Columbia Ave., Ap. 5 Passaic New Jersev NJ 07055 
#437 Club de Leones de Unión Emoresario Canos Salas 60 de Foxwood Dr Somersel New Jersey NJ 08873 
#438 Hermandad de S M P y San Juan Maslas Victor Sebastlani 529 48th. SI Unlon Citv New Jersev NJ 07087 
#439 Sociedad Cultural Cesar Vallelo Maxlmo Cusquen Pateraon NewJersev P.O Box 245 Park Stallon NJ 07543 
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Francisco Alba 
El Colegio de México 

Las migraciones internacionales 
en las Américas 



En muy corto tiempo, la situación de la 
migración en las Américas cambió de manera rápida 
y más bien drástica. El rasgo más sobresaliente de la 
migración de fines del siglo XX en el continente 
americano es el aumento rápido y continuo de las 
corrientes que se dirigen de América 

Latina hacia Estados Unidos, y en menor 
grado hacia Canadá. El censo de población de 
Estados Unidos del año 2000 enumeró 14.5 millones 
de inmigrantes de América Latina y el Caribe; esta 
cifra es cerca de 70% más alta que en 1990 y 
representa más de 8 veces la de 1970. En el decenio 
de 1980 el ingreso promedio anual de inmigrantes 
de América Latina fue de aproximadamente 350 mil; 

l. Tendencias 

se hablará de las perspectivas sobre las tendencias 
migratorias futuras y, por último, se mencionarán 
los retos que enfrentan los gobiernos y las sociedades 
de las Américas para responder adecuadamente a 
dichas perspectivas. 

El Colegio de México (email: falba@colmex.mx) * 

Durante la Tercera Cumbre de las Américas 
celebrada en la ciudad de Quebec (abril de 2001) se 
trató ampliamente el tema de las realidades del libre 
comercio y la democracia en este hemisferio. El Plan 
de Acción de la reunión exhortó a los gobiernos a 
alentar ambas tendencias hacia un comercio más 
libre y una mayor democracia por medio de reglas 
y acuerdos negociados tales como el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). La migración, 
sin embargo, otra realidad regional, apenas recibió 
atención. Esta observación me permite esbozar el 
tema de esta presentación, que se pretende contenga 
tanto información como argumentos. Se hará 
referencia, siempre de manera sucinta, en primer 
lugar, a las tendencias migratorias y las modalidades 
que éstas asumen; a continuación se analizarán los 
diferentes problemas, respuestas y marcos analíticos 
del fenómeno migratorio internacional; enseguida 

Francisco Alba* 
LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES EN LAS AMÉRICAS 
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Hasta enero de 1999, la población brasileña en Japón 
ascendía a 220 mil, y la población peruana a 50 mil. 
Demetrios G. Papademetriou y Kimberly A. Hamilton, 
Reinventing Japan. lmmigration 's Role in Shaping Japan s 
Future, Carnegie Endowment for International Peace, 
Washington, D.C., 2000, cuadro 3, p. 26. 

Ecuador, hacia España e Italia, y en mayor medida 
de Brasil y Perú hacia Japón.2 

Los anteriores indicadores generales de las 
tendencias migratorias volúmenes y tasas de 
cambio adquieren un significado más fecundo si se 
consideran en combinación con otras tendencias 
asociadas a la migración. Entre éstas sobresale el 
contraflujo de remesas, cuyo monto en el caso de 
Estados Unidos hacia América Latina se estimó en 
un rango de 20 mil millones de dólares anuales a 
finales de la década de 1990. Para entender mejor la 
importancia de este flujo consideremos que las 
remesas representan más de 10% del PNB de países 
como El Salvador, Nicaragua y la República 
Dominicana, y porcentajes incluso más altos de los 
ingresos por concepto de exportaciones. Otros 
fenómenos relacionados con la migración vías 
adicionales de la integración hemisférica y de 
aumento de las interacciones intrarregionales se 
conceptualizan vagamente (por el autor) como 
"convergencia cultural" o como "formas culturales 
emergentes de transnacionalismo". Por ejemplo, para 
ciertos analistas y desde la perspectiva de la sociedad 
civil, existen muestras claras de la emerencia de una 
comunidad de América del Norte en transformación. 
Estas formas incluyen redes sociales internacionales 
(la población latina es probablemente la minoría más 
importante de Estados Unidos con cerca de 34.5 
millones en el año 2000), la diseminación sin 
fronteras de valores e ideas, medios de información 
y comunicación rápidos y "poco costosos" dentro 

La cifra de brasileños en Paraguay puede ser de 300,000 o 
más. Larry Rohter, "Local Cry: An Awful Lot of Brazilians 
in Paraguay", The New York Times, June 12, 2001. 

y casi se duplicó a 680 mil en los noventa (cifra de 
1998). Ambas cifras incluyen las regularizaciones 
que se realizaron después de entrar en vigor la ley 
IRCA (1986), lo que incorporaría indirectamente el 
componente "indocumentado" de estos flujos. Las 
estimaciones de Celade indican que América Latina 
perdió más de medio millón de personas al año entre 
1980 y 1995. 

En comparación con esta dinámica intrahemis 
férica, la inmigración hacia el continente Americano 
sólo es significativa la que se dirige hacia Estados 
Unidos y Canadá; América Latina ha dejado de ser 
un destino atractivo para los migrantes de otros 
continentes. En América Latina la inmigración 
extracontinental ha sido sustituida por flujos 
interregionales, en particular hacia Argentina y 
Venezuela y, en cierta medida, hacia Costa Rica, 
aunque han ido perdiendo vigor. Continúan ciertos 
patrones de poblamiento en las fronteras, en 
particular en Brasil y de Brasil hacia países vecinos 
como Paraguay. 1 La emigración de la región del 
Caribe, en su mayoría hacia Estados Unidos y 
Canadá, parece prevalecer junto a una movilidad 
transnacional tradicionalmente fuerte dentro de las 
comunidades caribeñas. La migración de retomo 
hacia la región de América Latina ha sido más bien 
selectiva y reducida; en cambio lo que se está 
produciendo es una movilidad hemisférica transna 
cional cada vez más intensa. Al mismo tiempo, la 
"migración inversa" hacia fuera del hemisferio se 
ha convertido en una característica reciente, en 
particular de unos cuantos países latinoamericanos 
tradicionalmente de inmigración hasta hace poco 
como Argentina y Uruguay, pero también de Perú y 

XN Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 160 



Peter Stalker, Workers Without Frontiers. The lmpact of 
Globalization. on lntemational Migration, Lynne Rienner 
Publishers Inc., Boulder, Colorado., 2000, pp. xixii. 

con los aspectos económicos de los flujos 
principalmente los aspectos relativos a la fuerza de 
trabajo, y lo segundo desde la perspectiva de los 
aspectos culturales y sociales de los flujos. 

La persistencia y aumento del número de 
trabajadores extranjeros no autorizados incluyendo 
amnistías y regularizaciones revelan la existencia 
de una brecha entre la necesidad de trabajadores y 
la aceptación de mano de obra extranjera, o entre la 
oferta (de emigrantes) y la demanda (de inmigrantes). 
La diferencia de formulación es cuestión de 
perspectiva. Sin duda se trata de un problema 
importante. El número de latinoamericanos indocu 
mentados en Estados Unidos se estima entre 3 y 5 
millones. Un estudio reciente de la Oficina 
Internacional del Trabajo llegó a la conclusión de 
que el impacto de las tendencias actuales de la 
globalización apuntan hacia un aumento probable 
de las presiones migratorias en diversas partes del 
mundo.4 Un gran número de tendencias globaliza 
doras parecerían aumentar la movilidad laboral más 
allá de las fronteras nacionales, en lugar de reducirla. 
Más adelante se abundará sobre este aspecto 
tomando en cuenta los marcos analíticos prevalecien 
tes. Las discrepancias entre el sistema de incentivos 
que da lugar a la creación de mercados de trabajo 
transnacionales y las reglas que permiten a estos 
mercados de trabajo funcionar libremente crean 
condiciones para que prospere el tráfico de seres 
humanos, por un lado, y a un aumento de las muertes, 
el sufrimiento y la violencia, por el otro. 

Como indicador del desacuerdo sobre los 
procesos de asimilación y el debate sobre integra 
ción, se considerarán aquellos aspectos de los flujos 

Time (Canadá), junio 11, 2001. 
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Problemas 
En mi opinión, dos indicadores resumen los 

múltiples problemas a que han dado lugar las 
tendencias migratorias recientes: por un lado, la 
importancia y tamaño de los flujos indocumentados, 
no autorizados (los migrantes ilegales); por otro, la 
falta de acuerdo sobre los procesos de asimilación y 
el debate en torno a la integración. Para los fines de 
esta presentación, considero lo primero en relación 

lo, para 
ciedad 
de una 

Esta parte de la presentación se refiere casi 
exclusivamente a las tendencias e interrogantes que 
han surgido con relación a la "migración interre 
gional", i.e., la migración entre las Américas de 
América Latina hacia América del Norte. Este 
movimiento representa un caso específico de los 
sistemas migratorios SurNorte. 

2. Problemas, respuestas y marcos analíticos 
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medida del hemisferio, y relaciones políticas más estrechas, 
entre otros factores. Todas estas formas están 
ganando importancia y atención. Algunos observa 
dores afirman, por lo que está pasando en la frontera 
entre México y Estados Unidos que, eventualmente, 
"el siglo de América podría dar lugar al siglo de las 
Américas" ("[t]he American Century could give way 
to the Century of the Americas").3 

Los bien conocidos fenómenos de la globaliza 
ció n, la idea ampliamente diseminada de la 
integración económica mundial, o la aceptación del 
consenso de Washington ofrecen un contexto para 
entender las anteriores tendencias, así como los 
problemas, respuestas y perspectivas analíticas en 
torno a la migración. 
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Sobre el caso de Jamaica, véase Elizabeth ThomasHope, 
"Trends and Pattems of Migration to and from Caribbean 
Countries", Simposio sobre Migración lntemacional en 

los que no tienen tal característica comparten la 
predisposición fundamental de aceptar, e incluso 
atraer, a los migrantes más talentosos y a restringir 
los flujos de los migrantes no calificados o bien de 
aceptar a estos últimos sobre bases temporales, a 
pesar de que con bastante frecuencia las respuestas 
resultan ad hoc, indefinidas y reactivas. En términos 
generales, la justificación económica del pasado para 
reclutar "trabajadores huéspedes" se ha sustitudo por 
motivaciones políticas razones de seguridad 
nacional, de identidad cultural o de idiosincrasia 
dirigidas a mantener los flujos laborales bajo control. 

Sin embargo, los intereses a que se enfrenta la 
migración son diversos y opuestos, en parte debido 
a que casi la mayoría de los países se han vuelto 
tanto de origen como de destino. De esta manera, 
las políticas de migración restrictivas tienden a 
combinarse con políticas selectivas que van detrás 
de los recursos humanos más capacitados para lograr 
avances y contribuir a los procesos de desarrollo. 
Así, la apertura al capital y la tecnología se ve 
lógicamente acompañada por una apertura hacia los 
recursos humanos que poseen los conocimientos 
apropiados, como personal técnico y administrado 
res. Por ejemplo, primero en 1990, y posteriormente 
en ocasión del TLC, capítulo XVI, México liberalizó 
las condiciones de admisión de migrantes en 
categorías específicas de la administración y otras 
calificaciones. En el pasado, un buen número de 
países latinoamericanos intentaron establecer 
políticas y medidas de repatriación con propósitos 
similares, y otros continúan haciéndolo actualmente. 
Argentina, Colombia y Jamaica son algunos de esos 
países. 7 

Uno de los ejemplos más reveladores es Samuel 
Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking 
of World Order, Simon and Schuster, New York, 1996. 
Giovanni Sartori, La sociedad multiétnica, Taurus, México, 
2001. 

Respuestas 
La mayoría de los países del hemisferio y esto 

parecería válido tanto para los países que se 
consideran a sí mismos de inmigración como para 

migratorios que no tienen que ver con los migrantes 
como trabajadores con los aspectos del mercado de 
trabajo de la migración como recién se mencionó 
sino como seres humanos. Como lo ha dicho con 
toda elocuencia el escritor suizo Max Frisch. 
"Pedimos trabajadores; llegaron seres humanos". En 
este caso, el problema gira en tomo a cuestiones de 
identidad nacional y cultural su preservación o 
transformación. En un contexto más amplio podría 
decirse que la comunidad internacional no ha 
definido aún el lugar que ocupa la migración en la 
nueva agenda global (posterior a 1989). Diversos 
analistas internacionales examinan las tendencias 
migratorias en términos de grandes choques 
culturales o de civilizaciones.5 A este problema se 
refirió recientemente Sartori en su obra "políticamen 
te incorrecta", La sociedad multiétnica, en que 
menciona los peligros del multiculturalismo 
exaltado por los actuales inmigrantes para el buen 
funcionamiento y la salvaguarda de una sociedad 
plural, tolerante y democrática.6 Desde el punto de 
vista de los migrantes la otra cara del debate sobre 
integración, los problemas son las múltiples 
manifestaciones y recriminaciones de racismo y 
xenofobia. En cualquier caso, tanto las realidades 
como las percepciones dan forma a las diferentes 
políticas y respuestas que se dan a la migración. 
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Peter Andreas y Timothy Snyder (eds.), The Wall Around 
the West, State Borders and lmmigration Controls in North 
America and Europe, Rowman and Littlefield Publishers, 
Inc., Lanham, MD, 2000; Peter Andreas, Border Games: 
Policing the U.S.Mexico Divide, Cornell University Press, 
Ithaca, N. Y., 2000. Sin embargo, existe una laguna 
importante entre las metas, los objetivos y los propósitos 
de las políticas nacionales que restringen la inmigración y 
sus resultados. Esta laguna produce mayor hostilidad 
popular contra los migrantes, independientemente de su 
situación legal, y ejerce presión sobre los gobiernos y los 
partidos políticos para que adopten políticas de inmigración 
todavía más restrictivas. Wayne A. Cornelius, Philip L. 
Martín y James F. Hollifield (eds), Controlling lmmigra 
tion. A Global Perspective, Stanford University Press, 
Stanford, Ca., 1994. 
Greenspan ha jugado la carta de los intereses económicos. 
De igual manera, intereses particulares defienden los 
programas de regularización y/o de trabajadores temporales 
(con México). Un ejemplo de esto es la propuesta legislativa 
"AgJOBS"que se presentó al Congreso de Estados Unidos 
en 2000 (véase Philip Martín, "Migration and Develop 
ment: The Mexican Case", Simposio sobre Migración 
Internacional en las Américas, CEPAUOIM, San José, 
C.R., septiembre 46, 2000., p.2.3.11). 

10 

altamente desarrollados al parecer se están 
redescubriendo y reconceptualizando las fronteras 
por medio de los intentos que realizan los estados 
para controlar y evitar los flujos migratorios, con la 
construcción de nuevas murallas físicas y de otros 
tipos para mantener fuera a los migrantes del 
exterior.9 

Al mismo tiempo, en el frente de las políticas 
de atracción y selectivas, la comunidad empresarial 
se ha mostrado consistentemente a favor de la 
migración. 10 En los noventa se hicieron propuestas 
para cambiar un sistema de admisión impulsado por 
la reunificación familiar, la calificación, y criterios 
humanitarios, inter alia, por otro en que la 
calificación para el trabajo tuviera mayor peso. Por 

asHope, 
aribbean 
ional en 

las Américas, CEPALJOIM, San José, C.R., septiembre 4 
6, 2000, p. 1.2.9. 
Los otros instrumentos legisla ti vos expedidos en 1996 son 
la Ley Antiterrorismo y de Pena de Muerte (Antiterrorism 
and Effective Death Penalty Act) y la Ley de Responsa 
bilidad Personal y de Reconciliación de Oportunidad de 
Empleo (Personal Responsibility and Work Opportunity 
Reconciliation Act), i.e. la Ley de Bienestar (Welfare Act). 
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Debido a las tendencias migratorias que se 
registraron en los noventa del sur hacia el norte del 
hemisferio el caso de Estados Unidos merece 
atención especial. Al igual que en muchos otros 
países de inmigración, sigue existiendo ambivalencia 
respecto a la política de inmigración. Con una 
combinación de políticas restrictivas y selectivas, el 
gobierno y la sociedad intentan resolver las paradojas 
en tomo a la inmigracióndesempleo y la inclusión 
exclusión. En el frente restrictivo, en el decenio de 
1990 se registraron acciones sorprendentes. Aunque 
Estados U nidos está firmemente comprometido con 
la inmigración, desde 1993 la Patrulla Fronteriza ha 
más que duplicado su tamaño y recursos y las 
barreras físicas "sellan" los cruces más transitados  
hasta hace poco entre el Océano Pacífico y el Golfo 
de México. Vehículos utilitarios, sensores electróni 
cos, visores nocturnos, luces potentes y cercas 
"infranqueables" integran el nuevo paisaje de la 
frontera. La meta declarada es dificultar el cruce lo 
suficiente como para disuadir a los migrantes de 
intentarlo siquiera. En 1996 la Ley de Reforma a la 
Inmigración Ilegal y la Responsabilidad de los 
Migran tes (IIRIRA, por sus siglas en inglés) entró 
en vigor como pieza importante de una estrategia 
legislativa dirigida a la creación de condiciones más 
difíciles para la inmigración en general, y para la no 
autorizada en particular. 8 En Estados U nidos al igual 
que en un buen número países avanzados, ricos y 
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The Trilateral Comrnission (A Report to ... ), lntemational 
Migration Challenges in a New Era, Nueva York, París, 
Tokio, 1993; Doris Meissner, "Managing Migrations", 
Foreigri Policy, núm. 86, primavera, 1992, pp. 6683. 

14 

El contexto analítico 
En el ámbito del análisis y de las políticas de 

migración ha hecho eco, cuando menos en un buen 
número de países desarrollados de inmigración y en 
las organizaciones internacionales involucradas, del 
enfoque sobre desarrollo que propone el "consenso 
de Washington": i.e. que el desarrollo se logra a 
través de la integración económica mundial. 14 Esta 
postura se apoya implícitamente en la consideración 
que la economía internacional es un "proceso 
restaurador del equilibrio", ya que se supone que la 
integración económica conduce a la "convergencia" 
(basándose en supuestos de nivelación de factores y 
precios). El mecanismo principal de este proceso es 
la liberalización de los movimientos comerciales y 

Derechos Humanos rara vez examina casos migrato 
rios para determinar jurisprudencia. 

Este panorama incierto de las políticas 
migratorias nacionales y la aparente falta de acción 
de la mayoría de las instituciones de la región sobre 
esta cuestión están relacionados, en mi opinión, con 
el estado de cosas sobre los marcos analíticos 
existentes con que cuentan los encargados de la 
formulación de políticas para examinar y derivar las 
implicaciones de política para el manejo de las 
presiones migratorias de nuestro tiempo. Aparente 
mente, los análisis de la migración siguiente 
sección no ofrecen orientación clara y sencilla para 
los encargados de la formulación de políticas en 
cuando menos dos áreas claves: el impacto que ejerce 
la globalización económica sobre la migración y el 
vínculo desarrollomigración. 

13 

12 

U.S. Comrnission on Immigration Reform, Becoming an 
American: lmmigration and lmmigrant Policy, CIR, 1997, 
p. 62. 
Demetrios G. Papademetriou y Stephen YaleLoehr, 
Balancing lnterests: Rethinking U.S. Selection of Skilled 
lmmigrants, Camegie Endowment for Intemational Peace 
and the Brookings Institution, 1996, p. 199. 
En América Central existen acuerdos para otorgar una 
movilidad limitada a los ciudadanos de los países (5) de la 
región. 

11 

un lado, la tendencia podría ir "en contra de los 
inmigrantes no calificados y a favor de los 
calificados";" por otra parte, podría optarse por un 
sistema de puntos que "contribuyera al éxito 
empresarial y mantuviera la competencia dentro de 
la economía global al facilitar el acceso al mejor 
talento extranjero".12 De hecho, sin cambios en el 
sistema de admisión de Estados Unidos, en los 
últimos años se experimentó un aumento sistemático 
del número de visas HIB expedidas. Queda por ver 
dónde exactamente entraría la reciente iniciativa 
FoxBush para encauzar el flujo de trabajadores 
mexicanos que se dirigen a Estados Unidos. 

Mientras tanto, es poco lo que han hecho las 
instituciones continentales o regionales para 
convertir los flujos migratorios en movimientos 
ordenados de trabajo y de personas dentro de las 
Américas. El problema migratorio no se ha tratado 
ni siquiera superficialmente en las tres Cumbres de 
las Américas. Ciertamente, la Conferencia Regional 
de Migración (Proceso de Puebla o Grupo de Puebla) 
se ha convertido en una institución multinacional 
que trata y discute un sinnúmero de asuntos 
migratorios al mismo tiempo que intenta extender 
su mandato a una agenda completa sobre el manejo 
de la cuestión migratoria que abarque desde Canadá 
hasta Panamá. 13 La Comisión Interamericana de 
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Douglas S. Massey et al., "Theories of lnternational 
Migration: A Review and Appraisal", Population and 
Development Review, núm. 5, 1993, pp. 431566. 

16 

de convergencia como de divergencia cuyo resultado 
final no puede predecirse fácilmente. Por otra parte, 
cuando existen condiciones de asimetrías económi 
cas y tecnológicas considerables, la apertura del 
mercado tiende a sostener una tendencia divergente 
en lugar de una convergente, en particular entre 
economías en contacto estrecho, debido al peso de 
los efectos de escala, aglomeración y desarrollo 
tecnológico autosostenido (si no se formulan 
"políticas correctivas apropiadas"). El punto no es 
si los países se integran o no a la economía mundial, 
sino cómo lo hacen, y cómo reaccionar ante las 
fuerzas de la integración el ámbito tanto de las 
políticas nacionales como de la comunidad interna 
cional, ya que la globalización de los mercados y 
las economías es irreversible (o casi irreversible, 
después de los acontecimientos de septiembre 11 de 
2001). 

Con relación al vínculo desarrollomigración, 
desde la perspectiva histórica el desarrollo general 
mente ha implicado procesos de cambio y transfor 
maciones económicas y sociales que tienden a 
incentivar la migración, más que a desalentarla. La 
expansión de los mercados y las tecnologías de 
producción intensivas en capital alteran las 
condiciones sociales y económicas existentes y 
alientan cambios en el modo de vida de los 
individuos y las comunidades, generando un 
población móvil de trabajadores que buscan nuevas 
formas de percibir ingresos, manejar los riesgos y 
obtener capital. 16 Según esta perspectiva, la 
migración interna e internacional es en sí misma 
un componente del desarrollo. De esta manera, en el 

83. 

U.S. Commission for the Study oflntemational Migration 
and Cooperative Economic Development, Unauthorized 
Migration: An Economic Development Response, 
Washington, D.C., GPO, 1990. 
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de capital; las inversiones fluirían hacia los países 
emisores de migrantes abiertos a los mercados 
mundiales. En las Américas, esta perspectiva está 
detrás de la Comisión de Estados Unidos para el 
Estudio de la Migración Internacional y la Coopera 
ción para el Desarrollo Económico de 1990 
(Comisión Asencio) que analizó la relación entre 
desarrollo y migración en América del Norte. Esta 
Comisión recomendó que los países emisores del 
área instrumentaran políticas de apertura comercial 
de bienes y servicios, ya que con ello disminuirían 
los incentivos para migrar. La Comisión sin duda 
consideró que el desarrollo generaría mayor 
migración en el corto plazo; pero en el largo plazo, 
los mecanismos del mercado y la liberalización 
económica conducirían a la convergencia económica 
y facilitarían la disminución de las presiones 
migratorias." La iniciativa del Área de Libre 
Comercio de las Américas ciertamente no resulta 
ajena a este enfoque. 

Sin embargo, la inserción a los mercados 
mundiales no conduce ni automática ni inevitable 
mente en el corto, mediano o largo plazos a la 
"convergencia" y, por consiguiente, a la reducción 
de los flujos migratorios. Las teorías del crecimiento 
económico endógeno contribuyen a explicar, 
precisamente, las tendencias divergentes que existen 
entre países, tomando como base, entre otras 
consideraciones, la hipótesis de los rendimientos 
crecientes de los factores productivos y las 
externalidades relacionadas con el progreso 
científico y tecnológico. De esta manera, una mayor 
integración económica desencadena procesos tanto 

grato 
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migración de América del Sur hacia América del 
Norte. No es posible hacer un recuento justo del 
desarrollo en los diversos países o regiones de este 
continente; sólo se mencionarán unos cuantos hechos 
agregados y una apreciación amplia de la dirección 
que siguen las tendencias principales. 

Por lo que se refiere a los aspectos coyuntura 
les, y desde la perspectiva de las fuerzas de oferta y 
demanda de mano de obra, el "record" del reciente 
crecimiento económico de Estados Unidos es 
primordial, tanto o más que el de América Latina. 
La experiencia de Estados Unidos es notable. 
Después de la recesión profunda de 1982, la 
economía entró en un auge sostenido que sólo se 
vio interrumpido por una recesión de nueve meses 
en 1991 y por la desaceleración actual. Se trata de 
un caso de dos décadas completas de crecimiento 
acelerado y continuo. Las declaraciones que hizo 
Greenspan en el año 2000 sintetizan bien la 
atmósfera empresarial que prevalecía cuando solicitó 
una política abierta y más bien flexible de inmigra 
ción para que la economía continuara creciendo y la 
inflación se mantuviera baja. En años recientes, las 
demandas específicas para la admisión de trabaja 
dores extranjeros han provenido, por una parte, de 
las agroindustrias y otros servicios, así como de la 
industria de la construcción en el extremo inferior 
del espectro laboral y, por otro, de las industrias de 
la información y las comunicaciones (por un aumento 
de visas H-lB) -en el extremo superior del espectro 
laboral. En un frente diferente, las posturas recientes 
de la AFLCIO que favorecen la sindicalización de 
los trabajadores inmigrantes extranjeros revelan 
también una actitud más flexible de cara a la 
inmigración. 

En América Latina, durante los decenios de 
1980 y 1990 se experimentó una reestructuración 
económica extensa que ha tenido como conse 
cuencia, hasta la fecha, desequilibrios y disparidades 

La experiencia histórica (empírica) 
No es fácil medir o evaluar el resultado del 

contexto actual de integración económica y 
globalización con relación a las tendencias econó 
micas y al volumen y a los tipos de migración. No 
obstante, es posible hacer unas cuantas observa 
ciones generales sobre la experiencia reciente de 
las dos décadas pasadas del continente, en particular 
desde el punto de vista de los principales flujos de 

corto plazo, el desarrollo generalmente incrementa 
la migración. 

Sin embargo, en el largo plazo, una vez que el 
proceso de desarrollo se vuelve "avanzado" y se hace 
extensivo a la población en general, permitiendo la 
transición o transformación de una economía de 
bajos salarios a otra de salarios altos, se establecen 
las condiciones para que "cese" la (e)migración  
como fenómeno masivo. Estos efectos de largo vs. 
corto plazo sobre la migración podrían considerarse 
como una paradoja. Paradoja, tal vez; pero no dilema, 
porque ningún país puede sustraerse del desarrollo. 
Baste con imaginar qué pasaría si no hubiera 
desarrollo alguno. (El verdadero problema o dilema 
tiene que ver con el tipo de desarrollo que se desea.) 

Asimismo, la mayoría de los análisis apuntan 
hacia el hecho de que incluso si las fuerzas de oferta 
y demanda de mano de obra se mantienen como 
factores fundamentales que alientan la migración, 
deberán tomarse en consideración otras fuerzas  
tecnológicas, culturales, sociales para comprender 
las decisiones de los trabajadores de desplazarse a 
través de las fronteras. En los albores del siglo XXI, 
la ideología de la globalización, la disponibilidad 
de transporte a precios reducidos, la abundancia de 
comunicaciones y un sinnúmero de señales que 
anuncian una cultura transnacional emergente 
facilitan cada vez más los movimientos internacio 
nales de personas. 

XIV Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 166 



Abelardo Mariña Flores, "Factores determinantes del 
empleo en México, 19801998", Comercio Exterior, 
Cuadro 1, p. 411. 

18 

categorías y los niveles de ocupación. Así, por 
ejemplo, la demanda por ciertos profesionales y 
trabajadores calificados, cuya oferta es limitada, se 
volvió sólida y sus salarios registraron una mejora 
generalizada. Sin embargo, a nivel agregado, los 
salarios no han experimentado una tendencia al 
aumento, y mucho menos una que conduzca a la 
convergencia con los niveles de Estados Unidos o 
Canadáfactor clave que explica la migración desde 
la perspectiva teórica más consensada. Como 
indicador sinóptico de las tendencias prevalecientes, 
los salarios promedio anuales disminuyeron 2.8% 
durante el periodo 198293 y 2.2% entre 1993 y 
1998, 18 sin mencionar el aumento en los niveles de 
subempleo y de empleo informal o "socialmente" 
desprotegido. Los parámetros básicos de oferta y 
demanda del mercado de trabajo mexicano además 
de otras condiciones institucionales, tales como el 
control de y sobre los sindicatos continúan 
caracterizándolo como perteneciente a una economía 
de bajos salarios. 

Debe tomarse en consideración, no obstante, 
que la economía mexicana en su conjunto es 
altamente heterogénea, y que los efectos de la 
liberalización son más bien diversos como conse 
cuencia de tal heterogeneidad. Una parte reducida 
del aparato productivo está estrechamente ligada a 
la modernización tecnológica y organizativa; pero 
una porción más grande integrada en su mayoría 
por unidades pequeñas del sector agrícola, microin 
dustrias, pequeños comercios y servicios personales 
es tá deficientemente equipada para absorber y 
adaptarse al cambio tecnológico. 

Antonio YúnezNaude, "Cambio estructural y emigración 
rural a Estados Unidos", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 
4, abril, 2000, pp. 334339. 
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en el desarrollo, particularmente dentro del mercado 
de trabajo, en lugar de una tendencia sostenida y 
consistente hacia la convergencia en términos 
económicos tanto internacionales como internos. Los 
años ochenta se conocen como la "década perdida", 
mientras que en los noventa se experimentó cierto 
crecimiento, aunque escaso; nada comparable al 
crecimiento rápido y sostenido cercano a un patrón 
de crecimiento de dos dígitos que permitió la 
reconstrucción de los países arrasados por la segunda 
guerra mundial y transformó a algunas economías 
del sureste asiático durante la segunda mitad del siglo 
XX. La razón de estas tendencias demandaría una 
respuesta lo suficientemente compleja como para 
intentarla en esta presentación. En su lugar se analiza 
el caso de México como ejemplo específico de 
nación que se está integrando a toda prisa a los 
mercados mundiales, y convirtiéndose en un socio 
importante de la economía de América del Norte. 

La liberalización económica de México 
implicó una modernización acelerada, aunque 
desigual, del sector industrial. Como consecuencia 
de la liberalización comercial, muy en particular 
después de haber entrado en vigor el TLC, los 
procesos de reestructuración económica obligaron 
a miles de empresas, en especial pequeñas y 
medianas, a cerrar y a muchas otras a emprender 
despidos importantes de trabajadores. De igual 
manera, el sector agrícola ha experimentado un 
estancamiento prolongado con relación a la 
generación de empleo." Como consecuencia de esta 
amplia reestructuración económica, la dinámica de 
la demanda por mano de obra cambió profunda y 
diferentemente según los sectores de actividad, las 
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La disminución del PIB de México en 1995 (menos 6.2 
por ciento) tuvo una influencia decisiva sobre el desempeño 
de la economía mexicana en los años que siguieron a la 
entrada en vigor del TLC. Al mismo tiempo, los efectos 
del TLC permitieron que México se recuperara rápidamente 
de esa recesión. 

20 

intercambio e información; pero castiga a las 
regiones rezagadas. Esto no implica un estanca 
miento económico; simplemente apunta hacia el 
hecho de que la dinámica económica de México, 
aunque se ha convertido en una "extensión del núcleo 
central" del espacio económico regional de América 
del Norte, no ha producido aún una convergencia 
económica interna ni internacional, ni ha logrado 
reducir las presiones migratorias. 

Respecto de ambos temas el comportamiento 
del mercado de trabajo y los alcances del desarrollo 
regional podría argumentarse que el tiempo 
transcurrido desde la entrada en vigor del TLC (o 
desde la política de liberalización y el impulso que 
se dio a la integración económica a los mercados 
mundiales a mediados de los ochenta) es todavía 
demasiado corto para poner a prueba los efectos 
supuestos que la liberalización comercial tiene sobre 
la convergencia económica y las tendencias 
migratorias. Asimismo, aislar los efectos del TLC 
de otros factores no es una tarea metodológica 
sencilla, especialmente en el contexto de una fuerte 
demanda de mano de obra que se deriva del 
crecimiento económico sostenido de Estados Unidos, 
así como en el contexto de una recesión interna 
profunda, como la que tuvo lugar en México en 
19952º sin mencionar los patrones ya seculares de 
migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Sin 
embargo, a la incorporación de Italia, España o 
Portugal a la Unión Europea (en ese entonces 
Comunidad Europea) le siguieron poco después 

Francisco Alba, "La cuestión regional y la integración 
internacional de México: una introducción", Estudios 
Sociológicos, vol. 17, núm. 51, septiembrediciembre,1999, 
pp. 611631. 
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Por otra parte, en México el proceso de 
liberalización está generando una reubicación 
espacial de las actividades productivas, al punto que 
las regiones de la frontera norte, algunas áreas 
centrales y unas cuantas ciudades costeras gozan de 
mejores condiciones para aprovechar las oportuni 
dades que ofrece el "nuevo" patrón de desarrollo, 
mientras que otras áreas del altiplano y el sur se 
alejan de las oportunidades de inversión y ocupación 
en los sectores modernos, disminuyendo así las 
posibilidades locales de movilidad económica y 
social. 19 Estas tendencias regionales resultan de 
particular importancia para el caso de México debido 
a la larga tradición de desplazamiento de la población 
hacia "el norte" término que implica más que la 
simple geografía. 

De esta manera, la apertura económica, incluso 
antes de la entrada en vigor del TLC, reforzó la 
divergencia regional, sin contribuir a la supuesta, y 
deseable, convergencia económica. Esta tendencia 
parece tener relación con que la inversión productiva 
se incline a concentrarse primordialmente en las 
regiones del norte y centro de México y, marginal 
mente, en las regiones del sur, gradiente que refleja, 
en términos generales, tanto la distribución regional 
de la infraestructura física y humana como las 
ventajas geoeconómicas, Si se toma en cuenta esta 
tendencia general, resulta evidente que la "gran 
política" de la liberalización comercial y la 
integración económica está actuando como política 
regional regresiva puesto que favorece a aquellas 
regiones con mejor o mayor disponibilidad de 
recursos, así como con los costos más reducidos de 
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dentro de la comunidad financiera mundial se 
preguntan si México podría representar el "caso de 
convergencia" de América Latina por su situación 
única debida al TLC. Sobre el caso mexicano se 
abundará más adelante). Por otra parte, hay señales 
e indicios de que (lo que yo llamaría) una especie de 
"convergencia cultural" se está consolidando en el 
hemisferio. Entre las señales e indicios más 
señalados de esto último están los siguientes. Los 
avances tecnológicos facilitarán los contactos. 
Debido a estos contactos más estrechos, las 
aspiraciones sociales tenderán a homogenizarse. Es 
probable que el desarrollo político de la democracia 
despierte también expectativas similares en todo el 
continente. 

El potencial de movilidad de un gran número 
de transformaciones pendientes es enorme. En 
realidad, en la mayor parte de América Latina los 
procesos de modernización económica, demográfica, 
sociopolítica y tecnológica están aún por concluirse. 
Históricamente, todos esos procesos conllevan un 
enorme potencial de movilidad y tienen implicacio 
nes migratorias de importancia internas e internacio 
nales que sugieren que continuará la migración de 
las Américas del Sur hacia las Américas del Norte. 

Si se toman en cuenta principalmente las 
consideraciones económicas y demográficas, se 
contemplan dos escenarios básicos en relación con 
el impacto de la globalización sobre la migración 
internacional: un escenario de "joroba" o "pico" de 
la migración y otro de migración ininterrumpida. A 
continuación se resumen las conclusiones de un 
estudio reciente, ya mencionado, acerca del impacto 
que tiene la globalización sobre la migración 
internacional que contempla los dos escenarios 
anteriores. Sobre el primero, el estudio afirma que 
"casi no hay duda de que conforme el desarrollo siga 
adelante, las presiones migratorias aumentarán en 
las décadas siguientes. Este flujo adicional de 

Sobre la experiencia de Portugal, véase "Halfway There. 
A Survey of Portugal", The Economist, 2 de diciembre, 
2000. 

21 

(menos 6.2 
desempeño 
uieron a la 
los efectos 
ápidamente 

'dos. Sin 
spaña o 

entonces 
después 

3. Perspectivas 
Debido a los múltiples factores que intervienen 

desde las fuerzas económicas hasta las políticas de 
migración resulta difícil y arriesgado estimar los 
flujos migratorios futuros; es un poco menos 
peligroso especular que las presiones migratorias no 
disminuirán, e incluso que probablemente aumenta 
rán en un futuro cercano en el hemisferio, en 
particular entre las dos Américas. 

Por una parte, las tendencias económicas no 
muestran señales definitivas o inequívocas de que 
las economías de América Latina estén cerca de 
experimentar su propia versión del ciclo virtuoso de 
crecimiento rápido, como es el caso de ejemplos 
sobresalientes de ciertas economías asiáticas; 
tampoco hay indicios de que las brechas internacio 
nales entre países de las Américas puedan cerrarse 
en el futuro inmediato. (Un gran número de personas 
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desarrollo 
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sólidas tendencias de convergencia.21 Por supuesto, 
se trata de dos casos el TLC y la Unión Europea 
totalrnente diferentes que no admiten comparación 
directa. Los diferentes resultados podóan atribuirse 
a un sinnúmero de factores; sin embargo, algo que 
no puede pasarse por alto sería la ausencia casi total, 
en el caso del TLC en comparación con el caso de la 
Unión Europea, de políticas "de acomodo y 
acompañamiento", tanto internas como comunitarias, 
para el manejo social de los efectos de la reestructura 
ción económica y la integración, al tiempo que se 
ponen en operación programas para acortar las 
desigualdades económicas y sociales dentro de las 
áreas que se integran el fortalecimiento de la 
cohesión económica y social europea. 
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Rodolfo Tuirán, "La migración mexicana a Estados U nidos; 
tendencias presentes y desafíos futuros", en Olga Pellicer 
y Rafael Fernández de Castro (coords.), México y Estados 
Unidos, las rutas de la cooperación, Instituto Matías 
Romero, SRE/Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
México, 1998, pp. 157188. Como consecuencia de la 
continuidad y el aumento proyectados de la emigración 
mexicana, se estima que la población de origen mexicano 
que vive en Estados Unidos aumentará de 7 millones en 
1996, a cerca de 16 a 18 millones en 2030, según los 
diferentes ejercicios. 
Francisco Alba, JeanPierre Garson y El Mohoub 
Mouhoud, "Migration policies in a free trade area: The 

25 

4. Retos y oportunidades a futuro 
La revisión de los diferentes casos de integra 

ción regional indica, por un lado, que existe una 
variedad amplia de acuerdos y condiciones relaciona 
dos con la concurrencia y concordancia, o falta de 
ella, entre las políticas de liberalización comercial y 
de las inversiones y las políticas migratorias y, por 
otro, que el prerrequisito de la convergencia 
económica de bienestar o de niveles de ingreso y 
salarios generalmente se interpone en el camino de 
la liberalización de la movilidad laboral.26 La 

entre 400 mil y 500 mil en 2030, dependiendo de las 
hipótesis. 25 

Las consideraciones anteriores no constituyen, 
por supuesto, un pronóstico; sostienen, sin embargo, 
la apreciación de que las tendencias migratorias 
actuales continuarán afectando, más allá del futuro 
inmediato, las relaciones entre las Américas. Esta 
sola posibilidad aconseja un manejo político del 
fenómeno migratorio, y una reflexión sobre las 
respuestas y políticas que se requieren para enfrentar 
los aspectos problemáticos de este fenómeno 
extremadamente heterogéneo y complejo, aparente 
mente inevitable. 

24 

Secretaría de Relaciones Exteriores/Commission on 
Immigration Reform, Informe del Estudio Binacional 
MéxicoEstados Unidos sobre Migración, 1997, pp. 36 
37. Para mayores detalles véase Agustín Escobar Latapí et 
al., "Factors that Influence Migration", en Migration 
Between Mexico and the United States, vol. 1, 1998, pp. 
163250. 
Martín, op. cit., p. 2.3.14. Véase también Philip Martin, 
Trade and Migration: NAFTA and Agriculture, Institute 
for Intemational Economics, Washington, D.C., 1993. 
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(cursivas en el original).23 Implícitamente se asume 
que el crecimiento económico será sostenido y que 
tendrá lugar un estrechamiento gradual de los 
mercados de trabajo internos. Philip Martín propone 
un marco de tiempo hipotético para este "pico": la 
migración podría alcanzar su punto más alto cinco 
años después de que tengan lugar las reformas; 10 
años más tarde se producirá una especie de punto de 
equilibrio, y transcurridos veinte años el país podrá 
convertirse de exportador en importador de mano 
de obra.24 

El escenario de estabilización o crecimiento 
sostenido descansa en la continuación de las 
tendencias internacionales actuales y se basa en la 
intensificación de los intercambios y en la multipli 
cación de las relaciones económicas, laborales y 
sociales con Estados Unidos, que continuarán 
alentando e incentivando la migración mexicana 
hacia ese país en el corto, mediano y largo plazos. 
Los hallazgos de un ejercicio de esta naturaleza sobre 
el comportamiento de la economía y la demografía 
mexicanas indican que, incluso bajo los supuestos 
más favorables, los volúmenes anuales de migración 
podrían continuar aumentando hasta el año 2030  
de aproximadamente 350 migrantes en 1996 hasta 
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Francisco Alba, "De la aceptación velada a la aceptación 
abierta de la emigración de mexicanos", en Lorenzo Meyer 
e Ilán Bizberg, Al.filo del siglo XXI: cambio y resistencia 
en México ( 19682000), Editorial Océano, México 
(manuscrito). 
Sobre el concepto de "apertura regulada" ("regulated 
openness "), véase Bimal Ghosh (ed.), Managing 
Migration. Time for a New lntemational Regime ?, Oxford 
University Press, Oxford, 2000, p. 25. 

30 

concretado institucionalmente en el continente 
americano. 

El segundo grupo de retos y oportunidades se 
refiere fundamentalmente al manejo de la migración 
por la comunidad internacional. Sobre el particular 
no hay duda que la ideología de la integración 
económica los globalifílicos y las tendencias de 
una globalización inevitable están induciendo a los 
individuos y las sociedades a pedir que se reduzcan 
también las barreras y fronteras al trabajo. El caso 
de México ejemplifica igualmente esta tendencia: 
la oposición tradicional a la emigración empezó a 
desvanecerse una vez que el discurso de la 
integración de América del Norte obtuvo legitimi 
dad." Pero los nacionalistas, los aislacionistas los 
globalifóbicos, también ejercen presión para que se 
erijan barreras más altas y se hagan entrar en vigor 
políticas migratorias más restrictivas. 

Se trata entonces de establecer las bases y de 
crear las condiciones e instituciones que dé lugar a 
movimientos internacionales ordenados. Idealmente 
como propuesta orientadora la creación de un 
marco multilateral, un régimen migratorio interna 
cionalmente aceptado, podría sustentarse en el 
principio de la "apertura regulada" posición 
intermedia entre fronteras plenamente abiertas y la 
restricción total.31 Una de las ventajas principales 
de un régimen de esta naturaleza multilateral, 

29 

28 

Ricardo Faini and A. Venturini, ''Trade and migrations", 
European Economic Review, vol. 37, 1993, pp. 435442. 
Willem Molle, The Economics of European lntegration. 
Theory, Practice, Policy, Dartmouth Publishing Company, 
Harnpshire, Inglaterra, 1990. 
Sobre la comparación de los casos de la UE y el TLC, 
véase Francisco Alba, "Comercio, migración y esquemas 
de integración económica: los casos de la CEE y el 
TLCAN", Foro Internacional (164), vol. XLI, núm. 2, 
abriljunio, 2001, pp. 299308. 
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migratorios intraeuropeos de los años setenta fue el 
resultado del desarrollo económico y de los procesos 
de recuperación (catching-up) tecnológica de los 
países emisores de rnigrantes; ambos procesos fueron 
incentivados por las políticas de cohesión económica 
y social inherentes al proyecto de la integración 
europea.27 

La experiencia de los países Europeos emisores 
de migrantes sugiere que la disminución de las 
presiones migratorias (el cambio en los sistemas de 
incentivos) estuvo acompañado por un conjunto 
amplio de reformas económicas y financieras, por 
el desarrollo de la infraestructura física, y por el 
mejoramiento del capital humano de estos países; 
estas reformas se facilitaron y estuvieron asistidas 
por un proyecto europeo de integración en "solidari 
dad". 28 El papel que desempeñó tal proyecto de 
integración no es de manera alguna desdeñable ya 
que dio lugar a la creación de intereses y expectativas 
comunes para todos los ciudadanos del área, 
incluyendo a los rnigrantes potenciales en la medida 
en que el principio de libre movilidad de las personas 
envió señales claras y transparentes de que las 
instituciones de la Comunidad y los gobiernos 
nacionales tomaba en serio la convergencia de los 
niveles de vida de todos los países miembros. 29 Hasta 
ahora, este "enfoque de solidaridad" no se ha 
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existirán múltiples dilemas costosos y difíciles para 
vencer las posturas convencionales en tomo a la 
soberanía nacional y la migración la prerrogativa 
del estado nacional de controlar la inmigración. Sin 
embargo, el mundo interdependiente del siglo XXI 
requerirá formas nuevas de cooperación entre estados 
y el desplazamiento hacia una gobemabilidad global 
para hacer frente a los retos y oportunidades de las 
previsibles presiones y tendencias migratorias. 

regional o bilateral sería la predictabilidad; otra 
ventaja, la reducción de costos, en particular de los 
humanos, derivados de la violación y explotación 
que implican los movimientos y la residencia no 
autorizados. 

La tarea no es fácil, y las condiciones para la 
creación de un tal régimen migratorio pueden no estar 
aún maduros; tal régimen internacional podría ser 
un desideratum y una institución que podría 
contemplarse sólo para el largo plazo. Sin duda, 
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