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Resumen:  

Introducción: La migración se ha convertido en un fenómeno latente en los territorios 
latinoamericanos por factores que obedecen a lo económico, político y social. Metodología: 
Este estudio utiliza un enfoque cualitativo y descriptivo para revisar sistemáticamente la 
literatura sobre las causas y efectos económicos de la migración en la región, utilizando 47 
investigaciones seleccionadas a través de la PRISMA. Resultados: Se identifican áreas de 
consenso, como el papel de los factores económicos y políticos, y discrepancias en la 
interpretación de las políticas migratorias y su impacto. Las metodologías van desde estudios 
cuantitativos hasta enfoques cualitativos que exploran diferentes dimensiones del fenómeno 
migratorio en América Latina. Discusión: El estudio destaca que la migración en América 
Latina es compleja y multifacética, influenciada por diversos factores económicos, políticos y 
sociales. Aunque hay consenso en algunas áreas, existen discrepancias significativas que 
demandan más investigación y análisis. Conclusiones: Es importante adoptar un enfoque 
interdisciplinario para analizar la migración y evaluar cómo las políticas migratorias afectan 
económicamente a América Latina. Se requieren investigaciones futuras para explorar áreas 
menos estudiadas y abordar las lagunas existentes en este campo. 

 
1 Autor Correspondiente: Eder M. Lafaurie. Universidad Autónoma de Madrid (España). 
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económica; causas y efectos económicos y políticos; América Latina; políticas migratorias. 
 

Abstract: 
Introduction: Migration has become a significant phenomenon in Latin American territories 
due to economic, political, and social factors. Methodology: This study employs a qualitative 
and descriptive approach to systematically review the literature on the economic causes and 
effects of migration in the region, utilizing 47 studies selected through PRISMA. Results: Areas 
of consensus were identified, such as the role of economic and political factors, as well as 
discrepancies in the interpretation of migration policies and their impact. The methodologies 
range from quantitative studies to qualitative approaches exploring different dimensions of 
the migration phenomenon in Latin America. Discussions: The study highlights that 
migration in Latin America is complex and multifaceted, influenced by various economic, 
political, and social factors. Although there is consensus in some areas, significant 
discrepancies demand further research and analysis. Conclusions: It is important to adopt an 
interdisciplinary approach to analyze migration and assess how migration policies 
economically affect Latin America. Future research is needed to explore less studies areas 
address existing gaps in this field.  
 
Keywords: migration; migration phenomenon; Latin American migration; economic 
migration; economic and political causes and effects; Latin America; migration policies. 

 

1. Introducción 
 
La migración internacional es objeto de análisis desde diversos campos del conocimiento. En 
las ciencias sociales, como la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la geografía y la 
economía, se ha generado una amplia literatura que busca analizar los motivos que impulsan 
a las personas a trasladarse de un territorio a otro, así como los impactos económicos, sociales 
y culturales asociados a dichos procesos (Gómez, 2010). En este estudio en particular, se 
pretende profundizar en la investigación académica más reciente que examina las causas y 
consecuencias de la migración desde una perspectiva económica del fenómeno, tomando 
como ámbito espacial la realizada en los países de América Latina. 
 
Las personas toman la decisión de migrar y, aunque en ocasiones sea de manera permanente, 
siguen manteniendo fuertes vínculos con su país de origen que resisten al paso del tiempo y 
las distancias. En este contexto, la denominada diáspora económica se convierte en un reflejo 
preciso del amplio fenómeno transnacional que ha surgido como consecuencia del creciente 
flujo de remesas que los migrantes envían a sus hogares (Arif, 2020; Bertocchi y Strozzi, 2008; 
Borjas, 1994; Gómez, 2010; Massey et al., 1993; McDowell y Haan, 1997; Portes y Walton, 1981; 
Tiebout, 1956) y que tienen efectos muy notables en las balanzas de pagos de los países, 
superando en muchas ocasiones los flujos de la ayuda oficial al desarrollo. 
 
Sin embargo, para numerosas investigaciones la diáspora económica no solo implica el envío 
de remesas monetarias, sino que también conlleva la transmisión de tradiciones, valores 
culturales y lazos familiares a través de las fronteras. Estos lazos transnacionales se mantienen 
sólidos, posiblemente más que en décadas pasadas, gracias a los avances en las 
comunicaciones y a los servicios financieros internacionales, que facilitan el intercambio de 
recursos económicos y el mantenimiento de una conexión continua con el país de origen 
(Alarcão et al., 2021; Boucher et al., 2022; Graue, 2018; Stark, 1991).  
 
Es importante destacar que el fenómeno de la diáspora económica ha adquirido una relevancia 
significativa en la actualidad, debido al aumento en el número de migrantes y a la cuantía de 
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los flujos monetarios que envían a sus países de origen. De hecho, esas remesas desempeñan 
un papel crucial en la economía de muchos países receptores, ya que contribuyen al 
crecimiento y desarrollo económicos, aliviando la pobreza y fomentando el desarrollo local e 
incluso el emprendimiento. 
 
Ahora bien, si se centra el análisis en el fenómeno migratorio en América Latina desde 2015 
hasta la actualidad, éste ha estado influenciado por diversos factores económicos, que se 
pueden resumir en los cinco siguientes: 
 
Desigualdad económica: La persistente desigualdad económica en muchos países 
latinoamericanos ha sido un factor importante que impulsa la migración. Las disparidades en 
los ingresos, las escasas oportunidades laborales y el limitado acceso a servicios básicos han 
llevado a que muchas personas busquen mejores condiciones económicas en otros países 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2019). 
 
Dificultades económicas y crisis: Algunos países de la región han experimentado dificultades 
económicas y crisis financieras en el período analizado. Esto ha generado altas tasas de 
desempleo, una disminución en la inversión y una falta de oportunidades de desarrollo. Como 
resultado, muchas personas han optado por migrar en busca de una situación económica más 
favorable (Engler et al., 2020).  
 
Falta de empleo y oportunidades laborales: La falta de empleo y las limitadas oportunidades 
laborales en algunos países latinoamericanos han llevado a la migración como una estrategia 
para buscar mejores perspectivas económicas. La búsqueda de empleo y la posibilidad de 
acceder a salarios más altos son factores clave que motivan a las personas a dejar sus países de 
origen (Organización Internacional para las Migraciones, 2023).  
 
Flujos de remesas: Las remesas enviadas por los migrantes a sus países de origen han 
desempeñado un papel significativo en la economía de muchos países latinoamericanos. Estas 
remesas constituyen una importante fuente de ingresos para las familias y comunidades 
receptoras, y en algunos casos, han contribuido al alivio de la pobreza y al impulso del 
consumo y la inversión local (CEPAL, 2019). 
 
Políticas económicas y de migración: Las políticas económicas y de migración implementadas 
por los gobiernos también han influido en el fenómeno migratorio en América Latina. Las 
políticas restrictivas o permisivas pueden tener un impacto en la decisión de las personas de 
migrar, así como en la capacidad de los países para retener a sus ciudadanos y atraer a 
migrantes extranjeros (Engler et al., 2020).  
 
El acceso a diversas fuentes digitales de consulta brinda numerosas oportunidades para 
encontrar textos relacionados con la migración, lo cual es una ventaja al contrastar hipótesis e 
investigaciones de diferentes autores, así como al comparar metodologías y obtener una visión 
general del estado actual del conocimiento en el campo. No obstante, también plantea un 
desafío durante la fase de selección de los resultados a incluir en el estudio, ya que es 
fundamental garantizar la objetividad y relevancia de dichos resultados. Esto se realiza con el 
propósito de evitar sesgos en la literatura consultada que puedan conducir a conclusiones 
incorrectas o a una percepción poco precisa del estado actual del conocimiento (Guirao, 2015). 
 
Con todo esto, el objetivo principal de esta investigación es establecer el estado actual del 
conocimiento en relación con la comprensión de las causas y efectos económicos de la 
migración en los países latinoamericanos. Así pues, se seguirán estos pasos para su alcance: 
primero, identificar los puntos de consenso y discrepancia en la literatura existente sobre el 
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fenómeno migratorio; luego, analizar las diversas metodologías utilizadas por los autores para 
abordar el estudio de las causas y efectos económicos de la migración y, por último, identificar 
las áreas de conocimiento aún no exploradas o vacíos existentes en la comprensión del 
fenómeno migratorio en América Latina, que puedan servir como punto de partida para 
investigaciones futuras. 
 
La revisión de literatura se perfila como un recurso fundamental para abordar la comprensión 
de los fenómenos migratorios, especialmente aquellos que han marcado la última década a 
nivel interregional en América Latina. Aunque se contempla la inclusión de investigaciones 
de diversas partes del mundo para enriquecer el análisis y permitir la comparación de 
metodologías, teorías e hipótesis de investigación, el enfoque principal estará dirigido hacia 
los estudios relacionados con el fenómeno migratorio en Latinoamérica. 
 
Dentro de este contexto, se pretende profundizar en aspectos clave, como la diáspora 
venezolana, que ha generado una de las mayores crisis migratorias de la región en años 
recientes. Asimismo, se abordará el fenómeno de los altos flujos migratorios de haitianos, cuyo 
desplazamiento hacia distintos países de América Latina ha sido notable en la última década. 
Se busca entender no solo las causas y dinámicas de estas migraciones, sino también sus 
implicaciones sociales, económicas y políticas en los países de origen, tránsito y destino. Es 
esencial destacar el énfasis en el análisis del avance del fenómeno migratorio en el siglo XXI, 
considerando las transformaciones socioeconómicas, políticas y ambientales que han influido 
en los patrones y tendencias migratorias en la región. 
 
1.1. Enfoques teóricos de la migración desde la Economía 
 
La migración es un fenómeno que se ha desarrollado a la par de la historia humana, desde el 
periodo de poblamiento de los continentes hasta los diferentes procesos de expansión política, 
militar y comercial de las grandes civilizaciones, haciendo posible también el intercambio 
cultural y económico de las personas (Gómez, 2010). En tal sentido, es importante reconocer 
que pese a la carga peyorativa con la que, en ocasiones, se estudia el problema de la migración 
contemporánea, el flujo de personas es un fenómeno substancialmente humano. El trabajo de 
McDowell y Hann (1997) indica que la visión sedentarista de la vida nos ha llevado a percibir 
la migración como una ruptura de los patrones normales de la sociedad, en lugar de entender 
este fenómeno como la regla general del desarrollo de la humanidad, podríamos añadir que 
desde la propia expansión de los primeros homínidos desde África. 
 
Con lo anterior, trabajos recientes de autores como Chiswick y Miller (2015) se cuestionan 
cómo la migración puede influir en los mercados laborales, los salarios y el crecimiento 
económico tanto en los países de origen como en los países receptores. Sobre esto concluyen 
que las remesas juegan un papel relevante en el desarrollo económico de las comunidades 
receptoras, y que estas transferencias de dinero pueden contribuir a reducir la pobreza y 
fomentar la inversión. Estos autores abordan los determinantes de la migración, como las 
diferencias salariales, las oportunidades laborales y los factores sociales. Examinan además 
cómo estos determinantes pueden variar en diferentes contextos y cómo afectan los patrones 
de migración en todo el mundo. Para ello explorando las políticas migratorias y su influencia 
en los flujos migratorios. 
 
El estudio de las causas y consecuencias de la migración tiene diversos enfoques en el marco 
del pensamiento económico. Para la economía neoclásica, el flujo de personas se explica 
eminentemente por las diferencias salariales entre países, las cuales generan incentivos que 
guían a la fuerza laboral hacia los territorios con mayores ingresos hasta equilibrar de esta 
manera los mercados laborales, análisis que se puede extender hasta otro tipo de incentivos 
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como mejores políticas públicas, oportunidades de emprender, etc. (Tiebout, 1956).   
 
Durante la década de los años 80, la investigación económica en materia de inmigración tuvo 
un importante auge debido a las olas de migración hacia los Estados Unidos, particularmente, 
lo que generó una preocupación por los efectos económicos que podría generar este fenómeno. 
La mayoría de la literatura de esta época insiste en una correlación negativa entre la presencia 
de inmigrantes en el mercado laboral y el nivel de los salarios en este mercado, así como de 
los efectos fiscales adversos que tiene la llegada de migrantes a un país por el costo de 
programas de atención hacia estas comunidades (Borjas, 1994). Sin embargo, es menor el 
énfasis que se realiza respecto a la aportación de estos migrantes hacia el sostenimiento del 
Estado de Bienestar en estos países a través de su contribución fiscal, quizás por el 
mantenimiento de una parte de estos en la economía informal de estos países receptores. 
 
La Nueva Economía de la Migración (Massey et al., 1993; Stark, 1993) señala por un lado los 
efectos positivos de las remesas para el país emisor de migrantes, al tiempo que estudia la 
privación relativa a la que se enfrentan las familias no migrantes frente a las que deciden 
migrar. Tanto en el caso de la perspectiva neoclásica como en la Nueva Economía de la 
Migración existe un enfoque optimista del fenómeno, en el cual se espera que el resultado del 
proceso migratorio sea beneficioso para el bienestar de las personas y para la propia actividad 
económica y el crecimiento de las economías, en la medida que supone la incorporación de 
población activa a los sistemas productivos que acogen a los migrantes.  
 
En contraste con las aproximaciones optimistas de la migración contemporánea, Portes y 
Walton (1981) indicaban que la transmisión de expectativas de consumo ajenas al estilo de 
vida local y la incapacidad lograr estos niveles de vida mediante el aparato productivo 
nacional ha incentivado un proceso migratorio que favorece la cooptación de mano de obra 
migrante en las industrias de países desarrollados, denominado por Portes como un equilibrio 
estructural. A partir de esto se puede identificar que la migración pasa por una combinación 
de elección racional a partir del costo-beneficio que genera para el migrante cambiar de país, 
de la privación relativa de quienes comparan su situación con la de aquellos que emigran y de 
las expectativas que los países receptores generan en los potenciales migrantes sobre los 
niveles de calidad de vida que podrían alcanzar en su país. 
 
En las diferentes aproximaciones teóricas abordadas hasta ahora, se observa que la migración 
se estudia en un contexto libre de coerción. No se estudian los factores que pueden llevar a 
una persona a tomar la decisión de migrar no como resultado el incentivo que el país receptor 
puede generar, sino como efecto de la imposibilidad de mantenerse en el lugar que vive 
actualmente. Gómez (2010) plantea sobre esto dos tipos de factores que expulsan a la población 
hacia otros países: por un lado, los fenómenos de tipo natural (desastres naturales, 
enfermedades, deforestación, falta de agua potable y alimento, etc.) y, de otro lado, los factores 
socioeconómicos, políticos y culturales (como crisis institucionales, guerras, crisis económicas, 
entre otros). 
 
El papel de las instituciones en la migración internacional ha ganado relevancia dentro del 
ámbito económico, ya que se han llevado a cabo investigaciones empíricas que permiten 
cuantificar el impacto de las instituciones en este fenómeno. Bertocchi y Strozzi (2007) 
incorporaron en su modelo un índice que refleja los factores institucionales de los países y 
encontraron que aquellos con instituciones más sólidas atraen a un mayor número de 
migrantes. Posteriormente, Arif (2020) amplió este análisis empírico al modificar un modelo 
gravitatorio para descomponer los efectos fijos de atracción y expulsión generados por 
diversos atributos institucionales en 103 países distintos. La diferencia clave radica en que Arif 
profundiza en la comprensión al desentrañar específicamente los efectos de atracción y 
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expulsión asociados con diferentes aspectos institucionales en una muestra más amplia de 
países, mientras que Bertocchi y Strozzi establecieron una conexión general entre instituciones 
sólidas y la atracción de migrantes. 
 
El desarrollo de los fenómenos migratorios en América Latina puede caracterizarse como una 
combinación de los dos enfoques teóricos anteriormente señalados. Por un lado, la migración 
responde a incentivos económicos relacionados con la búsqueda de mejores oportunidades y 
niveles de ingresos en otros países. Por otro lado, también está influenciada por realidades 
sociales que han provocado la migración forzada de población, debido a diversas dinámicas 
sociales, políticas, económicas e incluso desastres naturales en cada país. En este sentido, 
resultaría relevante explorar el papel desempeñado por estas dos motivaciones diferentes en 
los fenómenos migratorios en América Latina, cuestión de la que es objeto este trabajo, a partir 
de la revisión de la literatura científica reciente sobre el fenómeno.  
 

2. Metodología 
 
La investigación se basa en un enfoque cualitativo y utiliza un diseño documental con un tipo 
descriptivo para revisar los principales trabajos empíricos de la literatura científica sobre los 
movimientos migratorios en América Latina. Se tratarán de identificar elementos comunes que 
ayuden a explicar la importancia que de los dos grandes planteamientos teóricos sobre la 
situación del fenómeno en la región. Se seguirán los aspectos metodológicos propuestos por 
Hernández Sampieri et al. (2014) para profundizar, en primer lugar, en la comprensión del 
fenómeno migratorio desde una perspectiva teórica, y luego desde una perspectiva aplicada 
específica a América Latina. Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica de los trabajos 
empíricos existentes en la literatura científica, se aplicarán los parámetros establecidos en la 
Declaración PRISMA del año 2020 (Page et al., 2021), con el objetivo de reducir el riesgo de 
sesgos en el proceso de revisión. 
 
2.1. Procedimiento  

 
Para la realización de la revisión de literatura de alcance exploratorio se utiliza una consulta 
en los motores de búsqueda de EBSCO, Dialnet, SciELO, Redalyc, REBID, Latindex, Scopus y 
Google Académico, al igual que trabajos de grado (pregrado, maestría y doctorado) 
consignados en repositorios institucionales. Estas investigaciones se consultan en el rango de 
años del 2015 al 2023. Se utilizarán las siguientes palabras clave durante las consultas: 
migración internacional, migración interregional, causas económicas de la migración, 
migración y efectos económicos y, por último, migración en América Latina. 
 
2.2. Criterios de selección 

 
Los resultados se sistematizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección:  
 
Los documentos deberán ser relevantes para la comprensión del fenómeno migratorio en 
Latinoamérica en la medida que se traten siempre de trabajos científicos o académicos. Se 
considerarán también estudios que, teniendo por objeto otra región, aporten teórica o 
metodológicamente planteamientos de interés al objeto de estudio de este trabajo aplicado a 
América Latina, por ejemplo, con la utilización del término de búsqueda migración y efectos 
económicos. Así como, estudios que contengan formulaciones teóricas, estados del arte u otras 
revisiones bibliográficas sobre las causas y efectos económicos de la migración, haciendo de 
este trabajo, a su vez, una metarevisión bibliográfica. 
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Posterior a la consulta en bases de datos, la revisión se complementa utilizando las referencias 
bibliográficas de los textos encontrados que guarden mayor relevancia con el tema de 
investigación propuesto. Finalmente, los resultados se sintetizan en una tabla de resultados 
con título, autor, año de publicación, fuente de datos, método, descripción de variables y 
resultados. Así pues, por medio de diagrama de flujo (Figura 1) se seleccionaron 47 
investigaciones de un total de 234 consultadas. El diagrama de flujo implementa filtros para 
asegurar la calidad y relevancia de las investigaciones seleccionadas en el proceso de revisión 
bibliográfica. Primero, después de realizar consultas en bases de datos, se procede a filtrar los 
resultados utilizando criterios como el título, el objetivo, el resumen y el contenido total del 
texto. Esto permite descartar aquellas investigaciones que no estén directamente relacionadas 
con el tema de investigación propuesto, garantizando así que solo se incluyan aquellos textos 
que sean pertinentes. 
 
Figura 1. 
 
Flujograma de selección de estudios. 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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3. Resultados y discusión  
 
Los trabajos consultados son clasificados a partir de las líneas de abordaje y su contribución 
en la Tabla 1: 
 
Tabla 1. 
 
Contribuciones de las investigaciones sobre el fenómeno migratorio latinoamericano  

Tema Autor(es) Contribuciones 

Consensos y 
discrepancias 

sobre el 
fenómeno 

migratorio en 
América Latina: 

Causas 

Canales (2015), Cataño 
y Morales (2015), Vega y 
Solís (2016), Wiese 
(2019), Castillo y 
Reguant (2017), Salas et 
al. (2017), Navarrete 
(2015), Rojas et al. (2015), 
Palma (2015) 

Los estudios resaltan la existencia de flujos 
migratorios significativos en América Latina y 
reconocen factores como la desigualdad económica, 
la falta de oportunidades laborales y la inestabilidad 
política como impulsores de la migración. Existen 
discrepancias en la percepción de los efectos 
positivos o negativos en las sociedades de origen y 
destino, así como en las motivaciones y decisiones 
de migración. Se destaca la complejidad de abordar 
estas cuestiones de manera diferenciada entre 
géneros. Además, se evidencia la influencia de 
procesos más amplios de movilidad y globalización 
en la migración en la región. Se reconoce la 
importancia del ordenamiento cultural para 
comprender las implicaciones de la migración. 

Análisis de los 
diversos 

enfoques para el 
abordaje del 

estudio de los 
efectos 

económicos de 
la migración 

Bengochea (2018), 
Domingo y Galeano 
(2017), Palma (2015), 
Bravo (2015), Vásquez et 
al. (2015), Herrera 
(2021), Salazar (2017), 
Méndez y Gómez 
(2022), De Ortúzar 
(2020), Herrera et al. 
(2018), Canales y Meza 
(2016), Vargas (2022), 
Loreto y Pérez (2019), 
Rojas (2017), Pardo 
(2016) 

Se destaca la importancia de las remesas como 
fuente significativa de ingresos para muchas 
familias y comunidades en América Latina, así 
como su impacto en el desarrollo económico local y 
la reducción de la pobreza. Se analiza el impacto en 
el mercado laboral tanto en los países de origen 
como en los de destino, considerando la escasez de 
trabajadores calificados, la integración social y 
cultural de los migrantes y el impacto en el 
crecimiento económico. Se aborda la pérdida de 
capital humano en los países de origen y se señalan 
los posibles beneficios de retorno en términos de 
adquisición de nuevas habilidades y conocimientos. 

Áreas no 
exploradas con 

relación a la 
migración en 

Latinoamérica a 
nivel económico 

Navarro et al. (2016), 
Domingo y Galeano 
(2017), Cabieses et al. 
(2018), Recaño (2016), 
Ramírez y Ospina 
(2021), Rivero (2016), 
Pedone y Gil (2016), 
Gandini et al. (2020), 
Quintero (2016), 
Eguiguren (2017), 
Rodríguez (2019), Yalta 
(2021), Martín y Lora 
(2021), Torres (2022) 

Se identifican áreas poco exploradas en la relación 
entre migración y desarrollo económico, los efectos 
en el mercado laboral, la desigualdad económica y 
las políticas migratorias en América Latina. Se 
destaca la necesidad de investigaciones más 
profundas sobre cómo los flujos migratorios pueden 
estimular la inversión, fomentar la innovación, 
promover la inclusión económica y social, y facilitar 
la inversión y el comercio en la región. 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
  



9  

3.1. Consensos y discrepancias sobre el fenómeno migratorio en América Latina: Causas 

 

Los estudios sobre el fenómeno migratorio en América Latina abordan una variedad de 

perspectivas, con consensos, pero también con discrepancias. Por un lado, existe acuerdo 

general en relación con la existencia de flujos migratorios significativos y su impacto 

económico y social en la región (Canales, 2015; Cataño y Morales, 2015; Vega y Solís, 2016). 

Factores como la desigualdad económica, la falta de oportunidades laborales y la inestabilidad 

política son reconocidos de manera amplia como impulsores de la migración. Sin embargo, las 

discrepancias surgen en aspectos más específicos, como las soluciones y políticas para abordar 

la migración y la percepción de los efectos positivos o negativos en las sociedades de origen y 

destino. Mientras algunos estudios, como el de Canales (2015), destacan las contribuciones de 

los migrantes como recursos demográficos y laborales para los países receptores, otros, como 

el de Cataño y Morales (2015), resaltan los costos de la emigración para los países de origen. 

Aunque no se trata de aspectos contrapuestos, sí supone un planteamiento distinto de enfoque. 

 

Las investigaciones también revelan diferencias en cuanto a las motivaciones de migración. 

Por ejemplo, Vega y Solís (2016) señalan que la precariedad laboral es un factor fundamental 

para migrar, especialmente en el caso de mujeres en Bolivia y Ecuador. No obstante, se destaca 

la complejidad de abordar estas cuestiones de manera diferenciada entre géneros. 

 

En el caso específico de migrantes venezolanos, Wiese (2019) relaciona factores 

socioeconómicos con la calidad de vida, respaldando la hipótesis de que estos factores 

impactan significativamente en los niveles de calidad de vida de esta población. A su vez, 

Castillo y Reguant (2017) destacan el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela como 

una causa fundamental de la migración. 

 

La migración en América Latina también se ve influenciada por procesos más amplios de 

movilidad y globalización, según Salas et al. (2017). La búsqueda de mejores oportunidades de 

empleo y condiciones de vida, así como factores políticos como conflictos y falta de estabilidad, 

impulsan estos movimientos migratorios en la región. En el caso específico de la migración 

haitiana, se evidencian motivaciones ligadas a la inestabilidad política y económica, así como 

a la degradación ambiental, según Navarrete (2015).  

 

Además, Rojas et al. (2015) advierten sobre el riesgo de que los migrantes haitianos se 

conviertan en una mano de obra dócil en el contexto de un modelo neoliberal en Chile. Estos 

estudios reflejan la complejidad y diversidad de la migración en América Latina, abordando 

no solo aspectos económicos y políticos, sino también culturales y sociales. La importancia del 

ordenamiento cultural como generador y perpetuador de normas y reglas es reconocida por 

algunos autores, como Palma (2015) lo que sugiere la necesidad de un enfoque integral y 

contextualizado para comprender y abordar las implicaciones de la migración en la región. 
 
3.2. Análisis de los diversos enfoques para el abordaje del estudio de los efectos económicos 
de la migración 

 

En lo referente a los efectos, la migración tiene una serie de impactos tanto en los países de 

origen como en los países receptores. En los países de origen, la migración puede tener un 

impacto mixto. Por un lado, puede aliviar la presión demográfica, reducir el desempleo y 

generar ingresos a través de las remesas enviadas por los migrantes a sus familias. Sin 
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embargo, también puede generar una fuga de cerebros, especialmente cuando los migrantes 

altamente calificados buscan mejores oportunidades en el extranjero. Además, la migración 

puede tener efectos sociales y culturales, como la separación de las familias y cambios en las 

estructuras familiares y comunitarias. 

En el caso concreto de América Latina, la migración es un fenómeno de gran relevancia, que 

ha sido objeto de análisis económico con el objetivo de comprender sus causas y efectos en la 

región, en base a los enfoques planteados al inicio de este epígrafe. Aquí se explorarán algunos 

aspectos del panorama de la migración en América Latina y su impacto en los países de origen 

y de destino 

Uno de los temas fundamentales en el análisis económico en Latinoamérica de la migración 

sobre los países de origen se refiere al estudio de las remesas. Las remesas enviadas por los 

migrantes a sus países de origen representan una fuente significativa de ingresos para muchas 

familias y comunidades en América Latina (Domingo y Galeano, 2017; Palma, 2015; 

Bengochea, 2018). Estos flujos de dinero tienen un impacto directo en la economía receptora, 

estimulando el consumo y contribuyendo al desarrollo económico local (Bravo, 2015), 

fundamentalmente a través de pequeños proyectos de inversión productiva. Además, las 

remesas también pueden ayudar a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las 

personas en los países de origen a través del incremento de la renta de las familias. 

Otro aspecto clave desde el punto de vista de los efectos económicos de la migración es el 

análisis del mercado laboral. La migración puede tener un impacto en los mercados laborales 

de los países de origen y de destino. En los países de origen, la migración puede generar una 

disminución de la mano de obra en ciertos sectores, lo que puede resultar en escasez de 

trabajadores calificados (Herrera, 2021; Vásquez et al., 2015). Por otro lado, en los países de 

destino, la migración puede suplir la demanda de mano de obra en sectores específicos, como 

la agricultura, la construcción o los servicios. Sin embargo, también pueden surgir tensiones 

en el mercado laboral, especialmente en períodos de alto desempleo, y se pueden plantear 

desafíos en términos de integración social y cultural de los migrantes (Méndez y Gómez, 2022; 

Salazar, 2017). 

La migración también tiene un impacto en el crecimiento económico. Los flujos migratorios 

pueden contribuir al aumento de la producción, la inversión y la productividad en los países 

de destino. Puede impulsar sectores específicos de la economía, generar emprendimientos y 

fomentar la innovación. Además, la migración puede promover el comercio internacional, ya 

sea a través de las remesas que estimulan el consumo o a través de la transferencia de 

conocimientos y tecnologías entre los países de origen y de destino (De Ortúzar, 2020; Herrera 

et al., 2018). 

Es importante mencionar que la migración en América Latina también plantea desafíos y 

costos, especialmente para los países de origen. La migración puede generar una pérdida de 

capital humano, ya que las personas más capacitadas y talentosas pueden optar por emigrar 

en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Esto puede afectar el desarrollo 

económico y social a largo plazo, creando un fenómeno conocido como fuga de cerebros 

(Canales y Meza, 2016; Vargas, 2022). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la 

migración también puede generar beneficios a través de la adquisición de nuevas habilidades 

y conocimientos que los migrantes pueden traer de regreso a sus países de origen (Loreto y 

Pérez, 2019; Pardo, 2016; Rojas, 2017). 
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Tras este análisis, se entiende que la migración en América Latina tiene impactos económicos 

mixtos. En los países de origen, puede aliviar la presión demográfica, reducir el desempleo y 

generar un incremento de la renta a través de las remesas. Las remesas son fundamentales, 

estimulando el consumo y contribuyendo al desarrollo económico local. Sin embargo, también 

puede resultar en la perdida de capital humano y efectos sociales. No obstante, también es 

susceptible de generar un efecto positivo en el caso de retorno porque incorpora nuevas 

habilidades y conocimientos por parte de los migrantes retornados. A nivel laboral, la 

migración puede generar escasez de trabajadores cualificados en los países de origen y suplir 

oferta nacional en los receptores. En general, a nivel macroeconómico, contribuye al 

crecimiento económico de los países receptores al impulsar sectores específicos y promover el 

comercio internacional. 

3.3. Áreas no exploradas con relación a la migración en Latinoamérica a nivel económico 

 

La migración en América Latina es un fenómeno complejo y dinámico que ha sido objeto de 

un extenso análisis económico. Sin embargo, a pesar de los avances realizados en esta área, 

aún existen áreas de conocimiento que requieren una exploración más profunda y un análisis 

más detallado. Según Navarro et al. (2016) una de las áreas poco exploradas es la relación entre 

la migración y el desarrollo económico, más allá de los efectos económicos anteriormente 

señalados. Si bien se ha estudiado el impacto de la migración en la economía de los países 

receptores, existe una falta de investigación y de trabajos publicados sobre cómo la migración 

puede contribuir al desarrollo económico en los países de origen. Se requiere un análisis más 

profundo de cómo los flujos migratorios pueden estimular la inversión, fomentar la 

innovación y promover el crecimiento económico en los países de origen. 

Otro tema poco explorado, según diversos estudios es el efecto de la migración en el mercado 

laboral (Cabieses et al., 2018; Ramírez y Ospina, 2021; Recaño, 2016). Aunque se han estudiado 

los impactos de la migración en los salarios y la competencia laboral en los países receptores, 

hay una necesidad de investigar más a fondo cómo la migración afecta a diferentes grupos de 

trabajadores, especialmente a los trabajadores de baja calificación. Además, es necesario 

examinar cómo la migración puede influir en la creación de empleo y en la reestructuración 

de los mercados laborales en los países de origen con mayor amplitud que la de los trabajos 

anteriormente señalados. 

La migración y su relación con la desigualdad económica también es un tema que requiere 

más atención según Rivero (2016). Aunque se han realizado estudios sobre la migración y la 

desigualdad, Pedone y Gil (2016) señalan que aún hay vacíos en nuestra comprensión de cómo 

los flujos migratorios afectan la distribución del ingreso, la movilidad social y las brechas 

económicas en los países de origen y de destino. Es esencial explorar cómo la migración puede 

ser una herramienta para reducir la desigualdad y promover la inclusión económica y social 

en América Latina. 

Asimismo, se requiere un análisis más profundo sobre las políticas migratorias y su impacto 

económico. A pesar de los intentos por implementar políticas migratorias, es esencial realizar 

una evaluación exhaustiva de su efectividad y considerar su capacidad de adaptación a los 

cambios económicos y sociales. Este análisis se desprende de investigaciones como las de 

Gandini et al. (2020) y Quintero (2016), cuyos hallazgos resaltan la necesidad de una revisión 

crítica de las políticas existentes en el ámbito migratorio en España. Además, Eguiguren (2017) 

ofrece una perspectiva complementaria que subraya la importancia de ajustar las estrategias 
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migratorias a la dinámica cambiante de factores económicos y sociales, brindando así una 

visión más completa de la relevancia de estas políticas en la actualidad. Este enfoque integral 

es fundamental para asegurar que las políticas migratorias no solo sean eficientes en la 

consecución de sus objetivos iniciales, sino también flexibles y adaptables a las 

transformaciones continuas en la realidad económica y social, tal y como asevera Torres (2022). 

Además, diversos estudios indican la necesidad de explorar cómo las políticas migratorias 

pueden fomentar la integración económica y social de los migrantes (Rodríguez, 2019), 

promover la transferencia de habilidades y conocimientos (Yalta, 2021), y facilitar la inversión 

y el comercio en la región (Martín y Lora, 2021). 

En suma, el análisis económico de la migración en América Latina aún presenta áreas poco 

exploradas que requieren una atención más profunda. La relación entre migración y desarrollo 

económico, el impacto en el mercado laboral, la desigualdad económica y las políticas 

migratorias son temas que demandan investigaciones más amplias. Al abordar estos vacíos, 

se podrá tener una comprensión más completa de los efectos económicos de la migración y 

desarrollar políticas más informadas que maximicen los beneficios y minimicen los desafíos 

asociados a la migración en América Latina. 

5. Conclusiones 
 
La migración tiene implicaciones económicas significativas tanto para los países de origen 
como para los de destino, generando efectos profundos en el mercado laboral, el crecimiento 
económico, el comercio y el desarrollo local. Los estudios analizados indican que la migración 
puede impulsar el crecimiento económico en los países de destino, gracias a la contribución de 
los migrantes con su fuerza laboral, habilidades empresariales y conocimientos, lo cual 
enriquece las economías locales. Sin embargo, también se presentan desafíos en el mercado 
laboral, como la competencia por empleos y la explotación laboral. Para maximizar los 
beneficios y mitigar estos desafíos, es crucial implementar políticas que promuevan la 
integración laboral, eviten la discriminación y garanticen condiciones de trabajo dignas para 
todos los migrantes. 
 
En cuanto a la literatura existente, se puede elogiar la manera en que diversos estudios han 
abordado el impacto económico positivo de la migración en los países de destino. La evidencia 
demuestra que los migrantes no solo llenan vacantes laborales críticas, sino que también 
aportan dinamismo y diversidad a las economías locales. Esto es particularmente evidente en 
sectores como la agricultura y la construcción, donde la demanda de mano de obra es alta. 
Además, los migrantes han demostrado una notable capacidad emprendedora, creando 
pequeñas y medianas empresas que no solo diversifican la oferta económica, sino que también 
generan empleo y fomentan la innovación. 
 
Sin embargo, la literatura también presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, muchos 
estudios tienden a enfocarse predominantemente en los aspectos positivos de la migración, sin 
profundizar suficientemente en los desafíos y problemas asociados. Aspectos como la 
competencia por empleos, la explotación laboral y la discriminación son a menudo 
subestimados o abordados de manera superficial. Esto puede llevar a una visión 
desequilibrada de la migración, que no refleja adecuadamente las complejidades y dificultades 
que enfrentan tanto los migrantes como las comunidades receptoras. 
 
Otro aspecto crítico que requiere mayor atención en la literatura es el impacto de la migración 
en los países de origen. Si bien se reconoce que la migración puede generar una fuga de 
talentos y la pérdida de recursos humanos calificados, los beneficios potenciales, como las 
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remesas y la transferencia de habilidades, no siempre se exploran con suficiente profundidad. 
Las remesas enviadas por los migrantes desempeñan un papel crucial en la economía de 
muchos países de la región, contribuyendo al consumo, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo económico de las comunidades emisoras de migrantes. Además, en el caso de 
retorno, los migrantes pueden regresar con capacidades ampliadas y recursos económicos, 
beneficiando a sus comunidades de origen. Sin embargo, se necesita más investigación para 
entender mejor cómo estos beneficios pueden ser maximizados y los desafíos minimizados. 
 
Para avanzar en el conocimiento sobre la migración en América Latina, es esencial dirigir los 
esfuerzos futuros hacia varias áreas clave. En primer lugar, es necesario un análisis más 
profundo de la relación entre migración y desarrollo económico. Esto incluye investigar cómo 
los flujos migratorios afectan el crecimiento económico a largo plazo, la innovación y la 
competitividad de las economías receptoras. También es crucial entender mejor el impacto de 
la migración en la desigualdad económica, tanto en los países de origen como en los de destino. 
Los estudios deben explorar cómo la migración puede contribuir a reducir o, en algunos casos, 
exacerbar las disparidades económicas. 
 
Otro ámbito que requiere atención es el desarrollo de políticas migratorias efectivas. Las 
políticas deben enfocarse en promover la integración laboral de los migrantes, garantizando 
condiciones de trabajo dignas y evitando la discriminación. Esto no solo beneficiará a los 
migrantes, sino que también fortalecerá las economías locales al aprovechar plenamente el 
potencial de la fuerza laboral migrante. Además, es importante desarrollar programas de 
apoyo para emprendedores migrantes, facilitando el acceso a financiamiento y simplificando 
los trámites administrativos para la creación de empresas. 
 
En cuanto a los países de origen, resulta relevante investigar cómo se pueden maximizar los 
beneficios de la migración, como las remesas y la transferencia de habilidades, mientras se 
minimizan los costos, como la fuga de talentos. Esto puede incluir el desarrollo de programas 
de apoyo para los migrantes que desean regresar a sus países de origen, ayudándoles a 
reintegrarse en el mercado laboral y a utilizar sus habilidades y recursos para contribuir al 
desarrollo económico local. También es importante explorar cómo las políticas pueden 
fomentar la inversión y el desarrollo en las comunidades emisoras de migrantes, utilizando 
las remesas de manera efectiva para promover el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza. 
 
Finalmente, se necesita una mayor atención a la percepción pública y la xenofobia. A pesar de 
los beneficios económicos de la migración, la percepción negativa hacia los migrantes puede 
obstaculizar su integración y contribuir a tensiones sociales y políticas. Es esencial desarrollar 
campañas educativas y programas de sensibilización que promuevan la coexistencia pacífica 
y el respeto mutuo entre migrantes y comunidades receptoras. Esto no solo mejorará la 
integración de los migrantes, sino que también fortalecerá la cohesión social y la estabilidad 
en las comunidades receptoras. 
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