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Resumen: En el marco del incremento significativo de los 
intercambios intrarregionales desde fines del siglo XX, que 
cobran mayor relevancia tras la crisis financiera del año 
2008 y el consecuente endurecimiento de las restricciones 
en los países centrales, se realiza un análisis descriptivo de 
la tasa de actividad en los mercados laborales de América 
Latina según el país de nacimiento de la mano de obra, 
diferenciando según sexo. Luego, se examina las brechas 
en la tasa de participación entre la población nativa y los 
países de destinos de los inmigrantes en los mercados de 
la región, arribando a conclusiones respecto a la inserción 
laboral como inmigrante según país de nacimiento y sexo, 
asociado al grado de segmentación ocupacional existente 
en cada caso. Las fuentes secundarias corresponden a 
los censos realizados alrededor del año 2010 en América 
Latina, y al banco de datos del proyecto de Investigación de 
la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) del 
CELADE. Sobre ellas, se han aplicado pautas de consistencia 
para establecer la comparabilidad entre los distintos países, 
y realizar los procesamientos entre las variables requeridas 
para lograr la información empírica necesaria.
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Difference in labor participation according 
to country of birth and destination in Latin 

American labor markets, for the 2010 round of 
censuses

Abstract: In the significant frame of the increase in 
intraregional exchanges since the end of the 20th century, 
which became more relevant after the financial crisis of the 
year 2008 and the consistent hardening of the restrictions 
in the central countries, here is a descriptive analysis of the 
valuation of activity on the labor markets of Latin America 
depending on the worker’s birth country, and according 
to sex. Then we examine the breaches in the participation 
valuation between the native population and the countries of 
destinations of the immigrants on the markets of the region, 
arriving at conclusions with regard to the labor insertion as 
immigrant according to country of birth and sex associated 
with the grade of existing occupational segmentation 
in each case. The secondary sources correspond to the 
censuses realized about the year 2010 in Latin America, and 
to the data bank of the research project of the International 
Migration in Latin America (IMILA) of the CELADE. On 
which, consistency rules have been applied to establish 
the comparability between the different countries, and to 
realize the processing between the necessary variables to 
achieve the necessary empirical information.

Key words: Migration intrarregional; Activity valuation; Genre; 
Labor market; Masculinity index; Latin America.

Introducción

La delimitación geográfica de América Latina7 es bastante 
imprecisa, debido a diversas necesidades, propósitos y contextos 
(Grimoldi, 2014), vinculados al control durante tres siglos por parte de 
España y Portugal (Elliott, 2006; Bohoslavsky, 2009). Así, la región tiene 
en su génesis una alta participación del componente migratorio, siendo 

7 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Tres de ellos pertenecen a la región de El Caribe –Cuba, 
Haití y la República Dominicana.
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la inmigración de ultramar la protagonista en la época colonial (Villa y 
Martínez, 2002). 

A lo largo del siglo XVIII se derrumbó la potencia colonial 
hispánica (Galeano, 1979). Desde fines del siglo XIX hasta mediados 
del XX, se movilizaron aproximadamente 55 millones de europeos 
aproximadamente hacia América Latina, que funcionó como válvula de 
escape para la reorganización de los Estados europeos (Aruj, 2008).

Entre los cincuenta y sesenta del siglo XX (Pellegrino, 2003), 
en el marco de las estrategias de industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI), llevadas adelante en muchos países de la región, se 
observó un incremento de los desplazamientos del campo a la ciudad y de 
las migraciones intrarregionales. Finalizado este régimen de acumulación, 
fue reemplazado por modelos económicos basados en fundamentos 
neoclásicos (Fair, 2008), con fuertes impactos sociales negativos; como 
consecuencia, América Latina quedó posicionada como la región de 
emisión8 de mano de obra más importante (Zavala y Prieto, 2014).

Desde fines del siglo XX, los intercambios intrarregionales 
evolucionaron de manera significativa, pasando de 24 % a 63 % del total 
de las migraciones entre los años 1970 y 20109, respectivamente (Martínez 
y Orrego, 2016), en el marco de procesos de integración regional, como 
la Comunidad Andina (CAN), el MERCOSUR y la UNASUR (Villarreal, 
2018; Acosta, 2018). La crisis financiera iniciada en 2008 generó un 
endurecimiento de las restricciones en los países centrales al ingreso de 
los inmigrantes extrarregionales (Martínez Pizarro y Calvelo, 2012). En 
la composición de la migración internacional, en relación con las viejas 
corrientes transatlánticas, los flujos de trabajadores intrarregionales, que 
son los predominantes, poseen la particularidad de ser más inestables 
(Martínez, Cano y Soffia, 2014; Martínez y Vono, 2005).

Por otra parte, desde mediados del siglo pasado se destacan la 
diversificación de la demanda de trabajo, (Boserup, 1970), la expansión 
de la escolaridad de la población y el continuo avance tecnológico, que 
permitió especialmente a las mujeres dedicar menos tiempo a las tareas 
del hogar e incrementar su participación en la actividad económica 
(Goldin, 2006). En el mismo sentido, se produjeron cambios en el sistema 
de valores y actitudes, que condujeron a una mayor apertura al ejercicio 

8 Entre el año 2000 y 2014 han emigrado 28,5 millones de personas de América Latina, siendo 
los destinos principales Estados Unidos, Canadá y Europa. El 40 % fue aportado por México –
dada su cercanía con Estados Unido–, seguido por Colombia, Ecuador y Perú (CEPAL, 2014).

9 Además, a inicios del siglo XXI hubo un crecimiento económico de la región, acompañado 
de una relativa estabilidad política y un alto nivel de convergencia ideológica entre gobiernos 
mayoritariamente progresistas (Carballo de la Riva, Echart Muñoz y Villarreal Villamar, 
2019). 
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de roles no tradicionales para las mujeres, vinculados a la creciente 
necesidad de las familias de contar con más de un proveedor o suplir al 
ingreso masculino (Abramo y Valenzuela, 2006). 

En el presente artículo se describe los comportamientos de la tasa 
de actividad de los migrantes intrarregionales según país de procedencia 
y destino –diferenciando también según sexo– (Abramo y Valenzuela, 
2006), en el marco de la segmentación ocupacional (Fernández-
Huerga, 2010), de manera de indagar sobre las distintas posibilidades de 
participación laboral de acuerdo a la nacionalidad de los extranjeros y los 
países de destino seleccionados, teniendo en cuenta la situación de cada 
sexo de manera independiente.

A pesar del significativo aumento de las migraciones intrarregio-
nales descrito anteriormente, persisten limitaciones y deficiencias en las 
fuentes secundarias para medir las tasas de actividad en los países de la 
región (Pollack, 1997; CEPAL, 2001). En este trabajo se utilizan como in-
sumos los censos poblacionales de los países realizados alrededor del año 
201010 –ronda de censos de 2010 (Martínez Pizarro y Calvelo, 2012)–, 
aplicando procesamientos11 para realizar los cruces de variables necesa-
rios. También se recurre a información del banco de datos del proyecto de 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) 
del CELADE. 

Migraciones y mercado de trabajo en América 
Latina

La teoría neoclásica se sustenta en un mercado laboral homogéneo, 
y en que el desempleo es un fenómeno voluntario (Neffa, 2001; Manzano, 
2017). En discrepancia, las corrientes denominadas “heterodoxas” 
consideran el mercado de trabajo como una institución social –
diferenciándolo del resto de los mercados–, adjudicando a los factores 
sociológicos e institucionales un rol preponderante (Muñoz, 2009). 
Dentro de esta concepción, la teoría de la segmentación del mercado 
laboral admite la presencia de fuerzas ajenas al mercado (Kerr, 1988; 
Doeringer y Piore, 1971), donde coexiste un conjunto de segmentos de 
sectores y condiciones de trabajo diferentes (Jiménez, 2011). Asimismo, 

10 Previo a la ronda de censos de 2010, se establecieron acuerdos regionales para relevar 
información migratoria armonizada y en condiciones de ser intercambiada entre los países –
lo que provoca una reducción de defectos en la calidad de las respuestas, y mayor simplicidad 
en el procesamiento de la información (Martínez Pizarro y Calvelo, 2012).

11 Utilizando el programa Redatam+SP (CEPAL/ Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía [CELADE]).
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se advierte la escasa movilidad de los trabajadores entre sectores, y una 
influencia mucho más baja sobre las remuneraciones que la prevista por 
la teoría neoclásica –trabajadores con el mismo grado de capacitación 
pueden percibir remuneraciones diferentes (Márquez y Mezzera, 1988; 
Weller, 1998)–, destacándose principalmente dos elementos: por un lado, 
la incompleta o errónea información de los trabajadores, y por otro, que 
el proceso de búsqueda de empleo no está guiado por la maximización 
de la utilidad, sino por encontrar un empleo suficientemente satisfactorio 
(Fernández-Huerga, 2010). En los trabajadores migrantes la falta de 
información hace que no siempre puedan hacer valer los derechos que 
les corresponden; adicionalmente, suelen ser víctimas de prejuicios y 
de otras actitudes discriminatorias en el ámbito del trabajo, en mayor 
medida en épocas de recesión económica (OIT Américas, 2016).

Desde la década del cincuenta se remarcan los problemas del 
mercado laboral de América Latina, como el alto nivel de desempleo y 
subempleo. Los procesos acelerados de urbanización y de crecimiento 
del empleo industrial y de servicios convirtieron a los trabajadores de la 
región, mayoritariamente del sector agrícola, en mano de obra para las 
áreas urbanas. A partir de los años ochenta se evidencia una intensifica-
ción de la heterogeneidad laboral y de la segmentación de los mercados 
de capital humano (Pinto, 1998; Ramos, 1993) –diversidad de las condi-
ciones laborales entre los trabajadores, crecimiento de trabajadores no 
asalariados y aumento de la precarización laboral–, en el marco de una 
restructuración productiva a causa del surgimiento de un modelo econó-
mico dirigido al ingreso a los mercados internacionales (Szasz y Pacheco, 
1995). En la región, los procesos de desindustrialización, informalidad 
laboral y ajuste estructural convergen en los mismos territorios y perio-
dos de tiempo, lo que conlleva una creciente precarización del empleo 
(Garrido-Rodríguez y Pérez-Campuzano, 2019).

Cabe señalar que, desde el lado de la demanda del mercado de 
trabajo, el sector servicios se expande y su peso relativo comienza a ser 
mayoritario en la generación de puestos de trabajo (Seguino, 2000; Gaddis 
y Klasen, 2014). La tendencia hacia la modificación de las estructuras de 
empleo y deterioro de las condiciones de contratación y uso de la fuerza 
de trabajo se expresó mediante el incremento del trabajo no asalariado 
(formal e informal), el notable aumento de la oferta laboral femenina en 
la región –particularmente en las mujeres en edad reproductiva y con 
hijos– (Gómez Gómez, 1993), y el crecimiento de la precarización del 
trabajo, destacándose los bajos ingresos y la desprotección social (Baca-
Tavira, 2005).
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Las diferencias en las oportunidades económicas entre distintas 
zonas geográficas son condición necesaria para la mayor parte de los 
flujos migratorios (Arango, 2003). Este elemento cobra gran relevancia 
en América Latina, que es catalogada por los estudios internacionales 
como una de las regiones más desiguales del mundo, con ciertos 
grupos poblacionales en condiciones marginales en cuanto a empleo 
(Miró, 2006).

También deben tenerse en cuenta cambios en las legislaciones 
migratorias –en términos de selectividad, que conlleva la segregación 
laboral que afecta a los migrantes (Davis, 1988; Zolberg, 1989; Segura, 
2013)–, así como los acuerdos de libre circulación bilaterales y regionales 
(Villarreal, 2018; Acosta, 2018).

En los años sesenta y setenta se afirmó la hegemonía de la 
explicación neoclásica de las migraciones. Posteriormente el marco 
teórico se enriqueció12, dejando atrás la creencia en la autorregulación 
de los mercados como mecanismo para reasignar la fuerza laboral 
entre los países o regiones. Por el contrario, se enfatizaron las fallas del 
mercado y la información imperfecta (Stiglitz, 2010), como generadores 
de divergencias en el mercado de trabajo para los migrantes –basadas 
en la desigual distribución espacial del capital y del trabajo (Arango, 
2003). A su vez, se dejó de lado la determinación de la decisión de migrar 
como algo bajo dominio masculino (Lipszyc, 2004), con el avance de la 
feminización en las corrientes migratorias (Courtis y Pacecca, 2010). 

Suele considerarse la migración internacional como más selectiva 
en comparación con la migración interna, debido a los mayores recursos 
y costos de desplazamiento e instalación del migrante (Pellegrino, 
2003). Dada la selectividad en la relación migración-mercado de trabajo 
(Benencia, 2008), cobran importancia las cadenas y redes migratorias 
en la posibilidad de inserción laboral en la comunidad de destino de 
los emigrantes (Carballo de la Riva et al., 2019; Pellegrino, 2003). Estas 
contribuyen a la prolongación y mantenimiento de los flujos migratorios 
a través del tiempo (Massey et al., 1993); dada su influencia en la 
disminución de los costos de desplazamiento (Gurak y Caces, 1998), la 
ayuda a la inserción del inmigrante, los apoyos basados en el parentesco, 

12 “De hecho, la construcción de teorías acerca de las migraciones es un asunto reciente, de la 
segunda mitad del siglo XX y especialmente de su último tercio” (Arango, 2003, p. 2). La 
decisión de migrar no es solo económica, intervienen múltiples factores interrelacionados. 
Se carece de una definición universal de la migración (Shaw, 1975), y tampoco existe una 
homogeneidad conceptual ni metodológica dentro de la amplia y variada bibliografía 
relacionada a su estudio (Faura Martínez y Gómez García, 2002). A pesar de haberse 
incrementado el número de teorías a disposición, es dudoso que puedan generarse mayores 
certezas sobre una realidad tan multifacética como dinámica (Arango, 2003).
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la amistad o la nacionalidad, entre otros, facilitan la adaptación de los 
inmigrantes a su nuevo entorno (Fernández Leiceaga, Lago Peñas y 
Sánchez Fernández, 2015). 

Metodología

La fuerza de trabajo o población económicamente activa (PEA) 
está conformada por las personas que ofrecen su mano de obra para la 
producción de bienes y servicios económicos. No obstante, este concepto 
no incluye la producción de subsistencia y las actividades no remuneradas 
–producción doméstica y tareas afines, y el trabajo voluntario–, realizadas 
mayoritariamente por mujeres13 (Benería, 1992).

La información secundaria corresponde a los censos nacionales 
de población. Cabe señalar que no todos los países de la región han 
realizado sus censos de población de la ronda del 2010 el mismo año; 
a su vez, existen algunas diferencias en los criterios para la captación 
de la condición de actividad entre los países (Pollack, 1997), como, por 
ejemplo, el tiempo de referencia para considerar una persona ocupada 
(ver Cuadro N°5 en el Apartado Anexo).

Debido a lo mencionado, se implementaron pautas de consistencia 
para hacer comparable la información censal de los países de la región –
se estableció en 14 años la edad mínima para determinar la condición de 
actividad de la población.

El acceso al mercado de trabajo se cuantifica utilizando el indicador 
tasa de actividad (Mikkola, 2005), que refleja el nivel de participación 
de la PEA –su cálculo resulta del cociente entre la PEA y la población 
en edad de trabajar, expresado en términos porcentuales (Manzano y 
Velázquez, 2016).

Los censos de población permiten conocer el saldo de la 
migración neta de un país durante el periodo intercensal –el número de 
personas que han migrado entre dos momentos del tiempo– (Martínez 
Pizarro, 2003), mediante preguntas sobre la ubicación de las personas en 
una fecha previa al operativo censal –en la mayor parte de los casos se 
indaga sobre el país de nacimiento y el lugar de residencia 5 años atrás. 
No relevan la cantidad de ingresos y salidas que realizó un migrante 
internacional en un país durante el periodo intercensal –flujo migratorio 

13 Varias autoras han solicitado incorporar las diferentes modalidades de trabajo al análisis 
empírico (Kergoat, 2003; Izquierdo, 1998; Acker, 1990; Laslett y Brenner, 1989; Reskin y Roos, 
1990), y extender la cuantificación del valor económico a las formas de trabajo no dirigidas 
hacia el mercado, particularmente las realizadas al interior de los hogares (Pedrero, 2004; 
Vandelac, 1994). 
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bruto–, como tampoco los retornos a los países de origen, ni la incidencia 
de la mortalidad (Faura Martínez y Gómez García, 2002). Para evaluar 
situaciones específicas como las mencionadas, los censos de población 
no son la fuente más apropiada (Martínez Pizarro y Calvelo, 2012). 
A pesar de estas limitaciones, las potencialidades de los microdatos 
del censo siguen siendo fuertes para obtener una aproximación de las 
características y repercusiones de la migración internacional (Martínez y 
Vono, 2005; Villa y Martínez, 2002). 

La cantidad de preguntas correspondientes al bloque de 
migraciones en las cedulas censales no es exactamente la misma en cada 
uno de los países de la región14 (CELADE-CEPAL, 2014).

Resultados

América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo 
en desarrollo con un 75 % de su población que reside en localidades 
urbanas (CEPAL, 2005). Esta característica está vinculada con un proceso 
que tiene un carácter fundamentalmente histórico, que es la migración 
intrarregional, resultado de factores estructurales –desigualdades de 
desarrollo económico y social– y coyunturales (Norambuena, 2005; 
Villa y Martínez, 2004). Puede decirse, con propiedad, que la migración 
interregional antecede al liberalismo y apertura económicos, a los 
procesos integracionistas y a los tratados de libre comercio (Martínez y 
Vono, 2005, p. 45).

La distribución de la población de América Latina se destaca 
por una marcada desigualdad. Alrededor del año 2010, el 69,3 % de la 
población total que reside en su país de nacimiento se concentra solo 
en cuatro países –Brasil, México, Colombia y Argentina, en orden 
decreciente–; en cuatro países se encontraba el 72,6 % de los extranjeros 
nacidos en la región –Argentina, Venezuela, Costa Rica, y República 
Dominicana–, y en cuatro el 77,4 % los extranjeros de procedencia 
extrarregional –México, Brasil, Argentina y Venezuela. Esa distribución 
de la población es consecuencia de las condiciones económicas y políticas 
imperantes, así como de las acciones y aspiraciones de las personas 
(Pérez-Campusano, 2006). El movimiento migratorio intrarregional se 

14 El cuarto censo de Haití realizado en 2003 –el anterior relevamiento efectuado correspondía 
al año 1982– quedó obsoleto tras el terremoto que devastó al país en 2010 (Reserve, 2014). 
Debido a esta situación solo se cuenta con los datos de los emigrantes haitianos captados en 
los censos de los restantes países de América Latina en fechas alrededor del año 2010.
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orienta principalmente hacia las ciudades de tamaño intermedio y las 
metrópolis de los países mencionados (CEPAL, 2005).

La composición migratoria de los extranjeros se conforma 
de 64,2 % de inmigrantes nacidos en América Latina y 35,8 % 
extrarregionales, teniendo un papel relevante las redes de migrantes y 
las políticas migratorias (Carballo de la Riva et al., 2019). En los países 
latinoamericanos y caribeños, el 80 % de los inmigrantes procede de otros 
países de la región, destacándose los casos de países fronterizos (OCDE, 
BID, OEA, 2012).

A nivel regional la población nativa presenta un índice de mascu-
linidad15 –en adelante I.M.– de 96,2 varones por cada 100 mujeres; los 
inmigrantes intrarregionales poseen mayor predominio femenino –el va-
lor de I.M. era de 95,8–, y se observa la situación inversa en el caso de los 
extranjeros nacidos fuera de la región, siendo el I.M. de 106,1 varones por 
cada 100 mujeres en los años cercanos al 2010. La preponderancia de mu-
jeres en el conjunto de la migración intrarregional es un rasgo particular 
en relación con otras regiones del mundo (CEPAL, 2005).

En comparación con el agregado de toda la región descrito ante-
riormente, a nivel país la composición, el peso relativo y el I.M. de los ex-
tranjeros exhiben una marcada heterogeneidad (ver Gráfico N°1), siendo 
los valores de coeficiente de variación16 –en adelante C.V. – de 131,9 % en 
la participación relativa y 20,3 % en el I.M. –que tiene mayor inestabilidad 
(Martínez, Cano y Soffia, 2014)–, y 82,6 % y 19,2 %, respectivamente, en el 
caso de los extranjeros extrarregionales. Como consecuencia, la población 
total de los países de la región se vio afectada en distinta medida en su 
crecimiento y composición según edad y sexo. Sobresale, en este patrón, 
la situación de República Dominicana, donde la migración intrarregional 
presenta un valor de I.M. de 159,0 % (Carrasco y Suárez, 2018).

15 El índice de masculinidad es la razón entre varones y mujeres de una población multiplicada 
por cien, muestra el número de varones por cada 100 mujeres. 

16 El coeficiente de variación permite comparar el nivel de variabilidad existente entre grupos de 
datos referidos a distintos sistemas de unidades (Manzano, 2019).
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Gráfico N°1. Índice de masculinidad, población e 
inmigrantes en los países latinoamericanos alrededor 
del año 2010 (estimaciones en miles de personas).

Fuente: Elaboración personal a partir de datos de los censos de población de los países de 
América Latina y del Proyecto IMILA del CELADE.

Existe amplio consenso respecto a la dificultad en la participación 
laboral de los nuevos inmigrantes y a la degradación de los niveles de vida 
en muchos países de la región (Martínez y Vono, 2005). La inserción de 
los migrantes se hace con una fuerte concentración en pocas ramas de 
actividad, principalmente en aquellas con mayores tasas de informalidad 
(OCDE, BID, OEA, 2012).

Los mayores valores de tasa de actividad en la población nativa 
alrededor del año 2010 en América Latina se presentaron en el mercado 
de trabajo de Cuba (76,1%). Los niveles de participación laboral más 
elevados según sexo correspondieron a Nicaragua, en varones (97,2 %), 
y Cuba, en el caso de las mujeres (60,5 %). Los valores de C.V. de la 
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tasa de actividad de la población nativa fueron de 20,0 % para ambos 
sexos,16,2 % en varones y 29,6 % en mujeres.  

En los trabajadores extranjeros intrarregionales las tasas de activi-
dad más elevadas para ambos sexos (69,9 %) y varones (78,9 %) se pro-
dujeron en Cuba, y en mujeres (57,5 %) en el mercado laboral de Perú 
–la medida de dispersión C.V. presentó valores de 9,1 %, 6,0 % y 13,7 %, 
respectivamente, muy inferiores a la población nativa. La mayor varia-
bilidad de las migrantes mujeres puede estar vinculada a que en algunos 
casos es acompañante de su cónyuge y se dedica al trabajo doméstico no 
remunerado (Carrasco y Suárez, 2018).

La tasa de actividad de los nativos es mayor a la de los extranjeros 
intrarregionales en siete países para ambos sexos, en nueve países para 
los varones y seis para las mujeres –a nivel internacional, suele subrayarse 
la mayor participación de las mujeres migrantes respecto a las nativas 
(OCDE, BID, OEA, 2012).

El mercado de trabajo presenta una división sexual prominente, que 
se refleja en términos de feminización laboral –actividades relacionadas 
a las condiciones físicas de los individuos o cualidades innatas (Ariza, 
1988; Pacheco, 2004)– y segregación ocupacional; ambas dimensiones 
tipifican las ocupaciones por género e inciden en la calidad del empleo 
(Garrido-Rodríguez y Pérez-Campuzano, 2019).

En ambos sexos las brechas máximas se presentan en El Salvador 
(17,3 puntos porcentuales –en adelante p.p.–) y en Perú, con 25,9 p.p. a 
favor de los inmigrantes intrarregionales. Las brechas más elevadas en 
varones se presentan en Nicaragua (20,0 p.p.) y Perú (22,4 p.p.), a favor 
y en contra de los nativos, respectivamente. En el caso de las mujeres, las 
máximas diferencias se observaron en Brasil (9,0 p.p.), con primacía de 
nativos, y Perú (27,7 p.p.), con superioridad de los extranjeros nacidos en 
la región (ver Cuadro N°1).
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Cuadro N° 1. Brechas de género en tasas de actividad 
laboral nacionales, en población nativa y migrantes 
intrarregionales. Países de América Latina en fechas 
alrededor del año 2010.

Fuente: Elaboración personal en base a datos de los censos de población de los países de América 
Latina y del Proyecto IMILA del CELADE.

La inclusión de los migrantes intrarregionales en América Latina 
alrededor de 2010 se da en un contexto de altos niveles de ocupación, 
mayor presencia relativa de la economía informal –empeoramiento 
de las condiciones laborales y limitado acceso a protección social–, 
sobrecalificación laboral y deterioro de los servicios básicos (OIT 
Américas, 2016). 

Las disímiles tasas de participación de los inmigrantes no depen-
den solo de sus perfiles sociodemográficos, sino también del tiempo de 
estadía desde su arribo al país de destino –las características del mismo 
y de la población local– y de la procedencia del migrante (Carrasco y 
Suárez, 2018). Asimismo, influyen los modelos de incorporación adop-
tados por los países para gestionar la forma en que las personas migran-
tes –y sus descendientes– pasan a ser parte de las sociedades de destino 
(Castles, De Haas y Miller, 2014; Zapata-Barrero, 2015), y su relación con 
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las estrategias y actitudes adoptadas por las personas migrantes cuando 
llegan a un nuevo entorno cultural y social (Sam y Berry, 2010).

Se destaca la máxima variabilidad en los mercados laborales de 
Panamá, Venezuela y Honduras, y en el extremo opuesto, las situaciones 
más homogéneas para los inmigrantes correspondieron a Uruguay, Cuba 
y República Dominicana. 

A nivel mundial, la OIT (2014) afirma que los trabajadores 
migrantes tienen una tasa de actividad de 72,7 %, superior a la de 
los nativos (63,9 %). Esta diferencia sería consecuencia de la mayor 
participación en el mercado laboral de las mujeres migrantes respecto a 
las nativas –67,0 % y 50,8 % en el año 2013, respectivamente.

A continuación, se presentan las brechas17 en las tasas de activi-
dad entre el país de nacimiento del inmigrante y el país de destino. En el 
Cuadro N°2 correspondiente a ambos sexos, sobresalen, por presentar 
valores de tasas de actividad superiores en todos los países de destino 
en relación al país de procedencia, los inmigrantes colombianos, hondu-
reños, nicaragüenses, peruanos y dominicanos. La situación contraria, 
es decir una menor participación laboral en los mercados de trabajo de 
destino de los migrantes respecto a su lugar de nacimiento, solo se pro-
duce para los trabajadores migrantes procedentes de El Salvador. Existen, 
además, barreras de acceso al mercado local diferenciales según el país de 
nacimiento de los migrantes (OIT Américas, 2016).

17 Se fijó como límite mínimo una cantidad de población extranjera en edad de trabajar superior 
a las 50 personas en cada mercado de trabajo nacional, a nivel total y según sexo. 
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Cuadro N° 2. Brecha en la tasa de actividad entre país 
de nacimiento y destino del migrante. América Latina 
en fechas alrededor del año 2010. Ambos sexos.

Fuente: Elaboración personal en base a datos de los censos de población de los países de América 
Latina y del Proyecto IMILA del CELADE.

Los mercados laborales de varones de la región que poseen mayores 
tasas de actividad en promedio para los extranjeros intrarregionales 
alrededor del año 2010 eran México (82,4 %), Argentina (79,4 %) y 
Paraguay (78,9 %), y los mínimos correspondieron a Perú (55,0 %), 
Colombia (58,4 %) y Nicaragua (61,4 %). En el mercado laboral mexicano, 
presentan las tasas máximas de tasa de actividad 9 de las 19 corrientes 
migratorias; los inmigrantes costarricenses (92,7 %), paraguayos (92,4 %) 
y hondureños (92,0 %) son los que tienen los valores más elevados. 

En el Cuadro N°3, pueden apreciarse los valores de las brechas 
en las tasas de actividad de los inmigrantes varones entre los países de 
destino y de nacimiento. Los colombianos y hondureños presentan tasas 
de actividad en todos los países de destino mayores a la existente en el 
país de procedencia. Se evidencia la situación inversa para los migrantes 
en la región nacidos en Nicaragua y El Salvador. Así, la procedencia de 
los migrantes aporta al eje estructurante de las desigualdades sociales 
intergeneracionales que caracterizan a la región (Carrasco y Suárez, 2018; 
CEPAL, 2016).
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Cuadro N° 3. Brecha en la tasa de actividad entre país 
de nacimiento y destino del migrante. América Latina 
en fechas alrededor del año 2010. Varones.

Fuente: Elaboración personal en base a datos de los censos de población de los países de América 
Latina y del Proyecto IMILA del CELADE.

Las trabajadoras inmigrantes intrarregionales en América Latina 
tienen las tasas de actividad más elevadas en promedio en los destinos 
como Argentina (59,7 %), Uruguay (59,5 %) y Brasil (55,8 %), y los valores 
mínimos en Perú (30,7 %), Nicaragua (33,4 %) y Honduras (35,2 %). En el 
mercado laboral argentino, presentan las tasas máximas de participación 
laboral 8 de las 19 corrientes migratorias, destacándose por los valores más 
elevados las inmigrantes peruanas (78,2 %), dominicanas (71,3 %) y co-
lombianas (71,1 %). 

En el Cuadro N°4, pueden apreciarse los valores de las brechas 
en las tasas de actividad de las inmigrantes entre los países de destino 
y de nacimiento. Las colombianas y hondureñas presentan tasas de 
actividad en todos los países de destino mayores a la existente en el país 
de procedencia –al igual que en varones. Lo contrario ocurre solo en el 
caso de las migrantes en la región nacidas en Nicaragua.
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Cuadro N° 4. Brecha en la tasa de actividad entre país 
de nacimiento y destino del migrante. América Latina 
en fechas alrededor del año 2010. Mujeres.

Fuente: Elaboración personal en base a datos de los censos de población de los países de América 
Latina y del Proyecto IMILA del CELADE.

Conclusiones 

Desde su génesis, en América Latina el componente migratorio 
fue un elemento de extrema relevancia. Con el paso del tiempo fue 
mermando la importancia de las históricas inmigraciones europeas, 
cobrando protagonismo en las últimas décadas las corrientes migratorias 
regionales –es notable su alta concentración en línea con la población 
total, cerca del 70 % en solo cuatro países. No obstante, todos los países 
de la región forman parte de los movimientos migratorios, ya sea como 
países de origen, de tránsito o de destino.

La migración laboral es un fenómeno complejo, que requiere un 
análisis de los factores que influyen en su dinámica, dada su relevancia 
en el marco de la interpretación de la realidad social (Carballo de la Riva 
et al., 2019). Los resultados evidencian la heterogeneidad en la participa-
ción laboral según país de nacimiento en los diferentes mercados labora-
les de América Latina, contradiciendo aquellas teorías basadas en leyes 
de hierro, que deducen una convergencia natural hacia la igualdad en el 
acceso a la actividad económica (Manzano, 2020). Las regularidades en-
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tre altos valores de tasas de actividad de nativos e inmigrantes regionales 
forman parte de la excepción. Por el contrario, predomina la diversidad 
en la participación económica de los migrantes intrarregionales, siendo 
relevante la diferenciación según sexo. Si bien son mayoritarios los mer-
cados de trabajo donde las tasas de actividad de las migrantes intrarregio-
nales supera a las de las nativas, los varones se diferencian de las mujeres 
por presentar mayor cantidad de países donde la tasa de actividad de los 
nativos supera a la de los extranjeros nacidos en la región.

La heterogeneidad en la participación laboral, que surge de la 
interacción entre la procedencia de los migrantes, los países de destino y 
el sexo –variabilidad de la tasa de actividad en relación al mercado laboral 
de origen y a los trabajadores nativos en el mercado de trabajo local, 
visibilizada a lo largo del análisis realizado–, contribuye a la desigualdad 
estructural que caracteriza a América Latina. 

La diferente composición y peso relativo según origen de las 
migraciones intrarregionales en cada mercado laboral de la región, 
así como la heterogeneidad existente en las tasas de actividad en los 
mercados de trabajo de las sociedades de origen y destino, descritas 
aquí, reflejan la incidencia de las diferencias en los perfiles migrantes, 
situaciones estructurales de los mercados de trabajo, entre otros factores, 
que imprimen incertidumbre, dinamismo y complejidad. Surge así 
un escenario que demanda una mayor profundidad analítica, para 
potencialmente aportar en el diseño de las políticas públicas correctivas 
en línea con la igualdad en la inclusión, la disminución de las barreras de 
entrada y combatir la discriminación hacia los trabajadores migrantes 
en los mercados laborales latinoamericanos. Al mismo tiempo, se 
incrementaría el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos 
humanos disponibles.

También es relevante fortalecer la generación de información 
estadística con mayor nivel de desagregación por parte de cada uno de los 
países, promoviendo el intercambio, la armonización metodológica y su 
comparabilidad –por ejemplo, la desagregación por sectores económicos 
y ocupaciones (Gaddis y Klasen, 2014)–, en cuanto insumos necesarios 
para profundizar en la comprensión del mercado laboral latinoamericano.
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Anexo

Cuadro N° 5. Preguntas referidas a la actividad 
económica de las personas en los censos de los países 
latinoamericanos alrededor del año 2010.

 (continúa)
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(continúa)

Fuente: Elaboración personal sobre la base de información de los institutos estadísticos de 
los países18. 

18 El Instituto Haitiano de Estadística y Tecnología de la Información (IHSI) cuenta con tres 
censos de población realizados a diferentes intervalos (1950, 1971, 1982) (CELADE, 1991). El 
cuarto realizado en 2003 –más de veinte años después del de 1982– quedó obsoleto tras el 
terremoto que devastó al país en 2010 (Reserve, 2014). En el año 2018 el IHSI realizó su 
último censo de población y vivienda, con apoyo de organismos internacionales. Debido a 
esta situación solo se poseen los datos de los emigrantes haitianos captados en los censos de 
los restantes países de América Latina en fechas alrededor del año 2010. 
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