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Este Primer congreso Internacional ONLINE sobre Migración y Desarrollo fue debatido en una 

serie de foros donde se discutieron todas las ponencias presentadas, se enviaron más de 80 

opiniones, hubo un total de 26 participantes y 16 ponencias.  

Los movimientos migratorios de los seres humanos se han producido siempre, pero en estos 

momentos se están produciendo con una intensidad sin precedentes y, previsiblemente, 

continuarán y se incrementarán durante el siglo XXI. Del campo a la ciudad, de las regiones 

pobres de un país a sus capitales, del sur al norte. Su efecto está siendo extraordinario sobre la 

economía y la sociedad de todas las zonas afectadas, emisoras y receptoras. 

En la era de la globalización es imposible analizar la realidad de las migraciones con el único 

punto de vista de la sociedad receptora, contemplando solamente la llegada de la persona a la 

frontera. Las causas de la salida, los mecanismos que entran en juego en el propio retorno, los 

diferentes vínculos que se mantienen entre familias y comunidades, forman parte de un 

proceso migratorio que debe verse en su conjunto. 

Para las sociedades receptoras el reto es diseñar un modelo de integración que permita, con el 

concurso de esos nuevos ciudadanos, construir una sociedad mejor y más digna. ¿Cómo 

definir un modelo de integración que pueda ser entendido y asumido por todos? 
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Resumen: En la actualidad podríamos considerar que el codesarrollo es aún un 

concepto en construcción, aunque su uso se ha generalizado tanto en documentos 

oficiales como en estudios académicos. Bajo este término se engloban una gran 

variedad enfoques teóricos, metodológicos y distintas prácticas cuyo nexo de unión es el 

vínculo entre desarrollo y migraciones. Desde las universidades el codesarrollo está 

siendo abordado desde diferentes disciplinas y parte de la producción científica sobre 

esta temática se ha ido concretando en la producción de tesis doctorales. En este texto se 

pretende realizar una revisión conceptual sobre el término codesarrollo a partir de las 

tesis doctorales que se han realizado en las distintas universidades del España para el 

periodo 1990-2014 y que está contenida en la base de datos TESEO y en el Repositorio 

del Centro de Documentación en Interculturalidad del Instituto de Migraciones de la 

Universidad de Granada. 
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Introducción 

El estudio de la conexión entre la migración y los procesos de desarrollo es un campo 

emergente, tanto en la agenda investigadora de las universidades (y distintos grupos de 

investigación) como en la agenda política, tratándose al mismo tiempo de un terreno aún 

por explorar por la sociedad civil. Esta tendencia se puede constatar sobre todo a partir 

de dos hechos: “el creciente proceso de visibilización y reconocimiento de las 

transformaciones que han tenido lugar en la sociedad española a raíz de la emigración a 

partir de los años 60 así como el acercamiento paulatino en las distintas 

administraciones de los asuntos de interior y exterior o de las actuaciones en materia de 

integración de los inmigrantes y cooperación al desarrollo” (Giménez, 2006: 11).  

Pero a pesar de que cada vez son más las instituciones (públicas y privadas) que enfocan 

su trabajo desde el punto de vista del codesarrollo, la cuestión sobre su definición 

teórica, metodológica y práctica sigue aún abierta.  

Desde que Sami Naïr en el año 1997 introdujese el concepto para hablar del caso 

francés, podemos notar que el codesarrollo en España se ha hecho visible 

aproximadamente desde el año 2000 en proyectos subvencionados, documentos y 
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planes oficiales, proposiciones legislativas, acciones formativas, trabajos académicos, 

jornadas y simposios o publicaciones monográficas.   

Este recorrido nos muestra que el codesarrollo es un ámbito de estudio que goza ya de 

una considerable trayectoria en el ámbito investigador aunque a la vez estamos 

asistiendo a numerosos cambios y reconfiguraciones en su formulación que necesitarían 

ser estudiados. En la actualidad, el codesarrollo se define igualmente desde la práctica 

llevada a cabo por una pluralidad de actores (administraciones públicas, ONGD, 

universidades, otras entidades no lucrativas, migrantes, etc.) y por los numerosos 

aspectos que aborda (sociales, políticos, económicos, culturales, demográficos, 

sanitarios, educativos…) que han de conocerse para poder clarificar y consensuar (si 

fuese necesario) las bases del vínculo entre desarrollo y migraciones.  

 

 

Para entender el codesarrollo: la relación entre desarrollo y migraciones 

Con más de 200 millones de personas viviendo fuera de sus países de origen, las 

migraciones siguen despertando el interés de la comunidad científica que busca 

comprender, interpretar y explicar el porqué de tales movimientos. Desde los años 

cincuenta otro objeto clásico de debate que se ha instalado en los espacios académicos 

es aquel que trata de examinar los efectos de las migraciones en el desarrollo (y 

viceversa) de los países de origen y las posteriores transferencias que se dirigen hacia 

ellos.  

La relación que se establece entre movilidad geográfica y los procesos de cambio de las 

distintas sociedades han otorgado un importante peso a los movimientos migratorios en 

la modernización de las sociedades, pero si en esos comienzos “la migración era vista 

como un factor necesario para el desarrollo (a más migración más desarrollo), desde 

mediados de los setenta la percepción de la migración comenzó a experimentar una 

variación –en especial en el caso de los países emisores– también podía actuar como un 

dificultador del desarrollo (a más migración menos desarrollo)” (Lacomba 2010: 37).  

La preocupación por el impacto de las migraciones en el desarrollo de los países de 

origen y de destino, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el vínculo entre 

migración y desarrollo (Ibíd.) aunque sus relaciones con las migraciones son –todavía– 

poco conocidas. 

Como señala Gómez Gil (2009: 34) “el desarrollo es una construcción esencialmente 

intelectual de carácter eminentemente histórico, económico, social y político que 

durante décadas ha tratado de dar respuesta a las necesidades e intereses de los países 

occidentales”. Esto explica, en parte, por qué las políticas de desarrollo fundamentadas 

en meras cifras económicas no han servido para mejorar las condiciones de vida y 

reducir de la pobreza de determinados países.  

Es cierto que los procesos de desarrollo no pueden simplificarse y presentarse 

únicamente bajo causas económicas y es por esto que entre las “casusas y 

consecuencias” del desarrollo se hace también necesario analizar los vínculos de éste 

con los movimientos migratorios. Esta complejidad explica que hayan sido muchos y 

muy diversos los argumentos esgrimidos para interpretarla relación entre ambos hechos. 
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En el actual contexto de globalización, la relación que existe entre migraciones y los 

procesos de desarrollo es compleja ya que ambos fenómenos son multidimensionales y 

requieren de profundos análisis que consideren los vínculos entre uno y otro, las causas 

y efectos subyacentes así como los espacios y los tiempos en los que se producen para 

poder abordar adecuadamente estos hechos. Esto pasaría, como señala Joan Lacomba, 

por una conceptualización inicial que permita establecer un marco conceptual mínimo 

que sostenga el debate: 

 

Esta desigual valoración de los vínculos entre migración y desarrollo tiene que ver con una 

deficiente conceptualización de ambos términos. La migración entendida como una realidad 

unidireccional cuyas causas se encontrarían exclusivamente en los países emisores, así como el 

desarrollo concebido como un fenómeno económico de carácter universal que seguiría los pasos 

de las sociedades occidentales. De esta primera constatación podría extraerse la conclusión de que 

es necesario avanzar en la definición de ambos conceptos y establecer previamente un debate 

sobre qué tipo de migración y de desarrollo hablamos. (Lacomba 2004: 32) 

 

Lo cierto es que la retroalimentación entre desarrollo y migraciones no siempre es 

positiva y/o negativa ya que son muchos los factores que pueden incidir en esta 

relación, por lo que “sostener que la inmigración se frena ayudando a los países pobres a 

crear riqueza con puestos de trabajo es una verdad a medias. Y sobre todo, es un 

enfoque erróneo” (De Lucas 2002) puesto que las migraciones no son la respuesta 

inmediata a la falta de desarrollo o una vía de escape ante las carencias económicas de 

los países. Por otro lado, los procesos migratorios empobrecen sobremanera a los países 

emisores en tanto que los recursos más valiosos que poseen –las personas– despliegan 

su valor y valía en otros países, quedando estos sin un potencial con el contaron 

inicialmente y sin la posibilidad de contribuir al recambio generacional que cualquier 

país necesita para alcanzar unos mínimos de desarrollo. Así tenemos que “por la 

existencia de esta posibilidad de eliminar los flujos migratorios o restringirlos, el nexo 

migraciones y desarrollo es una cuestión plenamente politizada” (Aboussi 2012: 34) 

debido a la posible conexión entre las políticas migratorias y las de cooperación. 

 

Como afirma Cortés Maisonave (2010: 32) “la falta de consenso a la hora de 

comprender la manera en que la migración y el desarrollo se vinculan, ha llevado a 

mantener por algunos autores, que nos encontramos ante un campo que no está cerrado 

o delimitado, por tratarse de una cuestión no resuelta […], consideran que los vínculos 

entre uno y otro, se han establecido de forma desigual y están marcados por una fuerte 

posición ideológica”.  

Es en el contexto de estas relaciones donde el codesarrollo cobra sentido “entendido –

de entrada– como desarrollo compartido entre dos partes, tratando de establecer un 

vínculo positivo entre las migraciones y el desarrollo, tanto para los países de origen 

como de destino” (Lacomba 2010: 38). 

 

Pero… ¿qué es el codesarrollo?  

Sin ninguna duda, “el codesarrollo es uno de los conceptos más novedosos e imprecisos 

de todos los que se utilizan en el campo de las migraciones y el desarrollo” (Gómez Gil 
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y Unzueta 2009: 9) y la primera dificultad que cualquier investigador/a se encuentra 

cuando pretende abordar esta materia reside principalmente en encontrar una definición 

precisa, unívoca y ampliamente reconocida de codesarrollo, ya que entre los autores y 

autoras consultados, son muchas las divergencias que podemos encontrar tanto en la 

teoría, como en la metodología y en la práctica. Para un grupo amplio de expertos 

(Giménez Romero et al. 2006; Gómez Gil 2008: 71; Gómez Gil 2009: 32; Pinyol y 

Royo 2010: 85; Sanmartín Orti 2010: 3; Herrero de Egaña 2012: 87; Lacomba 2012: 

273; Aboussi 2012: 49) el codesarrollo es un concepto impreciso, ambiguo, voluble, 

generalista, confuso, inacabado, dudoso, abierto… que se ha ido abriendo paso en 

textos académicos e informes oficiales sin que se haya hecho un intento serio para 

acotarlo y detallarlo. 

No obstante, nos encontramos ante un término abstracto como pocos y para el cual no 

existen unos principios generales sobre los que fundamentar su corpus teórico y práctico 

y, sin embargo, la noción de codesarrollo ocupa un lugar cada vez más visible en las 

políticas migratorias y de cooperación de la mayoría de estados europeos, así como en 

el trabajo de la sociedad civil a través de las organizaciones de inmigrantes y de 

desarrollo (Lacomba 2012: 27). 

En su origen, la propuesta de co-desarrollo desde el ámbito migratorio implicaba co-

operación entre países, así como una co-laboración entre todos los actores implicados, 

pero lo cierto es que este término ha ido adquiriendo distintas formas a lo largo de los 

años. Este concepto se mueve en la actualidad entre las definiciones de aquellos que 

ponen al codesarrollo en el campo de las migraciones o en el de la cooperación al 

desarrollo, o también como una alternativa a las migraciones o más bien como un freno 

a los procesos migratorios. Esta indefinición puede utilizarse, por tanto, para “defender 

políticas y filosofías contrapuestas e interesadas” (Gómez Gil 2008: 78), para reflejar 

bajo un mismo término una pluralidad de planteamientos a veces incompatibles o para 

“fomentar iniciativas de retorno de inmigrantes, […] reducir los flujos migratorios, más 

dirigidas a satisfacer los objetivos de los estados –principalmente de destino– que en 

responder a los deseos o necesidades de los propios inmigrantes” (Pinyol y Royo 2010: 

85).  

 

De esta forma, teniendo de fondo la falta de una definición unificada y estándar de 

codesarrollo, se hace necesario realizar una revisión conceptual que ayude a comprender 

las distintas posturas que se plantean en las definiciones de codesarrollo. 

En primer lugar, debemos señalar que los orígenes del concepto de codesarrollo se 

remontan a la década de los setenta, a partir del cuestionamiento de la relación entre 

migración y desarrollo de Georges Tapinos (1974). Sin embargo, uno de los impulsores 

y desarrolladores más relevantes del concepto fue Sami Naïr (1997) mientras ejerció 

como Secretario Interministerial de Codesarrollo y Migraciones Internacionales del 

gobierno francés. Para Sami Naïr, codesarrollo se define como: 

 

Una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y el 

de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios […] Es decir, es una forma de relación 
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consensuada entre dos países de forma que el aporte de los inmigrantes de acogida no se traduzca 

en una pérdida para el país de envío. (Naïr, 1997) 

 

En estas fases iniciales en las que comenzaba el desarrollo conceptual del término así 

como las políticas de codesarrollo, en las que se hacía hincapié en la idea del beneficio 

mutuo, la filosofía del plan propuesto por el gobierno francés siguió basándose “en la 

idea del retorno como elemento clave para apoyar el desarrollo en los países del Sur y 

reducir con ello las diferencias entre las naciones del Norte y las del Sur, con el fin de 

disminuir las presiones migratorias y las fuerzas que impulsan estos procesos” (Gómez 

Gil y Unzueta 2009: 12). 

Otra definición de codesarrollo que podríamos tener en cuenta es la de Carlos Giménez 

Romero (2004) que lo entiende como:  

 

aquellas iniciativas impulsadas y llevadas a cabo, para beneficio mutuo y mediante ayuda mutua, 

por dos o más entidades ubicadas en dos o más países vinculados por flujos migratorios, las cuales 

ponen en marcha conjuntamente determinadas acciones tanto en el país receptor como en el país 

emisor de migración, y en las cuales juega un papel protagonista, entre otros actores, n grupo de 

migrantes del país receptor. (Giménez Romero, 2004: 8) 

 

Como el mismo Carlos Giménez explica, en esta concepción destacan tres rasgos: a) 

existencia de beneficio mutuo (como finalidad), b) de ayuda mutua (como medio) y c) 

el impulso de acciones en ambos polos (como contexto doble o múltiple de acciones). 

La categoría de beneficio mutuo tendría un punto de innovación si se compara con lo 

que hasta ahora se ha venido desarrollando en la cooperación al desarrollo, en la que el 

beneficio de la acción es para la contraparte y/o los intereses de la parte ejecutora. La 

idea sobre la que se sustenta esta “ayuda mutua” hace hincapié en la relación de 

igualdad y reciprocidad que se quiere imprimir a estos proyectos. Respecto a la 

ejecución de acciones en ambos contextos (el país de origen y el de recepción) es algo 

ya recogido en la definición de Sami Naïr. 

 

La definición de Carlos Gómez Gil (2006), por su parte, imprime un más que relevante 

giro conceptual, pues haría referencia a:  

 
el conjunto de acciones que vinculan el vivir transnacional de los inmigrantes con procesos de 

desarrollo humano y translocal a partir de la participación en una red amplia de actores, en la que 

los grupos de migrantes desempeñan un papel protagonista, con el fin de promover el beneficio 

mutuo. (Gómez Gil y González 2006: 54) 

 

Para este autor las prácticas de codesarrollo han de llevarse a cabo en una dimensión 

transnacional en la que los inmigrantes deben estar directamente comprometidos con 

cualquiera de las actuaciones que se realicen. Estas actuaciones deben tener un claro 

propósito de mejora de las condiciones de desarrollo económico y social y de las 

condiciones de vida, y esto debe ocurrir a través de unas relaciones horizontales entre 

las comunidades que intervienen, así como entre los países emisores y receptores. A 
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juicio de este autor, estos son los elementos que cualquier acción debería tener para que 

pueda ser identificada como “codesarrollo”. 

Por último, y para acabar esta breve revisión conceptual, podemos señalar que en otras 

definiciones de codesarrollo se hace referencia a la participación de los migrantes como 

un pilar esencial del codesarrollo, se entiende el codesarrollo como un freno a las 

migraciones, se habla de relación preventiva entre migraciones y desarrollo (Marín 

Sánchez 2006), se proyecta sobre la promoción de valores democráticos o se limita al 

codesarrollo en el campo de la cooperación como si fuese una mera herramienta de 

desarrollo (entre otros aspectos a destacar), pero como afirma Carlos Gómez Gil “ni 

todo lo que se denomina como codesarrollo lo es, ni tampoco hay que cambiar la 

cooperación al desarrollo, como si de modelos de temporada se tratara” (2009: 17).  

Debido a que no es uno de los propósitos de este trabajo encontrar aquella definición 

más precisa o libre de ideología sobre codesarrollo, me limitaré a resaltar, siguiendo a 

Aboussi y Herrero Muñoz-Cobo (2012), algunos elementos con los que se podría 

encontrar un acuerdo básico entre los expertos. 

 

Partiendo de la definición de Sami Naïr hay tres elementos sobre los que se vertebra el 

concepto de codesarrollo:  

 

1. La unión de desarrollo y migración 

2. La idea de beneficio de ambos países 

3. La idea de acuerdo/consenso entre países 

 

Por otro lado, encontramos que el codesarrollo: 

• Representa una nueva forma de entender la relación entre migraciones y desarrollo 

• Parte de una visión positiva de los migrantes como agentes de desarrollo 

• Debe combinar las políticas de migración y cooperación al desarrollo, y la 

promoción de los emigrantes como agentes del desarrollo de su país de origen 

• Se trata de un fenómeno bidireccional que se gesta en un espacio transnacional. 

 

No obstante, pese a que existen puntos en común entre las distintas definiciones, es 

preciso señalar que la totalidad de trabajos consultados para establecer los principios 

básicos del codesarrollo han sido elaborados “desde el Norte” sin incluir entre sus líneas 

las aportaciones de los propios migrantes o la de los gobiernos de países “del Sur” o 

emisores de migrantes.  

Una vez establecidos los posibles vínculos entre desarrollo y migraciones así como las 

imprecisiones conceptuales que existen en torno al concepto de codesarrollo, y para 

proseguir con los propósitos de este trabajo, pasaremos a presentar los objetivos y 

metodología de investigación, aunque como también señalaremos en los siguientes 

apartados, dentro de todos los tipos de documentos y formatos desde los que presentar 

el codesarrollo, las tesis doctorales son elementos clave dentro del panorama 

investigador español cuya relevancia para el codesarrollo aún no ha sido puesta en 

valor.  
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Objetivo de esta investigación y metodología empleada 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las distintas definiciones de codesarrollo que 

han sido recogidas en las 6 tesis doctorales que se han en las distintas universidades en 

España para el periodo 1990-2014 y que está contenida en la base de datos TESEO y en 

el Repositorio del Centro de Documentación en Interculturalidad del Instituto de 

Migraciones de la Universidad de Granada. 

 

Para la búsqueda y selección de la muestra de las tesis doctorales que han sido 

analizadas en este trabajo se recurrió a la base de datos TESEO y al Repositorio de 

Tesis Doctorales sobre Migraciones del Centro de Documentación en Interculturalidad 

(Instituto de Migraciones, Universidad de Granada). 

 

Para la base de datos TESO, el primer criterio utilizado en la búsqueda de las tesis 

doctorales fue que el término –codesarrollo– figurase en el título de la tesis. De esta 

primera búsqueda se obtuvieron cinco tesis: 

 

• Aboussi, Mourad. El codesarrollo ante los retos actuales de transnacionalismo, 

gobernanza y ciudadanía: aplicaciones al caso hispano-marroqui. 

• Cloquell Lozano, Alexis. Las organizaciones transnacionales de inmigrantes en la 

comunidad valenciana y su papel en el codesarrollo. 

• Cortés Maisonave, Almudena. Estados, cooperación para el desarrollo y migraciones 

el caso del codesarrollo entre Ecuador y España. 

• Jodar Vidal, José. Análisis de la gestión de los proyectos de codesarrollo. Estudio de 

caso: el proyecto piloto de codesarrollo Cañar-Murcia. 

• Sanmartín Orti, Anna. El codesarrollo en España: un análisis de la implicación de los 

migrantes. 

 

Después de este primer criterio se buscaron las tesis doctorales que incluyesen la 

palabra codesarrollo en el “resumen” de la tesis. Así se localizaron otras ocho nuevas 

tesis de las cuales se seleccionaron solo tres por su pertinencia para este trabajo:  

 

• Jodar Vidal, José. Análisis de la gestión de los proyectos de codesarrollo. Estudio de 

caso: el proyecto piloto de codesarrollo Cañar-Murcia. 

• Martínez Gómez, Alejandro. Las remesas de los emigrantes ecuatorianos en España. 

Envío y recepción, canalización por el sistema financiero ecuatoriano. 

• Pérez González, David Enrique. Dimensiones jurídicas del fenómeno inmigratorio 

desde la perspectiva de su repercusión en las Islas Canarias. 

 

Para el Repositorio de Tesis Doctorales sobre Migraciones se establecieron los mismos 

criterios de búsqueda y, a parte de los títulos ya obtenidos, se localizaron tres tesis más:  

 

• Agyeman Akwasi, Edmond. Return Migration and Development in Ghana: A study 

of the return intentions and development potential of Ghanaian labour migrants in 

Southern European industrial districts. 
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• Cabezas Valencia, Rhina Marlene. Transnacionalismo y modelos de codesarrollo: 

impacto en el desarrollo local de las comunidades de origen. Estudio de caso: El 

Salvador y Colombia.  

• Marín Sánchez, Isabel. La cooperación española para el desarrollo como prevención 

de la emigración marroquí: percepciones, discursos y realidades entre las dos orillas. 

 

A continuación se procedió a localizar los textos de las tesis doctorales en cualquier 

formato (escrito o electrónico) para lo cual se hizo una búsqueda en los repositorios y 

bibliotecas de las distintas universidades así como en Internet en general. En total se 

localizaron seis archivos que son los que han sido empleados finalmente para la 

realización de este texto: 

 

• Aboussi, Mourad. El codesarrollo ante los retos actuales de transnacionalismo, 

gobernanza y ciudadanía: aplicaciones al caso hispano-marroqui. 

• Cabezas Valencia, Rhina Marlene. Transnacionalismo y modelos de codesarrollo: 

impacto en el desarrollo local de las comunidades de origen. Estudio de caso: El 

Salvador y Colombia.  

• Cortés Maisonave, Almudena. Estados, cooperación para el desarrollo y migraciones 

el caso del codesarrollo entre Ecuador y España. 

• Marín Sánchez, Isabel. La cooperación española para el desarrollo como prevención 

de la emigración marroquí: percepciones, discursos y realidades entre las dos orillas. 

• Sanmartín Orti, Anna. El codesarrollo en España: un análisis de la implicación de los 

migrantes. 

• Soledad Martínez, Carlos Alberto. El movimiento a favor de la migración en 

Valencia. Más allá del desarrollo. 

 

Por último, hay que señalar que la elección de TESEO como base de tesis doctorales 

para la elaboración de la muestra (así como del Repositorio en última instancia), implica 

que entre un 10-12% de tesis doctorales no puedan ser localizadas ya que son los 

doctores y doctoras (o en algunos casos las universidades) los que deben introducir los 

datos de sus propias tesis doctorales, opción que queda al libre criterio de los nuevos 

doctores y doctoras.  

 

El caso concreto de las tesis doctorales sobre “codesarrollo” 

Los estudios sobre codesarrollo han ido adquiriendo, desde aproximadamente una 

década, una cierta relevancia dentro del panorama investigador español y esto se pone 

de manifiesto –entre otros factores– en el creciente número de tesis producidas en los 

últimos años en relación a esta temática, aunque el corpus bibliográfico general sobre 

codesarrollo es todavía limitado (Lacomba 2010: 39). 

La complejidad en la que se ve envuelta el codesarrollo y la reciente relevancia social, 

política, económica, demográfica, educativa, cultural que posee el ámbito de las 

migraciones y del desarrollo, ha llamado la atención de un amplio elenco de actores 

(poderes políticos, colectivos sociales, universidades, centros de investigación, 

autoridades sanitarias…). Pero en estos diez años de estudios el perfil de los 
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demandantes ha ido cambiando y, debido a esta razón, se han modificado los formatos y 

las características de estos trabajos (tercer sector, poderes políticos e investigadores 

principalmente). De forma paralela, las distintas demandas han provocado un cambio en 

el perfil del personal investigador, cada vez más preparado, experto y multidisciplinar 

de modo que las universidades han logrado posicionarse (y legitimarse) como uno de 

los actores mejor preparados para llevar a cabo este tipo de estudios. 

Como ya hemos indicado en referencia a otros trabajos, la revisión de las tesis 

producidas en el ámbito de “codesarrollo” puede darnos un conocimiento más preciso 

sobre lo ya producido, así como las futuras líneas de investigación a desarrollar, pero 

tanto o más importante que esto, una revisión bibliográfica de estas características nos 

puede ayudar a entender –y también evaluar– lo que ya se ha hecho, por qué se hecho, 

cómo se ha logrado y desde qué disciplinas. Sobre este último aspecto se quiere destacar 

la pertinencia de este tipo de estudios para el análisis de las relaciones interdisciplinares 

que tienen lugar en los estudios sobre codesarrollo al agrupar y poner en relación las 

diferentes áreas desde las que se produce el conocimiento (y que está reflejado en la 

variedad de disciplinas desde las cuales se han elaborado las tesis aquí analizadas). 

Como podremos ver, estamos asistiendo a la configuración de un campo de estudio 

eminentemente diverso y complejo que precisa, tal vez, de distintos enfoques 

epistemológicos. 

 

Definiciones de “codesarrollo” empleadas por los doctorandos en las tesis 

doctorales  

Como ya se ha señalado en la introducción de este trabajo, el concepto de codesarrollo 

es considerado como abierto, impreciso, ambiguo o en construcción, etc. es por ello que 

ha parecido apropiado analizar los conceptos de codesarrollo que cada doctorando/a ha 

empleado en su tesis, así como los debates sobre las distintas perspectivas y visiones 

que existen en la actualidad sobre el codesarrollo. En este apartado se han recogido los 

hilos argumentales más relevantes que han desarrollado los doctorandos/as, así como las 

definiciones que finalmente emplean en su tesis o producen para este propósito.  

Mourad Aboussi realiza un recorrido por los distintos contenidos conceptuales –

teóricos, históricos y políticos– que se le ha dado al término codesarrollo para ir 

resaltando sus múltiples facetas, el espacio en el que tiene lugar el codesarrollo, su 

estructura, los actores implicados y varias de sus características. 

Por señalar a tres autores que Aboussi ha tenido en cuenta a la hora de elaborar su 

marco conceptual, vemos que en primer lugar y citando a Joan Lacomba, se considera 

que las transferencias de dinero, mercancías, tecnología e ideas suponen factores de 

desarrollo (Aboussi 2012: 49). De esta explicación se pueden extraer dos ámbitos 

esenciales del desarrollo. Por un lado, se detecta la idea centrada en la aportación 

económica de los migrantes como elemento de desarrollo y, por otro lado, tendríamos 

que la transferencia de mercancías y tecnología revelarían también una dimensión 

sociocultural del mismo.  

A continuación, nos advierte que al tratarse al codesarrollo como un “nuevo concepto” 

esto permite la adhesión rápida de significados y prácticas que pueden generar un uso 

inadecuado del término. Así podemos encontrar un gran pluralismo de visiones y muy 

9



distintas variables a la hora de definirlo dependiendo del color político de los gobiernos 

que deseen hacerlo. De esta forma tendríamos “una construcción propia por parte de 

cada actor del significado de la palabra en función de sus interacciones dentro del 

contexto en el que se emplea” (Ibíd., p. 50), es decir, estaríamos ante significados de 

codesarrollo meramente utilitaristas. Según Carlos Giménez, se estaría produciendo 

“una dinámica no secuencial donde los actores han ido construyendo los discursos y 

percepciones a medida de que el concepto se ha ido materializando en la práctica” 

(Ibíd., p. 50). 

Finalmente tenemos la visión aportada por Gómez Gil y Unzueta Sesumaga en el 

“Manual para una mejor intervención en el codesarrollo” en el que se recogen cuatro 

criterios para definir el codesarrollo: el espacio, los actores, los objetivos y la modalidad 

de intervención. Esta conceptualización del codesarrollo también nos presenta dos 

categorías del codesarrollo, “la gubernamental y la no gubernamental, confirmando la 

bidireccionalidad tanto del espacio de actuación como de sus objetivos: desarrollo en 

origen e integración en destino” (Ibíd., pp. 51-52). 

Después de esta revisión bibliográfica (histórica y conceptual) y después de haber 

abordado distintas temáticas en los sucesivos capítulos de la tesis, Mourad hace una 

propuesta de re-definición de codesarrollo como  

 

“un sistema de cooperación bidireccional, institucionalizado y participativo que se configura 

dentro del espacio transnacional, donde las instituciones juegan un papel de planificación, apoyo y 

promoción de diferentes prácticas protagonizadas por los migrantes a favor del desarrollo” (Ibíd., 

143).  

 

De esta re-definición destacamos el componente bidireccional ya que el codesarrollo es 

un instrumento para generar desarrollo a la par en los países de origen y de destino. El 

codesarrollo es también un instrumento que debe ser institucionalizado para maximizar 

sus efectos positivos e insertarlos en el marco de programas o políticas de desarrollo 

con el fin de evitar el intervencionismo y la superposición la gestión del codesarrollo 

como una política transnacional paralela y complementaria a la cooperación. Es, por 

tanto, una estrategia bilateral vinculada a cuatro áreas de gestión pública en destino y 

origen: las políticas de cooperación, las políticas migratorias, la política económica y las 

políticas sociales.  

Al igual que en el texto de Aboussi, la discusión desarrollada por Almudena Cortés 

sobre el concepto de codesarrollo es muy amplia y ha sido extensamente argumentada, 

con la peculiaridad de que, a parte de la exponer los fundamentos conceptuales a través 

de la literatura, el codesarrollo es tratado como una construcción que requiere ser 

explicada. De esta forma la autora pretende aclarar “la manera en que el codesarrollo 

representa una forma política de entender el vínculo entre la migración y el desarrollo, y 

el modo en que éste es asumido, construido y desempeñado por los actores en el 

terreno” (Cortés Maisonave 2010: 32). Justificando así el interés etnográfico señala lo 

siguiente:  
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“Tomaré el codesarrollo como una construcción política, cultural e histórica, que vincula la 

migración y el desarrollo de una forma intencionada, al estar imbricado en los proyectos 

nacionales de los Estados nacionales a los que afecta” (Ibíd. p. 89). 

 

El codesarrollo se entendería en esta tesis como el conjunto de prácticas institucionales 

y políticas que se desarrollan y son asumidas de manera desigual por los diferentes 

niveles gubernamentales y por los actores del desarrollo tanto en los países del Norte 

como en los del Sur. Al hacerlo, desafiarían los conceptos clásicos de estado nación y 

soberanía y plantearían la necesidad de reflexionar sobre otros como la relación entre el 

estado y la sociedad civil o la gobernanza, territorialmente localizadas y nacionalmente 

legitimadas (Ibíd. pp. 34-35). Su creación histórica y su mantenimiento a pesar de sus 

contradicciones son las características que nos llevan a concebir el codesarrollo como 

una construcción histórica, política y cultural europea. El codesarrollo tendría como 

objetivo principal generar patrones de gobernanza sobre la migración y estaría integrado 

por valores, pautas y representaciones culturales sobre la migración y las formas 

“adecuadas” para su gestión, canalizadas a través de la relación establecida entre el 

Estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

Como aspecto novedoso a destacar y que no ha sido abordado por otros doctorandos/as 

es tratar el codesarrollo como un dispositivo histórico de poder en el sentido 

foucaultiano que enuncia un “problema”: los migrantes; genera una “solución” y 

“saberes”: el codesarrollo y en el que hay un “alguien” que formula la problemática, en 

este caso específico, el Estado español (Ibíd. p. 187). 

Finalmente, después de argumentar densamente en la línea del desarrollo como 

construcción concluye lo siguiente:  

 

Todo lo anterior me permite defender la siguiente tesis: El codesarrollo representa una forma de 

vincular la migración y el desarrollo, pautada cultural y políticamente a partir del impulso estatal 

en condiciones históricas de intensificación de los flujos migratorios y de reconfiguración del 

poder estatal. (Ibíd. p. 91) 

 

En la tesis doctoral de Isabel Marín, ciertamente más centrada en la cooperación al 

desarrollo, no encontramos un posicionamiento conceptual por parte de la autora con 

respecto al codesarrollo, sino que –relacionando las migraciones y el desarrollo– hace 

referencia a la propuesta del gobierno francés como forma de vincular ambos 

fenómenos. Para explicar las principales características del concepto, Isabel Marín ha 

citado a Sami Naïr como referente inmediato del concepto y como quien establece los 

ejes fundamentales del codesarrollo. Y a pesar de que en el origen del concepto (o más 

concretamente en las políticas) ya se consideraba el retorno de los migrantes a sus 

países de origen (aunque también se hacía referencia a un desarrollo corresponsable), 

este retorno no era sino una forma de acentuar la expulsión y la precariedad de los sin 

papeles e inmigrantes. Citando a Cristophe Daum y a Thomas Lacroix, Isabel Marín nos 

muestra que, en el contexto francés, el buen inmigrante es aquel que quiere impulsar el 

desarrollo en su país de origen y para ello debe volver con un proyecto económico 

social que le permita ganarse la vida, aunque estos retornos estaban muy mal 

gestionados y los emigrantes terminaban fracasando. A pesar de estos contratiempos, en 
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Francia se han puesto en marcha transformaciones a las políticas de codesarrollo (como 

desligar las actuaciones de la idea de retorno) gracias a las críticas recibidas.  

En el contexto español Isabel Marín resalta la incertidumbre que existe en torno al 

concepto de codesarrollo y hace un análisis sobre su uso y aplicación desmarcándose de 

los antiguos planteamientos del término. Citando a Luis Vicente Abad hace referencia al 

codesarrollo “como un instrumento que podría servir siempre y cuando prevalezcan los 

intereses de los países en desarrollo” (Marín Sánchez 2006: 36). También encontramos 

que en el Plan GRECO (Programa Global de regulación y coordinación de la extranjería 

y la inmigración en España) las referencias al codesarrollo son ambiguas y que en 

definitiva lo que se pretende es “encubrir políticas de retorno de inmigrantes o concebir 

el desarrollo como un proceso automático y especialmente económico” (Ibíd., p.41). 

En el contexto europeo encontramos que una de las primeras formulaciones oficiales 

sobre la concepción preventiva del desarrollo están en las conclusiones del Consejo 

Europeo de Tampere de 1999 que presentaban el codesarrollo y la cooperación con 

terceros países “como uno de los elementos con los que debe contar una política de 

inmigración comunitaria, a la que se le quiere dotar de un enfoque global para tratar 

cuestiones relativas a la inmigración” (Ibíd., p. 37); estas conclusiones fueron 

profundamente criticadas porque construían la política comunitaria de inmigración 

desde la percepción de la emigración como una cuestión policial buscando como 

mayores beneficiarios a los países receptores. 

Finalmente, como parte de los hallazgos en las entrevistas realizadas por Isabel Marín 

en su trabajo de campo, vemos que la idea de retorno no aparecía apenas en los 

entrevistados, especialmente entre los jóvenes, por lo que el codesarrollo debería 

concebirse “no como el marco de respuesta inmediata a la emigración, sino como una 

vertiente potencial pensando en un futuro lejano” (Ibíd., p. 197). 

De las tesis estudiadas en este trabajo, tal vez la de Anna Sanmartín Ortí sea la que más 

específicamente se dedica al análisis del concepto de codesarrollo ya que en el texto de 

su tesis es el codesarrollo el punto central desde el que se expone y argumenta todo lo 

demás (la regulación político institucional, la participación de los migrantes, el trabajo 

desde las ONGs…), aunque como puede apreciarse a lo largo de los capítulos, el 

codesarrollo se aborda principalmente a partir de los propios migrantes: “Queremos 

conocer quiénes son los sujetos migrantes que están haciendo codesarrollo, cómo lo 

entienden y significan y de qué manera se organizan para trabajar en esta dirección” 

(Sanmartín Orti 2010: 35). 

Para los propósitos de este apartado en el que se quiere recoger las distintas 

conceptualizaciones de codesarrollo y los debates desde los cuales se parte, la autora 

dedica un capítulo (pp. 117-156) a presentar detalladamente las discusiones más 

relevantes sobre el tema. En primer lugar, hace un profundo análisis del caso francés 

como origen conceptual del codesarrollo y de lo expuesto por Sami Naïr que 

posteriormente derivó a una política de control de flujos, así como del codesarrollo en el 

plano institucional europeo.  

A continuación, Anna Sanmartín ha abordado los fundamentos conceptuales del 

codesarrollo recogiendo los debates más importantes de la literatura académica desde 3 

visiones:  
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1. Desde los autores/as y perspectivas que dan más peso a la cooperación, en las que el 

codesarrollo sería entendido como “la gestión de los flujos migratorios en 

instrumentos al servicio de una cooperación al desarrollo más eficiente” (Sanmartín 

Orti 2010: 141). En este apartado se citan autores como Luis Vicente Abad, José 

Antonio Alonso, Rafael Crespo o Jaime Atienza. 

2. Desde las perspectivas que conceden más importancia a lo migratorio y que tiene 

que ver tienen fundamentalmente “con las propuestas que aparecen en los 

documentos de las administraciones públicas” (Ibíd. p. 144). 

3. Desde la visión que integra la naturaleza y potencialidades del vínculo (cooperación 

y gestión migratoria). Aquí se citan a dos de los autores pioneros en España en la 

conceptualización del término en este sentido como son Gabriela Malgesini que 

entiende el codesarrollo desde “una perspectiva que se centra en la importancia clave 

de los migrantes como protagonistas de una serie de cambios” (Ibíd. p. 146) y Carlos 

Gómez Gil, cuya propuesta pone el énfasis en el despliegue de acciones simultáneas, 

en origen y en destino, en el trabajo conjunto y en la participación de un abanico 

plural de actores entre los que tienen un peso específico los migrantes residentes en 

el país receptor. 

Finalmente podemos ver que Anna Sanmartín selecciona, a efectos de su investigación, 

la definición de codesarrollo de Carlos Giménez (su director de tesis) que lo entiende 

como “el conjunto de acciones que vinculan el vivir transnacional de los migrantes con 

procesos de desarrollo humano translocal a partir de la participación de una red 

ampliada de actores, en la que los grupos de migrantes desempeñan un papel 

protagonista, con el fin de promover el beneficio mutuo” (Ibíd., p. 153). Esta definición, 

según explica Anna Sanmartín, pone en un primer plano las múltiples conexiones 

transnacionales que las dinámicas migratorias evidencian y la posibilidad de 

aprovecharlas, de fomentarlas o de facilitarlas para que redunden positivamente en el 

fomento del desarrollo. Recoge además un rasgo clave: la vinculación translocal a partir 

de la participación en las acciones de esa red amplia de actores, con un peso 

fundamental de los migrantes en la misma.  

De las seis tesis analizadas, podemos encontrar dos casos en los que el concepto de 

codesarrollo ha sido asumido sin que haya una argumentación previa o sin que la 

revisión histórica-conceptual afecte a los supuestos del codesarrollo. Este es el caso de 

Carlos Alberto Soledad y Rhina Cabezas Valencia en cuya tesis la definición adoptada 

de codesarrollo, sin que haya una argumentación previa sobre esta elección, es la 

siguiente: [se entiende] “por codesarrollo al conjunto de acciones promovidas tanto en 

origen como destino enfocadas en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y 

fortalecer la institucionalidad de las Home Town Association (HTA) / Asociación de 

Inmigrantes Locales (AIL) involucradas. Por lo tanto, el codesarrollo es un proceso 

paralelo a través del cual se fortalecen los vínculos afectivos entre las redes sociales 

transnacionales” (2012: 9). Y como explicación a esta definición vemos que para esta 

autora el codesarrollo requeriría de la participación de distintos actores sociales, 

políticos y económicos que variarían dependiendo de la región donde se ubiquen los 

flujos migratorios, haciendo cada vez más complejo el escenario transnacional (Ibíd.). 
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En el texto de Carlos Alberto Soledad encontramos varias particularidades a la hora de 

abordar el codesarrollo que no se han puesto de manifiesto en las otras tesis. En el 

apartado 2.5 El codesarrollo: orígenes y actores (pp. 86-87) el autor ha hecho 

referencia al origen del término mediante tres acontecimientos: El primero es al 

momento del surgimiento del codesarrollo, situándolo en 1985 en la Universidad de 

Lovaina (Bélgica) en el coloquio con el título “les assises du codeveloppement” (en 

castellano “encuentros sobre codesarrollo”). El codesarrollo fue definido en aquel 

entonces como “la cooperación para el desarrollo entre los países del Sur y los del Norte 

haciendo énfasis en la responsabilidad compartida”. El segundo momento es el referido 

al “Programme Développement Local et Migration”, (en castellano “Programa de 

Desarrollo Local y Migración”), puesto en marcha por Francia, pionero en integrar la 

cuestión migratoria con acciones de promoción del desarrollo. El objetivo era apoyar 

por medio de recursos franceses el establecimiento de empresas para migrantes de Malí, 

Mauritania y Senegal que deseaban regresar a su país de origen. Y finalmente, se hace 

una referencia a la definición clásica de Sami Naïr cuando el concepto se 

institucionaliza, pero acaba desvirtuándose en la práctica.  

Lo sorprendente de este apartado no es la brevedad (o las omisiones a la hora de 

establecer los orígenes del codesarrollo), sino que el epígrafe, sin ninguna 

argumentación previa, comience con una afirmación tan contundente como la que sigue: 

“El concepto del codesarrollo es un enfoque promovido desde arriba principalmente por 

la Unión Europa para gestionar las migraciones y su nexo con el desarrollo” y que a 

continuación se haga la revisión histórica. 

El autor también ha dedicado un subapartado a exponer los principales hitos de “El 

codesarrollo y el Estado Español”. En este epígrafe comienza haciendo referencia a que 

el codesarrollo fue impulsado en el Estado Español originalmente por el Partido Popular 

mediante el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la 

Inmigración (GRECO) y exponiendo ampliamente las características de este programa 

sin hacer mención expresa al codesarrollo.  

A continuación señala la ambivalencia del codesarrollo (y para ello cita la definición del 

Gobierno Vasco, 2004 y del CIDEAL, 2009, Ibíd. p. 89) y que esta ambivalencia es la 

responsable de un mayor control de las fronteras, a lo que añade: “Debido a esta 

vinculación del codesarrollo con la seguridad europea, el codesarrollo en su sentido de 

control de flujos implica la militarización y externalización de las fronteras, la selección 

de mano de obra según las necesidades de los países europeos, y el diseño de políticas 

encubiertas de retorno voluntario, con todas las muertes que esto significa” (Ibíd. p. 90), 

aunque tal vez estemos ante una identificación errónea del origen y las consecuencias 

del control de las fronteras atribuidas al codesarrollo.  

El autor continúa su argumentación reclamando una literatura más crítica sobre el 

codesarrollo a la vez que se resaltan como visiones dominantes y neoliberales sobre el 

codesarrollo en España a aquellas que lo entienden como “cooperación al desarrollo” en 

tanto que no se plantean demasiadas reflexiones sobre los controles migratorios. En 

gran parte de la argumentación que sigue Carlos Alberto Soledad se ha basado en la 

visión de codesarrollo de Giorgio Mosangini que lo identifica, según sus propias 

palabras, de la siguiente manera: “más que un concepto es un conjunto de temas que 
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recuerdan una lista de recetas. Las recetas para pensar y actuar adecuadamente 

alrededor del codesarrollo son para Mosangini: Control de flujos, integración en 

destino/ desarrollo en origen, retorno, inmigrantes como vectores de desarrollo y 

remesas” (Ibíd. p. 92). 

El autor también ha reflejado el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de 

Codesarrollo para alcanzar un consenso sobre el objeto y características del 

codesarrollo, ámbito de actuación y necesidades para avanzar, así como posibles 

actuaciones y que fue plasmado en el Documento de Consenso (aunque este también 

posea una visión dominante y neoliberal).  

Finalmente el autor concluye este apartado haciendo también un recorrido sobre los 

hitos más importantes del codesarrollo y la Generalitat Valenciana (pp. 95-98). 

 

Conclusiones 

Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, el codesarrollo se presenta como un 

concepto ciertamente impreciso para el que se reclama una definición consensuada que 

permita, tanto a los académicos como a las instituciones oficiales, al tercer sector y a los 

propios migrantes, saber a qué se está queriendo expresar cuando se habla de 

codesarrollo o experiencias de codesarrollo. Como señala Ana Sanmartín en su tesis 

doctoral:  

 

“se trata de un objeto de estudio con fronteras borrosas y una escasa precisión teórica y operativa, 

que tiende a desdibujar las particularidades del codesarrollo respecto a lo propio de la cooperación 

y lo estrictamente concerniente a la atención de lo migratorio; con actores que se van sumando 

gradualmente a las actuaciones en su nombre, con proyectos que van matizando la postura de cada 

administración en sus sucesivas revisiones y actualizaciones”. (2010: 401) 

 

Aunque por lo que hemos podido observar, tanto en la bibliografía revisada como en lo 

expuesto por los doctorandos/as, esta definición de consenso está lejos de ser lograda 

por los distintos enfoques desde los que pueden ser abordados los flujos migratorios, el 

desarrollo y las formas de cooperar para el desarrollo. A pesar de que puedan existir 

elementos de disenso entre los expertos (muchos de ellos ideológicos), también ha 

habido avances en la consecución de acuerdos como por ejemplo la idea del beneficio 

de ambos países, el considerar a los migrantes como agentes esenciales del desarrollo o 

la bidireccionalidad del codesarrollo en un espacio transnacional. 

En este punto tal vez deberíamos preguntarnos si realmente el codesarrollo debe ser un 

elemento que debiera ser consensuado y si tiene alguna utilidad real el establecer un 

término cuasi monolítico que sea utilizado principalmente para excluir aquellas 

prácticas que son susceptibles de ser financiadas bajo esta etiqueta, ya que se correría el 

riesgo de politizar un conjunto de prácticas, acciones, propuestas… que fueron 

originariamente pensadas para el beneficio mutuo y la corresponsabilidad  (pues a este 

mismo problema se enfrenta la cooperación cuando se habla, por ejemplo, de “control 

de flujos migratorios” o incluso de qué es o no “desarrollo”). 

Las tesis doctorales, en tanto que aportaciones indispensables para el mundo científico y 

para la sociedad, son un espacio privilegiado para desarrollar pensamiento crítico sobre 
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codesarrollo, para hacer dialogar a los autores que divergen en sus perspectivas, para 

analizar las prácticas y los discursos de los actores y producir nuevas ideas que 

contribuyan objetivamente a mejores desempeños en el día a día de los propios 

migrantes, de las instituciones o del tercer sector.   

El estudio de estas seis tesis doctorales ha permitido prácticamente conocer qué es lo 

que ya se ha hecho en materia de codesarrollo y cómo en la actualidad se necesita una 

reflexión nueva y profunda, que más que acercar posturas, establezca unos pilares sobre 

los que construir un aparato teórico sólido sobre codesarrollo (aunque esto implique, en 

cierta medida, una base conceptual clara) que no necesariamente debe establecerse 

desde las instituciones o la academia, sino que podría nacer de un ejercicio de 

teorización enmarcado en la práctica en la que los propios migrantes tendrían un papel 

fundamental para su desarrollo.  

Otro valor añadido de las tesis doctorales es que los doctorandos/as abren nuevas líneas 

de investigación (sobre todo en la línea del transnacionalismo, del estudio de redes y 

capital humano, de las políticas públicas y del vínculo entre migraciones y desarrollo). 

En estas tesis también podemos encontrar numerosas evidencias empíricas y estudios de 

caso de gran valor (presente y futuro) por cuanto pueden aportar al corpus teórico del 

codesarrollo, así como por el cuestionamiento que los doctorandos/as realizan sobre 

aquellas premisas “que ya se han naturalizado” en otros textos por algunos autores y que 

llegan a ser asumidas en la literatura sin considerar posibles alternativas (como la 

preeminencia de las políticas neoliberales y el sistema de mercado capitalista, Cortés 

Maisonave, 2010; Sanmartí Orti, 2010; Aboussi, 2012; Soledad Martínez, 2012). Cuatro 

de las seis tesis analizadas incluyen entre sus conclusiones ciertas recomendaciones, 

retos o líneas de avance que deben ser tenidas en consideración si se quiere progresar en 

las nuevas claves que presenta el codesarrollo, tanto en su dimensión práctica como 

teórica. 
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Resumen 

En este estudio se trata la cuestión de la emigración de los iraquíes a otros 

países. Mostramos una exposición breve sobre la historia de la emigración externa en el 

mundo, las causas de la emigración iraquí, su efecto social en general en la sociedad y 

particularmente dentro de la familia iraquí e intentamos presentar las soluciones 

propuestas al problema de la emigración e inmigración iraquí. 

El motivo que me ha llevado a elegir este tema para el presente trabajo ha sido el 

interés suscitado en mí el actual fenómeno social, cada vez más en auge la emigración, 

que se está produciendo en nuestro país Iraq, así como el gran efecto social, económico, 

demográfico y político y que, por lo tanto, afecta a toda la vida social actual y, a  

configurar un modelo de sociedad que está marcado, entre otros, por este motivo. 

Palabras clave: Emigración externa, iraquíes, efecto social, choque cultural, causas y 

resoluciones. 

1. Introducción

Los iraquíes sufren injusticia desde los años sesenta del siglo pasado,cuando 

emigraron millones de personas,dejando a sus familias, sus bienes y su tierra natal en 

busca de seguridad en los países,donde hubiese democracia y respeto a los principios de 

los derechos humanos. Aunque la emigración ha contribuido a la elevación del nivel 

económico, cultural y social, también ha dado lugar a una serie de efectos y resultados 

negativos: crece la gravedad por su continuación sin encontrar una solución radical y 

rápida. 

La emigración afecta en numerosos aspectos, no se limitan sólo al sector 

demográfico y económico, como creen algunos, sino que esta emigración afecta en otros 

sectores tales como sociales, políticos y de seguridad. 
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Pero la gravedad de estos efectos y la falta de investigaciones que tratan la 

cuestión sobre la inmigración externa en Iraq, especialmente su influencia en el ámbito 

social, ha sido uno de los objetivos que nos hace profundizar en el estudio a la 

inmigración externa iraquí y su efecto en el ámbito social. 

Las medidas que se han tomado para estudiar este tema han sido mostrar los 

factores más importantes que afectan en general a la emigración y en particular en Iraq, 

y las transformaciones sociales y culturales que más importancia han tenido lugar en la 

sociedad y haciendo hincapié dentro dela familia iraquí. 

2. Consideraciones generales sobre la historia de la emigración

La historia de la emigración no se puede determinar sus comienzos, porque la 

emigración tiene raíces profundas en la naturaleza humana y que, por eso, es de todos 

los tiempos y de todos los países. Verdaderamente, sus manifestaciones aparecen en 

todas las épocas de la historia, como hecho natural unas veces, otras revistiendo los 

caracteres de fenómeno económico, y siendo, en no pocas, producto de circunstancias 

sociales y políticas. 

Allá, en los primeros días de la Humanidad, las gentes abandonaron, con sobrada 

frecuencia, el suelo que les vio nacer; y asombra, maravilla y sorprende el contemplar a 

través de la Historia, a las familias, tribus y pueblos nómadas que caminaron 

constantemente, por el mundo sin dirección fija, luchando siempre con la Naturaleza, 

movidos por el hambre y buscando lo desconocido1. 

Algunos consideran que la historia de la emigración surgió por primera vez entre 

los fenicios, los cartagineses, los griegos y los romanos. 

Las colonias fundadas por los fenicios, en las costas del Mediterráneo, fueron el 

fruto de sus emigraciones. Sobre ellas descolló Cartago, que más tarde se convertiría en 

república poderosa, llevó su comercio a todas partes, por medio de la emigración. 

En Grecia, se presentaron esos movimientos de las poblaciones, con caracteres 

esencialmente económicos 2 . Las emigraciones griegas se dividieron, según los 

historiadores, en dos periodos: en el primero la corriente de emigrados se dirigió, casi 

1Botella, C. (1888), El problema de la emigración.Madrid Tipografía de los Huérfanos, pp.97-98. 
2Wilhelm, R. (1885), Kolonien, Kolonialpolitik, und Auswanderung.German: Leipzig. 
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exclusivamente, al Asia Menor, y en el segundo tomó el rumbo de Sicilia y de las costas 

italianas. 

Más tarde, en los últimos tiempos el ser humano extiende sus medios de 

exploración a través de los mares y océanos para ampliar el alcance de la colonización 

de la tierra. En los principios del siglo XVIcomenzó la emigración a lo que se denominó 

(el Nuevo Mundo); es decir, los dos continentes: América y Australia. Estas 

migraciones comenzaron con deseo de curiosidad por parte de los viajeros (Columbus) 

y luego comienzan sus movimientos de la inmigración a este mundo y la formación de 

pueblos y ciudades no se han detenido la confrontación corriente que llega a estos 

países, en los que estos países reciben cada año miles de nuevos inmigrantes de todos 

los países de la tierra3. 

Luego durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX crece el fenómeno de la 

emigración a Europa y llega a ser una verdadera crisis en Europa en la Edad Moderna. 

La emigración toma otra forma nueva y varían sus motivos entre económicos, religiosos 

y políticos como los conflictos internos, guerras y las violaciones de los derechos 

humanos por parte de regímenes represivos dictatoriales y el desplazamiento de las 

zonas del conflicto donde existe la injusticia a las zonas más estables y seguras 

Hoy en día apenas pasa un día sin que los medios de comunicación transmitan 

noticias sobre los problemas de la inmigración ilegal a los países que controla sus 

fronteras ante los inmigrantes, estos casos dan una idea de las áreas de migración y sus 

obstáculos, los mexicanos, y caribeños a los Estados Unidos y paquistaníes a Inglaterra 

y los estados del Golfo, los árabes asiáticos y egipcios a los países del Golfo, sirios al 

Líbano… etc. 

Como la causa del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania y las guerras: la 

primera Guerra mundial y la Segunda, especialmente la devastación y miseria y la 

destrucción de la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilice excesivo armamento en 

sus diferentes formas de crueldad, así como las armas de destrucción masiva. 

En el siglo XIX la inmigración comienza con el siglo XIX en forma de 

emigración masiva, gracias a los nuevos medios de transporte,a los asentamientos 

coloniales y a laexpansión de los Estados Unidos (EEUU). 

3Centro de Al-Rafedein de Estudios e Investigaciones Estratégicas(2011), Estudio sobre la inmigración - 

clases -motivos-consecuencias.Recuperado de http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id= 
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Entre 1846 y 1914, muchos millones de emigrantes se marcharon de Europa 

hacia América. Afinales del siglo XIX y principios del siglo XX los Estados comienzan 

a controlar la emigración de otros países que se vio otros países controlar la emigración, 

porque se vio incrementada por la I Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, que 

dieron lugar a las primeras crisis de refugiados de Europa. 

Durante la II Guerra mundial se produjo la miseria y en los primeros años de 

guerras, Alemania y URSS expulsaron a unos 30 de millones de personas. En Mayo de 

1945 había más millones de refugiados en Europa. 

Durante aproximadamente 1950 a 1973 los Estados europeos prosperaron 

durante el mayor auge sostenido que el capitalismo y durante unos 300 años los Estados 

europeos fueron una fuente de inmigración masiva.Mientras iban conquistando, 

colonizando otras zonas del mundo menos desarrollado.Entonces las naciones 

occidentales y del norte de Europa reciben ávidamente a trabajadores extranjeros, de 

esta manera se convirtieron en países de inmigración y asentamiento y su población 

inmigrantes crecía al mismo nivel en EEUU. 

Según ColinBundy, hoy día, en la década de los 90, Europa se precipitó 

repentinamente hacia su tercera crisis de refugiados. Existieron numerosos factores: 

 En primer lugar, la ruptura del bloque soviético y la guerra en lo que había sido 

Yugoslavia.  

En segundo lugar, las guerras de las potencias occidentales en Iraq y Afganistán 

convirtieron a estos dos países en los mayores productores de refugiados.  

En tercer lugar, el 11S y la “guerra contra el terrorismo” fueron los detonantes 

de que se produjeran nuevos intentos de restringir, controlar y denegar la entrada. Igual 

que la noche sigue al día, el nuevo aparato de control hizo que los migrantes y 

refugiados hallaran otros modos de entrar. Y por eso los duros controles de fronteras, 

los migrantes desesperados y los contrabandistas oportunistas están íntimamente 

relacionados.

Por último, la cuarta crisis de refugiados en Europa que data de 2011 con un 

pico en 2014-2015. Intervinieron factores como la Guerra de Siria; los Estados frágiles 

o fallidos de Libia, Afganistán, Irak, Somalia, Sudán y la República Democrática del

Congo; una creciente incapacidad de los Estados del Sur Global de gestionar sus 

poblaciones refugiadas; y el rápido establecimiento de nuevas rutas para la migración 
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masiva a través de los Balcanes y de Europa del Este hacia destinos preferidos como 

Alemania, Suecia, Dinamarca o el Reino Unido4.  

3. Causas de la emigración externaen Irak

La preocupación por la seguridad, así como otras razones económicas y políticas 

son las primeras que han obligado a muchos iraquíes a emigrar fuera del país, por lo 

general uno viaja para obtener o lograr algo como empleo o para completar un estudio o 

lograr el objetivo esperado, pero la emigración de los iraquíes hoy en día sin un objetivo 

ni fecha anterior es una inmigración para conseguir la seguridad perdida y protegerse a 

sí mismo, y escapar del deterioro de la situación de seguridad y las amenazas que les 

vienende orígenes desconocidos y matanzas sectarias y desplazamiento forzado, y el 

deterioro de las condiciones económicas, todo eso era una motivación para muchos ir a 

un lugar más seguro, más estable y se encontró que los países vecinos han abierto sus 

puertas para recibirlos y alojarlos, así este alentó la continuación de los inmigrantes y 

aumentar el número con el paso del tiempo, los inmigrantes han dejado un vacío notable 

en todos los sectores de la vida, porque la mayoría de ellos son los profesores 

universitarios, médicos, capitales, donde este grupo obtuvo la mayor porción de las 

amenazas y asesinatos, vivió un ciclo de violencia sin justificación de lo que pasa, sus 

inmigraciones dejaron la brecha viva en la comunidad. En un momento en que el país 

está sufriendo la amenaza terrorista representado por la organización terrorista Daesh, la 

degradación económica debido a la bajada del precio del petróleo y las políticas no 

tienen éxito por los partidos políticos y los bloques políticos que tienen el poder, la 

inmigración de iraquíes hoy fuera de Irak y, en particular, a la europea por muchas 

razones y objetivos. 

3.1. De las causas más importantes de la migración en Irak destacamos la 

frustración que afecta a muchos intelectuales y académicos de la comunidad, y la 

razón es recibir la responsabilidad primaria al menos eficaz como Cámara de 

Diputados ministros, directores generales para realizar el trabajo y la 

planificación en los centros científicos, y hasta llegó la cuestión a las 

universidades y centros de investigación y otros, incluso que la mayoría de los 

4Bundy, C. (2016),ʻʻ Migrantes, refugiados, historia y precedentesʼʼ, Revista Migraciones forzadas, num. 

51, pp. 5-6. Alicante:Editorial Universidad de Alicante. Recuperado de www.fmreview.org/es 
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plazas de trabajo reservadas por los partidos políticos que tienen el poder en sus 

ministerios, no hay ninguna posibilidad de trabajo si no se pertenece a un partido 

político determinado sólo en pocas ocasiones. Los políticos, se encontraron con 

un barco destruidoy conocen hasta dónde llegan sus niveles de capacidad y 

preparación, por eso consideran a cada hombre consciente y eficiente como su 

enemigo, porque su presencia muestra sus faltas ante otros, en cambio, recurren 

a todos los medios posibles de frustración para quitarlos y si usted no pudo ser 

domesticado por métodos normales recurrieron a medios tortuosos de amenazas 

de muerte o suprimidos por altos cargos de la Administración o incluso son 

acusados de diversos delitos que finalmente se ven obligados a emigrar a otros 

países. 

3.2. El desempleo generalizado entre la mayoría de los iraquíes. La mayoría 

viven en una situación económica muy difícil, aunque Irak es uno de lo spaíses 

más ricos en sus recursos económicos como petróleo, gas y la agricultura en el 

mundo, sin embargo los fuertes tramites de seguridad, el corte de las 

comunicaciones comerciales , y los atentados terroristas, hace que los iraquíes 

tengan dificultades para encontrar puestos de trabajo, o para mantener sus vidas, 

no se olvide de la corrupción establecida en la mayoría de las instituciones 

estatales iraquíes, que hicieron el dinero mediante el saqueo de las bandas, la 

caída de los precios del petróleo hicieron que muchos de los proyectos de 

construcción pararany afectara ala situación económica de los trabajadores y de 

los obreros iraquíes, propiciando que el sueño de la inmigración sea frecuente en 

la escena iraquí. 

En la sociedad iraquí, se ha producido nuevos conceptos que han 

conducido a la destrucción de las bases del Estado iraquí, construyéndolo sobre 

falsos cimientos, privando a miles de iraquíes de trabajar en las oficinas 

gubernamentales por razones partidistas y sectarias que prohíben a los iraquíes 

ocupar y acceder a los puestos avanzados en el estado, los puestos del gobierno 

habían sido repartidos entre los bloques y los partidarios, de manera que sólo 

emplean a sus partidarios y a los que demuestran su lealtad. De ahí que la 

exclusión es una práctica natural para todos aquellos que intentan acceder a 

cualquier cargo o puesto de relevancia si está fuera del circulo de los partidos del 

poder, como es el caso de la exclusión de los que pertenecen a grupos 
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minoritarios de la a población iraquí, como caldeos, yezidis, sabeos; todo esto 

hizo que la migración fuese la única solución y una salida para ellos. 

3.3. Además de la marginación de las facciones iraquíes auténticas, como los 

asirios, caldeos, yazidis y Sabean, Además el daño que les causaron algunas 

organizaciones terroristas armados como Al "Daesh terrorista" puede empeorar 

las cosas, que el gobierno iraquí, incapaz para protegerlos y garantizar la 

seguridad en la realidad actual para ellos, aunque la Constitución iraquí contiene 

una serie de leyes especiales para proteger a los ciudadanos de las minorías 

religiosas y étnicas, pero no encontró eco en el mundo real, pero se ha 

convertido en la plataforma y que sus disposiciones son de goma y dar muchas 

explicaciones a la vez, lo que preocupa a los miembros de los grupos 

minoritarios es que se llegue a formular leyes contra esas minorías. Y que el 

margen de la democracia ha llegado a ser muy limitado en cuanto a perder la 

esperanza de todo el pueblo iraquí5. 

4. La influencia social de la emigración en la familia Iraquí

Antes de hablar de dicha cuestión en manera particular dentro de la familia 

iraquí tenemos que conocer el concepto de la emigración y sus clasificaciones, y su 

influencia social. 

Maria Moliner define la emigración del verbo emigrar « marcharse una persona 

de su pueblo, región o país para establecerse en otro o ausentarse del pueblo, región o 

país propio para trabajar en otro6». 

Según Cristóbal Botella la emigración es un acto voluntario o forzoso, mediante 

el cual deja o abandona una persona, familia o noción, su propio país, con ánimo de 

domiciliarse o establecerse temporal o perpetuamente, en otra región o en un pueblo 

extranjero7. 

Pues, con consideraciones de los conceptos expuestos de la emigración para 

nosotros la emigración propiamente dicha, aquella que constituye un problema 

5Mohammed Jassim, Ha. (2016),El fenómeno de la migración de talentos iraquíes en el extranjero y

causas y tratamientos. Recuperado de http://albayyna-new.com/?p=58624 

6 Moliner, M. (2012), Diccionario de uso del español. Madrid:Editorial Gredos, p.383. 
7 Botella, C., Op. Cit., p.70. 
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económico,es siempre voluntaria, y las que se denominan forzosas deben llamarse, 

según los casos, expulsiones, deportaciones o destierros. 

La clasificación de la emigración puede ser individual o colectiva. En realidad la 

última es la única que produce efectos económicos; pero no puede negarse el carácter de 

la emigración a la primera, porque las cuestiones de cantidad, no alteran la naturaleza de 

los hechos, y, sobre todo, porque en los tiempos modernos generalmente las 

emigraciones colectivas se forman de muchas individuales, y en esto se distinguen de 

aquellas otras de los tiempos antiguos, que eran colectivas siempre, como sostiene entre 

otros Smith y Vallée8.Y emigración temporal o perpetua e interior y exterior. 

La emigración, considerada como un hecho, influye necesariamente en el 

problema social, desde el momento en que éste engendra, como sucede en la actualidad, 

una serie de cuestiones relacionadas con la organización y el desarrollo de la propiedad 

y con el bienestar de la clase obrera, las cuales complican y agrandan de la contienda, 

que sostienen a todas horas el individuo y el estado. La emigración aumenta y 

disminuye las poblaciones, y, por lo tanto, facilita o dificulta la resolución de esos 

problemas, que forman lo que llaman  algunos sociólogos la lucha por la existencia. 

Por ejemplo, en Irak la mayoría de los emigrantes de género masculino no están 

casados,esto causa un aumento en el porcentaje de las mujeresrespecto alos hombres  

Tales razones confirman la opinión de los autores que consideran como 

problema social el problema de la emigración9. 

Una de los problemas al que se enfrentan los emigrantes es la alienación. Desde 

el punto de vista marxista el concepto de la alienación es la situación en el que el 

hombre se siente que está expatriado y lejos del objeto que crea y se sacrificó para él. 

Erich Fromm10 define La alienación (o "alejamiento") como el hecho en que el hombre 

no se considera a sí mismo como el agente que actúe en su comprensión del mundo, 

sino que el mundo (naturaleza y otros, y él mismo) siguen siendo ajeno a él. Ellos están 

encima y en contra él como objetos, a pesar de que pueden ser objeto de su propia 

creación.  

8 Ibid. 
9 Ibid. P.50. 
10 Erich, F. (1961),ʻʻAlienaciónʼʼ. ,Marx's Concept of Man.New York:Frederick Ungar Publishing, pp.22-

25. 
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Russeam
11

utiliza el concepto de alienación en dos sentidos, en primer lugar la

alienación del hombre de la naturaleza,  en este caso el hombre elimina, tiene el sentido 

de la desigualdad y el miedo se divide contra sí mismo y se convierte en un enemigo 

para su hermano, el hombre; mientras que el segundo significado de la alienación se 

refiere a una renuncia completa de los derechos individuales del total, como una 

contribución del yo individual a todo el mundo, se considerará que la tipo de alienación 

en la que a su vez soberana individuo en una autoridad colectiva aceptable para la 

presencia del grupo. 

El problema de la integración de los inmigrantes se refleja más en el ámbito 

social. Cuando la inmigración incluye el traslado de todos los miembros de la familia a 

otros países, nos encontramos que los miembros de la familia sufrirían al comienzo la 

dificultad de adaptarse a estas comunidades, sobre todo si los hijos de mayor edad que 

tendrán dificultades en la integración 12 , porque los inmigrantes traen consigo sus 

valores, costumbres y tradiciones, lenguas y religiones diferentes y se enfrentan a los 

problemas de adaptación del nuevo medio ambiente13, la integración es muy difícil, 

especialmente al principio para los adultos, entonces los elementos culturales que llevan 

los emigrantes no son compatibles con los elementos culturales nuevos y no existe 

exposición interpretativa que lo hace al orden existente que impide la aceptación de 

estos nuevos patrones, por eso crea la colisión de civilizaciones o conflicto cultural, 

cuando se contradicen los valores y las leyes de dos civilizaciones diferentes y cuando 

emigran los miembros del grupo desde una civilización a otra diferente y por la causa de 

la existencia de valores beduinas penetrantes en el interior de la personalidad del 

emigrante por un lado y por el otro la presencia de nuevos valores culturales en los que 

encontramos al individuo a veces asume los aspectos de la civilización, sin embargo, no 

puede deshacerse de algunos de los restos de los valores beduinos omnipresente en las 

profundidades de su mente14. 

11Seeman, M. (1959), On the Meaning of Alienation, American Sociological Review. New York, p. 793. 
12Un grupo de autores, estudios en la sociedad árabe contemporánea, p. 211 
13 Younis, H. (1985), Mabadà'alm al-dimughrafia (Principios de Demografía).Mosul:Universidad de 

Mosul. , p. 223 

14Alwardi, A.(1994), Ibn Khaldoon’s Teachings based on his Character, Civilization  and  Personality, 

segunda edición. Londrés: Dar KaufmanPublishers. 

, p. 259 
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Desde aquí se crea la teoría del retraso cultural (Cultural lagtheory) presentado 

por el profesor Ogburn en su libro el cambio social indica que los cambios que ocurren 

en la culturamaterial, debido al descubrimiento y el uso de la tecnología no material y 

esto provoca una brecha entre la cultura material e inmaterialde la comunidad15. 

El pensador árabe IbnJaldún cree que la historia humana se está moviendo en 

cursos consecutivos debido al conflicto entre los beduinos y los urbanos, mientras la 

sociedad se divide en dos categorías: beduinos y urbanas, siempre cada una de estas dos 

categorías tienen cualidades contrarias, si alguna duda es posiblese sucede conflicto 

entre ellos en ningún caso16: 

Los problemas de compatibilidadson evidentes entre los inmigrantes y los 

ciudadanos, sobre todo si el número de los inmigrantes mayor de los ciudadanos, ya sea 

en el caso de una convergencia en la lengua, las costumbres, las tradiciones y la 

religión, el proceso de la compatibilidad y la armonía será fácil. 

Encuanto a los inmigrantes iraquíes en los países occidentales varían en su grado 

de compatibilidad, según las comunidades en las que residen, como Suecia, los Países 

Bajos, Gran Bretaña, Francia, la población de estas comunidades son simpáticas en su 

tratamiento con al pueblo iraquí, porque lo respeta y aprecia sus sentimientos y sus 

emociones. Por ejemplo, siente la comodidad y la confianza en Gran Bretaña más que 

otros en países debido a la  perfección dela lengua inglés por los iraquíes. 

Sin embargo, el retroceso podría ocurrir, cuando no hay compatibilidad, este 

aspecto es doloroso, porque entonces se produce la vuelta del hombre a su civilización 

antigua esto es lo que se llama contra aculturacióno revivir el patrimonio y la búsqueda 

del legado17. 

Durkhiem compara entre las comunidades antiguas y las sociedades civilizadas 

más desarrolladas, las primeras se caracterizan por la existencia de una especie de 

solidaridad automática y las segundas les predomina la solidaridad orgánica, la 

solidaridad automáticadepende de la semejanzaentre los miembros de la sociedad, 

15Ahsan Mohammad, H. (1981), Al-ttasniewa-taghayír al-mujtam'( Industrialización y el cambio de la 

comunidad). Bagdad: Dar Al-Rasheed., p. 169 
16Alwardi, Op.cit.,p. 8 
17 MuhiAladdin, S. (s.f.), Alttaghayír al-aijtimaiwataur al-mujtim'(el cambio social y el desarrollo 

comunitario). Beirut:.Sayda,p.53. 

28



mientras que la solidaridad orgánica se basa a la diferencia18.cuando surge la solidaridad 

automática en la sociedad se distingue la conciencia colectiva con fuerza notable y la 

conciencia colectiva se refiere al número total de creencias y emociones públicas entre 

miembros de la comunidad que forman el patrón de un carácter distintivo y ganan la 

conciencia pública y la realidad tangible que pretende a través del tiempo apoyar los 

vínculos entre generaciones. 

Durkheim confirma que la conciencia colectiva vive entre los individuos en vida 

y gana su fuerza e independencia cuando alcanza una especie de semejanza entre los 

miembros de la comunidad. 

El espíritu de la solidaridad colectiva ya no se conserva,y se dirige a dividir a los 

hijos de las tribus en las zonas urbanas distantes ei nfluye en el espíritu individual y la 

independencia. 

Así que la inmigración debilita las funciones espirituales y litúrgicas y al menos 

el compromiso en practicarlasy que la interrupción relevante entre los migrantes y sus 

países conduce a la falta de impacto de los controles sociales, hábitos, tradiciones y 

valores que han ayudado para ajustar su comportamiento y evitar cometer el crimen y la 

delincuencia 

Como ha sucedido a docenas de inmigrantes iraquíes que cada vez más 

comenzaron a sufrir de depresión, ansiedad y una sensación de alienación, 

especialmente los ancianos, incluyendo los desempleados y los jóvenes que no han 

podido obtener la residencia. 

Al igual que en el caso de la adaptación de los miembros de la familia a la nueva 

situación y su integración con la nueva sociedad, después encontramos que enla familia, 

especialmente en los niños, hay dificultad en la vuelta a su comunidad original, sobre 

todo cuando la inmigración dura más de 20 años y más por la separación de estos hijos 

de sus comunidades originales y adquirir formas de comportamiento conductual y 

cultural específica a la comunidad inmigrante.  

La dificultad de adaptación de los inmigrantes en los países de acogida o de sus 

países después de su regreso se considera uno de los problemas sociales más 

importantes, pero estas dificultades son diferentes, según la personalidad y la cultura del 

18Timasheff, N.,(1970),Sociological Theory: Its Nature and Growth: New York: Random House ,p. 163 
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individuo, del inmigrante19. Porque la aceptación o rechazo de las renovaciones que se 

producen en las comunidades, depende de los factores psicológicos, ya que se detiene la 

compresión para renovar y cómo su aparición y su difusión con la diferencia de su 

cultura. La inmigración es un factor para destruir las relaciones personalesentre los 

parientes y los antiguos amigos, y cuanto mayor sea la distancia del viajar entre la zona 

migratoriadesde el que emigrade ella más aumenta la posibilidad de destruir las 

relaciones20. 

A través del estudio empírico llevado a cabo por un investigadora iraquí Whida 

HamaWaiss Nasrallahque incluía: análisis de la información recogida de las familias 

emigrantes y otras fuentes relacionadas con el tema, donde  nos muestra los efectos de 

la migración externa sobre la familia iraquí y su construcción21. 

La familia está claramente influenciada por la migración y se refleja en la 

conducta y la popularidad de los miembros de la familia, así como la construcción y la 

estructura social de la familia 

La familia es una unidad de las unidades dela construcción social total, que 

consiste en una serie de sistemas y es la única fuente de estabilidad emocional y 

psicológica que vive siempre en el marco cultural y reacciona con él una reacción 

diversificada, si esta construcción somete a circunstancias difíciles y crueles tales como  

la guerra y la migración de uno de sus miembros, entonces se ve afectado mucho en el 

desempeño de su trabajo, porque la interacción colectiva es la esencia de la realidad de 

la familia como un grupo coherente, y un sistema integrado, aquí el estudio confirmó 

que la emigración no afecta en la familia iraquí, apesar de las condiciones crueles que  

pasaron y se quedó la familia iraquí unida y fuerte. 

La inmigración externa fortaleza la posición de la mujer en la sociedad y se 

convierte en la fuente de la decisión que se produce como resultado de la ocupación de 

la mujer del papel de su marido en laorientaciónde los niños y la gestión del hogar, así 

19Un grupo de autores(1999),Dirasat fi almujtamae al-'arabi al-mūasar(Estudios en la sociedad árabe 

contemporánea). Damasco: Al'ahali., p.211 

20 Hussein Abdel-Hamid, A. S.(1988), Dawr al-mūtāghayirat al-aijtimaeiat fi al- taturalhdryt, dirasa al-

aijtimaealhdry (el papel de los cambios sociales en el desarrollo urbano, el estudio Sociología urbana). 

Egipto: Oficina de la Universidad de Alejandría,  

p. 110

21Waisss Nasrallah, W. H. (2015), Emigration and its affection in Construct family and in function. 

Bagdad:University of Bagdad, pp.216-217. 
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como su independencia económica de la familia del esposo debido a las remesas 

recibidas de su marido 

El efecto de la inmigración sobre la educación de los niños está, ya sea positivo 

o negativo.

Lo que aparece en esta investigación: positivo, en el caso de la familia que 

acompaña al padre de la familia en su emigración, los refugiados tienen derecho a que 

sus hijos sean insertados en las instituciones educativas. Y negativamente, cuando el 

padre de la familia emigra solo y abandona a su familia, donde los niños se escapan 

fuera de la escuela y se convierten como una atracción o insinuación para sus colegas, 

animándoles a abandonar la comunidad donde apareceel comportamiento de la calle y 

alejándose de la obediencia a la familia y esto los prepara para la desviación de la 

sociedad y la pérdida o cambio de sus valores. 

La inmigración afecta en el deterioro el comportamiento de los hijos. La familia 

es el primer grupo social que constituye la estructura social y es responsable del proceso 

de socialización, que es el proceso de convertir la individualidad de las personas como 

organismos biológicos en social para actuar mediante la integración, a través de la 

cultura de la comunidad,en la construcción de su carácter. Un proceso que se produce de 

forma automática en los primeros años de edad que, por lo tanto, para los padres juega 

un papel importante en la orientación de los hijos y educarlos en los valores culturales 

religiosos y sociales. La ausencia del padre de su familia, debido a la migración, va a 

perder la cohesión familiar y la interacción entre sus miembros y esto se refleja 

negativamente en las funciones de la familia, porque cada cambio se produce en las 

relaciones estructurales de la familia, conduce a amplias variaciones, funciones y el 

aumento de las funciones de cambio y la disminución de la familia convertirse poco 

convincente, esta perdición somete a los niños a diferentes presiones sociales impuestas 

sobre ellos por las corrientes de la globalización cultural 

La inmigración crea muchos conflictos y tensiones en el ambiente de la familia a 

causa de la separación de la esposa del marido y los nuevos roles los desempeñados por 

la mujer, así como el problema de la adaptación al nuevo sitio y las condiciones de la 

vida urbana, todo ello contribuyen a crear malestar dentro de la familia y debilitar las 

relaciones familiares, la inmigración contribuye a convertir las relaciones sociales de 

relaciones informales en formales ,también indica la investigadora que la inmigración 
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ha llevado al debilitamiento de las relaciones sociales entre los migrantes y sus 

familias22. 

5. Resoluciones propuestas a la emigración externa en Iraq

5.1. Mejorar la mala situación de la seguridad en el país y seguir nuevas políticas de 

seguridad a fin de frenar el terrorismo y eliminarlo tan pronto como sea posible, ya que 

cualquier demora y prolongar la guerra podría conducir a la queja popular y la 

desesperación, y el aumento de la intervención de los países, incluyendo lo que estamos 

viendo de la inmigración abierta de los jóvenes, por eso “resolucionar” la cuestión de la 

inmigración y poner fin al estado de guerra en Irak y su estabilidades la clave de detener 

la inmigración, e incluso el retorno de los migrantes, desde los primeros años de la 

ocupación y la estabilización de la situación en Irak vemos que el número de familias 

iraquíes que emigran a los países vecinos o de algunos países europeos han regresado al 

país. 

5.2. Dar derechos nacionales y religiosos a las minorías iraquíes que constituyen el 

menor número "yazidis y sabeos, y los asirios, caldeos, y el shabak, y siriacos," y 

proporcionar una vida digna para ellos y la seguridad en sus zonas, y la participación de 

todos los sectores de la sociedad en el proceso de tomar las decisiones, ya que es la 

esencia de la democracia, porque sin dar derechos a las minorías no pueden garantizar 

los derechos de la mayoría y el progreso del país, debido a que el respeto a la diversidad 

cultural es la base para construir nuestra comunidad de la igualdad y la participación en 

la vida política, y proporcionar el bienestar económico y la estabilidad de la sociedad 

social y cultural. 

5.3. Tratar las lagunas constitucionales que han causado muchos los problemas dentro 

de Irak, incluyendo la abolición de los cupos del sectarismo y nacionalismo, basándose 

en la eficiencia en recibir los puestos en los países, ya sean civiles o militares, lo que 

lleva a la construcción de la sociedad de ciudadanía y a los iraquíes para formar un 

gobierno nacional que garantice la protección y cuidado todos los ciudadanos, y que se 

apliquen todas las leyes y las decisiones relativas a la vida de los ciudadanos sin 

discriminación. 

22Ibíd., p.218. 
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Analizar y frenar el deterioro de la situación económica en el país, cuya fuente 

de riqueza depende de la exportación del petróleo, así como la adopción de políticas 

económicas que conduzcan a la diversificación de las fuentes de ingresos en el país, y el 

desarrollo de la agricultura, la industria, y no depender de los materiales importados, lo 

que conduce a la destrucción de la moneda del país, proporcionar puestos de trabajo 

para los desempleados, eliminando la corrupción financiera y administrativa del país. 

Intentar abrir  horizontes para los jóvenes iraquíes mediante la contratación en 

diferentes instituciones del Estado, según la competencia y experiencia y no según la 

base de nepotismo y el clientelismo, porque la mayoría de las causas de la migración es 

actualmente la categoría de los jóvenes que son la columna vertebral de la construcción 

del Estado, especialmente que Iraq necesita sus servicios y está librando una guerra 

contra el terrorismo, esto para proporcionar una vida digna a los jóvenes es la única 

solución para detener la inmigración23 

Conclusión 

Como la mayoría de los países que sufren guerras e inestabilidad, a lo largo del 

tiempo, Irak está sufriendo el deterioro de la situación de la seguridad y el servicio 

humanitario lo que lleva a muchos iraquíes a salir en busca de una vida estable, digna y 

segura, lejos del conflicto y la lucha. 

Las teorías expuestas por sociólogos ei nvestigadores indican que los resultados 

de la emigración pueden ser positivos para conocer otra cultura más abierta civilizada y 

conseguir mayor nivel educativo y científico para los hijos y mejorar la situación 

económica;y negativos por los problemas sociales a los que se enfrentan los emigrantes 

como la alienación y la dificultad de integración con la sociedad, particularmente si los 

emigrantes son de origen árabe y musulmán su destino de emigrar es Europa,pero esto 

no se considera un criterio, ya que esto depende mucho del carácter de la persona y su 

cultura. Por último su influencia es la debilitación de la unidad de la familia. 

23Red de información de Annabaa(13-9-2015): la Nueva  inmigración de los iraquíes al occidente:

causas y tratamientos recuperado dehttp://annabaa.org/arabic/authorsarticles/3499. 
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Resumen 

Galápagos, forma parte del Ecuador desde 1832, año en que se inicia su colonización. Su realidad es el 
resultado de un complejo proceso de las actividades humanas y la conservación de las islas. Las cinco 
islas habitadas con 25 244 personas (Censo INEC, 2015) con sus problemas: sociales, económicos y 
ambientales, recibieron 224 755 turistas (20151), en el famoso y laureado laboratorio natural del planeta.  

A pesar que las islas sirvieron de base norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y colonia penal del 
Ecuador; en 1959, fue inaugurada la Fundación Charles Darwin, se declararon las islas como parque 
nacional, se eliminó la colonia penal de Isabela y nació oficialmente la conservación y el turismo.  La 
migración se incrementó en las últimas décadas, coincidiendo con eventos sociales y naturales del 
Ecuador y el desarrollo del turismo. El problema de las especies exóticas (“especies introducidas”) ha 
afectado la vida en las Galápagos, por competencia con la flora y fauna, endémicas y nativas. 

Palabras clave: Galápagos, colonización, conservación, migración, turismo. 

Introducción 

Galápagos, es una región insular ecuatoriana, considerada como uno de los laboratorios naturales más 
estudiados y sitio de visita singular, donde conviven cinco comunidades humanas (cinco islas habitadas), 
con una naturaleza casi prístina, mismas que tiene que luchar con una serie de problemas ambientales, 
sociales y económicos, que resulta necesario tratarlos, para aproximarnos a la realidad y entender cómo 
se desarrolla la vida en las islas “encantadas”. Para lo cual, debemos contextualizarlo holísticamente, 
pero siempre entendiendo la región como un sistema ecológico, social, sistémico y complejo. Para 
nuestra investigación, es necesario referirnos a la historia humana, desde el descubrimiento de las islas 
en 1535, la posesión de las islas por parte del Ecuador en 1832, las diferentes colonizaciones propiciadas 
por el estado ecuatoriano, la ocupación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo y 
avance de las ciencias ambientales y sociológicas, el desarrollo de la investigación, el desarrollo del 
turismo y sus repercusiones. 

Es necesario también entender las circunstancias como se poblaron las islas: Floreana, San Cristóbal, 
Isabela, Santa Cruz y Baltra. Los impactos ambientales generados, los problemas ambientales actuales y 
la percepción de la población de las islas y para el caso de Santa Cruz, donde habita la mayoría de la 
población (63,19%). Por de la temática propuesta, nos referiremos a la zona poblada de la isla Santa 
Cruz. 

Galápagos, en relación con el Ecuador continental, debe ser el lugar más estudiado e investigado. Según 
el compendio denominado “Bibliografía de Galápagos desde el año 1535 hasta 1995”, se han publicado 7 
531 obras, de las cuales 321 (4,2%) publicaciones, se refieren a la historia humana, con mucha razón y 
justicia la mayor parte está dedicada a la naturaleza. Además, mucha de la bibliografía sobre la historia 
humana, se refiere solo a los primeros asentamientos humanos, sin considerar los aspectos ambientales, 

1 Fueron oficializados los primeros datos en septiembre de 2016. 
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económicos y sociales del Ecuador continental. Otro aspecto sobre la bibliografía de la historia humana, 
es que es escasa, están escritos en otros idiomas y/o permanecen en bibliotecas privadas. 
 
Galápagos es un archipiélago de origen volcánico que se encuentra aislado del Ecuador continental. El 
punto central de la Reserva Marina dista 1.380 Km de Quito (capital del Ecuador) y 1.240 Km de 
Guayaquil (la segunda ciudad más importante del Ecuador continental). La superficie total emergida del 
archipiélago es de 7 985 Km2 y posee una línea de costa de 1 667 Km. Las 13 islas mayores y medianas 
(Tabla1), cada una tiene una superficie mayor a 10 Km2. 
 
Otras cinco islas medianas, con un tamaño de entre uno y 10 Km2. Las restantes 216 unidades son 
islotes de tamaño pequeño, además de numerosos promontorios rocosos de pocos metros cuadrados de 
superficie.  
 
Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago y San Cristóbal, representan el 99,7% de la superficie insular 
total. La Isla Isabela con 4 703 Km2 y siendo la más grande, representa el 59% del total de la superficie 
insular. Galápagos está ubicado a 930 y 1260 kilómetros de la costa ecuatoriana. El maravilloso 
laboratorio natural, que tiene mayor auge científico luego de la visita de Charles Darwin en 1835, como 
archipiélago incluye 234 unidades terrestres emergidas (islas, islotes y rocas) inventariadas por la 
Dirección Parque Nacional Galápagos. Los extremos del archipiélago se encuentran a 1° 39’ 50’’ de 
latitud Norte; 1° 24’ 15’’ de latitud Sur; 89° 14’ 28’’ Oeste, y de 92° 00’ 30’’ de longitud Oeste2. 
 
Para el caso de Galápagos, las circunstancias y época en las que se las descubrió, la posición 
geográfica, las iniciativas y trabajos de una gran cantidad de personas de todo el mundo y sus propias 
realidades sociales y económicas, han logrado que hasta nuestros días podamos disfrutar de una 
naturaleza ambientalmente sana. Además, la gran cantidad de plantas y animales, nativas y endémicas, 
su estado de conservación, los programas de cuidado y protección de la flora y fauna, han logrado que 
Galápagos se siga conservando como un verdadero Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
En los siglos pasados, además de servir de refugio a piratas, balleneros, atuneros y explotadores, 
también sirvió como sitio de interés científico, principalmente luego de la visita de Charles Darwin. 
 
Tabla 1: Características de las trece islas mayores de Galápagos. 

Ítem Isla 
(Nombre) 

Área 
(Km2) 

Perímetro  
(Km) 

1 Isabela 4 703,44 630,72 

2 Santa Cruz 983,41 183,92 

3 Fernandina 637,77 119,18 

4 Santiago 577,28 134,40 

5 San Cristóbal 556,97 158,79 

6 Floreana 172,29 64,70 

7 Marchena 130,19 49,71 

8 Española 60,89 45,81 

9 Pinta 59,19 35,72 

10 Baltra 25,37 28,41 

11 Santa Fe 24,66 24,01 

12 Pinzón 18,13 17,09 

13 Genovesa 14 23,34 

 Otras islas e islotes 19,6 151,15 

Total 7 985 1 666,95 
 

                        Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, STPDS. 2012 

                                                 
2 Heidi M. Snell y otros. Bibliografía de Galápagos 1535-1995. 1996: III p. 
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La historia humana de las Galápagos inicia con el arribo fortuito de Tomás de Berlanga, quien en su 
carta, describe por primera vez la fauna y flora de las islas, pero, transfiere también en su misiva oficial, 
paisajes agrestes, desolados y sin valor para la vida humana, además, queda claro que había en las islas 
problemas de escasez de agua dulce. Sin embargo, luego de la posesión en 1832, se inicia un proceso 
de colonización y arribo a las islas.  
 
La historia humana se ha tejido de una gran cantidad de fábulas y mitos, pero también de duras y crueles 
realidades, de las personas que fueron parte de las colonias de finales del siglo XIX y mediados del siglo 
XX en las islas Floreana, San Cristóbal e Isabela (hasta 1959). En este contexto tratamos la migración 
humana no como causa de los problemas de la región insular, sino como efecto de las situaciones 
sociales, políticas y económicas del Ecuador continental. Además, existen circunstancias y hechos 
internos de Galápagos, que propiciaron el ingreso de una mayor cantidad de personas. 
 
En esta realidad histórica, geográfica y ambiental, propusimos una investigación en Santa Cruz, para 
conocer la percepción sobre varios aspectos sociales, ambientales y económicos en el año 2016, del 
cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos.  Fue muy necesario ahondar en la historia humana de 
Galápagos, para acercarnos a la realidad en la que se desarrolló, vive y continuará conviviendo el 
hombre con la naturaleza.  
 
La metodología utilizada en la investigación se basa primeramente en: análisis de las fuentes y primarias 
y secundarias, investigación de archivos documentales y fotográficos del siglo XX. También se realizó un 
análisis de entrevistas y testimonios de personas que vivieron en Galápagos, en las últimas cinco 
décadas del siglo pasado. Los resultados se tratarán desde el enfoque histórico, territorial, social y 
ambiental, registrando además, la realidad en la que vive la comunidad en el presente, en la isla Santa 
Cruz. 
 
Metodología 
 
La metodología fue evaluada a nivel conceptual y en su capacidad interpretativa de la realidad, dejando 
clara las tareas no abordadas y dejadas para futuros trabajos de investigación. Las hipótesis fueron 
valoradas con los resultados porcentuales o numéricos; y en el aspecto ambiental comparados los 
resultados y los valores investigados en fuentes primarias y secundarias. 
 
Para determinar la muestra de las poblaciones a la que se encuestará o se entrevistará, se realizó un 
estudio muestral, en la que utilizaré el siguiente cálculo: 
  
Fórmula: 
 

Z2/E2 
n =  ------------------------- 

1 + 1/N (Z2/E2 – 1) 
 

En donde: 
 

n = Tamaño de la muestra 
 

E = Nivel de precisión para generalizar los resultados 
 

N = Tamaño de universo 
 

Z = Nivel de confianza para generalizar los resultados 
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El tamaño de la muestra se determinó (indistintamente hombres y mujeres), con un nivel de confianza del 
95% y un error de precisión del 10%. 
 

N = 35 
Z = 0.95 (1.96 en área bajo la curva normal) 

E = 10% 
 
Determinación del universo y la muestra. 
  
El universo está determinado por las personas mayores de 18 años y que vivan en Santa Cruz. La 
población de Santa Cruz, misma que en el año 2010, era de 15 393 habitantes (CENSO DE POBLACIÓN 
Y VIVIENDA, INEC 2010), proyectada al año 2016, con el supuesto que no ha variado la tasa de 
crecimiento poblacional, mismo que era de 3.35. En la Tabla 2, se refleja cómo estaba distribuida por 
edades la población de Galápagos hasta el año 2010. La población mayor de 18 años representaba el 
64,1% del total de la población. Hemos tomado como base este porcentaje para determinar la población 
universo y la muestra del cantón Santa Cruz, a quienes realizaremos la encuesta y/o entrevista.  
 

        Tabla 2: Población de galápagos por grupos etarios. 

GRUPOS ETARIOS DE LA POBLACIÓN DE GALÁPAGOS SEGÚN EN 
CENSO 2010 

RANGO DE EDAD HABITANTES % % UNIVERSO 

DE 95 Y MÁS AÑOS 5 0.0% 0.0% 

DE 90 A 94 AÑOS 19 0.1% 0.1% 

DE 85 A 89 AÑOS 67 0.3% 0.3% 

DE 80 A 84 AÑOS 84 0.3% 0.3% 

DE 75 A 79 AÑOS 199 0.8% 0.8% 

DE 70 A 74 AÑOS 264 1.1% 1.1% 

DE 65 A 69 AÑOS 363 1.4% 1.4% 

DE 60 A 64 AÑOS 735 2.9% 2.9% 

DE 55 A 59 AÑOS 819 3.3% 3.3% 

DE 50 A 54 AÑOS 1102 4.4% 4.4% 

DE 45 A 49 AÑOS 1541 6.1% 6.1% 

DE 40 A 44 AÑOS 1816 7.2% 7.2% 

DE 35 A 39 AÑOS 2149 8.6% 8.6% 

DE 30 A 34 AÑOS 2358 9.4% 9.4% 

DE 25 A 29 AÑOS 2553 10.2% 10.2% 

DE 20 A 24 AÑOS 2023 8.1% 8.1% 

DE 15 A 19 AÑOS 2062 8.2%   

DE 10 A 14 AÑOS 2358 9.4%   

DE 5 A 9 AÑOS 2472 9.8%   

DE 0 A 4 AÑOS 2135 8.5%   

 
25124 100.0% 64.1% 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA SANTA CRUZ EN EL AÑO 2016 

POBLACIÓN DE SANTA CRUZ AL 2010 15393 100.0%   

TOTAL HABITANTES MAYORES DE 20 
AÑOS EN SANTA CRUZ AL 2010 9867   64.1% 

PROYECCIÓN DE HABITANTES DE 
SANTA CRUZ AL 2016  18758 100.0%   

PROYECCIÓN HABITANTES MAYORES 
DE 20 AÑOS AL 2016 (UNIVERSO) 12018   64.1% 

MUESTRA PARA INVESTIGACIÓN  96   0.8% 
                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Tomamos como base la población de Santa Cruz al año 2010, misma que es de 15 393 habitantes. 
Calculamos el 64,1% que pertenece a la edad requerida para la encuesta. El universo se reduce a 9 867 
habitantes; este valor lo proyectamos al año 2016, con una tasa de crecimiento del 3,35%, dándonos un 
universo de 12 018 personas, como posibles encuestados dentro del cantón Santa Cruz. 
 
Calculamos la muestra con el apoyo de la calculadora de la página: www.netquest.com/es/.../calculadora-
muestras/calculadoras-estadisticas.ht..., con un universo de 12 018, una heterogeneidad del 50%, un 
margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%; de lo cual nos arroja, una muestra de 96 
personas para realizar la encuesta. 
 
Los resultados de las encuestas se evaluó por temática y por grupo, relacionándolos con las hipótesis 
para verificarlas o anularlas, siempre considerando, la información secundaria. La evaluación iniciamos 
analizando la percepción de la comunidad del cantón Santa Cruz, sobre los temas que hemos tratado y 
analizado. 
 
Las personas encuestadas en la mayoría residentes permanentes (80,83%) y tenían 16 años o más 
(68%)), cuando se promulgó la Ley Especial de Galápagos (1998), un porcentaje similar de encuestados 
vivían en Santa Cruz antes de la Ley Especial. La mayoría de personas (56%) creen que las migraciones 
se dieron por problemas económicos, incluido el feriado bancario de 1999. El 44% responde que los 
eventos naturales adversos produjeron las migraciones. 
 
Las personas (81%) se referían a la tranquilidad como la mayor razón para establecerse en la isla, el 
restante porcentaje aduce que se quedaron porque los migrantes habrían encontrado trabajo con mejores 
salarios, por el turismo, por las redes de familias y el buen estilo de vida; todos los factores, en 
comparación con el Ecuador continental. 
 
Tres de cuatro personas que viven en Santa Cruz, relacionó los impactos ambientales con la migración; 
y, sobre los impactos ambientales, el 80% relaciona la migración con las malas prácticas individuales con 
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relación a los desechos y residuos sólidos. Solo un 10% responde que la migración está relacionada con 
la expansión del área urbana.    
  
El 53% de los santacruceños consideró que la presencia y trabajos de la Estación Charles Darwin y el 
Parque Nacional Galápagos lograron cambiar la actitud de la ciudadanía, logrando que se respete la 
naturaleza y sus recursos. Sobre la Ley de Régimen Especial para la provincia de Galápagos, el 82% de 
la población responde que cambió las circunstancias económicas, sociales y ambientales, recalcando 
(83%) que se elevó el costo de la vida, ingresaron una mayor cantidad de personas irregulares 
(migración), se extendió la corrupción, aumentó el parque automotor y se incrementaron los problemas 
causadas por “especies introducidas” (especies exóticas). 
 
Los problemas de la migración tuvo efectos negativos reflejados en: pesca ilícita, delincuencia, mayor 
demanda de servicios básicos, corrupción, contaminación y el abuso en el consumo de drogas y alcohol. 
Los mayores problemas que percibe la comunidad es la falta de servicios básicos, contaminación 
ambiental, especies introducidas y los escasos servicios de salud. Sin embargo, el 63% de los 
entrevistados consideró que Santa Cruz puede llegar a alcanzar el desarrollo sostenible. 
 
Evaluando los resultados vemos que de la mayor cantidad de problemas se los aduce a la migración, 
pero, es un tema que hay que profundizar, para conocer dónde están las causas de los problemas 
sociales y ambientales de la comunidad que reside en Santa Cruz. 
 
Algunos limitantes aún no se han superado, como el hecho de la falta de estadísticas de la inmigración 
en el Ecuador. La inmigración dentro del país no se contabiliza.  El Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) del año 2001, a pesar que incorporó preguntas del proceso migratorio al censo y los 
trabajos de la Dirección Nacional de Migración (D.N.M.), tan solo dan aproximaciones a la realidad de las 
migraciones hacia otros países, verificadas por las salidas en puertos, aeropuertos y las fronteras norte y 
sur del Ecuador, pero se conoce muy poco de la cantidad de personas que inmigraron a otros rincones 
de la patria, incluida la provincia de Galápagos.  
  
En tanto tiene que ver a los impactos ambientales negativos que se han dado en Galápagos, 
principalmente en la isla Santa Cruz, no hemos sumado como variable el crecimiento de la cantidad de 
visitantes que tiene las islas, mismo que se incrementa cada año. En la encuesta tampoco se sumó la 
provincialización de Galápagos, misma que algunos autores también la consideran como causa de haber 
provocado la migración hacia Galápagos. 
 
Se incorporó a la encuesta, la relación de la expedición de la Ley de Régimen Especial para la 
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, Ley No. 67. RO/ 278 de 18 de 
marzo de 1998, misma que “procuró controlar”, especialmente la migración3, el turismo, el ingreso de 
vehículos, “especies introducidas”, la pesca ilícita y algunas actividades de la población, buscando el 
desarrollo sostenible para las comunidades de Galápagos. 
 
En todo caso, también hemos logrado verificar como la declaratoria del territorio insular, como Parque 
Nacional Galápagos y los trabajos de educación, ciencia, conservación e investigación científica, 
desarrollados principalmente a partir de los años sesenta, en la medida en la que cambiaron la actitud de 
la población y del visitante hacia la conservación de Galápagos. En el intento de establecer, los posibles 
cambios que podrían darse en las actuales circunstancias: sociales, económicas y ambientales en las 
que se encuentra Galápagos en general y Santa Cruz en particular, para que sea factible enrumbar las 
zonas pobladas hacia el desarrollo sustentable, hubo sugerencias individuales como la implementación 
del ordenamiento territorial, la prevención en gestión de riesgos, la mejora de los servicios de tránsito, 
seguridad vial y movilidad; más una serie de temas, que con intervención institucional se podrían mejorar.  

                                                 
3 “Toda persona que ingrese o permanezca en la provincia de Galápagos deberá legalizar su situación migratoria de 

conformidad con esta Ley, su Reglamento General de Aplicación y el Reglamento Especial de la materia”. 
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DISCUSIÓN 
 
Todos los autores coinciden que la visita fortuita de Tomás de Berlanga, el 10 de marzo de 1535, 
además, que es la primera visita documentada y verificable en un informe (Carta al rey Carlos I y las 
coordenadas de su posición), de los seres humanos a las islas Galápagos (Lundh, 2001), calculó la 
latitud de su ubicación con un astrolabio y por falta de agua, murieron dos compañeros y 10 caballos. 
 
El 4 de agosto de 1813, el Essex se fondeó en Bahía James, es el lugar donde Porter tenía a bordo 
cuatro cabras y varias ovejas, las cuales las llevó a tierra para que pastoreen. Un día desaparecieron en 
las islas, se enviaron marineros a buscarlos, pero no las encontraron. Las cabras se reprodujeron y 
prosperaron, destruyendo la vegetación de la isla, mientras que las ovejas desaparecieron por completo 
(Lundh, 1965; 1971; Lundh 2001). Aquí inicia el daño ambiental que esta especie ha causado a las islas y 
que en la actualidad, sigue dando mucho trabajo su erradicación. Porter tiene el ingrato honor de haber 
introducido las cabras (chivos) a Galápagos.  
 
Además, posteriormente, el 12 de febrero de 1832, cuando se posesionó Ecuador de las islas Galápagos, 
la primera colonia auspiciada por un gobierno ecuatoriano, trae consigo una cantidad de plantas y 
animales exógenos a las islas, de los que se detallan entre otros: cabras, cerdos, ganado bovino y es a 
José de Villamil a quien se lo acredita. Pero, en Santa Cruz a pesar que ya existían los burros 
desembarcados por los cazadores de galápagos, recién fueron introducidas las cabras (chivos) y cerdos 
en 1920. Las especies herbívoras han destruido en buena parte la vegetación protectora y compiten 
contra los animales nativos por el alimento, especialmente en los períodos de sequía. Los cerdos, perros 
y gatos han hecho daños aún mayores, devorando las diversas especies de animales nativos, sus crías y 
sus huevos. Es conocido que los cerdos y los perros devoran a los galápagos pequeños y que los cerdos 
desentierran los nidos, comiéndose los huevos. Los bosques del interior de Floreana fueron despejados 
para la agricultura y para establecer pastos para el ganado. También se introdujo especies cultivadas, 
tales como naranjos y limoneros, así como las numerosas malas hierbas que vinieron accidentalmente 
con los colonos y sus bienes (Lundh, 2001). 
 
En 1835, Charles Darwin describía: “En los bosques hay muchos cerdos y cabras salvajes; pero el 
artículo principal de alimento se obtiene de la Galápagos” (Darwin 1839, en Lundh, 2001). Para 1846, el 
Capitán Kellett halló gran abundancia de ganado bovino, cabras y perros, deambulando por la isla. Luego 
de la muerte de Valdizán, la isla Floreana quedó deshabitada, entretanto, el ganado bovino, los cerdos, 
los asnos, los gatos, las cabras, las ratas y los perros siguieron multiplicándose sir ser molestados, salvo 
por pescadores y cazadores de la hacienda de Manuel J. Cobos (Lundh, 2001).  
 
Antes de la ocupación de Baltra por el Estados Unidos, la población cazaba cabras en la isla Baltra, 
algunas ocasiones las atrapaban vivas, originalmente las cabras domésticas y cimarronas de la isla Santa 
Cruz, provenían de Baltra. En Santa Cruz, para 1940 las dos chacras de Santa Rosa y Salasaca habían 
sobrevivido, siendo con el tiempo destruidas por los animales introducidos. No fueron destruidas antes 
porque los burros se mantuvieron en las partes bajas y áridas de la isla; y los cerdos, las cabras y ganado 
bovino demoraron en extenderse fuera de este sector, donde habían sido soltados en la década de los 
veinte.  Las cabras para 1947 ya se encontraban en parte Norte de las tierras bajas, pero para la diciente 
década, las cabras y los asnos se encontraban en la parte alta.  
 
Posteriormente la eliminación de los animales introducidos, dondequiera que estuviesen, exigía mucho 
tiempo y esfuerzo. Las cabras terminaron de eliminarse en Hood en 1978 y en Marchena al año 
siguiente. Pinta se convirtió entonces en la próxima meta de una caza intensiva de cabras. Se calculaban 
en unos veinte mil animales los que existían en esta isla relativamente pequeña y estaban a punto de ser 
destruidos la vegetación de la isla y todos sus sistemas ecológicos terrestres (Lundh, 2001). 
  
Pese a estos y otros problemas, se continuaron realizando progresos en la conservación. En 1975 las 
crías de galápagos de mayor edad de las razas de Hood y Santiago, criadas en la Estación Científica 
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Charles Darwin, fueron llevadas a sus islas de origen, donde se adaptaron sin dificultades a su medio 
natural. (Noticias de Galápagos No. 23). Los galápagos de San Cristóbal estaban a salvo desde que los 
habitantes de la isla eliminaron un gran número de perros salvajes, reduciendo los ataques de éstos 
contra los reptiles pequeños. 
 
El problema de controlar los números crecientes de perros salvajes en Isabela y Santa Cruz se hizo otra 
vez urgente. Se habían realizado, años atrás, intentos de eliminar los perros en Isabela, pero con escaso 
éxito. El Dr. Arturo Farfán, oficial médico en San Cristóbal, inició en 1960 una campaña para eliminar 
perros, temiendo lo que podría suceder si llegaba alguna vez el mal de rabia a las islas.  
 
En Galápagos no se utilizaba las trampas para la cacería, por lo que sin la ayuda de los perros y un rifle, 
les hubiera resultado imposible la cacería de animales cimarrones. Aún existen cabras y cerdos 
cimarrones en la parte Norte de la isla Santa Cruz, donde con ayuda de perros de cacería, algunas 
familias y cazadores locales como la familia Barrera, realizan faenas de caza de cabras y el producto lo 
venden en la población. Otras personas lo realizan como una “actividad de deporte extremo” y en varios 
restaurantes de Puerto Ayora, se ofrece el típico plato apetecido denominado “seco de chivo”. 
 
Los campos de lava no detienen a los animales domésticos y que ahora han vuelto a ser salvajes como 
los chivos, los cerdos, los gatos o los perros, que compiten con las tortugas por el alimento o que atacan 
a sus crías recién nacidas (Granier, 2007). Granier mantiene que el boom turístico y su contrapartida 
migratoria, mucho más que el número de habitantes, la multiplicación de las relaciones entre las islas y 
exterior es directamente responsable de esta formidable implantación de especies introducidas. Las 
Galápagos tenían apenas una treintena de especies de plantas introducidas en el decenio de 1940, frente 
a 445 en 1997, cuando 15 vuelos semanales ingresan a las islas. Habría de cuestionarnos, en que 
estado se encontraban los estudios y conocimientos de las plantas endémicas, nativas e introducidas 
hasta en año 1940 y caunto se habían desarrollado en cantidad y calidad las ciencias ambientales, 
cuando se realizaron los estudios.  
 
En 1886, don Adolfo Beck, actuando por cuenta de la compañía, presentó al Gobierno del Ecuador una 
lista de noruegos que deseaban venir como colonos. La ley de 1885 no especifica condición alguna 
respecto a la nacionalidad de los colonos. En efecto, es recién en una ley firmada en 1913 que se pone 
un cierto límite a la nacionalidad. Declarando simplemente que dos tercios de los colonos de Galápagos 
tienen que ser ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, las condiciones como ésta son excepcionales en 
las leyes ecuatorianas anteriores al decenio de 1940, cuando la legislación ecuatoriana continuaba 
tratando con liberalidad a los extranjeros.  
 
A finales de la década de los veinte en el siglo XX, arriba a Floreana y Santa Cruz los noruegos, 
colonización también incentivada por el gobierno de Isidro Ayora, presidente del Ecuador en aquella 
época. No está clara la forma como pretendía el gobierno ecuatoriano “mantener la soberanía” en las 
islas Galápagos, promoviendo y apoyando todo tipo de colonización, sin ningún apoyo material o de 
servicios a las nuevas comunidades. 
 
A finales del decenio de 1950, llegaron algunos belgas a Santa Cruz. Pocos de ellos se quedaron por 
mucho tiempo. Uno de ellos, Edgard Pots, con su esposa y dos hijas, se quedó varios años y trabajó para 
la Estación de Investigaciones Charles Darwin, antes de irse. Otra familia belga, Jacqueline y André De 
Roy, con sus dos hijos, se quedaron definitivamente en Santa Cruz.  
 
En 1950, arribó un grupo de jóvenes ecuatorianos. Trajeron dos botes a remo, con el fin de dedicarse a la 
pesca y tenían planes de comenzar cultivos en la parte alta de la isla. Todos eran muchachos de ciudad 
sin experiencia en la pesca, las labores agrícolas u otros trabajos físicos. No demoraron en vender sus 
botes, retornando la mayor parte de ellos al continente. Unos pocos se quedaron un corto tiempo 
trabajando como pescadores. Sólo uno de ellos se quedó, Arturo Ramírez de Luca, quién inició cultivos 
en el interior de la isla y construyó una casa cerca de la orilla del mar. Dos miembros de este grupo 
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retornaron pocos años después, a principios del decenio de 1960. Estos eran Gustavo Negrete Plaza y 
Max Castillo Celi. Negrete terminó abandonando las islas, yéndose finalmente a vivir a los Estados 
Unidos. Max Castillo se dedicó a la cría de ganado vacuno en las tierras altas de Santa Cruz. También, 
debemos nombrar a varias familias como los Divine, Schreyer y Nelson, cuyas familias que se adaptaron 
a las condiciones de las islas y los descendientes viven en la isla Santa Cruz hasta la actualidad.  
 
En el decenio de 1950, Segundo Oswaldo Chapi estaba organizando otro proyecto de colonización en el 
continente. El promotor había sido agricultor y cazador de ganado en las tierras altas de Santa Cruz. Para 
1959, este nuevo grupo había obtenido una concesión del gobierno en el área de Santa Rosa, en la parte 
occidental de las tierras altas de Santa Cruz. Este grupo estaba organizado en una forma menos 
estrecha que los otros proyectos similares, siendo más bien una organización de intereses comunes, en 
la que cada miembro era independiente y responsable de sobrevivir por su cuenta. Cada uno de ellos 
recibía doscientas hectáreas de tierra, las que podía utilizar para la agricultura, la ganadería, etcétera. 
 
Varios de los colonos extranjeros se unieron al grupo de Santa Rosa, entre ellos Ernest Divine, que 
criaba caballos y Roberto Schiess, que criaba ganado bovino. Desde 1960 en adelante, el ganado 
vacuno comenzó a adquirir una importancia creciente en la isla, con el resultado que los agricultores se 
dedicaban cada vez más a esta actividad.  
 
En abril de 1997, el Presidente Interino Fabián Alarcón y el Ministro de Relaciones Exteriores José Ayala 
firmaron un decreto de emergencia para Galápagos, mediante el cual se ampliaban los poderes del 
Ministro de Medio Ambiente y del Director del Parque Nacional. Se establecieron limitaciones para la 
introducción de vehículos motorizados, y la obtención de residencia en las islas fue prohibida, hasta que 
se pudiera formular una nueva ley para la migración a las Galápagos. 
 
En referencia a La Ley de Régimen Especial de la provincia de Galápagos de 1998, en noviembre de 
1997, se realizó una manifestación en Quito a favor de la Reserva Marina, incluyendo los participantes a 
pescadores de Galápagos, personas ocupadas en el turismo y en la conservación de las islas. El 
Subsecretario de Pesca, presionado por sus patrocinadores en los intereses pesqueros privados del 
continente, renunció de la Comisión Presidencial que estaba preparando una ley especial para las 
Galápagos, a la par que atacaba la propuesta que se iba a enviar al Congreso. Desde mayo del mismo 
año, algunos grupos han presentado un frente unido en defensa de la Reserva Marina, por iniciativa del 
Parque Nacional y la Fundación Darwin, y con el apoyo de USAID, GEF y la WWF. La nueva ley 
estableció un límite alrededor de las islas que se extiende a 40 millas náuticas fuera de las costas, dentro 
del cual se permite sólo el turismo y la pesca artesanal local, dejando así protegidas a la mayor parte de 
los bajos y bancos de importancia ecológica y dando protección a los mamíferos marinos, a las aves 
marinas y a otras especies. Se establece la Reserva Marina como un área protegida bajo el Servicio del 
Parque Nacional de Galápagos.  
 
También se establecieron regulaciones para el transporte de especies introducidas, su erradicación en 
las tierras agrícolas, las inspecciones de cuarentena y los estudios de impacto ambiental, así como la 
educación ambiental y la promoción de la participación de los residentes locales en las actividades de 
conservación. Las regulaciones sobre residencia en las islas son, no obstante, eran demasiado liberales, 
pues permitían la posibilidad ilimitada de retorno a las islas de los descendientes de los colonos, aunque 
no hayan vivido jamás en las Galápagos. Tampoco se han suprimido los incentivos a la colonización, lo 
cual junto con la falta de control, continuaba atrayendo a una gran cantidad de residentes nuevos, a 
pesar de las restricciones. El sector turístico se hallaba preocupado por aquella parte de la ley que exige 
que se contraten guías entre los residentes locales permanentes en lugar de utilizar guían del continente. 
También existió la seria preocupación, con la posibilidad que se ofrecía para el aumento de las 
embarcaciones de turismo, lo cual ocurrió posteriormente a la expedición de la Ley Especial.  
 
En el tema social, hasta 1991 los estudios sociales de las islas Galápagos fueron casi inexistentes. Las 
islas han sido objeto de una amplia investigación naturalista. Varias iniciativas de investigación ligadas a 

44



Diplomado en Administración de Empresas (Escuela Politécnica del Ejército), Egresado en 
Diplomado en Gestión de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (Instituto Latinoamericano 
de Ciencias), Máster en Desarrollo Sostenible (Instituto Internacional de Formación Ambiental), 
Doctorando de la Universidad Europea de Energía y Ambiente (UEMA). Participación en varios 
cursos y talleres sobre Gestión Ambiental y Gestión de Riesgos. Trabaja en el gobierno local de 
Santa Cruz, Galápagos.  

 

estudios universitarios y a preocupaciones individuales, figurando los primeros intentos de la 
interpretación de la historia, los actores sociales y el espacio en las Galápagos. Octavio Latorre realiza 
varias publicaciones sobre la historia humana de Galápagos y Paola Sylva publica un artículo de la 
interpretación de la historia regional, pero Latorre, también publicó sobre la colonización de Galápagos, el 
descubrimiento de las islas por Tomás de Berlanga y sobre la historia de la Marina Ecuatoriana en 
Galápagos, y a la fecha es considerado como el más importante historiador y documentalista de 
Galápagos4; lo anteriormente anotado corrobora, nuestras aseveraciones sobre la escasez de material 
bibliográfico sobre la historia humana y realidad social de los asentamientos humanos en Galápagos.  
 
Conclusiones 
 
Podemos concluir que existe bibliografía que da cuenta de las especies foráneas, que junto con las olas 
colonizadoras o migratorias humanas, ingresaron a Galápagos, desde la época en que las islas fueron 
utilizadas como refugio por piratas y filibusteros, hasta las migraciones y colonizaciones apoyadas por el 
gobierno ecuatoriano. 
 
Los eventos y circunstancias naturales, sociales y económicas del Ecuador continental y Galápagos, 
como: las primeras colonizaciones a finales del siglo XIX y las colonizaciones del siglo XX, la ocupación 
norteamericana de las islas por parte de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1942-1948), 
el terremoto del centro del país de 1949, el cierre de la colonia penal de Isabela en 1959, el desarrollo del 
turismo en Galápagos (finales de la década del 60), la creación del Parque Nacional Galápagos y la 
constitución de la Fundación y la Estación Charles Darwin en 1959, la sequía de Loja y Manabí de 1965 y 
1966, la provincialización de Galápagos en 1973, la promulgación de la Ley de Régimen Especial para la 
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos en 1998, el “feriado bancario” y la 
erupción del volcán Tungurahua en 1999, entre otras circunstancias y  eventos especiales, que 
posiblemente han logrado cambiar las circunstancias sociales, ambientales y económicas de Galápagos, 
para que en la segunda década del presente siglo, tenga al mismo tiempo, varios títulos ambientales y 
muchos problemas sociales, económicos y afectaciones ecológicas por resolverse. 
 
En la problemática de las especies exógenas invasivas o agresivas (“especies introducidas”), aún no 
podemos consumar o aproximarnos a las realidades, sin embargo, podemos presumir que en las 
adaptaciones al ambiente, algunas especies de animales como: cerdos, cabras (ingresadas a Galápagos 
por piratas), burros, vacunos, perros, gatos, gallinas, palomas caseras (actualmente erradicadas), fueron 
en su momento animales domésticos y que en la actualidad son especies cimarronas, causantes de 
graves afectaciones ambientales de Galápagos. Igualmente muchas plantas se convirtieron en plagas, 
compitiendo con las especies nativas. 
 
Con la Ley de Régimen Especial para la provincia de Galápagos, no se logró detener: la migración en 
todas sus formas (ejemplo los matrimonios arreglados); la pesca furtiva (pepinos y aletas de tiburón), la 
ocupación de las plazas de trabajo por personas en estado irregular; el ingreso de motocicletas 
irregulares (ingresan sin autorización y en piezas, para ser rearmadas y comercializadas localmente), 
nuevas autorizaciones para embarcaciones de turismo; un crecimiento no planificado y desmesurado de 
hospedajes de toda índole, el aumento del parque automotor, etcétera.  
 
Crece cada año el número de visitantes y con ello la cantidad de servicios turísticos como hospedajes, 
como consecuencia lógica se demandó mayor cantidad de mano de obra para llenar las plazas de 
trabajo, atrayendo personas en estado irregular para los trabajos “pesados” y servicios al turismo, con 
todas estas circunstancias, también se han incrementado:  los problemas ambientales, los problemas 
sociales (venta y consumos de alcohol y drogas), los casos de ingreso de especies exógenas, la cantidad 
de residuos y desechos, la demanda de energía y combustibles, la demanda de transporte terrestre y 
marítimo. Un aspecto seguro, es que creció la demanda de energía, transporte, servicios básicos y 

                                                 
4 Ospina, Falconí, 2007. 
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saneamiento ambiental, se incrementó la demanda de tierras para construir casas y las zonas pobladas 
crecieron desordenadamente. Existe para Santa Cruz, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(2012-2017) y la ordenanza para su implementación, aprobada en el 2016, sin embargo, los servicios 
básicos como la dotación de agua potable y tratamiento de aguas residuales aún no se termina de 
ejecutar.  
 
En San Cristóbal (1960), el destino del proyecto de Donald Harrsch fue el mismo que corrieron todas las 
cooperativas que se organizaron con destino a Galápagos, pues sufrió de las mismas debilidades que los 
grupos noruegos llegados en la década de 1920. A pesar que las condiciones que encontró Harrsch 
fueron mucho mejores, para entonces existían mejores medios de transporte y comunicación, atención 
médica y odontológica, un comercio mucho más activo y mejor surtido, etcétera. Pero los errores 
cometidos fueron los mismos y llevaron a los mismos resultados negativos. Todas las cooperativas 
colonizadoras tenían capital suficiente sólo si todo marchaba de acuerdo con sus planes, sin 
contratiempos imprevistos. Más, en la mayoría de los casos, tales contratiempos no dejaron de 
presentarse y fueron de naturaleza tan grave que dejaron tambaleando la economía de cada uno de los 
proyectos.  
 
Desde que los pescadores isleños comenzaron a remodelar sus lanchas de pesca, para transformarlas 
en botes para realizar viajes fletados entre las islas, en Galápagos aparecieron poco a poco hoteles y 
restaurantes. Iniciaron en Santa Cruz Forrest Nelson y los Wittmer en Floreana, obteniendo buenos 
resultados como fuentes de ingresos.  
 
Es muy saludable, que para tratar de entender desde el presente, los problemas y los aciertos que se han 
dado para la conservación de Galápagos, debemos establecer la investigación en un contexto histórico, 
social, ambiental y económico, para no juzgar a priori, la conducta o actitud de la población, las 
instituciones de conservación y los aportes externos que se dieron y se siguen dando para la 
conservación de las islas Galápagos. Solo investigando y conociendo los asentamientos humanos en las 
islas Galápagos, investigando las principales colonizaciones y las circunstancias políticas y sociales, 
hechos trascendentales y las condiciones en las que se desarrollan las comunidades en Galápagos y sus 
relaciones con el mundo exterior (Ecuador continental y el mundo), podemos dar juicios de valor y 
aseverar verdades completas. 
 
Es necesario ahondar en el tema de la “contaminación ambiental”, porque en general las personas 
encuestadas, las asocian con la generación y malos hábitos con respecto a los residuos sólidos, sin 
embargo existen otras fuentes y formas de contaminación, que por el objeto del presente trabajo, no lo 
vamos a analizar, sin embargo, podemos nombrar, algunos problemas persistentes como: a) uso de 
químicos en las actividades agropecuarias5; tierras abandonadas plagadas de plantas introducidas (mora, 
guayaba, supirrosa); el sector rural no tiene agua para riego y uso en la cría de animales, los mangles de 
la zona costera están infestados con plagas y enfermedades, existe desorden en el transporte de 
pasajeros y turistas, hay problemas graves en el transporte de carga (Santa Cruz no cuenta con un 
muelle de carga), los costos de todos los productos y servicios son muy elevados en relación al Ecuador 
continental y a los precios de años anteriores, etcétera. 
 
Muchas familias en este trabajo no han sido nombradas, pero, se debe a los temas tratados. La historia 
de los pioneros y colonos antiguos de las islas, necesita un trabajo particular para que se conozca su 
historia y vivencias. Pero sobre todo para que sea difundida y conocida la forma y vicisitudes que tuvieron 
que pasar para heredarnos lo que hoy conocemos de la isla Santa Cruz y Galápagos. 
 
En Floreana, con todos los problemas de migración, y siendo la primera isla en ser habitada de 
Galápagos y teniendo un manantial de agua dulce, la población crece lentamente o disminuye, debido a 
que sus habitantes especialmente jóvenes salen por motivos de estudios y muchos no han retornado a la 

                                                 
5 Los químicos podrían llegar a contaminar las reservas de agua dulce de la isla.  
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isla, instalándose en Santa Cruz o en el continente. La población de Floreana era de 145 habitantes en el 
2010 (Censo INEC, 2010) y actualmente es de 111 habitantes (Censo INEC, 2015). 
 
En Galápagos existen 560 especies de plantas nativas (180 endémicas), 17 especies de mamíferos, 152 
aves, 22 reptiles y cerca de 2 000 invertebrados. Adicionalmente, 700 especies de plantas han sido 
introducidas como resultado de la colonización y las actividades antrópicas. Un ejemplo de diversidad y 
endemismo se ejemplifica con especies únicas como petreles, cormoranes, gavilán de Galápagos, 
pingüinos, iguanas terrestres y marinas.  
 
El año 1959, es un punto de quiebre de las Galápagos, pues mediante Decreto Ejecutivo el gobierno 
ecuatoriano cierra la colonia penal de Isabela, sale el último grupo de convictos de Isabela. Oswaldo 
Chapi obtiene la concesión del gobierno y las familias se instalan en el sector denominado Santa Rosa, 
en la parte alta de la isla Santa Cruz. Se establece una administración civil en Galápagos, encabezada 
por un gobernador civil, con una pequeña fuerza policial a sus órdenes. Se posesionó como primer 
gobernador civil el periodista quiteño Bolívar Naveda. Se nombró un Teniente Político en Isabela (Bolívar 
Gil) y otro en Santa Cruz (Miguel Suárez). El 4 de julio de 1959, se declara a las isla Galápagos como 
parque nacional y reserva, por el Presidente Camilo Ponce Enríquez, mediante Decreto Ley de 
Emergencia No. 17. El 23 de julio de 1959, se crea la Fundación Charles Darwin para las islas 
Galápagos. Se cumplieron 100 años de la publicación del libro “El Origen de las especies” de Charles 
Darwin, motivo por el cual se promulgó el Decreto Ley de Emergencia No. 17.  
 
El turismo en Galápagos en el decenio de 1960, comienza a desarrollarse e ir creciendo con rapidez. El 
20 de enero de 1964, se inauguran las instalaciones de la Estación de Investigaciones Charles Darwin. 
En los años finales del decenio se aceleraron los sucesos. Operadores turísticos adquirieron 
embarcaciones de lujo, TAME (servicio aéreo operado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana) comenzó a 
hacer vuelos regulares a Galápagos, los pescadores isleños comenzaron a modificar sus embarcaciones 
para viajes fletados entre las islas y aparecieron poco a poco pequeños hoteles y restaurantes.  En cosa 
de dos o tres años, el turismo se convirtió, de repente, en un problema ecológico de importancia. 
 
Galápagos, ha sido desde su fortuito descubrimiento: refugio de piratas, oportunidad para el 
establecimiento de colonias de explotación y penales, pero desde el año 1959, se transformaba el 
archipiélago definitivamente, para convertirse en el laboratorio natural admirado por todos, estudiado por 
muchos y explotado por pocos, dando cabida a una convivencia pacífica de una comunidad que vive libre 
y en paz, a pesar de todas las limitaciones. 
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Resumen: 

El fenómeno migratorio combina el efecto de origen (la necesidad de una vida mejor) y el 
efecto de destino (la necesidad de mano de obra a menor precio). El encaje entre ambos 
aspectos exige la intervención de la Administración Pública y los gobernantes, más allá de la 
regulación del mercado laboral. Es en este contexto en el que las empresas deben optar por 
asumir, también en el ámbito de la inmigración, su Responsabilidad social corporativa. Este 
paper presenta el estado de la cuestión respecto a la inmigración, con especial referencia al 
caso de Canarias, y sintetiza los principales contenidos respecto a la Responsabilidad social 
corporativa y el rol del directivo en este campo. 

Palabras clave: 

Inmigración, Responsabilidad social corporativa, Rol del directivo 

1.- INTRODUCCIÓN 

El inmigrante es un sujeto construido socialmente y fragmentado institucionalmente. De él se 
ocupan la ley de extranjería, Asuntos Sociales y Trabajo. También lo tienen en cuenta las 
políticas culturales e interculturales, por tratarse de un portador de nuevos valores. Por tanto, lo 
que en principio parece ser una sola categoría de sujeto demuestra estar, en la práctica, 
englobando múltiples categorías. Y a su vez recibiendo un tratamiento desigual y contradictorio 
(Ruiz de Lobera, 2004). 

Se habla de inmigrante y de extranjero como palabras sinónimas, cuando sin embargo tienen 
distinto significado. La noción de migrar (inmigrar, emigrar) alude a un cambio de residencia: es 
un concepto demográfico y no tiene en principio connotaciones políticas, económicas o 
jurídicas, aunque sus causas y efectos estén asociados a estos ámbitos. Extranjero es en 
cambio un término jurídico: son extranjeros los que carecen de nacionalidad española, según 
dispone la Ley de Extranjería (la primera ley de extranjería en España se promulga en 1985). 

Por otra parte, los datos de extranjeros e inmigrantes provienen de fuentes estadísticas 
distintas. Los de inmigración se encuentran en los registros municipales - los padrones - que 
elaboran los ayuntamientos. Los inmigrantes son todos los nuevos inscritos en el padrón, 
personas que han inmigrado en un año concreto. Sin embargo, los datos sobre extranjeros los 
elabora la Dirección General de Ordenación de las Migraciones (perteneciente al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales), a partir de datos de la Policía (dependiente del Ministerio de 
Interior).De este modo nos encontramos con que una misma persona puede ser residente para 
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el padrón, porque recientemente se inscribió en el registro de su municipio, y sin embargo no 
ser residente para el Ministerio del Interior, porque no dispone del permiso de residencia o de 
trabajo. 

¿Quiénes son entonces los inmigrantes? La pregunta es pertinente, porque podemos apreciar 
que existe un discurso legal, para el cual no hay inmigrantes sino extranjeros; un discurso de la 
Administración, que concede permisos de residencia y trabajo. Y existe un tercer discurso: el 
discurso que conforma la representación social de los inmigrantes (la imagen que cualquier 
persona puede tener de ellos). Éste último está generado por los medios de comunicación, las 
autoridades gubernamentales y también por los usos y las prácticas cotidianas en las que al 
hablar de inmigración de determinada manera y en determinados contextos se contribuye en la 
cristalización de este termino y a su representación social. Dejamos que el lector saque sus 
propias conclusiones. 

Los modelos migratorios han cambiado con el paso del tiempo (Tezanos y Tezanos, 2006). 
Podemos afirmar que existen tres grandes modelos migratorios: 

a) Modelo trasatlántico: vigente hasta la primera mitad del siglo XX, constituyó uno de los
pilares de las nuevas naciones (Estados Unidos, Países Latinoamericanos, Australia, etc.). Los 
motivos para la migración en este primer modelo eran mejorar las perspectivas vitales, 
afincarse y quedarse. Se abandonaron los países de origen por motivos políticos, religiosos y 
económicos y se mantuvieron las identidades secundarias. 

b) Modelo norte-europeo: modelo vigente en las décadas 60 y 70 del siglo XX que hizo posible
en gran medida el desarrollo de las economías de Europa del norte después de la Segunda 
Guerra Mundial (Alemania, Suiza, Francia, etc.). El objetivo era el ahorro de una cantidad 
suficiente de recursos para comprar una vivienda en el país de origen. En este segundo 
modelo el movimiento migratorio se producía por un tiempo limitado, pues constantemente se 
pensaba en el retorno. Se mantenía la ciudadanía de origen aunque se generaban fuertes 
lazos afectivos. 

c) Modelo actual: modelo vigente desde finales del siglo XX y coherente con un mundo
globalizado y desigual. Los pobres emigran hacia los países más ricos para sobrevivir y tener 
acceso a oportunidades y servicios sociales básicos (educación, sanidad, etc.). Los inmigrantes 
en este tercer modelo buscan un afincamiento y romper los lazos con el país de origen. No hay 
integración ni modelos sólidos de acogida. Se caracteriza también por la existencia de una gran 
heterogeneidad y, especialmente, por la exclusión social. 

Como sostienen Abad, Cucó e Izquierdo (1993) la actividad económica en la que se ve inmerso 
el trabajador inmigrante actualmente, en el tercer modelo descrito, le empuja hacia la 
marginalidad. Los inmigrantes son arrastrados o empujados hacia la periferia del sistema 
productivo, obligándoles a aceptar los empleos menos deseables. Es decir, aquellas 
actividades en general precarias, mal consideradas socialmente y muy afectadas por la 
evolución del mercado.  

Las condiciones de vida de los inmigrantes tienden a producir otra doble exclusión: por una 
parte quedan fuera del alcance de la justicia y, por otra, se les sitúa al margen de las 
preocupaciones morales de la población mayoritaria. Las personas trazan fronteras de todo tipo 
entre los que pertenecen a su propia comunidad, a los que por tanto consideran merecedores 
de recibir una distribución justa de recursos materiales y los derechos, y los que son excluidos 
de esa pertenencia. Asimismo, le exclusión social genera una serie de procesos psico-sociales 
en la población general, tendentes a justificar la situación y a “tranquilizar las conciencias”. 

Tezanos (2007) caracteriza perfectamente este tercer modelo migratorio: 

a) Constituye el procesos migratorios más extenso (por su número) y más rápido e intenso (por
su ritmo) de la historia de la humanidad. Un proceso que se diferencia también por su carácter 
no controlado (en muchas ocasiones realizado a través de cauces no legales) y por los 
múltiples efectos socioculturales que está produciendo en las sociedades de acogida.   
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b) Las actuales migraciones internacionales no están motivadas sólo por la demanda de
determinados empleos en los países ricos, sino que en buena medida responden a una lógica 
social y económica compleja en la que se combinan factores de expulsión y de atracción. 

c) Una parte significativa de las experiencias migratorias de nuestro tiempo se están
produciendo “a la desesperada”, sin contratos laborales previos y sin seguir los cauces legales 
establecidos. Esto está dando lugar a que la proporción de inmigrantes en los países de 
destino supere el 40%. 

d) La inmigración actualmente está favoreciendo la aparición de nuevos procesos de
precariedad laboral y de exclusión social en los países de acogida. Las saturaciones 
experimentadas en determinados empleos realizados habitualmente por inmigrantes (en 
servicio doméstico, en construcción, en recogida agrícola de productos de temporada y en 
servicios de poca calidad y especialización) están incidiendo en el aumento de las tasas de 
paro entre inmigrantes, por encima de las medias nacionales, al tiempo que están influyendo 
en la extensión de las zonas sumergidas de la economía. 

e) El funcionamiento y las condiciones de los mercados laborales se están viendo afectados
también para el conjunto de la población de los países de acogida, debido a la presencia de 
mano de obra de reserva que está dispuesta a trabajar en cualquier condición. 

f) Aunque en muchos países europeos aún predominen actitudes favorables a la acogida, los
datos sociológicos están mostrando un aumento de los indicadores de xenofobia, rechazo y 
racismo. Por tanto, la sociedad se divide más aún. 

g) Se generan nuevas actitudes: buena parte de la población inmigrante no se está integrando
adecuadamente en los países de acogida, ni quiere integrarse plenamente. 

h) Los datos permiten constatar que aumenta la exclusión social y que las medidas no son
eficaces: en casi todos los países son malos los resultados académicos de la segunda 
generación de inmigrantes, y éstos presentan mayores probabilidades de desempleo y de 
dependencia de los regímenes de seguridad social. 

i) La evolución de la cantidad de delitos en las sociedades desarrolladas se relaciona con la
presencia de elevadas proporciones de inmigrantes en condiciones de precariedad y 
desarraigo, que han seguido itinerarios de entrada que tienden a situarlos al margen de la 
legalidad desde el inicio del proceso migratorio. 

Si no se toman las medidas adecuadas el panorama de la inmigración de los próximos años 
estará caracterizado por: 

- Aumento de los flujos migratorios. 

- Empeoramiento de las condiciones socio-laborales de los inmigrantes. 

- Efecto de “contagio” para otros sectores. 

- Mayor división social. 

- Aumento de la xenofobia y rechazo social. 

- Extensión y potenciación de redes de inmigración. 

- Saturación crítica de sistemas sociales asistenciales. 

Por otra parte, los factores de exclusión social que afectan específicamente a los inmigrantes 
pueden ser de diversa índole (Tezanos, 2006): 

Ausencia de arraigo familiar 
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Carencia de vivienda 

Diferencias lingüísticas, culturales y de costumbres 

Prejuicios de la población de destino 

Desempleo y empleo estacional 

Precariedad laboral 

Siniestralidad laboral 

Tendencia a formar comunidades aisladas 

Accesos restringidos 

Dificultades educativas 

Limitación derecho de voto 

Falta e representación 

Carencias administrativas y de ciudadanía 

¿Cuáles son las posibles vías de solución para erradicar la exclusión social de los inmigrantes? 
Como antes mencionamos respecto a la gestión de la exclusión social en general, la 
superación de la discriminación y el fomento de la integración e inclusión de los inmigrantes y 
de las minorías étnicas constituyen ejes prioritarios de la Unión Europea para este año 2010. 
Esperemos que las actuaciones propuestas se realicen verdaderamente, que sean suficientes 
y que sean eficaces.  

Ruíz de Lobera (2004) afirma que cualquier vía de solución de la exclusión social de los 
inmigrantes debiera conseguir que el colectivo conserve su identidad psico-social y cultural, y 
que se relacione en el país de destino con otros grupos. En el extremo opuesto, la peor opción 
sería aquella en a que estos dos aspectos no fueran contemplados. De forma gráfica se recoge 
esta idea en el siguiente cuadro: 

Mantenimiento de la identidad 
 Si      No 

Si  Integración    Asimilación
Relaciones con otros grupos 

No   Separación   Marginación

En España pueden identificarse tres modelos respecto al proceso de integración de los 
inmigrantes en el Estado del Bienestar, modelos que están interrelacionados (Carrasco y 
Rodríguez, 2005): 

Modelo económico: modelo simplista según el cual los inmigrantes son necesarios desde el 
punto de vista económico, como mano de obra “barata” para cubrir los puestos de trabajo que 
han sido abandonados por otros trabajadores o que nadie desea ocupar. Naturalmente, este 
modelo no tiene en cuenta la problemática general del proceso de inmigración y de exclusión 
social ni las aportaciones de los inmigrantes a la sociedad. Aún así, esta realidad existe. 

Modelo de competencia por los recursos: este modelo considera que los inmigrantes no 
comunitarios compiten con los españoles y los europeos por los recursos y servicios del Estado 
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del Bienestar. Algunos incluso consideran que dicha competencia es desleal o al menos 
desigual, en perjuicio precisamente de los españoles y los europeos. 

Modelo realista: la realidad es que una parte de la población inmigrante trabaja en la economía 
irregular, lo cual supone, en el mejor de los casos, una vía de acceso al Estado de Bienestar de 
tipo asistencial y residual, a través de las entidades de acción social y los Ayuntamientos 
principalmente. Además, las tres cuartas partes de los inmigrantes que trabaja y está afiliada a 
la Seguridad Social está dada de alta con contratos temporales que reducen la intensidad 
protectora y los períodos de percepción de las prestaciones.  

Carrasco y Rodríguez (2005) han sabido sintetizar magistralmente el desarrollo de las medidas 
para combatir la exclusión social en España. A nivel estatal, afirman los investigadores, las 
instituciones públicas han tratado de integrar a los inmigrantes en la medida en que ello ha sido 
posible, pero la coordinación ha sido deficiente. Ha existido preocupación y recelo respecto a 
los resultados de todo el proceso y las propias características de la inmigración actualmente 
(perfiles socio-culturales, forma de acceso, rapidez e intensidad) no han facilitado las 
gestiones.  

No obstante, aunque se han ido creando instituciones y se han proclamado leyes que han ido 
incorporando las nuevas necesidades y regulado los procesos, antes de estos cambios ya 
había asistencia social. Incluso podemos afirmar que las políticas de integración no son una 
novedad creada como consecuencia de la inmigración, sino que constituyen la consecuencia 
directa de la implantación del Estado de Bienestar 

La primera norma reguladora de la inmigración en España es la Ley de Extranjería del año 
1985. La enorme cantidad de extranjeros en situación irregular que desde el año 1986 no había 
tenido la oportunidad de regularizar su situación pudo hacerlo el año 1991. Y en ese mismo 
año una proposición no de ley aprobada por el Congreso anuncia las tres medidas que han 
constituido los pilares de las políticas de inmigración en España hasta la actualidad: 

Cooperación al desarrollo. 

Integración de residentes legales. 

Control del flujo de inmigración ilegal. 

En el año 1994 se aprueba el Plan para la integración social de los inmigrantes, cuyas 
realizaciones concretas han sido la creación del Foro para la Integración de los Inmigrantes y el 
Observatorio Permanente de la Inmigración. Dos años después, en el año 1996, se aprueba la 
Ley Orgánica de Extranjería, que sustituyó al anterior reglamento de ejecución aprobado en 
1986. Este nuevo reglamento supuso un avance en varios aspectos considerados esenciales: 

Simplificaciones en los trámites administrativos. 

Simplificación en la configuración de los permisos administrativos para residir y trabajar. 

Adaptaciones a las normas europeas. 

Regulación de derechos fundamentales 

En el año 2000 se aprueba la debatida Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social, modificada por la Ley de agosto de 2000, titulada de igual 
forma pero siendo más restrictiva desde el punto de vista de la  integración social. También se 
crea en el mismo año la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración,  
dependiente del Ministerio del Interior. 

En el año 2001 el Observatorio Permanente de la Inmigración pasa a depender del Ministerio 
del Interior y se crean el Consejo Superior de Política de Inmigración y las Subcomisiones de 
Coordinación. En ese mismo año se elabora el plan GRECO (El Programa Global de 
Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España). A raíz de la puesta en 
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práctica de este plan se han firmado convenios de regulación y ordenación de los flujos 
migratorios con distintos países de origen de la inmigración: Colombia, Ecuador, Marruecos, 
República Dominicana, Rumania y Polonia. El objetivo de estos acuerdos es controlar los flujos 
migratorios y, de manera especial, la inmigración laboral.  

A nivel autonómico también se han desarrollado actuaciones. Se han elaborado las leyes de 
Servicios Sociales, las instituciones específicas y los planes de integración social de los 
inmigrantes, especialmente en las comunidades autónomas a las que más les afecta el 
fenómeno de la inmigración. Prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas han 
creado, a partir de 1998 y sobre todo desde 2000, comisiones y foros dirigidos al seguimiento 
del proceso social de la inmigración no comunitaria. En dichas Comisiones y Foros suelen estar 
representadas las Administraciones, así como las organizaciones sindicales y voluntarias que 
trabajan en el ámbito de la inmigración. Se trata de órganos de consulta y debate, en parte 
para la planificación de políticas y en todo caso plataformas de seguimiento de las políticas de 
inmigración en el ámbito autonómico.

En cuanto a los planes de integración social de inmigrantes, cabe destacar el pionero plan de 
integración de Cataluña del año 1993, adelantándose incluso al primer plan estatal de 
integración del año 1994. El resto de los planes son de reciente elaboración. La mayor parte de 
los planes de integración contienen medidas relacionadas con el uso de los servicios sociales 
en relación a la difusión de recursos existentes, la primera acogida, el acceso a la atención 
social, conciliación de la vida laboral y familiar y mediación intercultural. 

Carrasco y Rodríguez (2005) afirman que las políticas institucionales desarrolladas a favor de 
los inmigrantes han tenido poca eficacia en la integración social de este colectivo. Solamente 
en el área de la atención sanitaria parece tener lugar una protección creciente, debido no tanto 
a un derecho generado por el empleo, sino a las posibilidades que concede el 
empadronamiento. Entre ellas, la tarjeta sanitaria, a los residentes no comunitarios. 

Tres son las principales razones de la falta de eficacia integradora: 

Razón sociopolítica: la estructura y funcionamiento del propio Estado del Bienestar, que tiene 
una acción protectora especialmente contributiva y fuertemente apoyada en la iniciativa 
privada. 

Razón socio-demográfica: las prioridades y objetivos de los inmigrantes son diferentes a las de 
otros colectivos. 

Razón económica: la fragilidad del mercado de trabajo español, caracterizado por altas tasas 
de empleos temporales y de desempleo, entre otras características. 

2.- EL CASO DE CANARIAS 

Canarias constituye un reconocido destino turístico y también una conocida región de 
emigración e inmigración. Como destino turístico conoció su apogeo en la década de los años 
sesenta y setenta, con el desarrollo del turismo de masas, aunque ya anteriormente fue un 
lugar escogido por los turistas que amaban la naturaleza y por los que deseaban mejorar su 
salud y bienestar. En la actualidad, además del turismo de masas, otras propuestas turísticas 
se han desarrollado, como las que tienen que ver con el turismo volcánico, de aventura, etc. 
(Cánoves y Blanco, 2009). En cualquier caso, la importancia del turismo en Canarias es tan 
alta, tanto a nivel económico como desde un punto de vista sociocultural y medioambiental, que 
su estudio está siempre sobradamente justificado (Santana, Ledesma y Pérez, 2011). 

Desde el punto de vista de los movimientos migratorios las Islas Canarias también han 
constituido una región emisora y receptora de personas de otros países, bien sea como turistas 
o como inmigrantes, o bien como una cosa primero y como la otra después. Respecto a los
movimientos migratorios en Canarias vinculados al turismo podemos sintetizarlos del siguiente 
modo (Díaz y Delgado, 2005; Godenau y Zapata, 2008): 
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(i) En los años cincuenta muchos canarios emigraron a América del Sur y posteriormente a 
Europa, realizando actividades laborales en la restauración, la hostelería, etc. En algunos 
casos han llegado a ser empresarios de reconocido prestigio en el sector turístico. Pero en 
realidad es difícil localizar en el tiempo el primer movimiento migratorio relacionado con 
Canarias: valga aquí la pena comentar, aunque sea a título memorable, la expedición de 
canarios que fundaron San Antonio de Texas hace ya varios siglos. 

(ii) A partir de los años sesenta y setenta Canarias sufre un cambio de signo migratorio, 
recibiendo europeos (se incluye aquí la población llegada de otros lugares de España) y 
población rural o de otras islas para trabajar en el sector turístico, en crecimiento. Esos son los 
años del despegue del turismo de masas en España y en las Islas.  

(iii) Al final del milenio comienzan a llegar inmigrantes subsaharianos y de Europa, así como 
familiares de antiguos emigrantes que ahora retornan, todos ellos trabajarán en la venta 
ambulante en el sector turístico (especialmente los inmigrantes procedentes de África y 
Europa), en la administración de empresas turísticas o regentando restaurantes y otras 
actividades vinculadas al turismo 

(iv) En los últimos años  la inmigración ha descendido y comienza a producirse, por la crisis, un 
aumento de la emigración, sobre  todo de los jóvenes. Por este motivo y considerando la cierta 
estabilidad del sector turístico las empresas turísticas tienen dificultades para contratar a mano 
de obra en sus organizaciones. 

No cabe duda de que los movimientos migratorios y el desarrollo del sector turístico están 
relacionados, tanto en Canarias como en otros contextos. Y también que ambos procesos, el 
migratorio y el turístico, influyen en las actitudes de los residentes. Sin embargo, las actitudes 
de los residentes hacia los movimientos migratorios asociados al turismo producidos en 
Canarias han sido escasamente estudiadas. Investigadores como Facchini (2004), Facchini y 
Mayda (2008) y Mayda (2006, 2007) se preguntan si la comunidad residente en un destino 
turístico está a favor de la inmigración o en contra de ésta.  

Éstas son algunas de las inquietudes que se recogen en la literatura: 

a) ¿Desarrollan los residentes actitudes favorables a la inmigración?

b) ¿Qué tipo de inmigración (extranjeros, parientes retornados, etc.)?

c) ¿Aceptarían los residentes de un destino turístico un incremento de inmigrantes?

d) ¿Cuáles son los factores o variables – económicas y no económicas (religiosas, de
seguridad ciudadana, culturales, etc.) - que se encuentran en la base de la formación de sus 
actitudes?  

Facchini and Mayda (2008) han analizado el impacto de factores económicos de la inmigración 
en la formación de las actitudes. Entre dichos factores destacan las competencias y las 
habilidades de los inmigrantes, la contribución de éstos al desarrollo y al crecimiento 
económico de la comunidad, los efectos de la inmigración en la distribución de la renta o en el 
bienestar, así como los beneficios que los propios individuos y sus contextos particulares 
reciben de la inmigración. En el contexto laboral son interesantes los estudios que tienen por 
objeto analizar la formación de las actitudes de los residentes en función de las habilidades de 
los inmigrantes en un contexto socio-económico concreto, según puedan complementar o 
sustituir a la mano de obra residente. Por último, las investigaciones también ponen de 
manifiesto la percepción que los residentes poseen acerca de la eficiencia de las políticas de 
los gobernantes.  

Efectivamente, Facchini y mayda (2012) afirman que en la literatura existente se demuestra 
que existen dos vías fundamentales en la  formación de las actitudes hacia la inmigración por 
parte de los residentes: (i) los factores no económicos, especialmente los de orden cultural y 
étnico (Burns y Gimpel, 2000; Hainmueller and Hiscox, 2007; Facchini, Mayda y Puglisi, 2009); 
y sobre todo (ii) los factores económicos (Hanson, 2005; Hanson, Scheve y Slaughter, 2007; 
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Facchini and Mayda, 2009; Ortega y Peri, 2009; Ortega and Polavieja, 2010). Sin embargo, 
hemos de reconocer que, aunque puedan ser de gran utilidad, estos estudios no vinculan, de 
manera clara y determinante, las actitudes del residente respecto a los movimientos migratorios 
asociados al turismo. 

Niedomysl (2004, 2005) afirma que el turismo constituye una industria que posee, desde un 
punto de vista económico y laboral, un efecto llamada, tanto para la población local residente, 
como para la población rural y para los inmigrantes, especialmente porque en el sector no se 
exigen excesivas competencias y porque se desarrolla un ambiente dinámico y diverso. Esta 
constituye una de las razones por las que algunos investigadores han propuesto la necesidad 
de un estudio integrado migración-turismo (Williams y Hall, 2000).  

Por otra parte, existe un hecho que arroja complejidad a este tipo de estudio. Gustafson (2002) 
y Williams and Hall (2000) afirman que existe una zona gris en el marco de las complejas 
formas de movilidad al determinar si se trata de migración o turismo. Para algunos el turismo es 
concebido como un flujo unidireccional que concluye con la integración de los inmigrantes en la 
comunidad de destino. Para otros, en una más reciente perspectiva la migración es un proceso 
continuo que envuelve a flujos continuos de personas, interacciones sociales y expresiones 
culturales. 

En cualquier caso, los gestores públicos y privados responsables de los procesos turísticos y 
migratorios deben realizar esfuerzos para determinar las actitudes de los residentes y otros 
stakeholders, respecto a ambos procesos, pues los residentes pueden constituir una 
resistencia hacia el desarrollo turístico y la integración social o, como sería lo deseable, un 
acicate, agentes colaboradores en el éxito de ambos procesos. 

Afirman Vargas, Porras y Plaza (2011) que es sólo a partir de los años setenta cuando los 
residentes comienzan a recibir atención, tal y como se demuestra en la literatura que aborda 
los modelos de desarrollo turístico con los que minimizar los impactos negativos del turismo. 
Nawijn y Mitas (2012) estudiaron los impactos percibidos del turismo distinguiendo entre los 
socioeconómicos, los culturales y los medioambientales. En general, afirman los autores 
citados que el desarrollo turístico tiene un positivo impacto económico percibido, pero negativo 
desde el punto de vista medioambiental y socio-cultural. Llegan a la conclusión de que las 
actitudes de los residentes hacia el turismo están en función de los beneficios y costes 
percibidos (Sirakaya, Teye y Sönmez, 2002). 

3.- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ANTE LA INMIGRACIÓN 

¿Qué pueden hacer las empresas? La respuesta a esta pregunta pasa irremediablemente por 
la adopción de la Responsabilidad Social Corporativa con contenidos que favorezcan la 
integración y no exclusión de los inmigrantes. Respecto a la definición, la Responsabilidad 
Social Corporativa es un término polémico y controvertido, además de disperso, confuso y 
ambiguo (Godfrey, 2005). Ello es debido, como afirman Aragón y Rocha (2009), a que la RSC 
constituye un fenómeno relativamente reciente, más reciente aún que los movimientos 
migratorios. En realidad el movimiento en pro de la RSC emerge a finales del pasado siglo en 
un contexto histórico de globalización. 

Más concretamente la RSC tal y como se concibe en la actualidad surge en los años cincuenta 
del siglo pasado, cuando se publica el estudio crítico de Bowen (1953). Posee sus 
antecedentes más claros y significativos en el mundo anglosajón (Aragón y Rocha, 2009). En la 
actualidad la RSC se está imponiendo rápidamente en todos los sectores de la economía, y su 
importancia no ha dejado de crecer (Fernández y Cuadrado, 2011).  

Como manifiesta Méndez (2005) en las dos últimas décadas el comportamiento de las 
empresas está evolucionando hacia una competitividad empresarial que se basa no sólo en la 
obtención de mayores niveles de beneficios económicos, sino también en actuaciones que 
favorezcan el entorno social y medioambiental, a través de la adopción de políticas de mejora 
de las condiciones laborales, especialmente de los inmigrantes, del respeto a los derechos 
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humanos, del desarrollo de programas de recuperación de los entornos naturales, etc. (Valor y 
De la Cuesta, 2003; Boza y Pérez, 2009). 

Una de las razones del desarrollo de la RSC, señala García (2004), es que el escenario en el 
que se desenvuelven las empresas se ha transformado en los últimos años, lo que impide mirar 
hacia otro lado y hacer oídos sordos. Y es que en gran medida el proceso de globalización ha 
transformado el papel social de las empresas, aumentando su poder y su responsabilidad, al 
mismo tiempo que surge y se afianza un movimiento global a favor de los valores sociales: la 
empresa está aumentando su capacidad de acción y junto a ella su responsabilidad social, 
entendida como la necesidad de responder de sus acciones ante la sociedad.  

De una manera más concreta la importancia que actualmente tiene la RSC se debe a factores 
externos e internos de la empresa: 

a) Externamente la crisis económica y financiera ha puesto en entredicho la reputación de
algunos sectores empresariales, como es el caso del sector financiero, al que se le acusa de 
ser el principal responsable de la actual situación (Bravo, Matute y Pina, 2011). También por la 
promoción y difusión de buenas prácticas, o por influencia de instrumentos como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE o 
el Libro Verde para la Responsabilidad Social Corporativa de la Comisión Europea (Jiménez y 
Paternostro, 2010). Todo ello ha supuesto cierta presión social para que se produzcan cambios 
que obliguen a las empresas a asumir su RSC.  

b) Internamente la relevancia actual de la RSC se asocia a factores de política empresarial,
ante la necesidad de tener que atender los objetivos y valores de los principales grupos de 
interés de las empresas (accionistas, directivos, clientes, consumidores, recursos humanos). 
También debido a factores estratégicos, en la medida en que la RSC representa una fuente de 
ventaja competitiva, al lograr legitimidad y reputación ante la sociedad y ante sus potenciales 
clientes y consumidores (imagen, credibilidad, confianza) (Pérez y Rodríguez, 2012).  

Respecto a la definición de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), no existe una que 
sea universalmente aceptada (Martínez, Pérez y Rodríguez, 2012). En la literatura la RSC se 
define como el proceso asociado al reconocimiento e integración en las operaciones de la 
empresa de las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales vigentes. Ello da 
lugar a prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y, a partir de las 
mismas, configurar las relaciones con los interlocutores (Bigné, Chumpitaz, Andreu y Swaen, 
2005). Para Fernández y Cuadrado (2011) la RSC se relaciona con el compromiso adquirido 
por las empresas para mejorar el bienestar de la comunidad a través de prácticas y 
contribuciones empresariales discrecionales y voluntarias realizadas con recursos corporativos, 
tal y como también sugieren Kotler y Lee (2005).

Rodríguez, Fernández y Martí (2007) aseguran que, en términos generales, puede decirse que 
la responsabilidad social corporativa está relacionada con los siguientes aspectos: 

La gestión y gobierno de la empresa 
La política y la estrategia alineada con la visión organizativa, la misión y los valores 
La gestión de los recursos humanos y las relaciones con los individuos dentro de la organización 
El valor añadido de los accionistas 
Las relaciones con los clientes 
Las relaciones con la comunidad en la que se sitúa el negocio 
Las implicaciones de desarrollo para la comunidad 
La responsabilidad por el impacto ambiental de las operaciones y la gestión sostenible de los recursos 
Las relaciones con las Administraciones Públicas 
Las relaciones con los competidores y el mercado 
Las relaciones con el desarrollo de la compañía 

Respecto al contenido de la RSC, en la literatura predomina la teoría del desarrollo sostenible 
para legitimar los tres componentes de la RSC: económico, medioambiental y social (Bigné, 
Chumpitaz, Andreu y Swaen, 2005). Por tanto, el encuentro entre la RSC y el desarrollo 
sostenible se ha llevado a cabo mediante un proceso de transición desde un modelo 
tradicional, centrado en el interés exclusivo por los rendimientos económicos de los accionistas, 
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a otro más amplio y abierto asociado a los stakeholders. Para Fernández y Martínez (2008) y 
Jiménez y Paternostro (2010) este marco integrado de desarrollo sostenible y RSC es 
especialmente útil en el estudio de sectores de actividad con un mayor impacto ambiental 
(Pérez y Rodríguez, 2012). 

Se ha demostrado que la RSC constituye un activo intangible de indudable importancia para 
todo tipo de entidades empresariales (Carrasco, 2005). En este sentido existe un consenso en 
la literatura acerca de los beneficios que la RSC ejerce sobre la imagen de la empresa por 
parte de los stakeholders, lo que a su vez contribuye a mejorar su reputación y 
consecuentemente las actitudes del consumidor hacia la misma (López y Segarra, 2011). La 
RSC también puede ayudar a las entidades a minimizar los impactos negativos de la recesión 
(Selvi, Wagner y Turiel, 2010).  

Por otra parte, las respuestas de los sujetos ante las iniciativas de RSC de las empresas 
dependerán del grado de identificación cognitivo y afectivo del consumidor con la entidad, 
generado por la empresa a través de los mensajes de RSC. La identificación posibilita a los 
consumidores satisfacer necesidades de auto-definición a través de la vinculación con una 
marca o entidad socialmente responsable (Lichtenstein, Drumwright y Braig, 2004). Bigné, 
Chumpitaz, Andreu y Swaen (2005) y Bigné y Currás (2008) concluyen que el grado en el que 
un sujeto satisfaga sus necesidades de definición personal, a través de su conexión con una 
entidad socialmente responsable con la que comparte la tenencia o aspiración a un valor 
social, mediará de manera indirecta en las posteriores respuestas del comportamiento. Pero 
situándose por detrás de otros factores como el precio, la disponibilidad, la calidad de los 
productos o la  imagen de marca (en términos de prestigio y reputación). Currás, Bigné y 
Alvarado (2009) han demostrado que la identificación del consumidor con la empresa se puede 
producir sin que exista una necesaria respuesta afectiva (Bhattacharya y Sen, 2003; Cornwell y 
Coote, 2005).  

Como afirman de Valor y De la Cuesta (2003) y De la Cuesta (2004), cada empresa debe fijar 
el contenido de su responsabilidad social corporativa, a raíz de un análisis sistemático de los 
puntos de cruce de las principales áreas de actividad de la empresa (marketing, finanzas, 
producción y recursos humanos, por ejemplo) y los agentes sociales afectados por la gestión. 
Además, la definición de esas responsabilidades debe hacerse teniendo en cuenta dos límites: 

a) El límite inferior o mínimo de responsabilidad: se corresponde con la observancia de las
normas jurídicas más restrictivas. En aspectos donde no exista legislación se atenderá a los 
usos y costumbres. 

b) El límite superior o máximo de responsabilidad: cuando la asunción de responsabilidad
pueda suponer la pérdida de competitividad para la organización, mermando gravemente su 
rentabilidad y, en última instancia, poniendo en peligro su existencia. 

En este marco afirman Fernández y Martínez (2008) la RSC constituye un elemento integrante 
de la estrategia empresarial y de las operaciones cotidianas, y tiene que ver con la consecución 
de objetivos estratégicos y el éxito empresarial a largo plazo, más que con el altruismo o 
cuestiones morales. Por este motivo, conocer la manera en que la RSC influye en la estrategia 
del negocio constituye el primer paso para realizar un diseño adecuado de la estrategia más 
conveniente para la organización. No existe, por tanto, una actividad empresarial separada de 
la RSC, están integradas. 

Para integrar la RSC en la estrategia de la empresa afirma Redondo (2005) que es necesario 
comenzar a construir por los cimientos, esto es, plantear y comprometerse en “lo que la 
empresa quiere ser”, y seguidamente dar los pasos necesarios para alcanzar dichos 
compromisos. Veamos con más detenimiento estos pasos: 

a) Asumir el protagonismo de los aspectos medioambientales y sociales en la estrategia,
políticas, códigos de conducta o misión de la compañía. De este modo, la integración implica: 

Plantear hacia dónde se quiere llevar la estrategia y en qué aspectos de la RSC se debe avanzar. 
Observar el entorno y la realidad interna y considerar hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos. 
Valorar las oportunidades, pero también los riesgos que se van a asumir. 
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Consultar a los demás, especialmente a las partes interesadas, conocer su percepción – cómo perciben a 
la empresa desde el punto de vista de responsabilidad - y qué esperan de la empresa, y decidir qué nivel 
de compromiso se debe asumir. 
Decidir qué actuaciones hay que acometer y realizar los cambios necesarios. 
Comunicar la nueva estrategia empresarial y obtener el impulso de la alta dirección para su puesta en 
práctica.  

b) Coherencia con la cultura empresarial. Es el aspecto más difícil de lograr, el que más tiempo
ocupa y el que plantea más dificultades para ser cambiado. La RSC no debe incorporarse a 
presión en la cultura de la organización. En general es más sencillo determinar lo que no debe 
hacerse que lo que se debe hacer. El liderazgo desde arriba a favor de la RSE es esencial. 

c) Plantear objetivos y crear nuevos procedimientos y nuevos sistemas para gestionar la RSC:
las actividades diarias deben contemplar la RSC. No se deben crear complejos sistemas o 
procedimientos para justificar el desempeño en RSC. 

d) Las actuaciones deben surgir de una forma natural dentro de la organización: no se trata de
emular lo que hacen otros o intentar ser extremadamente excepcionales. 

c) Imbricación con procesos y relaciones internas y externas. Está empezando a ser práctica
común que las empresas establezcan un departamento interno para gestionar la RSC, o que 
asignen la responsabilidad a una unidad ya existente. No obstante, esta práctica sólo tiene 
sentido si de lo que se trata es de coordinar, impulsar y asegurarse de que los procesos y 
sistemas están bien diseñados para evitar los riesgos y aprovechar las oportunidades 
derivadas de la interrelación con las partes interesadas. La RSC en una empresa no debe ser 
un parche que se adhiera a la organización, debe estar imbricada en todo aquello se hace día a 
día: 

Internamente, dentro de las prácticas habituales de compras, recursos humanos, 
administración, clientes, diseño de productos y servicios, comunicación interna… 

Externamente, en la comunicación externa, las relaciones institucionales, el marketing, las 
relaciones con accionistas, la protección ambiental, los aspectos de seguridad, etc.  

d) Comunicación hacia el exterior, sobre todo a través de la memoria de la empresa. Uno de
los aspectos que más destacan en el desarrollo de las estrategias de RSC de algunas 
compañías es que, a diferencia de lo que sería lógico, se ha comenzado por informar antes de 
implantar las actuaciones de RSC. Una reflexión inicial que toda empresa debería hacerse - y 
que no siempre se hace - es si realmente se encuentra en condiciones de informar sobre su 
desempeño en RSC, y si dicha información le va a reportar los beneficios esperados. En esta 
reflexión debe considerarse que: 

La memoria no debe constituir el objetivo prioritario: las memorias de RSC son probablemente 
uno de los mejores vehículos para lograr transmitir este tipo de informes hacia el exterior, con 
transparencia. La memoria de RSE no debe ser un “fin” en sí misma, sino el reflejo de los 
resultados logrados a través de una estrategia de RSC. 

La memoria implica un compromiso de transparencia a largo plazo. Su edición supone un 
ejercicio de transparencia que implica tener claro desde el principio cómo se va a avanzar y 
desarrollar la voluntad de estar dispuestos a informar de los logros, pero también de los 
“fracasos”.  

e) Implantar la RSC

Es necesario reflexionar y establecer la fórmula por la que la RSC se ha de integrar en la 
estrategia y cultura global de la empresa. También cómo afectará a las operaciones cotidianas 
y a la reputación. Es esencial integrar las opiniones e intereses de los agentes implicados en el 
desarrollo de la RSC. 

El segundo paso debe consistir en instrumentar y desarrollar la estrategia, definida en planes y 
programas concretos que cubran los objetivos estratégicos de la RSC e integren los que ya se 
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están llevando a cabo. Se deben definir indicadores de medición específicos para el 
seguimiento de su ejecución y definir cuál será el sistema de control y seguimiento de la 
gestión de la RSC. 

En tercer lugar, se deberán implantar las actuaciones concretas que permitan llevar a cabo los 
objetivos planteados y realizar un seguimiento de las mismas que permita conocer su grado de 
avance. 

Por último, una vez desarrolladas las etapas anteriores, podremos transmitir a la sociedad las 
actuaciones llevadas a cabo y los logros conseguidos (indicadores de avance y memoria de 
RSC). 

Para conocer las actitudes y opiniones de los futuros profesionales respecto a la RSC 
recientemente se llevó a cabo una investigación por Martínez (2012) con una muestra de 257 
jóvenes de 18 a 22 años (el 30% eran hombres). Utilizando una escala de 21 ítems diseñada 
ad hoc tomando como base el conocido documento “Indicadores de responsabilidad social 
empresarial ADEC-ETHOS, versión 1.0” (ADEC, 2010) se obtuvieron algunos interesantes 
resultados. En primer lugar los jóvenes consideran que las empresas SI deben asumir su RSC. 
La escala en su conjunto alcanzó el 80% del total máximo posible si todos los estudiantes 
hubieran puntuado con un 5 cada ítem. Además, la mayor parte de los ítems alcanzó 
porcentajes entre 70% y 97%. No obstante, los jóvenes  consideran que la dedicación de la 
empresa a la gestión de su RSC no debiera ser igualmente importante en todos los ámbitos o 
apartados. 

Por otra parte, la investigación ha puesto de manifiesto que existen 7 factores o grupos 
específicos objeto de RSC, ordenados de mayor a menor relevancia a través del análisis 
factorial. Los factores son los siguientes: 

Responsabilidad social 
Responsabilidad en el desarrollo 
Responsabilidad medio-ambiental 
Responsabilidad social con los empleados 
Atención y ética con los clientes internos y externos 
Ética de la organización 
Responsabilidad en información exterior 

No es posible adoptar con éxito la RSC sin liderazgo. Como sostienen Hiep y Pruijs (2006) el 
liderazgo es un factor crítico que distingue a unas organizaciones de otras en la consecución 
de sus objetivos, especialmente en época de crisis y en un contexto de responsabilidad y 
sostenibilidad. Un buen liderazgo, añaden los autores, genera en las organizaciones nuevas 
perspectivas y cambios de actitud y mentalidad, lo que conlleva nuevas emociones, nuevas 
conductas y mejores resultados. Cardona y Rey (2010) y Rodríguez y Álvarez (1999) destacan 
cómo la importancia del liderazgo no ha dejado de crecer en las últimas décadas, y que muy 
probablemente seguirá creciendo en las venideras.  

En el contexto de la RSC y como señala Castro (2006) el líder tiene la capacidad de influir y 
motivar a sus seguidores, contribuyendo al logro de los objetivos establecidos y al éxito del 
proyecto organizacional de manera integrada con el proyecto de RSC. Cardona y Rey (2008) 
afirman que existen tres tipos de liderazgo que pueden ser válidos para integrar la RSC en la 
organización:  

El liderazgo transaccional se caracteriza por una relación de influencia entre el directivo y sus 
colaboradores que es esencialmente económica, pues el directivo se apoya en los premios y 
castigos para motivarlos. De hecho, su capacidad de influencia coincide con su capacidad de 
dar o de retirar incentivos, y también de establecer reglas de juego claras y objetivos bien 
diseñados. Su estilo de dirección tiende a ser de “ordeno y mando”, con énfasis en el control y 
fuerte uso del poder formal.   

Es un líder que se fija en el corto plazo y maneja los procesos y los recursos de manera 
eficiente. Se trata, por tanto, de un buen gestor, aquel que busca la mejora permanente a base 
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de una conseguir una mayor estandarización y repetición de los procesos que ya son 
conocidos en la organización. Suelen ser buenos negociadores, autoritarios y hasta agresivos, 
de modo que casi siempre obtienen el máximo fruto de la relación de influencia de intercambio 
que han creado. Sin embargo las cosas pueden no ir tan bien cuando se trata de crear y 
gestionar otras relaciones de mayor valor añadido, pues este tipo de directivo se centra 
especialmente en los comportamientos exigidos formalmente. 

Por su parte, el liderazgo transformador se caracteriza por una relación de influencia 
profesional con los colaboradores que va más allá del intercambio de esfuerzos e incentivos. 
En este caso el colaborador no sólo está interesado en la retribución económica que percibirá a 
cambio de su trabajo, sino también en el trabajo mismo: el reto de llevarlo a cabo, el 
aprendizaje que conlleva, el atractivo que representa, etc. La influencia del líder transformador 
es más profunda que la del líder transaccional, pues éste no sólo influye a base de premios y 
castigos, sino también a base de ofrecer un trabajo atractivo en el que los colaboradores 
aprendan y se comprometan.  

Cardona y Rey (2008) consideran que el líder transformador es inconformista, visionario y 
carismático. Replantea continuamente el modo de hacer las cosas en la empresa y también las 
aspiraciones e ideales de los seguidores. Es un líder con gran capacidad de comunicación: 
arrastra, convence y tiene una gran confianza en sí mismo y en su visión. También tiene un alto 
grado de determinación y energía para llevar a cabo los cambios que se proponga realizar. El 
líder transformador no es necesariamente opuesto al líder transaccional: más bien es un líder 
transaccional enriquecido.   

Sin embargo, aunque en determinados contextos este liderazgo pueda ser efectivo, dificulta 
enormemente el desarrollo de nuevos líderes en la organización y, a su vez, constituye un 
freno para la captación, el  desarrollo y la retención del talento para el liderazgo. De este modo 
los colaboradores que poseen un alto potencial como líderes suelen verse forzados a buscar 
alternativas, en caso de no conseguir subir a la cúspide en un plazo relativamente corto de 
tiempo, para poder desarrollar su liderazgo en otros ámbitos de la empresa o en otras 
organizaciones.  

El liderazgo trascendente conlleva una relación de influencia personal en la que el colaborador, 
además de buscar la retribución y el atractivo del trabajo, busca mediante una labor bien 
hecha, satisfacer necesidades reales de personas, colectivos o de la sociedad en general. La 
influencia del líder trascendente es aún más profunda que la del líder transformador, pues 
puede influir no sólo con premios y castigos, o con retos profesionales atractivos, sino también 
apelando a la necesidad que otros tienen de contribuir a un proyecto que realmente vale la 
pena.  

El líder trascendente está fuertemente comprometido con determinadas personas o colectivos 
Puede tratarse de sus clientes, de sus colaboradores o de sus compañeros. O incluso de 
determinadas causas u obras sociales. Ahora bien, para ser un líder trascendente no basta con 
estar comprometido con determinados colectivos: el líder debe impulsar ese mismo 
compromiso entre sus colaboradores. Además, al promover este espíritu de servicio, el líder 
trascendente no retiene el liderazgo a su nivel, sino que procura que el liderazgo trascienda en 
sentido vertical.  

Se trata de un líder generador de líderes, que tiene una mayor capacidad que los demás 
directivos para captar, desarrollar y retener el talento vinculado al liderazgo, y que concibe su 
labor como un servicio a sus colaboradores. Por ello, está más desprendido de su propio ego 
que todos los demás. Exige una gran responsabilidad y prefiere compartir el éxito con sus 
colaboradores. Es un líder más ambicioso y, a la vez, más humilde que el líder transformador.  

En la actualidad predomina un enfoque del liderazgo basado en las competencias. Como 
afirman Cardona y Rey (2010) las competencias constituyen un sistema que integra “saber”, 
“saber hacer” y “saber ser-estar”.  

a) El saber, es decir, disponer de los conocimientos técnicos necesarios para la tarea.
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b) El saber hacer, o capacidad de aplicar y utilizar dichos conocimientos mediante el
despliegue de las habilidades y destrezas apropiadas. 

c) El saber estar, es decir, adoptar las actitudes y desarrollar el comportamiento adecuado a las
normas y cultura de la organización. 

d) El querer hacer, mostrando el interés y la motivación precisos

e) El poder hacer, es decir, disponer de los medios y recursos necesarios para llevar a cabo la
actividad. 

f) Se manifiesta en comportamientos observables de eficacia en un contexto determinado.

Según Cardona (1999), Cardona y García (2004) y Cardona y Rey (2010) las competencias 
directivas se refieren a los comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de 
una persona en su función directiva. Una de las más divulgadas propuestas sobre 
competencias directivas es la del IESE, que surge del análisis empírico resultante de la 
aplicación el Cuestionario de Competencias Directivas a una muestra de 150 directivos 
(Chinchilla y Torres, 2002; García, Cardona y Chinchilla, 2001), y que incluye las siguientes 
competencias. Podrá observar el lector que NO se incluye ninguna competencia directamente 
relacionada con la RSC. Éste es, precisamente, el reto de los directivos: adoptar competencias 
asociadas a la RSC. 

1. Competencias estratégicas: hacen referencia a la capacidad estratégica de un directivo y a
su relación con el entorno externo de la empresa, siendo necesarias para el logro de resultados 
económicos. Incluyen las siguientes:  

a) Visión de negocio
b) Resolución de problemas
c) Gestión de recursos
d) Orientación al cliente
e) Red de relaciones efectivas
f) Negociación
g) Orientación inter-funcional

2. Competencias intratégicas: se refieren a la capacidad ejecutiva y de liderazgo en relación
con el entorno interno de la empresa, y se orientan a desarrollar a los empleados e incrementar 
su compromiso y confianza con la organización. Incluye las siguientes competencias básicas:  

a) Comunicación
b) Organización
c) Empatía
d) Delegación
e) Coaching
f) Trabajo en equipo
g) Desarrollo y compromiso de los empleados
h) Liderazgo
i) Dirección de personas
j) Resultados económicos

3. Competencias de eficacia personal: son los hábitos que facilitan una relación eficaz de la
persona con su entorno y que se refieren tanto al equilibrio y desarrollo personal como al 
mantenimiento de una relación activa, realista y estimulante con el medio, potenciando la 
eficacia de las competencias directivas antes mencionadas. Las competencias de eficacia 
personal miden la capacidad de auto-dirección, imprescindible para dirigir a otras personas, y 
contienen seis competencias básicas, cada una de las cuales se divide a su vez en varias 
competencias más: 

a) Proactividad, que incluye iniciativa, creatividad y autonomía personal
b) Autogobierno, en el que se insertan la disciplina, concentración y autocontrol
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c) Resolución de problemas, que incluye intuición, capacidad d análisis y toma de decisiones
c) Gestión personal, que implica gestión del tiempo, gestión del estrés y gestión del riesgo
d) Integridad: credibilidad, honestidad, equidad
d) Desarrollo personal, donde se incluyen la autocrítica, el auto-conocimiento, relación de la
persona consigo misma y con el entorno y el aprendizaje y cambio personal. 

Debemos acudir a las propuestas de competencias del liderazgo relacionadas con empresas 
sociales para apreciar el interés que dichas competencias tienen. Carreras, Leaverton y Sureda 
(2009) han investigado las competencias del líder en las organizaciones sociales, más 
concretamente en las ONG. Estos líderes desarrollan la RSC desde dentro primeramente, para 
ser eficaces en el ámbito externo de la RSC. Sus investigaciones consiguen aportar un triple 
conjunto de datos de gran interés: 

Competencias del rol visionario y estratega 

• Análisis del contexto externo e interno
• Diseño de la misión y la visión
• Comunicación y motivación
• Definición y promoción de los valores y cultura organizativa
• Planificación y ejecución estratégica. Políticas de actuación.
• Toma de decisiones
• Gestión financiera y presupuestaria

Competencias del rol del líder organizador 

• Selección y reclutamiento
• Construcción y dirección de equipos
• Desarrollo de colaboradores
• Resolución de conflictos
• Diseño organizativo y de procesos
• Gestión del cambio
• Medición de resultados y cuadro de mando. Rendición de resultados
• Aprendizaje organizativo

Competencias del líder con rol emprendedor 

• Detección y aprovechamiento de oportunidades
• Iniciativa emprendedora
• Generación de cambios y capacidad de adaptación
• Creatividad e innovación
• Análisis y asunción de riesgos
• Captación y fidelización de donantes y recursos
• Tolerancia a la frustración
• Orientación a resultados

Competencias del líder ONG rol social 

• Análisis y relación con diferentes stakeholders
• Persuasión, influencia y negociación.
• Comunicación pública y movilización social.
• Activismo
• Presión política
• Participación en medios de comunicación
• Networking y alianzas

CONCLUSIONES 

La inmigración es un fenómeno social y económico que obedece a un efecto llamada y un 
efecto de salida en el origen. Constituye un problema y también una oportunidad. En el primer 
caso debido a las fórmulas de organización y gestión, tanto en origen como en destino, en 
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muchos casos descontroladas y carentes de toda ética y moral. Particularmente en el caso de 
las empresas, los directivos deben asumir su responsabilidad social para facilitar la inclusión 
dentro de los límites de la norma jurídica y de la cultura de la responsabilidad social 
corporativa. 
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RESUMEN 

Los movimientos migratorios han aumentado en los últimos años convirtiéndose en un fenómeno 
de actualidad mediática, científico, político y de interés socioeducativo. Si bien hasta hace 
relativamente poco, el discurso en España se centraba en la inmigración, en la actualidad el 
volumen de españoles que emigran se ha incrementado promoviendo la necesidad de redirigir 
el discurso hacia los movimientos migratorios, que incluye tanto emigrantes como inmigrantes. 
En este trabajo se pretende conocer el crecimiento científico sobre inmigración y comprobar si 
se ha producido este cambio en el discurso socioeducativo. Las unidades de análisis que 
componen la muestra ascienden a 117, extraídas todas ellas de la base de datos de DIALNET, 
y sometidas a tratamiento estadístico a través del programa estadístico SPSS versión 19. Los 
resultados evidencian la presencia del ámbito sociológico como marco predominante de estudio 
de este descriptor, la mayoría de las publicaciones se perfilan con pocos autores y de 
procedencia española y, por último, se resalta un despunte de publicaciones en el inicio del siglo 
XXI que, posteriormente, se ha ido reduciendo considerablemente.  

Palabras Clave: Migración, inmigración, revisión bibliográfica, análisis cualitativo. 

INTRODUCCIÓN 

La diversidad de situaciones que engloba la inmigración pone de manifiesto la necesidad de 
delimitar y especificar diferentes realidades, ampliando de este modo el código lingüístico 
empleado en el campo científico. Si bien es verdad que en un principio inmigración servía para 
definirlo todo, en la actualidad se hace mención a movimientos migratorios entendido, según 
Fernández Pérez (2016) como el movimiento que efectúan las personas que realizan un cambio 
residencial que implica traspasar las fronteras o límites de una región geográfica, ya sea 
internacionalmente (de un país a otro) o interna (cruce de las diferentes áreas administrativas de 
un país). Nos encontramos ante un concepto multidimensional que ha sido abordado desde 
diferentes disciplinas con diversos matices. De modo que: 

"La migración en sociología se entiende como un proceso de desarrollo social y cultural que 
caracteriza la redistribución poblacional alrededor de unos intereses y valores sociales en 
contornos ocasionalmente imprecisos, generando una ruptura colectiva en los modos de vida 
tanto en regiones de origen y destino, impulsados por la búsqueda de mejoras. Mientras que 
para la demografía y la geografía la migración es un proceso de redistribución poblacional 
que se materializa en un cambio de residencia mediante desplazamientos prolongados por 
fuera de las fronteras en los territorios que modifican los patrones de composición 
poblacional" (Castro-Escobar, 2016, p. 1567). 

Así pues, desde una vertiente sociológica, los movimientos migratorios se entienden como un 
acto colectivo que promueve el cambio social tanto en la sociedad de origen como en la destino 
(Castles y Miller, 2003) y repercute en el desarrollo personal, familiar, comunitario, regional y 
nacional (Rodríguez y Busso, 2009). 

Comúnmente en la sociedad, y con demasiada frecuencia también en la producción científica, 
se establece la asociación entre migración internacional y migración forzada, generalmente, por 
cuestiones de índole económica. Así pues, compartimos que  la migración forzada es parte 
integral de las relaciones Norte-Sur, en las que la inmigración forzada se encuentra 
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estrechamente relacionada a la migración económica propia de las desigualdades mundiales y 
las crisis sociales que han contribuido a incrementar e intensificar el orden mundial bipolar 
(Naranjo, 2015).  

Aunque los motivos que impulsan los movimientos migratorios son diversos, especialmente en 
función de las posibilidades económicas de las personas, existe una clara diferenciación entre 
aquellos que se establecen legalmente con un trabajo previo, de aquellos que lo hacen 
ilegalmente con la esperanza de incrementar su supervivencia y bienestar, así como la de sus 
familiares. No cabe duda que los riesgos que asumen unos y otros no son equiparables, mientras 
los primeros no exponen su vida, los segundos si lo hacen. Esto último introduce otro elemento 
diferenciador en la percepción que se tiene sobre la población inmigrante, de modo que, 
siguiendo a Fernández-García (2015), podemos afirmar que  la construcción social de las 
diferencias nacionales de los inmigrantes, esto es, las ideas que nos hacemos de ellos en función 
de su nacionalidad.  

¿Qué puede mover a las personas a cruzar el Mediterráneo definido por la Organización 
Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) como las aguas más peligrosas por el alto número de muertos 
inmigrantes? La pobreza es uno de los motivos cruciales de los movimientos migratorios, aunque 
no es el único. De igual modo, la búsqueda de una vida mejor, las disparidades de ingresos, las 
políticas laborales, los discursos políticos que impulsan la migración transnacional, la 
degradación del medio ambiente que impide la principal fuente de supervivencia de muchas 
familias, el éxodo profesional, son algunos de los motivos señalados por el  Fondo de las 
Naciones Unidas para la Población. 

En definitiva, son diversos los motivos para forzar la migración, especialmente en   contextos 
depredadores y amenazantes donde los derechos humanos son sistemáticamente violentados, 
tal y como señala Zetter (2007). Fruto de esa huida forzada, emergen nuevas tipologías de 
migrantes. En este sentido, otras expresiones que están ganando cada vez mayor protagonismo 
es el término de refugiados.  

"Parece como si nunca hubiera habido refugiados en España y la verdad es bien distinta, 
todos entraban dentro del paquete de los “inmigrantes” con nuestras tabúes, recelos y 
prejuicios. España siempre ha recibido refugiados, por cuestiones políticas, guerras, causas 
medioambientales, no es un fenómeno nuevo por mucho que el acento mediático esté puesto 
ahí en este momento" (Llorete, 2016, p.2). 

Sin menospreciar las causas expuestas en las narraciones y proyectos biográficos de los 
inmigrantes, consideramos que existe un denominador común a todas ellas: lo cultural. En lo 
referente a la cultura, es esencial romper con el determinismo y la consideración estática de 
antaño, para concebir la cultura como un concepto dinámico, pues solo así se conseguirá atender 
las problemáticas de los inmigrantes y abrir la puerta a la creación conjunta de una nueva 
sociedad enriquecida por la integración de todos sus ciudadanos de una forma igualitaria. 

Sin embargo, el pensamiento tiende a construir esquemas conceptuales, categorías, que nos 
permiten agilizar el reconocimiento y procesamiento de la información, afrontando así las 
dificultades de comprensión. La contrapartida a esta forma natural y automatizada del ser 
humano, es que "en la actualidad, la creación de prototipos y categorías de culturas también se 
está volviendo cada vez más problemático en la sociedad moderna globalizada" (Basstanie y 
Devillé, 2016, p. 286), sirva de ejemplo algunas etiquetas binarias que se emplean habitualmente: 
"residentes nativos" "residentes no nativos", "autóctonos" "inmigrantes", "legales" e "ilegales",... 

No cabe duda del papel que desempeña la educación en la regulación de estos estereotipos, 
favoreciendo un discurso ético-moral inclusivo de la ciudadanía, aún compartiendo lo afirmado 
por De Lucas (2015, 273)  de que  “la pretensión de cerrar absolutamente las fronteras para 
conseguir un control absoluto y unilateral del tránsito por ellas es un desiderátum tan inalcanzable 
como la pretensión opuesta, la de abolirlas por completo”, pues a pesar de los intentos políticos 
por delimitar el acceso fronterizo, “es casi imposible ofrecer ejemplos de estados cuyo territorio 
esté completamente cerrado a fisuras o grietas sin control” (De Lucas, 2015, p. 273), 
reconociendo la porosidad de las fronteras. Cerramos este apartado profundizando en el 
concepto social de inclusión, en el que todas las instituciones socio educativas deben adoptar 
como patrón a desarrollar. Para ello nos hacemos eco de las palabras de Basstanie y Devillé 
(2016, p. 288): 
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"En una sociedad inclusiva, la gente puede aceptar y respetar a los demás. En esta sociedad, 
el énfasis no se pone en la adaptación, sino en el respeto a la gente diferente. La singularidad 
de cada individuo se considera un valor añadido para la sociedad en su conjunto. En una 
sociedad inclusiva nadie se queda afuera y las cualidades de las personas, más que sus 
posibles defectos, son el objetivo" 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Objetivos 

Este estudio nace con la finalidad de analizar bibliométricamente las producciones científicas 
sobre movimientos migratorios en la base de datos Dialnet. Para ello se formulan los siguientes 
objetivos específicos: 

- Ofrecer los resultados obtenidos a través de la búsqueda bibliográfica del término “movimientos 
migratorios” que se emplearán como palabra clave por ser la expresión que más se ajustan al 
contenido que pretendemos conocer. 

- Estudiar la productividad en función de varios criterios descriptivos como el año de publicación, 
el país, el idioma, número de páginas, las revistas que más publicaciones aportan, autores más 
productivos, la Universidad más involucrada y la cooperación institucional. 

3.2. Metodología 

Tipo de análisis: El estudio que se va a llevar a cabo se trata de un análisis bibliométrico-
retrospectivo y descriptivo en el que se revisa la producción científica publicada en Dialnet. 

Material de análisis y origen: Artículos originales publicados en Dialnet en el período de 2000 a 
2016, esta base se constituye como uno de los portales bibliográficos mundiales que busca dar 
más visibilidad a la literatura científica hispana. Dentro de esta base de datos se introdujo la 
palabra movimientos migratorios en la búsqueda, apareciendo 597 artículos, los cuales serían 
analizados para su posterior selección.  

Recopilación y manejo de datos: se registró el número total de 117 artículos que cumplían unos 
requisitos: que hayan sido publicados a partir del año 2000 hasta la actualidad, que estuviesen 
en español, y que estuviesen relacionados con el asunto de la investigación, siendo 
imprescindible que incluyera como descriptor en el titulo o en las palabras clave del artículo la 
expresión “movimientos migratorios”.  

El vaciado de información se llevó a cabo de manera manual por medio de la utilización del 
programa estadístico SPSS versión 19. De cada publicación se extrajo la información relacionada 
con el año de las publicaciones, el número de autores implicados, el idioma de la redacción, el 
país de procedencia de las revistas, la institución a la cual estaban vinculados los estudios y, por 
último, el número de referencias, citas y páginas. 

Análisis de datos: Para el análisis de los datos se empleó el programa estadístico SPSS versión 
19 por medio del cual se realizaron estadísticos descriptivos (media, desviación típica, máxima 
y mínima) y frecuencias. Por medio de estas operaciones se permitió la agrupación de la 
información por frecuencias y porcentajes en tablas. 

3.3. Unidades de análisis 

En total se obtuvieron 897 referencias bibliográficas como resultado introducir el descriptor en el 
buscador de Dialnet, de las cuales un 66,55% son artículos Una vez eliminados los registros 
duplicados se procedió a la eliminación de los artículos que se encontraban fuera de la ratio de 
fecha y no encontraban la deserción escolar en el título o a las palabras claves. Quedando en 
total 117 referencias pudiendo comenzar el análisis de los datos para ir dando cobertura a los 
objetivos previstos. 

RESULTADOS 

Una vez analizados los 117 artículos de este siglo relacionados con los movimientos migratorios, 
podemos destacar que los autores de los mismos están vinculados a 63 universidades, donde la 
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gran parte de ellos pertenecen a la Universidad Complutense de Madrid (7,7%), Universidad de 
Murcia (6%) y Universidad Autónoma de Barcelona (4,3%). A excepción de un artículo que está 
escrito en lengua extranjera, inglés, el resto están redactados en castellano, lo que supone un 
99% y, además, son relacionados con el campo de investigación de la sociología con un 84,6% 
y en segundo lugar con un 6,8% la economía, como podemos ver en la Figura 1. Asimismo, el 
número de páginas de los artículos es bastante amplio (M: 22,84; D.T: 28,405) y por el contrario, 
en relación al número de citaciones, el artículo más citado tiene como valor 36 citas pero no 
todos han sido citados (M: 5,42; D.T: 12,752). 

Atendiendo al género, el 67,54% de los autores son mujeres y, por otro lado, 32,46% son 
hombres. En lo que respecta a los centros de referencia de la autoría, un 8,23% son procedentes 
de instituciones ajenas al mundo de la educación superior, siendo el resto procedentes de 
instituciones de educación superiora, los que más presencia tienen son la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad de País Vasco.  

Figura 1. Porcentaje campo de investigación 

En lo que se refiere a la autoría de los artículos, es decir, el número de autores implicados, 
podemos destacar si observamos la Figura 2 que casi el 70% de las publicaciones están 
compuestas por un único autor, y en segundo lugar, con casi un 19% por dos autores. Cabe 
resaltar cómo disminuye el porcentaje a medida que se incrementa el número de autores en este 
campo de estudio. 
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Figura 2. Porcentaje número autores 

Por otro lado, el año de publicación de los artículos que se han estudiado en este trabajo y 
aparecen en la siguiente Figura 3. A pesar de recopilar datos desde 1954 hasta la actualidad, el 
2016, nosotros hemos cotejado desde el año 2000 hasta el 2016, como se ha explicado en el 
apartado de metodología. El tema de la migración se hizo más sonoro y estudiado en el año 2004 
con un porcentaje de 10,3%, así lo podemos ver con un gran pico en el gráfico que presentamos. 
También podemos destacar que ha sido un tema estudiado todos los años de manera 
consecutiva. 

Figura 3. Porcentaje año publicación 

Finalmente, si nos centramos en los países de procedencia de las 61 publicaciones investigadas, 
podemos decir que provienen de once países, destacando que la gran mayoría proceden de 
España, así puede apreciarse a simple vista en la Figura 4 con casi el 90%. Los demás países 
que han estudiado el fenómeno de la migración son de procedencia Latinoamericana a excepción 
de Malasia, USA y Polonia. Por detrás de España mencionaremos a Argentina y México como 
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los otros dos países que más han investigado sobre el tema con un 1,7%, a pesar de existir una 
gran diferencia de porcentajes. 

Figura 4. Porcentaje de países de procedencia 

CONCLUSIONES 

Haciendo una instantánea de la sociedad, los movimientos migratorios son una temática de 
tendencia dentro del mundo de la investigación de la sociología. Actualmente, éste es más 
reincidente debido al protagonismo de la inmigración en el estado español por la zona geográfica 
y la calidad de vida de nuestro territorio. No obstante, en los últimos años ha ido decreciendo la 
población inmigrante fruto de la crisis económica que merma el número de oportunidades de 
poder conseguir una calidad de vida y, sobre todo, un trabajo. Toda esta situación se aprecia en 
la divulgación científica española la cual ha disminuido en consonancia con la reducción del 
impacto de este fenómeno social, a pesar de que debe seguir siendo tratado desde diferentes 
perspectivas para mejorar la condición de este sector de la población y, por consiguiente, 
erradicar ese carácter excluyente que les aborda.  

Uno de los fallos más frecuentes en la investigación sobre la inmigración es el contenido 
numérico que predomina en las publicaciones. En éstas se centran mucho sobre los datos de los 
movimientos y las explicaciones que se derivan de estos cambios de números, denota la forma 
superficial sobre la que se estudia un fenómeno de gran calibre social, desechando muchas 
oportunidades y fortalezas. Por ello, se hace necesario un paso más, es decir, la utilización de la 
investigación como una herramienta que encuentre soluciones a los problemas que emergen de 
la inmigración, cumpliendo la acción para la que fue creada la investigación. Cabe señalar la 
educación como una de las temáticas más necesarias de abordar desde la divulgación científica 
con la descripción de iniciativas socioeducativas que pongan en alza el valor inclusivo a fin de 
eliminar barreras fiscales, garantizar ayudas, equiparar derechos…con el propósito de hacer más 
fácil su inserción.  
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Resumen. Se expone una disertación sobre el desarrollo propositivo del 
proceso constitutivo sociopolítico en un esquema semántico que enmarca a la 
migración y dilucida un campo de comprensión para considerar los grados de 
integración que pueden o no darse a la par de otros procesos conjuntos e 
interrelacionados como son los éticos. Este trabajo es derivado de una 
construcción transdisciplinaria de la integración, su objetivo es aportar la 
dimensión sociopolítica a la interpretación de las dinámicas sociales. 

Introducción 

Los procesos migratorios constituyen la historia misma de las sociedades 
humanas y animales, incluso las migraciones vegetales representan momentos 
claves de la adaptación ambiental. La migración representa la capacidad de 
habitación que supone el planeta a la vida.  

En el desarrollo de las sociedades, sin embargo, habitar la vida resulta del 
riesgo que para ella significan varios procesos de carácter antropogénico como 
son el desarrollo y la guerra. 

Por contradictorio que esto se escuche, lo mismo que el desarrollo, la guerra ha 
sido parte de los orígenes del desplazamiento de numerosas poblaciones que 
deben dejar los sitios bien para salvar la vida, bien para salvar las obras que se 
suponen son realizadas para mejorar la vida. Valga la pena hacer mención de 
las diversas afectaciones que fueron causadas por los desplazamientos 
debidos a la construcción de represas destinadas a la generación de energía 
eléctrica (Espinosa y Soler, 2010). Por parte de los motivos bélicos los 
desplazamientos ascienden a 51. 2 millones de habitantes de acuerdo a la 
Agencia de la ONU para los refugiados (UNHCR.ACNUR, 2015). Por la 
desigual dinámica de los polos de desarrollo, la migración laboral arroja cifras 
difíciles de determinar por condiciones no formales en que ésta opera y por las 
entradas en vigor de los tratados en ciernes que a nivel internacional irrumpen 
las dinámicas nacionales.    

No es sencillo desvelar los grados de integración que durante las migraciones 
suceden, las dificultades acontecen por los campos contradictorios que reviste 
la integración a partir de un proceso migratorio de origen de desintegración o 
desigualdad.  

Con la intención de aportar a la construcción de un horizonte teórico que 
permita desarrollar investigaciones para comprender los procesos sociales se 
propone un ejercicio semántico que trata de constituir campos conceptuales 
para entender los grados en que los procesos sociales se presentan. 
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Inclusión Sociopolítica al Modelo Transdisciplinario del Campo Semántico 
de la Integración. 

En octubre de 2016 he presentado un esquema transdisciplinario para tratar de 
entender la forma en que se integra el conocimiento y su correlación con la 
forma en que se integran los procesos socioambientales. El esquema consiste 
en la organización de los niveles de realidad y la exploración de los grados en 
que éstos son realizados a través de una dilución semántica que busca la 
correspondencia entre todos los grados de todos los niveles.  

Ello no quiere decir que los procesos sean inequívocos o unidireccionales, 
pues el esquema ha permitido reconocer la disrupción que se da en toda 
dinámica. 

En el Cuadro 1 se presenta el esquema general del Modelo del Campo 
Semántico de la Integración donde los niveles de realidad constituyen la 
primera entrada y el horizonte la segunda de esta matriz de doble entrada. 

Cuadro 1. Esquema del Modelo del Campo Semántico de la Integración. 

Paradójica dinámica de la migración. 

Una conjugación de procesos que interactúan para producir estados de 
integración a veces no se constituyen justos y equitativos.  

Integrarse finalmente puede deberse a un riesgoso paso de re-constitución al 
que no es posible regresar sin la intervención de una dimensión ética.  
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Organización Internacional para las Migraciones (IOM-OIM 2016) indica que 
más de 4000 fallecimientos se han producido este año por el accidentado 
carácter que reviste en los tiempos actuales la migración. Un fenómeno que en 
casi todas sus etapas resulta muy fallido en el proceso de integración. 
Consideremos el caso en la Unión Europea, la integración que pretende 
resolver la migración procedente de siria, Afganistán y Sudán convierte la 
necesidad de establecimiento de una población en crisis, en una incorporación 
productiva desconociendo las necesidades e identidades de los sujetos 
migrantes y produciendo una imposición en la que se subsume una identidad a 
un sistema. La migración en este caso es más un mecanismo que traslada el 
subdesarrollo al territorio del primer mundo.  

Esta transformación idiomática, por ejemplo, que es requisito para la 
integración en Alemania, obedece al grado de imposición, que en el nivel de 
realidad ético puede significar una disrupción y dar al proceso de integración 
un viraje hacia la desintegración o bien guardar en su seno gérmenes que 
puedan emerger durante la historia de un grupo social, gracias a la incidencia 
de algún grado desintegrador. 

Otra situación más cuestionable es la situación de desalojo que realiza París 
con los migrantes afganos y sudaníes (Cañas, 2016), y la perspectiva política 
que reviste expectativas preocupantes de Estados Unidos de Norteamérica. 
Dos casos extremos de desintegración, penosamente constitutivo de la 
integración, el primero con la crudeza evidente, el segundo con la peligrosa 
consolidación. 

En el cuadro 2 se explayan distintos grados que ocurren como procesos de 
algunos niveles de realidad, cuando uno de estos grados tiene influencia en 
algún momento de la integración y vira el sistema en una dirección distinta, se 
produce una disrupción. La disrupción es el correlato inteligible de la paradójica 
realidad. 

Cuadro 2. Extracto del Modelo Transdisciplinario del Campo Semántico de la 
Integración.  
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Símil entre el abatimiento del plano y la dilución semántica. 

El ejercicio teórico es lo que en pintura se conoce como el abatimiento del 

plano utilizado en la ilustración arquitectónica, este consiste en ilustrar un 

campo amplio de perspectiva en el que ésta no sigue sus leyes ópticas al 

imprimir el mismo tamaño en elementos ubicados a distancias diferentes, este 

recurso se utiliza para dar un tiempo de lectura lento y traducir lo que para el 

autor significa lo importante que es cada elemento de una escena.  

El hecho de incluir la máxima cantidad de grados tiene ese móvil: reconocer el 

momento y el papel que es fundamental por los resultados que se producen en 

el acontecimiento. 

Un proceso urgente e inconcluso 

La migración es un tema urgente porque se configura como un resultado 

desastroso donde el desarrollo expresa su cara más doliente. La urgencia sin 

embargo no toca las fibras más poderosas de la organización social de tal 

suerte que se puedan producir cambios tendientes a la justicia y el 

reconocimiento incluyente.  

Este modelo es una modesta proposición para el desarrollo metodológico que 

ayude al estudio de los procesos en continuo cambio que se produce en la 

sociedad. 
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Mecánica <  -   -   -   Disrupción   -   -   -  > 

< -------       Secuenciación       ------- 

Origen <  -   -   -   Disrupción   -   -   -  > 

-------       Secuenciación     ------- > 
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LA EUROPA DE LOS REFUGIADOS: AUGE XENÓFOBO DE LA EXTREMA 

DERECHA ALEMANA. 

Msc. Angel Rodríguez Soler 

Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), Cuba, La Habana, angelrsoler@gmail.com 

Resumen 

Dentro de los estudios migratorios, el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) ha impactado en las comunidades d migrantes permitiendo un 

contacto más líquido que permite sortear los límites espacio-temporales, de manera que 

el tratamiento y la transmisión del discurso político en los medios cobra tanto interés 

como el discurso en sí.  

En este caso, la mass media como verdaderos creadores de opinión y con sus palabras 

construyen la realidad, en este caso, sobre la inmigración fenómeno tan sensible 

socialmente sus análisis no llegan a ser transparentes del todo.  

Palabra clave: migración, medio de comunicación, extrema derecha 

Introducción 

La crisis de refugiados dio un impulso inesperado a las ideas racistas, xenófobas e 

intolerantes que vehiculan a los partidos de ultraderecha europea, unido a la crisis 

económica que comenzó en 2007, la gran mayoría de los partidos de extrema derecha en 

la Unión Europea (UE) creció como fuerza política , en la lista de la intolerancia figuran 

Amanecer Dorado en Grecia, el Fidesz en Hungría, Alternativa para Alemania (AfD), el 

Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders en Holanda, el Partido por la 

Independencia de Gran Bretaña (UKIP), el FPÖ en Austria, el Partido Popular en 

Dinamarca, los populistas de Cinco Estrellas y la derecha xenófoba de la Liga del Norte 

en Italia, el Frente Interés Flamenco (ex Vlaams Blok) en Bélgica y los Demócratas 

Suecos.  

En este último, país que no pertenece a la UE, las recientes elecciones del 18 de 

septiembre del 2015 mostraron un fuerte crecimiento de la Unión Democrática del 

Centro (UDC), partido de derecha populista antiinmigración y hostil a la Unión 

Europea, con la victoria en Polonia del partido de derecha populista y conservadora Ley 
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y Justicia (PiS), se ha creado un frente antiinmigración que forman Hungría, 

Eslovaquia, Eslovenia y Lituania. 

Sumando que el partido populista de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) 

en los sondeos se prevé como la tercera fuerza política del país, desplazando a los 

verdes para elecciones de marzo, se da en el contexto de la creciente polémica entre los 

alemanes sobre la ola de inmigrantes que llegan al país desde Medio Oriente y Norte de 

África. Diversos episodios de violencia, en especial contra las mujeres alemanas, han 

multiplicado el poder de convocatoria de AfD y de otras formaciones de la extrema 

derecha alemana, el trabajo pretende dar una explicación que la fuerza política más 

favorecida con la crisis migratoria ha sido la extrema derecha europea, en especial 

alemana. 

Los principales medios de Alemania responden a un sistema mediático es, además, uno 

de los poderes sociales que está al margen de un control social efectivo, por eso la voz 

directamente a los inmigrantes no se visualiza.  

En este sentido, pocas las noticias abordan los aspectos positivos de la inmigración, y 

aquellas que dan un enfoque intercultural y proponen el diálogo.   

Durante el estudio en los medios se utilizan muchas palabras relacionada con la 

inmigración como: delincuencia, drogas, mafias, robos y terrorismo, en noticias sobre 

inmigrantes. 

En el caso de la inmigración la mayoría de los canales de televisión repiten las mismas 

imágenes-símbolo, se ha abierto una gran brecha entre la realidad social y su 

representación mediática, catastrofista que, poco a poco, va generando una percepción 

social contraria a la inmigración.  

A pesar de cierta ideología informativa, los medios de comunicación no se limitan a 

contar lo que pasa en realidad, su papel es más bien el de “productores de sentido”: 

seleccionando aspectos de la realidad, descontextualizándolos y recontextualizándolos o 

integrándolos en un discurso que, en el caso de los temas sociales, conlleva una 

determinada visión de esa realidad en forma de problema u oportunidad, a través de una 

determinada presentación de sus datos, sus causas y consecuencias, así como de sus 

responsables y soluciones. 
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El continente europeo en la peor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra 

Mundial, es el arribo de cientos de personas que huyen de la guerra (Siria, Iraq) y de la 

pobreza que ha puesto bajo presión el sistema de asilo de la Unión Europea, generando 

divisiones entre las 28 naciones del bloque. 

La manipulación de los medios de comunicación en la crisis migratoria europea 

Los medios de comunicación están jugando su papel y una vez más nos muestran su 

enorme poderío, el diagnóstico de muchos de los medios señala que los refugiados son 

sirios y que huyen del régimen de Bashar al Assad. 

Las comunidades humanas que arriban en Europa son procedentes de Siria 

(dependiendo sus circunstancias y región se debe discernir entre refugiados y migrantes) 

en su mayoría, están huyendo de diversos países africanos que sufren las consecuencias 

de la fallida primavera árabe y en menor medida son provenientes de la región central 

africana.  
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El Estado Islámico (EI) y los rebeldes sirios tienen estado crítico al país, los servicios de 

inteligencia norteamericanos no solo crearon artificialmente a estos grupos terroristas, y 

que son entrenados, armados y alimentados por occidentales musulmanes. Irak antes de 

la segunda invasión norteamericana en 2003, era un país laico con uno de los mejores 

sistemas de salud y de enseñanza; Libia en 2011, antes de la intervención de la OTAN 

(junto con apoyo de las bandas de la "oposición armada", muchos de ellos entrenados y 

armados por la misma OTAN) tenía uno de los más altos ingresos per cápita del mundo 

islámico. Egipto, Marruecos y los demás protagonistas de la primavera árabe perdieron 

suculentos ingresos por concepto de turismo —fundamentalmente europeo— y los 

consiguientes puestos de trabajo. 

Esto tiene a la región sumida en una terrible crisis económica y su población 

literalmente se está muriendo de hambre. En este contexto, el presidente de Rusia, 

Vladimir Putin, ha dejado muy en claro la raíz de la crisis migratoria: "En lo que 

consiste la política migratoria de la UE, es en la imposición de sus estándares sin tomar 

en cuenta peculiaridades históricas, religiosas, nacionales y culturales; es 

principalmente la política de nuestros socios estadounidenses. Europa lo sigue 

ciegamente en el marco de los compromisos de aliados y después ella misma soporta 

esta carga". El éxodo de sirios se debe a la presencia del EI y no al gobierno de Bashar 

al Assad". 
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En este sentido, pareciera que la intención es fortalecer la tesis occidental respecto al 

régimen de Bashar al Assad, donde los argumentos en muchos de los medios; 

construyendo a un infame se está desviando por completo la atención del verdadero 

conflicto en Siria, que es la permanencia de diversos grupos terroristas, financiados y 

fortalecidos por organismos ajenos a dicho país.  

Imágenes trágicas de refugiados y migrantes buscando desesperadamente la seguridad 

en Europa han conmovido al mundo. 

1. Rescatados del agua 

2.  Una sorpresa en la playa 

3. ¿Costumbre o indiferencia? 

4. 500 en una barca 

5. Lágrimas de alivio 

6. Frontera cerrada 

7. La foto de Alan 

Los efectos colatares de la crisis de refugiado para el bloque comunitario: crisis de 

valores, presión y oportunidad de mercado laboral, derecho de asilo, ha trastocado los 

acuerdos Schengen, la división de las varias europeas que conforman la UE, una 

Alemania más divida, las debilidades de la política exterior europea y por un último el 

auge de la extrema derecha en Europa.   

Crisis de los refugiados impulsa a la extrema derecha en Alemania  

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, escribió que su país debe "defender nuestras 

fronteras " de las personas que fueron "criados en otra religión y representan una cultura 

radicalmente diferente". Mientras que sus comentarios son extremos, reflejan el anti-

islamismo y el sentimiento anti -inmigrante en Europa. Según una encuesta de 2014, el 

63% de los italianos, el 50% de los polacos, el 53% de los griegos, el 33% de los 

alemanes, el 27% de los franceses y el 26% de los británicos ven desfavorablemente la 

inmigración musulmana. Mientras tanto, Hungría y Bulgaria están sellando sus 

fronteras con muros y vallas; Estonia, Macedonia y Ucrania tienen planes similares. 
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Angela Merkel está presionada por el flujo incesante de refugiados, las resistencias 

europeas a repartir la carga migratoria y el imparable ascenso de Alternativa para 

Alemania (AfD) en los comicios regionales.  

En varios sectores del gobierno que son bases de la línea política de Merkel existe un 

descontento, esto se refleja también en su apoyo general, que el último mes cayó un 4% 

hasta el 63%, aunque alto, es el valor más bajo de los últimos tres años. Por su manejo 

de la crisis migratoria recibe un apoyo de un 39% mientras que el 48% está en 

desacuerdo con su política, una caída importante que representa una tendencia inicial a 

la pérdida de fuerza política, a la vez que Merkel mantiene una base muy sólida. 

En el medio de la polarización política existente, Merkel busca una política de “mano 

dura” contra los refugiados focalizada en las fronteras europeas, mientras que se aleja de 

la extrema derecha con un discurso hipócrita humanitario. 

Pero la segunda opción no está tan lejos de la realidad, en septiembre, el 57% de la 

población creía que la llegada masiva de refugiados era “soportable” y el 40% estaba en 

contra, ahora es un 45% que está a favor de la llegada de más refugiados y un 51% no 

cree que Alemania lo “soportará”. Un resultado claro de la demagogia derechista. 

Mientras que la CDU/CSU cae un poco, el abiertamente racista y anti-euro AfD sube 2% 

hasta llegar al 7%. La debilidad relativa del gobierno favorece directamente a las 

variantes más reaccionarias de los partidos burgueses. 

Los otros partidos – la socialdemocracia (25), los verdes (9) y Die Linke (9) – no 

cambian en intención de votos. Durante la crisis migratoria los primeros dos han estado 

profundamente adaptados a la política de Merkel. Mientras que la socialdemocracia 

llegó a defenderla directamente como si fuera su propia canciller, los verdes apoyan 

cada medida tomada como hicieron en el Bundesrat (segunda cámara legislativa) con el 

paquete de medidas reaccionarias. Die Linke, que en algunos casos son víctimas de 

ataques racistas, sigue con su política reformista que no cambia nada sustancialmente 

para los refugiados como se ve claramente en Thuringia, donde dirigen la coalición de 

gobierno junto con la SPD y los Verdes. Allí recientemente murió un refugiado de 

Eritrea en un incendio. 
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Sin duda que la crisis migratoria cambio el escenario político del partido Frauke Petry, 

fundado al principio en 2013 como una protesta en contra del euro, el Alternativa por 

Alemania cambió el énfasis a la protección de la identidad alemana conforme cientos de 

miles de migrantes entraban al país el año pasado. 

El avance del populismo derechista de Alternativa por Alemania en estas últimas 

elecciones regionales representa un cambio de esencia en el panorama político del país, 

por otro lado, el resultado de los comicios demuestra la fuerte crisis de la democracia 

representativa y en el sistema político. 

88



Sin embargo, la nueva derecha que oscila entre un clásico neoliberalismo acorde con los 

Chicago Boys, las ideas conservadoras y la ideología neofascista han logrado movilizar 

a aquellos que ya no se consideraban parte del sistema político burgués: los no 

electores. 

 

En esas protestas derecha se escucha cánticos como la “¡Merkel debe irse!”  

El Alternativa por Alemania entró en ocho parlamentos regionales y se ha establecido 

como una fuerza política, la historia contraria, al Partido Pirata que casi se ha 

desaparecido del drama político. 

El avance puede verse de muchas miradas, por un lado, la inconformidad ciudadana 

respecto a los partidos tradicionales y, del otro, se beneficia del malestar ante la crisis 

migratoria en Europa, que tiene un impacto notable en la nación germana. 

Esto significa que ha podido aglutinar a varios grupos de electores: desempleados, 

trabajadores y todos aquellos que no se veían representados por los partidos 

tradicionales.  

El resultado mostró un dilema existencia del Partido de la Izquierda, que no consiguió 

superar la barrera de los 5%, en dos estados occidentales, Baden-Wurttemberg y 

Renania-Palatinado, mientras que en Sajonia-Anhalt perdieron 7,4%. Mientras que los 

partidos tradicionales ganaron solo en aquellos estados en los cuales tenían candidatos 
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conocidos, es decir, que las ideas políticas no movilizaron a las personas, sino la 

popularidad de los aspirantes.  

La política de refugiados del canciller Angela Merkel le ha pasado factura en las 

elecciones celebradas este domingo en los estados federados de Sajonia-Anhalt, Baden-

Württemberg y Renania-Palatinado arrojando un claro ganador, el partido derechista y 

anti-migración Alternativa para Alemania (AfD). La Unión Cristianodemócrata (CDU) 

de Merkel, cumplió su objetivo de mantenerse como partido más votado en Sajonia-

Anhalt. 

Obtuvo, sin embargo, allí peores resultados que en 2011, y fracasó estrepitosamente en 

Renania-Palatinado y Baden-Württemberg, bastión cristianodemócrata por excelencia 

donde la CDU ha perdido un 12,7% de votos. 

Los resultados del Partido Socialdemócrata (SPD), socio en el Gobierno de Merkel y 

corresponsable de su política de refugiados a juicio de los electores, no fueron más 

halagüeños. El SPD se mantuvo como la formación más votada en Renania-Palatinado, 

con el 36,2% del escrutinio, pero sufrió una sangría histórica de votos en el resto. En 

Baden-Württemberg retrocedió del 23,1 al 12,7% y en Sajonia-Anhalt sólo obtuvo un 

10,6% de los votos, el peor resultado de la serie histórica de este partido. 

La dramática pérdida de votos del SPD hará imposible repetir legislatura en Baden-

Württemberg en coalición exclusiva con el partido de los Verdes, la única formación del 

espectro político tradicional que mejora resultados respecto de las elecciones de 2011, 

del 24,2% al 30%, aunque sólo lo hace en este estado. En Renania-Palatinado y en 

Sajonia-Anhalt, se desploman. 

El partido ganador en los tres Länder en disputa -aunque en ningún caso podrá formar 

por si solo Gobierno- fue AfD, que pasa de la nada a recabar el 12,6% de los votos en 

Renania-Palatinado, el 15,1% Baden-Württemberg y 24,2% en Sajonia-Anhalt 

En este último estado federado desbanca incluso a formaciones políticas hasta ahora 

muy arraigadas como el SPD y Die Linke, colocándose en segunda posición, tras la 

CDU, que ha obtenido el 29,8% de los votos. 

Alternativa para Alemania accede por tanto con holgura a esos tres parlamentos 

regionales y ya van 11 de los 16 que conforman la República Federal, lo que además de 
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confirmar la desafección del electorado con los partidos tradicionales, se interpreta 

como un duro revés a la política de refugiados de la canciller Merkel. 

"Quien vote a AfD apoya los prejuicios y polariza. Un partido así no puede ofrecer 

soluciones a los problemas", repitió Merkel desde todas las plataformas posibles y en 

todos los actos electorales a los ha asistido para defender su gestión y apoyar a sus 

candidatos. 

Merkel no ha comparecido para valorar los resultados de las elecciones, que arrojaron 

un índice de participación del 74%. Si lo hizo la líder de AfD, Frauke Petry, aunque no 

como ganadora en un baño de masas sino desde un hotel rodeado de fuertes medidas de 

seguridad en previsión de altercados. 

"Los ciudadanos están hartos de la catastrófica política de Merkel y nuestros excelentes 

resultados demuestran que han encontrado un partido nuevo que les escucha, se hace 

eco de sus preocupaciones y plantea soluciones", declaró Petry y agregó que, de no 

haber sido por la campaña difamatoria de la prensa y las acusaciones vertidas contra su 

partido, los resultados electorales de AfD hubieran sido mejores pues "nuestro potencial 

es del 30 por ciento". 

Petry avanzó que AfD, presente también en el Parlamento Europeo, ya forma parte del 

sistema y desde el sistema "defenderá los intereses de los alemanes y su identidad 

cultural". 

"No somos un movimiento protesta que surge de la crisis de los refugiados. Tenemos y 

programa, nos ocupamos de otros temas y si no se conocen es porque algunos 

estamentos lo han impedido", sostuvo Petry. 

El líder de los liberales del FDF, Chrisrtian Lidner, quien no sin esfuerzo ha logrado 

con una horquilla de votos de entre el 6,1 y el 8,1 por ciento resucitar de las cenizas a 

esta formación tradicionalmente bisagra de la CDU hacía otra lectura de los resultados, 

aunque para poner también el dedo en la llaga de la canciller Merkel. 

"Son las primeras elecciones desde la crisis de los refugiados, pero no hará falta esperar 

a más elecciones para llegar a la conclusión de que el gobierno de Berlín que dirige la 

señora Merkel tiene que extraer consecuencias y modificar su política", dijo Lidner. 
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Prometió seguir trabajando para "hacer posible el cambio desde la moderación y 

sensatez", que, dijo, "están en el centro y no en las posiciones de odio y racismo que 

propaga AfD". 
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Resumen: 

En el Ecuador, así como en la mayoría de los países latinoamericanos es un 

fenómeno social que afecta sin exclusión de casos a todos los habitantes. 

Cada latinoamericano tiene por lo menos a un familiar en calidad de migrante, 

considerando que la migración es de dos tipos interna (dentro del mismo país) y 

externa, principalmente siendo el destino de estos últimos, los Estados Unidos, 

España e Italia los principales. 

Producto de las migraciones externas, el Ecuador se ha beneficiado ampliamente de 

las remesas enviadas por los migrantes a sus familiares, permitiendo inyectar liquidez 

a la economía local y dinamizar la misma. 

Sin embargo en los últimos años, en el Ecuador se ha venido experimentando el 

fenómeno de las remesas internas, es decir que se están enviando recursos 

económicos a sus familiares residentes en el exterior ante el deterioro de las 

economías internacionales por la caída de precios internacionales de commodities, 

crisis inmobiliarias y otros factores. 

En el caso de los ecuatorianos su presencia es reconocida en varios países huésped 

por la celeridad con que estos se adaptan al nuevo entorno social y económico, así 

como su participación cada vez más activa en la política local.  

Palabras clave: Fenómeno social, migrante, migración, remesas, economía local, 

remesas inversas, commodities. 

 

ABSTRACT: 

In Ecuador, as in most Latin American countries is a social phenomenon that affects 

cases without excluding all the inhabitants. 

Each Latin American has at least one relative as a migrant, whereas migration is two 

internal types (within the same country) and external, mainly being the fate of the latter, 

the United States, Spain and the main Italy. 
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Product of external migration, Ecuador has benefited greatly from the remittances sent 

by migrants to their families, allowing inject liquidity into the local economy and 

stimulate it. 

However in recent years, Ecuador has been experiencing the phenomenon of internal 

remittances, ie that they are sending economic resources to their relatives living abroad 

at the deterioration of international economies by falling international prices 

commodities, real estate crisis and other factors. 

In the case of Ecuadorians their presence is recognized in various host by the speed 

with which they adapt to the new social and economic environment countries and their 

increasingly active participation in local politics. 

 

Keywords: social phenomenon, migrant, migration, remittances, local economy, 

reverse remittances, commodities. 

 

Introducción  

La migración es un derecho del hombre desde el momento mismo de su concepción. 

A lo largo de la historia de la humanidad se han escrito miles y miles de páginas, y 

quizás hasta millones haciendo referencia a los flujos migratorios en los que el hombre 

ha trazado su destino hasta nuestros días. 

Los flujos migratorios se deben a varios factores en busca de una mejor calidad de 

vida, pudiendo ser estos factores políticos, económicos, religiosos, hambre, guerra, 

salubridad, el medio ambiente, entre muchos otros que podríamos identificar. 

Hoy en día al igual que en muchas oportunidades del pasado la migración tiene un rol 

preponderante en la historia de la humanidad, quizás no llegando a constituir la 

sobrevivencia del hombre en la tierra, pero sí la única oportunidad para millones de 

personas de personas, principalmente provenientes de África y de Asia, donde la 

guerra, el cambio climático y la hambruna amenazan su vida día tras día. 

Europa se ha constituido en el principal destino de aquellos migrantes africanos y 

asiáticos que atravesando fronteras para posteriormente embarcarse en vetustas 

embarcaciones atravesar el océano empiezan esta odisea, muchas veces con fatales 

consecuencias. 

Después de la segunda guerra mundial, el mundo ha sido nuevamente testigo de flujos 

masivos de migrantes que buscan una oportunidad no sólo para una vida mejor, sino 

para la vida misma. 

Ante esta realidad es importante tener en cuenta el llamado que nos hace la 

Responsabilidad Social respecto a nuestra obligación y/ o compromiso que como 

miembros de nuestra comunidad, y sociedad, de manera individual o colectiva 
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tenemos para con la sociedad o comunidad en su conjunto, de esto depende nuestra 

coexistencia con bienestar, dignidad con calidez y calidad de vida. 

Las naciones del mundo juegan un rol protagónico en este sentido desarrollando 

políticas que luego otros imiten, y el sector privado, más allá de obrar en búsqueda de 

beneficios económicos en la mayoría de los casos, debe ser consciente que también 

debe contribuir en este aspecto. 

 

Afectación económica a los migrantes ecuatorianos ante caída internacional de 

commodities  

El buen vivir en el Ecuador es una realidad y no sólo una filosofía de vida como inició 

con el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde las personas son primero que el 

capital. 

La economía ecuatoriana es mayoritariamente dependiente de las exportaciones de 

petróleo, ya que estas generan el rubro de mayor ingreso de divisas en el país, y 

según el Banco Central del Ecuador, hasta Octubre del 2014 efectivamente así era. 

Sin embargo está realidad económica financiera ha cambiado drásticamente según 

reportes estadísticos del BCE, durante el período comprendido de Enero a Octubre del 

2014 el total de las exportaciones se ha reducido casi siete mil millones de dólares con 

respecto al comparativo del año anterior. 

Esa considerable reducción en valor FOB de nuestras exportaciones petroleras y no 

petroleras se ha sentido en todos los sectores del quehacer económico de nuestro 

país, afectando nuestra balanza comercial y colocándonos un déficit cercano a los dos 

mil millones de dólares.   

La liquidez total de nuestra economía bordea los $ 40.000 millones de dólares, de los 

cuales $ 30.000 millones corresponde a las especies monetarias en circulación y 

depósitos en cuenta corriente, mientras que los $ 10.000 millones restantes 

corresponde a ahorros y depósitos a plazo fijo.  

Es de destacar que a septiembre de 2015 el promedio de emisión de moneda 

fraccionaria, que es el que puede controlar el Banco Central del Ecuador, estaba en un 

promedio de $ 87 millones, y el dinero electrónico impulsado por el Régimen apenas 

ha logrado captar un promedio menor a un millón de dólares mensuales, que es una 

cifra marginal. 

La liquidez total hasta el año 2014 tenía una tasa de crecimiento anual ascendente, 

que en ese año se ubicó en el 14,4%, pero esta tasa de crecimiento en el año 2015, 

hasta el mes de octubre, se ubicó en apenas el 3%, inferior incluso a la del año 2009 

que fue un año de crisis, en el cual esta tasa se ubicó en el 8,2%.  

Las remesas enviadas por los trabajadores migrantes de América Latina y el Caribe 

comenzaron a frenarse en el 2008 tras una década de crecimiento, según un estudio 

del Banco Interamericano de Desarrollo BID; y fue acentuándose este decrecimiento a 

medida que países como los EE.UU., España y Japón, entraban en recesión.  
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Nuestro país está entre otros países de Latinoamérica que reciben dinero de España y 

se beneficiaron largo tiempo de la fortaleza del euro, hoy en día las remesadoras 

ahora lucen vacías, no como antes que se veían largas colas; y de acuerdo con datos 

de Observatorio de la Política Fiscal de Ecuador, de los 3.000 millones de dólares que 

ingresaron al país por las remesas en 2008, el 40% provino de España, es decir 1.200 

millones de dólares, considerando que el 25% de los más de 2,3 millones de 

inmigrantes latinoamericanos que viven en España cobra menos de 600 euros (670 

dólares) mensuales, por debajo del salario mínimo, y casi medio millón de ellos no 

puede enviar dinero a sus países de origen para ayudar a sus familias, y de ellos la 

colonia ecuatoriana es la más representativa en el país vasco. 

Las remesas internacionales hacia los países de la Comunidad Andina (Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú) llegaron durante el cuarto trimestre de 2015 a USD 2 897 

millones, una cifra superior en 6,7 % a la registrada en el mismo periodo de 2014, 

informó hoy el organismo regional.  

Las remesas de dinero a países en desarrollo experimentaron en 2015 un aumento de 

solamente 0,4% a nivel global, pero crecieron con fuerza en América Latina y el 

Caribe, un 4,8%, de acuerdo a un estudio divulgado este miércoles 13 de abril por el 

Banco Mundial (BM).  

Las remesas que envían los emigrantes ecuatorianos disminuyeron en el 2015, de 

acuerdo con el último informe publicado por el Banco Central del Ecuador. USD 2 

377,8 millones arribaron en ese año, es decir USD 83,9 millones menos que en el 

2014, Ecuador recibió USD 1 742,1 millones entre enero y septiembre del 2015, de 

acuerdo con un informe del Banco Central del Ecuador.  

Esa cifra representa una reducción de 112,8 millones con respecto al mismo período 

del 2014. En los primeros nueve meses de ese año arribaron USD 1 854,9 millones.  

Ecuador recibió USD 1 742,1 millones entre enero y septiembre del 2015, de acuerdo 

con un informe del Banco Central del Ecuador. Esa cifra representa una reducción de 

112,8 millones con respecto al mismo período del 2014.  

En los primeros nueve meses del año en mención arribaron USD 1.854,9 millones, sin 

embargo el Austro fue la única región del país donde se registró un aumento en el 

ingreso de remesas si se compara los primeros semestres del 2014 y 2015. En la 

sierra norte y centro y la costa hubo un descenso y en la Amazonía prácticamente se 

mantuvo estable. Ese comportamiento está vinculado con el mejoramiento de las 

condiciones económicas en Estados Unidos, el principal destino de los emigrantes de 

Azuay y Cañar. 

Pese a la estrecha situación financiera que actualmente estamos experimentando de 

manera global, este fenómeno socio económico no ha mermado el amor que tienen 

nuestros compatriotas en el exterior y sus familiares residentes en el Ecuador, por 

cuanto el flujo de remesas de venida e inversas no ha cesado en absoluto, obviamente 

en la mayoría de los casos puede que se hayan visto reducidas las cantidades pero la 

preocupación por el bienestar familiar sigue privando por encima de los recursos a 

pesar del esfuerzo que actualmente representa el tener un grado de liquidez en las 

economías domésticas. 
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Las remesas que salen desde el Ecuador están en crecimiento. El año pasado, los 

extranjeros residentes en el país enviaron USD 184,5 millones a 31 países de 

Latinoamérica, Asia y África, una cifra superior a los $ 157.470.000 enviados durante 

el año previo.  

Guayaquil, Cuenca, Quito, Azogues y Ambato son las ciudades que más remesas 

recibieron el 2014 en el Ecuador, entre las cinco captaron el 63,1% de $ 2.461.500.000 

que llegaron el año pasado, principalmente de EE.UU., España e Italia. El 36,9% 

restante se distribuyó en 203 ciudades, según el Banco Central del Ecuador (BCE). 

Las remesas son un dinamizador del comercio, construcción y turismo de Cuenca y 

fueron fundamentales para su crecimiento económico y geográfico.  

En los últimos 10 años, esta ciudad ha recibido 3,891,360 millones de dólares, 

principalmente desde Estados Unidos según el Banco Central del Ecuador, cifra muy 

representativa conforme lo comentado sobre la permanencia de giros desde y hacia el 

Ecuador, puesto que los migrantes que residen en Europa transfirieron a sus países 

de origen en 2014 unos 109 mil 400 millones, una fuente de ingresos notable para 

millones de personas que podría ser mejor aprovechada para el desarrollo, según un 

informe del FIDA. 

Los familiares de los ecuatorianos que se trabajan en el exterior relatan la situación de 

los migrantes en otros países, estos cuentan que cada vez ellos tienen menos 

posibilidades laborales y por ende el dinero que envía para sus hijos se reduce, lo que 

disminuye aún más su calidad de vida. 

La calidad de vida en el Ecuador de aquellos que tienen familiares residentes en el 

exterior, se ha visto reducida cuantitativamente ante el cada vez menor flujo de 

remesas enviadas por ello, pero la contraparte cualitativa que el gobierno nacional 

ofrece por intermedio de los diversos programas y proyectos coadyuva de manera 

intensa para no descuidar otros aspectos como el acceso a una educación con calidad 

en las escuelas, colegios y universidades públicas, así como al acceso a la salud de 

una manera digna con la red de salud pública en cada rincón de nuestro país. 

Nuestros migrantes por demás decirlo, son el vivido ejemplo de trabajo y superación 

pese a las adversidades que la vida les ha puesto en su camino, principalmente por el 

hecho de haber tenido que apartarse de manera temporal o permanente de sus 

familias buscando otras oportunidades en el exterior ante la pérdida de sus empleos, 

ahorros y hasta sus viviendas por el nefasto feriado bancario en el Ecuador y un 

dudoso proceso de dolarización que pulverizó nuestra economía ocasionando el 

mayor flujo migratorio entre 1,999 y el año 2,000. 

El ecuatoriano ama su patria desde cualquier rincón del mundo en que se encuentre, y 

sobresale entre los demás por su don de gente, sencillez, dedicación, y trabajo, 

representante fiel del buen vivir de manera digna y solidaria como ciudadano del 

mundo. 

La relación entre nuestros compatriotas migrantes en el exterior y sus raíces son un 

ejemplo del comprometimiento, valores y principios para con nuestro país y toda su 
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gente, a pesar de la crisis son un aliento de esperanza y solidaridad demostrando de 

que estamos hechos, siendo modelo a seguir. 

 

Nueva imagen del migrante ecuatoriano en el mundo, y su accionar en la vida 

pública 

Los tiempos han cambiado a pasos agigantados: se ha incrementado el conocimiento, 

el arte y la cultura en la sociedad globalizada e interconectada de hoy.  Y gracias a  las 

nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones, resulta prácticamente 

imposible no estar bien informado de lo que sucede en nuestro entorno. 

No cabe duda que el tema de la migración y el desarrollo es importante.  Sin embargo, 

debemos tener en mente que los migrantes son, ante todo, seres humanos con 

derechos y no se los puede considerar o presentar únicamente como agentes de 

desarrollo económico. 

No es correcto ver a los migrantes solamente como víctimas indefensas que es 

necesario rescatar, ni como delincuentes.  Tampoco lo es el someterlos a 

discriminación, sólo por tener rasgos de mezclas étnicas, afros o indígenas, 

provenientes de procesos de colonización y mestizaje, que también se han dado en 

otros países y continentes.   

Las autoridades tienen la responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y 

xenofobia, de formular cargos contra los perpetradores de actos de violencia o 

discriminación contra los migrantes y de fomentar un discurso público que promueva 

una mentalidad abierta a las diferencias, la aceptación de los cambios sociales y la 

celebración de la diversidad. 

Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin discriminación, en condiciones 

de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o 

status migratorio.  

Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo 

siguen sufriendo abusos, explotación y violencia. (Ginebra / Washington D.C. – 18 de 

diciembre de 2013). 

El migrante ecuatoriano destaca por su capacidad de adaptación al entorno, 

aprendiendo ágilmente la cultura local, costumbres, tradiciones y, en algunos casos, 

hasta temas religiosos, dentro de la nueva realidad social y laboral en la que se 

desenvuelve. 

Una de las evidencias más claras de la reconfiguración de la imagen del migrante es la 

discusión de su estatus como agente de desarrollo. Algunos autores argumentan que 

las remesas, al ser utilizadas principalmente, en gastos de subsistencia como comida, 

ropa o salud, no tienen ningún efecto en el desarrollo económico de las regiones 

exportadoras de mano de obra.  

98



Siguiendo este razonamiento, los ingresos provenientes de las remesas, como 

cualquier otro salario, se usan en su gran mayoría para asegurar el sustento 

cotidiano de los hogares migrantes y sólo en una pequeña proporción, para el 

financiamiento de actividades económicas.  

Pero incluso en estos casos, el impacto de los negocios financiados por las 

remesas es mínimo, en virtud de sus modestas dimensiones, su escasa capacidad 

para generar empleo,  su débil grado de inversión y de capital de trabajo (Canales y 

Montiel, 2004). 

Otro efecto social es el fortalecimiento de las redes de interacción entre los países de 

origen y de destino de los migrantes (Portes y Walton, 1981; Portesy Sensenbrenner, 

1993).  

Los migrantes que comparten su vida en dos países, facilitan la creación de redes de 

intercambio de símbolos, de prácticas, de bienes intangibles y tangibles, que también 

permiten el intercambio de conocimiento y capacitación de los migrantes. 

Shannon (2007), concluye que el capital humano adquirido por los migrantes en el 

transcurso de su estancia en los Estados Unidos, les ha permitido, a través del 

desarrollo de proyectos productivos, aprovechar los recursos humanos y naturales de 

la comunidad de origen, agregar valor a los productos rurales y revalorizar la vida en el 

campo, promover la autoestima y el sentido del logro, desarrollar líderes en las 

comunidades y capacitar técnicamente a los habitantes de esas comunidades, en el 

manejo de algunos productos. 

La migración también ha permitido la capacitación y la reconversión profesional de los 

migrantes.  De acuerdo con Papail (2003), prácticamente 8% de los varones y 11% de 

las mujeres recibieron alguna modalidad de formación profesional, avalada por algún 

organismo con reconocimiento oficial. Este porcentaje se incrementa a 22% en los 

hombres y 17% en las mujeres, si se toma en cuenta la capacitación informal recibida 

en la práctica de sus oficios. 

Los últimos años han sido testigos del incremento de la visibilidad e influencia de las 

organizaciones migrantes en las esferas política, cultural y social en varios países, que 

incluye un amplio abanico de acciones que van desde el fomento de la identidad 

cultural, la lucha contra la discriminación, la creación de programas cívico-

educativos(Domínguez, 2003), la defensa de los derechos humanos y la promoción de 

sus intereses ante los órganos legislativos y ejecutivos de ambos lados de la 

frontera (Escala, 2005b).   

Sobre este tema, es muy evidente la importancia y peso que se le está dando a la 

comunidad migrante latinoamericana en los Estados Unidos, ante las próximas 

elecciones presidenciales.  Ya nos toman en cuenta con mucha seriedad y 

responsabilidad, respecto al peso de nuestros votos. 

Las relaciones gobierno – organizaciones migrantes han trascendido a la esfera de 

la política. Los gobiernos de los países exportadores de mano de obra como nosotros, 

con distintos grados de avance y de implicación, hemos pasado de una posición de 

inacción hacia otra de franco activismo, a fin de mantener los vínculos de nuestros 
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migrantes con sus comunidades de origen y atraer, de esta forma, tanto donaciones 

como inversiones de capital por parte de las asociaciones de migrantes. Mucho de 

esto se ha concretado a través de distintos programas gubernamentales. 

La  visibilidad e influencia pública ganada por los migrantes, no puede ser atribuida a 

un sólo y único factor, debemos destacar la capacidad organizativa de nuestros 

migrantes quienes, a través de sus organizaciones, han sido capaces de constituirse 

en grupos de veto de medidas gubernamentales, consideradas contrarias a sus 

derechos sociales y civiles; pero, también han sido socios de las instancias 

gubernamentales en el financiamiento de obras, acciones y proyectos en beneficio de 

sus comunidades de origen y, paralelamente, han logrado impulsar medidas 

legislativas o leyes que han ampliado sus derechos políticos. 

Esta transformación se puede observar a través de diversos programas, formas de 

participación y cambios legislativos.  Pero, no sólo posee un alcance político, sino un 

efecto en la representación colectiva de la imagen del migrante como un actor 

relevante para la estabilidad económica de nuestro país, a través del envío de 

remesas. 

Hay que considerar la dimensión transnacional del fenómeno migratorio: las 

organizaciones migrantes ecuatorianas y latinoamericanas no actúan en un solo país, 

sino mantienen relaciones e interactúan con una gran variedad de actores sociales, 

gubernamentales, individuales y colectivos. 

La participación activa de nuestros migrantes en el mundo es cada vez más sólida y 

constante, y no sólo en temas de participación y activación política dentro de los 

parámetros permitidos en el país huésped, sino también en el mundo de la ciencia, el 

arte, el comercio y las bellas artes.  

Ya es muy común recibir noticias internacionales respecto a ecuatorianos, residentes 

en el exterior, que están triunfando y sobresaliendo en sus actividades profesionales, 

laborales, académicas, deportivas, etc. 

La vorágine de la información y del conocimiento global, han permitido a nuestros 

compatriotas residentes en el exterior, ampliar su posicionamiento y reconocimiento 

como el ser humano cosmopolita y modelo de trabajo, dedicación, esfuerzo y, sobre 

todo, familiarmente integrado, pues cuando los migrantes ecuatorianos han 

regularizado su condición de estatus migratorio, la tendencia es la reunificación 

familiar.  

Esto no ocurre con otras sociedades, como la europea o norteamericana, donde la 

tendencia a vivir muy distantes los padres de los hijos, es cada vez mayor. Eso es algo 

que en nuestra cultura y sociedad no sucede. 

El posicionamiento de la imagen de nuestros migrantes en el exterior, ha dado un giro 

significativo en los últimos años: hemos pasado de ser netamente mano de obra 

primaria, a ocupar otros niveles en las sociedades internacionales que nos han abierto 

sus puertas. 
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Esto atrae miradas muy favorables a nuestro país desde el exterior, como ejemplo de 

una sociedad organizada, justa y digna, que lucha constantemente por mejorar las 

condiciones de vida de propios y extraños. 

 

Terremoto en Ecuador y su efecto migratorio en territorio nacional 

Ecuador un país bendecido en biodiversidad, en su flora y fauna, con ríos, playas, 

archipiélagos  y montañas que no tienen comparación por su belleza natural en el 

mundo entero, fue sorprendido la noche del sábado 16 de Abril con un terrible 

terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. 

La paz que caracteriza a nuestro bello país se vio seriamente alterada y cambió el 

curso natural de las cosas y modo de vivir de miles de ecuatorianos que en ese 

momento se encontraban disfrutando de un hermoso y tranquilo fin de semana, la 

mayoría en familia. 

Especialmente en la hermosa provincia de Manabí, este fuerte sismo no tuvo 

contemplación alguna con las ciudades de Portoviejo, Calceta, Pedernales, Manta, 

Canoa, Muisne en Esmeraldas, y Babahoyo en Los Ríos se cuentan entre las más 

afectadas alterando radicalmente sus vívidos paisajes y golpeando a nuestra gente, 

algunos pagando el precio más alto a costa de sus propias vidas, o de familiares y 

amigos. 

El establecer a cuánto ascienden las pérdidas materiales es sólo una pequeña parte 

de todo el daño y dolor sufrido, pues la estabilidad emocional, psicológica y hasta 

afectiva de los manabitas, esmeraldeños, fluminenses y todos los ecuatorianos  en 

general no se podrá saber jamás, recordemos la importancia que tiene nuestra genta 

sobre lo material, y en el Ecuador todos somos migrantes, pues no hay un solo 

ecuatoriano que no tenga algún familiar relacionado de manera directa o indirecta con 

este desastre natural.         

En su más reciente informe, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) 

asegura que los desastres naturales son en la actualidad la primera causa de las 

migraciones humanas, superando con amplitud los conflictos armados. 

El informe, State of Environmental Migration 2010, presenta un cuadro de cifras 

significativo: en 2008, 4,6 millones de personas tuvieron que desplazarse dentro de 

sus países a raíz de un conflicto armado mientras que otras 20 millones tuvieron que 

hacerlo debido a una catástrofe natural. Las cifras no han hecho más que ir en 

aumento: en 2009 hubo 15 millones de desplazados “medioambientales” y en 2010 la 

cifra subió a 38 millones. 

Aproximadamente uno de cada 30 ecuatorianos, o medio millón de personas, tienen 

necesidad de ayuda alimenticia debido a que el sismo interrumpió sus medios de 

subsistencia, dijo el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en un 

comunicado.  
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El PMA se prepara para asistir a las 260.000 personas más necesitados entre estas 

personas, en particular los niños, las personas que se encuentran en refugios y los 

hospitalizados (Reuters, Nueva York). 

Toca la reconstrucción y seguir adelante, las lágrimas seguirán en el rostro de muchos 

ecuatorianos, pero de manera progresiva se debe empezar a tomar el curso normal de 

las actividades cotidianas, toca buscar la reactivación de la economía y la producción, 

especialmente al sector privado y empresarial. 

Las zonas de desastres naturales de este tipo, han terminado constituyéndose en 

centros de desarrollo, Santiago de Chile, Tokyo, Beijin, Ciudad de México, por citar 

unas cuantas, ahora nos toca a nosotros volver a demostrar al mundo de qué estamos 

hechos los ecuatorianos. 

Muchos han perdido sus casas, y lugares de trabajo, lo que dificulta sustancialmente 

su reactivación económica, sin mencionar la emocional, psicológica o afectiva en caso 

de haber perdido a algún miembro de su familia, viéndose forzados a migrar 

internamente a otras ciudades, se estima como principales destinos a Guayaquil y 

Quito por ubicación geográfica, clima y lazos familiares, la cifra no se podrá saber 

hasta la realización de un próximo censo nacional en donde se especifique un detalle 

migratorio.   

Los desplazamientos medioambientales tienen un carácter más dramático que las 

migraciones económicas. En primer lugar, en muchos casos, los países que se ven 

confrontados a esos problemas no son directamente responsables de los cambios 

climáticos que inducen al desplazamiento poblacional.  

En segundo, contrariamente a lo que ocurre con los migrantes económicos que parten 

en busca de una mejor vida, los ya casi refugiados medioambientales no entienden lo 

que les ocurre y esperan siempre poder regresar a sus tierras, lo que es prácticamente 

imposible. 

Las poblaciones desplazadas abandonan su lugar de residencia habitual en 

movimientos colectivos, debido por lo general a un desastre repentino tal como ocurrió 

con el  terremoto acontecido en nuestro país, como mecanismo para hacer frente a la 

situación y con la intención de regresar. 

Si bien la migración y el desplazamiento están interrelacionados, deben distinguirse. 

La situación de las poblaciones desplazadas, ya sea a través de fronteras (por 

ejemplo, afluencia de refugiados) o dentro de sus países, debido a un desastre o un 

conflicto armado, requiere por lo general la puesta en marcha de operaciones de 

socorro conjuntamente con una labor orientada a brindar soluciones duraderas 

colectivas. La migración, a su vez, suele requerir asistencia social, protección jurídica y 

apoyo a las perspectivas futuras más individualizadas. 

El desplazamiento, sea cual sea su causa, es siempre traumático, o sea que ha de 

preverse en todos los casos un servicio de apoyo psicológico. Los desplazamientos de 

los habitantes de las poblaciones afectadas llevan a los afectados a seguir buscando 

un lugar para instalarse y a convertirse en migrantes, esta es la realidad social que en 
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estos mismos momentos se vive día a día en Ecuador, y continuará por un período 

prudencial de tiempo de aproximadamente un año. 

Los migrantes son quienes abandonan su lugar de residencia habitual o huyen de él 

para trasladarse a otro lugar, sea en el extranjero o en nuestro caso en otra provincia, 

propiciando la migración interna, en búsqueda de perspectivas mejores y más 

seguras.  

La migración puede ser voluntaria o involuntaria, pero casi siempre es una 

combinación de decisiones y limitaciones, que implica el propósito de vivir fuera de su 

lugar de origen durante un largo período. 

Ya se empieza sentir flujos migratorios en el territorio nacional, muchos damnificados 

por el terremoto han salido de sus tierras habiéndolo perdido todo para empezar en 

otro lugar, algunos junto a familiares que les han dado cabida, y otros aventurando 

principalmente como mano de obra en otras ciudades y provincias. 

A menudo, las sociedades tienen enfoques diferentes en cuanto a la asistencia y 

protección de los migrantes, según las necesidades de sus comunidades.  

Algunas sociedades nacionales tienen programas o proyectos especialmente 

focalizados en ellos; otras incluyen a los migrantes en programas y proyectos 

humanitarios de carácter general que abordan las necesidades y vulnerabilidades de 

la población en toda su diversidad, en este momento es alimentación, medicinas y 

techo en las ciudades más afectadas por el terremoto. 

La solidaridad de los ecuatorianos no se ha hecho esperar, y es muy común encontrar 

en la vía a Manabí centenares o quizás miles de vehículos de todo tipo llevando algún 

tipo de ayuda humanitaria por cuenta propia a familiares, amigos y extraños en las 

zonas afectadas. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, fuerzas armadas, y prefecturas de varias 

provincias también se han hecho presente de manera sistémica y organizada para 

ayudar y servir a nuestros compatriotas afectados principalmente en Manabí, 

Esmeraldas y los Ríos. 

La comunidad internacional, gobiernos amigos, actores, empresas privadas y 

personas naturales también se han hecho presentes con ayuda económica, alimentos, 

medicina e incluso han puesto de manifiesto la apertura para recibir a personas en 

calidad de huéspedes en sus países de origen. 

El ecuatoriano es un ser humano excepcional en todos los sentidos de la palabra, y en 

estos momentos de angustia y de dolor se ha ganado la admiración y cariño mundial 

una vez más ante su respuesta inmediata y desinteresada a nivel nacional por los 

acontecimientos ocurridos por este desastre natural. 

De la misma manera el gobierno nacional en conjunto con todas las autoridades civiles 

del más alto nivel, están aunando esfuerzos por consolidar nuevamente la estabilidad 

de nuestros compatriotas, con el despliegue no sólo de ayuda humanitaria inmediata 

para los afectados, sino también con el despliegue de planes y programas emergentes 

para superar tanto dolor y sufrimiento. 
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Siempre el Ecuador ha sabido salir adelante, apoyado en el amor, pujanza y fuerza de 

su gente y esta ocasión no será la excepción, el espíritu de lucha y superación de 

cada uno de nosotros sumado a políticas de estado apropiadas dará sus frutos a 

medida del trabajo que realicemos día a día. 

Nuestros migrantes en el exterior también se han sumado de manera inmediata, no 

sólo con el envío de divisas que tanta falta nos hace, sino con su presencia física para 

apoyar a sus familias y a todo aquel que requiera de una mano amiga, una vez más 

nos dan una sana lección que el Amor prevalece en la tierra que los vio nacer. 

 

El fenómeno económico social de las remesas inversas y su afectación en la 

economía ecuatoriana 

Las economías de los países latinoamericanos se han visto beneficiadas y hasta en 

cierto punto sostenidas en gran medida por las remesas provenientes del exterior, 

principalmente de Europa y los Estados Unidos, por cuanto son los principales 

destinos de nuestros migrantes. 

La industrialización de las sociedades, y por tanto el crecimiento de las ciudades en 

merma de la naturaleza y el agro, tiene en curso un proceso migratorio en todo el 

mundo que no da miras de detenerse, estas migraciones, que de alguna manera 

fueron el insumo que necesitó la industria para expandirse en un primer momento no 

dejan de ser un problema social creciente, por cuanto el número de personas 

reubicadas en las ciudades supera grandemente las posibilidades de asimilación de 

nuevos habitantes que ellas tienen, este es un proceso que de algún modo similar se 

da desde países pobres hacia la metrópoli desarrollada. 

Las migraciones humanas son un fenómeno tan viejo como la humanidad misma, de 

acuerdo a las hipótesis antropológicas más consistentes, se estima que el ser humano 

hizo su aparición en un punto determinado del planeta y de ahí migró por toda la faz 

del globo, de hecho, el hombre es el único ser viviente que ha migrado y se ha 

adaptado a todos los rincones del mundo. 

La gente ha migrado históricamente de un sitio a otro muchas veces forzados por las 

circunstancias, y de manera  voluntaria en otras, siendo en estos últimos casos, la 

población migrante ecuatoriana y latinoamericana buscó nuevos horizontes 

simplemente movida por el humano afán de conocer cosas nuevas, falta de empleo, 

del descubrimiento, de la aventura, y la economía. 

La dinámica social en curso, curiosamente, aunque se amplíe en potencialidades 

productivas, en tecnologías más efectivas, en racionalidad, no termina de resolver 

problemas ancestrales de la Humanidad en cuanto a mejoramiento de las condiciones 

de vida, sino que por el contrario para una gran mayoría las empeora. 

La llamada “era industrial” provocó las oleadas de migración voluntaria más grandes 

que hasta entonces se habían producido. La búsqueda de prosperidad que empezó a 

ofrecer el capitalismo en su proceso de crecimiento movió enormes contingentes de 

población rápidamente. 
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Países enteros comenzaron a nutrirse de los inmigrantes y algunos construyeron su 

grandeza sobre esa base: quizás los EE.UU. de América son el ejemplo más 

elocuente. Continentes enteros se modificaron merced a esos movimientos de 

población.  

Expandido el industrialismo y la sociedad de alto consumo material por prácticamente 

todo el orbe, desde la segunda mitad del siglo XX fueron alternativamente apareciendo 

nuevos focos de prosperidad que, a su turno, atrajeron migrantes: Canadá Australia, 

Nueva Zelanda, zonas francas dentro de países, como Manaos en Brasil 

o Hong Kong en China 

La larga noche neoliberal, el proceso de dolarización en el Ecuador y el feriado 

bancario del año 1999 constituyen los episodios más obscuros y nefastos de nuestra 

historia socioeconómica y política desde que nos constituimos como nación libre y 

soberana. 

El detrimento de las economías domésticas, el cierre de empresas y el congelamiento 

de los depósitos confiados a la banca privada fueron el detonante de las migraciones 

masivas en el Ecuador como nunca antes se había visto, cientos de miles de 

compatriotas partieron al exterior con destinos tan diversos. 

El asentamiento en el exterior de todos los ecuatorianos en los diversos países 

huésped o de destino, una vez consolidada o estabilizada de alguna manera su 

situación empezó a sentirse en nuestra debilitada economía por intermedio de las 

remesas que estos empezaron a enviar a sus familiares en el Ecuador. 

La inyección de nuevos y abundantes recursos financieros en el momento más crítico 

de nuestra economía, ayudó en gran manera a generar la liquidez requerida 

principalmente para las familias, quienes a su vez canalizaron las mismas a distintos 

sectores de la producción en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

Es innegable que las divisas provenientes del exterior contribuyeron sustancialmente 

al proceso de dolarización que adoptó nuestro país, y lo siguen haciendo en la 

actualidad aunque en menor manera que al inicio del referido proceso. 

Los familiares de aquellos que tuvieron que migrar principalmente por la crisis 

financiera y bancaria que se generó en nuestro país, se han visto beneficiados en el 

aspecto económico, pues producto de esos ingresos han podido construir o adquirir 

vivienda propia, adquirir un vehículo, pagar colegiatura de los hijos, alquileres, y otros 

gastos propios de una familia. 

Las familias migrantes y sus familiares en el Ecuador y Latinoamérica en general han 

sido los mártires y héroes al mismo tiempo pues ante la carestía de una suficiencia de 

divisas producto del comercio exterior de las naciones, estos ingresos provenientes de 

remesas en gran medida han contribuido a reducir la brecha de la balanza comercial. 

El fuerte ingreso de divisas proveniente de las remesas de ecuatorianos residentes en 

el exterior, generó una dinamia importante en el sistema financiero nacional, puesto 

que aparecieron nuevos servicios financieros en nuestro mercado y la aparición de 

cooperativas de ahorro y crédito especialmente en el austro y la provincia del Guayas 

donde se centra el fuerte de recursos por esta vía.  
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Es importante tomar en cuenta que desde el comienzo de la crisis financiera del 2008 

en España, esta  coincidió con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y desde entonces 

el nivel de desempleo no ha dejado de crecer afectando a finales de 2011 a 22,85% de 

la población activa, y hoy en día está alrededor del 20,8% según cifras del gobierno 

español a Diciembre del 2015. 

Nuestro país ha contado con un fuerte rubro de ingresos económicos por remesas del 

exterior, llegando en su momento a constituirse en el tercer ítem de importancia de 

nuestro presupuesto general del Estado. 

Este porcentaje es sin embargo muy superior en la comunidad de migrantes 

ecuatorianos residentes en España, la que según fuentes de distintos medios de 

comunicación digital la sitúan aproximadamente en un 60%, lo cual es un índice nunca 

antes visto en nuestra comunidad en el exterior, y es el detonante principal de la 

generación de remesas inversas que viene afectando a sus familiares en el Ecuador y 

por ende a nuestra economía. 

La crisis financiera en España ha provocado para nuestro país y muchos otros 

latinoamericanos cono El Salvador, México, Colombia, Perú, Etc. El fenómeno 

denominado “remesas inversas” por el cual los nuestros que viven en el referido país 

están sacando sus ahorros o venden propiedades en el Ecuador para subsistir en el 

exterior para el caso de aquellos que no optan por el retorno voluntario acogiéndose a 

los múltiples programas de apoyo y reinserción laboral que actualmente mantiene el 

gobierno nacional con excelentes niveles de aceptación y resultados. 

Durante el primer trimestre del 2015, las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Quito y 

Azogues, se constituyeron en las principales receptoras de remesas, al recibir en 

conjunto $ 317 millones, que representaron el 59.8% del flujo de remesas recibido 

(Fuente Banco Central del Ecuador). 

El flujo de remesas enviado desde el Ecuador al resto del mundo en el primer trimestre 

2015, ascendió a $ 55.4 millones, superior en 8.2% al registrado en el cuarto trimestre 

2014 ($ 51.2 millones) y en 14% al observado en el mismo período del 2014 en $ 39.6 

millones (Fuente Banco Central del Ecuador).       

Para el caso de nuestro país resulta interesante observar que las remesas no 

responden completamente a un patrón migración sur-norte, o desde países 

subdesarrollados a países desarrollados, de acuerdo con información disponible, 

desde el inicio de la dolarización en el Ecuador porcentaje de las remesas se dirige 

hacia varios países latinoamericanos, principalmente Colombia y Perú, lo que nos 

hace muy atractivos en la región pues producto de nuestros recursos que migran al 

exterior como remesas inversas, se hace fuerte a otras economías y se resta liquidez 

en la nuestra. 

La afectación económica y social que produce este fenómeno de las remesas inversas 

no se hace esperar pues el deterioro de las economías domésticas dependientes 

directamente de sus familiares en el exterior es cada vez menor según podemos 

observar en los diferentes observatorios económicos como el Banco Central por citar 

un ejemplo.   
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Nuestra economía actualmente está sufriendo una ligera desaceleración producto de 

la baja del precio del petróleo, a pesar que estratégicamente se ha planificado la no 

dependencia de este rubro por intermedio del cambio de la matriz productiva como se 

está empezando a dar y sentir varios sectores productivos y económicos, el proceso 

no es de inmediato pero funciona. 

Los ecuatorianos estamos llamados a cambiar nuestra mentalidad de ser 

dependientes de un empleo para nuestra subsistencia, a ser emprendedores con 

innovación, esa es la clave del desarrollo, y que el gobierno nacional se encuentra 

empoderando por múltiples organismos del estado por intermedio de proyectos, planes 

e incluso financiamiento y asesoramiento de ser el caso. 
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Introducción. 

Existen desplazamientos de grupos de población hacia los centros donde se 
pueden ofrecer oportunidades de trabajo. Muchas familias son desintegradas al 
incursionar en esta actividad, debido principalmente por la falta de oportunidades 
en su lugar de origen. 

El tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, es una 
cuestión cultural, que en ocasiones se hereda de padres a hijos, de madres a 
hijas. Cuando alcanzan la mayoría de edad los jóvenes es el momento que parten 
hacia la frontera norte, y en ocasiones a una edad más temprana. 

Desarrollo. 

Vastos contingentes de población se desplazan fuera de sus países de origen, 
buscando trabajo en otras economías más desarrolladas (Pardinas, 2008). Las 
comunidades que más gente emigra en México hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica, son principalmente de los estados de Michoacán, Zacatecas y San 
Luis Potosí.  

 
Casa abandonada por el fenómeno de la migración, El Jagüey, S.L.P. 

Foto. Rafael González Alejo 
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Las casas donde habitan quedan vacías, los animales de corral los venden a 
precios muy bajos para completar los gastos que van a tener en el tránsito hacia el 
norte, sea en camión de transporte de pasajeros, de aventón, en camionetas, 
autos, y demás medios. 

Uno de los peligros que enfrentan los migrantes es al entrar en contacto con las 
personas denominadas “coyotes”, que les piden a los habitantes mexicanos que 
están dispuestos a llegar a los Estados Unidos, grandes cantidades de dinero para 
pasarlos al “otro lado”, cruzando por el Río Bravo, límite entre los Estados Unidos 
de Norteamérica y la República Mexicana. 

Con sus motivos y sufrimiento a  cuestas, todos ellos andan y se encaminan por 
una ruta en la que hay que padecer otra violencia que tampoco tiene rostro, hasta 
que se presenta de frente en cualquiera de sus caras brutales: extorsión, violación, 
secuestro, tortura, corrupción, impunidad. (Martínez, 2010). Otra de las situaciones 
de peligro es cuando se cruzan o encuentran con la delincuencia organizada, 
donde tratan de extorsionarlos, al forzarlos a meterse en sus filas, en ocasiones 
llegan a asesinar a gran número de migrantes, que se oponen a sumarse a sus 
oscuras actividades. En el estado de Tamaulipas se dio la noticia de más de cien 
personas muertas encontradas en fosas clandestinas. 

Además sus propios compañeros de viaje, se vuelven sus enemigos al robarles 
dinero, comida y ropa, no pueden dormir con tranquilidad cuando llega la noche, la 
fatiga es extenuante y tienen que estar al pendiente que no sean sorprendidos. 

Las preguntas más comunes que hacen los oficiales que aparentemente son para 
guardar el orden y seguridad a los pasajeros de autobuses son: ¿de dónde 
vienes? ¿a dónde vas? ¿a qué te dedicas? y los alumbran con una linterna hacia 
su rostro. 

Al responder el pasajero le solicitan una identificación personal y cuando al 
pasajero se le escucha un tono de voz diferente al acento del lenguaje mexicano, 
los bajan del autobús, o los trasladan al sanitario del interior del autobús del que 
se encuentra para extorsionarlos y pedirles dinero. 

Existen múltiples maneras para cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 
y los que alcanzar a pasar sanos y salvos al nuevo país, buscan encontrarse con 
sus similares que están dispersos en diferentes condados o ciudades americanas. 

Metodología. 

 A través de la observación y entrevistas a distintas familias que han optado por 
realizar estas travesías, principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 
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se realiza el acopio de experiencias al enfrentar una nueva cultura, un nuevo 
idioma y estar permanentemente en angustia. 

En ocasiones los migrantes encuentran nuevos horizontes en el nuevo país que 
los recibió, y optan por permanecer irremediablemente en el anonimato hasta 
lograr hacer méritos, que en ocasiones duran varias décadas, para alcanzar la 
residencia de permanencia. Otros casos son deportados hacia su país de origen, 
que esperará un prudente tiempo para volver intentar cruzar la frontera.  

Los trabajos que ocupan son de los trabajos difíciles que la población americana 
no quiere realizar, debido a los riesgos de salud. Una buena cantidad de migrantes 
son ocupados para esparcir pesticidas en los suelos agrícolas, con la 
consecuencia de enfermarse de las vías respiratorias y pulmones. 

En la Industria donde los trabajos son de alto riesgo, al momento de fundir, soldar, 
accionar máquinas pueden ocasionar un accidente severo. Otra de las actividades 
habituales menos complicadas son en la tarea de cocineros, lavar trastes, asear 
locales comerciales, jardineros.Otra actividad muy recurrente es la de trabajadores 
de la construcción dónde los mexicanos son hábiles en las tareas de cortar y 
ensamblar la madera en muros, pisos y tejados 

A pesar de la difícil situación en la que viven nuestros connacionales, también 
tienen el lado amable que son las recompensas al momento de recibir un sueldo, 
un pago a una tarea o faena realizada y que debido a la buena calidad de mano 
de obra son bien remunerados. A diferencia de los migrantes que han llegado de 
muchos otros lugares para establecerse en los Estados Unidos, los trabajadores 
mexicanos han tenido siempre como horizonte el retorno a su terruño. (Durand, 
2000). 

 
Casa abandonada, por el fenómeno de la migración, 

Comunidad 20 de noviembre, S.L.P. 
Foto. Rafael González Alejo. 
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Al estar en los Estados Unidos de Norteamérica alejados de su familia, mandan 
remesas de dinero y también envíos en especie con personas que tiene la 
facilidad de entrar y salir del país donde están residiendo. 

Una de las facilidades que se les han presentado son envíos de dinero a través de 
instituciones bancarias establecidas, que dan confianza a sus usuarios. En 
ocasiones se ven salir de estas instituciones bancarias a los familiares con sus 
sobres del dinero que les envío su ser querido. 

Es de reconocer la importancia social y económica de las remesas para el 
desarrollo local y regional. (Delgado, 2004) Los familiares que radican en México, 
si administran el dinero de manera correcta y ordenada, pueden llevar un nivel de 
subsistencia adecuado, otorgándoles desarrollo económico a pesar del sufrimiento 
de no tener la oportunidad de abrazar a sus familiares. 

 
Resultados de niveles de desarrollo: 

Mejoramiento a la salud, al obtener los suficientes insumos para llevar una 
alimentación balanceada. 

Mejoramiento al espacio de habitación, cuando logran mejores acabados o 
construyen un nuevo espacio, para tener más comodidad en su vivienda. 

Mejoramiento a la Educación, al tener oportunidad de pagar las cuotas y 
colegiaturas de las escuelas a las que asisten sus familiares. De igual forma se 
alcanza el conocimiento de un nuevo idioma como es el inglés, para lograr una 
buena comunicación. 

 
Cabalgata a la Hacienda de Peotillos, integrada por gran cantidad de migrantes. 

Foto. Rafael González Alejo. 
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Mejoramiento a la recreación, al disponer de cantidad suficiente de recursos 
económicos, para asistir a eventos culturales, que normalmente no se podían 
alcanzar. 

Mejoramiento a la capacidad de ahorro, al exceder la parte económica de 
subsistencia, podrán tener los suficientes recursos ahorrados para su retiro. 

En la ciudad de San Luis Potosí, existe la llamada “casa del migrante”, donde los 
migrantes tiene un refugio a su paso en suelo mexicano; se les ofrece hospedaje y 
alimentación, durante pocos días para que sigan su camino hacia la frontera norte. 

En las calles de la ciudad de San Luis Potosí, se encuentran migrantes de países 
hermanos como: Honduras, Guatemala, Nicaragua y demás, solicitando apoyo a 
la ciudadanía para seguir con su travesía. 

A lo largo de la República el Ferrocarril llamado por los migrantes “la bestia” por su 
monumentalidad y potencia. Siempre han existido manos caritativas anónimas que 
brinda el apoyo a las personas que están en ésta condición de migración. 

 
Casa americanizada de migrante, Villa Hidalgo, S.L.P. 

Foto. Rafael González Alejo. 
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Conclusión: 

La difícil toma de decisión de partir a un nuevo país, implica un sacrificio de ambos 
lados, por un lado el migrante y por otro la familia que tiene que entrar en una 
etapa de restructuración de tareas y roles, para apoyarse mutuamente. 

Las recompensas al sacrificio son en ocasiones nulas, al perder la vida un ser 
querido en su tránsito en busca del llamado “sueño americano”. Como parte 
contraria a esta situación, son la capacidad de mejorar sustancialmente la calidad 
de vida de la familia que se quedó en espera de un futuro mejor. 

La migración no es privativa de una cultura o civilización, siempre que exista 
peligro y falta de garantías en los países que no brindan seguridad, economía y 
desarrollo, sus propios habitantes tendrán latente la posibilidad de elevar el vuelo 
a nuevos horizontes donde estén las oportunidades. 
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LUCHA SOCIAL Y VIDA COTIDIANA EN EL SUR DE CALIFORNIA  

EL COMITÉ LATINO Y DEL PUEBLO MIGRANTE EN EL VALLE DE 

COACHELLA 

     Ramón Rivera Espinos 

Universidad Autónoma Chapingo 

 México 

Resumen 

El surgimiento del Comité Latino y del Pueblo Migrante en la ciudad de 
Coachella, al sur de California. Y la constitución de esta ciudad como santuario- 
donde los agentes de migración no pueden efectuar redadas ni detener 
indocumentados-, implica conciencia de la situación real del fenómeno 
migratorio, a través del trabajo intelectual, moral y organizativo; y constituye una 
experiencia de organización y educación por los derechos civiles de los 
migrantes: con la comprensión de las condiciones en las cuales se implementan 
políticas migratorias que responden a los intereses políticos de Norteamérica.1 

Introducción 

      “Son sujetos colectivos los que hoy están poniendo en crisis la modernidad. Son sujetos 

movilizados al menos desde la perspectiva del cambio social: son movimientos socioculturales de 

grupos étnicos, están introduciendo una renovación de la sociedad contemporánea están rebasando 

las determinaciones económicas o de 

la representación política”.2 

     En California la protesta campesina tiene una historia larga. La 

Asociación de trabajadores Campesinos con Chávez en el liderazgo logra a 

través de la organización militante imponer un boicot nacional e internacional a 

la uva y lechuga esquirola (1966-1980), así como la protesta contra el uso 

indiscriminado de insecticidas; siendo de una enorme presión y simpatía 

política de sectores de la sociedad lográndose para 1970 que los rancheros 

firmaran los convenios colectivos con la Asociación. Para 1975 a través de 

1 Sardar, Ziauddin y Wyn Davies Merryl. 2002. ¿Por qué la gente odia tanto a Estados Unidos? Gedisa. España. 
2 Santibáñez Santiago, Juan José. Migración mixteca y explotación trasnacional: una perspectiva sociológica del 
problema actual. En Textual No. 45. Análisis del medio rural latinoamericano. Tercera época. UACh. México. Págs. 97-
98.
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elecciones ganando el UFW de Cesar Chávez, logrando que para 1977 se 

retiraran los Teamsters y que se constituyera el sindicato afiliándose a la 

AFLCIO, y manifestándose como un movimiento campesino en lucha de clases 

más que de razas y etnia. Ya que el trabajo campesino históricamente ha sido 

realizado por una minoría racial o subclase social. Manifestándose un conflicto 

social constante como tensión dialéctica entre los propietarios y el trabajador 

agrícola. El movimiento campesino en forma organizada nace y se sigue 

desarrollando a medida que se implanta el proceso de industrialización 

agrícola: habiéndose constituido en un movimiento de lucha de clases, a pesar 

que el UFW es tan solo u movimiento reformista democrático que no ataca las 

condiciones básicas del sistema capitalista como la propiedad privada, y el 

trabajo asalariado. Siendo además expresión de un conflicto cultural de una 

minoría racial discriminada (minoriíta racial étnica socialmente discriminada), 

con una revolución cultural en sus símbolos, filosofía y valores.3 

     Don Rafael Morales, oriundo de Tequixtepec, fue pionero de la 

emigración hacia Napa y Sonoma al norte de California. Coincidiendo su 

llegada con el cambio de usos de suelo de frutales a viñedos, ante la mayor 

demanda estadounidense de vinos de mesa. Necesitándose más mano de obra 

para siembra y cosecha. Se llega a constituir en un inicio el Comité de 

Paisanos de San Pedro y San Pablo Tequixtepec. Con el fin inicial de ayudar al 

pueblo se construye un puente en época de lluvias; se da apoyo a la escuela y 

se proyecta un museo local. Participando en la unidad Mixteca oaxaqueña en 

un nivel de organización más amplio.  

  Latinos Unidos en el Condado de Sonoma es otra organización con 

proyectos como becas de apoyo a estudiantes sobresalientes, el comité de 

funerales para gastos de sepelios en traslados de cadáveres a México. Cabe 

mencionar la ardua labor de organización y de búsqueda de espacios que han 

conseguido para trabajar y para difundir valores culturales de autóctonos, ante 

3 Calvo, Buezas, Tomás. 1981. El movimiento campesino chicano: ¿Lucha de clases o lucha de razas y etnias? 
Iztapalapa. Año 2 No. 4. Enero-junio 1981. UAM Iztapalapa. México.? 
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la embestida permanente del Estado y de quienes se han burlado de su cultura. 

Constituyéndose en redes de paisanos; con previa experiencia en organización 

y participación en sus pueblos. Los mexicanos siguen siendo mayoría en los 

Ángeles, quienes llegan a comunidades de mexicanos, saben que arriban a un 

lugar donde se da una identidad de adscripción de ser latino o hispano.4 

     La población de origen mexicano se concentra principalmente en 

California, Texas, Illinois, Arizona, Colorado y Florida, sumando el 29 por ciento 

del total de inmigrantes en ese país y el 3,5 de la población total; y mas de la 

mitad de los mexicanos en la unión americana no cuenta con ningún tipo de 

permiso de trabajo, son ilegales. Solo uno de cada cinco mexicanos cuenta con 

permiso de trabajo. De 1990 a 1995 se estima un aumento anual de 290 mil 

mexicanos y para el periodo de 1996-2000 fue de 505 mil personas anuales.5 

      Los jornaleros que van al norte del país viven en condiciones difíciles, 

llegando hasta 7 mil jornaleros en el verano a Santa Inés en la costa de Sonora, 

cerca de Hermosillo. Son 400 los muertos por año en la frontera quienes han 

perdido la vida intentando pasar al otro lado, y al hacer difícil el paso, se ha 

disparado las ganancias de las bandas de traficantes de indocumentados, en el 

orden de 7500 millones de dólares anuales aproximadamente.6 Las remesas que 

envían a México no tienen impacto en el crecimiento económico, ”Las remesas, 

el dinero de los migrantes, impactan a la economía familiar y a la economía de 

regiones enteras…Los dólares se reflejan en un visible incremento en los 

recursos de las familias, aunque pocas veces impactan la obra publica y los 

servicios de los pueblos” donde uno de cada cuatro viven en condiciones de 

pobreza.7 

4 Procesos de identidad en diferentes contextos de destino. Oaxaqueños en Napa y Sonoma y en los Ángeles 
California. Levine, Elaine. La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y Conexiones. CISAN-UNAM. México. 
5 Estudio Binacional sobre migración México a Estados Unidos. 
6 Según la base de datos del FBI se han identificado mas de 150 mil personas con antecedentes penales en de un poco 
mas de un millón de personas detenidas por la Patrulla Fronteriza, desde delitos graves como homicidio y secuestro 
hasta trafico y consumo de drogas. Durante 2004 y hasta septiembre 11 de 2005. 
7 Ronquillo, Víctor. 2007. Migrantes de la pobreza. Norma editorial. México. Pág. 88.  
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      Las remesas son familiares para el sostenimiento y la mejoría de las 

condiciones laborales, para compra de terrenos y mejoras e inversión para un 

negocio familiar. Para ahorros destinados a negocios, inversiones personales 

para la adquisición de propiedades y colectivas con el fin de patrocinar o 

proyectos locales de obras o fiestas cívicas y religiosas.8 

Coachella 

“Una frontera es la línea imaginaria entre dos naciones que separa los derechos imaginarios entre dos 

naciones que separa los derechos imaginarios de una, de los derechos imaginarios de la otra” 

Ambroise Bierce

La ciudad de Coachella mantiene contacto con la frontera, de hecho, está 

presente siempre. Ya que noticias llegan y muy rápido. De la frontera se reciben 

influencias culturales que están vigentes;” El norte, desértico por su geografía 

era fértil en espejismos y geografía; en las cosmovisiones milenarias fueron 

sometida por las armas de fuego y las conversiones obligadas. Fue una 

dominación social que aun luchaba por someter la resistencia cultural indígena e 

imponer el olvido sobre los viejos dioses y mitos, cuando un nuevo colonialismo 

se impuso con la guerra México-Estados Unidos de 1846-1848. Ahí nacieron 

nuevos héroes y tradiciones, algunos de los cuales alcanzarían permanencia 

como constancia de las asimetrías sociales y de poder y las diferencias 

culturales en ambos países.”9 

Una serie de acontecimientos han impactado a la ciudad de Coachella, en 

el ámbito de participación política y educación cívica. Ha sido el despertar de la 

sociedad civil, con el surgimiento de una organización defensora de los derechos 

de los migrantes, como consecuencia del trabajo desempeñado por activistas, 

quienes no solo plantean derechos para los migrantes, sino además reivindican 

la legalización como un derecho irrenunciable el cual no debe quedar nadie 

fuera. 

8 Porraz Enriquez, Lesli. 2008. Un acercamiento a la migración mexicana. El empleo y las remesas. En, Revista Trabajo 
Social. UNAM. No. 19. Nov. México 
9 Valenzuela, José Manuel. 2000.  Entre la magia y la historia. El Colegio de la Frontera Norte. PyV. México. 
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Vista aérea de la ubicación de la ciudad de Coachella 

La ciudad de Coachella, ha logrado ser un santuario, lográndose este 

estatus a través del voto de la mayoría simple de los concejales en la coyuntura 

política de participación popular legal. 

Detalle de la calle Bagdad y casa de gestor de trámites de migración. rre2006 
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El Comité Latino 

“El recuerdo de la tierra de origen sirve como un ancla simbólica que reterritorializa la identidad, pero 

emigrar implica también la sustitución de normas, una lengua por otra, una ropa por otra, un tipo de casa por 

otra, una escuela por otra, una situación ante la ley por otra, una comida y una bebida por otra” 

Laura Tamayo Vásquez 

El Comité Latino incansablemente para el pueblo. El primero de mayo es 

un día de lucha y se plantea que actividades hacer con los jóvenes y con los 

trabajadores. En el ámbito de la comunicación educativa se ha planteado la 

tarea de reforzar su programa de televisión "Rompiendo cadenas", enraizarse en 

la gente, profundizar la convivencia entre sus miembros y denunciar los 

mecanismos de la campaña de represión en su contra, tanto de la migra como 

de la policía que arremete contra la comunidad migrante al detener los vehículos 

y multar a los trabajadores. Los migrantes narran su vivencia en imágenes 

explicativas. Del itinerario que desde Tapachula tiene que pasar para llegar a la 

frontera.  

      El Comité Latino y del Pueblo MIgrante es una organización de 

voluntarios. Quienes se han esforzado por mantenerse unidos y comunicados en 

el valle. Con la finalidad de erradicar la discriminación y construir un mundo más 

justo. En entrevista desarrollada el 11 de enero del 2007 al gestor en migración 

José Mario Lazcano y colaborador en la estación de radio La poderosa, para la 

comunidad de Coachella. Comenta que desde su llegada en 1984 prevalecía 

una situación de extrema inseguridad. Desde ese entonces había grandes 

redadas de la migra, e la entonces pizca de la uva, hoy suplida por la palmera. 

Donde las avionetas llegaron a llevarse más de 200 personas indocumentadas 

en un solo día.  

Al primer año de balance del Comité en lucha se participa en la jornada 

Arizona tu lucha es nuestra; con la denuncia de la situación de injusticia en ese 

Estado en contra de los indocumentados. Coparticipando al lado de Migrantes 

sin fronteras y otras organizaciones latinas. En esta jornada los centros 

comerciales se vieron vacíos por la ausencia de compradores latinos, así como 

los centros de trabajo. Los medios de información no dieron a conocer el 
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movimiento. El 12 de septiembre fue día de acción nacional, La marcha parte de 

la iglesia de la Soledad. La difusión del programa de migración Preguntas y 

repuestas; en entrevista a Mario Lazcano, habla sobre el cambio de micas.10 

La Radio es un importante medio de comunicación y de información. 

Como la redada del 11 de enero de 2008. La migra estuvo con sus perreras 

actuando a todas horas. Detiene a 6 paisanos cerca del restaurante Del Taco. 

Llama la atención de la movilización en teléfonos y en sobreavisos para ubicar 

donde se encuentra esta. Con la iniciativa de estarse comunicando se evita que 

los paisanos pasen cerca del reten de la migra. Es de gran valía saber como se 

organiza el Comité Latino en defensa del Pueblo migrante. A pesar que el valle 

de Coachella es grande, en las numerosas poblaciones hay gente del Comité 

que mantiene la vigilancia. La labor del CL se orienta a dar información en las 

trailas de los trabajadores, para defenderse de la migra.11 La iglesia católica 

participa también. Allí se reparten volantes y cada vez más participan las iglesias 

protestantes. La gente apoya solidariamente a otra gente como lo fue en el 

huracán en colima y en Chiapas. Apoyaron también los damnificados de 

Tabasco, expresión de que la gente ah aprendido a ser muy solidaria. Y la radio 

ha contribuido a esto ya que es el medio de comunicación que se escucha 

además en horas de trabajo. Es un elemento de comunicación para sus familias 

y de aviso de donde la migra actúa. Donde la gente se ha acostumbrado a 

llamar por teléfono a la estación para informar y denunciar. En esta estación de 

música mexicana los lunes, martes miércoles y jueves por las mañanas en le 

programa El Latigazo se comenta de 5 a 7 minutos diversos aspectos que 

atañen en la comunidad. Es un programa con más de 10 años de existencia 

     Dice Mario Lazcano que el “trabajo en Estados Unidos es intenso hay gente 

que tiene hasta tres empleos. Lo duro de la vida es una constante. Es el precio 

que pagas por estar en EU por elevar tu nivel de vida”. De ser pobre en México a 

10 Primer show. Comité Latino y Migrantes Valle de Coachella. California.  
11 Entrevista a José Mario Lazcano. 11 de enero de 2008. Mientras se escucha la radio La Poderosa en el 96.7. En La 
hora de tus recuerdos. 
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ser pobre en USA prefiero ser pobre en USA. Si un día trabajas sacas para la 

comida de una semana. Hay una persecución terrible contra el pueblo migrante. 

Y hay que decirles a los políticos que tienen derechos los migrantes, aunque 

sean poderosos y no dejarse ante el odio racial.  

El Partido Republicano favorece más a las grandes corporaciones. 

Durante el régimen Bushiano se sintió una situación aprehensiva, de allí que 

muchos norteamericanos participan en la organización electoral para la llegada 

de Obama, quien promete un cambio de rumbo en el gobierno. Necesitamos 

poéticos que legislen con sensibilidad. Siendo que este momento es importante 

en el frente electoral. Motivando a los jóvenes a votar. La percepción hacia el 

Partido Demócrata es que para sobrevivir necesita de los sectores populares.  

Preguntando acerca de su experiencia particular desde 1984 señala que 

fue una época en que no había ninguna seguridad. Quienes no tenían papeles 

tenían que tener dinero para las redadas. En esa época no era tan difícil pasar la 

frontera. Algunos llegaban a estar meses y regresaban a casa. No teníamos que 

pagar coyotes ya sabíamos cómo regresar. La amnistía de 1986 de alguna 

manera fue generosa. Cambio la situación cuando en los años 90s decidió 

jugarse una carta atacando a los indocumentados. Haciéndose fácil impulsar la 

ley 187. Los latinos votaron en contra en más del 80 por ciento. Perdiendo los 

republicanos numerosos puestos políticos. Manifestándose con la 187 una ola 

antiinmigrante, antimexicana y antilatina. Golpeando derechos asistenciales que 

ya tenían los latinos. El control se da también con más leyes agresivas. 

Separando familias. Que han orillado a los indocumentados a intentar pasar por 

el lado del desierto.   

Hay nuevas condiciones de la migración ante las políticas tomadas por las 

políticas de control migratoria. Que ha sido contraproducente. A partir de la 

Operación Guardián cada día muere por lo menos un migrante. Hay mexicanos 
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en todo Estados Unidos cambiando las rutas tradicionales. Como en Carolina del 

Norte que hay una fuerte presencia de latinos.  

La gente sabe que la elección es importante. La movilización del primero 

de mayo de 2006 fue valiosa. Fue un movimiento sin una sola dirección. Fue 

bueno porque el enemigo ya hubiera detenido a líderes. Si bien unos han 

trabajado en oficinas, la peculiaridad del Comité Latino es que lo hace 

directamente con el pueblo. Ante un odio racista el pueblo incorpora la lucha 

antirracista. El Comité Latino tiene una larga vida. No se olvida para que nace. 

No solo para la legalización. Pero la lucha pasa por esta. También por 

libertades. Y lograr el respeto de los migrantes como seres humanos. 12   

El Comité Latino no deja de ser pueblo. Aun hay enormes tareas por 

hacer. El pueblo mexicano no tiene fronteras. Una mala decisión del gobierno 

mexicano influye para la migración. Cuando miente. Aumentar e grado de 

organización por todo el valle. Exigiendo a los futuros gobernantes que cumplan. 

Donde el español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos.13 

Por otra parte, en la primera junta del CLVC. En el noticiero televisivo 

Notivalle en otra entrevista Mario Lazcano da aviso de la cadena humana en 

contra de la ley HR4437. El 19 de marzo marchan de más de 4000 personas en 

la ciudad de Coachella; ya ciudad santuario. Siendo el ataque mas duro sufrido 

por generaciones, ya que por primera vez se oficializa el racismo en contra de 

los mexicanos y los inmigrantes en general. Esta ley no solo abarca California, la 

quieren hacer extensiva para todos los Estados Unidos. Solicitándose un minuto 

de silencio en homenaje a los que han perdido la vida. Mostrando respeto para 

nuestros muertos. Arengando a la desobediencia civil y preguntando quienes 

están porque la ciudad se manifieste en contra de la 18714,15  

12 http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/libro_indigenas_mexicanos_migrantes/8.pdf 
13 Entrevista efectuada el 29 dic 2007 en Coachella, CA 
14 Un año de lucha. Primer aniversario. 1/10/06-1/10/07. Comité Latino del pueblo y migrantes. 
15 Entrevista con Mario Lazcano del realizada en coachella, Ca. Enero 10 2008. Donde reitera de las necesidades de los 
migrantes que llegan a trabajar duramente a los Estados Unidos. 
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    En una histórica jornada de movilización: la Marcha Migrante IV, las 

organizaciones Ángeles de la frontera, Si se puede de San Diego, Hermandad 

Mexicana Trasnacional, La Federación Poblana de Los Anglés y la Casa Refugio 

Elvira Arellano de Tijuana; el Comité Latino de Coachella y el Consejo de 

Federaciones Mexicanas de Norteamérica (COFEM); solicitan al presidente 

Obama que cumpla su promesa de parar las redadas y presentar una reforma 

migratoria justa. Acto desarrollado en la Placita Olvera: “Nosotros estamos aquí 

porque el racismo no conoce fronteras", "Ahora cuando ven a una persona 

manejando la detienen y ya ni siquiera le piden su licencia de conducir, sino que 

directamente le piden sus documentos de inmigración. La Patrulla Fronteriza 

está todo el tiempo ahí, hay un acoso; es el colmo", dijo Mario Lazcano, dirigente 

del Comité Latino de Coachella, quien además relató la situación de acoso que 

viven los inmigrantes en aquella ciudad, y el miedo y la rabia que enfrentan 

quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de 

la propia autoridad.16 

Placita Olvera. LA. Foto. worldcantwait 

Inicia la marcha el dos de febrero fecha simbólica histórica ya que ese día 

se inician los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. Demandando el cese de 

16http://www.worldcantwait-la.com/llega-LA-marcha-migrante-iv.htm; 
http://issuu.com/elimparcialnews/docs/elimparcial_feb_6; 
http://www.impre.com/laopinion/noticias/2009/2/5/llega-a-la-marcha-migrante-iv-107546-1.html; Consultado 27 de 
Abril 2009. 

123

http://www.worldcantwait-la.com/llega-LA-marcha-migrante-iv.htm
http://issuu.com/elimparcialnews/docs/elimparcial_feb_6
http://www.impre.com/laopinion/noticias/2009/2/5/llega-a-la-marcha-migrante-iv-107546-1.html


las deportaciones por orden ejecutiva, que alcanzan los 300 mil y solicitándose 

la legalización de 12 millones de indocumentados.17 

En un mundo cultural anglosajón, como esencia cultural, a pesar de los 

orígenes de numerosos inmigrantes en la historia de lo Estados Unidos. Los 

migrantes quieren asimilarse, pero además mantener su propia identidad 

originaria.18 Es conveniente comprender acerca de la convergencia espacial 

entre las dos naciones; en el espacio fronterizo con dos lados. Uno en México y 

otro en Norteamérica; en que “Un fenómeno fronterizo es, entonces, algo que 

tiene que ver con procesos de interacción de factores localizados en ambos 

lados de la frontera. La noción espacial de frontera impone una noción de limites 

que precise la naturaleza fronteriza de estas interacciones “; de aquí que la 

región fronteriza sea “delimitada hacia el norte y hacia el sur por el espacio 

empíricamente cubierto por patrones de interacción entre factores localizados en 

ambos lados”. En interacción interna y externa que están interactuando 

constantemente. Como mal ejemplo de esta, son las iniciativas de construcción 

de muros que hacen aparecer la colindancia de ambos países como enemigos.19 

Es conveniente valorar la identidad cultural del migrante.20 Donde la 

identidad individual esta definida por una serie de adscripciones y pertenencias 

de tipo nacional, étnico, grupal comunitario; y que adquiere un carácter colectivo; 

ya que “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres 

valores y creencias. La identidad cultural de un pueblo se define históricamente 

a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua 

17 Marcha de inmigrantes rumbo a la casa blanca en Juventud Rebelde  
http://www.juventudrebelde.cu/UserFiles/File/impreso/icompleta-2009-02-05.pdf 
18 Casas Garcia, Patrícia. 2008. Migración e identidad cultural. El fenómeno de la migración México-Estados Unidos 
desde una perspectiva social-. En, Revista Trabajo Social. UNAM. No. 19. Nov. México. 
19 Bustamante, Jorge A. 2002. Migración internacional y derechos humanos. UNAM. México 
20 Tha inmigration crisis nativism, armied vigilantism and the rise countervalim movement. Marzo 5 2009. College of 
the Desert’s Eastern Valley Center and The City of Coachella presented a lecture and book-signing by Dr. Armando 
Navarro on Thursday, Mar, The host committee for Navarro’s lecture included: Comitè Latino del Pueblo y Migrantes 
del Valle de Coachella 
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(instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad), las 

relaciones sociales, los ritos y ceremonias propias los comportamientos 

colectivos, que se traducen en los sistemas de valores y creencias. Un rasgo 

propio de estos elementos de identidad cultural en su carácter inmaterial 

(conocimientos, costumbres, tradiciones, forma de ver la vida, valores, etc.), 

producto de la colectividad.21 

El concepto de etnicidad contiene en si y para si. El primero “es la 

condición objetiva de pertenencia de un individuo a una comunidad cultural, 

reconocida desde fuera como tal, por lo distintivo de sus tradiciones y 

lenguaje…y etnicidad para si se entiende como una condición subjetiva referida 

a un estado mental o la actitud de asociar expresamente el comportamiento 

propio a un elemento simbólico de identidad con una comunidad cultural 

reconocida por sus tradiciones”; donde la conciencia étnica esta contenida en 

esta ultima.22 

De cierto se requiere un convenio para encontrar solución en ambos 

países, dejando de las ideologías de la invasión silenciosa. Amexica es 

entendida como la región fronteriza entendiendo como algo nuevo que no tiene 

nada que ver con el presente o el pasado. Con la idea de ser una región 

promisoria de grandes oportunidades consecuencia del Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica y que debido al ataque del 11 de septiembre.23 

Historias crueles 

Gente trabajadora cuenta que cuando se encuentra un cadáver. Historias 

como la de un grupo pequeño de muchachas migrantes centroamericanas que 

fueron violadas. O como el señor que su esposa tenía que pasar por Tecate, La 

señora no llego. Se comenzó la búsqueda. Casos dramáticos como la muerte de 

una señora que tuvo que cortarse las venas para darle a su niña algo de beber. 

21 Tamayo Vásquez, Laura. 2008. El fenómeno de la migración México-Estados Unidos desde una perspectiva social-. 
En, Revista Trabajo Social. UNAM. No. 19. Nov. México. Pág. 187. 
22 Bustamante, Jorge A. 2002. Migración internacional y derechos humanos. UNAM. México 
23 Bustamante, Jorge A. 2002. Migración internacional y derechos humanos. UNAM. México. Pág. 12. Cfr. Revista Time 
del 11 de junio de 2001). 

125



Las poblaciones indocumentadas enfrentan a los coyotes que son bandas 

especializadas del crimen organizado. Un par de migrantes del estado de 

Michoacán hablaban de su fracaso por pasar al otro lado; y que fueron detenidos 

por la migra y deportados a ciudad Juárez. Narraciones que confirman que la 

frontera esta definida por un sin fin de historias. Donde persiste la cultura de 

compartir lo que ha sucedido; cada uno de los migrantes tiene una historia que 

contar, donde todas las historias son dignas de ser contadas.24 Es el caso de 

Martín Herrera quien señala que regresa a México ante la nueva ley, lo que 

puede ser valido pero que en realidad la gente va a buscar la manera de ir a 

otros estados, solicitando ayuda con amigos o familiares. La recesión llega 

amenazante para los ciudadanos e inmigrantes de los Estados Unidos ya que 

implica perdida del poder económico y la incertidumbre que crece 

paulatinamente. La recesión viene a perjudicar a inmigrantes, aunado a la 

criminalidad como sucede en la calle 70 de los Ángeles en donde la gang ha 

sentado sus reales.25 

Reflexión 

A decir de Porraz (2008); “mientras la economía mexicana no crezca lo 

suficiente, la fuerza de trabajo seguirá fluyendo. Mientras el estado mexicano no 

promueva el mercado interno de trabajo mediante el fortalecimiento del salario y 

empleo, muchos de nuestros connacionales seguirán el camino en busca del 

llamado “sueño americano”, a pesar de todos los peligros y dificultades, las leyes 

antiemigrantes, la vigilancia extrema o la construcción de muros”.26   

     El Pew Hispanic Center (PHC) acaba de dar a conocer, estadísticas recientes 

y estudios sociales sobre los mexicanos que viven en Estados Unidos, población 

que representa el 32% total de los inmigrantes de dicha nación. Es importante 

24 Trayecto del autobús de ciudad Juárez, Chihuahua a Querétaro el día 11 de enero de 2008 
25 La recesión golpea a los migrantes. Miles de trabajadores en los sectores de servicios y de la construcción se han 
quedado sin empleo. Morales Almada, Jorge. La Opinión. Martes 5 de febrero del 2008. 
26 Porraz Enríquez, Lesli. 2008. Un acercamiento a la migración mexicana. El empleo y las remesas. En, Revista Trabajo 
Social. UNAM. No. 19. Nov.  México. Pág. 219. 
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resaltar los números que dicho estudio social maneja: el año pasado vivían 12.8 

millones de mexicanos en Estados Unidos, de los cuales más del 50% era de 

manera ilegal. Esto es un número muy preciso que los indicadores de migración 

de nuestro país, y nos pueden dar idea clara de cuantas personas han decidido 

dejar nuestro país por la situación económica o por la falta de de trabajo.  

     El 11 por ciento de las personas que nacen en México vive en los Estados 

Unidos, una cifra alarmante. Los inmigrantes mexicanos son más jóvenes, lo que 

conlleva a que tengan menos niveles de educación y obtengan por lo general los 

peores trabajos, anteriormente tenían más educación, con frecuencia son de los 

grupos más pobres de la Unión Americana.  

     Pareciera que los mexicanos se deslumbran por la facilidad para poseer 

bienes materiales como autos y casas en Estados Unidos, olvidando un poco 

lograr la garantía de educación y estabilidad económica que les generaría un 

estado de bienestar un poco más alto. 

     Cuando los emigrantes viajan a diversos países como puede ser Estados 

Unidos, sueles recibir malos tratos y los peores trabajos. Son tratados con poco 

respeto e incluso pueden padecer de persecuciones y racismo. En muchas de 

las empresas donde suelen ir a pedir trabajo los emigrantes mexicanos tienen un 

sueldo más reducido que el de un obrero americano. Esto es porque ellos están 

dispuestos a tomar cualquier tipo de trabajo que se les ofrezca sin analizar 

diversas posibilidades. Incluso se dice que existen trabajos exclusivamente para 

emigrantes.  

     Aunque la migración no sólo tiene aspectos negativos, también tiene algunos 

puntos a su favor. Por ejemplo, Hace menos agudo el problema del paro y sirve 

de válvula de seguridad a su economía. Los emigrantes que regresan aportan a 

veces una formación profesional elevada, pudiendo contribuir así al desarrollo 

económico de su país. Mejora de la capacidad de producción, regulación del 

mercado del empleo favorable a los empresarios, promoción de los trabajadores 
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nacionales, etc. También hay una ventaja demográfica, ya que muchos de los 

antiguos habitantes radican ahora en diversos países extranjeros.  

     Las principales desventajas de la migración son que un país donde la 

emigración aumenta se vuelve cada vez más dependiente del país de acogida. 

     La migración es un tema que nos debe importar a todos dadas la magnitud y 

las características cambiantes de la migración en tránsito por el país, el país 

tiene que avanzar en la formulación y construcción de una política migratoria 

integral, basada en principios y objetivos de largo plazo, pero también 

pragmática y realista. 

     A través de la revisión de distintas situaciones de las relaciones entre 

ambos países es que se desarrollan propuestas como él referente a la 

constitución de un programa trinacional de operación que maneje los flujos 

migratorios laborales de América del norte, en la cual los políticos de México y 

USA deben de realizar un esfuerzo para desarrollar una política migratoria 

conjunta que abarque los intereses de los trabajadores, los empleados y 

consumidores de ambos países. Dejando de lado la actitud de criminalizar la 

migración y considerar con seriedad las fuerzas económicas y sociales, en 

donde se planteé la preocupación bilateral que conlleva. 

      En los distintos momentos de las políticas migratorias, si bien, estas han 

permitido la regularización de cantidades importantes de extranjeros no han sido 

suficientes y su número es inferior a otros años. Y responde a situaciones de 

negociación política de los distintos grupos conservadores y liberales en las 

coyunturas político electorales. En referencia a la política sobre él trafico de 

drogas ha habido preocupación de parte de Estados Unidos, sin embargo, la 
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política aplicada por ha sido deficiente en grado sumo, debido a la 

implementación de medidas draconianas relativas a la inmigración ilegal.27 

     El estudio de los procesos políticos en las 

regiones habitadas por migrantes mexicanos permite conocer del potencial 

organizativo que se pueda gestar. Asimismo, las historias locales de 

organización y lucha, así como las condiciones de creación y resistencia política 

y cultural son fundamentales en la conformación de la identidad del espacio 

migrante en la nueva geografía del emigrante. 

     Es preciso contar con maestros funcionarios y programas culturalmente 

compatibles Donde los estudiantes se preparen para adquirir la ciudadanía 

global.28 Las movilizaciones de 2006 muestran no solo una experiencia catártica 

de parte del os mexicanos sino un grado de polinización que se ha estado 

construyendo paulatinamente.29 Queda por ver si Barak Obama cumple su 

promesa con el pueblo latino de apoyar la reforma migratoria, ante el triunfo que 

se dio por el apoyo electoral del pueblo mexicano en los Estados Unidos. 

     Es de gran importancia la labor que el Comité Latino ha desarrollado en 

Coachella; ciudad con aprendizaje de los trabajadores lo que se desemboca en 

la constitución de una ciudad santuario. La búsqueda de estrategias légales 

donde se aprecia la importancia de los abogados. Una manera de participar 

políticamente fue mediante la recopilación de firmas en oposición a la RH4437.  

     Estoy de acuerdo en exigir que el gobierno de Estados Unidos otorgue 

visas de trabajo que permitiría acabar con la vulnerabilidad de los paisanos, 

vulnerabilidad que asimismo padecen los centroamericanos que son del orden 

27 Smith, Clint. E. 2001. México y estados Unidos. 180 años de relaciones ineludibles. U de G-UCLA Program on 
México. Juan Pablos Editor. México. 
28 Rippberger, Susan. 2008. Construyendo puentes. En, Levine, Elaine. La migración y los latinos en Estados Unidos. 
Visiones y Conexiones. CISAN-UNAM. México.   
29 Calderón Chelius, Leticia. Elementos para el análisis de la participación política de los latinos en estados unidos. En, 
Levine, Elaine. La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y Conexiones. CISAN-UNAM. México.   
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de medio millón al año y que están sujetos a la persecución policial y al maltrato 

de instituto Nacional de Migración mexicano.  
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Resumen 
Las  migraciones  han  formado  parte  importante  en  la  construcción  de  la
nacionalidad cubana En la actualidad, Cuba se establece como país emisor de
grandes  volúmenes  de  emigrantes  hacia  otras  tierras,  pero  en  otras  épocas
históricas la  isla  se conformó como un significativo  receptor  de  emigrantes  de
disímiles áreas geográficas. 
La región oriental, producto de su cercanía a otras islas del Caribe y el desarrollo
de  la  industria  azucarera,  fue  el  destino  preferido  por   miles  de  haitianos,
jamaicanos y en menor medida, norteamericanos.  Estos grupos representativos
llegaron  con  sus  costumbres  y  tradiciones,  que  luego  se  mezclan  con  las  ya
propias de la región. A pesar de su contribución sociocultural y económica, estos
inmigrantes siempre fueron marginados a partir  de la dicotomía de atracción –
repulsión que imperaba en la  isla  hacia  este  tipo  de inmigrantes.  Conformada
desde la necesidad de mano de obra barata para la industria azucarera por una
parte  y el rechazo a la inmigración no blanca de la otra. 
La inmigración de españoles, blanca, es escasa en la región oriental, a pesar de
las políticas de blanqueamiento que marcaron épocas en la historia migratoria de
la sociedad cubana.

Palabras claves:  migraciones hacia Cuba, región oriental,  inmigración haitiana,
inmigración jamaicana, inmigración española.

I Congreso ONLINE Internacional Migración y Desarrollo (Noviembre 2016)134

mailto:yaisetg@uclv.edu.cu
mailto:yaisetarias@gmail.com


Las migraciones y su impacto identitario

Las  migraciones  constituyen  un  complejo  fenómeno  económico,  político,
demográfico  y  sociocultural  que  se  manifiesta  en  la  compleja  realidad  actual.
Desempeñan un papel determinante en la construcción social de la identidad y el
patrimonio social de cada territorio.
Impactan  de  manera  directa  las  perspectivas,  concepciones,  conocimientos  y
conductas de los individuos y territorios, transformando culturalmente el contexto
tanto  de  emisión,  recepción,  como  de  tránsito.  Modificando,  originando  y
recreando la historia identitaria de un lugar. 
Los desplazamientos migratorios de los seres humanos,  han estado presentes
siempre  en  la  historia  pasada  del  hombre,  pero  han  alcanzado  magnitudes  y
repercusiones impensables en su historia reciente. Como fenómeno universal, se
encuentra sujeto a condiciones de complejidad, dinamismo, diversidad y variedad. 
En el caso cubano, las migraciones han formado parte importante en el proceso
de  construcción identitaria. En la actualidad, Cuba se establece como país emisor
de grandes volúmenes de emigrantes hacia otras tierras, pero en otras épocas
históricas la isla se conformó como un significativo receptor de inmigrantes de
disímiles áreas geográficas. 
El cubano es resultado de los flujos migratorios cuya raíz histórica se impregnó en
la  isla,  es  fruto  de  la  herencia  hispánica,  africana  y  antillana,  quienes  fueron
protagonistas  en  el  largo  proceso  histórico  de  la  conformación  de  la  cultura
nacional. 
Cada región del país tiene sus particularidades en cuanto a la llegada y recepción
del  elemento  extranjero,  así  como  su  asimilación  por  el  componente  social.
Particularidades  que  marcan,  aún  en  la  actualidad,  las  características
socioculturales e identitarias de las diferentes regiones en el archipiélago. 
La región oriental, producto de su cercanía a otras islas del Caribe y el desarrollo
de  la  industria  azucarera,  fue  el  destino  preferido  por  miles  de  haitianos,
jamaicanos y en menor medida, norteamericanos.  La Revolución haitiana fue un
elemento  que  contribuyó  decisivamente  al  arribo  de  refugiados  haitianos  a  la
mayor  de  las  Antillas.  La  política  migratoria  cubana  y  sus  vaivenes  también
contribuyeron a la entrada de numerosas oleadas de inmigrantes caribeños. Estos
grupos representativos llegaron con sus costumbres y tradiciones, que luego se
mezclan con las ya propias de la región. A pesar de su contribución sociocultural y
económica, estos inmigrantes siempre fueron marginados a partir de la dicotomía
de atracción – repulsión que imperaba en la isla hacia este tipo de inmigrantes.
Conformada  desde  la  necesidad  de  mano  de  obra  barata  para  la  industria
azucarera por una parte  y el rechazo a la inmigración no blanca de la otra. 
La inmigración de españoles, blanca, tuvo menor proporción en la región oriental,
a pesar de las políticas de blanqueamiento que marcaron épocas en la historia
migratoria de la sociedad cubana.
Los  procesos  de  integración  al  etnos  cubano  de  los  diversos  grupos  de
inmigrantes y sus contribuciones culturales a la construcción del «ser cubano» no
estuvieron  exentos  de  contradicciones  y  sufrieron  en  muchas  ocasiones  la
hostilidad del  medio.  Lo que los obligó a la  conformación de comunidades de

135



carácter  endógeno,  donde  se  preservaran  sus  costumbres  y  tradiciones,  que
fueron calando en el contexto social de asentamiento.
Los inmigrantes de la región del Caribe constituyen una parte esencial del proceso
de  poblamiento  de  la  mayor  de  las  Antillas.  Estos  flujos  migratorios  han  sido
continuos y se han incrementado en el tiempo, y han contribuido decisivamente al
sello cultural de determinadas regiones de Cuba. 

Las inmigraciones antillanas hacia Cuba, hacia el oriente del país

El arribo de haitianos a Cuba es anterior a la llegada de los españoles a la isla.
Debido  a  la  cercanía  geográfica,  varias  han  sido  las  oleadas  de  emigración
haitiana hacia el territorio cubano, destacándose, desde finales del siglo XVIII y
principios del XIX, el éxodo provocado por los sucesos de la Revolución de los
esclavos en Haití.  En esta oportunidad arribaron a nuestras tierras, emigrantes
francohaitianos  (colonos  franceses,  esclavos,  mulatos  libres,  y  opositores  a  la
revolución).  La  zona  oriental  fue  el  destino  predilecto  de  estos  emigrantes,
Santiago de Cuba, Guantánamo y Baracoa recibieron miles de haitianos blancos,
mulatos y negros, después del levantamiento armado de los esclavos rebeldes. La
cuantía de la inmigración francohaitiana ha sido calculada en aproximadamente 30
000 personas, en una Santiago con poco más de 10 000 habitantes1. 
La  población  de  la  región  suroriental  cubana  durante  el  siglo  XIX  estaba
conformada por una elevada proporción de inmigrantes de origen africano y una
cuantiosa población procedente de Haití,  dedicados al  cultivo de café, cacao y
caña de azúcar.
Al transitar de los años, los emigrantes francohaitianos se van trasladando hacia
otras  regiones  de  la  isla.  Producto  del  miedo  al  negro,  incentivado  por  los
acontecimientos  en  Haití,  la  entrada  de  estos  inmigrantes  a  tierras  cubanas
disminuye significativamente durante las restantes décadas del siglo XIX. 
Sin embargo, el  mayor arribo de emigrantes haitianos y jamaicanos a nuestras
costas fue provocado por la devastación y despoblamiento como resultado de la
contienda del 95 y los imperativos de la industria azucarera bajo la égida de las
compañías  norteamericanas en los  comienzos del  siglo  XX. Siendo Oriente  el
territorio  que  mayor  cantidad  recibió.  Según  la  investigadora  Dora  Gómez,  a
diferencia  de  las  corrientes  de  asentamiento  seguidas  históricamente  por  el
poblamiento  hispánico,  africano  y  chino  hacia  el  área  centro-occidental,  de
acuerdo con los niveles de desarrollo económico y social alcanzados durante la
etapa colonial e incluso durante la primera mitad del siglo XX, el poblamiento del
Caribe insular tendió a concentrarse más en la antigua provincia de Oriente, en el
área bañada por el Mar Caribe y cercana a sus lugares de procedencia2.
Estas  migraciones  han  condicionado  desde  la  perspectiva  cultural,  nuestra
identidad. Las emigraciones caribeñas hacia el territorio cubano, producto de las
condiciones y circunstancias en que se desarrollaron, han desempeñado un papel
protagónico  en  la  conformación  de  nuestra  identidad,  sobre  todo  las  de  los
1 Véase Millet 1987: 72-73; Martínez 1989: 7; Perl 1981: 166.
2 Véase Gómez Clark, Dora.  La inmigración haitiana hacia Banes. Presencia en la comunidad -La
Güira- p.5.
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trabajadores  jamaicanos,  que  se  incrementan  a  raíz  de  la  dominación
estadounidense en la isla.
Las  tres  primeras  décadas  del  XX  estuvieron  marcadas  por  la  llegada  de
centenares  de  miles  de  braceros  procedentes  de  Haití,  Jamaica,  Barbados,
Granada, San Vicente, Puerto Rico, Santo Domingo y otros puntos de Las Antillas.
Esta inmigración, constituyó el  40% del total  de los inmigrantes que llegaron a
Cuba en ese período. Sólo Haití y Jamaica aportaron el 95% de los braceros. En
1912 se reportó la entrada de 7 878 ciudadanos de Antillas menores y en 1916, 1
297 puertorriqueños de acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 1906 y 1931
entraron a Cuba 337 875 braceros antillanos. Esta cantidad se descompone en:
190 255 haitianos, 121 520 jamaicanos, 12 733 puertorriqueños, 10 601 antillanos
no mencionados y 2 766 dominicanos3.
Por supuesto que la cifra se incrementara significativamente si tenemos en cuenta
las entradas por la vía clandestina en los periodos en que la importación de mano
de obra estaba prohibida.
Los jamaicanos eran contratados como resultado de un movimiento  migratorio
espontáneo, posiblemente facilitado por la cercanía de Jamaica a la costa sur del
oriente cubano, lo barato del costo del pasaje y las oportunidades de trabajo. La
información disponible señala que Jamaica proveía el 60% del total de inmigrantes
a Cuba. Era la más cercana, la más poblada, y el pasaje a Cuba costaba entre 8 y
10 pesos4.
Los  trabajadores antillanos se  conformaban como la  solución  más viable  para
satisfacer las necesidades de las compañías norteamericanas, que encontraban
en ellos mano de obra barata, de alta productividad y pocas complicaciones. Los
braceros  antillanos  siempre  padecieron  los  prejuicios  de  una  múltiple
discriminación, propios de su condición económica, su condición de extranjeros
con deficiencias en el lenguaje y por el color de la piel. 
A esta discriminación y rechazo contribuyó significativamente la prensa burguesa
de  la  época,  a  través  de  la  divulgación  de  una  imagen  negativa  de  estos
inmigrantes. No obstante, la inmigración haitiana recibió el consentimiento de los
gobiernos cubanos de la época, que daban cobertura legal a los intereses de las
compañías azucareras yanquis y de la oligarquía nacional.
La nación cubana se establece como república «independiente», precisamente en
el período en el que aun se desarrollaban grandes movimientos migratorios desde
Europa al continente americano. Las tres primeras décadas de existencia de la
república  mediatizada  fueron  marcadas  por  una  política  migratoria  de  puertas
abiertas. Sin embargo, su condición de país receptor de grandes volúmenes de
emigrantes,  cambio  drásticamente  a  consecuencia  de  la  crisis  de  la  industria
azucarera en el mercado mundial.
Un elemento que influyó de manera decisiva en el arribo de grandes oleadas de
inmigrantes  a  costas  cubanas,  fue  indiscutiblemente  la  política  migratoria
norteamericana.
En la etapa colonial, la política migratoria cubana estaba sujeta a las condiciones y
aspiraciones de la metrópoli española, que necesitaba de mano de obra barata

3 Véase Álvarez Rolando y Marta Guzmán Pascual, Cuba en el Caribe y el Caribe en Cuba p.5
4 Véase Chailloux Laffita, Graciela: De donde son los cubanos. p. 57.
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para la industria azucarera por una parte, y ansiaba blanquear la colonia a partir
del arribo de inmigrantes blancos por otra. Esta dicotomía propició la entrada de
miles de esclavos hasta años después de la abolición y luego comenzó el arribo
de culis chinos en condiciones muy similares a las de los negros esclavos. Entre
1842 y 1873 entraron en Cuba 221 000 esclavos africanos y 124 800 chinos 5.
Propició también la entrada de miles de españoles, canarios y peninsulares en su
mayoría. 
Muchos  son  los  factores  que  han  incidido  en  la  historia  de  emigración  de
antillanos, principalmente haitianos y jamaicanos, hacia territorio cubano. Entre los
que  se  destacan  los  económicos,  como  la  crisis  económica  mundial  y  las
fluctuaciones del precio del azúcar en el  mercado internacional. Los políticos y
sociales, asociados a las posturas de blanqueamiento de la isla y los prejuicios
desarrollados  sobre  este  tipo  de  inmigrantes,  tan  necesarios  para  la  industria
azucarera. Factores que condicionaron los vaivenes de la política migratoria, que
con  sus  altas  y  bajas,  mantuvo  las  puertas  abiertas  a  esta  inmigración  hasta
principios de la década del 30.
Con  la  «independencia»,  se  estructuró  la  política  migratoria  a  partir  de  las
disposiciones del gobernador Leonardo Wood, que publicó la compilación de leyes
y reglamentos migratorios en un documento conocido como Orden Militar número
155 del 15 de mayo de 1902. Dicho documento aunque no limitaba la entrada de
inmigrantes a partir de los países de procedencia, si prohibía la entrada al territorio
nacional de personas que constituyeran amenaza para la salud o el orden público.
Prohibía categóricamente la entrada de chinos y la importación de mano de obra
barata, planteando: «Constituirá un acto ilegal... la introducción o inmigración de
cualquier  extranjero  o  extranjeros,  forastero  o  forasteros  en  Cuba,  mediante
contrato o convenio...  para emplearlos en trabajos u ocupaciones de cualquier
clase en Cuba»6.
Lo establecido en la Orden Militar 155 contrariaba los intereses de las compañías
azucareras,  mayormente  norteamericanas,  asentadas  en  la  región  oriental  de
Cuba. Estos inversionistas necesitaban mano de obra barata para la zafra y los
trabajadores de las cercanas islas de Haití y Jamaica eran la mejor inversión. Sin
embargo, como se plasma en la Orden 155, el gobierno de la isla aspiraba a una
migración  más  estable  que  los  trabajadores  antillanos,  personificada  en  los
europeos  blancos  que  vinieran  con  sus  familias  dispuestos  a  asentarse  en  el
territorio. Para estos propósitos de atracción de agricultores europeos, se decreta
la Ley de Inmigración y Colonización del 11 de julio de 1906, durante el gobierno
de Tomás Estrada Palma. La misma establecía un presupuesto para promover la
inmigración de europeos y canarios a la isla de Cuba, que poblaran las regiones
rurales y se dedicaran a las labores agrícolas. 
La  gran  oleada  migratoria  europea  no  se  produjo  y  los  que  llegaron  fueron
migrantes  temporales  que  luego  regresaron  a  su  país  natal  y  no  se  pudo
solucionar el problema de la mano de obra para la industria azucarera. El número
de agricultores europeos radicados en Cuba como consecuencia de la política

5Centro  de  Estudios  Demográficos,  La  Población  de  Cuba,  Editorial  de  Ciencias  Sociales,  La
Habana, 1976, pp. 13, 66-69. 
6 Orden  Militar  núm.  155  del  15  de  mayo  1902,  Gaceta  de  la  Habana,  15.5.1902;  Pichardo,
Documentos, op.cit. pp. 199-201.
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migratoria fue muy reducido; algunas familias rusas y noruegas se radicaron en
Oriente,  dedicándose  al  cultivo  de  naranjas7.  Los  campesinos  gallegos  y
asturianos,  se  dirigían  a  regiones  de  desarrollo  azucarero  como  Camagüey  y
Oriente, pero no se radicaban en el campo sino en las zonas urbanas.
En  esta  etapa  llegaron  inmigrantes  norteamericanos,  ingleses,  sirios  y  turcos.
Muchos de los inmigrantes del Medio Oriente empezaron su vida económica en
Cuba como vendedores ambulantes, tomando parte en el desarrollo comercial de
la capital, así como de los centros urbanos aledaños a las centrales azucareras en
las provincias orientales de la isla8.
Posteriormente, el  presidente José Miguel  Gómez proclamó el  decreto número
743,  que  aprobó  a  las  compañías  privadas,  la  importación  de  «colonos
inmigrantes»  para  las  faenas  agrícolas,  lo  que  permitió  con  posterioridad  la
entrada de braceros antillanos. 
A partir  del  Decreto  Ley  No  23,  del  10  de  enero  de  1913,  se  legalizaron  las
múltiples  entradas  al  país  de  decenas  de  miles  de  braceros  antillanos  que
anteriormente  hacían  las  compañías  estadounidenses  a  través  de  sus  propios
barcos y puertos.
A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se incrementa la inmigración de
antillanos,  gestionada  por  las  compañías  azucareras,  para  cumplir  con  las
demandas como principal productor de azúcar para los aliados. Por esta etapa, el
presidente Mario García Menocal publica la nueva ley migratoria, que permite la
contratación de inmigrantes antillanos importados como mano de obra barata para
trabajar en la industria azucarera, con la condición de que no constituyeran una
carga  pública  y  fueran  reembarcados  a  su  debido  tiempo.  Se  deroga  lo
anteriormente dispuesto y se permite la entrada no sólo de haitianos y jamaicanos,
sino también trabajadores chinos, que habían continuado entrando de forma ilegal.
Luego del auge económico, conocido como la «danza de los millones», después
de  concluida  la  contienda  bélica,  en  la  misma  medida  que  se  incrementó  la
producción  azucarera,  se  incrementaron  las  llegadas  de  inmigrantes.  Pero
después sobrevino, en los primeros años de la década del 20, la crisis azucarera y
el gobierno cubano toma medidas para enfrentar esta crisis mediante la reducción
del número de inmigrantes. Un decreto de 1921, firmado por el presidente Alfredo
Zayas establecía la repatriación inmediata de los trabajadores antillanos hacia sus
lugares de origen.
En este momento cesaron las entradas cuantiosas de inmigrantes para resolver
las necesidades de mano de obra barata para la industria azucarera. Paulatina y
constantemente comenzaron a disminuir  las  emigraciones hacia  suelo  cubano.
Porque una vez más se supeditaban las cuestiones inmigratorias a los caprichos
de la industria azucarera.
Ya  en la  década del  30,  de acuerdo a las nuevas  necesidades económicas y
sociales de la  isla,  se establece una nueva política migratoria  plasmada en el
proyecto de Ley de Inmigración y Colonización. 

7 Ramiro Guerra et al., Historia de la Nación Cubana, La Habana, 1952, Tomo IX, p. 300-301.
8 Margalit  Bejarano, "Los Sefaradíes,  pioneros de la inmigración judía a Cuba",  Rumbos en el
judaísmo, el sionismo e Israel,  no. 14, octubre 1985, pp. 107-122; NA, Intelligence Report,  no.
1186, 1.1.1943.
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Esta nueva ley pretendía promover la inmigración deseada, primordialmente de
agricultores. Se cierran así las puertas de la nación cubana a la inmigración de
trabajadores antillanos, a partir de la aprobación en 1933, durante el gobierno del
presidente Grau San Martin, de la Ley de Nacionalización de Trabajo. Aprobada el
8  de  noviembre,  esta  ley  limitaba  en  número  de  extranjeros  en  cada
establecimiento  al  50%  y  su  empleo  en  puestos  vacantes,  en  defensa  del
componente  nativo.  Poniendo  así,  freno  a  la  corriente  migratoria  antillana  y
repatriándose a miles de haitianos.
Como se  puede  constatar,  durante  el  siglo  XIX  y  parte  importante  del  XX  la
presencia  de  haitianos  en  la  región  suroriental  cubana  fue  muy  fuerte  y  su
impronta cultural conforma una parte importante de la construcción identitaria del
etnos cubano.
No  obstante  la  discriminación  racial  y  étnica,  miles  de  antillanos  arribaron  a
nuestro territorio, se estima que en la década del 60 había alrededor de 26 000
braceros de origen antillano (haitianos, jamaicanos y otros). Aun en el presente
siglo,  aunque  en  menor  cuantía,  persiste  la  entrada  de  haitianos  al  territorio
cubano,  que  como en  épocas  pasadas,  ingresan  principalmente  por  la  región
oriental. 

Aportes culturales de las diversas etnias antillanas para la conformación de
la identidad de la nación cubana 

La  mayoría  de  los  antillanos  que  se  asentaron  en  la  isla  lo  hicieron  bajo
condiciones  asociadas  a  su  actividad  económica  fundamental.  Los  haitianos
tenían en el corte de caña su medio de vida por lo que se asentaban cerca de las
grandes plantaciones cañeras, mientras que los jamaicanos se ubicaban en los
bateyes  de  los  centrales  azucareros,  ya  que  su  actividad  económica  estaba
asociada al proceso industrial y los servicios de las compañías norteamericanas.
Estas  inmigraciones  fueron  importantes  no  sólo  desde  el  punto  de  vista
económico, mediante el impulso a los cultivo de caña, café y cacao, sino también
desde su aporte cultural.
Estos  asentamientos  constituyeron  fuente  de  reproducción  de  sus  tradiciones
culturales,  mediante  la  realización  de  sus  fiestas,  bailes,  juegos,  comidas,
tradiciones curativas, creencias mágico- religiosas y su condición de población no
hispanohablante. Tradiciones que fueron legadas a sus descendientes nacidos en
Cuba. Su cultura, de inmigrantes no hispanohablantes, en constante interacción
con la cultura cubana en el proceso de reproducción social y biológica desarrolló
un  fuerte  biculturalismo  y  bilingüismo  que  legaron  y  enraizaron  en  sus
descendientes. 
Estos  inmigrantes  antillanos  se  caracterizaron  por  la  conservación  de  sus
tradiciones  y  sus  costumbres.  Pero  las  manifestaciones  culturales  diversas  de
estos pueblos se mezclaron y sincretizaron en el mestizaje de la formación cultural
e identitaria cubana. Su influencia sobre la población cubana se aprecia en las
manifestaciones espirituales y en  la  propia vida material.  La  convivencia  entre
estas etnias y los cubanos ha influido en la adquisición de costumbres alimentarias
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y  tradiciones  culinarias  que  forman  parte  en  la  actualidad  de  la  gastronomía
cubana.
La dinámica particular y las influencias que se establecen entre las diversas raíces
culturales propias de la región oriental del país, la raíz antillana (principalmente
francohaitianos,  jamaicanos),  la hispánica y los afrodescendientes,  conforma el
proceso cultural e identitario, reflejado en las formas de la conciencia social, que
distingue  a  la  región  oriental,  aun  formando  parte  de  la  cultura  e  identidad
nacional.

Conclusiones
Lo analizado nos corrobora que la cultura nacional no es una cultura pura, sino
que es el resultado de la integración de disímiles raíces culturales, que arribaron a
partir  de proceso inmigratorio  desarrollado desde finales  del  siglo  XVIII,  XIX y
principios  del  XX.  Cada  uno  de  esos  estratos  aportó  su  savia  identitaria  y
desempeñó su papel protagónico en la conformación del conjunto que conocemos
hoy como cultura cubana, que es mucho más que la simple suma de las partes
que la construyeron. 
La cultura e identidad de la nación cubana marca entre sus protagonistas a los
inmigrantes antillanos,  relacionada a disímiles factores,  sociales,  económicos y
políticos. El crecimiento de la industria azucarera cubana condicionó la necesidad
de mano de obra antillana barata. Los inmigrantes antillanos, en el proceso de
incorporación  al  contexto  social  cubano,  aportaron  un  invaluable  legado
sociocultural, que perdura en la cultura culinaria, el sincretismo religioso, el empleo
de la  medicina  tradicional,  entre  otros.  Se produce un proceso simbiótico  que
genera  transformación  y  autotransformación  en  receptores  y  recibidos,  que
solamente se puede comprender a partir del análisis de la historia y la influencia
en la formación étnica y cultural de los pueblos antillanos en la conformación de la
cubanidad.
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Resumen 

Las consecuencias que experimentan en el ámbito de la salud las personas al migrar 

impactan directamente en la salud física y psicológica al exponerse a un mayor número de 

factores de riesgo. Objetivo: Identificar el estado psíquico de las mujeres que han migrado 

a Tijuana, Baja California en la frontera norte de México y que viven en zonas de bajos 

recursos. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal no experimental por medio 

de la aplicación de una cédula de identificación y el Clinical Outcomes in Routine Evaluation-

Outcome Measure (CORE OM). La muestra se compone de 51 mujeres migrantes. 

Resultados: La totalidad manifiesta afectaciones en el estado de salud psíquico en relación 

a la percepción y satisfacción con la vida actual. Resalta la ausencia de personas que se 

encuentren con un estado psíquico saludable. Conclusión: La región fronteriza en el 

noroeste de México ofrece menores oportunidades de empleo y desarrollo para las mujeres 

que dificultan el mantenimiento de un estado psíquico saludable. 

Palabras clave: migración, mujer, estado psíquico, CORE-OM, bajos recursos. 
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Introducción 

Desde hace tiempo se ha observado la relación de migración con la enfermedad, Sin 

embargo, sólo durante el último siglo se ha explorado la salud pública vinculada con la 

migración. La salud requiere un estado de bienestar físico, mental y social, no sólo la 

ausencia de una enfermedad o padecimiento.  

Las consecuencias que experimentan en el ámbito de la salud las personas al migrar 

impactan directamente en la salud física y psicológica al estar expuestas a un mayor 

número de factores de riesgo relacionados con el estrés, la vulnerabilidad social, la 

desprotección, las condiciones insalubres, las amenazas a la satisfacción de las necesidades 

y violación a los derechos humanos, las cuales dependen considerablemente de su 

condición legal y de las políticas reglamentarias propias del país al que llegan, por lo que el 

migrante se encuentra vulnerable, con un alto riesgo psicosocial y físico (CONAPO, 2008). 

El migrante experimenta pérdidas que afectan su bienestar mental contribuyendo a 

la depresión, desorientación y marginación. Las enfermedades mentales que han sido 

mayormente reportadas y descritas en migrantes son trastornos psicóticos, reacciones 

paranoides con tendencia a desórdenes afectivos, depresión unipolar, ansiedad, dificultades 

en la adaptación, alcoholismo y estrés postraumático. 

La cuestión de género es un elemento adicional que favorece la presencia de otros 

factores que pueden producir alteraciones emocionales como las responsabilidades 

domésticas, tener una posición subordinada en la sociedad dentro y fuera del hogar, asumir 

la responsabilidad de armonizar las emociones, conflictos y tensiones de la vida familiar, 

tener pocas opciones legítimas de escape y pocos espacios propios, tener una relación de 

pareja no satisfactoria, no tener en quién apoyarse emocionalmente, entre otras. 

Tratar la salud de los migrantes proporciona beneficios a las sociedades huéspedes. 

La mala salud de los migrantes puede ocasionar un aumento de la discriminación y la 

xenofobia debido a que las sociedades huéspedes suelen percibir a los migrantes como 

portadores de enfermedades infecciosas y como miembros no productivos de la comunidad.  

La prevención y la educación sanitaria, así como el diagnóstico y tratamiento 

oportuno pueden ahorrar costos económicos, sociales y políticos importantes.Cada vez 

emigran  más mujeres y se  carece de datos epidemiológicos que evidencien certeramente el 

estado de salud de la población.  
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Justificación 

Estudiar el estado de salud mental de la población migrante es importante dadas las 

condiciones geográficas de la población elegida debido a que la ciudad de Tijuana, Baja 

California en la frontera noroeste de México presenta una dinámica particular por ser un 

punto geográfico altamente utilizado de manera transitoria para quienes se dirigen a los 

Estados Unidos principalmente, sin embargo, una gran parte de la comunidad de migrantes 

residentes en la zona no consiguen la meta final y por tal razón se establecen de manera 

permanente en la ciudad, obligándose a iniciar una vida con menos recursos económicos, 

emocionales y sociales que los que tendrían en su lugar de origen. 

Dirigir estudios específicamente hacia el género femenino es además importante 

porque es evidente que las mujeres son víctimas de discriminación en distintos aspectos, 

incluidas las oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional y laboral, lo que limita 

por tanto los escenarios de los que se pueda partir dadas las circunstancias previamente 

mencionadas. 

Es imposible frenar el ritmo y movimiento migratorio en una ciudad ubicada en un 

punto relevante para la economía de la región y de impacto a nivel internacional, por lo que 

se considera trascendente estudiar en la medida de lo posible las condiciones presentes y 

generar estrategias efectivas de intervención en las mujeres migrantes. 

Planteamiento del problema 

La falta de oportunidades en el país de origen en su mayoría zonas urbanas, 

suburbanas y rurales impulsa a la población a buscar una mejor calidad de vida,  lo que se 

vuelve un motivo de migración, de acuerdo con Alba, 1994.  La mayoría de los 

movimientos que se efectúan dentro de este fenómeno es de un país de menor desarrollo a 

otro con mayor poderío,  quienes suelen controlar el flujo migratorio a través de sus 

fronteras un aspecto importante es la ubicación geográfica ya que aporta características al 

tipo de migración (legal – ilegal)  en el caso de la migración México-Estados Unidos de 

América (EUA) los motivos por los cuales se produce este flujo es por conexiones 

familiares, laborales y culturales entre los dos países. 
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De acuerdo con Giménez (2003), la migración es un desplazamiento de una o más 

personas de su lugar de residencia a otro con la intención de satisfacer alguna necesidad o 

conseguir algún tipo de mejoría. El proceso migratorio conlleva una serie de 

particularidades no sólo para la persona que emigra sino también para las personas que se 

encuentran en el lugar de llegada del migrante.  

Existen cuatro etapas del proceso migratorio que Tirzón (1993) describe de la siguiente 

manera:  

 La preparación; en esta primera etapa se evalúa lo que se tiene y lo que se puede

conseguir. En la cuestión familiar toman en cuenta las limitaciones y los problemas

que los rodean, deben elegir qué es lo que se podrán llevar a la nueva residencia, en

especial las personas que si podrán acompañarlos.

 El acto migratorio; en esta etapa es meramente el desplazamiento de su lugar de

origen al destino ya previsto.

 Tercera etapa es el asentamiento; es del momento de la llegada, la adaptación

emocional y al ambiente, aceptación de nuevas costumbres hasta llegar a una

integración de las mismas.

 Cuarta y última etapa, es la inmersión e incorporación de la nueva cultura y sentirla

como  propia implicando un  abandono de las creencias anteriormente existentes.

La decisión de migrar difiere entre hombres y mujeres de acuerdo con García y 

Paiewonsky (2006) las mujeres que migran con el objetivo de obtener una buena economía 

y enviar a sus familiares un sustento para ellos, en  gran parte del total de las mujeres que 

migran. 

Migración  México-Estados Unidos de América (EUA) 

Existen cambios significativos en la migración de México a EUA, en tanto 

volumen, extensión territorial y características socio demográficas que lo vuelven un tema 

prioritario además de político debido al notable crecimiento de la población migrante 

mexicana. 

En la migración se ven involucrados aspectos familiares y culturales, agregando de 

igual forma el aspecto económico, tomando en cuenta las condiciones de la economía 
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mexicana y los escenarios sociales que se presentan en el vecino país hace más atractivo el 

cambio de país. En el año 2005 se consideraba a México como el país con mayor número 

de migrantes a nivel mundial solamente seguido por China y Pakistán, así mismo con 

mayor numero en territorio estadounidense, durante el periodo de 2000–2005, la migración 

anual internacional de mexicanos oscilaba entre 475 mil, según los datos de Conapo (2006). 

Mujer migrante 

La cantidad de mujeres que migra hacia EUA ha tenido un aumento evidente desde 

los años setenta a la actualidad, tomando en cuenta que en 1970 residían en ese país un 

aproximado de 436 mil mujeres nacidas en México, para el año 2012 su magnitud se 

amplió cerca de 5.5 millones, lo cual representaba 46% de la población mexicana residente 

en territorio estadounidense, ubicándose como el mayor grupo de migrantes en EUA.  

De acuerdo a datos proporcionados por CONAPO (2012), los estados en los que son 

frecuentes los asentamientos son California con 38%,  Texas con 23%, Illinois con 6.3%  y 

Arizona con 5.4%. Del total de este grupo, sólo 2.6 millones de mujeres mexicanas entre 16 

y 64 años son económicamente activas, lo que corresponde al 55%; ubicándose  por debajo 

de las  otras inmigrantes con 66% y las nativas blancas 70%(CONAPO, 2012).  En EUA, 

de un total de 4.7 millones de hogares mexicanos, 2.1 millones son encabezados por 

mujeres, cubriendo el 44% del total, duplicando la de los hogares en México teniendo un 

24.5% en 2010. 

El incremento de mujeres migrantes se puede vincular  al asentamiento de los 

migrantes mexicanos en los Estados Unidos, Hondagneu-Sotelo (1994) hace referencia a 

que es mayor la tendencia en la mujer migrante de residir permanentemente en EUA a 

comparación de los hombres. Marcelli y Cornelius (2001) hacen mención del cambiante 

flujo entre México-EUA referente al sexo, edad, origen de los migrantes provenientes de un 

estado o urbano-rural.   

El crecimiento de la inmigración mexicana en Estados Unidos se ve reflejado en el 

paulatino aumento de su descendencia nacida y radicada en ese país. Durante el año 2009 

las mexicanas radicadas en EUA tuvieron 346 mil hijos siendo el  50% entre 2000 y 

2010.Durante el periodo 1994–2011 la descendencia de mexicanos creció en 11 millones, 

lo que significa que las mujeres tuvieron 605 mil hijos por año. Las cifras mostradas 
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sugieren que las mujeres mexicanas  tienden a tener más hijos que las mujeres residentes en 

México, según INEGI, (2010) las mujeres residentes en México experimentan una tasa 

global de fecundidad de 2.4 hijos por mujer, mientras que la de las mujeres mexicanas 

residentes en EUA para ese mismo año asciende a 3.1 hijos por mujer. De acuerdo con 

Camarota (2005), los niños nacidos de inmigrantes en EUA son realmente el efecto  a largo 

plazo y más importante de la inmigración.  

Salud mental 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar 

que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 

potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. 

Dentro de las necesidades básicas del ser humano se encuentra la salud, es por ello 

que gobiernos, comunidades, familias y personas se preocuparan siempre por conservar y 

mantener niveles óptimos o “saludables”. 

Len Doyal y Ian Gough definen las necesidades humanas básicas y estipulan lo que 

las personas deben lograr si han de evitar el daño serio y sostenido. En estos términos, daño 

serio se entiende como “estar fundamentalmente incapacitado para perseguir lo que uno 

considera lo bueno”. El argumento desemboca en las necesidades básicas: “Puesto que la 

sobrevivencia física y la autonomía personal son precondiciones de cualquier acción 

individual en cualquier cultura y constituyen las necesidades humanas más básicas 

(aquellas que deben satisfacerse en algún grado antes que los actores puedan efectivamente 

participar en su forma de vida buscando alcanzar otras metas)”. 

La sobrevivencia no es suficiente, ya que constituye una necesidad humana básica la 

salud física. Para desempeñarse adecuadamente en sus vidas diarias la gente no sólo 

necesita sobrevivir, necesita también poseer una módica salud básica. 

El nivel de autonomía, entendida como la capacidad de iniciar una acción, la 

capacidad de formular propósitos y estrategias, e intentar ponerlas en acción, está 

determinado por tres variables según Doyal y Gough: el nivel de entendimiento de nosotros 

mismos, de nuestra cultura, y de lo que se espera de nosotros; la capacidad psicológica de 
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formular opciones para uno mismo (su salud mental); y las oportunidades objetivas de 

actuar en consecuencia y la libertad implicada en ello. 

Un país que presente serios problemas en la salud de sus habitantes tendrá 

problemas para llevar adelante un plan nacional de desarrollo de sus propios pobladores, 

del uso de sus riquezas y del bienestar de sus habitantes. Así, los gobiernos integran 

sistemas nacionales de salud, que dan atenciones a la población para mejorar sus 

condiciones de vida y desarrollo, disminuyen los impactos mortales de las enfermedades, 

previenen hábitos nocivos que ayudan a una mejor calidad de vida, investigan las 

características de las enfermedades y procuran llevar a la mayoría de la población, atención 

suficiente y adecuada.4 Dentro de las premisas que rigen las acciones del Sector Salud en 

nuestro país, el Programa de Salud 2000-2006 menciona:  

a) La buena salud como objetivo de desarrollo y condición indispensable para

alcanzar igualdad de oportunidades. 

b) La salud, junto con la educación, es el componente central del capital humano,

capital más importante de individuos y naciones. Mejorar la salud y asegurar la educación 

significa fortalecer al individuo y a la sociedad para procurar y acrecentar sus medios de 

vida.  

c) Dado su potencial estratégico, es necesario dejar de ver a la salud solamente

como un sector específico de la administración pública y empezar a considerarla también 

como un objetivo social que todos los sectores pueden y deben seguir.  

En este sentido, se requiere complementar las políticas de salud con políticas 

saludables. Cabe mencionar, con base en lo expuesto, que cuando se habla de salud, la 

palabra generalmente remite a la prevención y atención a las enfermedades, o a las 

circunstancias que atentan contra la integridad física y biológica del individuo. Esto 

conlleva, que la gran mayoría de acciones, programas, recursos e infraestructura se 

encuentren encaminados a atender este aspecto: el abordaje biológico y físico, y menos el 

mental.  

Es necesario considerar todos los elementos que integran a la salud y entender al 

humano como un ente bio-psico-social, con una visión integral, comprendiendo que existen 

varios aspectos que forman parte de un solo fenómeno. Tradicionalmente la salud del 

hombre ha sido pensada en lo relativo sus aspectos biológicos, mientras que a las 
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cuestiones mentales: de personalidad o psicológicas, no se les ha dado la misma 

importancia. Así se requiere ser sano, física y mentalmente.  

Relación entre enfermedad mental y enfermedad física 

Esta relación es muy estrecha ya que existe una gran variedad de enfermedades 

médicas que dan como resultado trastornos mentales claramente identificados y a los que se 

han denominado secundarios. Son numerosas las enfermedades médicas que generan 

trastornos mentales en individuos susceptibles, entre éstas predominan las 

endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas. 

Ejemplo de esto es la alta proporción de pacientes diabéticos, padecimiento que 

tiene una prevalecía del 10% en la población y que provoca trastornos depresivos y 

cambios de personalidad secundarios al procedimiento médico. También, más de 50% de 

pacientes con enfermedad vascular cerebral (EVC) presentan trastornos mentales, 

principalmente alteraciones del estado de ánimo.  

Atender entonces la salud mental por medio de la exploración del estado psíquico en 

relación a la condicionante de vivir en zonas de bajos recursos económicos con perspectiva 

de género en migrantes es un aspecto relevante para la comprensión integral del ser humano 

en esta circunstancia. 

Objetivo 

Identificar el estado psíquico de las mujeres que han migrado a Tijuana, Baja 

California en la frontera norte de México y que viven en zonas de bajos recursos. 

Variables 

Dependiente 

Estado psíquico 

Independiente 

Migración 
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Metodología 

Diseño 

Se realizó un estudio descriptivo transversal no experimental. La recolección de 

datos fue por medio de la aplicación de una cédula de identificación además del 

instrumento Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE OM), que 

evalúa el estado usuario en relación a cuatro dimensiones definidas: bienestar subjetivo, 

problemas/síntomas, funcionamiento general y riesgo. 

Muestra 

La muestra se compone de 51 mujeres migrantes de distintas comunidades de bajos 

recursos en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

Criterios 

Inclusión 

 Mujeres mayores de 18 años

 Originarias de algún estado fuera de Baja California

 Residentes de comunidades de bajos recursos

Procedimiento 

Se realizaron aplicaciones en las principales comunidades de bajos recursos 

identificadas en la ciudad de Tijuana, Baja California, resaltando las colonias Milenio 2000, 

Rancho Las Flores, Nido de las Águilas, Valle San Pedro, Las Torres y El Niño. 

Se intervino con población voluntaria en diferentes momentos por cada comunidad, 

aplicando primero el consentimiento informado, posteriormente la cédula de identificación 

personal y finalmente, el cuestionario CORE OM. 

Análisis estadístico 

Se capturó la información en el software Statistical Package for the Social Sciences 

SPSS versión 20 y se realizó análisis de frecuencias y descripción de variables 
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Resultados 

La distribución de la muestra fue en el rango de edad de 18 a 80 años. El tiempo de 

residencia en la ciudad de las mujeres encuestadas comprendía desde 8 días hasta 50 años. 

Respecto al estado civil, de la totalidad el 49% se encuentra casada, el 18% cohabita con su 

pareja, el 16% soltera, el 10% divorciada, el 6% viuda y el 2% omitió esta información.  

Se consideró pertinente explorar si existe consumo de sustancias alucinógenas, asi 

como alcohol y/o tabaco, resaltando que el 76% de la comunidad no consume ninguno de 

los tres tipos de estimulantes indicados. Del resto, el 14% ingiere alcohol, el 6% tabaco y el 

4% ambos. 

En relación a los resultados obtenidos por el principal instrumento aplicado, el 

CORE-OM en versión para mujeres se puede valorar 4 dimensiones, que son bienestar 

subjetivo, problemas y síntomas, funcionamiento general y riesgo, además de un perfil 

general y un estado general en proporción al riesgo.  

Bienestar subjetivo 

Estos reactivos valoran tanto el bienestar como el malestar general, permitiendo 

obtener indicadores acerca de la satisfacción con la vida, la felicidad y las capacidades 

afectivas. Los resultados en esta escala reflejan que el 33% de la población presenta una 

afectación psíquica leve, 25% en un nivel severo, 25% a nivel medio, 12% en nivel 

moderado y el 4% se encuentra en un nivel sano. Lo anterior representa que el 96% de las 

mujeres migrantes manifiesta una alteración relacionada con la satisfacción que encuentra 

en su vida actualmente. 
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Figura 1. Distribución de estado psíquico respecto al bienestar subjetivo en mujeres 

migrantes. 

Problemas y síntomas 

Esta dimensión valora la presencia de ansiedad, depresión, trauma y síntomas 

físicos reconocidos por la comunidad en periodo reciente. Los resultados reflejan que el 

43% de la población presenta una afectación psíquica leve, 20% en un nivel severo, 16% a 

nivel medio, 18% en nivel moderado y alrededor del 4% se encuentra en un nivel sano. Lo 

anterior representa que el 96% de las mujeres migrantes reconoce la presencia de 

alteraciones en el estado de salud por medio de problemas físicos o síntomas específicos.  

Figura 2. Distribución de estado psíquico respecto a la presencia de síntomas y problemas 

físicos en mujeres migrantes. 

Funcionamiento general 

Esta dimensión permite evaluar las relaciones de intimidad, relaciones sociales y 

nivel de funcionamiento cotidiano, de acuerdo a la percepción del usuario. Se encontró que 

el 55% de la población presenta una afectación psíquica leve, 22% a nivel medio, 10% en 

nivel moderado y 14% en un nivel severo. Resalta la ausencia de un nivel sano, 
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significando que el total de la población percibe una afectación en su funcionamiento 

general. 

Figura 3. Distribución de estado psíquico respecto al funcionamiento general en relaciones 

y funcionamiento cotidiano. 

Riesgo 

Esta dimensión ofrece información sobre indicadores clínicos de intentos de 

suicidio o autolesiones y agresiones a terceros. Se encontró que el 39% de la población se 

encuentra en un nivel sano, mientras que el resto de la población se distribuye en 53% 

afectación psíquica leve, 4% a nivel medio, 2% en nivel moderado y 2% en un nivel severo. 

0

5

10

15

20

25

30
28

11

5
7

LEVE

MEDIO

MODERADO

SEVERO

155



Figura 4. Distribución de estado psíquico respecto al riesgo de suicidio, autolesiones y 

agresiones a terceros. 

Estado psíquico general 

Los resultados generales de la población observada indican que la totalidad de la 

muestra reconoce y manifiesta afectaciones en el estado de salud psíquico en relación a la 

percepción y satisfacción con la vida actual en comunidades de bajos recursos, 

distribuyéndose la información en un 55% en nivel de afectación leve, 24% medio, 12% 

moderado y un 10% a nivel severo. Resalta la ausencia de personas que se encuentren con 

un estado psíquico saludable. 
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Figura 5. Distribución de estado psíquico general en mujeres migrantes que viven en 

comunidades de bajos recursos. 

Conclusiones 

 Los hallazgos permiten reconocer que la población manifiesta afectaciones en todas

las dimensiones evaluadas con el instrumento y que componen el estado psíquico de

salud mental.

 Se permite relacionar que las condiciones de vida de las mujeres migrantes en la

región fronteriza de Tijuana, Baja California, México no representan un cumulo de

oportunidades para la mejora de su calidad de vida, sin embargo es importante

rescatar las condiciones previas a su establecimiento en la región, así como los

motivos para arraigarse en la zona.

 La región fronteriza en el noroeste de México ofrece una dimensión particular

respecto a la dinámica socioeconómica que, aunada a las menores oportunidades de

empleo y desarrollo para las mujeres, dificultan el mantenimiento de un estado

psíquico saludable.
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RESUMEN 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha realizado numerosas migraciones con el 
deseo de encontrar nuevas tierras donde establecerse. Las principales causas de las 
migraciones a lo largo de toda la historia y en la actualidad han sido y son la guerra y el 
hambre. 

España en muy poco tiempo ha pasado de ser un país de emigrantes a un país de 
inmigrantes. La segunda nacionalidad más numerosa de inmigrantes en España es la de los 
marroquíes. El aumento de la inmigración afecta a todos los niveles de un país: social, 
económico, cultural y también en el ámbito sanitario. 

El objetivo de este trabajo es conocer la actitud de los profesionales de enfermería del 
Hospital Comarcal de Melilla sobre los derechos sociales y la cultura de los inmigrantes. 

Palabras clave: actitud, inmigración, derechos sociales, enfermería. 

INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la humanidad, las personas se han visto obligadas a trasladarse hacia 
otros lugares en búsqueda de tierras y condiciones mejores para subsistir (León, Pastor y 
Martínez, 2012). 

Durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, los ciudadanos del actual mundo 
occidental tuvieron que emigrar de sus países, por causas como las guerras o el hambre, hacia 
otros más industrializados y hacia nuevos países emergentes como los de América y Australia 
(León et al., 2012). 

En la actualidad, las migraciones siguen siendo por los mismos motivos que en la 
antigüedad, continuamos huyendo de las guerras, del hambre y del desempleo hacia otros 
lugares más seguros que nos permitan tener una vida mejor. 
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Los españoles tradicionalmente hemos emigrado, pero a partir de finales del siglo XX 
hemos cambiado esta tendencia, gracias, sobre todo, a un desarrollo del sector servicios y por 
lo tanto favoreció el auge de la economía del país (De Lera, 1995). 

El número de inmigrantes ha aumentado en quince años en más de cuatro millones de 
personas, suponiendo un total de 4.418.898 a primeros de enero de 2016,  siendo los 
inmigrantes marroquíes el segundo colectivo más numeroso en nuestro país, debido a la 
cercanía con España (INE, 2016). 

El aumento de la inmigración afecta a todos los niveles sociales, económicos, culturales… 
de toda la sociedad, pero también repercute en el ámbito sanitario y en especial a enfermería 
ya que está en contacto directo con los pacientes, teniendo que ofrecer unos cuidados de 
calidad independientemente de la cultura de los usuarios (Plaza del Pino, 2012). 

Por desconocimiento de la propia cultura de los marroquíes, muy diferente a la española, 
por no estar acostumbrados a tratar con ellos, es posible que ocurran situaciones conflictivas 
que puedan alterar el buen curso de los cuidados que se ofrecen en un ámbito hospitalario.  La 
ciudad de Melilla, por sus características geográfica y social  cuenta con una población de 
origen bereber muy importante, siendo ésta la mitad de la población melillense, que trabaja, va 
a los centros escolares y convive con el resto de la población. Además son más de treinta mil 
marroquíes los que atraviesan las fronteras para trabajar y deambular por Melilla, siendo este 
colectivo de inmigrantes el más numeroso de la ciudad.  En este trabajo se pretende centrar en 
conocer cuál es la opinión de los profesionales de enfermería en el Hospital Comarcal de 
Melilla en referencia de los derechos sociales de estos pacientes y las actitudes hacia su 
cultura. 

METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado una metodología empírico-analítica, 
realizando un estudio ex post facto de tipo descriptivo. 

Los participantes del estudio son las enfermeras de las distintas áreas de hospitalización del 
Hospital Comarcal de Melilla. La muestra invitada está formada por 97 enfermeras, siendo 63 
las que aceptaron participar. 

El instrumento de recogida de datos que se ha utilizado es la Escala de Actitud ante la 
Inmigración para Enfermería, EAIE (Antonín y Tomás, 2004), modificado por Plaza-del Pino 
(2012). El cuestionario utilizado está formado por diferentes dimensiones relacionadas con la 
inmigración, como actitudes hacia los inmigrantes marroquíes, inmigración y cultura, 
inmigración e integración de los inmigrantes e inmigración y derechos sociales que es el 
aspecto en el que nos vamos a centrar. 

El cuestionario utiliza una escala tipo Likert de 4 puntos, con los valores que oscilan desde 
1hasta 4: “Estoy de acuerdo”, “Estoy moderadamente de acuerdo”,  “Estoy moderadamente en 
desacuerdo” y “Estoy en desacuerdo”. Se han unido las respuestas, por un lado las que están 
de acuerdo y, por otro, las que están en desacuerdo. 
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Para el análisis de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 20.0 y se han 
realizado análisis descriptivos e inferenciales. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 y 2 se exponen los diferentes ítems que muestran actitudes positivas y 
negativas que forman la dimensión de la inmigración y derechos sociales.  

Tabla 1. Ítems que presentan Actitudes Positivas. 

Actitudes positivas 

TA/A TD/D 
Debemos hacer un mayor esfuerzo para proporcionar a los 

inmigrantes una mayor calidad de vida   
51.7% 48.3% 

Es conveniente que los inmigrantes se incorporen a nuestra 
sociedad como ciudadanos de pleno derecho   54% 46% 

Los inmigrantes deben disfrutar de las mismas condiciones de 
trabajo que los autóctonos del país  61.9% 38.1% 

Creo que los inmigrantes sin papeles deben tener acceso a la 
educación de forma libre y gratuita   39.7% 60.3% 

Todas las personas que viven en un mismo país, 
independientemente de su procedencia o de su etnia, deben tener 
los mismos derechos y obligaciones   

69.4% 30.6% 

Tabla 2. Ítems que presentan Actitudes Negativas 

Actitudes negativas TA/A TD/D 

En ocasiones, los inmigrantes reciben mayores ayudas sociales 
que los propios autóctonos 85.7% 14.3% 

Muchos inmigrantes se aprovechan de los recursos sanitarios y 
sociales conseguidos con nuestro esfuerzo de muchos años   81% 19% 

Opino que los inmigrantes en situación legal irregular y sus 
familias NO deben tener acceso a la sanidad publica   35.5% 64.5% 

En gran medida, el colapso de la sanidad pública está 
provocado por el aumento de la inmigración   76.2% 23.8% 

Se dedican demasiados recursos para la atención a los 
inmigrantes   58.7% 41.3% 

A medio plazo, la llegada masiva de inmigrantes provocará 
graves problemas sanitarios y sociales   87.3% 12.7% 

Opino que sólo los hijos de los inmigrantes regularizados deben 
tener derecho a la escolarización gratuita   61.9% 38.1% 
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En la Tabla 3 se exponen los diferentes ítems que muestran actitudes positivas y negativas 
que forman la dimensión de la inmigración cultura.  Aunque más del 83% de la muestra 
considera que la diversidad étnica enriquece la cultura de nuestro país, el 63.5% lo ve como 
una amenaza a nuestra cultura pensando que las costumbres y creencias de los inmigrantes se 
impondrán a las nuestras y casi un 90% consideran que los inmigrantes tienen la obligación de 
adaptarse a las costumbres de nuestro país. En el caso de los cuidados culturales en el 
hospital la mayoría están de acuerdo en que debemos facilitar y respetar las costumbres de los 
inmigrantes en el hospital.  

Tabla 3. Ítems que presentan Actitudes Positivas y Negativas sobre Inmigración y Cultura. 

Actitudes positivas 

TA/A TD/D 
3-La diversidad étnica enriquece la cultura de nuestro país  83.9% 16.1% 
2-Debemos facilitar que los inmigrantes puedan mantener sus 
costumbres y pautas culturales en el hospital  66.7% 33.3% 

10-Debemos respetar la cultura y las costumbres de los 
inmigrantes en el hospital 66.7% 33.3% 

33-Debemos favorecer que los inmigrantes puedan disponer de 
lugares de culto donde practicar sus creencias religiosas   42.6% 57.4% 

Actitudes negativas 

6-La diversidad de culturas conlleva cierta pérdida de nuestros 
valores   40.3% 59.7% 

14-Los inmigrantes tienen la obligación de adaptarse a las 
costumbres de nuestro país   88.9% 11.1% 

27-Si seguimos así, las costumbres y creencias de los inmigrantes 
se impondrán en nuestra 63.5% 36.5% 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En general, la opinión que tiene el personal de enfermería sobre los derechos sociales de 
los inmigrantes es positiva, sobre todo en los ítems: “es conveniente que los inmigrantes deben 
disfrutar de las mismas condiciones de trabajo que los autóctonos” y “todas las personas que 
viven en un mismo país, independientemente de su procedencia o de su etnia, deben tener los 
mismos derechos y obligaciones”. Estos datos no son coherentes al analizar que más de un 
75% piensan que el colapso de la sanidad está provocado por el aumento de la inmigración. 
Consideran, un poco más de la mitad, que los inmigrantes deben incorporarse a nuestra 
sociedad como ciudadanos de pleno derecho que contradicen las actitudes negativas, ya que 
casi un 90% de los encuestados piensan que los inmigrantes reciben mayores ayudas sociales 
que los autóctonos así como que se aprovechan de los recursos sanitarios, algo que se 
contradice con los ítems de actitudes positivas. 
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 En el ítem “Creo que los inmigrantes sin papeles deben tener acceso a la educación de 
forma libre y gratuita” nuestra muestra está a favor solamente en un casi 40%, datos que no 
coinciden con los de Plaza del Pino (2012) ni Pérez-Díaz et al (2001). 

En relación con la cultura, la mayoría del personal de enfermería de Melilla considera que la 
diversidad étnica enriquece la cultura de un país, aunque también están de acuerdo con la 
afirmación de que las costumbres y creencias de los inmigrantes se impondrán a las nuestras, 
considerándolos como una amenaza social y cultural. Este resultado está en la línea de De 
Oliveira et al. (2005) y de Plaza-del Pino et al. (2007) que concluyen que este colectivo tiene la 
obligación de adaptarse a nuestras costumbres. 

Es necesario profundizar en estos datos, ya que existen todavía en el personal de 
enfermería prejuicios sobre los inmigrantes como que abusan de la sanidad y reciben más 
ayudas sociales que los propios españoles.  Pero, a pesar que se percibe esto por el personal 
de enfermería está demostrado que los inmigrantes no utilizan con más frecuencia los servicios 
hospitalarios, ni este uso es más gravoso para el sistema sanitario que el realizado por la 
población autóctona, y como en otros casos, no realizan un uso excesivo o inapropiado 
(Arizaleta, 2009; Fernández Molina, 2006). 

Podemos concluir que nuestro Sistema Sanitario debe formar a nuestros profesionales en 
cuidados multiculturales, ya que la realidad de nuestro país es una sociedad compuesta por 
diferentes culturas y es necesario conocerlas para evitar prejuicios y para ofrecer unos 
cuidados de salud óptimos. 
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Resumen 

En la actualidad, los movimientos migratorios producen, en la mayoría de países receptores, el 

resurgimiento de actitudes negativas, racistas, xenófobas…debido, principalmente, al contexto 

de crisis económica generalizada que se viven en la mayoría de países. España no es una 

excepción. El estudio se desarrolla en una ciudad con alta presión migratoria, la Ciudad 

Autónoma de Melilla, con el objetivo de conocer si son los medios de comunicación quienes 

pudiesen despertar estas actitudes en la población. En este caso, la población objeto de 

estudio son los estudiantes universitarios y nuestra muestra, mucho más concreta, son los 

estudiantes del grado de Educación Social. Los resultados indican que perciben la llegada de 

inmigrantes en situación irregular como un problema para la ciudad pero que a su vez debemos 

estar preparado para atender de manera digna a las personas que llegan. Se concluye, por 

tanto, que no existen opiniones que nos puedan indicar la existencia de actitudes prejuiciosas 

claras hacia este tipo de personas pero que sí entienden que la llegada masiva a la ciudad 

podría traer problemas sociales (racismo, xenofobia…). 

Palabras clave: Inmigración, racismo, medios de comunicación, movimientos migratorios, 

actitudes 
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Introducción 

Como afirman los historiadores Stoneking y Soodyall (1996), los seres humanos abandonaron 
sus hábitats naturales con el único fin de aumentar sus posibilidades de supervivencia, tanto 
propia como la de sus semejantes, abandonando el continente africano. Podernos decir, por 
tanto, que, los movimientos migracionaleses han sido un eje constante durante el desarrollo del 
ser humano como especie, siendo éstos los responsables de la variabilidad genética y cultural 
que posee el ser humano en la actualidad (Ashraf y Galor, 2011). Aunque, si algo nos 
diferencia de los humanos prehistóricos, son los motivos por los que nos trasladamos de un 
sitio a otro; mientras que, los primeros, lo hacían por motivos climatológicos (Oppenheimer, 
2004), actualmente algunos de estos motivos son: la búsqueda de una mejor calidad de vida y 
la propia supervivencia ante conflictos o situaciones extraordinarias. Si bien es cierto que 
muchas personas emigran por motivos económicos o con el fin de unirse a sus seres queridos, 
no podemos obviar que estos flujos están influenciados, a su vez, por muchos factores entre 
los que encontramos los personales, los socioeconómicos, los políticos y los contextuales. 
Desde esta perspectiva, también incluimos aquellas personas que son obligadas a desplazarse 
como consecuencia de desastres naturales, conflictos bélicos, la trata de persona o por 
motivos religiosos y de orientación sexual. Como consecuencia de esta variabilidad en lo que a 
los flujos migratorios se refiere, es la producción de un efecto “acumulativo” en la economía, 
tanto en los países receptores como emisores de migrantes.  

Ante la complejidad del fenómeno que se nos presenta como sociedad moderna, existen dos 
posiciones bien diferenciadas, pero sendas bañadas por tinte sociopolítico y cultural común. 
Por un lado, encontramos las que defienden la unidad nacional y la identidad cultural propia de 
un país por encima de todo, abogando por la integridad de esta identidad tanto étnica, 
lingüística como económica, rechazando frontalmente cualquier inclusión de seres humanos 
“extraños” a la misma. Desde el otro lado, encontramos a los acérrimos defensores de la 
integración, que por una variedad de motivos (religiosos, humanitarios, éticos…), apuestan por 
la visión única de las personas como seres humanos, autosuficientes para elegir en qué parte 
del planeta desean vivir o trabajar, sin ningún tipo de restricción social, política o de otra índole 
(Sainz de la Peña, 1997). 

Es el alzamiento de esta lucha de dos bandos que se produce en la actualidad la que de 
alguna manera está contribuyendo a la aparición de actitudes, opiniones negativas o 
percepciones erróneas hacia los inmigrantes que llegan al país, siendo en el caso de los que lo 
hacen de forma irregular, mucho más negativas. . Pero ¿sabemos por qué se producen estos 
movimientos? ¿Conocemos de dónde provienen la mayoría de inmigrantes? 

Las actitudes prejuiciosas 

Durante mucho tiempo, la investigación psicológica ha tratado de responder la pregunta de por 
qué algunas personas son más prejuiciosas que otras. Es la psicología social de las relaciones 
intergrupales la que se centra principalmente en el estudio de los procesos psicológicos de los 
individuos, tanto de sí mismos y su grupo, como con el resto de grupos sociales (Smith-Castro, 
2006); entre los aspectos principales que se estudian encontramos fenómenos como los 
prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Diversos estudios han centrado su atención en 
los factores que determinan la identidad nacional y las posibles consecuencias de los mismos, 
lo que refleja uno de los ejes tradicionales de la psicología social: el estudio y análisis de las 
identidades y la relación entre los grupos (Tajfel, 1981; Brown, 1995). 

Cuando hablamos de actitudes racistas no podemos evitar pensar en conceptos como el 
estereotipo, la discriminación y el prejuicio. Siguiendo las teorías básicas de la Psicología social 
(Eagly y Chaiken, 1993) podemos detectar una relación entre la conducta racista y las 
dimensiones en las que dividimos las actitudes. De esta forma consideramos que, en la primera 
dimensión, la cognitiva, iría enmarcado el concepto de estereotipo, mientras que, en la 
segunda, la conductual, se relacionaría directamente con la discriminación (Bueno y Garrido, 
2012). Por tanto, el prejuicio, iría enmarcado dentro del componente afectivo ya que es en la 
naturaleza emocional o afectiva hacia los miembros de otros grupos donde la mayoría de 
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modelos psicosociales del prejuicio hacen mayor énfasis (Rojas-Tejada; Navas-Luque; Pérez-
Moreno; Cuadrado-Guirado y Lozano-Rojas, 2012).  

Un gran número de estudios, apoyados en la literatura disponible, han examinado las actitudes 
prejuiciosas entre distintas étnicas y sus posibles causas (Pettigrew y Tropp, 2000; Riek, Mania 
y Gaertner, 2006) pero quizás no se ha hecho el esfuerzo necesario para estudiar estas 
actitudes en distintos ámbitos o en distintos contextos, como por ejemplo en los contextos 
multiculturales. 

Además, como indica Ortega-Dolz (2006) “el papel que han jugado, y juegan, los medios de 

comunicación en la concepción generalizada que existe hoy sobre la Inmigración en nuestra 

sociedad, se puede resumir en el qué hemos contado y en el cómo lo hemos contado” (p. 253). 

A través de estas palabras se muestra la importancia y la responsabilidad de la prensa en 

temas tan sensibles en la población como la inmigración y los posibles efectos sobre las 

percepciones de las personas receptoras de dicha información. 

Objetivo 

De la importancia de los movimientos migratorios y del surgimiento de nuevos prejuicios en la 
sociedad actual, parte el presente estudio, que busca detectar actitudes prejuiciosas generadas 
a través del análisis de las opiniones evocadas por artículos de prensa escrita. 

Metodología 

Se utilizó una metodología cualitativa basada en el modelo de encuesta descriptiva. Dentro de 
los procedimientos disponibles en este tipo de metodología utilizamos un análisis 
fenomenológico; para Yıldırım y Şimşek (2006), el análisis fenomenológico trata de describir un 
fenómeno en la vida cotidiana de los sujetos de forma general a través de las experiencias, 
pensamientos y decisiones de los mismos. Se analizaron las opiniones que los estudiantes 
universitarios tenían sobre las noticias que se les proporcionaron. Para el estudio se utilizó, 
como estrategia, el análisis de contenido, ya que tiene como objetivo analizar las expresiones 
de los sujetos desde distintos enfoques como gestuales, musicales, pictóricos…. (Navarro y 
Díaz, 1994); en nuestro caso nos centraremos en las expresiones escritas que realizan los 
sujetos antes las preguntas y situaciones a las que se les somete. Para el análisis de los datos 
se diseñaron tablas de recogida de información en la que se introdujeron los códigos recogidos 
a través del programa de análisis de datos Atlas.Ti 7.0 y que facilitaban la interpretación de los 
datos. 

Participantes 

La población a la que va dirigido este estudio fueron los estudiantes universitarios de la facultad 
de Educación y Humanidades de Melilla, en concreto de la titulación de Educación Social. Al 
ser un estudio de naturaleza cualitativa, en la que la cantidad de información recogida suele ser 
muy amplia, el total de los participantes en este estudio fue de 50. 

Instrumento 

Para este estudio se creó un documento específico para la recogida de opiniones de los 
alumnos hacia la inmigración irregular. Este documento se desarrolló basándonos en la 
experiencia propia y siendo revisado por expertos. El documento, cuenta con los siguientes 
bloques. Se le presenta a los sujetos una serie de noticias, positivas y negativas, publicadas en 
prensa y de las que posteriormente tendrán que expresar sus opiniones personales por escrito. 
Las noticias presentadas fueron las siguientes: 

- Rescatados en el Estrecho 835 inmigrantes, entre ellos 30 menores. Fuente: 
Elpais.com. Fecha: 12/08/2014 

- Interior refuerza la frontera con 18 antidisturbios de la Guardia Civil. Fuente: 
elpais.com. Fecha: 28/02/2014 
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- Una marroquí da a luz en la frontera de Ceuta cuando era rechazada por no tener 
papeles. Fuente: abc.es. Fecha: 12/01/2015 

- Noticia 4. Al menos seis muertos en el naufragio de una patera cerca de Melilla. 
Fuente: elconfidencial.com. Fecha: 30/01/2015 

Procedimiento 

Aunque la mayoría de documentos, utilizadas en el análisis de contenido, se recogieron de 
forma online a través de un entorno virtual de aprendizaje, en nuestro caso MOODLE, hubo 
algunas entrevistas que, por motivos técnicos, se tuvieron que recoger en formato papel. 

Resultados 

Ante la pregunta de qué opinaban las publicaciones obtenemos variedad de respuestas, 
aproximadamente la mitad de los encuestados coinciden en afirmar que la inmigración irá en 
aumento y que se produce por la búsqueda de oportunidades para mejorar sus vidas, “Cada 
vez son más los inmigrantes que llegan a España… Si hacen eso para buscar una vida mejor, 
no quiero ni imaginar cómo serán sus vidas en sus países de origen.  Aproximadamente un 
tercio de los entrevistado afirman que “España hace una excelente labor humanitaria”, “resaltar 
la gran labor de los hospitales, polideportivo municipal, el Ayuntamiento tarifeño… puesto que 
es de reconocer el esfuerzo por su trato, acogida, labor sanitaria…”. Un 20% hacen referencia 
a que los centros de acogida son escasos debido al incremento del número de inmigrantes que 
llegan “los centros de atención a los inmigrantes están abarrotados y no se puede hacer más” y 
un 18% creen que las ayudas deberían realizarse en sus países de origen para poder frenarlo 
“si se les ayudara a sus países no necesitarían emigrar a otras zonas para estar mejor”. 
Debemos resaltar que cerca de un 10% muestran preocupación por los menores que viajan en 
estas condiciones “Me preocupa el número de personas que se han atrevido a dar el paso, 
sobretodo, el número de menores” y que se debería pensar más en los españoles por la 
situación de crisis en que se encuentra el país “España en los últimos años también sufre una 
profunda crisis, que deberíamos tener en cuenta todos y mirar también por nuestro país”. 

De la misma manera, los participantes no dudan en afirmar que es necesario reforzar la 
frontera por el incremento y por los saltos masivos que cada vez se producen con más 
frecuencia, “Se ha comprobado que con los saltos masivos ocurridos tan asiduamente no son 
suficientes los Guardias [Civiles] y todo refuerzo enviado es bueno para el aumento de la 
seguridad.” aunque la mayoría de ellos también mencionan que el aumento de fuerzas 
especiales no sirven de nada ya que seguirán llegando inmigrantes a nuestro país. “el aumento 
de guardias no hará que mejore la situación ya que los inmigrantes seguirán viniendo”.  

Aunque no es una opinión generalizada, algunos sujetos comentan que los inmigrantes que 
intentan acceder de forma irregular son cada vez más agresivos “La intención de los 
inmigrantes es entrar en la ciudad de cualquier modo y por eso muchos de ellos son agresivos 
dando lugar a bajas de varios policías por agresión” y que la solución debería empezar en sus 
países de origen “en lugar de invertir el dinero que se invierte en la valla y en la seguridad de 
ésta, éste se invirtiese en ayuda a los países de los que proceden los inmigrantes, tal vez la 
situación cambiaría”, añaden, además, que Marruecos debería hacer más, “debería haber una 
participación de todos los miembros de la seguridad tanto los miembros de Melilla como los 
agentes de la seguridad en Marruecos que no hacen nada por evitar estos saltos masivos”. 

Conclusiones 

En general las opiniones vertidas por los participantes son buenas para el conjunto de grupo de 

inmigrantes, no haciéndose en ningún momento distinción, aun conociendo que en la ciudad y 

el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) conviven inmigrantes irregulares de 

diferentes países, entre los grupos inmigrantes en situación irregular respecto a su país de 

origen; resultados contrarios a los estudios de Diéz Nicolás (2005) y Lorite (2007) en los que 

las opiniones vertidas variaban en función del origen de los inmigrantes. 
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En vista de la información extraída, la gran mayoría de estos sujetos son críticos con las 

mismas, no dejándose guiar por uno de los argumentos más recurrentes de la prensa escrita, 

resaltar la violencia o la situación irregular de las personas involucradas en la noticia (Xambó, 

2010), sino que tratan de buscar el trasfondo que se puede hallar en ellas y no se dejan guiar, 

al menos de manera inicial, por los titulares o descripciones erróneas que se hacen en ellos en 

las noticias propuestas. Estos resultados son contrarios al estudio de Checa-Olmos y Arjona-

Garrido (2011) en el que entre las conclusiones destacaba el incremento del sentimiento 

antinmigrante por parte de los participantes con el paso del tiempo, principalmente producido 

por el efecto de los medios de comunicación.  
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RESUMEN 

A pesar de cierto sensacionalismo con el que suelen abordarse las situaciones, nadie se 
atrevería a cuestionar la influencia mediática en la sociedad como motor generador de opinión 
pública. Partiendo de esta premisa, el presente trabajo pretende analizar los discursos sobre el 
sujeto migrante que aparecen en prensa a través de la revisión de las publicaciones, tanto de 
tipo teórico y empírico, que se han realizado recientemente, destacando la injusticia a la que es 
sometida la población inmigrante, en un proceso de exclusión social en la que participan los 
medios de comunicación, difundiendo unas visiones del mundo que legitiman las 
desigualdades sociales a través de la clasificación y generalización de las diferencias entre los 
inmigrantes y el resto de la sociedad. 

Palabras clave: inmigración, medios de comunicación, prensa, imagen, framing, actitudes. 

1. INTRODUCCIÓN

Los medios de comunicación tienen la capacidad de organizar, elaborar y dar tratamiento a la 
información, pues forman parte de esa élite con acceso a la elaboración del discurso público. El 
poder que ostentan, les convierte en fuente de conocimiento y transmisores de actitudes e 
ideología. Asimismo, lo que narran y relatan está vinculado con la imagen que la sociedad tiene 
del fenómeno migratorio (Palacios, 2015).  

Van Dijk (2007) asevera que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el 
tratamiento de asuntos étnicos, promoviendo prejuicios basados en creencias negativas que se 
tienen sobre los ‘Otros’. De esta forma, la percepción y las actitudes de los inmigrantes 
dependen de las informaciones que ofrecen los medios de comunicación (Igartua, Muñiz, 
Cheng, Humanes, Mellado, Medina y Erazo, 2004). 

La inmigración conlleva un proceso de asimilación por parte de las instituciones, los medios de 
comunicación y la ciudadanía, lo que no resulta tarea fácil. De hecho, el incremento del número 
de inmigrantes ha generado manifestaciones de desconfianza y recelo ante el que viene de 
fuera que han desembocado, en más de una ocasión, en brotes de intolerancia, racismo y 
xenofobia. En este sentido, no debemos olvidar que los medios de comunicación no son sólo 
fuente de conocimientos y expresión de opiniones, sino también de dar credibilidad a una 
determinada imagen del inmigrante y de la inmigración y de encauzar el sentir popular en uno u 
otro sentido (Crespo, 2008). 

Un principio de suma importancia para comprender las experiencias diarias de los inmigrantes 
es que las reacciones de los pueblos europeos con el ‘Otro´ han estado marcadas por varias 
formas de racismo, como manifestaciones de un sistema étnico dominante de prácticas e 
ideologías de superioridad europea. Por consiguiente, 
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si el racismo no es innato, sino que se aprende, y si el discurso público es la 
fuente primaria de la formación de actitudes e ideologías xenófobas y racistas en 
la sociedad, eso implica que son nuestras élites las que son las primeras 
responsables (van Dijk, 2008, p.14)  

A través de un discurso indirecto, la caracterización negativa del inmigrante suele aparecer de 
forma implícita a través del disfraz del eufemismo ya que permite ocultar aspectos que no 
interesa descubrir, llegando a esconder mediante vocablos “políticamente correctos”, un 
discurso tendencioso. En este sentido, es habitual encontrar en la prensa muestras de un 
discurso preventivo hacia la inmigración sobre hechos delictivos protagonizados por 
inmigrantes. Este discurso conforma la idea de este colectivo como categoría social peligrosa, 
para lo cual se recurre a voces de designación directa cercanas al sensacionalismo (Crespo, 
2008). 

Los medios de comunicación son los principales transmisores de mensajes en los debates 
sociales y los que se encargan de regular su intensidad. En efecto, el debate social de la 
inmigración se debe al interés mostrado por los medios a la hora de atenuar las noticias sobre 
los procesos migratorios (Bañón, 2008). Presentan el fenómeno migratorio como un hecho 
aislado, y de forma estereotipada, que nada tiene que ver con la diversidad cultural que vive la 
sociedad española. La actual crisis económica mundial eleva el rechazo de la población 
española hacia los inmigrantes, cuyo número considera “excesivo” y por ello ha acrecentado la 
demanda de políticas migratorias más restrictivas y convirtiendo a este colectivo en uno de los 
culpables directos de la recesión económica,  olvidando que los problemas surgidos por la 
coyuntura económica pertenecen a toda la sociedad y no a un único grupo social. (Talavera, 
2012). 

En definitiva, se destaca que la imagen social de los inmigrantes es el resultado de una 
selección y de una organización previa de la información por parte de los medios de 
comunicación. Así, se pone de manifiesto que la incidencia de los contenidos mediáticos y 
cómo sean presentados tiene consecuencias en la opinión pública acerca del fenómeno 
migratorio. 

2. LA IMAGEN DEL INMIGRANTE EN LA PRENSA

Los primeros estudios que analizaban la imagen de inmigrante en la prensa, establecían 
dimensiones más globales y genéricas. Cabe citar al respeto el trabajo de Sobrados León 
(2011) en la que se destaca en los medios de comunicación una concepción del inmigrante 
como problema, ya que generalmente las noticias suelen referirse a los delitos, las entradas 
ilegales y a los conflictos convivenciales como los tipos de acontecimientos en los que se ven 
habitualmente involucrados.  

Sin embargo, conforme proliferan los estudios de inmigración y medios de comunicación, se 
puede observar una mayor delimitación y especialización de las dimensiones que se recogen 
en los medios de comunicación respeto de la persona con una procedencia extranjera. En esta 
línea, para Star (2016) los discursos que la prensa genera sobre el sujeto migrado, atendiendo 
a los contenidos que exponen, son: el discurso del racismo, la massmediatización de lo 
cultural, los estereotipos en los medios, la criminalización del inmigrante, cómo nombrar al 
inmigrante (categorización- etiquetación) y el análisis de los vehículos de la identidad como 
elemento diferenciador (cultura y lenguaje). 

Por su parte, Palacios (2015) en su trabajo de investigación sobre la imagen del inmigrante en 
la prensa regional de Castilla y León, se plantea las siguientes dimensiones de análisis: 1. 
Entrada irregular de inmigrantes en pateras, 2.Actuaciones sobre menores inmigrantes, 
3.Contribución económica de los inmigrantes definidos como trabajadores, 4.Tramitación de
documentos y regularización de inmigrantes, 5.Los inmigrantes como delincuentes y vinculados 
con mafias u organizaciones delictivas, 6.Los inmigrantes como víctimas de agresiones, malos 
tratos o actos xenófobos, 7. Medidas de política común de gestión de fronteras dentro de la 
Unión Europea, 8. Expulsión y devolución de inmigrantes a sus países de origen, 9. Debate 
político en torno a la política española sobre inmigración y 10. Descripción de la experiencia 
migratoria como proyecto vital. 
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En todos los estudios e investigaciones realizadas se muestra que los inmigrantes aparecen 
mal reflejados en la prensa, pues su voz como testigo directo y protagonista principal de la 
noticia no está representada en los medios. En todo caso, hablan por ellos otras personas. De 
esta forma, difícilmente son identificados con nombres y apellidos a no ser que sean agresores 
individuales o víctimas de alguna forma de violencia. (Talavera, 2012).  

Por consiguiente, en el presente trabajo se hace un análisis de la descalificación del inmigrante 
en la prensa, atendiendo a la categorización que se hace de los mismos a través de la 
imposición de una serie de etiquetas que lo criminalizan y agravan su situación social, 
impidiendo que se de paso en las sociedades democráticas a una interculturalidad.  

2.1. El racismo en la prensa. Descalificación del inmigrante 

Atendiendo a la tipología de enfoques que López-Aranguren (2005) emplea para analizar los 
problemas sociales, podemos señalar que esta dimensión de descalificación del inmigrante se 
relaciona con el enfoque de la patología social, considerando como patología todo aquello que 
se desvía o sale de lo normal o saludable, y el enfoque del etiquetaje en el que actos son 
valorados por los otros como apropiada o inapropiada, legítima o ilegítima, normal o desviada 
que contempla. Desde ambos planteamientos se tiende a asociar al inmigrante con las 
amenazas socioeconómicas y culturales, la delincuencia, la prostitución, la pobreza, etc.  La 
influencia que los medios de comunicación de masas tienen para generar opinión pública, para 
despertar cierta sensibilidad o rechazo hacia problemáticas sociales es elevado. En este 
sentido, los medios inciden en definir lo que es o no patología social, del mismo modo que lo 
hacen en el establecimiento de etiquetas de lo que es o no correcto, de lo que es o no legítimo.  

Son numerosos los estudios que desde la teoría del encuadre (framing) se realizan cómo se 
refleja/ muestra la inmigración en los procesos de transmisión de información de los medios de 
comunicación. Se ha podido comprobar que generalmente se produce una categorización del 
inmigrante en un tono descalificativo, ya que se da un mayor predominio de las noticias de 
índole negativo que tienen a mostrar al inmigrante como problema. En esta misma línea, el 
estudio realizado por Muñiz, Igartua, Otero  y Sánchez (2014) concluye que el 70% de las 
noticias sobre inmigración son negativas, refiriéndose al inmigrante como delincuentes, 
ilegales, víctimas de agresiones, expulsión y devolución de inmigrantes, etc.  

En efecto, habitualmente en la prensa se identifican dos tipos de construcciones discursivas 
sobre el racismo y la descalificación del inmigrante (Star, 2016): a) el discurso de las elites, b) el 
discurso de los sectores populares. El primero se refiere a un tipo de discurso que contiene las 
visiones y los prejuicios de los sectores más beneficiados de la sociedad, en particular de las 
élites económica. En el segundo caso se está ante una construcción discursiva que nace o 
circula en las clases populares con intenciones menos excluyentes que el anterior pero 
igualmente violento. Las consecuencias de este tipo de discurso en los medios producen 
situaciones de enfrentamiento personal o social. 

En lo que respecta al tipo de encuadre de la inmigración en función de los medios de 
comunicación, la televisión es más sensacionalista, presentando los aspectos más negativos y 
vinculados con sucesos, mientras que la prensa parece seguir ofreciendo una visión algo más 
positiva, incorporando los acontecimientos relacionados con la inmigración dentro de una 
sección más “neutral”, como puede ser Nacional (Muñiz, Igartua, Otero  y Sánchez, 2014). 

Asimismo, el tratamiento de la inmigración en la prensa depende, en gran medida de la línea 
editorial del diario que publica la noticia. A través de un análisis comparativo de cuatro diarios  
españoles (ABC, La Razón, El Mundo y El País), Iguarta, Muñiz, Cheng, Humanes, Mellado, 
Medina y Erazo (2004) muestran como los cuatro diarios enfocan de forma diferente el tema de 
la inmigración de acuerdo con su talante ideológico (progresista versus conservador) y su 
modelo de diario (prensa de prestigio versus popular sensacionalista).  

Para finalizar, señalar algunos delos resultados obtenido en un estudio previo sobre la 
percepción que mantiene los alumnos de educación social respecto al papel que desempeñan 
los medios de comunicación en la construcción de la imagen social del inmigrante (Hernández-
Prados y Tolino, 2012 a). Así pues, len lo que se refiere a la influencia en la imagen social, la 
mayoría de alumnos opinan que la influencia de los medios es negativa (41,30%), corrompen la 
imagen y tienden a generalizar (15,22%), dando una imagen negativa del inmigrante (10,87%), 
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aunque la mayoría del  alumnado opinó que no era una imagen real, un 26,83% opinaron que 
si era una imagen real.  

2.2. Categorización- Etiquetas 

La imagen que ofrecen del inmigrante los medios de comunicación cargada de etiquetas 
desacreditadoras y términos peyorativos que favorecen la estigmatización y segregación de 
este colectivo no parecen ser la fórmula más adecuada para profundizar en la convivencia 
pacífica, en la tolerancia y en los valores democráticos de la sociedad. El análisis de noticias 
desarrollado en numerosos proyectos de investigación evidencia que las minorías y los 
inmigrantes tienden a ser asociados únicamente con temas negativos y con problemas: la 
inmigración como invasión, los abusos con los papeles identificatorios, las mafias, el 
desempleo, la violencia, la delincuencia, la pobreza, el crimen, las drogas, la ilegalidad, la 
desviación cultural, el fanatismo y la intolerancia religiosa, atraso, etc. (van Dijk, 2007). Con el 
uso de dichos términos negativos se agrava la relación entre inmigración y conflictividad, pues 
propician la parcelación de los grupos minoritarios.  

Existen cuatro estereotipos muy frecuentes propagados en los medios de 
comunicación españoles en torno a la inmigración: el primero es que los 
inmigrantes son muchos; el segundo, que tienen dificultades para la integración 
en la sociedad española, y esto afecta a unas nacionalidades más que a otras; el 
tercer estereotipo es que los inmigrantes inciden en el aumento de la 
delincuencia y el cuarto, que repercuten en el desempleo de la población activa 
española es el discurso informativo y político que establece una relación directa, 
indisociable y generalizada entre inmigración y delincuencia, en tanto que se le 
relaciona con redes ilegales, crímenes, ajustes de cuentas, narcotráfico, 
conflictos culturales o una situación de irregularidad administrativa (Talavera, 
2012, p.342).  

La entrada de inmigrantes en pateras tras cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar a las 
costas españolas, hace que se defina al inmigrante con etiquetas como ilegal, indocumentado o 
sin papeles.  “Se induce al temor, mostrando a los inmigrantes como un peligro, como 
invasores de nuestro territorio, como una amenaza” (Retis, 2004, p.127) Sin embargo, como 
asevera Crespo (2008) no se puede aplicar este calificativo al ser humano porque la persona 
nunca es ilegal, lo es situación administrativa de entrada o estancia en un país. Igualmente, los 
inmigrantes regularizados reciben el mismo tratamiento que aquellos que carecen de 
documentación en regla.   

Por otro lado diversos estudios manifiestan que los medios hacen una distinción entre los 
buenos inmigrantes (los que tienen documentación) que son los trabajadores, emprendedores, 
sumisos, etc. Y los malos (los ilegales) que son vagos, peligrosos, delincuentes, extraños, etc. 
De esta forma se justifican las políticas contra la inmigración ilegal que se están adoptando en 
toda Europa, responsabilizando individualmente a los inmigrantes de su situación no 
atendiendo a otras causas estructurales como las profundas desigualdades Norte/Sur o 
crecimiento de los flujos migratorios derivados del proceso de la Globalización (Villalobos, 
2005). 

Por otro lado, los inmigrantes reciben denominaciones como extranjeros con necesidades, 
colectivos desfavorecidos o vulnerables. La dramática situación del inmigrante que pretende 
entrar a España irregularmente es utilizada por los medios de comunicación para referirse a los 
mismos con el empleo del término desesperado, siendo esta una etiqueta que más que tender 
a crear una corriente de opinión favorable a la integración social, muy al contrario este término 
tiende a conformar la idea en el lector de que un inmigrante es capaz de cometer cualquier acto 
delictivo para lograr su objetivo (Crespo, 2008). Se muestra en los medios de comunicación el 
horror,  la desesperación y la tragedia del inmigrante a través de imágenes de pateras o 
guardias civiles reduciendo a los que han conseguido sobrevivir. Lo que demuestra que los 
medios aprovechan estos sucesos dramáticos que están relacionados con este colectivo y los 
sobredimensionan.  Esta imagen puede observarse en los titulares de prensa, remarcando la 
nacionalidad de los protagonistas de los sucesos o cebándose constantemente en la tragedia y 
miseria de los inmigrantes (Vecina, 2009). 
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La situación de la inmigración irregular, como establece Giordano (1996) está estrechamente 
ligada temáticamente a la violencia del país de origen. Actualmente, debido al aumento de las 
informaciones sobre el terrorismo internacional (mal llamado islámico o islamista) se ha 
evidenciado la obsesión por los medios de comunicación por buscar repercusiones regionales 
sobre este problema.  

El islam se presenta en la prensa europea no sólo como exponente de una 
brecha cultural insalvable entre los inmigrantes y la población nativa, sino 
también, cada vez más, como una terrible amenaza de subversión generalizada 
para el confortable orden occidental (Giordano, 1996, p.174) 

Por último, el Decálogo para el correcto tratamiento informativo de la migración (s.f) 
expone que la imagen de la mujer en los medios de comunicación es prácticamente 
invisible, ocasionando que la masculinización del lenguaje invisibilice a las mujeres 
dentro del colectivo inmigrante pudiendo generar estereotipos de subordinación y 
sumisión. En contadas ocasiones se habla en los medios de la mujer inmigrante, y 
cuando se hace, se la vincula a problemas de índole social: malos tratos, adaptación 
cultura, redes de prostitución, burkas, ablaciones,  violencia doméstica, etc.   

2.3.  Criminalización del inmigrante. 

Wagman (2006) establece que el estereotipo negativo más dañino con relación a los 
inmigrantes en la España actual es la extendida idea de que son éstos los responsables de un 
significativo porcentaje de la delincuencia. Pues, constituye uno de los estereotipos más 
comunes y reiterados en los últimos tiempos relacionar la actividad delictiva con la inmigración 
(Gómez-Fraguela, Sobral, Luengo, Romero y Villar, 2009). Sobre todo se tiende a relacionar la 
delincuencia con las acciones desarrolladas en las fronteras.  

Se refuerza, por tanto el dramatismo de los hechos, lo que crea una alarma social y contribuye 
a justificar el rechazo al colectivo inmigrante. Se suele vincular la migración con conflicto y 
violencia, identificando a una minoría étnica con una actividad ilegal. Un ejemplo de ello es el 
titular de un diario de ámbito nacional “Estos son los inmigrantes que no quiere el pueblo 
español” en el que se incluye más de una docena de fotos tamaño carnet de inmigrantes que 
han delinquido. La imagen que generan los medios de comunicación de los inmigrantes como 
delincuentes apelan sobre todo al miedo, relacionando a los inmigrantes con la delincuencia, la 
violencia, los asesinatos, los robos, etc. Asimismo, los inmigrantes como delincuentes, 
vinculados con mafias y organizaciones delictivas, hace que se enfatice su condición de 
acusados, culpables o detenidos y se sugiere que el incremento de la delincuencia en el país 
se debe a la inmigración (Talavera, 2012). 

De esta forma, son representados en los medios de comunicación como un problema o 
amenaza, tendiendo a especificar su nacionalidad cuando la noticia constituye un conflicto 
social, extrapolando las condiciones delictivas de una minoría al grupo en general y obviando 
las valoraciones positivas de su presencia en el país. En definitiva, relacionar la delincuencia 
con la inmigración nos sitúa más en la brecha de la desconfianza y el miedo que en el camino 
de las soluciones y nos ayuda a entender el funcionamiento de una de las barreras 
fundamentales para el desarrollo de una comunicación fluida, democrática e intercultural 
(Villalobos, 2005) 
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3. CONCLUSIONES

La crisis no ha actuado como freno o repulsivo para la entrada de los inmigrantes en España. 
La inmigración es una realidad en incremento, que lejos de contribuir a la normalización y 
regulación de la población extranjera ha promovido un aumento de las actitudes perjudiciales 
hacia la inmigración.  En esta linea, el estudio realizado por demuestra que el rechazo de la 
inmigración es mayor en el caso de que ésta proceda de países pobres de fuera de Europa y 
no comparta los rasgos étnico/raciales con la mayoría,  y depende en gran media de la 
ubicación de las personas, siendo mayor en la “periferia social”; de las actitudes 
conservadoras, de la escasa confianza en las instituciones y de si se muestran descontentas 
ante el sistema político y económico (Fernández García, 2014). 

Son múltiples factores lo que pueden contribuir a desarrollar una actitud negativa hacia la 
inmigración. Desde la educación intercultural se persigue el encuentro con el otro desde un 
planteamiento ético-moral basado en el respeto, aceptación y acogida del otro. Podemos 
vislumbrar que este tipo de relaciones contribuye a favorecer el desarrollo de actitudes 
inclusivas e integradoras. Sin embargo, las investigaciones centradas en el análisis de las 
actitudes hacia la inmigración en función del grado de contacto que se mantiene con la 
población extranjera ponen de manifiesto efectos bipolares, de modo que los mayores niveles 
de  rechazo a los inmigrantes se dan en el colectivo con menor nivel de contacto (Díez Nicolás 
y Ramírez, 2001), pero también se generan  actitudes negativas entre aquello que reconocen 
en mayor medida tener contacto directo con los inmigrantes (CIS, 2005). Por lo tanto, el 
contacto o ausencia de contacto con los inmigrantes puede desencadenar actitudes de 
rechazo, de ahi que requiera de intervenciones educativas que favorezcan unas relaciones 
interpersonales saludables entre personas de diferentes culturas. 

La percepción y actitud que tenemos del “otro inmigrante” condiciona  la forma de interactuar 
con ellos, pero en ocasiones, estas ideas no han sido forjadas desde la experiencia vivencial o 
encuentro con el otro extranjero, sino desde los mensajes de una mayoría cultural que nos 
bombardea por diversos cauces, entre ellos los medios de comunicación (Hernández Prados y 
Tolino, 2012b).  

Las personas migrantes deben ser consideradas ciudadanas por encima de todo, 
independientemente de su origen nacional. Los medios de comunicación deberían de abogar 
por destacar aspectos positivos de las migraciones, pues el concepto de emigrar por sí mismo 
no es sinónimo de dolor, afortunadamente, también en la vida del extranjero se combinan 
momentos de esperanza, de alegría, de ilusión por un nuevo proyecto de futuro (Talavera, 
2012). Ante esta situación, los códigos deontológicos adquieren vital importancia como un freno 
a las malas prácticas periodísticas y una reflexión clara de la función del periodista en una 
sociedad multicultural. Un claro ejemplo de ello es  La Embajada española de Ecuador que,  
consciente del papel que juegan los agentes de comunicación y en defensa de los derechos de 
la población migrante, han elaborado un manual de estilo para una correcta información de la 
información de la migración, destacando aspectos fundamentales.  
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Resumen: 

El Ecuador es probablemente el país de América del Sur que tiene mayor número de 

migrantes por el mundo, tanto es así que a manera de comentario, se dice que Nueva 

York es la tercera ciudad más poblada del país por la cantidad de ecuatorianos residentes 

en ese lugar. 

Las cifras exactas de ecuatorianos residentes en el exterior no se conocen, pero según 

aproximaciones de los organismos de control migratorio se estiman ya en 3 millones, 

contando los que regularizados y a aquellos en estado irregular. 

Ser migrante va más allá de una necesidad, es ser emprendedor porque salvo honrosas 

excepciones, la persona en estado de movilidad va a poner a prueba todo su potencial 

para desarrollar una actividad que tienda a proporcionarle mejores oportunidades y 

calidad de vida que en su lugar de origen. 

La deuda social que el Ecuador ha mantenido durante décadas con su población, se está 

reduciendo cada vez más, pues el gobierno nacional está invirtiendo una gran cantidad de 

recursos económicos en diversos planes y programas para generar el tan ansiado retorno 

a casa de los migrantes y familiares en el exterior. 

Palabras clave: Migrantes, control migratorio, regularizados, estado irregular, 

emprendedor, estado de movilidad, deuda social. 
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ABSTRACT: 

Ecuador is probably the country in South America that has the largest number of migrants 

around the world, so much so that by way of comment, it is said that New York is the third 

most populous city in the country by the number of Ecuadorians living in that place. 

The exact numbers of Ecuadorians living abroad are not known, but according 

approximations of immigration control agencies are already estimated at 3 million, 

counting the regularized and those in irregular status. 

 

Being a migrant goes beyond a necessity, is to be an entrepreneur because with few 

exceptions, the person in a state of mobility will test their potential to develop an activity 

that tends to provide better opportunities and quality of life that instead of origin. 

 

The social debt that Ecuador has maintained for decades its population is shrinking 

increasingly, as the national government is investing a lot of funds in various plans and 

programs to generate the long-awaited return home of migrants and relatives abroad. 

 

 

KEYWORDS: Migrants, migration control, regularized, irregular status, entrepreneur, state 

of mobility, social debt. 

 

 

Introducción  

No cabe duda que el tema de la migración y el desarrollo es importante. Este año, las 

deliberaciones mundiales sobre los migrantes se han centrado justamente en esa 

cuestión. En octubre, los Estados se reunieron en Nueva York para el segundo Diálogo de 

Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo. Prosiguen las deliberaciones 

sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 y sobre la inclusión de la migración 

en dicha agenda. 

Sin embargo, debemos tener en mente que los migrantes son, ante todo, seres humanos 

con derechos humanos y no se los puede considerar o presentar únicamente como 

agentes de desarrollo económico. 

No se debería considerar o presentar a los migrantes únicamente como víctimas 

indefensas que es necesario rescatar ni como delincuentes impostores.  Las autoridades 

estatales tienen la responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y xenofobia, 

de formular cargos contra los perpetradores de actos de violencia o discriminación contra 

los migrantes y de fomentar un discurso público que promueva una mentalidad abierta a 

las diferencias, la aceptación de los cambios sociales y la celebración de la diversidad. 
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En ocasión del Día Internacional del Migrante, queremos recordar a todos que los 

derechos humanos son el tema central de todos los debates sobre los migrantes y las 

políticas migratorias. 

Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho 

internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad 

con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición. 

Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen 

sufriendo abusos, explotación y violencia. 

En la Declaración del Diálogo de Alto Nivel, los Estados adoptaron un lenguaje de 

derechos humanos para tratar asuntos relacionados con la migración en las Naciones 

Unidas. Sin embargo, todavía hay cierta renuencia a adoptar las Naciones Unidas como 

foro central para abordar las políticas migratorias. 

Los Estados siguen tratando de regir la migración principalmente a nivel unilateral o 

bilateral, y eso ha llevado a una falta de coherencia en la gobernanza mundial, regional y 

nacional y a un retroceso respecto de los marcos vinculantes de las Naciones Unidas, que 

se manifiesta en una preferencia de los Estados por procesos informales, como el Foro 

Mundial sobre Migración y Desarrollo y los procesos consultivos regionales. Sin embargo, 

estos foros y procesos, al no ser de índole normativa, no tienen un enfoque sólido de 

derechos humanos ni mecanismos de seguimiento y ejecución.   Aunque tales foros son 

necesarios para fomentar la confianza política entre los Estados en asuntos que son 

delicados desde el punto de vista electoral a nivel interno, los migrantes necesitan que 

esta confianza se transforme en acuerdos más formales y en herramientas para formular 

políticas válidas dentro de marcos de cooperación formal, como las Naciones Unidas. 

Teniendo en cuenta los resultados el Diálogo de Alto Nivel, instamos a los Estados a que 

consideren en sus políticas migratorias nacionales asuntos como los siguientes: 

 la despenalización de la migración irregular; 

 la búsqueda de alternativas frente a la detención administrativa de migrantes en 

situación irregular; 

 el combate de la xenofobia y la discriminación contra los migrantes; 

 los derechos de los niños migrantes; 

 los derechos económicos, sociales y culturales; 

 la protección efectiva de la vida y los derechos humanos en las fronteras 

internacionales; y 

 el acceso válido a recursos para los migrantes que son víctimas de violaciones de 

derechos humanos. 

 También instamos a los Estados a que ratifiquen todos los tratados internacionales y 

regionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y 

a que los implementen plenamente.  En última instancia, tal como ha ocurrido con otras 

categorías de seres humanos marginados, el objetivo debe ser empoderar a los migrantes 
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para que defiendan sus propios derechos. Se les deberían ofrecer instrumentos 

normativos, institucionales y procesales que los protejan de la precariedad contractual o 

situacional y que les den acceso efectivo a la justicia y a recursos apropiados.    Se debe 

facilitar el acceso de todos los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación de 

irregularidad, a agentes sociales tales como personal de salud, personal escolar, 

inspectores laborales, trabajadores sociales o la policía local, sin temor de que los 

arresten, los detengan o los deporten simplemente por pedir ayuda. 

Tales agentes deben estar en condiciones de cumplir su importante misión social sin 

interferencia y hay que establecer “cortafuegos” entre los servicios públicos y los 

organismos de aplicación de las leyes de inmigraciones.  

El acceso a la justicia también es fundamental, ya que los tribunales, las instituciones 

nacionales de derechos humanos, los mediadores y otros agentes cuasi judiciales, a 

diferencia de los políticos, defenderán los derechos de los migrantes sin estar sometidos a 

presiones electorales. El tema de la migración y el desarrollo siempre serán importantes al 

abordar los asuntos relacionados con la migración, pero no olvidemos nunca que los 

migrantes son seres humanos con derechos humanos 

 

CALIDAD DE VIDA DE LOS MIGRANTES ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR 

 

Durante muchos años, el hombre se ha preguntado cuál es la clave de la felicidad y su 

significado en la vida.      

Este tema ha estado presente en toda la humanidad, manifestándose de diversas 

maneras de acuerdo a la historia y la cultura de las naciones hasta nuestros días. 

Como resultado a este permanente cuestionamiento tan normal en el hombre, los 

investigadores, científicos de todas las ramas y filósofos, han iniciado estudios formales al 

respecto, concurriendo las diferentes resultantes en lo que se conoce como calidad de 

vida, y en nuestro país se traduce como el buen vivir. 

El buen vivir es la resultante del esfuerzo y trabajo conjunto de todos los ecuatorianos, en 

su búsqueda por un mejor nivel social, económico, afectivo, etc. empezando este 

compromiso mutuo desde las más altas esferas del gobierno nacional, hasta el más 

pequeño detalle en toda la cadena de proyectos, entidades y los organismos públicos y 

privados, cada quien procurando entregar lo mejor de sí mismos, sean estos productos o 

servicios, incluyendo más y mejores empleos al igual que salarios dignos y desarrollo de 

nuevas oportunidades. 

Para empezar a hablar sobre la calidad de vida de nuestros migrantes en el exterior, es 

necesario tomar en cuenta que este tema es de carácter subjetivo en su mayoría, pues se 

debe tener en consideración que cada individuo tiene su propia realidad y concepción del 
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entorno, por lo tanto la forma en que el migrante evalúa su entorno y el nivel de 

satisfacción personal que puede expresarse, no es necesariamente el mismo aún para 

miembros de su propia familia con quienes comparte cada día. 

Cada uno de nuestros migrantes en el exterior, representa nuestra basta riqueza cultural y 

plurinacionalidad de nuestras regiones, por lo que sus valores y creencias personales son 

totalmente diferentes los unos de otros. 

El contexto ambiental que deben sobrellevar en el exterior, nuestros compatriotas 

migrantes, muchas veces puede ser desigual debido al origen, etnia y fisionomía tan 

amplia de nuestra riqueza cultural; de tal manera que la confluencia de un gran número de 

ecuatorianos en el mismo país y ciudad, y, que además trabajen en gran cantidad en un 

mismo sitio, se puede percibir claramente en el ambiente, entre ellos mismos, y, también 

por sus empleadores, siendo un tema social muy complejo de tratar y sobrellevar, 

buscando generar un equilibrio en justicia y equidad que pueda proveer las mejores 

condiciones de vida. 

La temporalidad o permanencia en un mismo lugar puede ser tan estable o tan variable 

debido principalmente a tres condiciones del migrante ecuatoriano, la primera consiste en 

su historia personal, es decir bajo qué condiciones migratorias se encuentra laborando en 

el país de destino. 

La segunda variable consiste en la evolución de este, sea que se trate de regularizar 

“legalizar” su situación de migrante, o, el nuevo grado de preparación técnica o 

profesional que adquiera para volverse más competitivo y tener mayores oportunidades 

laborales y de desarrollo personal, y la tercera consiste en que grado ha cumplido sus 

expectativas ante el desafío de su búsqueda por una mejor calidad de vida que en su 

lugar de origen no pudo tener. 

De igual manera, el contexto social en donde desarrolla su nueva calidad de vida, muchas 

veces puede ser una gran limitante para la consecución de sus metas, pues es importante 

tener en cuenta que aún existe el prejuicio y exclusión social de los latinos en muchos 

países de Europa y Norteamérica, por cuestiones raciales, culturales, religiosas, políticas 

y otras más, sin tomar en cuenta que los ecuatorianos que reciben una oportunidad 

marcan la diferencia entre propios y extraños por su dedicación y deseos de superación 

que saltan a la vista. 

La satisfacción personal en su búsqueda por una mejor calidad de vida que nuestro 

migrante desea alcanzar, siempre estará ligada a sus valores y creencias personales, 

esta es una realidad irrenunciable, acaso por la fortaleza y calidez humana que nos 

caracteriza desde muy temprana edad en nuestra crianza y la herencia ancestral que nos 

hace únicos en todo el mundo.  

 

Las condiciones de vida que deben enfrentar en los países de destino que han escogido 

nuestros migrantes, en la mayoría de los casos tendrán un inicio de partida complicado, 
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similar a una carrera cuesta arriba metafóricamente hablando, el esfuerzo y trabajo a 

realizar será muy encima del promedio local y en desventaja, pues como ya hemos visto 

el trato a que son sometidos puede ser inhóspito por múltiples condiciones a superar. 

Partiendo desde las condiciones mínimas requeridas como un techo, un empleo, un plato 

de comida con el cual iniciar y terminar el día, son los primeros pasos a conseguir para 

alcanzar la tan deseada calidad de vida que los motivó a migrar fuera de nuestras 

fronteras. 

Es importante recalcar que la migración a que se vieron sometidos muchos de nuestros 

compatriotas principalmente a raíz de la crisis bancaria del año 1999, no estaba en sus 

planes de vida, pero el hecho de perder sus empleos, sus frágiles ahorros congelados o 

pulverizados con el cambio monetario causado por la dolarización, deudas adquiridas en 

dólares para una vivienda propia o un automóvil, se volvieron impagables en el nuevo 

panorama económico que se nos presentó a todos los ecuatorianos, marcó un capítulo 

sombrío en la historia de nuestro país, que con el nuevo curso económico y políticas 

responsables se espera que hechos como este no se vuelvan a repetir.     

Una vez transcurrido algún tiempo fijado por cada uno de los migrantes ecuatorianos en el 

exterior, surge el cuestionamiento o meditación sobre si las condiciones de vida que lleva 

realmente son compensatorias con el esfuerzo y sacrificio hecho muchas veces a costo 

de separarse de sus familias en el Ecuador, ante la imposibilidad de reunirlos a todos 

nuevamente. 

Esa situación tan dolorosa y real en muchos hogares ecuatorianos, no se ha logrado 

medir o evaluar cualitativa ni cuantitativamente en un índice de calidad de vida del familiar 

residente en el Ecuador, pues no sólo se trata de remesas recibidas para cubrir las 

necesidades locales y mantener un nivel de vida, pues recordemos que no se conoce a 

plenitud cuál es la calidad de vida que el migrante lleva a cambio del sustento de sus 

seres queridos, este muchas veces tiene que callar para no preocupar más a los suyos, y 

simplemente decir que todo está bien y que se reunirán antes de lo pensado. 

Es una doble realidad que escapa al entendimiento de muchos, pues estamos en un 

proceso de transformación social, en donde estamos priorizando al ser humano antes que 

el capital, la complejidad del cambio afecta a millares de jóvenes ya no adolescentes, que 

se han visto privados de crecer junto a uno o ambos de sus padres que debieron migrar 

para procurar proveerles desde el exterior una mejor calidad de vida, quedando estos al 

cuidado de algún familiar cercano, en el mejor de los casos tíos, abuelos o hermanos 

mayores. 

Cuál es el precio de la felicidad que nuestros migrantes deben tener por una mejor calidad 

de vida, esto quizás nunca se podrá conocer con exactitud, sin embargo es alentador 

conocer el resultado de las políticas implementadas y generación de oportunidades de 

empleo y desarrollo en nuestro país, junto con programas especiales como el plan retorno 

que están contribuyendo al reencuentro y unión familiar. 

184



Los migrantes requieren de él apoyo social, que es el conjunto de recursos humanos y 

materiales con que cuenta un individuo o familia para superar una determinada crisis, 

enfermedad, malas condiciones económicas, rupturas familiares, etc. y los sistemas de 

apoyo social se pueden constituir en forma de organizaciones interconectadas entre sí, lo 

que favorece su eficacia y rentabilidad, siendo las principales la familia propiamente dicho 

que es lo más importante, los amigos y allegados con que se puede contar en alguna 

determinada oportunidad, los compañeros de trabajo con que se comparten experiencias 

en común día a día, los vecinos de su nuevo lugar de residencia, e incluso los consejeros 

espirituales que constituyen esa voz de aliento y paz interior, todos estos elementos 

deben estar lo más balanceadamente posible a fin de propiciar ese insumo intangible tan 

importante para los seres humanos que es el entorno emocional. 

Las actividades de ocio, también forman parte de la calidad de vida, pues es necesario 

para el cuerpo tener una forma saludable para desfogar aquellas energías o sentimientos 

reprimidos que se pueden volver un gran peso para los migrantes que se encuentran 

alejados de sus seres queridos, y nuestras comunidades en el exterior son plenamente 

conocidas por reunirse en lugares públicos como parques para realizar encuentros 

deportivos, degustación de comidas típicas y juegos muy propios de nuestro país en 

tierras ajenas. 

Para tener una mejor calidad de vida en las ciudades y países seleccionados por nuestros 

migrantes, es importante que estos generen una densidad poblacional de coterráneos en 

un mismo sector que les permita generar un entorno favorable para su desarrollo y 

generación de nuevas actividades, así como mantener las tradicionales del Ecuador, 

desarrollar ofertas culturales, fortalecer las redes sociales, etc. para así fomentar y 

desarrollar una cohesión e inclusión social más apropiada durante su permanencia en el 

exterior. 

En el Objetivo tres del Plan Nacional de Buen Vivir, textualmente dice Mejorar la calidad 

de vida de la población, y esto no excluye a nuestros migrantes, pues son la quinta región, 

y como tal tienen todo su pleno derecho de acogerse al mismo, y especialmente por 

intermedio de nuestras representaciones diplomáticas en el exterior, se propicia la 

implementación de procesos de desarrollo profesional, formación continua, evaluación 

certificación y re categorización laboral para los profesionales de la educación y la salud, y 

para los profesionales o técnicos de servicios de atención y cuidado diario. (PNBV 2013 – 

2017 Obj. 3 literal 3.1.c). 

Los migrantes ecuatorianos son personas excepcionales, pues han superado, y seguirán 

superando cualquier prueba u obstáculo que se les presente en su camino para alcanzar 

todos los propósitos y metas propuestas, aportando con aptitud mental positiva y deseos 

de superación constante dejando muy en alto la calidad y calidez que nos caracteriza 

como ecuatorianos en el mundo, gente noble, honesta, trabajadora y portadora de buenas 

prácticas y costumbres que se reconocen con distinción sobre todos los demás.    
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LOS MIGRANTES ECUATORIANOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SIGLO XXI 

Aristóteles, uno de los más importantes filósofos de la antigua Grecia, define al hombre 

como un animal político, lo que en otros conceptos significa, que como humanos 

necesariamente tenemos que vivir en sociedad. 

Por supuesto, nacemos humanos, pero no es sólo un milagro de la creación, sino lo que 

llevamos por dentro, cuando niños, nos relacionamos con otros niños sin importar color, 

religión, condición social, origen y hasta el idioma, nos desprendemos incluso de 

pertenencias tan preciadas como la pelota de fútbol, o las muñecas en el caso de las 

niñas, para mimetizarnos en un solo ente humano sin barreras o ideologías que nos 

separen, y exista únicamente las ganas de jugar y sonreír. 

Pero cuando crecemos todo esto cambia, nos distanciamos los unos de los otros pero por 

qué, será acaso que llevamos dentro de cada uno de nosotros una programación 

biológica o predisposición genética a volvernos cada vez más individualistas y menos 

sociables, discriminando a aquellos que no son iguales a nosotros. 

Todos los seres humanos, por el hecho de vivir en sociedad, a diferencia de los animales, 

nos educamos, y sufrimos cambios muchas veces para bien y otras para mal dentro de la 

misma sociedad. Por esta razón el mismo Aristóteles nos dice que fuera de la sociedad 

sólo podrán existir los dioses o las bestias. 

Los seres humanos requerimos o demandamos de la sociedad todo aquello que 

necesitamos para poder formarnos y proyectarnos como alguien útil a la misma. Las 

normas o reglas impuestas por la sociedad permiten en gran medida la convivencia, ya 

que regulan nuestra conducta y formas de relacionarnos con los demás.  

La equidad, la igualdad, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, entre otros valores, son la 

esencia de una comunidad integrada por seres humanos que ordenan sus vidas ya sea 

basadas en lo individual o en lo social para garantizar el bien común, esta es la meta que 

persigue humanitariamente hablando, imponiendo al individuo sobre el capital, tal como el 

Plan Nacional del Buen Vivir en nuestro País así lo articula. 

La deuda social que el Ecuador ha mantenido para con su población, se ha ido 

reduciendo sustancialmente desde los inicios del Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

convirtiéndose en muchos casos como modelo a seguir por otras naciones mucho más 

desarrolladas que nosotros, como lo anunció el presidente de Francia en su campaña, 

que está muy interesado en el modelo ecuatoriano como una medida de desarrollo 

sostenible y sustentable para su país, adoptando planes, proyectos y programas nuestros 

a ser implementados a su entorno y realidad social,      

La historia es testigo implacable de las injusticias y desigualdad social acaecidas en este 

país, desde la época del General Juan José Flores quien fuere Presidente del Ecuador 

por tres ocasiones contadas desde 22 de septiembre de 1830 hasta el 6 de marzo de 

1845 en que concluye su tercer mandato, de escasa cultura, pero destacado militar y 

político, fracasó como estadista, hasta el gobierno del Dr. Alfredo Palacio quien fue 
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Presidente desde el 20 de abril del 2005, hasta el 15 de enero del 2007, excelente médico 

nada más. 

Ya desde enero del 2007, se percibe un cambio radical en el estilo de vida de los 

ecuatorianos y residentes en este país, las políticas de inclusión social, migratorias, 

económicas y demás apuntalan radicalmente el buen vivir, algo completamente diferente 

pero para bien. Planes, proyectos y programas desarrollados y aplicados a nivel nacional 

por varios organismos del Estado a fin de propiciar un resurgir de una verdadera sociedad 

con justicia social y equidad.   

La reducción del número de ecuatorianos con expectativas migratorias se ha ido 

reduciendo gradualmente por dos razones, la primera es la marcada crisis económica 

acaecida en los Estados Unidos, y, Europa, que afecta principalmente a España e Italia, 

los dos países que concentran el mayor número de ecuatorianos en ese continente, y la 

otra razón es la generación de oportunidades de emprendimiento generadas por el 

Gobierno Nacional a través de entidades financieras y no financieras, como por Ejemplo 

el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación Financiera Nacional, 

Banco Nacional de Fomento, Etc. que sumados con una dosis de necesidad se genera la 

combinación ideal para desarrollarse “oportunidad + necesidad = generación de 

emprendimientos”, lo que ha llevado a ubicar al Ecuador entre los principales países del 

mundo dedicados a esta actividad de desarrollo. 

La generación de emprendimientos es un estilo de vida que asegura el crecimiento y 

desarrollo de la economía popular y solidaria que mueve el aparato productor de la 

pequeña y mediana empresa, fomentando el nacimiento de nuevos capitales e inyección 

de liquidez al sistema y fortalecimiento de las economías domésticas.    

Desde el año 1990 hasta el 2010 el movimiento migratorio ha registrado 22,710,656 

salidas y 21,594,362 entradas de personas a nuestro país, dando un saldo a favor de 

1,116,294 personas “según el INEC”, es decir que son más los ingresos y retornos de 

ecuatoriano y extranjeros que la salida de estos, principalmente a partir del año 2007 en 

que se inicia un nuevo cambio social, económico y político que ha marcado la diferencia 

de todas las administraciones anteriores a realmente preocuparse por la inversión en el 

plano social, mejorando una mejor calidad de vida y propiciar el buen vivir y desarrollo 

ciudadano. 

Existe un mito que defiende que las fronteras deben blindarse para evitar que los países 

prósperos sean invadidos por millones de personas que vendrían buscando una vida.  

Pero estos llamados países del primer mundo ya se olvidaron del éxodo masivo 

principalmente a América del Sur y del Norte por motivos de la guerra en Europa a 

mediados del siglo XX, y, que estos prácticamente invadieron nuestras ciudades en 

calidad de mano de obra y hasta pequeños comerciantes, asegurando una calidad de vida 

junto a sus familias siendo aceptados sin mayores dificultades en nuestra sociedad 

latinoamericana, y hoy en día esa apertura de brazos para los migrantes europeos no se 

da con la misma reciprocidad para nuestros compatriotas en el exterior tal como lo 

hicimos nosotros en otra de sus crisis. 
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Hablar del derecho a la libre circulación de las personas en el mundo de hoy es 

adentrarse en un campo minado de paradojas, por no decir de flagrantes contradicciones, 

para empezar, que el conjunto de la superficie del planeta que habitamos todos fuera 

accesible a cualquiera que pretenda y pueda desplazarse debería ser algo 

completamente normal,  al fin y al cabo, la Tierra entera es propiedad común de la 

humanidad dicho sea esto con el permiso de las otras especies animales con que 

compartimos el planeta, una propiedad que cada generación recibe como herencia. 

La posibilidad de decidir dónde vivir es un aspecto fundamental de la libertad humana, 

esta aseveración resulta completamente evidente cuando el destinatario es uno mismo, 

nadie se negaría este elemental derecho a sí mismo, sin embargo, no se procede siempre 

de la misma manera cuando se trata de aplicarlo a los demás tal como ocurre con 

nuestros migrantes principalmente en España donde una de las soluciones más fáciles 

adoptadas ha sido el despido masivo de ecuatorianos de sus puestos de trabajo para 

emplear mano de obra local en los trabajos que estos ya no querían hacer, agricultura, 

carpintería, gasfitería, obreros de construcción, Etc.  

Una economía sin importar la escala no se mejora reduciendo los puestos de trabajo, sino 

fomentando el desarrollo con productos y políticas sociales como lo estamos haciendo 

nosotros desde enero del 2007, ayudando al pequeño productor artesanal a un mayor y 

mejor acceso a la tecnología, creando nuevas líneas de crédito, financiamiento de 

emprendimientos, priorizando la inversión en el plano social, educación, salud, vialidad, 

electrificación, Etc. 

La apertura de fronteras representa un nuevo estado de cosas que constituye no sólo un 

horizonte deseable, sino también una propuesta no menos viable que otras que se han 

propuesto a lo largo de la historia para responder a conflictos reales irresueltos y que en 

su momento podrían parecen ilusorias y hoy forman parte de  

Nuestra realidad social en el mundo reconoce al migrante ecuatoriano como gente 

honesta, trabajadora y deseosa de salir adelante en cualquier parte que este se 

encuentre, venciendo múltiples barreras como el idioma, las costumbres, y hasta las 

creencias religiosas en los casos más extremos, somos mucho más productivos y 

eficientes que el promedio de la mano de obra del país huésped, desarrollamos 

capacidades y cualidades que nos hacen más aptos y técnicos en todos los frentes de 

trabajo, realmente admirable si se considera además que más del 80% de nuestros 

migrantes no tiene grado de formación profesional. 

Don Wilfrido un simpático y conocido taxista guayaquileño que viene año tras año a 

nuestro país, narra su experiencia como migrante ecuatoriano en la ciudad de Nueva 

York, y que a sus 70 años de edad actualmente trabaja en una industria metalúrgica 

desde hace ya bastantes años en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y, ya a la 

vuelta de su jubilación en la misma, comenta que sus patrones le han cogido mucho 

aprecio por su don de gente, personalidad y dedicación al duro trabajo que realiza cual 

mejor de sus obreros, retornará a los Estados Unidos en el mes de febrero para iniciar su 

trámite, con la satisfacción del trabajo hecho y motivar la contratación de un mayor 
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número de ecuatorianos como referencia de gente trabajadora y pujante a pesar de las 

duras condiciones y exigencias laborales en ese país 

 

EMPRENDEDURISMO NATO DEL MIGRANTE ECUATORIANO 

Ser emprendedor, no es sólo una forma de generar ingresos, es un estilo de vida, el tener 

una motivación sinónimo de innovación, cambio, fundación de una empresa y toma de 

riesgos. 

La migración por sí misma es una empresa, donde existen muchos riesgos de por medio, 

sean estos familiares, sociales, religiosos, económicos y muchos más que podamos ir 

dilucidando conforme investiguemos más este “fenómeno humano”, “derecho del 

hombre”.   

Nuestro migrante emprendedor es una persona que producto justamente de su condición 

de movilidad” ha sabido desarrollar la percepción de oportunidades que ofrece el 

mercado, para generar un emprendimiento propio y no sólo una relación de dependencia. 

Entiéndase emprendimiento propio el ser un obrero que preste sus servicios privadamente 

a alguien que lo necesite, como pintor, carpintero, mecánico o cualquier otra actividad que 

requiera alguna destreza específica que esté en condición de brindar o en hasta 

desarrollarla producto de la oportunidad que se le presenta. 

Se dice que la necesidad es la madre de la inventiva, entonces siendo así, una persona 

con la suficiente fuerza y confianza en sí misma, en sus capacidades y en sus ideas, es 

capaz de transformarlas en una realidad, y, apostar por ellas para sacarlas adelante y 

convertirse en un emprendedor exitoso.  

Recordemos por un momento a Cristóbal Colón, el descubridor de América, quien 

producto de un sueño y sosteniendo que la tierra era redonda, en su primer viaje tenía por 

objetivo demostrar que había una ruta navegando hacia el oeste para llegar a las Indias, 

hacia Asia. En aquella época las rutas comerciales con Asia se realizaban por Tierra, con 

la ruta abierta por Marco Polo. Esas rutas eran muy lentas, y peligrosas por los saqueos. 

Sin embargo Colón pensaba que los cálculos eran erróneos, y Asia debiera de estar más 

cerca por el oeste de lo que se pensaba. Puede ser que Colón hubiera oído a marinos 

contar historias de una tierra ignota mucho más cercana de lo que se suponía en la 

época. Él creyó que esa tierra era Asia, y que estaba por tanto mucho más cerca por el 

que lo calculado, y así se dispuso a demostrarlo, llegando así el 12 de Octubre de 1492, a 

las “indias Orientales” cuando en realidad pisó por primera vez el nuevo mundo “América”. 

 

El breve resumen de la hazaña de Colón es para realizar una comparación histórica con 

la realidad de nuestros días, pues como bien se sabe este carecía de los recursos 

adecuados para transformar en realidad su empresa, quien producto de la confianza en sí 
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mismo y conocimientos innegables de navegación y otras ciencias sobresalientes para la 

época acudió ante los reyes de España para proponer este emprendimiento del cual el 

sólo aseguraba que se puede llegar a las “indias orientales” por otra ruta, pese al 

escepticismo y hasta burlas de la población y asesores de la corona que sólo daban 

pronósticos nefastos para su propuesta, supo vender muy bien su propuesta, obteniendo 

el financiamiento de la corona española, para lo cual la reina Isabel la Católica, título que 

les otorgó a ella y a su marido el papa Alejandro VI, le entregó sus joyas para la 

construcción y compra de las naves requeridas y una tripulación conformada en parte por 

marineros voluntarios a cambio de reducción y hasta indulto de penas. 

Desde el descubrimiento de América, Colón realizó 4 viajes entre 1492 y 1504, dedicando 

12 años de su vida al desarrollo y fortalecimiento de emprendimiento que comenzó en las 

cortes europeas aproximadamente en el año 1481 según los libros de historia, no todo fue 

siempre color de rosa como se acostumbra decir, los verdaderos problemas de Colón con 

la Corona surgieron su mal gobierno en el Nuevo Mundo, tanto en su política esclavista 

como en su pésima relación con los colonos, quienes se quejaban de estar impagos, de 

abuso de autoridad y muchas otras cosas. 

La destitución de Colón fue un acto lógico. La crisis en la colonia había alcanzado límites 

insospechados e insoportables que Bobadilla “remplazo de Colón” tampoco fue capaz de 

controlar y la prueba es que, apenas un año más tarde de su llegada, era nombrado Frey 

Nicolás de Ovando como nuevo gobernador. 

Nada más al llegar Colón a la Península Ibérica, fue puesto en libertad y, una vez oído, se 

le renovaron la mayoría de sus privilegios: ya no sería Virrey de las Indias pero 

continuaría siendo el Almirante de la Mar Océano y se le seguirían manteniendo los 

derechos económicos. La actitud de los reyes para con Colón fue siempre, incluso en los 

momentos más duros, de un trato exquisito. Siempre que pudieron estuvieron dispuestos 

a disculparle. 

El espíritu emprendedor y lección que nos deja Colón como migrante, es el desarrollar 

esas habilidades innatas que sólo un visionario puede poner en práctica ante una mezcla 

de oportunidad con necesidad, millones de personas por el mundo entero así lo 

demuestran, como lo es el caso específico de nuestros migrantes por el mundo. 

Nuestro migrante ecuatoriano destaca por su capacidad de adaptación al destino que ha 

sabido trazar en su emprendimiento de una nueva vida en busca de aquella oportunidad 

que no le fue tan sencillo obtener en tierra propia, o es que llevamos por dentro en los 

genes una herencia producto de las mezclas de razas a la que nos hemos visto sometidos 

a lo largo de la historia lo que nos hace capaces de enfrentar los desafíos que conlleva 

tomar la valiente decisión de partir a tierras lejanas. 

El origen de las migraciones del hombre a lo largo de los siglos pudo empezar 

probablemente a partir del diluvio universal, seguido por plagas, pestes, guerras y otros 

muchos factores climáticos, o, empujados quizás por el mismo hombre producto de la 

política económica que ha afectado su estilo de vida.   Cualquiera que sea la razón que se 
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considere, es innegable que dentro de cada ser humano, existe esa semilla que puede 

brotar en cualquier momento que se presente la necesidad y /o la oportunidad de migrar, 

como una medida necesariamente a ser adoptada para contrarrestar el desequilibrio de 

su estabilidad psicosocial, que innegablemente tendrá como primer efecto la separación 

temporal o hasta permanente de la familia según el caso. 

La personalidad de nuestros migrantes emprendedores es asombrosa y reconocida por el 

mundo entero, pues somos los únicos capaces o capacitados en desarrollar aquellas 

actividades y trabajos que nadie más puede o desea hacer, hábiles artesanos, obreros de 

la construcción y otras muchas habilidades son puestas a prueba día a día por todas las 

latitudes. 

El paradigma de muchos migrantes ecuatorianos en el exterior en que inicialmente han 

sido considerados sólo como mano de obra barata en relación de dependencia o trabajos 

a destajo, han ido cambiando años después de sufrirla, lejos de su casa, y han dejado sus 

herramientas de lado por las llaves y mesitas o mostradores de un pequeño negocio 

propio. Autoestima, confianza, refuerzo de amistades y las habilidades emprendedoras de 

los ecuatorianos han sido las claves. 

Los principales problemas en el exterior que enfrentan nuestros migrantes al inicio son el 

desempleo, deficiencia del idioma según el país, racismo, y exclusión social, sin embargo 

con el desarrollo de sus habilidades innatas de adaptabilidad y apertura a las exigencias 

del entorno, de manera aparentemente lenta pero sostenida, han sabido sobrellevar esas 

dificultades, encontrando la o las soluciones requeridas para compensar lo uno con lo 

otro, inclusive a la conformación de nuevas familias con residentes oriundos de los países 

destino que han seleccionado. 

Una perspectiva especial del migrante ecuatoriano y emprendedor consiste en la 

transformación de la realidad del entorno en su propia realidad; seleccionando muy 

estratégica y tácticamente los elementos necesarios para mimetizarse con los demás, 

adoptando nuevos gustos y preferencias, costumbres, y hasta equipos deportivos para 

citar unos cuantos ejemplos, de tal manera que la adopción de todo aquello se convierte 

en un mecanismos eficaz para salir adelante, logrando la aceptación e inclusión social tan 

difícil de lograr. 

Los procesos que tiene que ejecutar el ecuatoriano residente en el exterior para llevar a 

cabo su emprendimiento como migrante, consiste en la selección adecuada de todos 

aquellos insumos del entorno como productores primarios de alimentos o productos que le 

permitan marginar una utilidad en el precio de reventa, así como en detectar las 

necesidades de los residentes locales, para con sus habilidades y destrezas proveer de 

los servicios requeridos a cambio de un pago justo, hasta generar así el flujo constante de 

una cadena de valor que le será de mucho valor para salir adelante junto con su familia o 

en su defecto enviar al Ecuador las remesas suficientes para el sostenimiento de esta 

hasta su retorno gracias a los buenos resultados que está generando el Plan Nacional de 

Buen Vivir en nuestro país, mejorando la calidad de vida y desarrollo de nuevas 
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oportunidades, principalmente con el auspicio de emprendimientos por medio de múltiples 

productos y servicios que se han y que se siguen implementando.  

Tanta fuerza han desarrollado en el exterior los emprendimientos desarrollados por 

nuestros migrantes, que producto de sus remesas, han generado el desarrollo de 

cooperativas especializadas en financiamiento de emprendimientos para migrantes 

retornados o sus familias y/o familiares residentes en el Ecuador, especialmente en la 

zona austral y sur del país, con sucursales en la mayoría de provincias. 

El Estado Ecuatoriano, consciente y responsable de esta realidad nacional impulsa el 

desarrollo de emprendimientos a todo nivel, sea este individual o asociativo, varios 

organismos del sector público financiero y no financiero como la CFN, BNF, BIESS por 

ejemplo tienen un amplio menú de ofertas para el efecto, y con atención preferencial a 

migrantes retornados que deseen iniciar en tierra propia sus iniciativas. 

El emprendedor nato que es nuestro migrante, es el ingrediente principal para la 

generación del plan de acción requerido que le  permitirá priorizar las iniciativas más 

importantes para cumplir con sus objetivos y metas personales y familiares, 

constituyéndose en una especie de guía que brinda un marco o estructura a la hora de 

llevar a cabo un emprendimiento.     

 

REGRESO A CASA DE LOS MIGRANTES ECUATORIANOS 

Todo en la vida cumple un ciclo, y para muchos de nuestros migrantes no es la excepción, 

cargados con optimismo o decepción en algunos casos, nuestro migrante tomó la valiente 

decisión se salir en busca de aquella oportunidad para salir de la limitada calidad de vida 

que llevaba en su propia tierra, con necesidades insatisfechas o medianamente cubiertas, 

con la mirada puesta en un solo objetivo, sacara adelante a su familia, aún a costa de su 

propia felicidad. 

Muchas veces la nueva realidad en los países huésped que han seleccionado nuestros 

compatriotas como la nueva tierra prometida, les suele propiciar reveses que pueden 

desencadenar una serie de eventos muy duros y difíciles para sobrellevar, pero como 

siempre nuestro migrante logra destacar entre todos aquellos que se encuentran en las 

mismas condiciones sin importar su nacionalidad, superando toda prueba u obstáculo que 

aparezca por complicado que este sea. 

Las principales dificultades que se pueden presentar a los ecuatorianos en el exterior son 

mayoritariamente cuando se está en condición de irregular, es decir que no se reúne las 

condiciones entrada o de residencia en el país huésped, o de que no se tiene permiso 

para permanecer en él, siendo así el caso de carecer del visado actualizado o vencido sin 

realizar los trámites correspondientes. 

Pero que es lo que sucede cuando nuestro migrante carece de las respectivas 

acreditaciones que legalicen su estancia y llegase a ser descubierto. Primero se le 
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comunica una decisión de retorno por parte de las autoridades judiciales u otra instancia 

previo confirmación que su estadía es considerada “ilegal” y se le obliga a abandonar el 

país, pese a que la migración es un derecho que parece muchas naciones han olvidado la 

importancia que se le ha dado a este fenómeno social dentro de la Organización de las 

Naciones Unidas, por la serie de trabas y mecanismos burocráticos que dificultan 

“legalizar” o prolongar las estancias por períodos más prolongados de tiempo, en calidad 

de migrante.  

Posteriormente se le pedirá que abandone el país voluntariamente, normalmente en un 

plazo de una a cuatro semanas, a no ser que se lo considere una amenaza para el orden, 

seguridad  pública, o seguridad nacional, si la solicitud de residencia en el país se basa en 

datos falsos, si la solicitud de residencia en el país se desestimara por falta de motivación, 

sólo por alguna de esas causales, el plazo de retorno voluntario será inferior a siete días o 

se le obligará a partir inmediatamente. 

Si nuestro migrante no llegase a salir del país huésped en el plazo que le ha sido 

concedido, por regla general no le mantendrán detenido en espera del viaje de regreso,  

sin embargo en caso de existir la posibilidad de que usted huya, o eluda su retorno o haga 

obstrucción, podrá mantenérsele en detención temporal mientras se ultiman los 

preparativos para el viaje. 

En caso de efectivamente existir detención, esta será lo más corta posible y generalmente 

no podrá ser de un plazo máximo de seis meses, existen casos excepcionales donde la 

detención sería hasta 18 meses, y mientras esto dure, los migrantes gozan de una serie 

de garantías legales de acuerdo al país huésped y los convenios internacionales suscritos 

a favor de personas en caso de movilidad humana. 

En caso que el retorno voluntario viniera acompañado de una prohibición de entrada 

dictada por las autoridades  respectivas, esa prohibición de entrada le impediría volver y 

residir el país huésped durante un periodo determinado o incluso definitivamente. La 

duración de la prohibición de entrada en un país de la Comunidad Europea se decide 

individualmente, pero por lo general, esta no es mayor a cinco años. 

E Estado Ecuatoriano garantiza y coordina por intermedio de la Secretaría Nacional del 

Migrante el recibimiento digno y con calidad de todos nuestros compatriotas migrantes, y 

asegurar su traslado a su ciudad de origen en caso de haber sido devuelto por el país 

huésped. 

Pero el retorno también tiene la faceta que todos los ecuatorianos siempre anhelamos, el 

reencuentro con la familia, amigos y seres queridos, nada hay como el hogar, y Ecuador 

es el mejor país del mundo, que aún muchos de nosotros no alcanzamos a darnos cuenta 

a tiempo, sino hasta que ya es muy tarde, y, son nuestros valientes migrantes los que nos 

hacen dar cuenta de aquello cada vez que hay oportunidad de contacto de estos desde el 

exterior, como por ejemplo cuando se generan visitas oficiales de nuestras autoridades, 

como los enlaces ciudadanos o agenda internacional del Señor Presidente de la 

República, el Canciller de la República, la Secretaria Nacional del Migrante, entre otros. 
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Es indescriptible las añoranzas o sentimientos de melancolía por la Patria amada, la 

familia, los amigos del barrio, y cosas tan simples como el simple hecho de salir a caminar 

por cualquier parque o calle de la ciudad y encontrarnos con algún conocido y conversar 

de temas tan variados como el partido de fútbol, la escuela de los hijos, etc. 

Sólo nosotros tenemos la oportunidad de decidir nuestro futuro, el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, está trabajando para asegurar una mejor calidad de vida con 

responsabilidad social y solidaria, algo que nunca antes se había realizado en toda la 

historia de la República del Ecuador, fortaleciendo día a día factores críticos de éxito 

como la educación, la salud, vialidad, electrificación, programas de desarrollo 

agropecuario, vivienda, seguridad, inclusión económica y social a nuestros compatriotas 

con habilidades especiales y muchos más, mismos que están sirviendo de modelo a 

naciones industrializadas del primer mundo, no existiendo impedimento para que el 

ecuatoriano común pueda acceder con total transparencia a cualquier programa o 

proyecto que le permita cubrir sus necesidades y alcanzar una mayor y mejor calidad de 

vida. 

La Secretaría Nacional de Migrante, como ente rector de la política migratoria para el 

buen vivir en el Ecuador, está cumpliendo una labor sin precedentes en cuanto al servicio 

y beneficio de todos nuestros compatriotas en calidad de migrantes, generando proyectos, 

planes y programas a favor de aquellos abanderados nuestros por el mundo, auspiciando 

incluso el mejoramiento de la calidad de vida en el exterior, y coadyuvando también en el 

desarrollo de todos aquellos que hayan optado por el retorno voluntario, o en calidad de 

vulnerables y/o deportados. 

La Secretaría Nacional del Migrante a su debida oportunidad en ese entonces implementó 

una política migratoria basada en el respeto a los derechos de las personas migrantes y 

sus familias. Junto con la Cancillería y otras instituciones del Estado, se trabajó a través 

de cuatro programas fundamentales que agrupaban varios productos y servicios.  

Estos programas fueron: Tod@s Somos Migrantes, relacionado con la promoción de los 

derechos de la persona migrante y sus familias; Bienvenidos a Casa, enfocado hacia la 

protección de los derechos; Red de casa de atención a la familia migrante, destinada al 

servicio y apoyo; y, Tod@s Somos Responsables, campaña de prevención ante la migración 

riesgosa (fuente SENAMI). 

En este nuevo período presidencial que acaba de empezar, se presenta el desafío de 

reinserción laboral para los migrantes retornados, por eso juega un papel estratégico la 

coordinación de migrantes en el exterior por intermedio de la Secretaría Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional “SETEC”, ejecutando el proyecto de capacitación y 

formación profesional/técnica para personas ecuatorianas en situación de movilidad 

humana, principalmente en los Estados Unidos, excepto los estados de Hawai y Alaska, 

auspiciando el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias laborales, 

profesionales, artesanales, y aquellas que sean requeridas para potenciar la calidad del 

talento humano. 
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Y en el Ecuador, la SENAMI, generó acuerdos de colaboración con varias entidades, 

principalmente públicas para proveer las facilidades de acceso a la formación y 

preparación de migrantes retornados de manera gratuita, como por ejemplo con el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional “SECAP”, que mantiene el Programa de 

capacitación profesional a los grupos de atención prioritaria. 

La capacitaciones, seminarios, y demás actividades de formación que coordinó y ejecutó 

la SENAMI, de verdad funcionaban y rendían sus frutos, tanto es así que muchos de 

nuestros migrantes que han retornado al Ecuador, han logrado emprendimientos exitosos, 

como restaurantes, talleres  de costura, pequeñas fábricas de chocolate, tarjetería, 

eventos, etc. 

El Gobierno Nacional, preocupado y vigilante incansable por la consecución del buen vivir 

de todos los ecuatorianos, y, en especial atención por nuestros migrantes, que hoy más 

que nunca ansían retornar al país por los frutos que la Revolución Ciudadana está dando, 

ha iniciado múltiples campañas en el exterior para generar concursos de mérito y 

oposición para ocupar plazas de trabajo en el Ecuador,  en que se tiene déficit de 

profesionales, y, así auspiciar y asegurar un retorno digno, responsable e incluyente 

contribuyendo de manera sostenible al desarrollo nacional con sus habilidades y 

competencias.       

Hoy en día, el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende las ideologías y los 

intereses inmediatos. Es ahora un reto tanto moral como político. . . Que demuestra que la 

estabilidad y la prosperidad son indivisibles (Kofi Annan); el Ecuador ha potenciado al ser 

humano sobre el capital, y sus frutos y desarrollo están a la vista, el retorno de nuestros 

migrantes no es por la crisis de Europa o los Estados Unidos, es producto de la 

responsabilidad, eficiencia y eficacia con que el Gobierno Nacional está dando una 

lección al mundo de cómo se debe trabajar de manera justa, técnica, correcta e 

incluyente, con una política social y humanística que garantiza el desarrollo del ser y de la 

sociedad, auspiciando el crecimiento sostenible 
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