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INTRODUCCION. 



2 

l. Importancia del Tema. 

La migración internacional de población en la actualidad es un fenómeno 

íntimamente ligado a la dinámica de globalización de los procesos productivos, los 

mercados y demás ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales que estos mismos 

producen (no es casual que se hable en Estados Unidos y Europa de un "mundo sin 

fronteras'', sin razas y con la posibilidad de una cultura universal). 

El Mercado Mundial no sólo consiste en las redes de mercancías objetivas (medios 

de producción y de subsistencia) que se producen de una manera detenninada en el mundo 

y son distribuidas y consumidas de tal o cual forma. Es también la producción, distribución 

y consumo de la mcrcancia subjetiva, de la fuerza de trabajo, que tiene un doble valor de 

uso: 1 el de producir otros productos y el de producir un plusvalor (más valor del que 

requiere la fuerza de trabajo para su reproducción). Esta característica específica es lo que 

la hace ser la mercancia, o el objeto central en la producción capitalísta; sin ella no es 

posible hablar de producción, de producción de plusvalor ni, por tanto, de producción de 

capital (del sistema capitalista a nivel mundial). 

Además, lo especifico de la mercancía fuerza de trabajo, su capacidad productiva 

(la parte activa, el "trabajo vivo" que actúa sobre el "trabajo muerto" para producir más 

objetivación),2 es lo que da al sujeto trabajador la capacidad revolucionaria y de 

transformación de la sociedad. En este otro sentido, el análisis del elemento subjetivo en el 

desarrollo capitalista del mercado mundial es fundamental para ver los límites y las 

posibilidades del sujeto revolucionario. 

1 Cfr. Marx., Karl: El Capital; Tomo I; Vol. 1: Cap. S: México: Siglo XXI Editores: IQSS. 
2 lhid~m. 
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En el presente trabajo nos limitaremos a describir la manera como se ha 

conformado actualmente el movimiento espacial de la población mundial bajo la forma de 

migraciones internacionales. J 

La migración internacional de población nos permite entender la conexión de la 

producción de población y su consumo productivo cuando este último es realizado en un 

país distinto al de su producción.• Actualmente, la aparente sobreproducción de población 

en los paises subdesarrollados y el lento crecimiento poblacional en los países desarrollados 

es una contradicción central de la ley general de población capitalista que es neutralizada 

por la migración internacional de población. La conexión producción-consumo de la fuerza 

de trabajo mundial pasa necesariamente por mecanismos de circulación poblacional, así 

sean movimientos internos a las fronteras nacionales o externos a ellas.5 

La migración internacional como mecanismo distributivo de la fuerza de trabajo a 

nivel mundial, es fundamental para comprender tanto el tipo de producción de población 

que se realiza actualmente, como las distintas formas de consumo productivo que de ésta se 

hacen (formas de explotación del plusvalor). Así, la descripción de los actuales 

1 r:.xistcn otras fomus en que cir~ula csp:cia1m:ntc l.11. fucru de trabajo sobre los distintos territorios. El movimicntn mb llimplc es la 
migración del nmpo 1 lu ciudad111eneradn por el de11nollo cspitalista del men:ado y posteriormente de la industriL Estas migraciones 
pueden acontecer dentm de un mismo pais o cnlrc distinlos paises. A ello hace rcícn:ncia la dcmografia al distinguirlas como 
mlgraelont.T lnlrrna.T o miRrarionts inltrnaelonall's. 
Cnmn vemos, amboll íenflmeno1 1e distinsuen sólo por IA dclimilación de lasfrontl'r'OJ dt los tstados nacfonalts que el capilal genera 
para impulSAr ~u desarrollo, Nuellro inleRs se cenlra. sobre todo, en el movimiento migralnrio a lravés de estas fron1eru nacionales, ya 
que tiene que ver con el actual proceso de mundiali7.111:ión de los mcrcado!I, las indullriu y la sociedad ca general, In que pone en 
cuuti6n preciMmcnte la vigencia de tales fmnlen.• n1cionJ1.les (la unificación europea. el Tratado de libre Comercio en Norteamérica y 
la cnnsolidación del <1A TI'°" al¡unns ejemplos repre~n1a1ivo1). 
~ El análisis de la producdd• de 11 poblacldl ma1dl11 es rnliz.ada en una investigación complementaria a esta. pero que ser' 
presentada con un11 estructura propia en 111 Tesis de Licenciatura de Juanita Oehoa Cbi. La sfntesis posterior de ambas de~rirciones. la 
producción y la circul1ción de la pabl1ción mundial, pcnnitiri sin duda, rc\•alnrar los datos aqui prese-ntados. No obstante, este lrabajo 
puede aparecer c~mo un estudio independiente, porque se limila a dcscnDir la!I principales lincu de la circulación migratoria mundial, 
dclenninando su medida, sus princiralu ru111~. los mecanismos de almcción y rcpuhil1n de Oujos de tnabajadores migratorios en 
detenninadu regiones. las c:arac:teriltícas de la fuerza labon.1 que la componen. los empleos en loa que son contn.lados dentro del rafs de 
Uegadi., a!CI como la manera en que lodos estos elementos que confonnan la migración internacional de población corresponden a una 
din9mica genen.l del sistema capi1ali!11a y, por 1an10, a su Ley General de Acumulación. 
s Queda pcndienle, puea. un utudio 1abre la c:in:ul:tc:ión global (mign.ción interna e internacional) que realizan los 1rabajadnres para 
emplear su fuerza de trabajo en los proceso!I productivos del capital. Esto nos pcnnitiria ver el gn1.do real de la circulación poblacional en 
la actualidad; las fonnas como el c:apiral implemcnla elle continuo movimienln y lo!C beneficios que oblienc de él. 
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movimientos migratorios internacionales pennitirá un primer acercamiento al Mercado 

Mundial actual de la fuerza de trabajo. 

2. Objetivos de la Investigación. 

2.1. Objetivos Teóricos Generales. 

La importancia de estudiar la migración internacional de la población, 

especificamente de la que realiza funciones económicas inmediatas para el capital (la que 

es explotada directamente en los procesos productivos), consiste en aclarar el papel que ha 

cumplido este "fenómeno demográfico y social" para el desarrollo actual del sistema 

capitalista y con ello, entender hasta dónde, efectivamente, se trata de una de las bases 

fundantes para que el mercado mundial se desarrolle üunto con la internacionalización de 

los capitales y la producción y circulación de los medios de producción y de subsistencia). 

La generalización y mundialización de la movilidad de la fuerza de trabajo es un 

presupuesto básico para pensar un capitalismo mundial.• Esta tendencia se está cumpliendo 

a pesar de las graves contradicciones que le genera al capital la convivencia entre diferentes 

razas y tradiciones culturales.' Así, la migración de fuerza de trabajo presenta una paradoja 

a resolver: existe una mayor circulación de la fuerza de trabajo en el mundo, pero a la vez 

hay un mayor control de las fronteras nacionales, en especial entre el Primero y Tercer 

Mundos. La xenofobia y racismo exacerbados en los principales países de inmigración son 

una expresión clara de esta contradicción. 

'Cl'r. Marx. Ko~: E/Capltnl ... Op. Cit.: Tomo DI: Vol 6: Cap. IS: Pa1'g .. ro 2 y Cap. 8: p. 180. 
'El uso de filen.a de tnh•jo de diverso lipo (no sólo en t'rminosde CAiificación rttnica. tino tambifo i?n rel11ción con capacidades físicas 
o cultunfes relacionadu con w origen ~tnicn) le es muy útil al cari1at. Y" !'el a 1r1v~s de la migración directa de fuerza de trabajo R 
paf•• de mayor deutTOllo o a travb de la migr1ción de capir.les a los paises que pollea mano de obra barata o recursos naturales a 
disposición. Sin embarwo. en el cuo de IH migraciones de fueru de trabajo de paises mbdesanollados a desanotlados se generan, por la 
misma fi.lación mar¡.Íllll que cumplen los mipanres, fuertes choques enlre la población nacional y la exlranjera. sea por la competencia 
de condiciones económicas, o por los propios pa1rones sociales y culturales de las distintas regiones. Además, si agregamos la 
manipulación que hace el capital de elementos ncistas y de xenfobia para expulsar a trabajadores cxu:a.njero.!I en épocas de crisis 
económica, !u .. coafron1acinnu culrurales" son aún mayores. ESlos mccaai1moa. aparentemente aó&o polfticos. tociales, serán explicados 
mú adelante ea relación coa la dinámica de acumulación del sillema capil&litta. 
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2.2. Objetivos Empíricos Inmediatos. 

La descripción de la conformación actual del proceso migratorio internacional es 

una tarea necesaria para la comprensión correcta del papel que cumple este mecanismo 

dentro del sistema capitalista. 

La síntesis critica de la información que existe para las principales regiones de 

inmigración pretende plasmar este panorama mundial de la migración internacional de la 

fuerza de trabajo actual y avanzar en la comprensión de su funcionamiento dentro del 

sistema. 

La figura global de la migración mundial actual tiene que considerarse, en primer 

lugar, como un proceso histórico resultado de configuraciones anteriores (en general, se 

toma la descripción de los flujos migratorios después de la 2ª Guerra Mundial). En segundo 

lugar, la descripción de estos flujos migratorios, debe mostrar la ruta que siguen (a dónde 

van y de dónde vienen); la cantidad de población que se pone en movimiento (por región 

de mayor inmigración y en términos mundiales); la caracterización de los migrantes (su 

nacionalidad o raza, su edad, su sexo, el lugar de donde provienen -campo o ciudad-); la 

forma como migran (sólos o con sus familias, de manera organizada o clandestinamente) y 

las causas generales que los hacen emigrar (causas económicas, políticas, religiosas, 

ecológicas, etc.). Y en tercer lugar, dado el interés de mostrar la función esencial que 

cumple la migración internacional de población en la acumulación capitalista actual, es 

necesario centrar la descripción de las migraciones poblacionales en los trabajadores 

migrantes que son utilizados inmediatamente en el proceso productivo en los paises de 

inmigración. La participación que tiene este Ejército Obrero en Activo de migrantes dentro 
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del flujo total de la población que se desplaza hacia cada país de inmigración; su 

participación en la población económicamente activa dentro de los países de llegada; la 

caracterización de la fuerza laboral mígrante (edad, sexo, ocupación, calificación, habilidad 

laboral por origen étnico) y, finalmente, la caracterización de los empleos asignados a estos 

trabajadores (condiciones de contratación, duración del empleo, nivel salarial, duración de 

la jornada laboral, condiciones dentro del proceso de trabajo, derechos laborales); todos 

estos elementos nos permitirán hacer un primer acercamiento al papel esencial que cumple 

la migración internacional de la fuerza de trabajo en el Mercado Mundial hoy en día. 

3. Metodologfa. 

Presentar un panorama global de las migraciones internacionales de fuerza de 

trabajo que intente avanzar en el esclarecimiento de la función que cumplen no es una tarea 

fácil. La descripción de la migración internacional de fuerza de trabajo a nivel mundial 

realizada aquí, busca mostrar la importancia de los trabajadores migrantes en el proceso de 

la acum11lación capitalista mundial. Por ello, el criterio central para ordenar la descripción 

ha sido tomar la caracterización de los migrantes desde el punto de vista de su inmigración, 

esto es, desde la perspectiva del país o región al que ingresan los trabajadores migrantes, 

del lugar donde son utilizados directamente en el proceso productivo. 

La selección y orden de presentación de los paises y regiones de inmigración sigue 

el criterio del grado de desarrollo capitalista existente en la actualidad en dichos lugares. 

Esto nos permite observar, en la primera parte del trabajo, cómo las regiones más 

desarrolladas del planeta, con una mayor integración a la dinámica del Mercado Mundial 

(Norteamérica y la región de Europa Occidental), han utilizado masivamente la fuerza de 

trabajo extranjera. El caso excepcional de Japón (y el Sureste de Asia), que utiliza poca 
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cantidad de migrantes en su economía, es incorporado por la importancia del país en la 

economía mundial actual, y dadas las tendencias recientes al incremento en los flujos 

migratorios hacia esta zona. Con esta regionalización, se pretende conectar los flujos más 

amplios de migrantes económicos con las economías más desarrolladas, así como ver la 

vinculación directa entre la mayor y más acelerada acumulación capitalista en determinadas 

regiones, con el uso de fuerza de trabajo extranjera. 

Sin perder de vista esta conexión: Región más desarrollada económicamente/País 

de mayor recepción de jltljos migratorios, presentamos la región de Oceanía. Junto con 

Estados Unidos y-Canadá; Australia es el país con mayor-participación-de-extranjeros 

dentro de su población residente (no olvidemos que estos tres países han sido formados 

históricamente, casi en su totalidad, por procesos de migración internacional). Así, la 

importancia de Oceanía dentro del Mercado Mundial actual, reside no sólo en su riqueza 

agropecuaria, minera e industrial, sino también en su carácter de zona de inmigración 

mundial (principalmente en el contexto de la Cuenca del Pacifico). 

Pero no sólo los países desarrollados son polos importantes de atracción masiva de 

fuerza laboral extranjera. En la segunda parte de este trabajo, presentaremos los enclaves 

mineros, agrícolas, industriales y energéticos en los países subdesarrollados (Africa, Asia y 

América Latina) que son convertidos en zonas de inmigración masiva. Los casos más 

sobresalientes después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días son: l) Medio 

Oriente y el Norte de Africa y 2) Africa Occidental y Sudáfrica. 8 

'SudUrica es considerado oficialmente como un pals des.arrollado, por su crccimicnlo económico y el alto nivel de vida de la población 
blanca. Sin embu¡o. en vista de las condiciones de pobreza y m1rginación en que vive la mayor parte de la población que habita en el 
pals (e110 c11, los negros), y del papel ccntnl que tiene la producción minera de c:i1;rorución en la cconomfa sudafricana. consideramos 
adecuado ubicarla junio con las regioncic subdesarrolladas de inmigración. 
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La zona conformada por Medio Oriente y el None de Africa es la principal 

proveedora de petróleo para la economla mundial; Africa Occidental y Sudáfrica tienen 

importantes riquezas mineras y agrícolas que exportan hacia las economías más 

desarrolladas. 

Así, estas regiones subdesarrolladas económica y, sobre todo, socialmente, dada la 

pobreza de sus habitantes originarios, son pane central del Mercado Mundial actual, en 

vista de su papel de proveedores de materias primas y alimentos. 

El uso masivo de fuerza de trabajo en los enclaves donde se producen y exportan 

esas materias primas y alimentos, hace necesaria la migración masiva de trabajadores de 

toda la región circundante hacia determinados países productores. La migración 

intra-continental es un fenómeno de enormes proporciones en Africa y Asia. 

América Latina.fi1e una región importante de inmigración a principios del siglo XX 

y después de finalizada la Segunda Guerra Mundial como polo de atracción para los 

trabajadores de Europa Meridional (Italia, Ponugal y España). Principalmente se dirigían 

hacia Argentina, Brasil y Venezuela; sin embargo, conforme se desarrollaron las economías 

europeas, muchos de estos inmigrantes retomaron a sus paises de origen. Paralelamente a 

este proceso de retomo, se mantuvieron cienos flujos migratorios intracontinentales de 

importancia hacia paises como Venezuela (importante productor de café y petróleo a nivel 

mundial) y Argentina (productor de ganado bovino y ovino, de trigo, carne y vino, amén de 

su desarrollo industrial), cuyas economías eran las más dinámicas de la región. Venezuela 

concentró la mayor parte de los movimientos migratorios regionales durante las décadas de 

1960 y 1970 (provenientes de Colombia, Chile, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, 

Perú, Costa Rica y Cuba). Después de la crisis de 1973-74, disminuyeron notablemente los 
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movimientos (legales e ilegales) de la población trabajadora latinoamericana hacia los 

polos de desarrollo de esta región, aumentando, por contrapartida, hacia otras zonas de 

inmigración (Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente y Australia). ya fuera como 

ji1ga de cerebros (fuerza de trabajo calificada) o como migración ilegal o legal (fuerza de 

trabajo poco calificada). Asi, América Latina, si bien conservó centros de inmigración 

como Venezuela y, en menor medida, Argentina, sobre todo se caracteriza durante la 

década de 1980 como unfoco de emigración, no de inmigración. Por ello, la hemos dejado 

fuera de nuestra regionalización, basada en la importancia de los polos de inmigración para 

el desarrollo actual del Mercado Mundial. 

Esto no significa, en modo alguno, descartar la importancia que ha tenido esta 

región como polo de inmigración en épocas anteriores, ni su papel como proveedora de 

fuerza de trabajo para otras regiones de inmigración. Más bien nos interesa ubicarla 

correctamente en el contexto actual, como una región con graves problemas económicos, 

políticos y sociales, que se ha convertido, por ello, en un polo de expulsión de fuerza de 

trabajo más que de atracción, incluso en el caso de Venezuela y sobre todo, recientemente, 

de Argentina.9 

La migración internacional de población es registrada generalmente, tomando el 

criterio de la nacionalidad y la residencia en el lugar de inmigración por más de un año. 

Con ello, se excluyen flujos importantes de trabajadores temporales, como aquellos que 

•Para profundizaren Jos aspec101 referentes a los movimien1os mi1ratorio1 hacia América Latina y el papel que cumplen los trabajadores 
extranjeros en es1a zona, ver. Organización de las Naciones Unidas: World Populalion Monllorlng, 1989: Tire Po¡mlntion Siruation in the 
Uast D~/oJ"d Countries; Nueva Ynrk; O?'l.T: 1990: pp. 219·222: Balín. Jorge: "lntem11ional Migration in Latín Am~rica: Trends and 
Consequences" en: Applcyant, Reginald (F.d.); lntl'rnntinnnl Migrntion Today; Vol. 1: Bruselas: UNESCO: 1988: pp. 210.263: Manhall. 
Adriima: "S1ruc1ural Trcnrl~ in lntemalional Lahor ~i~rarion: The Sourhcm Cone of La1in America" en: Kriiz. !o.fary M. el al. (F.d~.): 
Glnhal Trt'nd.t in Mis:ratinn: 11tnry ª"d Rt'st'arch on Jnttrnational Popu/atlon Mo''""''"r. Nueva York: Cenler for Migralion Studh:s: 
1981: pp. 234-25R: Or¡ani7..ación de lu Naciones Unida; Estudios Sobr' Pob/acidn; N• SO: Nueva York: ONU: 1978: pp. 239-241: 
Espiago, Javier. Migrarinnr.fl Ext"iorrs; Ban:efona: Salvar Editores: 1982: pp. 28-33: Pellegrino. A.: .. Colombian lmmisranlS in 
Vene1lleb." en: Appleyant, ReginaM (Ed.): 11r,. /111pac1 a/ lnternatinna/ Migration on ~lopútg Counrries: Pari~: OCDE: 1989; pp. 
301-.'.\22 y fouchcr. Michcl; "Arsenrine: Les Migrations du TravaiUcurs des Pays Limilrophes" en: Rnoue Tiers-Monde; Vol. XVID: N• 
69; Paris: Presses Universiraires de F111nee: Enero-Marzo: JQ77: pp. 139-1 SO. 
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emigran hacia Estados Unidos desde México y Centroamérica para trabajar en la época de 

cosechas; de trabajadores fronterizos que cruzan a diario las fronteras para trabajar y 

regresan por las noches a su país y; de trabajadores ilegales que no registran su entrada y, 

por tanto, no aparecen en las estadísticas. Dado que nuestro estudio intenta presentar un 

panorama global respecto de la importancia económica de la migración internacional de 

población, no se pueden excluir estos fenómenos marginados por las estadísticas oficiales 

de migración, debido a que por su volumen, la función económica que cumplen y las 

posibilidades que ofrecen de mayor control sobre el trabajador migrante, son centrales para 

la comprensión de la magnitud y el papel de la migración internacional en la actualidad. 

En general, nos centraremos en los migrantes que tienen una participación directa 

en la producción (como trabajadores activos o desempleados) y en la reproducción (en 

tanto se da la integración de las familias de los trabajadores extranjeros), en función de su 

integración como residentes permanentes, o por su empleo temporal, fronterizo o ilegal en 

los países de inmigración. Los migrantes aceptados en calidad de refugiados en los países 

de inmigración no siempre son asimilados por la sociedad de llegada. Esto depende del pais 

de refugio y la utilidad que pueda obtener de esta población. Sólo se caracterizaron estos 

flujos en aquellos países de inmigración donde la política de refugiados sea indirectamente 

una forma de atraer fuerza de trabajo extranjera. 

De los flujos de migración operados en las regiones señaladas, sólo se toman los de 

mayor magnitud para cada región. Sin embargo, la caracterización de estos flujos 

migratorios no sólo se hace atendiendo a su cantidad, sino también especificando su 

calidad, ubicándolos, primero, como fuerza de trabajo y mignu;ión en general; segundo, 

como fuerza de trabajo calificada y no calificada;'º tercero, como fuerza de trabajo 
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femenina o masculina y; en cuano lugar, como migrantes legales o ilegales, pennanentes o 

temporales. Así, centrándonos en los flujos masivos de migración y su caracterización, se 

abarca lo más relevante del fenómeno migratorio internacional de fuerza de trabajo a nivel 

mundial. 

La recolección, lectura y síntesis de una gran cantidad de infonnación obtenida, 

requirió de aproximadamente 2 años de trabajo. La mayor pane de la infonnación existente 

sobre el tema es de indole oficial (ya sean publicaciones institucionales de los países de 

inmigración o de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas -ONU-, la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- y la Organización 

Interancional de la Migración -OIM-). Son pocos los estudios que intentan realizar síntesis 

o interpretaciones independientes. 11 

Las estadísticas que registran los flujos migratorios son aún, en su totalidad, 

efectuadas por instituciones oficiales. Los esfuerzos por contabilizar flujos no registrados 

por estas estadísticas (trabajadores ilegales, fronterizos o temporales) no han avanzado 

mucho. Por ello, esta investigación, a pesar de utilizar fuentes oficiales y fuentes no 

oficiales (revistas y libros de instituciones no gubernamentales), mantiene las mismas 

fuentes estadísticas. No existen otras. 12 Además de este límite de la infonnación existente 

sobre la migración internacional de población es imponante señalar las dificultades que 

11 Cuando h1bl1mo1 de fuerza de Ir.bajo no ca/iji('nda, nos referimos a que e101 lntb1j1dorc1 no t{,n~n una calfftcación industrial, o que 
ff mínima. Con esto no desconoeemos la capacitación agricola o artesanal que puedan te11er dichos trabajadores, generalmente 
provenienlH de las zonas rurales de los paf ses mis au·a.qdos capitalistamenle. 
11 En este sentirlo, son importanles los trabajo!' de Slcrhcn Castles y Philip L. Manin (ver Bibliografia), aunque esto no significa que 
concordemos con sus interpretaciones teóricas del fenómeno migralorio inlemacional. 
11 El1n'1isi1 y crilica de Ja melodolog(a uliliuda en 1• rulizlción de las esta.d{sticas oficiales de Ja migración inlemacional es un trabajo 
que queda pendienle. Ea aenenl, la infomwci6n hecha por los gobiernos e instituciones intersubemamentales tiende • presentar la 
probltml.lica migratoria como de menor ma¡nirud, menos conlradictoria y con dalos poco especificados. Deaenlrañar la conllrucci6n de 
lu propias fuentes eltadlaku que "todn el mundo" da por supuestas es ua paso neccaario que debe dam para dcsmistificar la visión 
actual de Ja migración internacional de población. 
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plantea su análisis y comprensión: no hay acuerdo entre los mismos estados nacionales 

sobre cómo registrar los movimientos poblacionales, y no existe, propiamente, ningún 

organismo internacional que se dedique al control y homogeneización de la información 

referente a este fenómeno. 13 Esta confusión constante alrededor de la migración 

internacional podría explicarse en dos sentidos: por un lado, el fenómeno mismo no es algo 

dado (es decir, estático), sino en constante movimiento, tanto en términos espaciales 

(geográficos) como temporales, y los sujetos mismos de su acción son sujetos en continuo 

cambio. Además, el proceso migratorio actual obedece a leyes profundamente 

contradictorias, que lo mismo universalizan las capacidades y las necesidades de los sujetos 

que migran que, al mismo tiempo, los limitan y controlan para su mayor explotación. Por 

otro lado, la migración internacional, en tanto fenómeno económico, en el que se pone en 

juego el reconocimiento a la relación de explotación de los trabajadores, es decir, dónde y 

quién genera las ganancias, debe ser mistificado por las propias instituciones que organizan 

la información nacional e internacional. Así, a pesar de que existe un registro de los 

"trabajadores extranjeros económicamente activos" a nivel internacional por la OIT o la 

ONU, también hay una reconocida situación de "ilegalidad" en la movilización de los 

trabajadores, de la cual, dichas organizaciones se lamentan, culpando a los propios 

migrantes o a los estados nacionales por su falta de organización y conciencia del 

fenómeno, pero no se plantean que esta migración ilegal es un recurso propio del capital 

(que a nivel mundial se personifica en los estados nacionales y los organismos mundiales) 

para el mayor control y explotación de los trabajadores. 

u Tanlo la ONU como la OIT llevan regiSlms de los movimientos migratorios. pero ainguno de estos organismos inlemacionalcs lo 
asume como "uunlo propio .. de tu compctencúi. La ONU se dedica al movimiento de reÑgiadoa (a través de su Allo Comision~do para 
los Refugiados. ACNUR) y a lu caractcrillicu cultunde• y sociales de los mignntcs (UNESCO). micnlras que la OIT sólo estudia la 
m.ign1cióa de la población cconónúcamealc activa. La OIM es tia .Slo un foro de discusión del fenómeno migratorio, más que un 
organismo de control de los flujos migl"llorios. 
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Para la síntesis y presentación de la información recolectada sobre la migración 

internacional de fuerza de trabajo a nivel mundial procedimos, primero, a su clasificación 

por región de inmigración. Posteriormente se presenta una especificación 

histórico-económica de la zona de inmigración correspondiente, para conectar 

adecuadamente la lógica del proceso migratorio con la lógica del desarrollo capitalista de 

los paises de inmigración. Sólo así es posible entender el porqué surge tal o cual medida 

para disminuir o atraer una mayor cantidad de trabajadores extranjeros, esto es, la relación 

básica entre el tipo de proceso productivo llevado a cabo en los paises de inmigración y el 

tipo específico de fuerza laboral extranjera que requiere dicho país. Sin embargo, la 

contextualización histórico-económica permanece muy general; sólo pretende ubicar, 

grosso modo, qué sucede en las regiones de inmigración. 

La información de los flujos migratorios se subdivide en dos grandes apartados para 

cada región: l) la información que da cuenta de la migración poblacional (donde se 

incluyen los trabajadores, sus familias y los refugiados residentes) y sus características y; 2) 

lo que se enfoca a la medida y cualidad de los migrantes que participan en la Población 

Económicamente Activa del país de llegada. 

La descripción de la migración internacional de fuerza de trabajo aquí presentada, 

intenta ubicar el panorama actual de este fenómeno mundial. La constitución de la 

estructura actual de la migración internacional se remite a las décadas de 1960 y 1970, años 

en los que se observa una transformación en las características y magnitudes de las 

poblaciones migrantes que explican Ja situación actual. Para entender las nuevas formas de 

la migración internacional, fue necesario remitimos a la forma anterior de este proceso. Por 

tal motivo, se considera al tipo de migraciones surgidas después de la 2ª Guerra Mundial, 



14 

provocadas por el acelerado crecimiento de la acumulación en regiones como Europa, 

Norteamérica, el Sureste asiático, el Medio Oriente, Afiica Occidental y Sudáfiica. 

La migración de población es un fenómeno que data del inicio de la historia 

humana; la periodización hecha aquí no pretende desconocer este proceso, lo presupone. La 

historia de la migración de población debe ir de la mano con su teorización. De lo que se 

trata, finalmente, es de comprender científicamente el actuar de los hombres en su devenir 

histórico. La migración internacional es parte de ese actuar histórico del hombre. La 

teorización de esta problemática ha sido poco sistematizada por la teoría marxista,'' y sólo 

esbozada por Marx y Engels en El Capital y algunos escritos sobre colonialismo, en 

especial, a propósito de Irlanda. 15 La teoría económica, la demografía y la geografia se han 

dedicado más a la descripción del fenómeno que a su explicación. 

Las explicaciones que presenta la economía burguesa sobre las causas y 

consecuencias de las migraciones internacionales se limitan a señalar los mayores salarios 

que reciben los trabajadores migrantes en las zonas de inmigración, la competencia que 

existe entre los países de inmigración para atraer la fuerza de trabajo más adecuada para sus 

procesos productivos, y la ayuda económica que obtienen los paises de emigración por las 

remesas que envían los migrantes. 16 No hay una teorización que explique la conexión de la 

"Lo11rab1jo1 que Ir.tan HI• lcrMtica. lo bacea aencralmenre co11iderándola como un colq'lemelllo de otro lema. Uu teorfa especifica 
sobre la núpac:ióa ia1em1cion1J DO ha sido desatTOlr.da. crr. Oronmaan. llnlyk: La üy d~ lo At:.""'laclón y 6 Drrrumbe d~I Sl1Uma 
t:apl111fú1a; Mfxic:o; Sislo XXI Edi1ores: 1984: pp. 242·268: Meillauoux. Claude: lrflfln-11, Grtmn"OI y Caplta/~1; Mbko: Siglo XXI 
Edilorea: 1987¡ Segunda Pane: pp. 131 ·207; Iu•ru, Aalonio: Uu Corpol'Odorta 1>mmraclo"11Jk.r y 101 Trabajadore1 M~rft:a1101; 
Mfxico: Sitio XXI Bditore1: 1979; Caphulo 4: pp. IOS-155~ Cueles. Stcphen a Kouck. Godula: Los Trabajador~' /nmlgrant~1 y la 
&frllctura d• ClaJt• DI la Europa Occld~ntal; Mbico: Fondo da Cultura Económica; 1984: Capftu:o IX; pp. 416-475: de Gaudemar, 
lean Paul; Movt/ldad d1l Trabajo y AC11tfflllaci6n d1 Capital; México: Ed. Era; 1979: Dien:lcutas. Wim; Olpilalluto y Pobladdn; 
México: Ed. Nuestro liempo; 1985; McLean Petraa, F.liubclh: '"Towll'dl a Theory orJalemllioaal Migration: Thc New Divisioa of 
Lahor" en: Rryce·l..aporte. Roy (Ed.): Sourerhook on 11rr NIW ¡,,,.,flratlo1t: ¡.,plica1'o111 for tll• U11/1NJ SIOU1 and tlr1 /nternnt/onal 
Community; Nueva Jeney; Tran11ction Books-Resean:h lnllirule on Jmmigntion and Ethnic Studies. Srnith10nian lnRitution: 1980; pp. 
439.449, 
u Cfr. Marx. Karl: "La Ley General de Ja Acumulación Capitalista .. en: El Capl/a/ .. ,Op. Ot.: Tomo 1: Vol. 3; Capitulo 23; pp. 759-890; 
Marx. Kart; "Emigración Forzada" ea: Marx, Kart a Engels. Friedrich: /W1pw#o y Colonia. EJt:rl101 Sobre Irlanda; México: Ediciones de 
Paudo y Preacate: cu.demos de Paudo y Presenle: Nº 72: 1979; pp. 81-85; Marx. K.arl & Ensels, Friedrich; Sobre el Co/onia/iu10; 
Mbico: EdicionC! de Puado y Presente: Cuademo1 de Pasado y Presenle: Nº 72: 1979: pp. 223·22S: Easels. Friedrich: La Si1Uaci&1t d1 
la C/aSt• Obrua 'n l11•la1nra: Ban;elona: Ed. Crflica·Grijalbo: Colección Obras de Marx y Eagela COME); Nº 6: pp. 34S-349 y Meek. 
Roaakl L. (Compil1dor); MOi'%. Ellt#/1 y la E.xp/osidn D#Mográfica; Mixico: Ed. Exle"'901'D~os; J 980. 
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migración de los trabajadores con el proceso de acumulación de capital, en especial, en los 

paises de inmigración. Por tanto, tampoco es visto el uso del trabajo migrante como un 

recurso para incrementar la explotación de los trabajadores, es decir, para aumentar la masa 

de plusvalor. En los casos de la Geografia,17 la Demografia y la Sociología,1
" la teorización 

no va más allá del campo especifico de su materia; su objetivo no es dar una explicación 

general del fenómeno, esto es, como parte del proceso de reproducción social del sistema. 

Sólo se trata de ver qué implicaciones tiene la migración de población sobre la población 

mundial, centrándose ya sea en repercusiones sobre la geografia humana; en la política 

internacional o en el tipo de sociedad resultante (multicultural) y sus contradicciones 

sociales y culturales. No hay pues, una conexión de estos fenómenos con la forma de 

producción y reproducción capitalista mundial. 

El objetivo inicial del trabajo era poder sintetizar las discusiones teóricas sobre la 

migración internacional -marxistas y no marxistas- y, paralelamente, avanzar en la 

descripción de los flujos migratorios de trabajadores en el mundo. Sin embargo, por 

cuestiones de tiempo y por mi participación en un trabajo colectivo que se realiza en el 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sobre el Mercado Mundial, di 

prioridad a la descripción empírica de la situación actual de la migración internacional. El 

amplio trabajo que implicó la búsqueda de información a nivel mundial, su lectura en 

diferentes idiomas y su síntesis, significó dejar pendiente, para una investigación posterior, 

1
• 86hning, W. R.: '"lntemalional Mign.lioD 1nd lhe lnlemalional Economic Onferen: B6bning. W. R. (Ed.): Alf8rarioNfor Emplilyllftnr 

Pro}tcl. Mlgrntlon. tltt ld~a o/ Co1"pt1U12tion and tltt fnt"11allonal Economlc Ordtr: úincb,_: OIT: World Employmcnt Pmgrammc 
Research Working Papen: s. r.: pp. 30..SO: Simon, Julian L.; 71tt Economie CorutqutnctJ nf lm111fgration: Cambridge. Massachussctts: 
CATO lostitutc; JQ89 y: Singcr. Paul: "Migraciones ln1emacionalcs y Dcurrollo" ea: Comuclo Exlm'or; Vol. XXIV: Nº 7: México; 
Julio: 1974: pp. 673-698. 
11 Gcnrge. Pierre: GeopoUrira de /a:s Migracion~s; México: Instituto de Gcognfia-UNAM: 1985. 
11 En la Dcmog111.fi1: Simmons, Atan B.: "Explicandu li Migraci6n: La Tcoda en la Encrucijada" en: &tudlos Demográficos y Urbanos; 
Vol. 6: N• 1: México; El Colegio de Mb.ico; Encro--Ahril: 1991; pp. S-n: Urquidi. Vfc1or L. (Compilador): Tendencias y Polfricm de 
PohlaC'lón;)Aélt.ico; El Colegio de México: 1982. Un libro que intenta recoger lu discusiones teóricas actuales sobre migración 
inlemRcional, en e~pccial de la DemograflL la Sociologfa y la Econom[a es el de Kritz, Muy M.: Keely. Charles B. & Tomasi, Silvano 
M. (F.ds.): Global Trends In Mtgratlan ... Op. Cit.; especialmente la primera panc: pp. 3-129. 
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la síntesis teórica y su análisis. La comprensión efectiva de la situación de la migración 

mundial descrita en el presente trabajo requiere necesariamente de la búsqueda de sus 

causas y consecuencias verdaderas. Esto sólo es posible desde una teorización crítica que, 

desde mi punto de vista, debe tener como eje central los textos ya señalados de Marx y 

Engels, y de los pensadores que continúan con esta temática de la migración desde un 

punto de vista crítico. 

La discusión con la teoria económica, la demografía, la geografía y la sociología, en 

tanto disciplinas que investigan el problema migratorio es también una tarea pendiente, que 

_____ ayudaria a entender los límites de cada una de estas visiones parciales, así como sus 

aportaciones. La crítica debe realizarse sobre una fundamentación teórica clara. 

A continuación, señalaremos algunos elementos que podrían ser útiles para dar 

inicio a una reflexión teórica acerca de la migración de población desde la perspectiva del 

Materialismo Histórico y la Critica de la Economla Polltica. Sólo se trata de esbozar 

algunas ideas que surgieron durante la realización de la investigación empírica y la lectura -

de algunos textos teóricos. 

4. La Migración de Población en el Materialismo Histórico y 
la Crítica de la Economfa Política. 

Realizar la reflexión de la migración de población desde el Materialismo Histórico 

y la Crítica de la Economía Política es una tarea indispensable para comprender 

críticamente el papel de este mecanismo distributivo y circulatorio de la población en el 

desarrollo histórico hasta el capitalismo, y en panicular, en la reproducción y desarrollo 

actual del Mercado Mundial. 

Es esta una investigación teórica que implica, en sí misma, un trabajo intenso de 

revisión de los textos clásicos de Marx y Engels y de las aportaciones posteriores de 
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marxistas y no-marxistas al tema de las migraciones. Una teoría crítica de las migraciones 

poblacionales complementaria las reflexiones realizadas sobre la reproducción de la fuerza 

de trabajo dentro del capitalismo.•• 

Por el momento, sólo esbozamos las lineas centrales acerca de por dónde podría 

iniciarse este estudio de Materialismo Histórico. Para ello, retomamos como base un 

artículo periodístico de Marx escrito en 1853, titulado "Emigración Forzada". En él, 

plantea Marx de manera general, las formas históricas de la migración forzada en el 

precapitalismo y la forma central de esta emigración en el capitalismo moderno (de 1853). 

Para completar, la estructura de estas formas históricas, revisamos también la Sección 7" de 

El Capital, lo referente a la Ley General de la Acumulación Capitalista y la Acumulación 

Originaria. Finalmente, a manera de hipótesis, y como resultado del estudio empírico sobre 

la migración mundial actual de fuerza de trabajo, marcamos líneas teóricas a investigar 

para caracterizar y profundizar en la comprensión de esta problemática fundamental del 

Mercado Mundial de Fuerza de Trabajo.20 

En el cuadro sinóptico de la periodización de la migración forzada desde el 

MAterialismo Histórico presentamos cada forma histórica de migración forzada 

explicitando las condiciones o causas que la generan; el proceso a través del cual se lleva a 

cabo y los resultados que ésta provoca. El orden que sigue la presentación de las fonnas 

11 Marx, Kari: El Caplla/, .• Op. CU.; Sección 'r': Veraza UrtuzUbteaui, Jor¡e; Para la Oitlca dt llu Ttorlas del lmperlall.Jllfo: M6xico: 
Ed. ILlca: 1987: "El Ma1eriali1mo Hisiórico en El Ori¡:tn dt In FtJmilln, la Propl«lad PrlYada y ti &todo" en; /taca; N9 2: Mhico: 
Invierno: 1984--IQSS: pp. 3-23; Barreda Maria, And~s: "'La Ley General de la Acumulación Capilalista•; M~xico: s. f.; lnédilo y; 
Ouerrero Herrem. Susana: LA l.Ly Gtntral dt la Ant1'm/nrión Capitallsra. la úy dt Pab/Midn y laJ F"UZQJ Productiwu Procrtalims 
tn ti Capllallsmo Cont111rpordnft1; Tesis de Licenci1turn: México: Facuhad de Ec:onomia·UNAM: 1991. 
•El fenónwno mi1rarorio de laa poblaciones es. en •'nninos hiaóricos, uu relJIUCsta forzada. no volualaria ni planeada por los sujeros 
que te ven afectados en ese movimienlo espacial. Esto es aplicable a partir de que la mignción forzada es un fenómeno 
ftaadamenralmcnle económico de la rtlación de esc:ucz con la riquez.a malerial. Es ecoaómic:o porque la causa que provoca Ja migración 
forzada ea la posibilidad o impoubilKbd de satisfacer las necesidades ea un determinado eipac:io lerrilorial a partir de un cierto grado de 
de11rrollo histórico de 1u fuerzas produc1ivu. 
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migratorias en el proceso histórico es su continuidad cronológica, distinguiendo 2 grandes 

momentos en la historia humana: las sociedades precapitalistas y las sociedades capitalistas. 

Lo anotado en el cuadro es una propuesta de investigación histórico-teórica sobre la 

migración pob\acional que debe realizarse desde la perspectiva del Materialismo Histórico 

y la Critica de la Economía Política. Esta primera sistematización teórica del problema es 

resultado de la investigación que sobre la descripción de la migración internacional de la 

fuerza de trabajo a nivel mundial hemos realizado, así como la revisión general de algunos 

textos donde Marx trata el problema. Quede pues, este trabajo y el siguiente cuadro, como 

un punto de partida para la profundización del problema migratorio. 



FIGURAI 
PERIODIZACION DE LA MJGRACION FORZADA DESDE EL MATERIALISMO ffISTORICO. 

a) Primera Fase: Lu fuerzas ¡-Escasez de fuerzas productivas. 
productivas procreativas dominan a -Relación social como Sociedades 
las fuerzas productivas técnicas. Báibaras. 
'(Sociedades Birbaras)' 

b) Greda y Roma' 
;Segunda fase: Después de la 
Revolución Neolítica, las fuerzas 
productivas técnica domi .. n a las 
fuerzas productiva procreativu. 

a) Acumulación Originaria' 

-Escasez de fuerzas productivas. 
-La aplicación de la ciencia a la 
producción malerial resultaba 
absolutamente desconocida. 
-Relación social como ciudadanos 
libres y esclavos. 

-Expropiación de las tierras del 
productor rural. 

Proceso Resultado 

1m:fü;i&011i~1 1i:m;:;;_;,¡v@I: 
-En tanto tribus pastoriles, cazadoras -Invasión del viejo mundo por los 
y guerreras, cuyo modo de producir bárbaros. 
requería un amplio espacio para el -Se sientan los cimientos de los 
individuo, aumentando pueblos de la antigua y moderna 
numéricamente se restringía campo de Europa 
producción. 

-Para seguir pennanecer civilizados. 
debían seguir siendo pocos, de otro 
modo tendrían que haberse 
incorporado a la faena corporal que 
transfonnaba en esclavo al ciudadano 
libre. 
-La emigración compulsiva tomaba la 
forma de establecimientos periódicos 
de colonias con un nexo regular con 
la estructura de la sociedad. 

ffi~~~1~~:i~~~~@1~1 

-Separación de los productores 
directos de sus medios de producción 
(la tierra). 

-Expansión de la Sociedad griega y 
romana. 
-Se crean los cimientos de la Sociedad 
Moderna 

-Emigración del campo a la ciudad. 
-Se crea al trabajador libre (no es 
parte de los medios de producción 
como el esclavo o el siervo, pero 
tampoco le pertenecen los medios de 
producción); sólo posee su fuerza de 
trabajo y; por otro lado, aparece el 
propietario de los medios de 
producción (el capitalista). 
-Se coustituye la condición 
1utda11tenta/ de la Producción 
Capitalista. 

~ 



FIGURAt 
PERIODIZACION DE LA M!Gl!ACION FORZADA DESDE EL MATERIALISMO fflSTORJCO, 

Periodo Condiciones Proceso Resultado 
b) Subordinación Formal del 
Proceso de Trabajo Inmediato bajo 
el Capital' 

e) Subordinación Real del Proceso -Desarrollo de las Fuerzas -Creación del excedente poblacional, -Clases y razas débiles pereceo. 
de Trabajo Inmediato bajo el Productivas. que es eliminado por el hambre o la -La población rural, el elemento más 
Capital' -Aplicación de la ciencia moderna a emigración. (Ejército Industrial de estable y conservador de la sociedad 

la producción. Reserva). moderna desaparece, mientras el 
-Se despeja el campo de población, proletariado industrial se encuentra 
pero se concentra a la gente en las reunido en poderosos centros mbanos 
ciudades fabriles. alrededor de las grandes fuerzas 

productivas. 

d) Subordinación Real del Proceso 
de Reproducción Social bajo el 
Capital' 

d.I) Auge -Aumenta el desanollo de las fuerzas -La presión que ejerce el Ejército -Se mantiene o aumenta la tasa de 
productivas. Mayor concentración de Industrial de Reserva sobre el Ejército explotación del Ejército Obrero en 
capitales. Obrero en Activo pennite poner coto Activo. 
-Aumenta el Ejército Industrial de a sus exigencias de mayor salario o -Se puede ampliar el grado de 
Reserva. mejoramiento de sus condiciones acumulacida en una rama productiva 
-Awnenta el Ejército Obrero en laborales. o abrir nuevas ramas dada la 
Activo. exislencia de un Ejército loduslria1 de 

Reserva (Migración entre Ramas). 

d.2) E1tuc11111ieaco -Mantenimiento de los Ejércitos 
loduslria1 de Reserva y ctmo en 
Activo. 

d.J) Crilil -Aumenta el Ejército loduslrial de -Cierre de fábricas y disminución del -Clece el Ejército Industrial de 
Reserva, disminuye el Ejército Obrero proceso de acumulación. Expulsión de Reserva; mayor pauperización de la 
eo Activo. obreros activos e impedimento a clase obrera. Se puede o no fomentar 

jóvenes obreros para ingresar al su emigración. 
Ejército Obrero en Activo. 

Continuación 
"' o 



FIGURAl 
PERIODIZACION DE LA MtGRACION FORZADA DESDE EL MATERIALISMO .Hum>RICO. 

Período Condiciones Proceso Res11/tado 
e.I) Melrópoli Auge: -Un proceso acreceolado de -Se fomenla la migración del E.O.A. 

-Aumenla Ejércilo Obrero en Activo. acumulación n:quiere de un amplio y del E.l.R. de la periferia hacia la 
-Aumenla Ejércilo Industrial de Ejército Obrero en Activo; el meuópoli. Tanlo en ramas 
Reserva incremento del Ejército Industrial de 'productivas centrales en el proceso de 

Reserva resultado del desarrollo de las acumulación, como en ramas 
fuerzas productivas metropolitanas no secundarias con bajos salarios y 
compensa el crecimiento del E.l.R. pésimas condiciones laborales (fuerza 

de trabajo calificada y DO calificada).• 
•NOTA: Las condiciones laborales de 
los migrantes periféricos, en tanto 
eSIÍll por debajo del promedio 
metropolitano provocan que éstos 
actúen como si fueran un E.l.R. 
(como fonna de subempleo). Asf, este 
"E.1.R. •en fimciooes actúa como 
mecanismo de control salarial en las 
ramas donde es empleado. 

Crisis: -El mayor desempleo y awnento del -Pauperizacióa de la clase obma 
-Awnenta el E.I. R. E.l.R. (metropoli11Do y periférico) (nacional y extranjera). Disminución 
-Declece el E.O.A. agrava las conbldicciones entre salarial. 

E.O.A. y E.l.R., ahora también -Repalrilción masiva de fiaerza de 
expresadas como Obrerol Nacionales trabajo utnnjera sin imporllr 
conba Obreros Extranjeros. La condiciones de crisis y pobreza en sus 
polarización &ica de la c1ase obrera paises de origen. 
empleada en la metrópoli refimza la ·Incremento de Xenofobia y Racismo 
polarización E.0.AJE.l.R. para repatriar. 

N -Continuación 



FIGURAI 
PERIODIZACION DE LA MtGRACION FORZADA DESDE EL MATERIALISMO HtSTORICO. 

Pmodo Condiciones Proceso Resultado 

e.2) Periferia Auge: CASO A: La mayor concentración de -Fomento de la inmigración de paises 
-Aumenta Ejército Obrero en Activo. capitales, generalmente extranjeros, mettopolitanos (fuerm de uabajo 
-Aumenta Ejército Industrial de acrecienta el proceso de acumulación calificada) o de Ol1oS países 
Reserva. de capital, lo que provoca UD aumento periféricos (fuerza de trabajo 

en el E.O.A., pero el E.I.R. disponible calificada y DO calificada). 
DO es suficiente o no tiene la -Se confonna UD E.O.A. multiétnico, 
calificación industrial adecuada a las lo que facilita la polarización de la 
ramas productiva que lo necesitan. clase obrera en el país de empleo, 

permitiendo su CCllltrol politico y 
social, así como la disminución 
salarial. 

CASO B: El desarrollo capitalista -Continúa la emigración masiva hacia 
acrecentado no logra atraer al enoime regiones más desarrolladas 
E.l.R. existente en el país o región (metropolitanas o periféricas). 
periférica. 

Crisis: CASO A: Expulsión masiva de fuCIZl -Aumenta la emigradón hacia 
-Aumenta el E.l.R. de trabajo exlralljera, que engrosa el paísesdc origen. Mayor polari1.3Ción 
-Decrece el E.O.A. E.l.R. de la periferia. étnica entre E.O.A. y E.1.R. 

CASO 8: Mayor pauperización de la -Aumenta la emigración hacia la 
clase obrera periférica. metrópoli y regiones mú 

desarrolladas de la perifaia. 
-Fuerza de IJabajo más barata y 
CCllltrolable. 
-Mil bambnmu y guerra. 

La tendencia es hacia la conformación de UD Ejército Industrial de Reserva y UD Ejército Obrero en Activo entre paises meUopolitanos y países periféricos, es 
decir un E.I.R. y un E.O.A. mundial. El mecanismo de la migración inlemlllional pennite la coaexión a nivel mUDdial de los distintos ejércitos obreros 
nacionales. 
FUENTES: 
1 Marx, Karl; ªEmigración Fomda"; Op. Cil 
2 Investigaciones históricas pendientes. 
3 Marx, Karl; El Capital...Op. Cit.; Tomo I; Cap. 24. 
4 Marx, Karl; El Capital...Op. Cit.; Tomo l; Cap. 23. 
5 Hipótesis propias. 

Continuación 
~ 
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1.1. LA MIGRACION DE FUERZA DE TRABAJO 
HACIA ESTADOS UNIDOS. 

1.1.1. Fordlsmo y Fuerza de Trabajo Mlgrante. 

29 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos salió más fonalecido, tanto 

en relación con su situación económica previa, como respecto a su poder hegemónico en lo 

económico y militar frente a otras naciones capitalistas. 

El tipo de proceso productivo que desarrolló y difundió Estados Unidos por todo el 

planeta en este periodo de nuevo auge de la acumulación de capital se fundaba en una 

mayor división del trabajo en el taller, con base en tareas más simplificadas donde, sobre 

todo, se realizan movimientos simples y repetitivos que no son controlados ya por el 

trabajador, sino por el ritmo de Ja máquina.21 

La incorporación de la banda rodante de Ford y el sistema de control de tiempos y 

movimientos de Taylor logran fijar al obrero a un puesto de trabajo, donde ya no es él 

quien se desplaza, sino el objeto de trabajo bajo tiempos precisos e inamovibles. Esta forma 

de producción, llamada fordista permite la incorporación masiva de fuerza de trabajo no 

calificada, ya que la división tan fraccionada del proceso implicaba un gran número de 

obreros en la producción de un bien, pero trabajadores que sólo realizaban ciertos 

movimientos simples para que el objeto de trabajo pasara a la siguiente fase de la cadena.22 

Con el nuevo periodo de auge 
0

de Ja posguerra y por el tipo de proceso productivo 

que desplegaban Estados Unidos, éste se vió obligado a ampliar su fuerza laboral.23 Los 

11 "las consccucnciu de la innoveción ta)'1ori1Da en e1 proc;eso de trabajo, constituyen una profundización, o un nuevo salto, de tu 
lendencias canctcristicu de la relaci6n capita1isaa fUndadu por la ano industria: mayor desca1ificación del trabajo, ampliación de la 
brecha entre concepción y ejecución, entre trabajo abSlraclo y concreto. Por otro lado, propician uu elevación ea la productividad del 
trabajo -eliminación de movimientos 1UpCdluos- y en su inteasicbd: división por movimie11toa• (Cecda, Ana Esther. "Sobre lu 
Diferenles Modaliitadcs de 1n1em1cionalización del Capital" en; ProbleMM dtl IñsarroUo. Revúta Latinoamnicana de Economía; N• 
81: Mixico; llEc·UNAM: Abril.Junio: 1990: p. 32). 
12 lbfdtrn. 
" En 1940, Estados Unidos contaba con 47.S millones de empleado• y 8.1 millones de duemple&dos (la tua de desempleo era de 
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mecanismos para hacerlo fueron: una mayor incorporación de la mujer en el trabajo; la 

ampliación de los grupos de edades para la población económicamente activa y el uso 

continuo y creciente de fi1erza de trabajo migrante (legal e ilegal), además del aumento en 

la extensión de la jornada laboral y un incremento importante de la productividad por 

trabajador.24 

Lo que se inicia a partir de 1950, hasta 1974-75 es la mayor expansión del sector 

industrial observada en la historia dentro de Estados Unidos y demás países con un 

desarrollo capitalista avanzado. 25 

Este proceso de rápida expansión del sector industrial arrastra y modifica el resto de 

las actividades productivas: extrae mano de obra del sector agricola, le devuelve insumos y 

equipos para su modernización; genera el crecimiento de actividades proveedoras de 

servicios para la producción, comercialización y financiamiento de los bienes industriales, 

los que a su vez retroalimentan la expansión industrial y, finalmente, urbaniza y modifica la 

infraestructura de transportes y comunicaciones. 26 

Ahora bien, la participación de la fuerza de trabajo extranjera en los países más 

desarrollados se dará dentro de los tres sectores productivos. En este período de difusión 

del proceso productivo fordista a nivel mundial, lo que requerían los países que utilizan 

fuerza de trabajo migrante, son trabajadores poco calificados, que serán incorporados a la 

14.6%): para 197S, su ején::ilo de empleados aumentó a cuí el doble, a 86 mitlonea. y los desempleados disminuyeroa, en ténninos 
abtolutos y Rlativos. a 7.9 millones., representando una tasa de desempleo de 8.So/o. Cfr. Tht World Almanac and Book of Facls, 1993; 
Nueva York: Pharos Books; 1992; p. 149. 
:w van der Wee, Hcrm11n: Prosperidad y Crúl.r. R~construccidn. Crtclmitnto y e.amblo. 1945./98(); Ban:elona; Critica-Grijafbo; 1986; p. 
21. 
n En el periodo de 190()..1950, la producci6a industrial de Jos paises m4s desarrollados creció a una tasa promedio anual de 2.Ro/o. 
mientru que de 1950 a 1975, dicha tasa fbe de 6.1"1i.. Cfr. Fajnzylber, Femando: La lndustrlalúacl6n Trvnca de Am~ricn Wlina; 
M6xico: Ed. Nueva Imagen: 1983¡p. 19. 
16 /bfdem. 
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industria, la agricultura o los nuevos servicios generados con la mayor urbanización, 

dependiendo de la escasez de fuerza de trabajo. 

1.1.2. El Proceso Migratorio de Fuerza de Trabajo, 1946-1973. 

Estados Unidos es un país construido sobre la base de las migraciones 

internacionales de población. Es éste un país que se ha constituido como tal, con la fuerza 

de trabajo del resto del mundo. En el siglo XIX y principios del XX atrajo población para 

llenar su territorio y para utilizarla productivamente. Lo requerido por Estados Unidos era 

fuerza de trabajo educada para el proceso industrial y agrícola del tipo capitalista e 

impulsar el desarrollo en su territorio, por lo que recibió, en un inicio, principalmente 

trabajadores europeos. Esto implicó una política de puertas abiertas hacia la inmigración 

masiva, la cual, sólo hasta 1924 fue restringida.27 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y con la necesidad de continuar un 

crecimiento económico acelerado, Estados Unidos vuelve a recibir fuerza de trabajo 

migran te proveniente de la Europa dcstrnida (en el período 1946-1964 arriban 2 millones y 

medio de trabajadores y 330 mil refugiados),28 así como a otros migrantes de América 

Latina (2 millones en el mismo periodo, originarios de México, las Antillas y Costa Rica, 

principalmente) y de Canadá (aproximadamente 1 millón entre 1950 y 1960).29 

En general, Ja politica norteamericana para recibir inmigrantes legales de otros 

paises es diferenciada. Desde 1924 hasta 1965 los asiáticos (en especial los chinos y los 

u Por ejemplo, la entrada de nügnntes asiiticO! fue prohibida en 1924, mintruque a la mi¡nci6n proveniente de M6xico y otros paises 
de Am6rica Latina se le restringió a un car'cter lcmporr.\, ademb de que en teprimida en periodos de crisis cconómic11i. 
n Aqu( et cuo de los refugiados tcrá tomado en cuenta por su incoq>aración inmediata ll1 proceto productivo, a pesar de entrar al pafs 
por causas políticas. y no econ6micaa. como los mignntcs que ingresan como 1rab11jadorcs. 
n Cfr. ONU: Esn1dloJ Jobr~ Poblact6n; N• SO: Nueva York; ONU: 1978: pp. 239·241. Ea los registros oficiales de Estados Unidos se 
colllidera en la calcgoria de l•mf&nWla a los cxlranjcros a quienes es pcnnitido residir permanentc:mcnte en Estados Unidos. Estos 
exfruljeros sozan de ciertos derechos civiles. exceptuando aquellos reservados a los ciudadanos aorteamcricuos (volzlr, ejercer ciertos 
car¡os pUblicos o incorporarse a cierto tipo de actividades reservadas a los nacionales). Asf pues. la catcgoria de inmisr-alc no incluye a 
los trabajadores migrantcs temporales o ilegales. Los refugiados sólo son incluidos en la categorla de inmign.ntes únicamente si IOD 

aceptados para residir de manera permanente en Estados Unidos. 
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japoneses) quedan excluidos de la posibilidad de entrar al territorio norteamericano 

legalmente a residir; en cambio, para los trabajadores del hemisferio occidental, a pesar de 

existir una política de cuotas determinadas por pais,30 están en posibilidad de incrementar 

su número, especialmente, la población europea. Por esta razón, para este primer periodo 

de la 2• posguerra, el mayor porcentaje de migrantes legales son europeos, seguidos de los 

mexicanos y los canadienses (migraciones tradicionales para Estados Unidos desde fines 

del siglo XIX) y los refugiados cubanos de principios de los años 60 (ver cuadro 1.1 ). 

La discriminación hacia los trabajadores extranjeros será lllla característica 

sobresaliente de la política migratoria norteamericana. No sólo por sus políticas de abrir o 

cerrar sus fronteras para ciertas nacionalidades específicas (práctica generalizada en todos 

los países de inmigración}, sino también por la utilización masiva de trabajadores 

temporales a los cuales no reconoce como inmigrantes en los términos ya señalados. Más 

bien, les da el carácter de ilegales, con el objeto de mantenerlos en una situación laboral 

más degradante y marginal. 

La magnitud de la utilización de fuerza de trabajo sobre la base de la ilegalidad, 

marca este fenómeno como central, por ello, en nuestra descripción de la migración 

internacional para Estados Unidos señalaremos cómo esta política dual de migración (por 

las vías legal e ilegal) responde a la estructura de obreros activos y desempleados (no sólo 

de los trabajadores extranjeros, sino también de los nacionales), que requiere la economla 

norteamericana para su acumulación. 

,. La ley de inmigración de 1929, vi¡ente huta 196$ ·•ño en que fue modificada·, mantiene la restricci6n de imnigranles a través de una 
cantidad pennitida de Inmigrantes por pala. La cantidad de inmigmntn lo'..al en Estados Unidos. de KUerdo a esta ley, no debla 
sobrepasar el 3% de la población norteameriean.a para cada periodo. 
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De esta forma, para el periodo inmediato a la guerra (e inclusive desde el año de 

1942, en el que ya se hacía evidente la necesidad de fuerza de trabajo), la agricultura 

norteamericana utilizó masivamente a los trabajadores mexicanos en las temporadas de 

siembra y recolección de los productos agrícolas. Fue tan necesario este tipo de fuerza de 

trabajo, que el gobierno estadounidense realizó un acuerdo especial con el mexicano, en el 

que se estipuló la provisión por parte de México de 50,000 trabajadores por temporada. El 

Programa Bracero consistió en: un contrato escrito que restringía la esfera laboral de los 

trabajadores mexicanos exclusivamente al campo; asimismo, la garantía del transporte de 

ida y regreso, la libertad de los braceros de comprar mercancías en ciertos lugares y 

condiciones sanitarias adecuadas. Este programa representó el reconocimiento explícito del 

gobierno norteamericano (y del mexicano) de la necesidad de este tipo de fuerza de trabajo 

poco calificada; pero también marcó el principio de una inmigración ilegal m~siva de 

México hacia Estados Unidos. 31 El Programa Bracero continuó hasta 1964, incrementando 

la cuota de trabajadores a 200,000 trabajadores temporales. En el periodo de 1942 a 1964 

se contrataron a través de este convenio 4.5 millones de trabajadores y a partir de la década 

de 1950, su uso ya no se restringió a la agricultura, sino que se extendió a la manufactura y 

a los servicios. 32 

La razón por la cual esta fuerza de trabajo temporal no es reconocida como 

inmigrante legal radica en la necesidad de generar en ella mayor vulnerabilidad, tanto 

dentro del proceso de trabajo, como a nivel legal y social. Asi, en periodos de recesión, 

como el de 1954, los ataques contra la inmigración se dirigen en primera instancia, y de 

una manera más violenta contra estos trabajadores. Un ejemplo de estos mecanismos 

JI Gómez Quiñonc1. Juan; "La Polftica de exportación de capital e importación de mano de obra" en; HUI o ria y Soc:ltdad; Nº 20; 1978. 
ªLa cultura pacbuca expresa la utilización urbana de los nuevos inmigranlcL 
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represivos para eliminar desempleados "extras" fue la Operación Espaldas Mojadas33 en 

1954. Pasada la recesión, se volvió a extender el programa Bracero en 1955, hasta 

presentarse en 1965 una yiosibilidad mejor para los empresarios norteamericanos de 

contratar a estos flujos ilegales de trabajadores. 

A partir de 1965 hay cambios importantes en la política migratoria respecto a la 

inmigración legal: se abren las puertas a los inmigrantes asiáticos; se fomenta el proceso de 

Reunificación Familiar34 y se centra la aceptación de fuerza de trabajo migrante en los 

obreros calificados. Mientras que para el trabajo temporal con poca o ninguna calificación, 

con el cierre del Programa Bracero se esfuma la única posibilidad de ingresar legalmente a 

territorio norteamericano. De esta forma, la migración ilegal masiva se "institucionaliza". 

Esta nueva configuración para la migración internacional que llega a Estados 

Unidos da la pauta para la explicación de la estructura actual de la población extranjera que 

habita en ese país, y particulannente, de la estructura de la fuerza de trabajo extranjera. 

n *Con ayuda de oficiales federales, estatales, de los condados. del FBI, del eJ'n:ito y la marina. apoyiadote ca el dispositivo militar y en 
la opinión pública. la Patrulla Fronteriza lanzó la campafta mis extensiva huta entonces, contra la fuerza de trabajo mexicana ll'llY 
wtnerahlc. La vigilancia policiaca y la mili1arización ampliada llegaron a acr una parle de la replación de la mano de obra". Gómez 
Quiñones, Juan: Op. Cit.: p. 86, 
u Con la intcpcióa. fmUliar de los trabajadores extranjeros. Estado• Uaidoa ueguraba UD mayorei'rcilo de obreros ea activo y también 
un mAyor cj~~ilo de obreros en ruerva. calificados y educados de acuerdo a las nceHidade1 e.-ctficas de su reproducción social. PJ 
proceso de reunificación de las familias d.: los lrabajadores extranjeros es uc mecanismo al que 1wl n:cunido los paises de inmignlción 
pan asegurar IR integmc;ión·deptndencia ele los inmigrantes. e!llo cs. con el objeto de que no rdoftlell a su pals en las épocas en que son 
necesarios {en el auge económico. p11ra !'Crutilizados en el empleo productivo, y en las cri•it. para engrosar el ejército de desempleados y 
poder manipulu los salarios), sino más bien, para que contn"'buyan ellos y sus familias al proceso produc1ivo y reproductivo del pals de 
lleg11da. En general. se ha imph:mcntado la rcunificación familiar como respuesta a periodos de crisis económica severa. En Estados 
Unidos. par:a 1965 ya se vislumbraba la crisis productiva (Cfr. van der Wee, Hcnnan: Op. Cil.: p. 71 y Fajnzylber, Fem1Ddo; Op. CiL), 
que en lns paises europeos se expresaría mis violentamente con el incrcmonlo ea los precios del petróleo. De ah! se entiende que 111 
implementación de la ley de inmignción de 1965, posea los elementos que mú tarde IC extenderán a Europa y Ausrralia, para el control 
de la migr:ación inlemacional de población. Estados Unidos seri vanguardia ea polftica migratoria ialemacional, en tanto es vanguardia 
en el fenómeno migratorio mismo. 
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1.1.3. Crisis y Reestructuración Productiva. 
Erectos en el Proceso Migratorio de Fuerza de Trabajo. 

Los cambios en la política migratoria de Estados Unidos reflejan las 

transformaciones en la estructura productiva del país. A fines de los años sesenta y 

principios de los setenta, el modelo fordista entra en crisis: 

"Se inicia el descenso en el ritmo de incremento de la productividad del trabajo propiciado por la 
producción en cadena( ... ) La producción masiva que tantos beneficios reprotó al capital tanto en la 
desvalorización de la fuerza de trabajo como en la lucha intercapitalista. apoyando la 
concentración de capital. comenzó a enfrentar una paulatina saturación de mercados y una 
disminución en el ritmo de desvalorización. 
La estabilidad productiva lograda a través de los convenios colectivos y las altas tasas de 
productividad apareció excesivamente rigida al modificarse los términos del concierto entre las 
clases. 
La rigidez de la cadena dificultó la disminución de obreros involucrados. La cadena tenía poca 
versatilidad y a pesar de sus enormes virtudes manifiestas en el periodo de auge, se mostró poco 
adaptable para enfrentar los momentos de recesión."" 

Lo más importante era refuncionalizar el proceso productivo y garantizar una 

adecuación de la clase obrera a las nuevas necesidades del capital. Los altos salarios y las 

prestaciones obtenidas por la clase obrera en los años de alta productividad (servicios 

médicos, seguro de desempleo, etc.), representaban costos muy altos que el capital no 

estaba dispuesto a mantener en un período de crisis y reestmcturación. 

Estados Unidos poseía una de las clases obreras mejor remuneradas y con mayor 

nivel de vida, por lo que una tarea importante de los capitalistas durante la década de 1970, 

fue la de romper esa posición "privilegiada" que habían logrado los trabajadores por su 

mayor productividad en el trabajo.36 La fuerza de trabajo migrante fue utilizada como 

esquirol contra la lucha de la clase obrera norteamericana por mantener sus niveles de vida 

JJ Cec:eñ1, Ana Esther. Op. Cit.; p. 36. 
u L1 alta produc:1ividad de los obreros (producir más mcrcancfu en menos liempo de trabajo social medio) permitió ampliar la cantidad 
de medios de subsisicncia y hasta aumentar en cierta m~dida los SBlarios. sin que esto implicara uoa menor tasa de explotación. Por el 
contrario, la nueva intensidad del tnbajo permida rctnl>uir el valor de la fuerza de trabajo en un tiempo menor, y con esto aumentaba el 
tiempo de plustrabajo apropiado por el capit.li!la. Asf, en este reriodo de auge capitalisu.. no sólo aumentaron los niveles de vida de los 
aulariados sino, sobre lodo, las ganancias de 101 capitalistas. En realidad, los mayores niveles de vida y salario de la clase obrera de los 
?a(1es más duarrollados responde a una mayor explotación de plusvalor r:lativo de estos obreros (ver Marx. Karl; El Capital; Tomo ID: 
Cap. 13: Mbico: Siglo XXI Editores: 1975; p'. 274). Con el fordismo, el trabajo industrial implicaba un mayor desgaste fisico por la 
inlensificación del proceso productivo. para ampliar lu escalas de producción. Ademó. por el trabajo que requería la cadena de montaje, 
era necesaria una fuer7..a de trabajo más disciplinada y estable (menos 1uscn1i1mo), de donde se explica la necesidad de los sindicatos. 
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y los logros alcanzados _dentro del proceso de trabajo (mayor protección, pago de horas 

extras, reducción de la jornada laboral). Otro mecanismo muy utilizado en Estados Unidos 

y otros países desarrollados en esta época fue la relocalización de las plantas productivas a 

paises poco desarrollados, que poseían grandes reservas de trabajadores desempleados y 

subempleados muy baratos.37 

La fuerza de trabajo migrante admitida a partir de los años 70 en Estados Unidos 

fue ampliada. Por la via legal se realiza un doble proceso: integrar a las familias de 

trabajadores latinos y europeos ya residentes y atraer trabajadores de mayor calificación. 

Además, se da el banderazo para la "institucionalización" de la ilegalidad de la fuerza de 

trabajo no calificada que llegaba masivamente de México y el Caribe desde los años 40. 

Con una fuerza de trabajo migrante mayor, y más estable (en tanto su familia reside 

ya en Estados Unidos, formando parte ya del proceso de reproducción de la fuerza de 

trabajo norteamericana), Estados Unidos logra desarticular en cierta medida la organización 

y nivel de lucha de su clase obrera nacional. Además, con la nueva modalidad de atracción 

de trabajadores calificados y profesionistas, Estados Unidos da un paso hacia una nueva 

estrategia para refuncíonalizar el proceso productivo. 

Lo que requeria la nueva modalidad del proceso de trabajo era una mayor 

flexibilidad, tanto en la manera de llevarlo a cabo dentro de la fábrica como en la 

relocalización geográfica y en el tipo de productos que creaba. 

Los nuevos procesos tecnológicos logran avanzar en algunas fases del proceso 

productivo38 y en la medida que avanzan en las fases estratégicas, se configuran como un 

"Ver Fróbel, Folkcr; Hciaricba. Jürgea & Krcyc, Otto: lA Nurva Dlvisidn lnternnclonal del Trabajo. Paro Estructural f!n los Países 
Jnd11strla/tzmlos ~ lndusrriallzacl6n d~ los Paú~s n D~$111'f'O//o: México: Siglo XXI E.dilorcs: 1981, cspccialmcnlc la lcrcera parte: "La 
iodustrializaci6n orientada al Mercado Mundial en los paises subdesarrollados": pp. 41 S~S80. 
" •1. La• modifü:acioaea en el proceso de trabajo provienen simuhincamenlc de la introducción de nuevos si~cmas lccnológicos 
basados en la microelcctt6nica y e1 control computarizado y de una reorganiz.ación del 1rab1jo que tiende a flexibilizar contralos de 
trabajo procurando una mayorvenatilidad y movilidad de los operarios, su involucramiento en la producción y elasticidad en el empleo. 
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nuevo modelo del proceso de trabajo que alcanza los altos rendimientos que la acumulación 

de capital requiere. 

"Generalmenle la evolución 1ecnológica se efeclÚa en: 
1) fases que requieren de una labor de alta precisión y homogeneidad del producto o subproduclo, 
2) que marcan ritmos de trabajo a las fases circundanles, 
3) que están relacionadas con ta concepción y control del proceso global, 
4) o una combinación de estas tres. 
Las fases o puestos especialmenle peligrosos o dañinos pero que no presenten ningúna de las tres 
condiciones anteriores, sólo se automatizan a partir de presiones del con1ingente obrero, o bien 
adoptan el sendero de ta deslocalización. "" 

En esta nueva modalidad del proceso de trabajo, dentro de Estados Unidos, la 

fuerza de trabajo migrante aportará tanto trabajadores calificados para las labores de alta 

precisión como fuerza de trabajo poco calificada para las tareas más peligrosas que no han 

sido automatizadas ni relocalizadas. 

1.1.4. La Nueva Estructura de la Fuerza de Trabajo Migrante, 1974-1990. 

Las cifras oficiales en Estados Unidos manejan en general la periodización de los 

censos, esto es, por décadas. Por ello, nuestro análisis para Estados Unidos abarcará el 

periodo de 1960 a 1990.'0 A principios de la década de 1960, predomina la estructura de la 

población extranjera principalmente proveniente de Europa, así como el ingreso de fuerza 

de trabajo poco calificada de México y Costa Rica. A partir de 1970 se observa la 

evolución de una nueva configuración de esta estructura poblacional, favorecida por los 

cambios a la ley de inmigración en 1965, cuya aplicación inicia hasta 1968. 

Si tomamos en cuenta la migración europea y americana hacia Estados Unidos, 

después de 1950 y hasta finales de la década de 1960, el número de inmigrantes asciende a 

2. El avance de la microeleclrónica po11Dili1a el manejo de la información y la bomoaeneizaci6n en los procc!IOS. manteniendo un control 
de caJidad de acuerdo a los diseifl;OI prHrablecidos de los productos o subproductoL Otorga tambi'n versatilidad al sistema de máquinas 
de manera que puedan reconvcrtine con gran vc1ocidad a la producción de diferentes tipos de bicnet. La tendencia a lajle.r1bilizaclón del 
proceso de lnbajo que parece estarse manifelllndo, concierne a las coodiciones objetivas del proceao de producción y, por ende, 
tambi~a a la condición subjetiva: la fuerza de trabajo• (Ceccña, Ana Esther: Op. ClL; p. 37). Subrayado1propioL 
n /bt°deM; p. 38. 
69 Debido a la falta de dalos, dividiremos este periodo histórico en dos momentos: 1) de 1960 a 1980 y 2)Tcndencias Recientes, de 1980 
a 1990. El gnicso de la investigación se ccntrw. bula 1980 debido a que ca los estudios de población, el an'1iais de las informaciones 
disponibles tienen aproximadamente 10 ailo1de retraso (se toma el último censo poblacional). 
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cerca de S millones y medio de migrantes legales. Después de la reforma migratoria de 

1965, se ampliaron las cuotas de entrada, a la vez que se permitieron muchas excepciones 

por el proceso de reunificación familiar, con lo que el número de inmigrantes legales 

creció, entre 1970 y 1990 en más de 12 millones de personas (ver cuadro 1.2). 

El desarrollo de Europa Occidental determinó en buena medida la disminución de la 

migración hacia Estados Unidos. Por otro lado, la apertura a los migrantes asiáticos y la 

restricción en la aceptación de la fuerza de trabajo con base en su calificación, marcó el 

inicio del cambio en el tipo de trabajador migrantc, ya no caracterizado por su baja 

calificación, ni por ser desempleado o subempleado en su país de origen (caso de la 

inmigración mexicana y caribeña), sino que generó una mayor proporción de obreros 

extranjeros calificados (trabajadores de oficina, obreros especializados y profesionistas), 

especialmente entre los trabajadores asiáticos, quienes, gracias al desarrollo económico de 

sus países lograron una educación de alto nivel y experiencia laboral,41 aunque Estados 

Unidos se encargó de proporcionarles oportunidades de mejorar su nivel de vida.42 

Asimismo ingresa una proporción mayor de latinoamericanos y caribeños, tanto por flujos 

de fuerza de trabajo calificada, como por la reunUicación familiar. Estos flujos de fuerza de 

trabajo calificada, abarcan a técnicos, empleados y profesionistas son conocidos en 

América Latina conocido como Fuga de Cerebrot.43 

" La proporción de ui.Alicos coa empleo previo anlea de emigrar hacia Elilados Uaido1 es ea promedio muperior al 50% de 101 

inmiannres. Ea p1f1e1 como India y Filipinas, loa pon:cialaje1 alcanz.an propon:ioae1 del 90 y 7ot"-. respedivamoate. Al inicio de la 
apertura miparoria pua la t\lcru de trabajo uiiriea. la proporción de trabajadores c;oa empleo previo era mayor, si bien se vcria 
disminuida polteriormente. con el pl'IM:eeo de reunificacióa familiar. Al rw.-cto. ver U.S. Commiuioa on Civil Rights: n, Economic 
Starus of A"'n*ani o/ A.sla11 DtJt:Ht: An E.rplanatory /11~sn,at1011: USCCR1 Washiastoa. OC; CluriaPouM Publicatioo; N• 95¡ 
Oclubtt: 1981: Cuadro 2.3: p. 2l. 
u 0.nenilmenle cuando M habla de la ley de 196S, ae dice que con ea ley, Eaadot Unido• pierde m cañcler racista ya que pennite la 
entrsda no por origen nacional sino por capacit.ci6n laboral, inlegncióa familiar y nfugiados (al respecto ver: Espiago, Javier¡ 
MiFOdon~J Ezlnior11: Madrid: S.lvat: 1982: p. 48), Sin embargo, vnnot clanmnllt con el cuo de los Asiáticos, quienes 
anleriormente babfan tenido prohibida la entrada. que IU aceptación como rnideatet permanentes ea el "'pafs de la mayor prosperidad'" 
sólo fue debida gracias a IU calificación como fuen.a de 1rabajo altamente productivL Ju•o lo que F.aados Unidos ntceaitaba a fine• de 
la dfcada de 1960, en que loa limites de su elfnictura produc:tiva comenzuoa a Ucene evidentea. El raciano es un dispositivo de la 
cxploLlción. mianción y reproducci6e capil&Jilll de la fuerza de lrabajo. Ea ftlad6a de ello se le estirmlla o 1e le veda. Una billOria 
critica de semejante fenómeno es uu tarea todavía pendiente. 
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En relación a la reunificación familiar, es importante señalar que Estados Unidos, 

como país de inmigraníes que es, conocía la importancia de este mecanismo para obtener 

trabajadores estables, ligados al territorio nacional a través de la familia; además, el atraer a 

las esposas y los hijos <le los inmigrantes (especialmente de los trabajadores 

latinoamericanos, caribeños y asiáticos) le aseguraba a la economía norteamericana una 

fuerza de trabajo femenina más vulnerable aún que la nacional y un ejército industrial de 

extranjeros en continuo crecimiento, necesario para la reproducción de su proceso de 

acumulación. 

Estos dos flujos de inmigrantes en Estados Unidos, esto es, los asiáticos y los 

latinoamericanos y caribeños, constituyen el grueso de los migrantes en Estados Unidos 

actualmente (ver .cuadro 1.1). Al mismo tiempo, se observan cambios en las funciones 

laborales que van a cumplir estos trabajadores, así como en su importancia dentro de los 

distintos sectores productivos. Sin embargo, en general se aprecia la conformación de una 

estructura doble entre los migrantes legales: los calificados y los poco calificados. Si bien 

esta categorización no es absoluta, la mayor proporción de mano de obra calificada está 

conformada por los trabajadores asiáticos (en 1979 más de la mitad de los profesionistas 

extranjeros en Estados Unidos son de origen asíático),44 y la proporción de los menos 

calificados, por mexicanos, caribeños y centroamericanos. Esta posición dentro del proceso 

laboral y la función económica que cumplen para Estados Unidos determinará diferencias 

importantes tanto en su forma de explotación en el trabajo como en el trato discriminatorio 

en la sociedad. 

0 Mú adelante veremos la magnitud e importancia de esta nueva potllica iomisnitoria de Eaados Unidos pana los pail'es 
subc1e11rroll1dos. proveedo~s de e .. fuerz.1 laboral. 
~ Waldinger, Roger: •La inteamción «on6mica y ocupacfonal ele los nuevos inm.igrutes"' en: Hofstetter, Richant R. (Ed.): IA Politi<'n de 
lnmlgrat'ldn de EiladM Unidos¡ Mb.ico; Ediciones Oeraika; 1989; p. 340, 
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CUADROJ.2 
INMIGRACION A LOS 

ESTADOS UNIDOS 
1951-1990 

•••--t1enonoH1I ........ ... ._ 
1 .. .,......,., Nldda.ntl T...ido 

N .... ·--121 u.vu. 
2.51S 9,731 179,326 
J,322 9,619 20!.210 
4,493 14,0IO 226,546 
7.llS 21,632 249,924 

OlAFtCA J.l:tNM'IOlACIONA LOS!!TADOSUHJDOS 
19'1·1\KIO 

ltS\.IU• INMt1t 
ft11K1'1: ...... ,..._., .. ...,....., .. ~v .... u-

OIAPICA 1.2: POII.4CfON NACIDA EN EL exntANJEl.0 
a.dlfttt•E-....lhib, 19'1·1990 

J .. ~---------
• 1 .. 

... .,. ....... 
Ert.rapecto• 
taPM.Tatal 

5.0% 
... 73% 
6.22% ...... 

OL\PICA 1.3: POllLAC"ION NACIDA !N E!L exn.ANJ!RO !N l!STADOS U1rltD05 
C.-pon.uitdtl1Pa1Uci6'1T_., IHl 0 1990 

-(1) F.n 11 calcgcwb de ínmlpsfm 1e CC111idera 1 I01a:trw1jerm1 qulme11 m 
pmnitido raldir pc:rmmmtcmcntc m Elttdol Unidal 
(2) En Ciiia categcsia 1e rqima a te. inmignntcs ltple1 y 1 IDI lltmldal no irmllfllll:m que IOll 
e:rtrmja'OI, ldmltih par pcriodm 1CIJ1'0fllet y pn m pn:ipt.ito mpect:tlc:o; ..-.1ma11e IC trm de 

t'unc:ionariOI, mipladom de~. Oltudfante1 y turistaa. Tambibi • incluym rd.1giP. que no han 
1.....,.iridosucat-crl1de irunl-~m 1-aJm. 
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Por su parte, los trabajadores ilegales confluyen muchas veces con los legales más 

marginados en el tipo de empleo y condiciones de vida, principalmente, ya que comparten 

con éstos últimos su nacionalidad, aunque la situación de ilegalidad si significa un grado 

mayor de explotación y discriminación. 

Ahora bien, para nuestro estudio acerca de las características de los trabajadores 

migrantes en Estados Unidos, procedemos a considerar a toda la población que es 

registrada por las estadísticas oficiales como nacida en el extranjero,45 ya que es la forma en 

que los diferentes estudios consideran a la población extranjera, para relacionarla con la 

población nacional. Si bien no es la mejor forma para mostrar las características de la 

población inmigrante que llega a Estados Unidos, en tanto mezcla categorías de migrantes 

permanentes con temporales, y de trabajadores con refugiados (implicando distintas causas 

en la emigración -económicas y pollticas-), no especificando con ello la cualidad y cantidad 

de cada tipo de flujo migratorio, el cambio de clasificación (de migrante a población 

nacida en el extranjero) no altera en términos esenciales lo que sobre todo nos interesa 

mostrar de la migración internacional, esto es, la importancia que guardan los extranjeros 

como fuerza laboral en el desarrollo económico de Estados Unidos (sea que éstos ingresen 

por causas económicas o políticas, de manera temporal o permanente). Por otro lado, la 

categoría de inmigrante (que también incluye refugiados), sólo permite ver a los 

extranjeros admitidos legalmente como residentes permanentes, pero excluye a otros 

residentes que si bien tienen menos de 5 años de residencia, y por ello, n: •on legalmente 

reconocidos como permanentes, en términos reales participan y residen dentro de la 

sociedad norteamericana. Para facilidad del análisis, nos centraremos en las migraciones 

0 En csla categoria se rcsistra a los inmigrantes lc¡a\es y a los l11madoa no-inmi,pantH que son extnnjeros admilidos por periodos 
temporales y para un propósilo especifico: gcnenhm:ntc se tn1ta de Ñacionarios. empleados de empRSU. caudiantcs y turistas. También 
se incluyen refugiados que no han adquirido su c:llcgoria de inmignntes legales. 
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provenientes de Asia y Latinoamérica, debido a que representan los principales flujos 

migratorios hacia territorio norteamericano a partir de la década de 1960. 

De esta forma, se observa que hacia 1980, había registrados más de 14 millones de 

personas nacidas en el extranjero, de las cuales 5.2 millones eran de procedencia europea y 

840,000 canadienses, cuyo ingreso al país databa en su mayor proporción, de antes de 

1960, mientras que la población asiática (2.5 millones), la mexicana (2.2 millones), la 

caribeña (1.3 millones), la centroamericana (350,000) y la sudamericana (560,000) se 

conformaron principalmente durante los años posteriores a 1960 (ver cuadro 1.3). Con esto 

se verifica el comportamiento ya descrito para la categoría de migración legal. 

La población nacida en el extranjero se incrementó de manera importante con la 

reunificación familiar y el mayor ingreso de nuevos migrantes: en el período transcurrido 

entre 1970 y 1980, la población nacida en el extranjero creció de 9.6 hasta 14 millones de 

personas. La participación relativa de la población nacida en el extranjero con el total de la 

población norteamericana (que pasó de 203 millones en 1970 .ª 226 millones de personas 

en 1980), se incrementó en ese lapso de 4. 7% a 6.2%. Sin embargo, de esos 14 millones de 

extranjeros, tan sólo el 50% son reconocidos como ciudadanos norteamericanos, siendo la 

mayoría europeos y canadienses (ver cuadro 1.4).46 

"Ello se explica, en pade, por la antigüedad de residencia de esios inmigrantes. sin cmh1ugo, quedaría pnr invcll'tigar la relación 1lc cii:lc 
proceso de adquisición de la ciudadanía norteamericana por los extranjeros con el fenómeno del racismo y con el tipo csrccíficn 1lc 
trabajador(calificado o poco calificado) al que se le asi¡na mú íicilmente csie privilegio lepl. Seria interesanle an:di1:1.r postcrinnncnle 
los mecanismos que ulilizl el gobierno norteamericano par. asignar la ciudadnnia. sobre todo par.1 ohscn·ar cómo Eszados Unidos ha 
logndo cobesionu a una población nacional con tao diverso origen élnico, y huta dónde, realmcnle, lai; con1radiccioncs intcrilaica~ han 
sido superadas con dichos mecanismos. 
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CUADROt.4 
ESTADOS UNIDOS: POBLACJON TOTAL Y 

FUERZA LABORAL CIVIL TOTAL Y EXTRANJERA 
1970-1980 

1 
Ambol 

1 Saos Hombres M..-.. 
Pobblcl6a Total 

1970 

1 

203.210,000: 1 
1980 226,546,000 

locmnento 11170-1980 11.5% 
Fuerza l1bonl civil total 

11170 1 80,o5l,:1 
49,549.239 30,501,807 

1980 104,449,817 59,1126,488 44,523,329 
Incremento 11170-1980 30.5% 20.9% 46.0% 
Como % de la pobladó• total 

1970 

1 
39.4%1 U.4" IS.0% 

1980 46./% 26.$% 19.7% 
CotlfO % d• la Ñ.,.,,, laboral t:MI total 

11170 

1 
100.0%, 6/.9% 38.1% 

1980 100.0% 57.4% 42.6% 
PoblllcttSn Nacida en el E ....... 111ero 

11170 1 9,619,0001 
1980 14,080,000 

locremeoto 11170-1980 46.4% 
ColllO % ü la pobladó• 10"'1 

1970 

1 º"I 1980 6.2% 
Fuerza illhoral .:ivll nacida en ei oiruiéro 

11170 1 4.223,2231 2,601,098 1,622,125 

1980 7,000,651 4,045,335 2,955,316 

locremeoto 11170-1980 65.8% 55.5% 82.2% 
Como % de la pob. total 

1970 

1 
2./%, 1.3% 0.8% 

1980 3.1% l.IJ% 1.3% 
Como% de lo oab. nat:Ua..,, el atranino 

1970 

1 
43.9%;' 

1980 49.7% 
Como % de la Ñ.,.,,, laboral dvil tato/ 

11170 

1 
S.J~' J.2% 2.0% 

1980 6.7% 3.9% 2.8% 
Como % de la Ñ...,, laboral nadda en el atnrn'-> 

11170 

1 
100.D~' 61.6% JB.4% 

1980 100.0% $7.8% 42.2% 
FuerIB: Elabonción pn>pia en base 1: US Deputmeot oflabor; lbe Bfl'ecu 
of lmmigntion oo the US Bcooomy and tbe Labor Muket; Wubiogton; 
US n...artment of Labor-Bureau oflotemational Labor Alliún; 1989; D. 34. 
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Para entender la función que cumplen los trabajadores extranjeros y sus familias en 

la economía norteamericana actual, se planteó arriba la necesidad de ubicar el análisis a 

partir del fin de la década de los 60, cuando Estados Unidos amplía su politica de 

participación de la fuerza de trabajo extranjera. 

La utilidad que tiene para Estados Unidos la atracción de fuerza de trabajo 

extranjera y su integración al territorio desde fines de los años 60 será: 1) para cubrir 

ciertos huecos en la producción (en especial en la agricultura y las ramas marginales de la 

manufactura y los servicios); 2) para aumentar el control sobre la clase obrera 

estadounidense, a través del desplazamiento de cierto tipo de fuerza de trabajo, que percibe 

mejores salarios y con la posibilidad de mejores condiciones de trabajo y de vida por su 

combatividad política (con lo que amplia el Ejército Obrero en Activo y el Ejército 

Industrial de Reserva) y; 3) para asegurar la existencia de una fuerza de trabajo calificada 

que sea altamente productiva. 

Para describir las funciones que cumplen los inmigra.•te:; dentro del proceso 

productivo en Estados Unidos, señalaremos primero la magnitud de su participación en la 

fuerza laboral civil estadounidense, así como las ramas productivas en las que 

principalmente se ubican, marcando la importancia relativa de los trabajadores extranjeros 

dentro de ellas. En este panorama general de la estructura ocupacional de la población 

nacida en el extranjero, se verá básicamente la primera función que ésta cumple. Se 

mantendrá el doble ámbito señalado respecto a la migración legal e ilegal para observar 

cómo se extiende a la estructura ocupacional. 
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Para las segunda y tercera funciones de la población extranjera es necesario 

centrarse en los grupos étnicos para ver su especificidad productiva y social, la cual les es 

asignada por la propia economia norteamericana. De esta forma, se podrán observar los 

aspectos característicos de los extranjeros asiáticos y de los hispanos, principales grupos de 

inmigración reciente en Estados Unidos. 

1.1.5.1. Partlclpacl6n en la Poblaci6n Económicamente Activa. 

La participación, según las cifras oficiales, de la población nacida en el extranjero 

dentro de la fuerza laboral civil de Estados Unidos, es de 5.3% en 1970 y se incrementa a 

6.7% hacia 1980 (ver cuadro 1.4). Aparentemente la proporción es baja, pero si tomamos 

en cuenta que Estados Unidos cuenta con el mayor mercado laboral (80 millones de 

trabajadores en 1970 y 104 millones en 1980), la participación de los extranjeros es 

importante (mayor en términos absolutos,· respecto de la población trabajadora de 

extranjeros en los países de Europa Occidental, que oscila entre 2 y 3 millones en los países 

de mayor inmigración). 

Sin embargo, a pesar del incremento de la participación femenina extranjera dentro 

del ejército obrero en activo, el indice de actividad del total de la población extranjera es 

bajo: para 1970, el 43.9% de esta población es económicamente activa y hacia 1980, la 

proporción aumenta a 49.7%. Esto se explica por el temprano e intenso proceso de 

Reunificación Familiar que se lleva a cabo a partir de 1965. 

Otra característica de la fuerza laboral extranjera, tanto en Estados Unidos como en 

los otros países de inmigración es la mayor participación de la fuerza laboral femenina.47 

0 Esta es una leadencia mú genera) del desanolln c1pitali.., implementada desde la utiliucióa de la maquinaria en el proceso 
industrial, a .mediadot del liglo XIX. Sin embarao. tc1' a partir del ftn de la Segunda GuerTa Mundial que etlc fenóm..:no comience a 
gencratizane en Ellado1 Unidos. Europa. Japón y ottos paises que implementan elle desarrollo indullrial. '"En t 950 Japón !le situaba a la 
cabna con una proporción de trabajo femenino del 40 por 100 de la población activ.: en lnglatcrn esa proporción era entonces de 
n.6°1..,. en Estado1 Unidos de 29.4%; en Canad' del 21 y en Etptñ1 sólo del 16o/e. En el periodo que va de 1950 a 1980 se bao 
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En 1970, el 38% de los trabajadores extranjeros en Estados Unidos eran mujeres y para 

1980, representaban el 43% (ver cuadro 1.4). Con la incorporación de las mujeres 

extranjeras a la fuerza laboral del país de llegada, se logra reducir los salarios de los 

migrantes hombres que inicialmente llegaban 'SOios, y obtenían un salario para mantenerse 

ellos y sus familias (residiera ésta última en su país de origen o en el de llegada). Con la 

reunificación familiar, y la incorporación de la mujer extranjera al trabajo se logra romper 

ese patrón familiar que prevalecia en el país de origen, donde prevalecía más un tipo de 

familia amplia con fuertes lazos de parentesco. 

Al igual que en otros países de inmigración, y también como tendencia general del 

desarrollo capitalista, las actividades que realizan los extranjeros, se concentran en las 

regiones más urbanizadas del país,'8 de tal forma que, el 50% de la población extranjera en 

Estados Unidos en 1980 vivía en las 12 zonas metropolitanas más grandes de este país (ver 

cuadro 1.5 y gráfica 1.4). 

dudibuj;.do 1~ difer:nci~ ~tion!lle11 e~clficu y lu proporciones de lrabajo femenino han aumentado como promedio en todos los 
pal1e1. En 1950 ere mujem uaa media de 28.S% de 1odo1 lo1 ocupados ea &lado• Unidoa. Europa Occidental y Japón. En 1959 esta 
media habla subido a 33.8%. en 1970 al :5'.4 y en 1977 al 37.49/o. El aumento de la participación de la mujer en el proceso de trabajo 
í1cilil6 del«le 1945 en prkticamcnle 1odo1 lo1 palies oc:cident1le1 el incremento de la tau de actividad" (Cfr. van dcrWee. Herman; Op. 
Cll.; pp. 19()..191). Con la incorporación muiva de tu mujeres al proc:e10 productivo. se reduce por la via de los hechos el salario geoenl 
de toda la clase obrera. pues •c ... ) el valor de la fuena de tn.b1jo no ellaba detemünado por el tiempo de tnbajo aeceario para mantener 
al obrero adulto individual, 1iDo por el ntces.uio para maatener a la familia obrera. Al arrojar a todos los miembro• de la familia obrera al 
mcrcedo de tnbajo, la mquiuria distn1"1ye el valor de la fucm de tnbajo del hombre entre su familia entera. DuMalorlm. por ea de, la 
fuerza de l111bajo de aqull ( . .,)" (Maix. Karl: El CopltaLOp. C/L; Tomo 1: Clpttulo 13: 2; p, 481). Ad•má. <0• •lle proceso de 
proletariz:acióa creciente de la mujer, te rompe la fi¡ura 1ndicional de familia. doDde el hombre sale a trabajar o gamne un salario y la 
mujer• hace c;ar¡o del cuidado de los hijos y el mutenimiea10 domli1tico de la viviendL Mora. muchu tareas realizldu por la mujer 
en su trabajo domhtico son sustituidas por una 11rie de valores de ulO (clectrodomhticoa. alimentos enlatados. etc.), que permiten 
encadenar a la familia obrera a UD constante y creciente con1Umi1mo. El nuevo slatus de la mujer como .uaJ.ariada,. que percibe m propio 
dinero 1in d~fHndrr de su marido, también ba senerado una nueva 1ituacióa aocial y cuhun.J donde la mujer so uumc mú como UD 

sujeto independiente. Asf pun, elle proceso de incotp0racióo crccicnle de la fblllz.a de trabajo femenina en la nipniducción 10Ciat del 
1i11ema. ha senendo una baja salarial, una crisis de la familia tradicioul y un nuevo e,.t'rcito labonl mú nplotabte. Pan una 
invelli¡lción mis a fondo del problema. ver Marx.. Kart; Op. Cit.; pp. 480·490 y Verua U., Jorge: .. Subainción RAJ del Consumo bajo 
el Capital y Luchu Emancipatorias del Fin de Sislo•: Mbico: 1992: Mimeo: pp. 10..lS. 
" .. La tnnsferencia do mano de obra do la agricultura hacia el resto de los seclore• alcanza en ello periodo, proporciones 1ignificalivu. 
Hacia 19SO, en paf111 como Japón e Italia. mi.t del 40% de 11 roblación estaba localiuda en el sector a¡dcola, proporción companble a 
lasque 1e observan en algunoa p1fM:s de América Lalina. En 1974 cu proporción habla descendido al orden dcl 15%. Los pal90a en que 
esa proporción era mú bajan 1950 ·Eudos Unidos ( 13.5%) e lnglalcm (15.6%). son preciamcntc aquello• que( ••. ) experimen1amn 
el ritmo mú bajo de crecimiento indullrial. Elle deaplaz.amiento se dirige hacia la induslria y, en mayor proporción, sobre todo hacia el 
sector servicios, alcanz.ando en este último proporciones superiores al sw.· (Fajazylber. Fernaado; Op. Cit.; pp. 23-24). El cambio de 
población rural a urbana no es otra cou que el despJ17.1miento sectorial de los trabajadores ·de la agricultura a la iodustria y los 
servicio•, siendo las ciudadea las que siatelizan ellos 2 sectores de la reproducción capitalista. 
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GRAFICA 1.4: EE.UU.: POBLACION NACIDA EN EL EXTRANJERO (1980) 
Por Región de Origen 

Nueva York, Chicago Detroit Filadelfia Houston Phoenix 
Los Angeles San Francisco Washington San Diego Dallas San Antonio 

1 B Africa 2 llJ Otros Países 3111 Sudamérica 

41\'.'f 1 Asia 5 •I Norte, Centroamérica y Carib§ mm Europa (incl. URSS) 

FUENTE: World Almanac and Book ofFacts; N. Y.; Pharos Books; 1990; p. 559. 
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1.1.5.2. Empleo por Ramas Productivas y Ocupación. 

La importancia de la participación de la fuerza de trabajo extranjera dentro de la 

estructura productiva y laboral de Estados Unidos es mucho más clara al hacer referencia 

de las industrias o sectores donde son empleados estos trabajadores. 

La estructura del empleo de la poblacion extranjera no ha variado mucho desde los 

años 60; su tendencia es la de centrarse en la industria manufacturera (que cambia el tipo 

de articulo a producir de acuerdo a los nuevos productos que se venden en el mercado) (ver 

cuadro 1.6) y en ciertos servicios secundarios y profesionales. Las industrias donde laboran 

los migrantes, predominantemente, son la del calzado, la producción de ropa y vestidos, la 

de productos de metal, electrónicos, alimentos, juguetes y artículos deportivos, así como en 

servicios de transporte y ventas al menudeo, ciertos servicios profesionales como la 

medicina, la arquitectura, el quehacer científico (principalmente en el campo de la biologia) 

y la enseñanza de lenguas extranjeras (ver cuadro 1. 7). El empico en el sector agrícola está 

más reservado a los migrantes ilegales, aunque su participación en el empleo dentro de la 

industria manufacturera también crece en este período. 

Es necesario ubicar el lugar que ocupan los trabajadores extranjeros dentro de las 

industrias donde se concentra su empleo, puesto que sólo así se podrá constatar el 

planteamiento inicial, respecto de la estructura doble de ocupación de los inmigrantes 

legales, basada en la existencia de fuerza de trabajo calificada (que incluye a obreros 

especializados, empicados de oficina y profcsionistas) y de fuerza laboral con poca o 

ninguna calificación. 



CUADROl.6 
ESTADOS UNIDOS: LAS 10 PRINCIPALES INDUSTRIAS 

CON PARTICIPACION DE nJERZA DE TRABAJO 
NACIDA EN EL EXTRANJERO 

1960-1980 
(Pon:entaJcs) 

1960 1970 1980 
Pol'Clfnllje Pol'Clfnllje Pol'Clfftllje 

de.,. ..... delol 

naddosead nocldotenel nocldoscntl 
lndusb'lll estnnjero* Industria eKtnnJero• Industria Hlraalero• 

Pelefma 35.1% Reparación de Cal7.ado 28.1% Manufactura de aniculos de piel, no calzado 26.5% 

Repa!llción de Calzado 24.6% T allerus de Confección 23.1% Venia al mayo"'° de bienes duTI1bles 20.7% 

Manufactura de artículos de piel, no cab:ado 20.9% V enla de Ropa (Mayo"'°) 18.5% Manufactulll, no especificada 19.7% 

Manufactura de Ropa 20.9% Manufactura de Ropa 17.3% Manufactura de Ropa 19.2% 

Manufactura de Producio1 Melálicos 20.0% Pescadería 15.7% ManuflCluta de partes pllll m6quinas 17.0% 
Talleres de Confección 18.3% Peluquería lS.3% Manufactura de Electrónicos IS.8% 

Manufactura Textil 17.8% Peletería 15.2% Servicios de Transporte 15.7% 

Maoufactulll de AlimenlDs 17.3% Servicios de Transporte lncideolales 15.2% Pcletcria lS.4% 

Servicios de Transporte Acuitico 16.8% Servicios de Horticultura 14.5% Construcción (de casas de madera) IS.0% 

Manufactura de textiles varios 16.7% Ferretería (Menudeo) 14.3% Manufactura de Ju~uctcs y Artículos Deportivos 13.8% 

• El pon:enlaje se refiere a la propon:ión de extranjeros dentro de cnda industria. 
FUENTE: Jasso, Guillermioa & RosenzweiR, Madc R.; The New Cbosen People: lmmiRrants in the United Slates; Nueva York; Russel Sage Foundation; 1990; p. 240. 

"' "' 



CUADROl.7 
ESTADOS UNIDOS: LAS 10 PRINCIPALES OCUPACIONES 

CON PARTICIPACION DE TRABAJADORES 
NACIDOS EN EL EXTRANJERO 

1960-1980 
<Porcentajes) 

1960 1970 1918 
Porceat1je Porcent1Je 

de •e 
mcYel M(lfft 

aitl en el 
Ocupaci6n extranjero• OcapaclOO extranjero• Ocupacl6n 

Sastres 67.1% Sastres 43.6% Joyeros 
Zapateros 27.3% Zapateros 32.6% Sastres 
Marineros 26.1% Profesores de Lenguas Extranjeras 25.8% Modistas 
Afanadores y Trabajadoras Domésticas 23.3% Modistas 23.1% Médicos 
Modislas 23.2% Arquitectos 18.6% Albañiles, azulejeros 
Reposteros 22.2% Co~ 181% Costureras 
Heneros 21.7% Porteros 17.9% Ensambladores de electrónicos 
Costureras 21.5% Joyeros 17.8% Operadores de Molinos 
Obreros lnd. Metálica 21.2% Reposteros 17.7% Operadores de Sierras para madera 
Conserjes 21.0% Pescadores 17.5% Cientlficos Biológicos 
• El porcentaje se refiere a la prooorción de extranjeros dentro de cada industria. 
FUENTE: Ja.o;so, Guillennina & Rosenzwei~, Mark R.; Oe. Cit.; p. 241. 

PorcClllllje 
~ ........ 

net 
nlranjero• 

29.6% 
27.5% 
22.4% 

22.1% 
21.7% 
20.7% 

20.3% 
20.0% 
20.0% 
19.5% 

..,, 
""'" 
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En 1960, existían ocupaciones desarrolladas principalmente por trabajadores 

extranjeros: por ejemplo, el 67% de los sastres eran de procedencia extranjera; asimismo, 

se observa una alta proporción de zapateros y marineros, modistas y otros tipos de empleos 

especializados, así como de servicios que requerian de poca o ninguna calificación, como 

los de conserjes, trabajadoras domésticas o afanadores (recordemos que en esta estructura 

se refleja el mecanismo de ocupación de la migración europea para los empleos 

especializados y de la migración hispana para los de baja calificación) (ver cuadro 1.7). 

Para el año de 1970, siguen predominando las ocupaciones de sastre, zapatero, 

modista y repostero, pero se incorporan otros trabajos especializados como el de joyero. Un 

cambio importante es la participación de los extranjeros dentro de la fuerza laboral 

profesional.49 En esta década se observa un crecimiento en la inmigración de arquitectos (el 

18.6% de los arquitectos en Estados Unidos son extranjeros) y de los maestros de lenguas 

extranjeras (25.8% de estos profesionistas son extranjeros). Por otro lado, permanecen 

ocupaciones de baja calificación como los porteros, las costureras y los pescadores. 

En la década de 1980 continúan las ocupaciones de sastre, joyero y modista, como 

las de mayor ocupación de extranjeros. Sin embargo, las nuevas ocupaciones especializadas 

que concentran a los migrantes serán las de ensamblador de productos electrónicos, 

operador de molinos, operadores de maquinaria para madera, albañiles y azulejeros. Esto 

sin duda, constituye un reflejo de la estructura productiva de Estados Unidos, ya que todas 

estas ocupaciones requieren de una especialización técnica en el trabajo. No obstante, las 

0 El fenómeno de la Fuga dt Ctrtbros es unll polllica implementada por las regiones de inmign.ci6a para atraer fuerza de lrabajo 
calificada de los paises de menor dc5arrollo. Por lo genen.I. a cSlos trabajadores (que por lo demás coallituyen una fuerza de trabajo 
altamente productiva), les 1en ofn:cidos salarios mayores a 101 que pudieran percibir en .,, países de origen. La vcnlaja de este 
mecanismo reside en que los costos por la pn:paJ111ción y caracit1ción de estos trabajadores recae en las cconomlas subdesarrolladas. Esta 
es una priclica muy difundida desde la década de 1970. T1n sólo entre 1972 y 1974, Estados Unidos a1n1jo a más de 950,000 
profesionistas, licnicos y trabajadores de allo ni\'el de paises en dc:urrollo, bajo la catcgoria de residentes permanentes, así como a otros 

. :50,000 con empleos temporales (Cfr. OIT; El trabajo ~n ~/Mundo: OJT: Suiza: 1984; p. 113 ). 
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ocupaciones de baja calificación comienzan a desaparecer entre los migrantes legales, para 

ser reservadas a la mano de obra ilegal. De entre los profesionistas extranjeros 

principalmente empleados en la década de 1980 sobresalen los médicos (22.1 % del total de 

los médicos en Estados Unidos son extranjeros) y los científicos biológicos (la proporción 

de extranjeros en esta profesión es de 19.5%). 

1.1.5.3. Estructura Ocupacional por Grupo Etnico. 
La Polarización Etnica de la Clase Obrera Norteamericana. 

Para entender mejor la relación que guardan las modificaciones en la estructura 

ocupacional de la población extranjera en Estados Unidos con el tipo especifico de 

migrante a quien es permitido ingresar y emplearse legalmente en el país, a partir de las 

modificaciones en las leyes migratorias en 1965 (y su reforzamiento posterior con las de 

1977), será necesario analizar dicha estructura ocupacional, en base a los distintos grupos 

étnicos de inmigración. 

El origen étnico de los inmigrantes en Estados Unidos, al igual que en Europa y en 

otras regiones de inmigración, es un factor central por sus repercusiones económicas (que 

refieren al tipo de cualidad física, educativa o cultural para ciertos trabajos específicos), y 

por las consiguientes consecuencias sociales, culturales y politicas. 

El carácter étnico-nacional que proporciona a los trabajadores la categoría de 

extranjeros en territorios diferentes al de su origen, implica un trato discriminatorio en las 

regiones de inmigración. El caracterizarlos como extraños permite su mayor explotación 

como fuerza de trabajo: si se trata de trabajadores con cierta calificación o experiencia 

laboral, frecuentemente no es reconocida plenamente o en el mismo nivel que a los 

trabajadores nacionales; 50 se les paga un salario inferior que a los obreros nacionales con el 

Jo tln estudio realizado por el Departamenlo de Salud, Educación y Bienestar, reveló que aproximadamente el 60% de los residentes 
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mismo empleo, pero por encima del salario que obtendrían en su país de origen por un 

trabajo similar (un sobresalario); o si son trabajadores con menor calificación, se les 

asignan los empleos más peligrosos o de más baja categoría dentro de las industrias. Sin 

embargo, el salario permanece como el mecanismo de atracción principal para estos 

trabajadores. 

Finalmente, la categoría de extranjero impide al trabajador migrante luchar por 

controlar o disminuir su explotación, ya que se les prohibe afiliarse a sindicatos y tener 

participación política. Esta situación de discriminación crea mayores posibilidades de 

explotación a esta fracción de la clase obrera en los distintos países de inmigración, pero 

además, posibilita el mayor control de la clase obrera nacional, ya que por medio de este 

nuevo contingente de obreros se manipulan los salarios y la organización de los nacionales. 

Esto repercute en una conciencia de división y competencia entre los nacionales y 

extranjeros que permite a los capitalistas una mejor manipulación y explotación de ambos 

-extranjeros y nacionales-, con el objeto de extraer más plusvalor (sin importar de qué 

nacionalidad es el plustrabajo). La división de la clase obrera a través de los orígenes 

étnico-raciales, es uno de los mecanismos más viejos, utilizados por el capital (no sólo en 

Estados Unidos, sino también en Europa), para controlar y explotar más a la clase obrera. 

La importancia que guarda para el capital esta división étnica de los obreros, y la forma 

como la manipula, fue presentada desde 1870 por Marx en una carta a S. Meyer, que por lo 

coreanos cuentan con un gMo académico o estudios posl-proíemionalcs. Sin embargo, 1610 el 25% de los proÍc!lionistas !OOD .:mplcados 
como lalea. mientras que el 490/ .. se emplea como operadores, anesanos, o vendedort9 (Cfr. Waldinger, Roger, Op. Cit.: p. 341). Esta 
situación de desvalorización de la fuerza de In.bajo por el no rec:onocimientci y oaJpación de las calificaciones de la fuerza de trabajo 
ex1ranjera recuerda el planteamiento de Marx de la desvalorización de la fuerza de trabajo dada por el movimiento entre ramas 
pmrtuctivu ocasionado por la inlroducción de maquinaria en ramas ya esublccidas y por la creación de ouevas ramas productivas: "(, .. ) 
Mulilados por la división del tnbajo, csi:os pobres diablos valen lan poco fue"' de su viejo circulo de trabajo quo sólo pueden lencr 
acceso a unos pocos ramos laboniles inferiores, y por 1an10, siempre sa1Urado1 y mal rclnliuidos ( ... )" (Marx, Karl; Op. Cil.: Tomo J; 
Cap!1ulo 13: 6: p. S37}. Si pensamos la División lnlcmacional del Trabajo como se da actualmente, cnconlramos lo valioso del 
planleamieoto de Marx. Ya no es un movimiento de fücrza de trabajo sólo entre ramas, sino cnlrc paises. donde el país capitalista más 
desanollado explota Ju capacidades de la fuerza de In.bajo exln.njera subdcsanollada. 
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demás, es más precisa que muchos libros actuales sobre migración internacional, que 

intentan dilucidár los efectos sociales, políticos y económicos del movimiento migratorio 

mundial de trabajadores: 

"Debido a la concentración cada vez mayor de la agricultwa arrendalaria, Irlanda provee 
constantemente su propio excedente al mercado inglés del trabajo, obligando asl a reducir los 
salarios y a degradar la situación moral y material de la clase obrera inglesa. 
¡Y lo más importante! Todo centro industrial y comercial de Inglaterra posee ahora una clase 
obrera dividida en dos campos hostiles: los proletarios ingleses y los proletarios irlandeses. El 
obrero inglés común odia al obrero irlandés como competidor que reduce su nivel de vida. En 
relación con el obrero irlandés, se siente miembro de la nación dominante, y se convierte, así. en 
instrumento de los aristócratas y capitalistas de su país contra Irlanda, con lo que refuerza la 
dominación de aquellos 90bre él mismo. Abriga prejuicios religiosos, sociales y nacionales contra 
el obrero irlandés. Su actitud para con éste es muy parecida a la de los 'bl&llCOS pobres' para con !os 
negros en los antiguos estados esclavistas de EE. UU. Por su pmte, el irlandés le paga, y con 
creces, en la misma moneda. Considera al obrero inglés como cómplice y estúpido instrumento de 
la dominación inglesa sobre Irlanda. 
Este antagonismo es mantenido e intensificado artificialmente por la prensa, el púlpito, los 
periódicos hwnoristicoe; en una palabra, por todos los medios de que disponen las clases 
dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de 
su organización. Es el secreto del mantenimiento del poder por la clase capitalista. Y ésta tiene 
plena conciencia de ello."" 

Lo que fundamenta la división étnica de los trabajadores en el capitalismo no es un 

sentimiento natural de odio hacia el extranjero;52 tampoco es el espíritu nacionalista en sí 

mismo; ni la competencia propia de los individuos en la sociedad burguesa;53 más bien es la 

utilización y manipulación que requiere el capital (en sus formas específicas, histórica y 

geográficamente detenninadas: Estados Unidos, Europa, etc.; en el siglo XVIII o XX) para 

apuntalar su proceso de reproducción global de la mejor manera (con una mayor extracc.ión 

de plusvalor). 

Nos remitiremos ahora a los trabajadores de origen asiático e hispano, cuya 

inmigración a Estados Unidos es, por su magnitud, la de mayor importancia en la 

actualidad, especialmente desde 1965. El origen étnico de estos trabajadores, en especial su 

si Marx, K.ri; Carta a S. Mcyery A. Vog1; 9 de Abril de IR70 en: Marx, Karl & Eoge1s. FricdricJa: Sobn d Coloniallswto; México: Siglo 
XXI Edilores: Cuidemos de Puado y Prucnlc: Nº ~7: 1979: pp. 2n·274. 
n Enzcntbcrgcr. H•ns M.gnus; IA Gmn Migración; B1n:clon.: Anagrama; 1992; p. lS. 
n Botju. Oeorgc J.; Friends or Srrangers? The lmpact oflmmlgrants 011 tltr US Economy; Nueva York; Basic Books: 1990: Simoa, 
Julian L.; 171r Economic Consrquence~ oflmmfgration: Cambridge. Musachussetts: CATO ln•itute: 1989 y Reimers, David; Slill thr 
Golden Door: Tlle T1rird World Come~ toAlfterica: Nueva York: Columbia llnivcrsiry Prc!IS; 1985. 
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origen racial, les significará un trato mucho más discriminatorio que el dado a los 

trabajadores europeos ingresados antes de 1965 a Estados Unidos. 

1.1.5.J.l. Los Aslitlcos. 

El total de la población de origen asiático en Estados Unidos asciende en 1980 a 

3'638,163 personas, lo que representa aproximadamente el 1.5% de la población total 

norteamericana en ese año.54 De esta población de asiáticos, 2'539,800 (70%) son nacidos 

en el extranjero y el resto son los hijos de los antiguos migrantes, nacidos ya en territorio 

norteamericano y que poseen la categoría de ciudadanos. 

La mayoría de los asiático-norteamericanos nacidos en el extranjero (el 88%) 

ingresaron al país después de 1965 (ver cuadro 1.3). De estos flujos de inmigrantes, 

destacan los chinos, los japoneses, los coreanos, los filipinos, los indios y los vietnamitas 

(éstos últimos como refugiados, durante la guerra de inter1ención que mantuvo Estados 

Unidos con ese país). 

Los inmigrantes asiáticos han concentrado sus actividades y vivienda en el oeste de 

Estados Unidos, principalmente en California y Hawaii, y en el noreste, en Nueva York, 

ubicándose en las grandes ciudades (ver cuadro 1.5). 

Entre los trabajadores asiáticos en Estados Unidos predominan los profesionistas y 

los administradores (ver cuadro 1.8). Sin embargo, la situación comienza a diversificarse 

hacia fines de los años 70, con lo que la capacitación promedio de la fuerza de trabajo 

disminuye. Esto se explica porque inicialmente, una vez aprobada la ley de 1965, los 

profesionistas asiáticos entraron al país bajo cuotas reservadas para trabajadores 

especializados, en ocupaciones que carecían de mano de obra. A su vez, el asentamiento de 

"'U.S. Commission on Civil Righta; T1t~ Eto,,o.,le Slalul of A11twlcans ... Op. CIL: p. 14. 
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estos trabajadores creó una base para la reunificación familiar puesto que los inmigrantes 

con lazos de parentesco con los residentes permanentes o ciudadanos no requerían 

demostrar calificación técnica o profesional alguna. De esta manera, por ejemplo, la 

inmigración coreana ha llegado a componerse de una variedad más amplia de trabajadores: 

entre 1966 y 1968, 16 de cada 20 inmigrantes coreanos experimentados eran profesionistas 

y sólo uno había sido empleado como obrero. Para el periodo de 1975 a 1977, la 

proporción de profesionistas había disminuido a 1 O de cada 20, en tanto la proporción de 

obreros aumentó a cinco de cada 20.55 También se observó un declive en la proporción de 

trabajadores con experiencia ocupacional previa,,. fenómeno explicable por la mayor 

incorporación de mujeres en trabajos de menor calificación (si bien las mujeres asiáticas 

que migran a Estados Unidos poseen un nivel de escolaridad similar o un poco mayor al de 

las mujeres noneamericanas -de 12 a 15 años, que equivalen a la secundaria o el 

bachillerato-, esta calificación en el trabajo es menor a la de los hombres asiáticos 

migrantes) (ver cuadro 1.9). 

A pesar de estas tendencias a bajar el nivel de calificación de los migrantes 

asiáticos, entre ellos prevalece un alto nivel de calificación (que inclusive tiende a ser 

mayor que el de los inmigrantes europeos o el de los propios trabajadores noneamericanos 

blancos) (ver cuadro 1.9). Asi, de los trabajadores asiáticos admitidos entre 1976 y 1980, 

más de la mitad era de calificación laboral alta y no más del 10% reponaban ocupaciones 

laborales." 

H Waldingcr. Ro1er. Op. Cll.: p. 344. 
u "En el caso de los inmigrantes de la lndia.161o cl8"de loa inmisnnles entn J97S y 1977 hablan trabajado utesde llegara Estados 
Unidoa. en comparación con el sw.eaw 1966y 1968• (lbllÜllf). 
17 lbldnt; p. 2. 



CUADROl.8 
ESTADOS UNIDOS: DISTRIBUCION OCUPACIONAL 

DE LA FUERZA DE TRABAJO ASIATICA, ENTRE 25 Y 64 AÑOS DE EDAD 
1'80 

(Porce•l•les1 
Profnlonalel T6cDlc:01, Producd6n de 1 Dnempleadot 
Incluyendo v .. 1uy Apullura Prec:l1l6., Arlnanln• 

1 
Opendorn lllD esperlenda 

Origen Admlnlstratlvot Admlnl1lratlvot Servklot yPnca y Repuado- / y obrero• laboral dnde 1975 Totalº 
Chinos 38.4 16.8 26.3 o.s 1.0¡ 7.5 3.4 100.0 
FíJipinOI 26.9 24.2 13.8 1.S 12.21 17.4 3.9 100.0 
Indios 59.9 19.0 4.1 0.7 6.6 8.2 1.5 100.0 
Japoneses 49.3 19.2 8.9 4.7 7.9 7.9 2.2 100.0 
Coreanos 33.9 23.2 7.0 0.9 14.6 17.1 3.2 100.0 
Vietnamitas 14.4 15.9 9.2 1.4 19.8 29.0 10.4 100.0 
Blancos no !fü ... nos 29.4 16.6 8.0 1.5 23.3 18.2 3.0 100.0 
• El total ouedc no sumar 100% debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: US Commission on Civil Jtialtts; Tbc Economic St.ttJs of Americans of Asían Descent: An Explanatory lnvatigalioo; Washington; 
USCCR; Clearingbousc Publicalion; N' 95; Octubre; 1988; p. 73. ! 

"' -
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CUADROl.9 
ESTADOS UNIDOS: ESCOLARIDAD DE LOS HOMBRES ASIATICOS 

DE ENTRE 2S y 64 ~os DE EDAD 
1980 

IDlstribucl6n Porcentual) 
Ailo1 

promedio de Allo1 de E1Colarldad 
Ori&en etcolarldad 0-7 11-11 12-15 16+ Total 

Chinos 13.58 13.9"/o 11.0% 28.7% 46.S% 100.00/o 

Filipinos 13.96 7.4% 9.1% 41.0% 42.6% 100.0% 

Japoneses 14.99 2.00/o 4.S% 35.4% 58.1% 100.0% 

Indios 16.65 3.00/o S.1% 18.S"A. 73.1% 100.0% 

Coreanos 14.93 2.8% S.S% 36.0% 55.6% 100.0% 

Vietnamitas 12.14 12.4% 13.7% 56.3% 17.5% 100.0% 

Blancos no HiSJ)anos 12.77 10.1% 16.1% 45.4% 28.4% 100.00/o 

• El total oucde oo sumar 100% debido al redondeo de las ciftas. 
FUENTE: Ver Cuadro 8. 
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Los asiáticos de mayor calificación tienden a igualar e incluso superar el ingreso de 

los norteamericanos, conforme se extiende el tiempo de su estancia en el país (en especial, 

los japoneses, quienes son más aceptados en la economía norteamericana)51 (ver cuadro 

1.10). Sin embargo, también existe una proporción importante (cerca del 50%) de 

trabajadores asiáticos que se concentran en los empleos tradicionales de comercio y 

pequeña industria, en muchas ocasiones, dentro de las llamadas "subeconomias étnicas". 

Esto significa que esas empresas pequeñas pertenecen a los inmigrantes asiáticos, que para 

poder mantenerse en el mercado requieren de una fuerza laboral que perciba salarios 

inferiores y acepte peores condiciones de trabajo (esto es, fuerza de trabajo extranjera, 

generalmente del mismo origen étnico, poco calificada e incluso ilegal). Así, los propios 

inmigrantes privilegiados se convierten en los gestores más crueles y eficientes de la 

superexplotación de la fuerza de trabajo migrante.59 La estructura étnica de los migrantes 

(fuerzas productivas procreativas) queda subordinada a la dinámica productiva del capital 

(fuerzas productivas técnicas). La ¡lolarización que se presenta entre la fuerza de trabajo 

nacional y la extranjera, se desdobla hacia el interior de las propias etnias. Conforme los 

orientales (o los hispanos) aumentan su medida dentro del ejército industrial 

norteamericano (en calidad de activos o desempleados), es más dificil su control, por ello 

se hace necesario dividir a la propia etnia en su interior, entre asiáticos calificados -con más 

altos salarios- y asiáticos menos calificados -con menores salarios y una situación de 

marginalidad-, o como asiáticos trabajadores y asiáticos patrones. El capital utiliza la 

11 Cfr. Watdingcr, Rogcr. Op. Cit.: pp. ~42·244 y U.S. Commis.sion on Civil Rishts: Tlr~ Ecort0•lc Sta/IU of A""nicatu .. ,Op. Cit.¡ pp. 78 
y 8~. La discriminación en el empleo de eslos tr.bajadorn calificados se presenta principalmealc en 101 primeros aAo de residencia del 
inmigrante. 
Jt CHo aimilu a cuando los p1dn:s (y madrn) organizan el proceso de explotación dC' sus hijos {cfr. Marx. K.arf; Op. Cit.; Tomo 1: 
Capitulo 13: 3: pp.480.S 10). Finalmente loa propios padrea de familia extranjeros tendrán que recurrir tambiia a nlc mecanismo de 
explotación de sus hijo1 pan la reproducción familiar (la Ñe17..a producliva procreativa familiar se IUbordina a Ja fuerza produc1iva 
licnica del capital). 
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polarización de la clase obrera extranjera para su mayor explotación y control. En 1970, el 

75% de los trabajadores de los restaurantes en el Barrio Chino de Nueva York reportaron 

trabajar más de 40 horas a la semana, además de que, por lo general, no se les pagaban las 

horas extras de trabajo. De forma similar, las fábricas de ropa que proporcionan empico a 

más de 200,000 inmigrantes del Barrio Chino en Nueva York funcionan bajo condiciones 

inseguras y por debajo de las normas."" 

Esta situación de marginalidad y mayor explotación, en la que los salarios bajos 

prevalecen, obligan a las familias de inmigrantes asiáticos de baja o nula calificación (en 

especial chinos, filipinos y vietnamitas) a colocar a todos sus miembros dentro de la fuerza 

laboral. 

Si se revisa el índice de pobreza en 1980 en las familias asiáticas, se encuentra a los 

chinos, japoneses y coreanos en 12%, por debajo de la linea de pobreza en comparación 

con el 9.3% de los inmigrantes blancos (el caso de los vietnamitas es aún más patético, por 

las condiciones de su arribo como refugiados). Al mismo tiempo, de acuerdo a este índice 

de pobreza se observa su drástico crecimiento en las familias asiáticas, a partir del período 

1975-1980 (ver cuadro 1.11). Esto es una expresión más de la reestructuración por la que 

atravesó la economía estadounidense desde fines de la década de 1960 y que significó una 

mayor explotación de los grupos marginales de la sociedad americana, los inmigrantes de 

baja calificación, entre ellos. 

11t Waldiascr, Roger; Op. Cit.: p. 345. 



CUADROl.10 
ESTADOS UNIDOS: INGRESOS PROMEDIO PARA LOS HOMBRES ASIATICOS 

y BLANCOS NO HISPANOS DE ENTRE 25 y 64 ~os DE EDAD, 
POR EL TIEMPO DE ESTANCIA EN EL PAIS DESDE LA INMIGRACION 

(Dólares de Estados Unidos) 1980 
Ailosdadela Blaacos 1111 

Mlgrad6a Olaos FlllDlnos Jaooneses Indios Cor .. nos Vietnamitas Hispanos 
1-5 $11,156 $11,198 $27,112 $14,769 $12,493 $11,320 $17,803 
6-10 $16,169 $17,675 $21,936 $24,287 $21,726 $16,731 $20,533 
11 o más $20,722 $23,719 $24,128 $31,988 $31,647 $17,456 $21,7SI 
FUENTE: Ver Cuadro 1.8. 

"' "' 



CUADROl.11 
ESTADOS UNIDOS: PORCENTAJE DE FAMILIAS DE 

INMIGRANTES ASIATICOS EN LA POBREZA 
1980 

(Porcentajes) 

CblDol FWoino1 Japonesa Indios Coreanos 

N•cúlos ~" el Extrtl11juo 
Tasa de Pobrem 12.1 52 12.5 7.6 12.8 
rasu le DOb~ le lo1 udúl e11 ti exrr.1 <ero DOr w le n1 ;11,,.;,,.dó11 

1975-1980 28.I 9.4 13.9 IS.O 19.6 
1965-1974 6.8 3.8 14.1 3.8 72 

Antes de 1965 4.8 4.3 9.8 4.3 7.4 
NOTA: 

(º) Menos de 20 observaciones en la muesn. 
FUENTE: Ver Cuadro 1.8. 

Vietnamitu 

34.0 

35.1 
18.8 

(º 

Blancos 
noHbD&DOI 

9.3 

23.3 
S.I 
7.7 

O\ 

°' 
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1.1.5.3.2. Los Latinoamericanos. 

En 1980, el censo estimó el total de la población hispana en 14.6 millones de 

personas. Esto representaba un incremento del 61% (5.5 millones, en términos absolutos) 

sobre la cifra de 9 millones en 1970. Este crecimiento tan acelerado de la población hispana 

se explica por 2 factores centrales: la intensa inmigración y la alta tasa de natalidad al 

interior de este grupo étnico.61 De la población hispana total en 1980, 4.3 millones son 

registrados como nacidos en el extranjero, mientras que los 1 O millones restantes, 

penenecen a las grandes comunidades de residentes latinoamericanos en Estados Unidos, 

que desde la Segunda Guerra Mundial (e incluso antes, para los casos mexicano y 

puertorriqueño) llegaron a este país para trabajar e incorporarse a la economía 

noneamericana. De los hispanos nacidos en el extranjero, los grupos de mayor inmigración 

a partir de 1965 son, en primer lugar, los mexicanos, los cubanos (ingresados como 

refugiados desde 1960), los dominicanos, los jamaiquinos y los colombianos (ver cuadro 

1.3). 

A diferencia de los asiáticos, donde más del 50% son trabajadores de alta 

calificación e ingresos similares a los de los noneamericanos, la mayor parte de los 

caribeños y latinoamericanos que arriban a Estados Unidos poseen una baja calificación,62 

niveles de educación ínfimos,63 así como poco conocimiento del idioma inglés. 

"Cfr. Thr Hlspa11lc Alllfanac; Nueva York: Hi1panic Policy Ocvclopmenl Project: 1984: p. 22 (cifras aproximadas). 
11 "El 56% de los inmigrantes en 1979 baldan trabajado prcvia?Mnle en ocupaciones ob~ra1de bajo nivel o de servicios. Sólo el 16%dc 
este mismo Dujo de inmigrantes lenlan experiencia en 1rabajos profesionales. 1kaicos o de administración" (Cfr. Waldingcr, Rogcr: Op. 
Cit.; p. 34S). 
0 "'Lu deficiencias educalivu entre Ja población inmigranlc mcxic1D1 son parlicularmenle pvcs: una cncucda a gran escala mostró 
que sólo el S.5% habfa recibido doce aftos o mú de etcolaridad•. En .... ral. la mayoria de los mexicanos 1610 tiene la pñmaria 
tenninada y en menor medida OR% de la misma muesira), la secundaria. Lot inmiarantes de centro y sudamérica muestran tasas mis 
altas de educación: 66% hablan terminado la secundaria. prneatando ademia. ua alto número de solicitudes ¿e ingreso a la univeraidad. 
VerWaldinger. Roger: Op. Cil.: p. 346. 
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Los sectores de empleo donde se concentran estos trabajadores son 

fundamentalmente la industria manufacturera, los servicios públicos y personales. Por su 

baja calificación ocupan los puestos más bajos dentro de la cadena productiva, muchas 

veces al lado de los trabajadores ilegales, a los cuales los mismos hispanos colaboran a 

reclutar, de entre sus familiares o conocidos.~ Estas prácticas de reclutamiento dan origen a 

cuadrillas de trabajo predominantemente hispánicas, ya que los empleos rara vez requieren 

o fomentan el aprendizaje del inglés, lo que limita aún más a estos trabajadores en su 

posibilidad de buscar otro tipo de trabajo. 

Por su situación marginal dentro del empleo, con salarios por debajo de los 

nacionales, con las peores condiciones de trabajo y con sus derechos laborales reducidos al 

mínimo, esta fuerza de trabajo es uno de los mejores recursos para las industrias intensivas 

en mano de obra, que no han entrado al proceso de reindustrialización de Estados Unidos, 

puesto que resulta más económica la utilización de este ejército de obreros, sean legales o 

-aún mejor- ilegales. En Estados Unidos proliferan las actividades que requieren la 

utiliución masiva de fuerza de trabajo, por ejemplo, los servicios de limpieza, transporte, 

comercio y mantenimiento que requieren las grandes ciudades norteamericanas y que los 

trabajadores nacionales se rehúsan a llevar a cabo, por las pésimas condiciones de trabajo, o 

los bajos salarios que proporcionan. Por esta razón, se explica que las comunidades de 

trabajadores extranjeros no calificados (hispanos y asiáticos) se concentren en las grandes 

ciudades (ver cuadro 1.5), además de que que los flujos de inmigrantes ilegales, 

" Muchos talle~• de Califomi• funcionu IObre 11 b11e de una red de rcclutamien10 de trabajadores ilegales (o legales) que funciona 
otorgando al capataz ta fi.inción de telec:cioaar 101 empleados que pueden recomendar a otros nuevos tnbajadorcs, de preferencia. 
parientea. paiunos o amigos. eon lo que oe lleg.11 uaa situación en la que pcrwau de una sola rcgjón labonin en un mismo taller o 
srupo de flbricas. Evidenlemente, la poaldlidad de coalrolar a Jos obreros m:Wn llegados ea mayor, pllello que generalmente son los 
parientes de los ya empleados, quienes. a IU vez. han demo11ndo ya su dispoaieióa a trabajar bien sin crear problemas. Al respecto, ver 
Manin, Plaillip L.; "Networlc recniilment ud labor displacemeat• en; Simcox, David E.; US i••Wradoll bt tire /980s: Reapprai.o;a/ and 
re/o,.,,,¡ Wubington, OC: Wcstview Preas: 1988; pp. 67-91. Aqu(, nuevamente la fonu familia .m1a como un instrumenlO de gestión de 
la inmigración: en esre cuo pan su coi:uratacióa. 
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generalmente se alojan en las viviendas de los parientes o conocidos ya residentes.65 

Los bajos niveles de calificación, y la gran cantidad de trabajadores disponibles 

para esos empleos (aparte de los trabajadores extranjeros legales de baja calificación, están 

los extranjeros ilegales y de manera relativa, los sectores más bajos de la sociedad 

norteamericana -los negros y las mujeres-, quienes no aceptan tan fácilmente condiciones 

de trabajo tan precarias), constituyen un impedimento para la tan soñada movilidad social 

de los trabajadores hispanos. Si bien los ingresos que obtienen son mayores a los que 

recibirían en sus países de origen, siguen ocupando el escalón más bajo de una sociedad a 

la que no se les permite integrarse.66 

1.1.5.4 La Migración Ilegal. 

Los trabajadores que entran ilegalmente a Estados Unidos siguen siendo en su 

mayoría de origen hispano. El grupo mayoritario lo componen los mexicanos,6' seguidos 

por los guatemaltecos, dominicanos, haitianos, jamaiquinos y colombianos. 

Este flujo migratorio, dado su carácter de "no reconocido" ni por las leyes del país 

de inmigración ni por las del pafs de emigración, no tiene quien lo contabilice y controle. 

Por ello, existen muy diversos cálculos de su magnitud, fluctuando su cantidad alrededor de 

"Cír. Papademtlriou, DcmeUios O.; 711, UNWOldabl' /ssu': US fM,,,fgrolfon Po/ley út tlt' J980J: PhiladeJphia: Jollitutc forthe Study of 
Human fllUHi 1983. 
" "Se crean gllmos y tenaiones raci.alu ea el paf• anfitrión, que tn geacnl rnpoDde coa medid.u repnsivu. resrriccioacs 1 la 
inmiaraci6a y pr11iones para que 101 tnbajadore• ex1ranjero1 ab1ndonen el P'•fl• (Gula del Tuca Atu4o; Buono1 Airt:s: Colibuc: 1988; 
p.S99), 
., La reladón que su•nf• el incremento muivo de laemiarKión mnicau coa lacúdl del ulario 1911 n Mb.kodelde 1977 (cfr. TaJlcr 
de Aúlitia Económico: R'pon. d' l11wstiaacld11; N9 2): M4xico: fKUll.ad de Ecomom!.UNAM; Noviembre; 1991), queda por ser 
invtltipda '"'' adelante. La misma relac:ión (11l1rin-emi31Kic'in) dtbc .. cene coa Amlrica Lalina y Olla re¡ionea mbdeunoll&du 
provMdoru de flieru de trabajo mi111.n1e. Sin duda. Ja calda de 11tuio1 y coa ello, clel aivel de vida ele los lrabajadores en 101 pafaes 
mhdemrollados ea la clave para entender el mecaai1mn del sobr~salarlo que funciona pata atraer fuerza de trab1jo extranjera al país de 
inmiamción. El sobr~MJ/arlo del lrabajador extranjero no significa mayor pa¡o de 11lañoa para los capitalillas de las regiones de 
iamigrw:ión, puca loa salario• que papa a 101 cxtnnjcro• eSlin por debajo de loa núnimos a.acioules; sin embargo, s( significan un 
Jobresalarlo para el trabajMor migratorio pues la base ularial de la que parte en su pals de origen ea muy bija (no sólo por una 
dif1renci1 de productividades y canasta de consumo di11inla1 -ver Marx. K.arl; Op. Cil: Tomo I; Capftulo 20: pp. 683-689·, sino por un 
contexto de rec11ructun1c:ión capilaliSUI mundial, donde la reducción del salario obrero a nivel mundial. en especial en las zonas 
subdesanolladu del capit1li1mo, es una de lu e11rueai11 centrales para aumentarla ac:umulación de capital). Aquf cabe recordar cómo 
la disminución del salario por debajo del valor clt la tuerza de trahjo ti UH de lu principalea cau11s coatramstantes de la calda de la 
tasadep ... cia(cfr. Marx. Kar!:Op.Cll.:TomoW:Capitulo 14:p.361). 
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los 4 millones.68 

En general, como ya hemos señalado, los trabajadores ilegales compiten en los 

sectores más bajos de la estructura productiva americana con sus compatriotas hispanos.69 

La diferencia, en beneficio del capital, que les da su carácter de ilegales,'º es su mayc1r 

explotación y control.11 

Esta característica de mayor "flexibilidad" a las necesidades de mayor explotación 

capitalista los hace una fuerza de trabajo que permite reducir salarios y condiciones 

laborales y de vida de la clase obrera norteamericana, creando a la vez una división fuerte y 

una situación de confrontación con la clase obrera local, la cual, entre sus demandas 

laborales, exige la exclusión del trabajo migrante de la economía y, en otro nivel, vota en 

favor de políticas más restrictivas a la migiacióniíegil:-Con-esti-polarización obrera, es 

más fácil para el capital promover expulsiones masivas o aumentar la violencia contra la 

migración ilegal en aquellos momentos en que no es requerida esta fuerza de trabajo. 

• Para el Servieio de tnmipKi6n y N11Uraliuci6n de E9:ada1 Unidos, ea ua Htudio ltecho en 1976, baudo en la experiencia de la 
patrulla fronleriza, se calculó entre 5.5 y 6 milloaes el volumen de 101 inmiput11 ilepltt. de los cuales. entre 3.3 y 3.9 millones 
in¡r:::b:n: l: fücrz.: fabor.! nort.::.T.:ri::n:: h::i: 1982. la cifr: ~ ubic:= e: 3.9 r...i11c:::., con un i:u:re~n!o ~~de S00.000 
pcrsonu. Para la Oficina de Ceo1as de Elladoa U1ido1, en 1980, se calculaba uu iamipacióo ilcpJ de 2.S a 4 millones. coa un 
crecimiento anual de 100,000 a 300.000 indocumentados (Ver Simcox. David: US l••tzratio" Po/iey ... Op. Cit.: p. 29). La Organización 
Jntcm1cion1I del Tnbajo ellima entni 2.5 y 4 millonn 101 •extn.njeros econ6micuneate Ktivo1 ca 1iruaci6a implar"' dentro de Estados 
Unidos (VcrOIT: El trabajo n ~l 1""ttdo ... Op. Cit.). 
.. Por ejemplo, la industria del v111ido es una rama productiva que tradic:ionalmnte atrae a lu mujeres m.igrantes. En Los Angeles. el 
número de lrabajadores del vellido se duplicó entre 1977 y 1982. La fiaaza de tnh1jo iadocumcnlada coaltitul1 eatR 70 y 80% de la 
mano do obr1 ocuapada en elle sector, trabajando ea promedio, dt 10 1 12 ltoru diarias y paando mnos de 3 dólares la hora. bajo 
condiciones por deb1jo del promedio. Se U Hlimado que de un 50 a 60% de todu tu preadu de vellir producid.u en Califonia. son 
cosidas ileplmeate, denlro de los hopres de los propios ilegale1 o en talleres scmiclude9iao1 (Cfr. Dixoa, Mulene; et al.; 
"Reindustrializatioa aad the tnnsnatioul labor force in 1he United Sllle1 toc1ay• ea; Co1tlnlporary Manism: N-S; San Fnncisco; 
Instituto forthe SmdyofLaborand Ecanomic Criais: Verano; 1982: pp. 101 .. 1 IS). 
,. A partir de 1920, coa la polllic:a restrictiva de inmigración en Ellado1 U1idoa. que se vió 1eomp1ftldl de la creación de la Palndla 
Fronteriza, "el 3lDlllJ del trabajador mexicano cambió de 1er uno entre muchos tnbajadorn iamiarutn. cuya entmda sin visa ofici1I 
podla •r incidental, a aquél de un fagllfi,>o de la ley que debla 1isterMticamenle escoDdene para no ser apreheadido y repuado a 
Mbico. Asl, e1 coacepto y c:oadici6a del trabaj1dor ilegal fue introducido en la relaci6a de tnbajo• (06mez Quiñones., Juaa: citado por 
Dixon, Mulene; Op. Cir.; p. 107). 
11 Gracias 11 tipo de reclutamiento Ctaico de 101 trabajadores ilepln. el empr1sario no tiene que papt a agenciu de contratación 
privadas o del &<>bilmo: aderMs de quedar ea el mejor man:o de iltplidad po11"ble. sin papeles o instituciones de por medio que puedan 
controlar sus condiciones de explotaci6n. Asf. si 101 trab1jldor1s ilegales, o incluso los leples que en el mejor de Jos cuos tienen 
coalrato1 lemporalea. •causan problemas" en el procuo laboral, el pairó• llama aJ Servicio de IDmigr..:ión para deportar a todos sus 
t-mpleados y. despu's de la "inve•ipci6n conupoadiente•. vuelve a conball.r sólo a loa tnhajadores leples que el desee y vuelve a 
comenzar el mecanismo de la conlratacióa Ctnica de los ilcple1 (Cfr. Simcox. David: Op. CiL; p. 12). 
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La utilización masiva de migrantes es un recurso del capital para golpear la 

organización política y desvalorizar a la fuerza de trabajo nacional y lograr su mayor 

explotación; es una forma de asegurar su reproducción ampliada ante la escasez de cierto 

tipo de fuerza de trabajo que no hay en un territorio determinado. El problema de la 

ilegalidad, para esos extranjeros sólo refuerza hasta sus limites más miserables esa 

explotación y violencia. El capitalismo, con sus crisis productivas de fines de los años 

sesenta fortaleció y amplió la migración masiva de trabajadores calificados y no 

calificados, pero especialmente, la de los trabajadores ilegales. Estados Unidos sólo es la 

expresión más fuerte de un fenómeno histórico mundial del capitalismo actual. 
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1.1.6. Tendencias Recientes, 1980-1990. 

En los años 80 se profundizaron los procesos iniciados después de la crisis 

productiva de fines de los años 60: 1) la inmigración legal se vió acrecentada 

principalmente por dos factores: la reunificación familiar y la atracción de fuerza de trabajo 

calificada (ver cuadro 1.12);12 2) este proceso ratificó la tendencia hacia la asiatización e 

hispanizactón de la población extranjera en Estados Unidos (ver cuadro 1.3); 3) las 

caracteristicas de estas poblaciones presentadas (asiáticos e hispanos), se mantiene en 

términos generales (calificación, educación, nivel social, marginación);73 4) la migración 

ilegal sigue creciendo, aunque cada vez con un mayor control fronterizo y laboral; 5) las 

manifestaciones discriminatorias contra la población extranjera se hacen cada vez más 

cotidianas." 

La época de Rcagan y Bush significó años de una política ncoliberal que golpeó las 

condiciones de vida de la clase obrera norteamericana. Se desmantelaron sindicatos, 

contratos laborales y buena parte de la asistencia social (salud, educación, seguros de 

desempleo, vivienda, etc.). Estas políticas laborales, que además se vieron acompañadas 

por altos índices de desempleo, abarcaron a toda la cluc obrera norteamericana (la nacional 

y la extranjera); de hecho afectaron de manera mayor a los extranjeros y a los negros.75 

71 En la última rl'rili6a de la 1ty de iamipaci611 de EIUdot: Unidos,•• 1990, "ati6c6 ta teDdtacia al iacnmenlO del número de viw: 
de Ju 534,000 de nlideaciapermaneale H 1990, • iac:rwmenta a 714,000 a partir de 1992. Dtelle tolllde pamü10a. se aumentaron Jos 
uiaudoa a 101 iamiaran1ea de alta cllificaci61 o eduQCi611 (dt 54,0IO a 140,000): aia tmblflO, la mayor propo~ióa (el 80%) son 
otorpdu para la m1aillcaci61 familiar. SOPEMI; l'>nd1 bt l•knlllllo""1 Mi,r.tloll; Pufo; OCDE; 1992; p. 34. 
,, Cfr. lllolútical Abltract oflll~ UnltNI SlattJ, 1991: Watlainstoa: US Dlputmena orCommen:e.Buruu of the Census; 1992; pp. 40-41. 
" No• nfeñmos a las rnanifcltacioncs abicrtu de nciano y xeaofobia por pute de la pobllcióa nodlamericana. as( como al control 
violento de la froalcra mexicsna por el sobierao mexicano, al ip&I que deatm de las ciudades coa mayor población migrantc. Cfr. 
Salamanca. Alberto: "Recrudecimiento de la Violencia coatn Mi¡rutn Mexicaaos en E. U." en: El Fúta"t!ID"Oi México; Febrero 8¡ 
1991: p. 25: Cooper, Man:: -SOmo1 Nosotros o Elloa. dicea apeles de Los A•les. llena de negros y latinos" ca; Proc~so~ México; 
Mayo 20¡ 1991: pp. 38-47 y Oan'bay, Aurelio; "Awmatamn 101 cr(,,.nw1da odio en Estados Unidos• en¡ LA Jornada; Febrero 9; 1991; 
p.13. 
" En 1990, la lua de d•sc"'l'lco paro los bluco1 (4.7%), lllc mcoor c¡uo paro lo1 bi1p1no1 (8%) y loa_. (11.3%). SOPEMI: Tr<nds 
In lnt<rJIOllona/ M{8'ation •.• Op. CIL; p. 21. 



CUADROl.12 
ESTADOS UNIDOS: FLUJOS DE INMIGRANIU PERMANENTES 

POR CATEGORIA DE INGRESO, 198t-1!190 (1) 
IMU.. de Pmonu) 

c .. .-. lt.IO 1'81 l!lllZ IMJ 198f 11115 1186 1!1117 1988 1!119 1990 
PañeolOSdi"<IOSde~~(2) 157.7 152.4 168.4 m.8 183.2 204.4 223.S 218.6 219.3 217.S 231.7 

Prera-ia por""""'"""" (3) 216.9 226.6 206.1 213.S 212.3 213.3 212.9 211.8 200.8 217.1 214.6 
Preferencia por0cupooi6n Labonl (4) 44.4 44.3 51.2 55.S 49.S 50.9 53.6 53.9 53.6 52.8 53.7 
Proceden les del llaniúerio Occidenlll (S) JS.9 58.4 2.3 - - - - - - - -
Legaliucióa de Slallll (6) - - - - - - - - 478.8 880.4 

No Prefcmicia (7) - - - - 3.0 6.0 7.1 20.4 
Re~{8) 118.I 107.6 156.6 102.7 92.1 95.0 104.4 96.5 110.7 84.l 97.4 

°"" 7.7 7.4 9.6 I0.3 6.7 6.4 7.3 17.7 52.6 33.4 38.4 
TOlll SS&1 S96.1 $91.1 SS9.I UJ.I S10.0 Al.1 601.S UJ.O 1,IPl.O 1,516.I 

NOTAS: 
(1) c.oall exoepción de Jos parietlle&ditoclol de ciudldanol oor~. los inmi¡ndeadeolro de coda utegada incluyen a loa ben<fic:iañol principales.eato ea, ....,11oa .. lranjeros 
que diMctamea1e califican .,... una uiesnrfa dtletmi..ia bajo 1u """8 de inmigiNOo de Eslldos Unido!, uf """"' loa benefic:iañol indi""'°', es decir, Jos( as) aposoo<u) e hijos 
oo casados de los inmipnlOS prüqiaJes. 
(2) lnmigIKión ntUTI.!riclmenle jrreslric;la que~ c:ónyu¡¡es, lújoo menores no casados y huérfanos adoplados por ciudadanos nor1eameri<anos, asl com los padlOI de ciud.Mlaoos 
nor1elmerÍ<aOOS a<klllol. 
(3) lnmisra<iOo-.;..- reslrilllida deporienlea c:en:onos. que ""'l'rende las coalro siguienres clases de piefaencia: 

0 Primeia: llijoo O hijas acldlol DO casados de ciuclldonoo norreameric:alJ 
-Sesunda: E..-. e hijol e lijaa no-de Ollll.¡eros con raidalcia pennaneole en Estados Unidos . 
.o.arra: Hijoo e liju Clladol de ciudadanoa no.....,._, 
~ Hennanoo >''*-de ciudadaaol nodramaiclllos odlllol. 

(4) lnmipáóa ..immcuneote mllialida de lrabajadom, que"""'P"fldc del lipoa de prefmncias: 
-Ten:era: MieniJrol de profesioaea o P"l"ftU OOD ._-lllCql<ÍOGales en 111 ciencias y arl<L 

-S.xta: Tllbljodolm c:alillcodDI y no caJiJicodoo - ea Elllcb UnidoL 
(5) P11111 el podado 1968-1977, loa imnigranlel de poloes i..i.i->eoiea del Heaiafaio Occidallll DO fuerm incluidos dentro del sislema de preferencia; sin eml>or¡o, fiJeron lllj<los 
a un lepo de 120,000. Aunque la calego<la de ldmilic!a "Hoaill'eño Occidmlll" lbt eliminlda en 1977 por la exleDSióa dehi11ema de pn:ferenciu a diobo bemilferio, un 
-.. c1olmnipn1e1 de- lqida lbt admilidoCOllD-ncia dodemandu lepleL 
(6) Bajo la Ley de Reforma y Control de la ldllligtlciOo de 1986, loe exllllljeros a .penes se hlbla ololpdo el slalus de residenles !emporales podlan oolicilar, enlre Diciembre de 1988 

y Diciembre de 1990, 111 penniso de relideacia permanenle. 
(7) En cuo de que las cuocu dMIR> de lu pnfereociN ....iilecid111 ea la ley oo fberan COllll'lelada. la cliterencia .. poesta • disposición de loe inmisraniea que DO encajllln en ninguna 
de las preferencias (previo compromiso de que su admisión oo lel>lda un efeclo negativo en la fuem de lrlbljo oorfeameñcana. Aunque desde 1978 no habla disponibilidad de ingreso en 

eala calegorla, recienlemenle fiJeron olor¡ldos pennitos a un pequ•ilo número de inmisrantes bajo esta <.tlegorla, como COlll«U<ncia de demandas legales. Bajo la Ley de Reforma y Control 
de la lnmi8ración de 1986, ÍnmÍSllJllea do ciemlpot,.a afeclados por la reforma miplOria de 1965, fueroa admitidos bajo una call80da espocial de "no preferencia•. 
(8) Los re fu Riadas fueron admilidos blio vuiu 1- La Lev de Refu.iados de J 980 °"'"'""'aban rodas las admisioaes de éslOS. 
FUENTE: SOPEMI; Trendl in lnlemalionll MiA111ion: Parls: OCIJE: 1992: p. 152. ~ 
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En condiciones de crisis y reestructuración productiva, con una población nacida en 

el extranjero creciente (la cual pasó de 14 millones en 1980 a 21.6 millones en 1990), las 

contradicciones y enfrentamientos de la población trabajadora nacional con la extranjera se 

han agudizado. El ambiente de xenofobia y racismo en Estados Unidos es lo imperante. En 

los propios barrios obreros donde conviven hispanos, asiáticos y negros surgen situaciones 

de violencia que son aprovechadas mediante el uso de la fuerza policiaca para controlar, 

incluso de manera militarizada, a esos grupos sociales. 76 

Los teóricos de la migración norteamericana hablan de Estados Unidos como una 

Sociedad Multicu/tural, 77 algunos la refieren como una Sociedad Mu/tirracial.'" Los 

primeros resaltan la prosperidad americana y el sueño norteamericano de ser una sociedad 

universal; los segundos, más alannistas, señalan el "peligro" de la raza blanca europea 

(fundadora de Estados Unidos), frente al acelerado crecimiento de las poblaciones asiática 

e hispana, sea por las altas tasas de natalidad de la población proveniente de dichas 

regiones, ya residente o por la creciente inmigración de las mismas. 

No obstante, ambas son visiones falseadas de una sociedad donde racialmente el 

80% de la población es blanca, el 12% son negros, sólo el 3% son asiáticos y el 9% 

hispanos (ver cuadro 1.13), es decir, donde no podemos hablar de una amenaza racial, ni 

cultural de los no-blancos, ni de una composición heterogénea en la cual hay una influencia 

cultural de las minorías étnicas hacia la cultura norteamericana dominante. Sin embargo, 

hay que reconocer que centros importantes de producción y población de la sociedad 

"En los disturbio• de la ciudad de Los A11plcs. Calirorni1, en 1992, tru la prol11ta de ciudadanos Mgro• y la.linos a la represión 
policiaca hacia elto1 grapo• 'tnicos. el gobierno hizo inlcrvenir al ejér10ito y expulsó a una buena cantidad de lalioos por la 
insubonlinaci6n. Al respecto, ver La Jornada del 2 aJ 8 de Mayo de 1992. 
" Papademclriou, Dcmctrio1 O.; "lntenwional Mipation in Nolth America and Wellem Europe: TNnds and Consequenccs" en: 
Appleyant. Reginald T. (Ed.};l•t<nldlioMI Migrallo• Today: Bru,.las: UNESCO: 1988: pp. 311°332 y OCDE: Th• Fllture ofMlgration; 
Paris: OCDE: 1987. 
"Henry. William A.¡ •Beyond tlse Melting Pot• ea; n"'•: Nueva York; Abril 9¡ 1990; pp. 20.23. 
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norteamericana (Nueva York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, etc.) (ver cuadro l.S), 

son conformados por trabajadores denominados nacionales y extranjeros. 19 El problema 

central no es de tipo cultural o racial, sino más bien, es un problema global de 

reproducción de la fuerza laboral que requiere Estados Unidos para mantener su dinámica 

hegemónica dentro del modo de producción capitalista . 

.,. Sin embargo, en el caso de Etaadoa U11ido1, 11 claro cómo 1mbo11ipo1 de poblldoR• son importados de olros territorios. sólo que unos 
(los europeos y africanos, que inicialmen1e pobl110n el p1J1) son vidos (por olro1 y por eUot mismos), como nativos, con derechos y 
oblipciones, 11f como con una "cultura ot&lblttida''. en tanto loa otros (los extrdos). IOll vi1101 como atranjuo1, sin derechos. con 
obligaciones y con una adtura 1jena a Jo nacional. 
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CUADRO 1.13 
ESTADOS UNIDOS: POBLAC10N RESIDENTE, POR RAZA Y POR ORIGEN IDSPANO. 

1980 y 1990 
Cndmlento 

N•rro D!llrtbod~n 19111-1990 
....._doPenonul PaJ'Cfttul N6...., 

Ru.tyort_llllt>o .. 19IO 1 1990 19IO "'° (Mlln) 'Yo ,_ 
Tot.J• p,,_,,a 111,J" 1 1U,1/I 101.00" "'·'º" 11,U, 1 9.11" 

roaMZA 
Blucm 118,372 199,686 83.15% 80.lCJ-t. 11.314 6.01% 
Ne~ 26.495 29,986 11.70"~ l2.06•t. 3,491 D.18% 
lndi01 Americana1, .,....,,im1le1 o Aleutiu.m 1,420 l,919 0.63•t. 0.7CJ-A 53? 37.96~· 

·lndim AmmclDOI 1,364 1,878 0.60% 0.76% 514 37.68~• 

·l!tquimala 42 57 0.02% 0.02•;. 15 35.71•1. 
·Aleutian0& 14 24 0.01% 0.01.,,. 10 71.43% 

Asi,ticos o de lu lalu del Pacifico 3.SOO • 7).74 1.S4•t. 2.92.,. 3.774 107.83% 

-Chinos 806 1,645 0.36•/. 0.66% 839 104.09•/. 

-Filipinos 775 1,407 0.34% O.S7% 632 81.SS•t. 
-Japon .. 701 848 0.31% 0.34% 147 20,97•,• 

·Indios 362 815 0.16% 0.33% 45:.l 125.14~' • 
.c ....... 351 799 0.t6•t. 0.32% 444 125.07% 

·Víecumitu 262 615 0.129/e o.2sv. 35; 134.73" 
•ffa'A"aÍilDOI 167 211 0.01•,-.. o.osv. 44 26.35•/. 

·Sa.mCClc. 42 63 0.02"· 0.03% 21 so.OM• 
..OUamanianos 32 49 º·º'"· 0.02~. 17 53,13•1. 

...otro. A.tiiticOI o de lu Islas del Pacifico D.d. 822 n.d. 0.33•t. n.d. n.d. 
OlruR._ 6,758 9,805 2.9891. 3.9'% 3,047 45.099/e 

l'O«OVGENBISl'ANO 

Tot•I ¿, """'"ª 111,'46 14111 110.01" 'º"''" 12.16' J9.11K 
OriJCD Himao•• 14,609 22,354 6.4SY• 8.99% 7,745 53.02% 

·Mexicmo1 8,740 13,496 3,86% S.43'1• 4,756 54.42'4 

·P..monM¡ueiloo 2,014 2,728 0.89"~ 1.IM< 714 35,45•1. 
.Cub¡noa 803 1,044 0.3S% OA2"1• 241 30.01% 

·Otros u1-.. °' 3.051 5,086 1.35% 2.ll4~• 2,035 66.70"~ 

De Ori- No HW...o 211,937 226,356 9J.SS"I• 91.01% 14,419 6.80''-
NOTAS: 
n. d. • No Disponible 
• No comp1ctamcntc compan.blc con l• cih de 1990. Sólo incluye b DWJ'Ve grupal apecificOI de Aliitical o lllelos del Pacifico • 
.. Lu ........ udeori ... h' •de...._ier..,., 
FUENTE: US n..-tmmt ofCommcrec: S&ltilúcaJ At:.lnd oflbe Uailed. SCals. 1992; W• .. i..-oa.: 81lftllu ofthc c:c.i..u: 1992: n. 17. 



77 

1.1.7. Conclusiones. 

En resumen: los cambios acontecidos en el fenómeno migratorio hacia Estados 

Unidos durante los últimos 50 años son el resultado de modificaciones históricas dentro de 

la estructura productiva y reproductiva al interior de la economía capitalista. El crecimiento 

acelerado de la economía noneamericana después de 1945, sobre la base de una producción 

en serie, con la cadena de montaje como esqueleto productivo, requirió un aumento de los 

trabajadores empleados en la industria y los servicios. El tipo de fuerza de trabajo poco 

calificada que utilizaba esta forma productiva, pero con una disciplina industrial, permitió 

el uso de la fuerza de trabajo extranjera europea y mexicana. Su uso legal e ilegal se regía 

por la mayor necesidad de la ec:onomía noneamericana. 

Al agotarse este modelo de acumulación y requerirse una reestructuración de la 

economía noneamericana, a fines de los años 60, se dió una mayor automatización de 

ciertas ramas productivas (la electrónica, la farmacéutica, etc.). Este proceso necesitó, por 

un lado, de trabajadores con una mayor calificación (técnicos y profesionistas), pero por 

otro, generó despidos masivos de trabajadores (desplazados por la mayor automatización). 

La existencia de este mayor ejército industrial de reserva generó una caída del salario, 

sobre todo en el sector obrero menos calificado, permitiendo su uso masivo a costos muy 

bajos; con ello, ciertas ramas productivas tradicionales (textiles y servicios), se 

mantuvieron con mano de obra superabundante, en lugar de invenir en un cambio 

tecnológico."º El uso de la mano de obra extranjera vino a reforzar este doble proceso: 

10 "En palaes deunollados desde antiguo, el empleo de la ""-quina en determinados ramos de la industria genera en otros tal 
superabundancia de trabajo ( ... ). que ea ~sto1 la cafda del salario por debajo del valor de la tuerza ~ trabajo fmplde el uso de la 
maquinaria y lo hace superfluo, a menudo imposible desde el punto de vista del capilll, cuya ganucia, por lo demás, proviene de la 
rtducc:ión no del lnhajo tmpf«Jdo, sino del lnbajo pago• (Marx, Kad: Op. Cit.: Tomo 1: Capitulo 13: 2: p. 479). 
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Por un lado, al observar el grado de calificación de los trabajadores migrantes 

legales, en su evolución histórica, se observa una característica fundamental: son 

trabajadores cuyo nivel de escolaridad les da acceso a empleos más especializados en 

industrias con requerimientos de capacitación mayores (técnicos y profesionistas para las 

industrias de punta en los tiempos recientes). 

Por otro lado, destaca el nivel de calificación de los trabajadores migrantes ilegales 

(por lo regular con un bajo nivel de capacitación y de educación), que son absorbidos por 

aquellas industrias tradicionales -como la textil- o los servicios, las cuales requerirían, para 

automatizar sus procesos de producción, fuertes inversiones de capital para incorporar las 

nuevas tecnologias. 11 De esta forma, este tipo de industrias (o al menos para ciertas partes 

de su proceso de trabajo, que conservan métodos y técnicas tayloristas, de parcialización y 

simplificación de las tareas a movimientos simples), contrata masivamente fuerza de 

trabajo, lo más barata posible a su disposición: los inmigrantes ilegales.82 

Es muy clara la tendencia, dentro de la economía norteamericana, de atracción de 

fuerza de trabajo extranjera calificada, para el desarrollo sostenido de las industrias en 

auge, y de atracción de migrantes ilegales para la neutralización de la industria en rezago, 

que por las condiciones en que realizan su trabajo, o la precariedad de los salarios que 

ofrecen, ocupan empleos que son rechazados por los obreros nacionales. 

Existen pues dos tipos de capital dentro de la economía. norteamericana que 

compiten entre sí: los que utilizan la superexplotación, que ciertamente ofrece beneficios 

inmediatos -mayor plusvalor- (aunque los efectos mediatos son la detención general del 

11 "Par11 el capllal, ( ... )el uso de la miquina ellli limitado P"' la dlfrnnclD t¡llt! t!zUW t!ntTI! t!I valor de la misma y t!I valor de lafaerza de 
trabajo """""'Plazo" (MM!<. Karl: Op. CU.; Capitulo l); 2: p. 478). 
" Sobre la fi.Jación de loa tnbajadom llegalea. 11 CIÍJllbtalitac/tJn de AJ llllus y su e~ muivo en las industrias con rezago 
1ecnológico. ver el artfculo de Martenc Dixon: Op. Cit 
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desarrollo de las fuerzas productivas), y los que desarrollan las tecnologías de punta. que 

igualmente ofrece beneficios inmediatos -plusvalor extraordinario- (si bien los efectos 

mediatos son el desarrollo de las fuerzas productivas y la extracción de plusvalor relativo). 

De su contradicción deriva el desarrollo entrecortado de las fuerzas productivas. Por ello, 

su dialéctica se la puede encontrar como un factor mediador neutralizante de las propias 

crisis capitalistas. La migración internacional es un mecanismo clave de dicha 

Contradicción Mediadora, ya que refuerza la competencia entre ambos capitales. 

Si observamos la contradicción del capital norteamericano, que no va a ser otra más 

que la expresión más acabada de la contradicción del capital a escala planetaria (entre el 

desarrollo de las fuerzas productivas y su detención),83 desde el punto de vista del 

trabajador migrante tenemos:-por-un--lado,-que-el-capital--de-retaguardia-promueve la 

tendencia a la degradación de la fuerza de trabajo (pocas o ninguna posibilidad de 

calificación y educación, los más bajos salarios y niveles de vida, las peores condiciones de 

trabajo, etc.); por su parte, el capital de avanuda aparece como el que mejor retribuye al 

trabajador (mayores salarios, mayor calificación y niveles de vida, pero, por supuesto, con 

una mayor intensidad del trabajo, traducida en una creciente productividad -mayor 

extracción de plusvalia relativa y extraordinaria-); sin embargo, en el caso del trabajador 

extranjero se presenta una contradicción más al desarrollo de las fuerzas productivas. 

El desarrollo de las fuerzas productivas lleva a la circulación forzosa de 

trabajadores expulsados (en el contexto del Mercado Mundial actual, el movimiento entre 

ramas productivas, o empresas de una misma rama, implica movimiento entre países), esto, 

u La necesidad de esta dialéctica en el deurrollo bi.Orico del capital es presentada por Marx en la Sección Tercera del Tomo m de El 
CapllDI, a propósito de la calda tendencia) de la tasa de pn1nci1 (ver capitulo 14: pp. 297·303). esto es. la función de la 
Superexplotacióa y del Ejército Industrial de Reten-a como mecanismos que dttieaen y, a la vez, promueven el desarrollo de las fuerzas 
produclivu, y por linio, contramdan ta catda teDdcncial de la tasa de ¡u.ancla de manera inmediata. pero dan pauta a su profundización 
posterior. 
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como ya mencionamos para el caso de los asiáticos en Estados Unidos, estimula la 

tendencia a la degradación de la fuerza de trabajo (su desvalorización). Y esta degradación 

de la fuerza de trabajo sirve a su vez como estímulo del cinturón sobreexplotable que 

impide el desarrollo fluido de las fuerzas productivas, exigiéndole su desarrollo sólo a 

saltos. Esta es pues, una dialéctica sumamente interesante entre fuerzas productivas 

técnicas (desarrollo tecnológico) y fuerzas productivas procreativas (trabajadores 

extranjeros), que al parecer se observa como fenómeno c111cial de la economía 

norteamericana actual. 

Estados Unidos está reforzando su control sobre la fuerza de trabajo mexicana a 

través de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). Con ello, sobre todo los sectores 

de retaguardia se verán favorecidos con una superabundante fuerza de trabajo muy barata. 

Sin embargo, cabe preguntarse hasta dónde el TLC es un acto capitalizado por el capital de 

retaguardia, o si tiene sentido para el capital de vanguardia. Y por el lado del trabajador 

mexicano, tal vez el TLC represente la posibilidad de un sobresalario, como lo es ya para el 

trabajador qu~ migra a Estados Unidos, o más bien implique también esa degradación de su 

fuerza de trabajo, como lo referimos anteriormente. 

La migración masiva de población extranjera hacia Estados Unidos, después de la 

Segunda Guerra Mundial (calculada en alrededor de 26 millones de personas entre 1950 y 

1990),14 responde, como lo hemos demostrado, a las necesidades de una mayor 

acumulación del capital norteamericano. El uso de fuerza de trabajo extranjera, además de 

proveer fuerza de trabajo calificada y no calificada, necesarias para la economía, tiene la 

cualidad de ser un tipo de fuerza de trabajo más explotable por su carácter de extranjera. 

14 De 1950 a 1990 se resi•na bajo la cale¡oria de migranlea legales. ce~a de 18 millones de pcrwnu. y más de 21 millones como 
población nacida ea el extranjero (ver cuadro 1.2). Si a ella cifra su1TL1mos el dlculo de 101 migrantes ilegales (S millones en 1980), 
podemos hlblarde aJrededor de 26 millone1 de extrejeros en suelo estadounidense. 
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Sin embargo, la cualidad étnica de los trabajadores no sólo pennite el mayor control y 

degradación de los que arriban a un territorio como extraños, sino que, al generar la 

polarización étnica laboral entre nacionales y extranjeros, o entre los propios extranjeros 

(sea entre hispanos y asiáticos, o dentro de los propios grupos étnicos), logra el control de 

toda la clase obrera norteamericana. La división étnica de los obreros refuerza la división 

funcional del capitalismo entre trabajadores activos y trabajadores desempleados. La 

competencia entre nacionales y extranjeros (o entre cada grupo étnico) por un empleo, 

permite al capital reducir los salarios de ambos. El trabajador extranjero, por su condición 

de extraño o "huésped', queda subordinado, desde su llegada al nuevo país, como un 

trabajador marginal o de segunda opción; su salario es, por lo mismo, más bajo que el de 

sus homólogos nacionales; esto da paso al enfrentamiento que Marx describe a propósito de 

la lucha entre Ejército Industrial de Reserva y Ejército Obrero en Activo:85 los nacionales 

luchan por mantener su empleo y sus condiciones de vida, y creen que su enemigo es el 

extranjero que lo viene a reemplazar o a desvalorizar. Asi, el enfrentamiento entre 

extranjeros y nacionales, o entre diversas etnias de extranjeros, <;> entre la propia etnia, 

refuerza el mecanismo básico de control salarial y lucha obrera que significa la 

polarización entre Ejército Obrero en Activo y Ejército Industrial de Reserva. Las 

atomizaciones procreativas apuntalan desde su nivel específico, las atomizaciones técnicas. 

El mecanismo de la polarización laboral está pues, en la base misma del capital. El 

nivel étnico de esa polarización sólo amplía sus alcances. La utilidad que un pals como 

Estados Unidos (construido, como hemos dicho, a partir de las migraciones de diversos 

orígenes), ha dado a este mecanismo de polarización procreativa es evidente (tan sólo 

"Cír. Mine, Karl: Op. C/J.; Tomo 1: Capftulo 23. 
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recuérdese el enfrentamiento entre judíos e irlandeses o el racismo abierto contra los 

asiáticos, etc.). 

Pero Estados Unidos sólo es la expresión más acabada de un sistema mundial, que 

ha utilizado la migración internacional para promover la acumulación de capital mundial; y 

como mecanismo fundamental para llevar a cabo esto, ha sido la polarización étnica de la 

clase trabajadora mundial (apuntalando la conformación y polariución de un Ejército 

Obrero en Activo y Ejército Industrial de Reserva mundiales). 

Podríamos pensar como ejemplo de esa polarización étnica mundial, la creación de 

paises o regiones proveedoras de fuerza de trabajo migrante de diverso tipo: Asia produce 

un importante ejército de trabajadores calificados (aunque también no calificados); 

América Latina, sobre todo provee fuerza de trabajo no calificada (aunque también hay un 

flujo de técnicos y profesionistas). Por ahora, sólo tenemos el panorama general de las 

migraciones hacia Estados Unidos, pero ya se entrevé la red de conexión mundial entre 

producción y circulación de fuerza de trabajo. 
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1.2. LA MIGRACION DE FUERZA DE TRABAJO HACIA CANADA. 

1.2.1. El Proceso Migratorio. 
Marco general. 

Canadá, al igual que Estados Unidos y Australia, es un país formado por flujos 

masivos de inmigrantes. Su historia da cuenta de la doble identidad cultural del pueblo 

canadiense: la inglesa y la francesa. Un territorio colonizado inicialmente por franceses y 

controlado después por Inglaterra, conforma hasta 1982 un país independiente que tiene 

fuertes conflictos de identidad nacional en medio del biculturalismo que le da forma. 

Siendo el segundo pais en extensión territorial dentro del mundo, su requerimiento 

poblacional siempre ha sido un punto central en su desarrollo. 

Desde fines del siglo XIX, se promueve la inmigración masiva de europeos (no sólo 

ingleses y franceses) que impulsen el desarrollo de Canadá. Sin embargo, la vecindad con 

Estados Unidos y el propio requerimiento de población de este país, hicieron de Canadá un 

país secundario para la atracción de población migrante europea. 

Hasta inicios de 1960, Canadá recibe principalmente migrantes europeos•• (ver 

cuadro 1.14). No obstante, la necesidad de impulsar su crecimiento industrial y de 

expor".ación de materias primas,ª' y la limitación de migraciones europeas por la 

reconstrucción de posguerra y el acelerado crecimiento económico que ésta trajo para 

Europa, obligó a Canadá, de igual manera que a Estados Unidos, a abrir su política 

inmigratoria para atraer fuerza de trabajo de otras regiones del mundo, como el Caribe y 

"Ea i,.r1an1e 1eftalar el ftujo de inmiannres (de ori1ea europeo) que iqresan 1 Cuadf. vfa Eltido1 Unidos (10% de la migración 
can1dila1e entre 1943 y 1946). Papademclriou, Dernelrios G.; "lntcmalional Migntion in North America and Western Europe" en; 
Appleyanl. Rel!Íoald (Ed.); l•-•nal Mlgralion Today; Bnioelu y Sidney; UNESCO: 1988; pp. ll3-ll4. 
" Can ad' posee una gran riquua minera. agricola y forestal: Hacia 1990 es el primer productor mundial de amianto, nfquel, zinc y plata; 
el segundo en uraaio: potee tambiin importantes y1c:imicntos de plomo, cobre, azum, oro, hierro, gu y petróleo. Por otro lado, produce 
de mancra importante triso, papa, avena y cebada: produce 10% de los 'rbole1 del mundo. Su industria aulomolriz y papclC'ra ocupan un 
lug11r central en su ecoaomla. Cfr. Instituto del Te~er Mundo: Gtlla d,/ Tn-cw Mundo 91191; Monlevideo; lasiitulo del Tercer Mundo; 
1990; p. 290. 
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Asia (ver cuadro 1.15). Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, los flujos europeos 

(principalmente de Gran Bretaña) se mantienen como los centrales -a pesar del incremento 

de los caribeños y asiáticos-. Esto se explica, en parte, por el carácter de territorio inglés 

que tenía Canadá hasta 1982; también por el ingreso de refugiados europeos; y por la 

menor magnitud de sus flujos migratorios respecto de los de Estados Unidos. 

Si bien la política inmigratoria en Canadá tenía un papel importante en el 

poblamiento del territorio del paf a, no jugó el papel determinante en cuanto al aumento de 

la población se refiere. El incremento poblacional en Canadá proviene más de la diferencia 

entre los nacimientos y las muertes de la población ya establecida, que de las nuevas 

migraciones. Entre 1901 y 1961 el incremento natural de la población aportó 10 millones 

de personas, mientras que la inmigración sólo 2.S millones." Para el periodo de 1961 a 

1986, el aumento de población por la inmigración sólo fue de 1.5 millones de personas, de 

aproximadamente un incremento total de S millones de habitantes. En parte, el alto índice 

de emigración de la propia Canadá,19 determina una aportación relativamente baja del 

proceso migratorio en el crecimiento poblacional (ver cuadro 1.16). 

11 Encyclopadln U1tlMtr$tl/i.J: Vol. 4: Paria: Encyclopftia Uaivcruli1 Fruce: 1985: p. 1!1. 
" El principal paJs de destino de lu em.ipacionn canadicase1 n Ellaclo1 Unidos. aeguido por la Onn Brctaaa. Papadcmclñou, O.: 
Op.CIL;pp. ll5·l36. 
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CUADRO 1.14 
CANADA: POBLACION INMIGRANTE Y REFUGIADOS 

1946-1973, 1981, 1986 
l'Miles de PerHau) 

"· % "· Retpocto ......... .. ....... 
Prondeacla 1946-1"73 llToa.J l"I llToa.J ltR 1111.'oa.J 

Ea-,toi.I 2,1'71.0 74.72% 2,567.9 66.73% 2,435.0 62.31% 

Reino Unido 917.0 23.86% 879.0 22.84% 793.1 20.29% 

llD!ia 464.0 12.08% 384.8 10.00% 366.8 9.39% 

Alemania Occidental 315.0 8.20% 155.3 4.04% 158.0 4.CM% 
Polonia 109.0 2.84o/o 148.5 3.86% 156.8 4.01% 

Portu¡al 112.0 2.91% 139.2 3.62% 139.6 3.57% 

Holondo 178.0 4.63% 138.4 3.60% 134.2 3.43% 

Unión SovWtica 15.0 0.39% 128.4 3.34% 109.4 2.80'/o 

Yuaoal1via so.o 1,30•1. 91.6 2.38% 17.8 2.25% 

Crrecia 116.0 3.02"o 89.4 2.32% 85.1 2.18% 

Eacandinavia - 0.00% 70.9 1.84% 62.4 1.60% 

Hungria . 0.00'/o 64.6 1.68% 61.3 1.57% 

Fnncia 110.0 2.86% 53.8 1.40% 53.3 1.36% 

Checoslovaquia 16.0 0.42% 41.6 1.08% 42.3 1.08% 

Austria 67.0 1.74% . 0.00% . 0.00'/o 

Alemania Oriental - 0.00% 34.1 0.89% 31.5 0.81% 

Otma CUl'OnflM. 402.0 10.46% 148.3 3.85% 153.4 3.93% 

Afrlca,toi.I 63.0 1.64% 101.7 2.64% 114.4 2.93% 

E1ip1D 17.0 0.44•!. . 0.00% . 0.00% 

Sud.ifric.a 11.0 0.29% 0.00% - 0,00% 

Kenia 4.0 0.10% . 0.00% . 0.00'/o 

Mamaecos 8.0 0.21% . 0.00% . 0.00% 

Tanzania 4.0 0.10% 0.00% 0.00% 

Usando 8.0 0.21% . 0.00% . 0.00% 

Otro1 africano1 11.0 0.29°/. 0.00°1. 0.00% 

Ocealll•. Toa.J 71.1 2.03% 33.0 0.86% 34.3 0.11% 

AU11ralia 48.0 1.25% . 0.00% . 0.00% 

Nuevo Zelanda 12.7 0.33% - 0.00% - 0.00% 

01ro1 de Ocunla 17.4 0.45% 0.00% . 0.00% 

Amfrica, toa.J 567.2 14.76Vo 512.1 IS.13% 623.2 JS.95% 

EalldM Uniclo1 384.1 10.00% 301.5 7.83% 282.0 7.22% 

Cent:roamirica y el Canbo• 118.1 3.07% 190.2 4.94o/o 227.7 5.8lt}• 

Sudamérica 65.0 1.69'/o 90.4 2.35% 113.5 2.00-Át 

Asl1,IDIDI 263.3 6.85% 541.2 J..06% "2.6 17.72% 

China y Hona Kong 91.9 2.39% 110.9 2.88% 196.6 S.03% 

India 49.0 1.28% 109.2 2.84% 130.1 3.33% 

Vietnam 1.0 0.03% 50.6 t.31% 82.8 2.12% 

FilipÍllll 31.6 0.82% 66.3 1.72% 82.2 2.10% 

T1iwin - 0.00% 54.0 1.40% 7.2 0.18% 

1 .... 1 23.6 0.61•;. . 0.00% . 0.00'/o 

LlblllO 13.5 0.35% 0.00'/o 0.00% 

Irin 1.6 0.04% . 0.00% . 0.00'/o 

Olro1 asiitic:o1 51.1 1.33% 150.2 3.90% 193.7 4.96% 

Otrol M Eaacclllcldos - 0.00% 22.S 0.58% 8.4 0.21'Yo 

ToW J,812.6 101.00" J·"ª·' 100.00" J,907.9 100.00" 
• Incluye M~xico 

FUENTES: 
Para 1946-1973: Papademetriou. Demetrio1 G.; "lntem1tion1I Mignrion in North Amenc. and Wettem Europa: Trcnds and 

Penpectivea"; en Appleyard, Re1inald (&l.); lntemational Migntion Today: Bnuelu; UNESCO: 1988; pp, 333-334. 

Para 1981y1986: SOPEMI; Tren<!.> in lntem1tion1l Mi•ntion; Pari•: OCDE; 1992; p, 149. 
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CUADRO 1.16 
CANADA: MIGRACION INTERNACIONAL 

1961-1986 
Periodo I11mlgnntn Emlgr111tn Mlgncl611 Tau de 

(1) Admitidos (2) (3) Neta Mlgr1cl611 (4) 
1961-66 538.555 432.100 106,455 80.2 
1966-71 890,340 472,400 417,940 53.1 
1971-76 841,022 357,200 483,822 42.5 
1976-81 588,418 278,641 309,777 47.4 
1981-86 499,471 235,481 263,990 47.1 
Tot•I J,JS?,1106 1,77S,llZZ 1,Slll,1114 52., 
( 1) Periodos basados en los allos censales que se rcficmi al lapso tramcunido entre el 1 de Junio de un afto y 
el 31 de Mayo del ailo siguiente. 

(2) Datos finales interccnsalcs del Depanamcnto de Empleo e Inmigración de Canad4. 
(3) Datos estimados por el Departamento de Esladlslicas de Canadá. 

(4) Relación entre el número de cmiarantes v el número de inmignntes admitidos. 

FUENTE: Micbalowski, Margarct; "Forcign-bom Canadian Emignnts and lhcir Characteristics, (1981-1986)" 
en; lntemational Migration Revicw; Vol XXV; N" 1 (93); Nueva York; Ccnter For Migration Studies; Primavera; 

1991;p.29. 
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1.2.2. Formas de Migración Laboral. 

En Canadá, junto con las políticas de atracción de inmigrantes permanentes se 

desarrollaron flujos de migraciones temporales para fuerza de trabajo con poca calificación 

(empleados inicialmente en la agricultura). Esto permitió la utilización parcial de fuerza de 

trabajo no europea (principalmente caribeños), sin que implicara mayores problemas 

económicos o culturales por su residencia. 

Después de 1962, las nuevas necesidades de un mayor número de trabajadores para 

la industria, la agricultura y el sector de servicios se tradujeron en una política migratoria 

muy similar a la de 1965 en Estados Unidos, así como a la de Australia y otras regiones de 

inmigración posteriormente. Por un lado, la prioridad para establecerse en el país es 

otorgada a los trabajadores con una mayor calificación y a las familias de los trabajadores 

ya residentes y, por otro, se amplia la utilización legal e ilegal de trabajadores poco 

calificados, en Canadá, por la vía de la migración temporal.90 

Entre 1961 y 1986 ingresaron legalmente a Canadá cerca de 3.4 millones de 

migrantes permanentes (ver cuadro 1.16).91 La cantidad de trabajadores estacionales 

provenientes del Caribe, se calcula -entre 1966 y 1985- en alrededor de 70,000 anuales.92 

Respecto a la migración ilegal hacia Canadá existe muy poca información; una de las pocas 

cifras mencionadas al respecto, estimó en 250,000 los ilegales residiendo en el país para 

finales de la década de 1970.93 

.. Para Canacü tiene imporuncia contratar uab1jadores por lemroradas, no sóln para obtener una mano rle ohra ha1<11a y i;in rtcrcchoi; 
laborales. o pan cvit1r connictos sociales con el clllhlecimien10 de un mayor númcm rle inmignmles. ~inn por unl\ situación climÁtica 
cspccifka del p1Es: el invierno. por su temperatura cxtr.unadamentc fria. con,.timyc una varfación c~111icinnal importante: en la economía 
canadiense que dcri\'a en la disminución de los empleos agrícolas y foresl:llcs {cnrn= los mese,. de Agn:<ln y Fchrero de cacfa año. 
gcacralmente se duplica la tasa de desempleo). /b/drm: p. 133. 
11 Michalowsk.i, Marga~t: .. Fo~ign-bom Canadian Emignnls and thcir Ch11iraclerii;1ics. JQ8 J-19Rt1" en: lntt'rnnrinnal Mixration Rf'vit'w: 
Vol. 2S: Nº I (93): Nueva Yoric: Centerfor MigraJion Srudies; Prima,·cra~ 1991: r· 2Q, 
91 Satzcwich. V.: "Relhinking Post-1945 Migration lo Ca.nada: Towarrls a PolilicAI F.conomy oí Labor Migra1ion .. en: lnff•rnntinnnl 
Migrntion: Vol. XX: Nº 3: Genova: OIM: 1991: p. 332. 
11 Papadcmctriou, Dcmetrios G.; Op. Cit.: p.340. 
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1.2.2.1. Migración Permanente. 
Fueru de Trabajo con Mayor Calificación. 

Después de 1962, la mano de obra que ingresa a Canadá bajo la categoría de 

inmigrante permanente, está constituida principalmente por profesionistas, técnicos, 

trabajadores de oficina y trabajadores industriales con cierta calificación (ver cuadro 1.17). 

Estos trabajadores, para lograr emigrar hacia Canadá, son sujetos a un estricto "control de 

calidad'', en base a un sistema de puntaje que lo examina como posible ciudadano 

canadiense, "que contribuya al desarrollo del país". 

El sistema de puntos incluye los siguiente criterios de estimación: 

Educación y Capacitación 
Evaluación pernonal del Oficial de lnmigtación 
Demanda en el Mercado Laboral 
Habilidad para el Trabajo 
Edad 
Ocupación Designada o previamente arreglada 
Conocimiento del Inglés/Francés 
Familiares en Canadá 
Oportunidades de empleo en la región de Destino 

20puntos 
IS puntos 
IS puntos 
15 puntos 
!O puntos 
!O puntos 
!O puntos 
S puntos 
S puntos ... 

Esto permite atraer una fuerza de trabajo bien calificada y necesaria de acuerdo a la 

demanda del mercado laboral canadiense. 

Tal mecanismo, junto con la Reunificación Familiar de los trabajadores ya 

residentes, constituyen la piedra a."lgular de la política inmigratoria actual para nuevos 

residentes permanentes, que en general, a los 5 años de trabajo adquieren su ciudadanía 

(ver cuadro 1.18). 

Si bien este tipo de trabajadores posee una mayor posibilidad de adquirir los 

derechos laborales y ciudadanos que poseen los nacionales en Canadá, su situación dentro 

del empleo y en la sociedad en general, no está eximida de discriminación. Esto es sobre 

todo, para aquellos profesionistas y trabajadores calificados provenientes de países 
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asiáticos, africanos, caribeños o latinoarnericanos.•s El racismo actua, al igual que en 

Estados Unidos, como un mecanismo para la mayor explotación de la fuerza de trabajo de 

los migrantes. 

Aún así, la discriminación y pobreza que padecen los trabajadores extranjeros en 

países desarrollados como Canadá es valorada por ellos mismos como menor en 

comparación a la sufrida en sus paises de origen. Esto permite que de una u otra forma la 

acepten y busquen los medios para atraer a sus familias a residir en ese nuevo pa[s.96 

Esta perspectiva de los migrantes calificados se explica básicamente por la 

diferencia de salarios (los sobresalarios), y por tanto, del nivel de vida, de su país de origen 

-subdesarrollado-, respecto del que existe en el país desarrollado al que emigra. Si bien ya 

dentro del país de llegada, la fuerza de trabajo extranjera se incorporará en los niveles más 

bajos, de acuerdo a su estrato social y laboral (fuerza .de trabajo calificada o no) y obtendrá 

condiciones de vida y trabajo inferiores a las de los nacionales, aunque sean superiores a las 

de su país de origen. 97 

" No se rttonocen en complitud aa1 calificKiones y experieac:ia adquiridl ca et pÚI de oriaea: reciben ulario1 por debajo al de a11 
colegas canadienses; ea caso de dnpidoa. IOa los primeros ca •r llftZldoa. Relll!IClo a los cuo1 particulares de loa trabajadores 
canltcft.01 nepos, ver James, Willie: ·rmmillllion: Caalda'a Javafuahle Astet• ea: M11Mf1011 World; Vol XX: N•2: Nueva York; 1992. 
" "M:v lif' llrrt, (. .. JU 1101111 ª"Y MJ.:V ''">'· lt fJ wort, work, ...t altd •o,, wort. r,,, llkr a •arlrl1ft, I gtt 10 vt7)' tind 'º"''tlm''· But. 
I'1'1 workt1ta lo gt'I a r,,11/L T1ta/ 1.1, to britt& 1ty fatlflly lt#rw witlr 1111tt•. 81'1, 1 a/so tllilft tlrat rm far 11/fOrt fortuna/e tllan JO ... of lff)' fet1taf, 
colltaKJ1t1 J,rn, Tlrry llw In ª' do•t1rlc1. "1111 ar~ rxploll«I cnrlly by 1/rrr nrplo,.. B111. a.r; 1 sald. fl won'I a/wayJ M llk~ tAú. Soon. 1 
hof", .,,. fa1t1l/y wlll lw hw• wlJJi "'' ·•A• ••I/«/. •• ("Mi vida oqul no u .de oiOIUH manera a.il. Ea 1rai.jo, trabajo, trabajo y m!s 
1r1h1jo. Soy como un1 m'quina. Me c1nto linio a vcceL Pero trab1jo coa un objecivo. Eslo es. 1n1r aquf conmigo a mi f•milia. Pero 
lambifn creo que toy mú afortun•d• que 1lgunas de mis colegas. TrabajH aquf como empleadas dom611icas y IOD cnielmente 
explo1idas por sus empleadores. Pero como dije, ello no siempre sed asf. Proalo, espero, mi famili• estad. aquf conmigo -<lijo 
sonriendo·"): cilldo por James. Willie: lbfdt.,: p. 22 • 
., "Hwe In Canada. tlrwe·~ powrty, bllt tht opportuttllft~ art! al/ around (. .. } My faMl{v and 1 wi// lfavt a ~nu quallly of /!fe htrt in 
Canada". (Hay pobreza 1qul en Caaadi. pero lu oportunidades e.Un por doquier( ..• ) Mi familia y yo 1endremo1 una mejor calidad de 
vida aquf en Canad,); lbldtm; p. 22. 



CUADROl.17 
CANADA: DISTRIBUCION DE LA OCUPACION DE LOS INMIGRANTES 

PROMEDIOS ANUALES 1962-1967 Y 1968-1976 
IPon:ontolrs. uceDID dollde oe bidkal ,_ 1"2-1"7 IHI "" 1'11 1'71 1'72 1m 1'74 1'75 1'76 

T.,.i t11 r •• w,.,,,. f•iwroJ 1'1.111 111,911 141,511 1'1,7IJ lll,HI 121,IH lU,l# 111.1'1 111.111 l",119 
TO!al de Tnbajllba(%) S0.73% S0.74% 51.52% 51.12% 48.62% 46.67% 47.- 45.S2% 40.81% 38.40% 
TOlll Olros' {%) 49.27% 49.26% 48.48% 48.18% 51.311% 53.m' 52.54% 54.48% 59.19% 61.60% 

T .... doTnbol_C_l 71,416 '3,354 13.215 75,507 9.:1'7 - 17,415 ,,,447 76,673 57,386 
Profcáanalo 23.50% 30.70% 32.30% 29.711% 27.50% 26.llO'-' 21.90% 21.70% 25.90% 25.00% 
T6aUeo1 y AdminiJlnli vas 2.40% 2.50!4 3.10% 4.10% 5.80% 7.70!'· 6.30% 6.50% 7.50% 9.90% 
OfitiniD 13.70% 1330% 14.70% 16.10% 16.70% 15.00% 15.40% IS.70% IS.4(J!'• 16JO% 
ComcrtioyTlw¡>Oflr 1.20% 1.00% 0.90% 0.80'-' 1.00% 1.10% 1.40% 1.30% 1.40% 1.40% 
c-i<adón 0.40% 0.30% 0.30% 0.30% 0.20% 0.20% 
V-Ccmcraala 3.00% 2.80% 3.30% 3.40% 3.60% 3.60% 4.20'4 4.10% 4.30% 4.60!, 
T,_.,_F-U- 0.30% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.70% 
Scniclofylt....ida 6.50!' 6.10% 6.30!Co 6.40% 6.30% 6.80% 13.60% 10.80% 9.40% 10.10% 
Scniclof lloal!.icoo 4.10% 3.60% 4.60% 4.00% 4.50% 4.80% 
MllluJilcOn y lllocini<m 23.40% 24.30% 21.00% 21.20% 20.50% 20.30% 30.20% 34.80% 32.20% 28.90% 
OUnlC<ÍÚI 8.90% 8.90% 8.10'4 7.20'4 7.90% 6.80% 6.70% 
M1norb, Pwca y Fomlll 0.50% 0.60% 0.60% 0.50% 0.50% 0.40% 0.40% 0.50% 0.50% 0.30% 

Alri<ulnn 3.60% 3.30% 2.70% 2.80'4 3.60% 3.70% 3.50% 2.70% J.90% 2.00% 

°"""' 8.40% 2.SO'A. 2.40% 2.10% 2.20% 2.10% 3.10% l.llO% 1.50% 1.60% 

'lnduyocóayuaes,-........-y..-coaOl>lpll:l61..........._ 
•• lnduve lnhlildores ... c.iificldDL 
RJENl'E: Koely,Omles B. .t Elwdl, PllriciaJ.; "lntemalional ~fignlioa: Cmada and lhc Unitcd s.....- m; Kritz, Mary M. (Ed); Globo! TRl!ds in Mignlion; Nueva Yort; 
Cenler for Mimlion Stutlier, 1981; p. 206. 

~ 



CUADROl.18 
CANADA: FLUJOS DE INMIGRANTES PERMANENTES 

PORCATEGORIA DE ENTRADA, 1980-1990 
(Miies de Peno•u) 

Calegorf1 1980 1981 1982 1983 1984 1985 19116 1987 1981 1989 1990 
Social 

Clase Familiar (1) SI.O SI.O so.o 48.7 43.8 38.S 42.2 53.6 51.3 60.8 73.3 
Hta.anitaria 

Refugiados (2) 1.0 0.8 1.8 4.1 S.6 6.1 6.S 7.S 8.7 10.2 11.4 
Clase Desil!Ilada (3) 39.4 14.2 15.1 9.9 9.1 10.7 12.7 14.1 18.1 26.8 28.3 

Económica 

Parientes Cercanos Auxiliados (4 13.S 17.6 11.9 s.o 8.2 7.4 S.9 12.3 15.6 21.S 1 25.3 
Retirados y Jubilados 1.5 2.1 2.3 2.1 2.3 2.1 1.8 2.7 3.2 3.6 3.S 
Empresarios (5) 0.7 0.9 l.S 1.9 3.6 s.o S.9 8.4 11.4 13.0 12.1 
Trabajadores por su Cuenta (6) 4.4 5.1 4.9 4.4 2.7 l.S 1.6 2.3 2.7 2.3 2.0 
Inversionistas (7) - - - - - - 0.3 1.0 2.3 4.1 
lndcnendicntes (8) 31.S 36.9 33.7 13.2 12.3 13.1 22.6 S0.9 49.9 51.6 53.S 

ToW UJ.I 111.f 111.1 89.J 81.1 BU 99.S IS1.B 16J.1 19J.9 119.I 
NOTAS: 
( 1) Inmigrantes financiados por residentes canadienses (cónyuges, hijos dependientes, padres y pcrJOnas a su cargo) 

(2) Pmonas que cumplen con lu condiciones cstabloodas por la Convención de lu Naciones Unidas para los Refugiados. 

(3) Personas que no. cumplen, en ICOlido eslricto, con las condiciones de la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
(4) ParieOles de residentes Clllldicmcs en un sentido amplio (principalmaite medios bamanos(as} e hijos indepcndienla). 
(5) Directivos de empresas que emplean a un cierto número mlnimo de ciudadanos canadienses o residentes pcrmanenles. 
(6) Inmigrantes con la capec:idad de crear su propia füente de trabajo. 

(7) Inmigrantes dispucstos a invertir una cantidad especifica de dinero como capital de riago en Canadá. 
(8) lnmi•r.mtca ind....,,dientes auc amebcn un examen de selección basado en criterios económicos. 
FUENTE: SOPEMI; Trends in Intemational MiRrBlion; París; OCDE; 1992; n. 1 SO. 

:g 
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Así, aparentemente "todos" salen ganando. Tanto el trabajador que obtiene mejor 

nivel de vida (con el sobresalario que se le paga en el país de inmigración), como el 

capitalista que lo emplea y le paga un salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo 

nacional. Lo que es cierto, es que el capital nacional del país de inmigración utiliza una 

fuerza de trabajo calificada o no calificada que no le implicó gasto alguno en su 

reproducción y capacitación, y que más bien luego, a través de mecanismos como la 

diferencia de salarios nacionales y la "libre movilidad de la fuerza de trabajo", logra 

atraerla a su proceso productivo. 

Este mecanismo de "libre intercambio" de trabajadores entre distintos paises 

capitalistas, cuando se trata de fuerza de trabajo calificada, generalmente se "denuncia" 

comofaga de cerebros, y cuando es fuerza de trabajo no calificada, muchas veces ni se le 

contabiliza y se le da el carácter de migración temporal, ilegal o fronteriza. Incluso, el 

hecho de que se acepte en los paises más desarrollados la inmigración de fuerza de trabajo 

de países subdesarrollados se ve como un mecanismo de ayuda. 

Por el lado de los trabajadores, puede ser el caso de que a los más calificados les 

implica un mejor nivel de vida en relación al que obtendrían en su país de origen; sin 

embargo, el control que se ejerce sobre el trabajo extranjero es más fuerte que sobre el 

nacional. En general, los extranjeros, sea cual fuere su categoría productiva, no poseen 

ningún derecho laboral; esto crea un tipo de mano de obra más flexible para el uso y desuso 

que de ella puede hacer el capital de cualquier país. Además de que implica, como se ha 

señalado para el caso de Estados Unidos, un enfrentamiento entre los trabajadores 

nacionales y extranjeros, y entre las propias etnias extranjeras por los puestos de trabajo, lo 

cual sólo beneficia a las empresas. 
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1.2.2.2. Migración Temporal. 
Fuerza de Trabajo Poco Calificada. 

El mecanismo de las visas de migración temporal, implementado en Canadá desde 

fines de la década de 1950, pero ampliado después de la crisis de 1973-74 (dado que 

"permitía hacer frente a las necesidades del mercado laboral del Canadá y al control por 

parte del Gobierno Federal sobre los trabajos no necesarios, protegiendo, además los 

trabajos de los trabajadores canadienses"),91 proveyó principalmente fuerza de trabajo no 

calificada para la agricultura, la industria y los servicios sociales y domésticos. 

Este es un sistema temporal similar al utilizado en Europa durante los años 60, pero 

con un control más estricto sobre la posible residencia de estos trabajadores. Con contratos 

de 4 a 6 meses ingresan caribeños -principalmente-, latinoamericanos y asiáticos. Por 

ninguna razón se les permite residir permanentemente. El control de estos trabajadores 

queda bajo la jurisdicción de los empleadores. La conveniencia de este tipo de contratación 

laboral se refleja en su mayor utilización.99 

El sector agrícola ha hecho uso de fuerza de trabajo migrante y temporal. Si se 

observa de cerca a los diversos trabajadores extranjeros que se han empleado desde el fin 

de la Segunda Guerra Mundial en el campo canadiense, se verá claramente cómo la 

categoría en que son admitidos trabajadores con poca o nula calificación también depende 

de cuestiones étnicas. Por ejemplo, al finalizar la 2• Guerra, ingresaron a Canadá, bajo la 

categoría de refugiados, campesinos alemanes y polacos, a los cuales se hizo trabajar en el 

campo junto con los caribeños y mexicanos que se empicaban temporalmente. Al poco 

tiempo, de su ingreso, los alemanes fueron aceptados como residentes permanentes, 

,. Papldemclriou, Dcmclrios G.: Op. Cit.; p. 338. 
" Entre 1977 y 1983, 3 de cada S auloriz.aciones de empleo son tcmpo111les (lbld~M: p. 339). Pan. 1990, el total de trabajadores 
temporales admitidos son 208.000, culidad similar a las llegadas para residencia permanente (213,000). SOPEMt: Tr~nd~ In 
lntD71Dtlonal Mlgration; Paris: OCDE: 1992; p. 57. 
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mientras que a los polacos se les mantuvo por mayor tiempo como refugiados (por cerca de 

5 años), lo cual limitaba su posibilidad de buscar otro empleo, que no fuera el asignado por 

el gobierno. En el caso de los caribeños y mexicanos, su situación de temporales se 

mantuvo. El tipo de contrato bajo el cual trabajaban éstos últimos en las granjas, no les 

permitía cambiar de trabajo; si la cantidad y la calidad del trabajo no satisfacía al 

empleador, podía ser repatriado; no se les permitía traer a sus familias; en caso de ser 

solteros, había un control estricto de sus tiempos libres para evitar que formaran familias 

con mujeres canadienses; la experiencia que adquirieran por su trabajo en Canadá no se 

contabilizaba en el sistema de puntos para la aceptación como residente permanente; los 

trabajadores no tenían derecho a la educación y los servicios públicos en Canadá, pero sí 

contribuían con impuestos al Estado. 100 Aquí, es evidente cómo el racismo juega un papel 

importante en la estructura laboral de cada sector para reforzar la explotación de los 

extranjeros. Pero en especial, para la fuerza de trabajo no calificada, empleada 

temporalmente. 

Otro ejemplo importante dentro de la estructura laboral de los extranjeros no 

calificados en Canadá, lo constituyen las mujeres de los servicios domésticos. Siendo un 

empleo donde la paga es poca, las condiciones de trabajo son precarias y la protección legal 

inexistente, ha sido dejado de lado por las mujeres canadienses (las cuales, precisamente 

por su mayor incorporación al mercado laboral, requieren de más trabajadoras domésticas). 

Los empleadores de las sirvientas tuvieron que recurrir a la importación de mujeres 

extranjeras. En un primer periodo ( 1945-1973) se les incorpora como inmigrantes 

definitivas y como migrantes temporales. Es un caso similar al de la agricultura: las 

100 Satzewich, V.: Op. Cit.;p. 333. 
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mujeres desplazadas desde Europa son admitidas como residentes, con la posibilidad de 

cambiar de empleo cuando les fuera posible (aquí entran mujeres británicas, alemanas y 

escandinavas), mientras que las admitidas bajo contrato anual a ser renovado son caribeñas 

(inicialmente de Jamaica y Barbados; más adelante, también de Trinidad, San Vicente, 

Santa Lucía, Dominica, Grenada, San Kitts, Antigua, Montserrat y Guyana). La diferencia 

de este contrato, respecto al de los trabajadores agricolas no es sólo la temporalidad -éste es 

de un año, mientras que en la agricultura, de 4 a 6 meses-; sino que además de todas las 

restricciones respecto al cambio de empleo, bajos salarios, etc., a las servidoras domésticas 

se les da la posibilidad de renovar su contrato por uno o varios años si realizan una labor 

satisfactoria, pudiendo adquirir la ciudadanía canadiense. 

Los requisitos que deben cumplir estas mujeres extranjeras son: ser solteras, de 

buena salud, tener entre 21 y 35 años de edad, no tener dependientes, tener al menos 

preparatoria y poseer experiencia o entrenamiento en servicios domésticos. Una vez que 

pudieran adquirir la residencia permanente (lo cual llevaba más de 10 años), se les permitía 

la formación de una familia (traer a su esposo o novio de su país de origen). Esto 

contribuyó en buena medida al crecimiento de la población negra caribeña en Canadá. 1º1 La 

necesidad de este tipo de fuerza laboral explica su incorporación permanente en la sociedad 

de llegada. 

!ti /bid~ ... pp. 335~340. 
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1.2.3. El Blcultur11lsmo C1n1diense y 11 Inmlgr1cl6n de Tr1b1j1dores. 

El tipo de empleo ofrecido a los migrantes en Canadá (industriales y de servicios, 

principalmente) ha concentrado su residencia en las grandes ciudades del país (Toronto y 

Montreal). La inmigración que ingresó entre 1941 y 1976 fue sobre todo atraida a las 

provincias de Ontario (50% de las entradas) y Quebec (20%).102 A principios de los años 

80, los migrantes comienZlll a dirigirse a las provincias de Columbia Británica y Alberta, al 

Oeste del país; pero sin dejar de ser los principales polos de atracción Ontario y Montreal. 

La distribución de la población inmigrante en Canadá está influenciada por un 

aspecto cultural fundamental para entender la problemática actual del país: El 

biculturalismo canadiense entre ingleses y fraiíCCses;c5to-se expresa claramente en la 

preferencia étnico-cultural que cada uno de estos grupos (representados por los gobiernos y 

empresarios de Quebec -francés- y Ontario -inglés-, por ejemplo}, tienen en el momento de 

atraer fuerza de trabajo migrante. 

En Quebec se fomenta la inmigración de poblaciones que tengan alguna relación 

(así haya sido colonial) con la cultura y el idioma francés, por ejemplo !os haitianos, 

argelinos, vietnamitas o libaneses. 

En Ontario, sobre todo se localizarán a los caribeños, los chinos de Hong Kong y 

otros asiáticos. 101 

Así pues, en Canadá no sólo se busca reforzar el mercado laboral canadiense con 

una fuerza de trabajo más calificada, de mayor control y más barata, sino que se utiliza esta 

m En 1981. 11 poblac;:ión canadicnae ae conccnll'I ca un 60% u c ... dos provi1eiu. en etpecial hacia el Sur del país, cerca de la 
fron1cn1 con F.stados Unidos (el c1pacio habitado en Canad' NPrt:Mata el 11% de la superfkie lotal). Hay pues, como en lodo pals 
iaduarial, una Ñerte conc:catnici6n urbana. Ver Encyclopiltdla U11lwnafü ... Op. Cl1.: p. l~l. 
111 Ver Richmoad, Aathony H., el al.: "Sorne Co11MqU111cn of Third World Mipalion lo Cauda" eo: Appleyanl, Rcginald (&l.): Tlft 

lmpacl o/ lntrrnadonal Mlgratinn on Drwloping CounlritJ; Pari1; OCDB; 1989: pp. 3~348. 

'-
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nueva población migrante para reforzar los movimientos nacionalistas o divisionistas del 

país.104 Algunos autores plantean que el biculturalismo enfrentado de franceses e ingleses se 

ha superado y que Canadá va camino a una sociedad multicultural, como la americana o la 

australiana. Sin embargo, queda demostrado el profundo racismo y xenofobia del Canadá 

hacia sus trabajadores inmigrantes, y cómo, en lugar de incorporar los nuevos elementos 

culturales de los recién llegados, se les integra y subordina a "lo francés" o "inglés", según 

el bando en que haya caído el migrante. 10~ 

Dentro del sistema capitalista actual, la verdadera sociedad multicultural queda 

completamente en entredicho; los trabajadores extranjeros son vistos, por el capital, como 

objetos que producen plusvalor, pero no como sujetos con una cultura propia. En ese 

sentido, las migraciones internacionales de fuer7.a de trabajo son esencialmente, no pa 

universalizar y enriquecer las capacidades y necesidades de los sujetos, sino para la 

acumulación acrecentada del capital. 

1.2.4. Conclusiones. 

Canadá, junto con Estados Unidos y Australia, es un país construido sobre la base 

de la inmigración internacional de fuer7.a de trabajo. En ese sentido, su estructura 

productiva está estrechamente ligada a la atracción de extranjeros. 

La fuerza de trabajo calificada es aceptada como residente permanente en el país, 

mientras que la mano de obra de baja calificación sólo se le permite su estancia temporal 

1
" Cfr. Papademelriou. Demetrios O.; Op. Cit.: p . .H3: Encyc/opadla U11ivaJalú ... Op. Cit.: p. 117 y Paoitch. Amold & Cragin, Jcanne 

Marie; -Jmmigraring lo Quebec:: Thc Demogmpbic Challenges of 1 Province ExperieKins Low Fenility" en; Migratlon World: Vol XIX; 
N••: 1991: Nuev1 Yoñ:: pp. 11-14. 
111 En Quebcc. por ejemplo, el problema de la disminución de la población de origen francés en Canad4. hizo que IC lomaran medidas 
para aumentar 1• población de "tradición frucesa", esto medianle la mayor alnricción de migran1es fl'llncófonoa a los cuales se les provée 
de asistencia 10Cial, lrab•jo y educ•ción. a c.rt.,io de una adecuaci611 liste""tica •I sistema fnnch (edu•ción. religión, trarticioncs). 
Otro milodo pan aumentar la población es el "B.by Bonu1 Prognm• que conaisae en una ayuda económica a los franceses canadienses 
que lenpn hijo• (programa similar al q\11 opera en Fnncia pan 1umentar la laa de nalalidad). Cfr. Paaitcll, Amold & Cnsin, Jcanne 
Mario; Op. Cit.; pp. 13·14. 



99 

para trabajos agrícolas, de servicio dómestico o en ciertas industrias. Sin embargo, el caso 

de las mujeres que son empleadas en el servicio dómcstico, que inicialmente ingresan como 

trabajo temporal, para luego, bajo condiciones bastante restrictivas, permitirseles su 

residencia permanente en Canadá, nos permite ver como los criterios para la integración de 

determinados trabajadores extranjeros está en constante adecuación a las necesidades 

económicas del país que los recibe. 

La discriminación que sufren los trabajadores calificados del Caribe en Canadá, o el 

favorecimiento hacia los refugiados europeos para establecerse como residentes 

permanentes, aún teniendo la misma calificación que los caribeños y mexicanos, dá cuenta 

de la forma que adopta el mecanismo de la polarización étnica en esta pais. Las ventajas del 

uso de una fuerza de trabajo más barata y controlable que la nacional (tanto en 

profesionistas como en agricultores o servidoras dómesticas), permite a Canadá un mayor 

control de su clase obrera nacional y una mayor cuota de ganancia. Esta es la visión que el 

capitalista tiene cuando piensa en trabajadores extranjeros. Las contradicciones sociales y 

culturales que puedan derivarse de la competencia económica entre los trabajadores 

nacionales y extranjeros, o entre los propios extranjeros, es un problema secundario, que 

bien utilizado puede más bien permitir la reducción mayor de los salarios y la expulsión de 

aquellos trabajadores sobrantes en épocas de crisis económica. 

La conformación del bloque comercial entre Canadá, Estados Unidos y México 

planteó este problema de la disminución salarial de los canadienses a través del uso de 

fuerza de trabajo más barata y políticamente más débil (la fuerza laboral mexicana en su 

conjunto). 106 La posibilidad que abre el Tratado de Libre Comercio de mayores inversiones 

116 Garavilo, Roaafbina: "Los Trabajadores ante el 11..C"' en: lA Jornada Laboral: Mb.ico; N• 4: Mayo 30: 1991; pp. 1 y 7, 
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canadienses o estadounidenses en México, o de una mayor migración de fuerza laboral 

mexicana hacia esos países, es sin duda una de las ventajas más importantes que obtuvo el 

capital norteamericano y canadiense con este tratado. 



CAPITUL02. 

MIGRA.CION DE FUERZA DE TRABAJO 

HACIA EUROPA OCCIDENTAL 



MAPA3 
Europa Occidental: Población Nacida en el Extranjero Residente 

en los Principales Países de Inmigración, 1990* 
Por País de Origen 
(Miles de Personas) 

A) Alemania y Francia B) Suiza y Reino Unido 

•No obstante que los dalos se n:flCRD a la población nacida en el exbaajero que reside en Europa hacia 1990, 
los Oujosmjgra!OOoshacia esa~ióndllandesde la década de 1950. 
Número Tolll íle lmnignnres en los T principales paises de iamil!lllción: 13'903,000 
Alemania: 5'241,800 
Francia: 3'607500 
FUENI'E: SÓPEMI; Trends in lldenlllional Migration; p. 135-140. 

·. 

N~¡-:t}!io~Ss'.'~ 
Sui1.1: 1'100,100 

-s 



MAPA 3 (Continuación) 
Europa Occidental: Población Nacida en el Extranjero Residente 

en los Principales Países de Inmigración, 1990* 
Por País de Origen 

(Miles de Personas) 
C)Bélgica D) Holanda y Suecia 

-____, o 

• No obstante que los datol se refieren a la población nacida en el exuanjero que reside en Europa hacia 1990 Número Total de lnmiBJllltcs .., 
los flujos migratorios becia esa región datan desde la década de 1950. ' Ho~ 692,400 N~ro Total de lnmiBJlllles en los 7 principales pai"'5 de inmigración: l 3'903,000 Suecia: 481,600 
llélg1ca: 904,SOO 
FUENIB: SOPEMI; Tunds in Intemalional Migration; pp. 135-140. 

- -------~- --···--·-··-------~--·-------~ ------··-. - ~-...,-~~~,.._-,·-· 



2.1. Reconstrucción Europea y 
Mlgrmción lntern•clonal de Trab•j•dores. 
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Después de 1945, la tarea inmediata para Europa107 era su reconstrucción. Los 

paises que marcaron la pauta en el nuevo desarrollo económico europeo se encuentran en la 

región noroeste del continente: Francia, Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Austria, Bélgica. 

Luxemburgo, Holanda y Suecia, paises que a pesar de la destrucción sufrida no perdieron 

capacidad de desarrollo industrial. 108 Después de la guerra fueron apoyados en su desarrollo 

por el capital norteamericano -vía Plan Marshall-,'09 y posteriormente, por la inversión de 

las empresas norteamericanas en Europa (la cual incluso llegó a representar, en los años 

sesenta y setenta, la región más importante de dichas inversiones). Así, la pauta del 

desarrollo europeo será marcada por el pais más avanzado industrialmente, esto es, Estados 

Unidos: 

"La fuente de inspiración principal radicaba en la industria de Estados Unidos, tanto en lo referente 
a di~ilo de producros como a procesos, récnicas de fabricación, organización empresarial. 
esquemas de comercialización y financiamiento. A esta fuenre primaria, que además ejercia, para 
sociedades que emerglan de la dellnlcción de la guerra. el atractivo de un esquema de consumo de 
masas integralmente aniculado, se unla el acervo tecnológico generado durante la década del 30, y 
en el transcurso de la guerra, que bajo distintas modalidades estaba presente en las diferentes 
economl as avanzadas. 
"( ... ) El acceso a este patrón tecnológico a través de la intemaciomlización de las empresas 
norteamericanas, la adquisición de licencias, la compra de equipo o su simple copia, por una parte 
constituía un factor de moviliadón en tomo a la perspectivm de crecimiento y, por la otra, 
pro¡:::rcionaba lo; medio¡ i*• .liViü'Uiií en una dirección que eiilaba definida en la imagen que 
emanaba de I• potencia triunfante de la guerra.""º 

11
' IKluy1: Oran Bre1ai\1, Irlanda. Fraacia. Etpala. Pottapl, l&alia. Grecia. Au•ril. Suiza. 8't¡ka. Holanda. Alemania federal, 

Dinamarca, Finlandia. Suecia. Luxcmburmo y Noruep. 
1111 "Parte del dlfto rnÁ!C 1rave recayó IObre el C'lpital IOCial. Lu ciuct.dl1 ftlent9 paniculannnile wlMahle1 a los ltomb1rdeo9 Mnoa y 
muchaa pndes ciudades, Hpecialmentt n Alernnia, ftaeroa virtualmeale anaudaa. En la -yoria de loa palaca, illc!uyendo el Reino 
Unido, 11 dalo a laa estructuras y a la prupildad ulttuu tbt co111idenblt. ( ... ) Lo1 si•ctnM de tnaiipOdl Lambift fueron gravemente 
dtbdo1 o lntc11Umpidoo. ( ... )El equipo lodu•rial y lo1 tdificlo• do !u ribricu mfrioron .,. ..... .i-. 111 corno deterioro por el 1nhajo 
coatlauo y la falta de rnantenimien&o. ( ... ) La lllddtaci.a de lu pfnlidas defiaitivaa f\ae muy dtli,.a. siendo mb extenua en los 
prini:lpal11 1tc1ore1 bbicoa. tales como 11 carbón, tl ICtlV y la IMflla. Hubo adlmia un dt11qti1ib'brio eatre laa indullriu de bienes dt 
consuma y de producción, ya que 1e haMaa expulioudo muchaa de á&u últhnu a cot11 de lu primnu durante la perra. Al lado de 
lu pfnfida1 deben colocanc Jos aume11o1 de capacidad producidos dwute la pena. los cu.alea, maque no siempre directamente 
adecuados a ll.i1 aece1idadc1 del tiempo de paz. eru 111 .. aciale:1. ( ... ) En Oran BretaiL Fnncia y 101 pafacs nmmalea. la capacidad 
manufacturera se expansionó mode11amen1e, mientru que Rotlcamp (1965) 111¡iere que A&crnania Occidealal de hecho tenla una mayor 
capacidad industrial.• Aldcroft, Dcrck H.: HJJtorla d~ la EcoND1"ÍO Euro~a. 191'·1980; Bucelou; Crftica/Grijalbo; 1989; pp. 166-167. 
1°' "El Pl1n Marshall enlró en vigor en abril de 1948 y fue diseñldo para duruC\llfl'O dos, auaque de hocbo ac inlepó ea el programa de 
asistencia para la defensa mutua en 1951, despui1 de lo cual el '8fa1is se detplazó de la ayudaeco96mica a la militar.( ... ) Eo el primer 
allo. una parte coaaidenable de la ayuda • necesitó para compra de alimentos, mú adelanle ktt fondos latron empleados para mateñu 
prima• y pan Ja reconstrucción de Ja capacidad productiva( ... ) npecialmtnle de la ncoat1rucció1 do iDidultriu búicu. •/bid~"'; p. J 77. 
'" Fajazylber. Femando; La lndustri4/izacl6• 1hlocadt AIÑrl<a Lalilla; Málco: l:d. Nuevo lapo: 19113: pp. 30-32. 
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Las pérdidas poblacionales de estos paises en la guerra' 11 hicieron necesaria la 

utilización de fuerza de trabajo extranjera en las tareas de reconstrucción económica de 

Europa. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, los países europeos, durante el 

período 1945-1973, recurrieron al empleo de fuerza de trabajo extranjera, contratada por 

temporadas (de 1 a 3 años), renovando constantemente sus ejércitos de obreros migrantes. 

"En los paises desarrollados la recepción de trabajadores no se concebirla como una política de 
poblamiento territorial, a la manera de las migraciones transoceánicas, dado que DO exisrfan en este 
caso territorios que colonizar. Pero tampoco se deseaba que las poblaciones mediterráneas llegaran 
a asentarse definitivamente en sus ciudades y compensaran la caída de los índices de natalidad 
propios. El 1inico ohjetim era apro••echar sit capacidad de trahajo tratando por todos los medios 
que la migración tuviera un carácter transitorio, que existiera un importante movimiento de 
retomo y que los inmigrantes fueran continuamente sustituidos ( ... ) El inmigrado será un 
Gastarheiter, un trabajador invitado ( ... ) ha de perpetuarse su condición de extranjero, 
introduciendo una serie de medidas administrativas que fomenten la renovación y DO favorezcan la 
integración social ( ... ) Los mecanismos que se emplean para conseguirlo son sobre todo 
burocráticos, con referencia especial a los sisremas de permisos temporales de residencia o de 
trabajo, a las trabas administrativas para realizar actividades autónomas y a las actuaciones sobre la 
inmigración de grupos fiuniliares. "111 

La ventaja de la fuerza de trabajo extranjera contratada temporalmente es muy 

similar a la que presenta Ja fuerza de trabajo que ingresa ilegalmente: Jos trabajadores 

temporales no tienen un status legal que los respalde en Ja sociedad de llegada, no poseen 

ningún tipo de derecho laboral, sus condiciones de vivienda son muy precarias, 113 no se les 

otorga ningún tipo de educación o asistencia de salud. Cualquier enfermedad o problema 

que presente este tipo de trabajador supone su inmediata devoiución a su país de origen. No 

111 Loa paises europeos más •fectados en su estructura pobl1cioul fueron Fnincia y Alemania (coincidentemente, son los de m..1yor 
inmigración). Alemania superó 1011 6 millones de muertos; el cf'tdo económico fue importanle por el grave déficit de población en los 
grupos de edad mis productiva, junto con un man:ado dHequilibrio entre los .-xo1. Otro problema file la eloCl.llCZ de lrabajadores 
especializados y de sente coa formación directiva y profesional. Pal'8 el caso de Fs-ncia no hay cifru del DÚmcn> de ~rdidu humanas: 
sin embargo fue uno de los paf!ICs mb afec111dos en su población, ademh el que menos capKidad tuvo de compensar con a1cimientos. 
Cfr. Aldcioft. Den:k H.: Op. Cit.; pp. 164-161. 
111 Espia¡o, Javier. Mlt;racion,$ /ntnTraelonal,t; Ban:elona: Salvat Editores: 1982; p. 40: subray8do1 pmpioL 
111 Un ejemplo: •ta Obrica de herramientas Gedore, en Rcmschcid (Alernuil). que empica a rM1 de mil pcrtODU. ba cedido a los 
tnbajadores exlnajems una parte de la f'brica a lfwlo de alojamiento. C'iento _.cata iamipwkts duermen en el ala izquienla de los 
tallcret. construldot • fines del sis:lo puado, y e11 el 16cano. tina parte de la flbrica ha lido scpanda del redo por un tabique de 
contnchapado. Se cocina en los donnitorios. Las ralas han roldo partes del pr1imnto. El talud que se encuentra ame el ala habitada es 
un vertedero de buuns. Los propios excrementos de los oc:upanles salen por uu caaalizacióa bajo su1 veDtanu. Pagan 37 man:os de 
alquiler al mes por dormir en unas literas de c:ampaia. La mayoria llevan dos do• alojados aqui. Alpmos de ellos, los más jóvenes. 
dicen que es peor que en el cj~rc:ito. Aunque hayan pre.entado variu reclamKioae1, nadK: hasta ahora, ningún representante del 
consulado o del 1indica10, se ba dignado a vi5itarles". (Wallraff, GQntcr. "Los Trlbajadores Inmigrados o el Capitalismo Ordinario• en: El 
p,rlodüta lru/n,abl': Ban:elona: Anagrama; 1979: p. 1S2). •Alrededor del 70% de lo11rabajadores inmi¡rados etlh alojados en unos 
campos de barracone1 o en unas residencias per1cnecieatt1 a las fábricas. Ademb, uaa velja bastante alta, de ..na apretada. rodea 
senenlmenle el campo de banacones. De euc modo, los obreros estb pCnnaac11t1meat1 disponibles y coatrolabtes•. fb(d~m: p. 136. 
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hay pues, ninguna obligación de los capitalistas en la reproducción de esta fuerza de 

trabajo. 

La posibilidad de su renovación constante con amplios ej~citos de obreros en 

reserva en los paises subdesarrollados, posibilitó este sistema de máxima explotación. Sin 

embargo, a pesar de las visibles ventajas del sistema del Gastarbeiter,11
' sus limites no 

tardaron en ponerlo en cuestión, en especial durante la crisis de principios de los años 70, 

cuando se hizo necesario mantener estables a los trabajadores con mayor eitperiencia en 

ciertos trabajos industriales, cuando el empleo femenino en servicios e industria se hizo 

más necesario; y, sobre todo, por las amplias ganancias que se obtenían de un ejército 

obrero eittranjero, y las posibilidades de negociación y control que podían ejercer los 

capitalistas con el resto de la clase obrera europea. De hecho, el sistema del Gastarbeiter, y 

la contratación ilegal de trabajadores eittranjeros son procesos que se complementan en 

Europa Occidental en este periodo. 

La migración hacia Europa Occidental se concentró en los países de mayor 

desarrollo industrial: Alemania, Francia, Suiza y Gran Bretaña. De los 11 millones de 

mig¡antes en busca de empleos que ingresaron a toda Europa Occidental entre 1950 y 1970, 

1 O millones lo hicieron a estos 4 paísesm (ver cuadro 2. 1 ). Por este motivo, la descripción 

de la migración hacia esta región será remitida a estas naciones. 

114 
.. La 1erminoln9l1 ofici•I denomina tetmbljldore1 huéspedes• a loa tnb1jado~s illmi¡ndoa. Elle i&miao n eaploso, pues tiene 11 

fbnci6a de su•iluir el .. nnino de -ma.jadorea extrujeruu y coa ello. evitar cvalquier alOCiacióa de ideas co• loa cinco millones de 
extranjeros deportados en Alemania bajo el 111 Reich. Elle tfnnino ea ilusorio: un Wtiped al que • oblip a lrabajar pan el aafilrión ya 
an es un invitado•. Walll"llff', Glln1cr: Op. Cit.; p. 1 :to. 
m Cudcs. Stephea & Kouck. Godula; Lo1 Trabojador,1 /n,,,fvaldl1 y la EsllWetMra d1 Clt:su.r "' All EMropa Occid,ntal: México; 
Fondo de Cultura Económica: 19R4. 
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CUADR02.I 
EUROPA OCCIDENTAL: INMIGRANTES Y POBLACION TOTAL 

EN PAISES SELECCIONADOS 
VARIOS Milos 

lnalcnntH 
como 

Poblad6n %dela 

lnmi$tn•tes Total (1969) Población 

Pals (Miles) (Miles) Total 

Austria(I) (1969) 68 7.323 0.9"/o 

Bélgica (1968) 679 9,581 7.1% 
Francia (2) (1969) 3,177 49,866 6.4% 

Alemania (1970) 2,977 62,000 4.8% 

Gran Bmafta(3)(1966) 2,603 52,304 5.0% 

Luxemburgo ( 1) ( 196 7) 28 335 8.4% 

Holanda (1) y (4) (1967) 72 12,597 0.6% 

Suecia ( 1 ) (1969) 173 7,869 2.2% 

Suiz.a (S)( 1969) 972 6,071 16.0% 

Tottll 10,749 :Z07,9'6 5.2% 

NOTAS: 

( 1) Indica únicamente inmigrantes ccoa6micamentc llClivos. 

(2) Excluye a los inmigrantes de los Departamentos Franceses de Ultnmat. 

(3) Población N1eida Fuen del Reino Unido. 

( 4) Excluye a los inmigrantes de Surinam y de las antiguas posesiones indonesias. 

(S) Excluve a los trab~adores cstacionalel. 

FUENTE: Casdcs, Stephen & KoSICk, Oodula; Los Tnbajldllres lnmlgnntcs y 
la Estructura de Clases en la Europa Occidental; México; Fondo de OiJtura 
Econ6mlc:a; 1984; p. 14. 
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En estos paises, durante los S años posteriores a la guerra, se recurrió a la 

contratación de fuerza de trabajo de paises vecinos como Bélgica, Austria y Alemania 

Oriental -incluso Francia y Alemania proveían a Suiza de fuerza de trabajo-, y de paises 

tradicionalmente proveedores de fuerza laboral migrante, como Jo era Irlanda para 

Inglaterra. Los trabajadores extranjeros, en ese momento, no se diferenciaban 

marcadamente de la fuerza laboral nacional (coincidían, por ejemplo, en el idioma, las 

costumbres o la calificación, si se trataba de obreros industriales o agricolas). 

Es a panir de la década de 1950 que la economía de Europa Occidental para 

mantener su crecimiento acelerado necesitará un mayor número de trabajadores 

extranjeros.116 Los primeros en desplazarse hacia esta región serán los europeos del 

Mediterráneo. Inicialmente Italia se convertirá en la mayor fuente de fuerza de trabajo 

migrante, seguida de España, Portugal, Grecia y Yugoslavia. Posteriormente, a partir de la 

década de 1960 se permitirá la entrada masiva de fuerza de trabajo migrante de otros 

continentes: del africano, ingresarán provenientes de Marruecos, Argelia, Senegal, Mali y 

Mauritania, así como de las islas Martinica y Reunión -ambas colonias francesas- hacia 

Francia. De Asia entrará una proporción importante de turcos hacia Alemania, además de 

tunecinos y marroquíes de Africa. Hacia Gran Bretaña, Ja migración será permitida a los 

trabajadores de colonias inglesas como la India, Palcistán, Irlanda, Jamaica y otros países 

del Caribe. De esta forma, hacia fines de los años sesenta existe una población trabajadora 

muy diversificada en Europa Occidental: en Francia, para 1969 habitan aproximadamente 

3'200,000 extranjeros, de los cuales 2 millones y medio son trabajadores permanentes; 

1
" "Ourute el periodo de 1950 • 1970, su p1rticipación ea la producción mundial IUbió del )7 al 411por100. mientras que en el cuo de 

la producción industrial, el aumcnln fue aun mayor. del 39 al 48 por 100. Ea conll'Ule, la población de Europa creció tan sólo la mitad, 
aproximadamcnle. de J111u mundial (1.1 frcnlc al 2 por 100 uual). de modo que en 1970 representaba UD 26 por 100 de la población 
del mundo comparada con el ~I por IOOen J9SO•, Aldcroft, Oerek H.: Op. CIL;p. 198. 
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asimismo, en Suiza, hacia 1969, existen cerca de 1 millón de trabajadores permanentes, 

mientras que en Alemania en 1970, la cifra de extranjeros residentes asciende a 3 millones, 

cifra que incluye a los trabajadores y a sus familiu y en Gran Bretaña, en 1969, son 

alrededor de 2'600,000 personas no nacidas en el país, siendo en total, cerca de 10 millones 

de extranjeros en Europa Occidental (Ver cuadro 2.2), a fines de la década de 1960, sin 

contar a los trabajadores temporales, fronterizos e ilegales que participan en la economía de 

estos países. 

Las características de esta fuerza de trabajo mígrante muestran, a pesar de su 

diversidad étnica y cultural, muchas semejanzas: 1) provienen de países subdesarrollados; 

2) de zonas rurales; 3) de sistemas educativos atrasados; 4) de culturas donde las familias 

ampliadas funcionan como unidades de producción y sociales; S) a medida que los 

migrantes provienen de regiones más lejanas, hay menor conocimiento del idioma y las 

costumbres del país al que se llega y; 6) no poseen calificación profesional. En esta primera 

etapa migratoria se fomentó principalmente el traslado de fuerza de trabajo masculina, 

joven (de entre IS y 40 ai'ios de edad) y soltera, mientras que a fines de la d6cada de 1960 

la migración comenzaba a ser de familias enteras, especialmente de fuerza de trabajo 

femenina. 
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CUADR02.l 
PERIODO DE 1946-1970 

MIGRACIONES A EUROPA OCCIDENTAL. 
Pmbl"•"'-""' 

Fn•da Allma•la S•lu Gra• ...... la Tot.ol 
P-...-1111 
ltali• 612,000 574,000 532,000 102,000 1,820,000 
EspallA 617,000 246,000 98,000 35,000 996,000 
Irlanda 1,000 . . 739,000 740,000 
Argeli1 608,000 . . 608,000 
Yuplavi1 52,000 515,000 21,000 13,000 601,000 

Portupl 480,000 54,000 . 6,000 540,000 
Tun¡ull 9,000 469,000 4,000 482,000 
Grecia 10,000 343,000 9,000 362,000 

India 1,000 240,000 241,000 
Polonia 113,000 118,000 231,000 
11molc1 . . 152,000 152,000 
Mamiecoa 143,000 . . . 143,000 
Olrol Pafae1 Caribe . . 117,000 117,000 
Túnez 19,000 . . 89,000 
Plkl ... . . 15,000 15,000 

Chlpno . . . 60,000 60,000 
Olrol ..W.1 386,000 482,000 112,000 710,000 l,ó90,000 

Ale111111ll 43,000 116,000 142,000 301,000 
Auslria 3,000 143,000 43,000 30,000 219,000 
Hol1nda 10,000 104,000 17,000 131,000 
Francia 47,000 50,000 34,000 131,000 
TOTAL 3,177,000 2,mpoo '72.000 2.603.000 9,729,000 

FUEN11!: Cllllel. SleDhen .. Kouck, Godul1: CID. CiL; D. 16. 



2.2. Los Trabajadores Migratorios dentro del Proceso Productivo 
de los Paises m's Desarrollados de Europa Occidental. 

111 

El punto central de nuestra descripción de la migración internacional de la 

población es demostrar el papel que cumplen los migrantes dentro del proceso productivo 

capitalista, es decir, cómo apuntalan el ciclo reproductivo del capital social global, 

específicamente, a través de su empleo en las ramas productivas con mano de obra 

insuficiente o -para imponer condiciones favorables pare una mayor explotación de 

plusvalia absoluta o relativa, dada su condición de extranjeros (bajos salarios, jornadas 

laborales más largas, condiciones deplorables en el proceso de trabajo, mayor intensidad 

productiva y sin ningún derecho laboral o político).'" 

En general, por las características de esta fuerza de trabajo migrante, las 

ocupaciones que desempeñaban en los distintos países de inmigración europeos, eran tareas 

manuales de industrias como la construcción (fundamental para esta etapa de 

reconstrucción de vivienda e infraestructura industrial), manufacturera (en especial 

industrias peligrosas y con salarios bajos), servicios -comercio, hoteles, restaurantes y 

domésticos-, y en casos como Francia, en la agricultura (ver cuadro 2.3). Ahora, es 

necesario remitirnos a la c::structura produc1iva de los trabajadores extranjeros en los paises 

de mayor inmigración, y observare así, cómo los distintos desarrollos económico-políticos 

marcan diferencias importantes: 

117 No1 interna mostrar el conln>I que tiene el capital sobre la di1uibuci60 multdial de la fueru de trm.Jo, a lravia de su moviliz.Kióa 
(de Al migración) 1 lo1 lugan:1donde es necesaria como fuerza de trabajo emplada ea el cic:&o del capi&al (el movimiento de alrattidn y 
r~p11/J/6n del Ejfn:ito Jndullrial de Rtterva descrito por Marx en Ja Sección -r de E1 Ozpllol. pero a nivel mundial). 
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CUADR02.J 
LA FUERZA DE TRABAJO MIGRANTE Y SUS OCUPACIONES 

EN LOS PRINCIPALF.S PAISE.~ DE INMIGRACION 
DE EUROPA OCCIDENTAL, HOMBIWI Y MWERES. 

FINES DE LA PECADA DE 19'0 ,...,,_ - .....,_ .... GrM~• T..., 
Hamtnt Mi1 Ac:tiw. l,OCl,060 1,100.795 445,0ll 1,259,000 J,IS2.9ll 
"8am Ml1 Ad!PEA Ml1 ll.!1% 70 .... 61.7% ...... 71.91' 
ocuPACION POR SECTOR ... _ 

•.<>•• 1.0% ].0% ... - 72.0% 97,M-'9 71.0% 
~yOlnPub )6,0% 22.0% 34.0% 
lngtlUcria• 16.0% JI.CM 24.<M 
B.atndl\'I ] .... 5 .... 
Vi&fo,c:aim!a1 3. ... ],0% 
Prod cp.Wn, combUll '·"" 3.0% 2.0% 
lnd Allmcnlcla """ 3.0!0 
lnd OtiJlCI 1 .... 
p ..... 1.0% 
Hule y püllkm l. ... 
_,_ 

5.()% 

Ta1Uyrop1 3.0% 6,0% ..... 
e>tr.lndManur ..... 1).0% - 19.0K 12.()IK, 19.0% 
ccmimo ..... . .... 3.0% 
HOldalyRnta.1 3.0% ..... 
T_.., 2 .... 2.0% 1.0% 
Sen- dam!.lico G.5% 3.0% 
Savp6bllm. 2.0% 3.0% 
OtrollCl'YiciOI ],()% 7 .... 

T•"" , ... ,,,. , ... ,,,. , ... ,,. 
Mujll'tll MI¡ Activa. 206,400 4!18,405 202,972 636,500 1.500.ln 
%Mu! Ml1 ActlPEA MI l ... 29% 31% 34% 21% 
OCUPACION POR SECTOR _ ... .. ... 1.0% ... - 35.0% 71.CM """' CcwwcyOtnPub 2. ... 

lngtnloril• ...,,. Jl.0% 'º·°"' Vlmio, m*'1ka l .... 
Pnxl qulm, .,,.,_ 2.0% 3.0% 
lnd Alfmmllcil 2.0% ;.0% 

lnd °" ... 1.0% 
Popel 2.0-..i 
Hui. y plfiltkol 1.0% ..-.,- 1.0% 
Testilyropa 11.0% 11.0% 25 .... 
Ob'm?MMmuf ..... 17.0% 5.0!0 

S=vic:lcs SIJ.~ :?.~~ ~IJ.0% 

Ccmado 11.0% 6.0Y. ..... 
ffatel9 y Reltai 20.0% T..._., 1.0% 1.0% 
S«v cbnmllco 29 • .,,. ti.CM 

SavpmlON.Jm••• U.0% 11.CPK 
Servp(¡blkm '·"" 11.CJIK 
0rrm ..... kiC11 9.0.~ 

T•MI ,_ , ... ,,. ,.,,. 
NOTAS:'EJnabrodelnJcnllril~pub:cilsidelnlfllll,lrd.allril......_•........, 

•• El NM> de ..maa1 pmm11t• hace rerlrlnda 1ll1cclvidld de la pm111tuci6n. nuy diftndidl nre i. ~ mlgrdel. 

••• En d CllO do °"'1Brdlftlrm1e lime IOI dllm por lndultria dd tot1I dll lm lfti&rlal• ·--S65o alllm et&. relmdll • 
~ pa:fllllftls ~ dilloni<Nn el pmxnrn1 atoblJ. Por otro lldo, ps'l el c:modl •• •• hlbrt \N diíerencil importlnllede I• 
nm. prodlX'llv• m que"' encunrm IDI dislirlm lmnipslf• de IClmdo 111.1 csf1m .wc:o. Mil .w.nte ddlltsmx. mta lituaci6n 
• prop6silo de la dilicrirnlntci6n 4rnica m d tm.jo. 

·P .. Onn8111bft.1 t.rifrmc:omlplndm11966. 

·Psi Fnnci1 y sum '• áhl comspcndm a 1968 . 
• p .. Alemania 1M áfru comlllpClnden 1 1969. &lo es importanteld\alaiopum,pm. 1970, ll cnidad detnbljldorcsa.ttlDJ«men 

eae pal.lee lnc:rcmmtlri 1 cm:a de 2 millanm. aumentando 11 propam6n de lnllejldara e:rtnnjc:ra111:1lvm m Ahmml1aClll67%de11 
pohladlln mlpmlc. El decir, 11 tendmda m Ahmml1, cumoen IOI ClCrol plladc:Elrap9 OcddaUJ, &«A la deincnmcnl•rlpldamcn1c 11 
fuerza detnbl'o min.n.tehllla lc»ll'mm que aemmlfima la aisis íl97J..7'). 
FUENTE: Elaboraci4XI Propia m t.c: a: C111te1, Stephm y Kruck, Godula; "Lot TrMMijldcnl trwnl¡ntrlm y 11 ICNCtUra de c&.ts 
en 11 i:,_,, Oa:idcrl11l•: Mhlco; Fondo de Cultura &cn6mica; 1914; l!2:: 70.95. 
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2.2.1. Participación en la Población Económicamente Activa. 

En Francia, el censo de 1968 mostró que alrededor de 40% de los inmigrantes eran 

económicamente activos.111 Esta proporción de población migrante económicamente activa, 

representa uno de los índices más bajos entre los países de inmigración de Europa 

Occidental (Ver cuadro 2.4). Esto se debe a que por ser Francia un país de antigua 

inmigración, además colonial, ha aceptado más a las familias de los trabajadores 

extranjeros, por lo que existe un número importante de dependientes. Por otro lado, los 

índices de actividad varían entre los distintos grupos étnicos de inmigrantes, por ejemplo, 

los de reciente ingreso, marroquíes, portugueses y yugoslavos, son los que tienen mayores 

proporciones de personas empleadas. 

En Alemania, el 63% de los inmigrantes son económicamente activos; esta alta 

proporción refleja una política de contratación organizada de trabajadores. 119 También los 

índices varían por nacionalidad, de acuerdo a la mayor antigüedad de la inmigración, es 

que aumenta el número de dependientes. 

En Gran Bretaña no hay información más detallada del por qué la variación en los 

índices de actividad de los diferentes grupos de inmigrantes. Tan sólo se observa un alto 

índice de población migrante económicamente activa.110 

111 Cfr. CaJllca. Sl:cphen &. Kouck. Godula: Op. CIJ.; p. 71. 
111 Dtlde el monwnto en que 101 pal•• de Europa Occidental vea la UC"tlidad de filtru de 1nbajo para ecluir a andar 111 economía 
dcsru6t da la S.pnda Guerra Mundial. crean orpniunot. a nivel nacional • inlemadoul, para abutecerwe de IMDO de obra de lo1 

distinto• lerriCorio1 donde la hubiera. t.. íonna de coalratación se ellahlecla a través de coavcaio1 coa 101 pbinnos de loa palies 
aba•ecedorea de mano de obra mi1ran1e: te creó una red amplia de ... nciu de rwcluta.'1liell&O ea dilfintos palsea. lot collo1 de toda esta 
infnelllUctun eran pagado• por 101 empreurio1 a1 gobierno, cubriendo cierta cvota por ldbajador reclutado. Para ver coa mayor 
precisión las distiata1 leyes de 101 principales palies de inmi1r1dón de Europa OccidntaJ, y loa mecui1mo1 para imp&ementattu. ver 
PApademetriou, Demetrios O.; •Jntemllional Mipation in Nnrth America ud Westem Eumpe: Tn:nd1 and Consequences• ea: 
Appleyant. Rcginald (Ed.): lntmral{ona/ M/gratlon T~; Bruselu; UNESCO; 1988; pp. 343°369. 
110 Oran Bretafta es de lo• pafse1 mU re•rktivo1 en el coalrol de su inmipacióa. Sólo ldmitla hombres o mujeres sotltma, que aceptaban 
ser expulsado!' en cualquier momento por "mala conducta• o "msla salud"'. Los penni10s 11 coec:edian sólo después de comprobuque no 
hahfa ningún nacional que pudiera hacer el trabajo. Los habitantes de la CoMt1101JW1Mltlf tenlan libre accelO al Reino Unido (es as( como 
ingreuron una buena propon:i6n de mujeres de las Jndiu Occidentales y hombres de ta India y Paquillin): 1in embargo, para 1962 ae 
reslrinae esa misración y sólo se admiten trab11.jadore1 especializados y profesionales. Castles. Stephcn & Kouck, Godula; Op. Cit.: pp. 
41-42. 



114 

CUADR02.4 
LA FUERZA DE TRABAJO MIGRANTE EN RELACION CON LA POBLACION TOTAL Y 

LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LOS PRINCIPALES PAISES 
DE INMIGRACION DE EUROPA OCCIDENTAL A FINES DE LA DECADA DE 1960. 

Pobtlr/ft-
Fnada Alt•11l1 - GruBntala Tolal 

Tolml Mio~·-·~· J,177,- 2,977,- 972,000 2,'6J,OOO 9,729,-
POBLACION TOTAL 49,866,000 62,000,000 6.071,000 52.304,000 170.241,000 
%MiaJPtoihTot 6.4% 4.8% 16.0% 3.0% 5.7% 
Tola! PEA Mi8ronle 1.254,460 1.559,200 648,055 1.895.500 5.357.215 
PEA TOT PAIS ORIGEN 20.2J3.226 22,274.286 2,174,681 27,875.000 72.557,193 
% PEA Mla/PEA Tot 6.2% 7.0% 29.8% 6.8% 7.4% 
%PEA MWl'olal Mia 39.5% 52.4% 66.7% 72.8% 55.1% 

NOTAS: 
·Las cifras se R!fienm a empleos civiles en Francia y Suiza. Unicamente a los empleados en Alemania y a todas Ju personas empleadu 

en Gran Bretai\a. 
-Para Gran Brelafta las cifras c:om:sponden a 1966. 
-Para Francia y Sui:za las cifras corresponden a 1968. 
-Para Alemania las cifras corresponden a 1969. Eato et importanle aei\alarto pues. para 1970, la cantidad de trabajadores eiuranjemt en 

eAI pef1 •incrementa" a cerca de 2 millones, aumeniando la proporción de trabajadores extran;aos acl:iVOI en Alemania a casi 67% de la 
población mipanle. Ea d«ir.11 tendencia Oll Alemania. como en los otros pal,.. de Europa Ocadenlal, am la de incremenlar nlpidamente 
la l\Jena de b'abaio nñonnte hasla los alloa en aue oa manifinla la crisis (1973-74i 
FUENTE: Elaho,.ción Propia en baoe a: CUtln, Sllp1- y Kosock. Godula: "Loa Trabajadores lnmi¡panleS y la estruca.ua de clua 
en la E11m..-u Occidantal"; ~.11faie-0: f'o¡.t,o de CUltl.""; E;o:-.6mk:: 1984; pp, 70..95. 
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En Suiza, el 67% de los migrantes son económicamente activos (dentro de la 

población nacional, esta proporción asciende a 45%). Además del hecho de que este índice 

de actividad en los inmigrantes es alto,121 si relacionamos la proporción que guardan los 

trabajadores extranjeros con la población económicamente activa total del país, 

encontramos el caso suizo excepcional: cerca de la tercera parte de la población 

económicamente activa del país son inmigrantes. Para Francia, Alemania e Inglaterra, la 

proporción es de entre 6 y 7% (Ver cuadro 2.4). 

2.2.2. Empleo por Rama Productiva, 
Callficad6n y Origen Etnico. 

Aparentemente, la proporción de la fuerza de trabajo migrante no es muy alta en el 

promedio (a excepción de Suiza); pero si nos remitimos a las ramas productivas-donde-son 

empleados esos trabajadores extranjeros, vemos más claramente la necesidad de su 

utilización para estas economías industrializadas (Ver cuadro 2.3). 

En Francia, cuatro industrias concentran a las dos terceras partes de los 

trabajadores migrantes (hombres): construcción y obras públicas (36%), ingenieria y 

artículos eléctricos (16%), agricultura (9"/ci) y comercio (8%). 

Las trabajadoras extranjeras son empleadas en el servicio doméstico (29%), en 

servicios personales, incluyendo la prostitución (15%) y en el comercio (11%), 

principalmente. 

111 En Suiza, las conlralaciones sólo eran anuales y habbi un mectniano de rollci6o de tnbajadorH extranjeros para evitar lo más posible 
el derecho de residencia: este derecho lo otorgaron hasta el momento en que la economfa suiza te encontraba más estable. En cuanto 1e 

pn:veia una crisis, el penniso se restringla. acompdado de campañas xenoíóbicas. /b{d~m; pp . .t9-SO. 
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Si tomamos las industrias que más concentran inmigrantes y vemos su distribución 

por nacionalidades, encontramos también una concentración étnica en la producción (ver 

cuadro 2.S). Esto se explica, tanto por la habilidad laboral de cierto grupo, ya sea por 

cuestiones culturales, sociales o fisicas (por ejemplo los negros de Africa se emplean casi 

siempre en las fábricas como obreros no capacitados, en especial en la industria de la 

construcción, donde se realiza el trabajo fisico más pesado, o se les emplea como 

cargadores en los muelles),122 como por la conveniencia de los empresarios en concentrar 

las nacionalidades dentro de ciertas industrias e incluso, en ciertas fábricas en particular.121 

Suiza es un caso extremo del fenómeno migratorio, ya que 30% de sus trabajadores 

son extranjeros. Si agregamos a esto que existen industrias donde se concentran a los 

inmigrantes, la importancia de éstos dentro de la estructura productiva es mayor. En la 

construcción (34%), ingenieria (24%), hoteles y restaurantes (8%), madera y corcho (4%) y 

agricultura (3%) tenemos las tres cuartas partes de los trabajadores extranjeros. Asimismo, 

en hoteles y restaurantes (20%), ropa (16%), servicio doméstico (11%), ingenieria (10%), 

textiles (9%) y comercio (9%) se concentra a la mayoria de las trabajadoras inmigrantes 

(Ver cuadro 2.3). 

IU Ca•lea. Slcphea a Kosack Godula; Op. Cll.: p. 78. 
tu "LI Cilr61a coacentra 111 nacioftllidades por ellablecimicnto: ea Choisy yu1ollavo1, en Javcl run:oa. ( ... ) Devora colectividades 
enten1 pua poder coatmlartu en bloque, cuadriculadas. espiarhts: infiltn intérpretes de la cua. combina la vigilancia en la f'brica y en 
la residencia. facilita la pcnelración de 101 tenu'bles policlAS políticos, de la secrelli ftPdola y marroqui. de Jos infonnantc1 do la PIDE 
portuguua. A Javel, los tureos llepn por aldeas enteras. transportando intactas .. , jorarqu(u feudales. El feudalismo es buco negocio 
para la Citr6en. El jefe de l• alde• llep a I• fibrica por la mai\ana • la cabeza de su grupo de veinte o veinticinco bombrcs que hasta le 
llevan IU nalelfn. En lodo el día no tocar6 una hcnamicnta. Aunque en el papel es un obrero como cualquier otro, en realidad se limita a 
vigilar con la bendición de la Citróen. V ademb los Nn:os le entregan una par1c de su Alario. ( ... )Pero lo que coaservan de organir.acióa 
nacional también es, para ellos, un medio para resistir, de existir cuando lodo los rechaza. Alguaoa inmigrantes ejercen entre sus 
camaradas una autoridad que lejos de duplicar la auloridad muhifonne del palrón, se opone a olla y la contrabalancea" (Linhart. Robcrt: 
De cad~NU y d~ lrombre$: ~xko: Siglo XXI Ediloru: 1979: pp. 38-39). 
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- CVADROZ.S 
INMIGRANTES Er; FRANCIA, SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD NACIONALIDAD Y SEXO 1968. 

N•t""""'*11 
·-aa - ··- ··-· ·- - ~ Tolal 

PEA MIGRANTI ROMllRIS 1911,511 ,.,_ ,,,..., l!f,J69 - 53,UO - ,1.,u• 
Sector di ACTividad • .. .. • • .. .. 
C..IN<dlaya...1'61>11«: )4,6% 41.6"· 13.2% ll.2% 37.0% 26.2% 211.1% 
lng......_ y •tlador cWctrica1 12.1% 10.N 1'.9% 7.9% 17A% 18.7,... 121% 

.............. lilvkulon,"""" 17A% 10.l"- IS.7% 1.0% 1.3% 11.7% 2.4% 
e-lo 7.7% 6.4% 6.6% 3.3% 9.7% 7.7% IS.&% _ ... _ 

2.3% 6.9% 7.3% U% 5.7% 2.0% 0.8% 

lndustrill ntnc'li\w 12% 3.9% 15.0% 11.6% 2.4% 13.4% 0.7% 
TOTA.L""'w.,,_.,~ 1&"' - 1Z.1H 'ª'" 11.5'• 19.1" U.1" 

PEA MJGaANTE M1JJSllD ,. .... ü,!4f 13,140 15,see ,,,. 1,541 J.,410 llW,Nf 
Stc'lorde Actividad .. • "' .. • • • 
Servkio domntkn 46.1% 17.7% 21.2% 37.2% 10.1% 22.1% 5.3% 
Servkiol J*'IOMSes IZA% 13.7% tt.3% 9,3% IS.5% 16.5~. 14.CW. 
e-do 9.1% 11.6% ..... ~ 1.1% IS.2% 13.4% 25.7% 

R~ytclM S.l% 10.R~. 3.1% S.1% 5.7% 6.3% 12.3% ..,_ 
S.1% B.5% 6.1% 7.9% 10.1% 1.6':~ 4.1% 

A~lvinllftn.pco<a 4.0% 1.9% ll.1% 3.9% 2.4% 3.9% 
Titatileteladmlrill.n.. 3.6'1. $,6'Ko 8.6% 3.5% 4.7% 0.1% 2.3"· 
TOTALf--fflJ 17.J" 79.Z" "''" ""'" 1&!" 1$."' "''" FUEN'll!oe.dor, ...,....a K-k,GodulL "Loo-jodonl---y lo_....... ... <-m lolimofa°"""'"""; Mbko; Foadode 
C:Uttun Econ6ma.- 19M; 11. 79. 
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En Suiza, por ser tan alta Ja proporción de extranjeros, la participación que tendrán 

éstos en Ja fuerza de trabajo total por sector será muy importante. En la construcción -así 

como en hoteles y restaurantes-, se estima de 50% a más de 60%. La mayoría de estos 

trabajadores son contratados sobre una base estacional, lo que significa que son 

desempleados cuando termina el contrato, sin ningún derecho laboral. En la industria 

manufacturera, el 40% de sus trabajadores son extranjeros en este período, y dentro de este 

grupo de industrias, hay algunas donde su participación es aún mayor: 12
' textil (53%), ropa 

y calzado (63%), hule y plásticos (45%), artículos de piedra y tierra (52%) y la metalurgia 

(43%). Si vemos, Ja división por sexos dentro de Ja industria manufacturera, nos 

encontramos que el 53% de las mujeres trabajadoras son extranjeras. 

En Alemania, cuatro quintas partes de los inmigrantes provienen de los seis paises 

con Jos que Alemania hizo convenios de contratación de trabajadores temporales -Italia, 

Yugoslavia, Turquía, Grecia, España y Portugal- (la otra quinta parte salió de Austria y 

Holanda). La característica central de esta distribución del empleo de los migrantes en 

1970, es su escasa proporción de empleo dentro de la agricultura (1%) y su bajo nivel en 

Jos servicios (12% de hombres y 29% de mujeres), en relación con los otros países de 

inmigración. Las 4/5 partes de los hombres extranjeros empleados se encuentran en el 

sector secundario (industria manufacturera y construcción), y 213 partes de las mujeres 

migrantes se localizan principalmente en la industris textil y de confección . de ropa, 

productos metálicos e ingeniería, artículos eléctricos y otras industrias manufactureras (ver 

cuadro 2.3). 

m "Numerosos jóvenes de SUlza se dedican a ocupaciones no manua1es cuaado tenninan su educación. Prefieren el sector terciario en 
lugar del secundario, Entre 19SO y 1964 el número lotal de personas que tenla empleo en el sector secundario ((ndusrria y con~Ncción) 
se incrementó en ~21 mil. pero, el número de suizos empleados en esto teetor aumentó tólameale en 77 mil individuos. La mayor parte 
del incremento estaba formada JX1roperarios extranjeros" (Castlcs, Stepben & Kosack, Oodull;Op. Cit.; p. 84). 
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Aquí es importante señalar que a fines de la década de los SO, cuando se inicia la 

contratación de extranjeros en Alemania, éstos eran empleados principalmente en la 

agricultura y en la construcción. 125 

Alemania presentará el mayor desarrollo económico de la Europa de la posguerra 

(entre 1950 y 1959 su crecimiento medio anual fue de 7.5%, frente a un promedio europeo 

de 4.5%, que ya era elevado).'26 En estos primeros 10 años el gobierno alemán recurrió a la 

inmigración, pero no a la de "trabajadores que por su propia voluntad buscan empleos en 

otros lugares",127 sino a la migración de refugiados, como ya lo señalamos anteriormente; 

además de que ocupó a sus propios trabajadores agricolas e hizo uso de la incorporación de 

la mujer en la producción. La integración masiva de inmigrantes a partir de 1960, se dió 

porque la construcción del muro de Berlín restringió la migración de refugiados; además, 

las luchas obreras llevaron a una reducción de la jornada laboral, y esto, aunado a la 

reconstitución de las fuerzas armadas alemanas, que absorbieron una fuerte cantidad de 

jóvenes, crearon una escasez de mano de obra alemana en un momento de continuo 

crecimiento de la economía germana que, a pesar de entrar en un proceso de profunda 

restructuración industrial para hacer frente a su falta de trabajadores por sus elevadas 

cuotas de producción, hicieron necesarios a los inmigrantes. 

Esta restructuración de la industria manufacturera alemana explica el hecho de que, 

de 1960 a 1970, la estructura ocupacional de los inmigrantes haya cambiado del sector 

primario y del ramo de la construcción (es decir, de los ramos que constituyen la creación 

de la infraestructura necesaria para echar a andar el complejo industrial alemán). a la 

industria manufacturera, principalmente. 

Uf lbídnt; p. 84. 
"'Espi•go, Javier: Migradonts Extalora: BarQJona: Salval Editores: 1982; p. 42. 
Ut lbld1tn; p. 7. 
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En la estructura ocupacional por nacionalidades de los inmigrantes, cabe destacar 

que los trabajadores de los seis países de reclutamiento se concentran en las ramas de las 

industrias señaladas anteriormente, en cambio, los trabajadores provenientes de Austria y 

Holanda, son empleados sobre todo en los servicios (ver cuadro 2.6). Otro elemento que 

sirvió a la concentración por nacionalidad en Alemania principalmente -pero también en 

los otros países de inmigración-, fue la constante renovación de los inmigrantes: En un 

primer momento se favoreció a los italianos, después a los españoles y griegos, más 

adelante se disminuyó el número de éstos inmigrantes en favor de los turcos, que vendrían 

a ser, a fines de la década de 1960, menos conflictivos (sus periodos de estancia eran 

menores, su fuerza de trabajo más barata y su desplazamiento no se realizaba en principio 

en grupos familiares). 

La participación de los trabajadores migrantes en el total de los empleados en 

Alemania, corresponde al 7%. Si nos ubicarnos en el sector secundario, aumenta la 

proporción: 11% en la industria metalúrgica, 9.7% en la manufacturera no metalúrgica y 

12.4% en la construcción (Ver cuadro 2.6). En industrias donde las condiciones de trabajo 

son desagradables y de alto peligro para la salud del trabajador, hay un importante empleo 

de migrantes: en la industria del plástico, hule y asbestos y en la de cerámicas de tierra, 

piedra y vidrio. También el empleo de trabajadores extranjeros es mayor en las ramas 

donde los salarios son más bajos (textiles y confección de ropa). 121 

111 "En aeneral, parece que los lrabajldores extranjeros se encuentran empleado• mis frecuenlementc por las industrias que ci;tán 
abandoaando Jo1 alemanes, a e.usa de lu malas condiciones ea que se encuentran. Los extranjeros rara vez tienen acceso a los empleos 
mis deteables de oficinistas" (Castles & Kosack: Op. Cit.: p. 90). 



CUADR02.6 
TRABAJADORES EN ALEMANIA EN INDUSTRIAS SELECCIONADAS SEGUN NACIONALIDAD Y SEXO, 1969. 

Nlldaullld 

llallll Y•r;o1l1vhl Turqahl Grechl Esp1ia Portugal Oln1 Tolal 

PEA MIGRANTE HOMB~ 262,348 152,120 165,954 100,261 91,391 18,779 178,473 969,326 

INDUSTRIA % o/. o/. o/. % o/. o/. 
Producción de metales e ingeniería 31.2% 29.2% 38.9% 41.9"/o 40.9"/o 36.4% 23.2% 

Construcción 24.5% 44.5% 19.7% 6.0% 10.0% 10.8% 1.6% 

Otras manufacturas 9.9% 4.6% 8.4% 15.8% 14.6% 14.9% 7.9% 
Te•tiles y ropa 6.1% 3.8% 7.9"/o 9.0% S.2% 14.2o/e 4.8% 

Artfculos eléctricos 4.7% 4.7% 5.0% 10.7% 5.3% 2.3% 6.9"/o 

TOTAL (cinco lntl1111ritu) (%) 76.#" 86.6" 79.9" IJ.'" 76.0" 71.6" "·'" 
PEA MIGRANTE MUJE~ 77,896 74,170 46,997 74,087 44,155 7,600 77,818 402,723 

INDUSTRIA o/. o/. % o/, % % o/, 

Textiles y ropa 24.5% 15.2% 22.7% 17.6% 16.8% 22.8% 13.3% 

Producción de metales e ingenierla 21.3% 10.9% 17.0% 27.4% 23.6% 19.8% 9.3% 

Otras manufacturas 18.1% 11.7% 19.4% 18.Cl% 23.0% 21.4% 10.8% 

Artfculos eléctricos 11.3% 18.6% 23.9% 21.4% 12.9"/o 1.S% 6.6% 

Servicios públicos y administració 4.6% 16.0% 5.2% 4.7% 8.4% 9.3% 22.6% 
Servicios personales 9.0% 19.2% 5.0% 3.1% 7.0% 9.7% 16.4% 
TOTAL (ub lntl11strltu) (%) "·'" 91.6" 9J.2% 92.2% 91.7% 90.5% 79.0" 

FUENTE: Castles, Stephen y Kosack, Godula; "Los trabajadores innúgrantes y la estructura de clases en la Europa Occidental"; México; Fondo 

de Cultura Económica; 1984; p. 90. 

N -
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En Gr1n Bret1ñ1, la situación del empleo de los extranjeros es más complicada, 

tanto por los antecedentes y adiestramiento de los migrantes, como por la diferencia en las 

fechas de ingreso a este pais. Por ejemplo, hay una diferencia importante entre los 

refugiados políticos que llegaron de Europa Oriental y de Alemania, que poseen 

ocupaciones de alta calificación, incluso profesional, y los inmigrantes que sólo buscaban 

empleo sin ser calificados. También, la diferencia entre migrantes ya tradicionales y con 

más tiempo de residencia, como los irlandeses, respecto de aquellos que recién han llegado. 

Así, para Gran Bretaña es dificil dar una estructura de empleo como la que se ha 

establecido para los demás paises (ver cuadro 2. 7). 

De esta forma, a pesar de en su mayoría provenir de áreas rurales, la fuerza de 

trabajo migrante utilizada en la Europa reconstruida fue absorbida en las tareas de 

expansión industrial.129 

Si a la importancia que tiene el que la fuerza de trabajo migrante cubra los huecos 

en los sectores productivos que la mano de obra nacional no llena (sea por escasez de 

trabajadores, o por las malas condiciones de trabajo y de pago de las distintas ramas), le 

agregamos las favorables condiciones de explotación que ofrecen los trabajadores 

migrantes en su calidad de extranjeros, con la modalidad de ser rotatorios (es decir, sin 

derechos civiles o laborales, ni la posibilidad de conseguirlos), tenemos que la población 

migrante, en este período es de las mayores inversiones que pueda hacer un capitalista para 

incrementar su volumen de acumulación de capital por la vía de la explotación de plusvalía 

absoluta, principalmente, y de plusvalía relativa. 

111 Indicador importAnlc del papel que la fuerza de lrabajo migranlc ruvo en el desarrollo industrial de ellos paises es su eoncentnlción 
habitacional en las gni:ndcs ciudades. En Paris. pra 1968, vivían el 35% do loa extranjeros que llcgab.n a Francia, y ea relación con lodos 
los habillnlcs de esta ciurbd, el 10% eran cxtninjcros. En Suiu, en las ciudlde1 de Ginebra, Ticino y ZGrich se cnc:uenlra la mayo ria de 
los migranles ·tan sólo en Gincbna, los exlranjcros ~rcsenlan el 30%de la población total de la ciudad, y en Ticino el 25%. los cuales 
son mayoritari1mente it1lianoh En Alemania. se concentran en Frankfurt. Municb y Stunsart. E.a Oran Brellña. 11 ten:en. parte de sus 
inmigrantes residen en Londres, cons1iruyendo el 12% de Ja pobl1ción 1olll de la ciudad. 



CUADROZ.7 
PERSONAS EMPLEADAS EN GRAN llRET~A, GRUPOS SELECCIONADOS POR SEXO V POR INDUSTRIA. 1966. 

L• atk N•cimini. 
T ... losP ... Cemmoa- Rcocodd Olros Totlll 
i-JOG.&) - - J1111dco ~ - ,_ a.m.. ,... lnmlonllls 

PEA MIGRANTE HOMBRES 15,51 .... 282,000 JIO,ICIO 65,QGO 47,000 UM,OM Sl,OOI ZZ.000 309,000 1,259,000 
INDUSTIUAS SELECCIONADAS % % % % % % % % ''-
Alimcn!ot, bebidas y - 2.9% 2.6% 3.2% 3.8"/o 4.3% 2.7% 2.9% 5.1% 2.7% 

Manllfadln de mdll 3.3% 2.3% 6.0% 9.2'/o 7.9% 1.S~' 11.0% 0.7% 3.1% 
l11Bcni<ria y artlculos cl6caioos 10.3% 8.8% 11.6~{, 11.8% 10.9% 14.5% 10.8% S.S% IO.S% 
VchicuJos 4.S% 6.8% 4.6% 6.4% S.1% ... 7% S.S% 1.1% 3.1% 
Altiados de metaJ no especificados 2.S% 2.6% 4.3% 6.S% 3.7% 3.7% 8.S% 2.0% 2.4% 
Textiles :z.r.• 1.1% S.1% 2.0% 1.8% S.6% 20.7% 0.9% 3.8% 
Ropa y calzldo 0.9"-' 0.4% 1.8% 1.3% l.S% 1.0!> 2.1% 10.7% 1.8" .. 

Corutnx:ci6n 11.6''- 30.7% 6.?Y. 13.S% 9.5'/o S.1"•1 1.7~'. S.4% 6.9% 
T ransportcs y comunicaciones 8.6% 8.4% 11.6% 14.3% 20.1% 11.6%1 7.2% 4.0% 4.7% 
Emprcsu de dislribuci6n 10.2'/o S.l~ió 6.0% 3.4% 4.1% 6.4% U% 10.3% 8.4% 

1 Servicios Profcsionolesy cimlilicos 6.0!> í4% 8.1!' 1.8% S.9"k 10.0% 3.6% 3.9% 9.6% 

1 Scnicios divmo! 7.3% 6.6% 10.1% 4.1•1. 7.0% S.9"!. 5.3% 39.9% 20.5% 
Administración pública y defmsa 6.S"k 5.0!> S.1% l.S% 5.2" 6.4% 2.1% 0.9% 3.3% 

1 Tot.J l•hutriaSti«d .. •M"') """ '""" U.I" "·'" 17."' 811" IJ."' ... "' 'º·'" 
1 
1 PEA MIGRANTE MUJERES l,StS,IN 171 .... 166,111 40,00I JO,OOI 35,8'11 z,'4111 .. ,.. lil2,0QI 636,500 

J INDUSTIUAS SELECCIONADAS % % % % % % % % % 

Alimcnlos, bebidol y tlbooo 3.4% 3.4% 4.2% 6.9% 5.S"k 3.3% 3.0% J.5% 2.8% 
Ingeniería y artículos eléctrico.s 6.8" 8.3% 7.7% 10.7% 7.7% 9.2:9/. 7.7% 2.1% 6.4% 

Artículos medliros no espccific:odos 2.1% 2.3% 3.2' .. 7.11'-' 3.7'-' 2.1% 3.5% 0.7% 1.5% 

Tc:xtiles 4.3% 1.8% 2.3% 3.5% 2.7% 2.1% 2.7% 1.6% 5.4% 
Ropa y calzldo 4.4% 2.4% 9.3% 12.6% 9.S% 2.6% 6.2% S4.,.,,. 5.8% 
Transportes y comtsücaciona 3.0'4 2.8% 3.5% 4.3% 4.1% 4.0% 2.7'.> 0.7% 2.3''-
EmjnmdedÍllrÍllUCi6n 19.4% 12.3% 8.7% 3.9% S.S% 12.1% 9.6% 9.8% 12.9% 

S<TVicklo Profeslomles y cicnlifioos 18.3% 30.0% 29.6% 30.4% 35.9"/o 27.2% 25.8% 2.8% 23.J•I. 
Servicios diverJOS 17.5% 22.1% 14.9".> 10.4% 10.3% 16.4% 16.5% 18.3". 26.0% 
Administración pública y defensa 4.1% 2~'a 3.S% 1.6% 2.!1% 6.1% 5.4% 0.1% 2.1% 

Toul l•hutriaS'1ttdMl•4a "') IJ.J" &l.J" "·"' flJ" &1.1" IJ.l" IJ.l" 91..1'6 &!.$% 

FUENTE: Castles, Sreohen .!: Koact. Godula; ()p.Cit; oo. 92-93. -IV 
\,.) 
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Así, la fuerza de trabajo migrante estará ubicada en industrias donde más imperan 

las condiciones de trabajo insalubres, peligrosas y desgastantes, sin ningún tipo de 

seguridad laboral, ni dentro del proceso productivo, a través de equipo especial de 

prote~ción, ni con el pago de un seguro de vida o de accidente para sus familias. Además, 

perciben los salarios más bajos de la industria y están en la disposición de alargar su 

jomada.130 Además, dentro del proceso productivo, los trabajadores extranjeros realizan las 

tareas de más bajo nivel. 131 Si tomamos la distinción más general entre trabajadores 

manuales y no manuales y dividimos a los manuales en especializados, semiespecializados 

y no especializados, encontramos que la mayor proporción de los trabajadores extranjeros 

en Francia, Alemania, Suiza y Gran Bretaña son manuales no especializados y 

semiespecializados (ver cuadros 2.8 y 2.9).132 

Si vemos el caso de las mujeres migrantes, su situación es aún más marginal; tienen 

status más bajos que el de los hombres inmigrantes (ver el caso de Alemania, donde habrá 

una proporción más alta de mujeres empleadas). También en la estructura de empleo de los 

migrantes por nacionalidad vemos diferencias: Los trabajadores de la Europa Mediterránea 

tendrán, dentro de los trabajadores extranjeros, mayor posibilidad de calificarse, de 

permanecer en los empleos y de acceder a mejores niveles de vida. Los afiicanos, asiáticos 

y caribeños serán tratados de manera más discriminatoria. Esta situación se explica por el 

origen de los migrantes (trabajadores rurales, con poca educación, tradiciones culturales 

IM VcrWallrafl'. OQnter: CaMa dt Turco; Barcelona: Anagrama: 1987. 
111 •ff111ei1 ca1e1oria1 de obreros no calificados. Empeundo de abajo hay tres cate1ori11 dt 'pM>nea• (M.I, M.2 y M.3) y lres categorias 
de •obreros etpecializados' (O.S.I, O.S.2 Y O.S.3). En cuanlo a la calificación individual, se hace del modo mú simple: es racista. Los 
negros eon M.I, ea el punlo mb bajo de la escala. Los írabea IOn M.2 o M.3. lot espailole., Jos portugueses y demás inmig.r:antes 
europeos son por lo general O.S.I. Los fn.nccses, por principio, son O.S.2. Y se llep a scrO.S.3 según la buena voluntad de los jefes" 
(Linhatt: Op. Cit.; p. 26). 
iu *La distinción entre loi; no especializ.1do1 y lo! senúespccialiudoa con fiecuencia no ea realisla. El ser semiespecialiudo significa 
muy poco m4s que el simple aprendizaje para realizar una opel'llción npecffic1 en una determinada fábrica y no representa una verdadera 
promoción" (Castlcs & Kosack; Op. Cfl.~ p. 97. 
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diferentes y desconocimiento del idioma) pero principalmente, por una situación de 

discriminación del pais que utiliza trabajadores extranjerosm para su mayor explotación 

productiva así como para generar la necesaria polarización de la clase obrera (entre 

nacionales y extranjeros; entre las diversas etnias extranjeras y dentro de las propias etnias), 

permitiendo al capital con ello, un mayor control del salario y de la lucha obrera en los 

países de inmigración, y un debilitamiento del movimiento obrero internacional al fomentar 

el nacionalismo, el racismo y la xenofobia. n• 

"La discriminación ( •.. ) obliga a los trabajadores inmigrantes a que se queden en los puestos menos 
envidiables. Es un reflejo del clima general de prejuicio contra los inmigrantes que prevalece en 
Europa Occidental y que toma diversas formas: los patrones no pueden aceptar para nada a los 
inmigrantes, o sólamente para empleos subordinados, y pueden rehusarse a promoverlos de la 
manera acostumbrada. Los trabajadores nacidos en el pals pueden rehusarse a trabajar junto a los 
inmigrantes, o pueden intentar reducir su número o impedir que sean mejorados. Los sindicatos 
pueden hacer esfuerzos para que los inmigrantes queden fuera, o bien para asegurarse que sean los 
primeros que salgan en los casos de redundancia."'" 

El problema del racismo y la xenofobia debe ser visto en conexión con el ciclo de 

acumulación de capital global, para entender por qué en determinadas etapas de crisis 

económica, estos "fenómenos" pueden transformarse en la situación general de la 

reproducción de las sociedades más desarrolladas. Si bien su estudio requiere de una 

investigación, que haga el seguimiento especifico de estas manifestaciones violentas con su 

origen dentro del ciclo de reproducción capitalista, en este trabajo se intenta explicitar la 

relación de estos fenómenos sociales con el requerimiento del capitalista de expulsar 

ejército obrero extranjero "sobrante" o de reprimirlo aún más para su mejor explotación. 

m •Se deKubrió que son muy numerolOI Jos inmipantes de color que ae hu ~ oblipdoa a aceptar empleos ea Gru Bretala. que 
után por abajo iH su nivel de calificación. Por ejemplo, la mitad de las permnas que antes de cmipr tcafu puclloa de oficina. 
administntivos o como profesionista1, ea Oran Bretaña cmban empleados como trabajadores manuales ao especializados. genclllmcntc 
como operadores ordinarios o lavadores en las fihricas" (lb{dtm: p. 130). 
iu Cfr. Marx, K11rl: "Repulsi6n y Atracción de Obreros 11.l desarrollarse la Industria Maquinizada.. Crisis de la Industria Algodonen" en; 
Marx, K.ari a. Engels, Friedrich: Snhrt ti ColonlallJtlfo; Mixico: Ediciones de P&Mdo y Prnente; 1979: pp. 223-225 . 
.,, Castle1, Sccpben &. Kosack, Godula: Op. Cit.; p. 127. 



-· CUADR02.8 
CALIFICACION PROFESlONAL DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS, POR NACIONALIDAD. 

(Porcentaies) 
En Fraacll, 1967 Nacional/dad de Extranjeros 

Grados de Calificación Esnaiia Italia Polonia Ponugal Argelia Marruecos Tünez 
-

Ingenieros y gerentes 0.5% 0.8% 0.8% 0.1% - 0.4% 1.1% 
Personal de supervisión y técnicos 1.5% 3.0% 2.0% 0.2% 0.1% 0.4% 1.3% 
Trabajadores no manuales 3.9% 3.7% 3.8% 0.9% 1 1.2% 2.9% 11.2"/o 
Manuales especializados 31.5% 41.1% 24.5% 28.8% 11.5% 14.9% 16.1% 
Manuales semiespccializados 36.5% 35.4% 42.3% 35.1% 38.0% 46.0% 32.0% 
Manuales no esoecializados 26.4% 16.0% 26.6% 34.9% 49.2% 35.4% 38.3% 
Total 100.0% 100.0" 100.0% 100.0% 100.or.., 100.C% 1 - 100.0% 

En Alemanla, 1968 Naclonalitltui de Extr1111feros 
Grados de calificación Italia Grecia España Turqula Portugal Yugoslavia Otras 

HOMBRES (TotaO 91.0% 97.0" 97.0" 97.0% 91.0" 96.0% 94.0% 

No Manuales - - - - - - 35.0"ÁI 
Manuales especializados 13.0"/o 7.0% 15.0% 16.0% 12.0"At 55.0% 25.0"At 

Manuales semiespecializados 37JJ% 53.()% 44.0% 38.0"/o 43.0% 27.0% 22.0"/o 
Manuales no esoeclalizados 48.0% 37.0"ÁI 38.0"/o 43.0% 43.0% 14.0% 12.0"/o 
MUJERES (TolllO 97.0% 97.0% 9J.0% 95.0% 95.0% 17.0" IJ.0% 

No Manuales - - - - - - 50.0% 
Manuales especializados - - - - - - -
Manuales semiespecializados 34.0"/o 37.0"/o 34.0% 33.0% 35.0% 29.0% 15.0% 

Manuales no esnecializados 63.0% 60.0"/o 59.0"lo 62.0"/o 60.0% 58.0% 18.0"Ai 
NOTA: Los Porcentajes no S1lllltlll 100 Por ciento por haberse omitido ciertas categorias menores, como los aprendices, y por tener Que redondear cifras. 
FUENrE: Castles, Stephen & Kosack, Godula; Op.cit.; pp. 96 y 100. 

·-
Todas 

1.2% 
1.7% 
3.4% 

25.2% 
36.6% 
31.9% 

100.0% 

Todas 

91.0" 
8.0"Ai 

20.0"/o 
36.0% 
34.0"/o 
96.0% 

12.0"/o 
3.0% 

30.0% 
53.0"/o 

N 

°' 
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CUADR02.9 
CALIFICACION PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES 

-~TRANJEROS Y NACIONALES EN SUIZA, 1960. 
Grados de Calificación Trabajadores exlralljcros Trabajadores suizos 

'~rcentaies) (porcentaies) 
No Manuales 15.0% 52.0% 
Manuales especializ.ados 25.0% 18.5% 
Manuales semiespccializados 37.0% 22.5% 
Manuales no es ...... ializ.ados 23.0% 7.0% 
Total 100.0% 100.0% 

FUENTE: Castlcs, S1enben & Kosack, Godula; On.cil., n.98. 
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2.3. Crisis y Reestruchiraclón Productiva. 
Efectos en el Proceso Migratorio de Fuerz1 de Trabajo. 

Con la crisis del modo fordista en Europa, agudizado por el incremento en los 

precios del petróleo, los paises de inmigración entraron en un proceso de reestructuración 

profunda de su estructura productiva; las principales medidas de política industrial 

adoptadas, se concentraron en las siguientes áreas: apoyo a los sectores industriales más 

tradicionales (máquinas-herramientas, automotriz, textil, acero y siderurgia, madera y 

derivados y calzado); un decidido apoyo público a los sectores intensivos de tecnologla 

(aeronáutica, construcción naval, microprocesadores, computación y electrónica, tecnología 

nuclear); el desarrollo de un conjunto de medidas diseñadas para estimular la actividad de 

investigación y desarrollo tecnológico; la creciente preocupación y atención por el sector de 

pequeñas y medianas empresas, además de políticas económicas en el ámbito de la 

inversión y el empleo. 136 

En general, en Europa se observa la doble estructura productiva descrita para 

Estados Unidos: un sector de avanzada y otro en vías de readaptación. El papel que 

desempeñará la fuerza de trabajo extranjera será fundamentalmente en los sectores 

tradicionales, especialmente en aquellos con peores condiciones laborales y menores 

salarios (construcción, industria química, sidenírgica, textil, calzado, así como en los 

servicios urbanos de menor paga y calificación). 

Así, llegada la crisis en 1974-75, el patrón migratorio se reestructura, pero sin 

anulane. Se expulsa una proporción importante de trabajadores extranjeros, pero 

paralelamente a este proceso y a la restricción de aceptar nuevos inmigrantes, se fomenta 

un intenso proceso de reunificación familiar, en especial de aquellos extranjeros con un 

u• fajnzyJber, Fernando: Op. Cit.: p. 317. 
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mayor tiempo de residencia y condiciones más estables. m 

Es importante señalar, que si bien la reunificación familiar era una necesidad del 

trabajador extranjero, no fue esto lo que provocó su realización masiva, sino la necesidad 

de integrar de manera estable un ejército laboral muy útil para la reproducción 

capitalista.138 El carácter forzado de este proceso queda más claro cuando revisamos las 

leyes expedidas en pleno periodo de crisis: 

"La prohibición de contratar trabajadores extranjeros expedida en 1973, y una disposición del 
reglamento del Instituto Federal del Trabajo que enlrÓ en vigor al año siguiente, sobre la concesión 
de pennisos de trabajo a los extranjeros, establecieron que la interrupción de su residencia en la 
República Federal podía traer como consecuencia la pérdida del empleo. Para contrarrestar tal 
medida, la mayorla de los trabajadores inmigrantes trataron de lograr que se reunieran con ellos los 
miembros de su familia."'" 

No hubo, entonces, durante la crisis económica, una reducción de la población 

migrante, sólo un cambio en la estructura de ésta. Por ejemplo, en Alemania. para 1978, el 

número de trabajadores era prácticamente el mismo que en 1973, sólo que el de extranjeros 

con empleo disminuyó en un 28%, y el número de niños menores de 16 años aumentó en 

25% aproximadamente (más de l millón en 1976). 140 De hecho, la población extranjera ha 

seguido aumentando en los cuatro países que hemos señalado como centrales en la 

inmigración en Europa Occidental, asi como en Bélgica, Suecia, y Holanda, 

principalmente. 

Para 1980, la población extranjera en los países de Europa Occidental aumentó a 13 

millones 362 mil personas (respecto a los 11 millones de extranjeros en 1970), y para 1990, 

IJT "Ea 1978 se estableció que los extranjeros que cumplienin con cienu condiciones. como le•er uft aloj1miento utisíacforio y poteer 
un conocimienro hj1icn del idinma alemin, podrfln obtener un permiso de residencia ilimitado llU cinco años de ellancia ininlcnumpida 
en el pa(1 y el derecho 1ra1 ocho añns•, Apil7'-'h, Ciiscla A: nillmar. Norbert: •República Federal Alemana. La Jnlepación o el Retomo• 
en: í'aw'o llNF.SCO; Pari!l; UNES<'O: Sep1icmbrc: 198S; p. IR. 
111 1.as fuen1e1 oficililn. y la mayoría de loa aulnrcs que etcnlten snbrc mignción inlemacional, ven el proceso de reunificac;ión familiar 
en Europa Occidental como "la voluntad de 101 trlbljadores por traer a sus familias" y, cn1oace1, el olorgamiento de este dcncho por 
parte de los gnbiemos y los empresarios a los extr1ajc:ms. como una •conceslón", Ver, especialmente: Papademetriou, Demetrios O.; Op. 
Cil.: pp. 360·364 y Salt. Jobn; "Jnlemalional Labor Migration in Western Europe: A Gcographical Rcview" en: Kritz. Mary M. (Ed.); 
Global Tunds in Migration: Thtory and Rttsenrr:li º" Jntunational labor Mo~m~nr. Nueva York~ Ccnterfor Migration Studics; 1981; 
p.143. 
n• Apilzlch. Giscla & Dinmar, Norben: Op. Cit.; p. 18. 
Id fb{d~llf. 
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la cifra ascendia a 15 millones, 534 mil extranjeros (ver cuadro 2.10). En general, la 

estructura étnica de los migrantes es la misma que en los 70 (ver cuadro 2.11 }, anexándose 

nuevos flujos provenientes del Este de Europa y de la misma Europa Occidental. La 

importancia de la población extranjera en la estructura total de la población de Europa 

Occidental varia de un país a otro. En los países de mayor magnitud de inmigración 

(Francia, Alemania, Gran Bretaña, Suiza, y más recientemente, Bélgica, Holanda y Suecia}, 

la participación de los extranjeros en la población es mayor en los países más pequeños 

-Suiza, Holanda, Bélgica y Suecia- (ver cuadro 2.10); sin embargo, en paises como 

Alemania, el incremento poblacional está fundado en la mayor inmigración o en los 

nacimientos de los hijos de los migran tes. 141 Así, el incremento de población extranjera en 

los países de inmigración plantea un cambio en la estructura de edades, en la que las 

generaciones más jóvenes se están conformando por extranjeros, dada la baja tasa de 

natalidad de los nacionales en la mayoría de los países de inmigración europeos.1
'

2 Este 

problema es necesario considerarlo más definidamente en las proyecciones a futuro sobre la 

necesidad de la fuerza de trabajo extranjera en Europa Occidental y otras regiones 

desarrolladas. 10 

1• 1 SOPEMI: T""d$ in lnt,rnatlonnl Mlp-atlott; P1ri1:0CDE: 1992: pp. lS-17. 
HJ fhfdtJlf, 
tu Pnr ejemrlo, ua csludio del lnllitulo de nve•ipcionu del Mercado de Trablijo de Bona, de Diciembre de lQQ2, plante. que en 
Alemania ellillen ~? millone11 de trabajadores 111lcm1aes acrivm• y ~ millones de dnempleado1. De los dcK"mpleadow, el S04Y. c!'IÁ. 
cl11ificado como "rroblc:m4tico" ·ÍAha de prqtarac:ión, mis de ~O Añn!I de edad, rmhlemu de salud-, y en el otro SO% ae encuentran "lni; 
que no detean asumir c~e tipo de 1rabajo1 por coalidennfo~ inferiores". De los alcm1ncs ac;tivos, se calcula que para el año 2000, 
1.11drian del men::ado h1.boral a c1usa de la ed1d, cen::a de 2 millones, para el año 2010 uldrian 4 millones (31.S% de ta población 
alemana tiene mis de 60 alias y en1re el año 2000 y el 2020, la cifra aumentari en 20-A.). Si además consideramos que la población 
alemana no se renueva cada año en su lotalidad puesto que: nacen menos scn:1 de los que: fallecen ·la tasa de natalidad c:s de -O.t%y la de 
mortalidad es de 1.2%-, entonces, se ve claramente la necesidad de trabajadorea extranjeros a pesar de "la agresiva xenofobia extemada 
por muchos alemanes". Para 1992. Alemania cuenta con 2 millones de 1rabajadorcs c:xtranjeros labonndo bajo contnlo (el 8.4% de la 
PEA alemana), Cfr. "Son indispensables los trabajadores extranjeros para la c:conomia alemana'" en; El Día: México; Diciembre 24; 1992: 
p.14. 
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Si nos remitimos sólo a los extranjeros que laboran activamente en la economía 

europea, vemos su tendencia al crecimiento (ver cuadro 2.10); sin embargo, su tasa de 

crecimienio es menor que el de la población total extranjera debido al intenso proceso de 

reunificación familiar de estos países. Esto determina también la menor proporción de los 

extranjeros que trabajan dentro de la población extranjera total (al respecto, compárense los 

cuadros 2.4 y 2.10). 

Con la reunificación familiar, los países europeos pasaron de un sistema de 

reclutamiento temporal ( Gastarbeiter) a uno de residencia pcnnancnte, como en Estados 

Unidos. Sin embargo, al igual que en otros paises de inmigración, la residencia permanente 

no significa "la integración" de los trabajadores extranjeros y sus familias a la sociedad a la 

que llegan. Si bien, sus lugares de vivienda y trabajo se siguen concentrando en los 

mayores centros urbanos (en Alemania, por ejemplo, la cuarta parte de la población de 

Frankfurt en 1990 eran extranjeros y en ciudades como Colonia, Berlín, Munich y 

Stuttgart, la proporción de extranjeros fluctúa entre el 10 y el 20%), la interacción que 

existe entre extranjeros y nacionales se restringe básicamente a los lugares de trabajo, en 

tanto las viviendas y los espacios de reproducción social de los extranjeros se ubican en 

enclaves émicos (ghel/os), donde se les asignan servicios educativos y de salud. 

Las condiciones de vida son, para este tipo de migrantes, las más bajas de la 

sociedad. No obstante, en el transcurso de los últimos 20 años, los trabajadores extranjeros 

han ganado su participación en los sindicatos (llegando, en sociedades como Suecia, al 

derecho a votar para algunos, en las elecciones federales), pero los puestos de dirigencia 

sindical continúan en manos de los nacionales, lo cual restringe la lucha por sus intereses.144 

1" Martin, Phi1ip L: "Gucsts or lmmigrants'?: Contradiction and Changc in the <knnan 1mmigr2tion Policy Debate sincc tbc Rccruitmcnt 
Stop" en: Migratlon World; Vol XVIII: N• l; Nueva Yorlt: Ccntcr fer Migration Studics; 1990. 
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La integración de estas poblaciones extranjeras provenientes de paises 

subdesarrollados también implica, como ya lo hemos indicado en el caso norteamericano, 

una polarización de la clase obrera europea (entre nacionales y extranjeros), pero en el caso 

preciso de poblaciones extranjeras con niveles de vida más bajos que los existentes en el 

país de inmigración (como es el grueso de la migración europea, hasta fines de los años 

80), se presenta una competencia de trabajadores en el rango más bajo de la clase obrera, 

generándose con la migración masiva de fuerza de trabajo más barata una reducción del 

salario mínimo y de las condiciones de vida de los trabajadores menos calificados. En 

general, se tiende a bajar el nivel minimo de subsistencia existente, 1" y con ello, el salario 

promedio de la clase obrera. Los trabajadores inmigrados importan sus condiciones de 

pobreza de los paises periféricos a los desarrollados.1
•

6 

2.3.1. Migr•ción Ilegal, T!lmporal y Fronteriza. 

Junto con los. migrantes extranjeros legales que habitan en los países de Europa 

Occidental, encontramos un incremento importante de trabajadores ilegales en Alemania, 

Francia, Italia y España147 y un uso constante de trabajadores fronterizos en Suiza. En 

Francia se mantiene la contratación temporal de extranjeros para los trabajos agrícolas.141 

Este proceso ha sido fomentado por las mayores restricciones de las políticas de ingreso 

legal a los países de inmigración, y por procesos paralelos, principalmente de crisis 

10 En el libro de Güntcr Wallmff. Cabaa d~ Turro, se describen lu condiciones precariu del propio trabajador 11emin en 101 estratos 
m61 bajos de calificación: "apcnu si le van lu cnsas mejor que a mis compatleros sxtranjcro1" (Op. Cil.: pp. 183al90). 
1114 Elle procesn fUc dcscriln por Engcls en su rctralo de la clase obrera inglesa al denunciar cómo los irtudt•• (un pueblo saqueado por 
11 cnloai7.ación inalcu y obligado a abandonar IUI licnas par. cmisr.r a ln9lalcna. necesitada de obreros para ipUalllar su dcunollo 
indullrial). una vez llegados al p1(1 metropolitano viven en las peores condiciones. El gndo de mi111ria que •f'rian en su pal• H 
ua1ladado a Inglaterra. y con ello, !oC k>an bajar el nivel mlnimo de !Nbsillencia de la clue obrera inglesa. pue1 lo1 irlandeses est!n 
di1pU11to1a1rabajar y a vivir en condicionea m61 precarias que 101 iaglues. Los obRros nacionales. deben a su vez. competir con los 
inmi1rado1 que perciben un menor salario y soportan las peores condiciones laborales; ui, se Jopa bajar el nivel salarial y degradar mis 
el nivel de vida de los trabajadores dentro del país de inmigración, sea Jnglalcna, Alemania. o cualquier otro, Ver Engcls. Friedrich; La 
Situncldn d~ la Cfa.'f' Obr,ra rn lns:fatn-ra: Barcelona: Crilica·Orijalbo: Colección Obras de Marx y Eagcls (OME}: Vol. 6: 1978: pp. 
345-349. 
'ºCfr. K.ahn. Annette: "'Europe des Oouzc. Clande:11in1: rlu~ des fron1iCrcs" en: U Polnt; N• 898; Pari1; Diciembre 4: 1989. 
u• Cutles. Srepben: "111e Ouest•Worlccr in Wcllcm Europe ·An Obhuary" en: /nln'ntlrional Mlgratio11 Rt!virw. Vol. 20: N• 4; Nueva 
York: Cenlcr for Mignilion Srudiet: Invierno: 1986;pp. 701·778, 
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económicas y políticas, de los paises del Este europeo (particularmente desde el colapso de 

los llamados "países socialistas"). 

En 1992, se calculaba entre 500 ,000 y un millón el flujo anual de trabajadores 

migrantes del Este al Occidente europeo. Los paises de mayor recepción para estos 

migrantes son Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia; los paises de mayor expulsión son 

Rusia, Polonia, Yugoslavia, la antigua Checoslovaquia y Albania. Este nuevo flujo, que 

toma fuerza en 1989 sigue proveyendo mano de obra manual para la industria de la 

construcción, la agricultura, restaurantes y hoteles. A pesar de existir ciertos acuerdos para 

su entrada legal, la gran mayoría entra ilegalmente a través de empresas que se encargan de 

este tipo de tráfico humano.149 

2.3.2. Migración Intra-Europea de Fuerza de Trabajo Calific:tda. 

Hasta ahora, sólo nos hemos referido a los flujos masivos de migrantes que ingresan 

a Europa Occidental a trabajar; caracterizados en su mayoría como mano de obra de poca 

calificación que se dirige hacia aquellos sectores de la industria tradicional o los servicios 

que requieren de este tipo de calificaciones. 

Es importante aclarar, si la fue¡za de trabajo calificada que requieren estos países, 

en la nueva etapa de industrialización, es cubierta por los nacionales de cada país o, de no 

ser así, qué importancia guardan los extranjeros en este mercado laboral. 

m Las tmpreus contratistas rulizan sus actividades ilegalmente, pero tienen conexión direcLI con lu grandes emp~su de constrocci6n, 
sidcrúr¡icaa. etc: .• que utilizan eslc tipo de fuerza de Ir.ahajo ilegal. La respoaublc de la contratación de los extranjeroses la empresa 
ilegal y no lu gnndes firmas: inclulO la que paga salarios y 1e eai:1rp del alojamiento del inmipanlc es la conuatista. Este 
intenMdiario lambih te lleva su bue1111 pnancia. Al relpt(to, ver Reichlin, lgor et al.: "Long days. low pay and 1 moldy col" en: 
lht.d11n1'M't'tk: Nueva York: McGraw-Hitl: &ero 20: 19Q2: pr. 18·20. Asimismo. edl forma de contralacit'in e11 utilizada de manera 
legal: "Exiden actualmente en la República Federal [Alemanal alrededor de tnscientu cincuenta compañlas que practican el 
reclutamiento de trabajadores inmigrados bajo conlrato para realquilarlos a contiamción mediule una gnlificación adecuada.( ... ) Estos 
mercados de esclavos modernos ueguran en periodo de coyuntura alla. un inmediaro rduerzo de mano de obra: sus actividades han sido 
legalizadas pnr una sentencia del Tribuaal Conditucional Federal del 4 de Abril de 1967. ( ... ) Existen aproximadamenle unos quince 
IMlbajadores clandeslinos ror cada cien en lituación regular. ( •.. )Las empresas entregan de 9 a 11 marcos por hora a los t4prestamistas11 
por Jos Uabajadores que ésros les alquilan. Los 11tprellamista!I», por su pane. pa¡an entre 3.SO y 4.50 marcos a los trabajadores alquilados, 
después de la deducción de los car¡os IOCiales, o sea el 2S%, se embolsan el resro en calidad de pago por su crabajo. Ver Wallraff, 
Oünter;E/ Puiod/slD lndtstab/t ... Op. Cll.; pp. 148-14Q y del mismo autor, Cabtzadt Turro; pp. 47-49, 81y112-11-'· 
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Con la crisis de los 70, a diferencia de Estados Unidos, la atracción de fuerza de 

trabajo caliticáda del extranjero no entró como una politica explícita en las leyes de 

inmigración; sin embargo, este proceso se ha venido realizando vía las cooperativas 

transnacionales de Europa. El proceso de internacionalización de capitales y la necesaria 

cooperación que han requerido los países europeos para avanzar competitivamente (con 

Estados Unidos y Japón) en el desarrollo de altas tecnologías e investigación, ha obligado a 

las fusiones de grandes empresas o a la realización de acuerdos entre países.150 Esto ha 

provocado un creciente flujo de fuerza de trabajo altamente calificada (administradores, 

científicos, técnicos, investigadores) entre los países de la Comunidad Económica Europea. 

A pesar de la importancia creciente de estos flujos, su cantidad es aun reducida 

(hacia 1992, de los 2 millones de trabajadores extranjeros que provenían de otros países de 

la Comunidad Económica ~uropea,m 250,000 eran profesionales). 152 Por el momento, dada 

la escasez de información sobre esta temática, baste por el momento su señalamiento como 

un fenómeno central para el futuro del proceso migratorio de fuerza de trabajo hacia 

Europa Occidental. 

2.4. Conclusiones. 

Europa Occidental se caracterizó hasta antes de la Segunda Guerra Mundial como 

una región principalmente de emigración, proveedora de fuerza de trabajo para paises cuya 

construcción descansó en buena medida, sobre la base de la inmigración: Estados Unidos, 

Australia, Canadá o para países colonizados por la propia Europa para la extracción de 

11' Ver Sal!, John: "Migration Proce!'ses •mong thc Highly Skilled in Europc .. en; fllttnfQtional Mlgration Rtview; Vol. 26: Nº 2; Nueva 
York; Cen1cr for Misra1ian Srudics: V crno; t 992. 
"' Incluye ~lgica. Dinamarca, Francia. Alemania. Orccia, lrlan1,a. Italia, Luxemburgo, Holanda. Portugal, España y Gran Brclaña. 
ui Martin. Philip L.: "Europe IQQ]:: Effect1 on Labor Migration" en: lnt""'1llonal Migration Rrvlew, Vol X.XIV; N• 3: Nueva York: 
Centcr for Migntion Sludics: Ot:oño: 1990. 
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materias primas o fuentes energéticas en Africa, Asia o el Medio Oriente. No obstante, con 

la destrucción acontecida durante el período de guerra, Europa requirió de población 

extranjera que echara a andar de nuevo sus procesos productivos adecuadamente, en 

especial en aquellos paises con un mayor desarrollo económico (Alemania, Francia y Gran 

Bretaña). 

Con una estructura productiva importada de Estados Unidos, pero que en general 

venía a continuar el desarrollo productivo europeo de antes de la 2• Guerra, los países más 

desarrollados de Europa Occidental requerían de fuerza de trabajo poco calificada para sus 

procesos industriales fordistas, así como para la agricultura y los servicios de poca 

calificación. La población de la región del Mediterráneo fue la fuente proveedora a través 

del mecanismo de la inmigración temporal. El objetivo inicial para Europa Occidental no 

era el poblamiento del territorio, sino la utilización de la capacidad laboral de los 

extranjeros para ampliar su aparato productivo. Con la fonna fordista de producción se 

hacían necesarios grandes ejércitos de obreros en las fábricas, y con el desarrollo urbano 

que este proceso provocó, se creó una serie de servicios públicos y domésticos cuyos 

requerimientos de calificación de la fuerza de trabajo eran mínimos, a la vez que ofrecían 

salarios bajos. Así Europa, al igual que otros países de inmigración, ha ido creando una 

economía que requiere de fuerza de trabajo más barata y controlable: las ventajas en la 

explotación de los extranjeros hace de éstos un elemento central en las economías 

desarrolladas de Europa, a pesar de las contradicciones sociales y económicas que se crean 

con la población local. 

En el caso de Europa Occidental es claro cómo, a pesar de las contradicciones que 

existen entre nacionales y extranjeros (expresadas en un alto grado de racismo y xenofobia 
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-ver cuadro 2 .12-), 153 la integración de los inmigrantes es un hecho necesario para esas 

economías. 

Desde 1973, se evidenció el grado de dependencia de cienos sectores productivos 

respecto de la fuerza de trabajo e"tranjera, en especial aquellos con mayor dificultad de 

reestructuración productiva (en parte por el tipo de proceso productivo de que se trata: 

construcción, servicios o ciertas ramas de la industria manufacturera), pero también por la 

propia posibilidad de disponer de grandes masas de trabajo muy barato, lo cual limita la 

innovación tecnológica por ser menos rentable. 

La reunificación familiar marca la pauta de la integración de los trabajadores 

extranjeros a la Europa más desarrollada; a pesar de las diferencias culturales, sociales, 

educativas y religiosas de esos migrantes, que son más bien utilizadas como mecanismos 

para propiciar la baja de los salarios de los obreros locales de más baja calificación. 

De esta forma, a pesar de los contínuos discursos y actos de rechazo a los 

inmigrantes de países subdesarrollados en Europa Occidental, su número se incrementa 

(por la vía legal e ilegal). El proceso de reestructuración económica aun continúa, y las 

ciudades siguen creciendo (el campo es sólo un sector pequeño de inmigración temporal, 

especialmente en Francia y Suiza). Además, en medio de la crisis y reestructuración de 

estas economías, la fuerza de trabajo barata tiene un papel fundamental para aumentar las 

ganancias. 

m Ro11mblum. Mnrt: "In Europ• droht ein Slurm des Fremdenhauea• en: Schmidt. Katj1: Oltn~ Ausldndrr Mdrttn wil' tJnwn-. 
Zlitufl&ltZllnrhnltttt rur /ar1dttJkundt>; N• S: Bona: DAAO.FemUnivenitll: 1992. 
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CUADR02.12 
EUROPA OCCIDENTAL: ATENTADOS RACISTAS V 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE UL TRADERECHA 
1985-1992 

Atentados 
Pals Recienla Oruni1.1ciones 

Alemania En 1992 hubo l ,566 almtados l'llCillls, Unión Popular Republicana Alemana (DVU) 
provocando 423 muertes. Partido Nacionalisui Alm!in 

Dinamarca En Septiemhn de 1992, atentado contra Movimiento Nacionalsocialista Danés (DNSB) 
un asilo de nfualados en Jutlandia. Partido Danés Nacional 

Norueaa Atontados dade 1989. Ku-Klu•·Klan 
PUiido Popular Nacional 
Movimiento Po11ular contra Jos lnmiarantes -

Suecia 1991: 60 alentados ncillls. Partid<> Sueco 
1992: 11 Htnnjeros fusilados; Unión Aria Blanca 
Man:ha de Neonazis cada 30 de Noviemhn; 
Cona.reto Antisionista en E!lfocolmo. 

Austria Conmemoración por et nacimiento de Partido Libertario Auslriaco 
Hitler desde l 98S en Bnunau am lnn. Partido Nacionaldemocritico 

Rumania Alentados contra la minoria búngan *Gran Rumania• 
y los gitanos. Partido de la Unidad Nacional 

Sui1.11 Atentados dade 1990 AulDpartido 
Demócntas Suiros 

Italia 1992: 90 alcntado.,qillndos Neofascistu 
Espafta 20 de Noviembn: Man:ha de Frenle Nacional 

los ultnde...:hillla en conmemonck\n Junto Espaftola 
de la mume de Franco. Cln:ulo Espallol de Amigos de Eurooa 

Francia Alentados contnjudlos y musulmana Frenll> Nacional de Le Peo 
Partido Nacional Ftancés y Europeo 
LaTll'Ceta Vla 

Portuaal 1989: AaesúillD del Sccn1ario del Partido CEDADE 
Socialdemclcnll a manos de Movimiento Acoao Nacional 
neofucillls. 

Alentadol contra alíicauos 
Belgica Atenlldosdesdt 1992. Frente Nacional 

B"-'- Flamenco Vl111111 
GranBrellfta 1990: 2,908 Atenlldos Partido Nacional Britinico 

1991: 3,373 Atentadoo Frenle Nacional 
1992: 4 A1"tico1 y 2 Refu¡lados 
aseiinado1 

60 Negros muertos desde 1970 por 
•letlladol ncilllU. 

No e•illle prohibición de 0111nizociona 
de ulnderecba en el oals. 

FUENTE: Rosemblum. Mort; 'In Eumpa drobt ein Sturm da Fremclen~' MI; Scbmid~ Katja 
(Comp.); Obne Auslinderwinn wir im>er; Zeitungsauuchnitte zur Landeslcundo; N' 5; Bono; 
DAAD·FernUniveniliit; 1992. 
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La inmigración en Europa Occidental generalmente se describe como un proceso de 

migración de países subdesarrollados a desarrollados (de Africa, Asia, América Latina y 

Europa Mediterránea a Europa Occidental). Sin embargo, este proceso se ha venido 

modificando, después de la crisis de 1973-74 y su consiguiente reestructuración productiva. 

El movimiento de fuerza de trabajo calificada se incrementa a partir de la década de 1980, 

en particular entre los paises de la Comunidad Económica Europea. La innovación 

tecnológica en ramas estratégicas como la electrónica, aeroespacial, energía nuclear y 

comunicaciones ha obligado a los paises europeos a una mayor cooperación entre si, para 

no quedar rezagados en la competencia intercapitalista, respecto a Estados Unidos y Japón. 

En este marco, la migración intraeuropea empieza a jugar un papel central en los sectores 

más avanzados de la economia europea. 

Sin duda, la forrna de la migración de fuerza de trabajo extranjera en Europa 

Occidental contrasta con la realizada en Estados Unidos, principalmente por el carácter 

legal otorgado a los trabajadores extranjeros temporales en Europa, como Gastarbeiter, 

excluyendo la posibilidad de la inmigración perrnanente, mientras que en Estados Unidos, 

la utilización de fuerza de trabajo temporal se efectúa bajo la forma de la inmigración 

ilegal. Sin embargo, las funciones que desempeñan los trabajadores extranjeros en ambas 

economías son similares: "l) para cubrir ciertos huecos en la producción (en especial en la 

agricultura y las ramas marginales de la manufactura y los servicios); 2) para aumentar el 

control sobre la clase obrera, a través del desplazamiento de cierto tipo de fuerza de 

trabajo, que percibe mejores salarios y con la posibilidad de mejores condiciones de trabajo 

y de vida por su combatividad política (con lo que amplia el Ejército Obrero en Activo y el 

Ejército Industrial de Reserva) y; 3) para asegurar la existencia de una fuerza de trabajo 
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calificada que sea altamente productiva."m Además, la migración internacional en ambas 

regiones desarrolladas actúa como mediación entre el sector más avanzado 

tecnológicamente y el sc~ctor más atrasado. 

En Europa en particular, el sector tradicional es el que ha ocupado por más tiempo 

el mecanismo de la inmigración internacional, lo cual deriva en la detención en el 

desarrollo de las fuerzas productivas (vía la utilización de esta fuerza laboral barata y de 

fácil control), mientras que, por el contrario, los capitalistas de vanguardia inician Ja 

utilización de la fuerza de trabajo calificada del extranjero sólo recientemente. 

La importancia que guarda cada uno de estos sectores capitalistas dentro de las 

economías más importantes de Europa es algo que queda por ser investigado más adelante. 

Por ahora, sólo nos interesa dejar señalado de qué forma los procesos migratorios vividos 

en Europa Occidental, así como en otros países que utilizan la inmigración internacional de 

fuerza de trabajo, están interconectados entre sí, en tanto responden a una misma dinámica 

mundial de la acumulación capitalista. 

1
" Ver Capitulo 1: p. 47. 
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3.1. Introducción. 

El Este asiático es uno de los polos de desarrollo más importantes después de la 

Segunda Guerra Mundial. La conexión que guarda el desarrollo capitalista de esta wna con 

la utilización de fuerza de trabajo extranjera no es tan fundamental como en Europa 

Occidental, Norteamérica o el Medio Oriente. De hecho, la participación de migrantes 

extranjeros en los procesos productivos de esa región fue mínima durante el periodo de 

mayor crecimiento económico: 1950-1973. Será sólo hasta la década de 1980 que habrá un 

incremento en la necesidad de fuerza de trabajo migrante. 

Cuando hablamos del desarrollo del capitalismo en el Este de Asia, hacemos 

referencia al desarrollo de Japón (desde 1950) y a los llamados 4 "Tigres" de Asia: Corea 

del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur (a partir de mediados de los 60). Así pués, nos 

interesa explicar el papel que cumple la migración internacional de fuerza de trabajo en el 

desarrollo capitalista de esos paises. 

El Japón, como país de vanguardia en el crecimiento industrial de la región, dará la 

pauta para explicamos los desarrollos posteriores de los 4 Tigres, así como de la evolución 

en la necesidad de fuerza de trabajo extranjera con determinadas características, y el 

momento especifico en que este tipo de fuerza laboral es requerida. 

La migración de población está ligada directamente con el desarrollo del 

capitalismo, sea por al apertura de nuevos sectores industriales, agrícolas y de servicios, sea 

por la ampliación de los ya existentes. 

Hemos analizado, fundamentalmente, cómo las necesidades de acumulación 

capitalista van definiendo la distribución de la fuerza laboral en las distintas zonas de 

desarrollo capitalista mundial, a partir de la migración internacional de población, desde el 
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fin de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de entender el papel funcional de las 

migraciones internacionales en la conformación del Mercado Mundial actual. 

Japón, como figura principal de la región del Este asiático es clave para comprender 

el actual desarrollo del capitalismo, en tanto pais capitalista de vanguardia, así corno para 

explicar la conexión que guarda con la redistribución mundial de la fuerza de trabajo, esto 

es, la migración internacional de población. A pesar de no ser caracterizado como un país 

receptor de inmigraciones masivas, es necesario aclarar el por qué Japón no requirió, en la 

época de su mayor crecimiento industrial ( 1960-1975) de este mecanismo redistributivo de 

trabajadores, y además, por qué actualmente (a partir de mediados de la década de los 80) 

existe una creciente necesidad de trabajadores, tanto en Japón corno en los "Nuevos Paises 

Industriales" (o NICs, por sus siglas en inglés) del Sureste asiático, paises cuyo desarrollo 

económico fué impulsado por el mismo Japón, a través de la inversión directa de sus 

capitales. 

3.2. Condiciones productivas de Japón. 1945-1973. 

El resultado de la Segunda Guerra Mundial para Japón fue devastador: perdió 

alrededor de 6 millones de habitantes ( 2 millones de muertos y 4 millones de inválidos 

permanentes); la infraestructura productiva y de transporte se víó fuertemente reducida (la 

producción industrial japonesa cayó en 1946 a una quinta parte del promedio dado entre 

1939 y 1944, mientras que de la flota comercial japonesa sólo quedó utilizable el 10% de la 

existente); de la infraestructura urbana, se calcula una destrucción de una de cada cuatro 

casas (por lo que casi 2 millones de personas carecían de vivienda); además, Japón se vió 

obligado a abandonar sus colonias (Manchuria, Corea, Formosa -el actual Taiwán- y otros 

territorios) en las cuales había realizado grandes inversiones industriales, de tal manera que 
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perdió aproximadamente la mitad de su base territorial de 1930. Con estas transferencias de 

territorios y el consiguiente desplazamiento de fronteras, fueron repatriados 5 millones de 

japoneses (entre civiles y militares) a su país de origen.'ss 

Es en estas condiciones que Japón retoma su desarrollo industrial, y con ayuda de 

inversiones norteamericanasll• impulsa un nuevo crecimiento industrial centrado 

fundamentalmente en la dinámica interna del país, 1 ~7 alcanzando una crecimiento más 

acelerado: 

"Entre 1950 y 1973 su producto nacional bruto creció 10.5% al ailo, muy superior al de cualquier 
otra nación industriali7.8da, y ni siquiera la crisis del pettóleo de 1973-1974, con su terrible golpe a 
la expansión mundial, impidió que los indices de crecimiento del Japón en años subsiguientes 
siguiese siendo casi el doble de los de sus grandes competidores. La variedad de manufacturas en 
las que se convirtió Japón en productor mundial dominante fue realmente asombrosa: cámaras 
fotográficas, útiles de cocina. productos eléctricos. instrumentos musicales ( ... ) Los productos 
japoneses desafiaron a la industria relojera suiza. hicieron sombra a la industria óptica alemana y 
desbancaron a las industrias inglesas y norteamericanas de motocicletas. Al cabo de una década. 
los astilleros japoneses producían más de la mitad del tonelaje de botaduras del mundo. En los ailos 
setenta, sus más modernas acerías producían tanto como la industria norteamericana del acero, la 
transformación de su industria del automóvil fue aún más espectacular -entre 1960 y 1964, su parte 
en la producción mundial de automóviles pasó del 1 al 23%- ( ... ) Incesantemente, el país pasó de 
los productos de baja tecnología a los de alta tecnología: ordenadores, telecomunicaciones. 
aeroespacial. robótica y biotecnologfa. Incesantemente, aumentaron sus excedentes comerciales 
-convirtiéndole en un gigante financiero, tanto como industrial- y aumentó su proporción en la 
producción mundial y en los mercados ( ... ) A finales de los años setenta. el PNB japonés era tan 
grande como el del Reino Unido y Franciaj1mtos, y de más de la mitad del de Estados Unidos. En 
una generación, su parte en la producción manufaclUrel'a mundial, y en el PNB, había crecido de 
un 2.3% a aproximadamente un 10%, y segufa aumentando."'" 

La base del acelerado crecimiento japonés la encontramos en la cantidad y calidad 

de la fuerza de trabajo japonesa. Hacia 1950, Japón contaba con una población de 83 

"'Cír. v1n der Wce, Herman: Pro1¡wridad y Crisis. R~Jtrucrurocfóff, t:r~clmi'1tto y ca•bio. 19,J-1980-. Ba.rcelona: Ed. Cri1ica: 1986: pp. 
t6·17. 
1" La ayuda nonHmcrican1 se centró, después de la guena, principalmente ea •minisuo de alimentos; pues la producción agnria de 
Japón no bastab1 para alimntar a una población que h1b(1 1umentado duranl• la suem. Después de 19"8, con la Guerra Fria enlrc 
F.stado1 UaNl01 y I• Unión Sovi~tica. Jspón se convirtió en un palo importute ele poder pll"• Estados Unidos en la región asiática. por 
ello M impulsó Ñertemente la reconstrucción. Finatmeafe, Ja pem de Corca supuso para Japón una ex1r1ordinaria oportunidad para una 
rcconstruccit'in 1celerad1l: ·1.u oper1cinac1 mili1are1 crearon mucha. J'Ollihilidades de dar ulida a bienes y servicios diversos: Japón se 
convirtió en 1rscnal. l1ller de rcpAración y ccnlro de !tervicio1para111 lropas de 111 Naciones Unidas. Cuando 1e acordó el armist:icin de 
Corea en 1 QS2. la reconstrucción japoneu se cncnnlraba a lodn ritmo", /bldtm: p. 43. 
°' Este cambio de una polllic1 japones.a cxpan1iv1 y de dominio de terrilorios externos, a una dinúnica cen1rada en el crecimiento 
interno. ae explica en mucho por los 1cuerdos celebrados por la OTAN tendientes a impedir la expaosión militar y colonizadora de 
Japón. Alemania e Italia. l.1 mism1 restricción del gaseo militar di6 a Japón una mayor posibilidad de crecimiento de su induseria civil 
(1n1cs de la guerra. Japón destinaha •proximadamcnte el 7% de su inpno nacional al gasto milil;u). Al respecto, ver Kenncdy. Paul: 
AuR~ y <Afda d~ las Grandts Pol,ncla.J; Madrid: Plaza y Janh: 1990: p. 572 y Eneyc/opadla Unlwrsa/is: Vol. 9: Francia: 1978: pp. 
294-349. 
151 Kennedy. Paul: Op. Cit.; p. Sl4. 
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millones de habitantes, de la cual el 57% tenia una edad de entre 15 y 59 años; es decir, que 

la mayor parte de la población podía ser utilizada para el trabajo. La Población 

Económicamente Activa ascendía a 36'3 l 0,000 personas, de los cuales 730,000 eran 

desempleados (alrededor del 2%). Para ser una economía en vías de recuperación, su tasa 

de desempleo era muy baja, pero esto se debe al tipo de estructura de empleo que existía en 

Japón desde antes de la 2• Guerra. 

El desarrollo del capitalismo japonés se inicia a fines del siglo XIX, sobre una doble 

estructura laboral, que en general prevalece hasta nuestros días. Hay un sector de la 

economía que pennanece en los llamados sectores tradicionales (en esa época se 

relacionaba con el consumo interno de la población, el comercio y los transportes) y otro 

que se dirige a la exportación, y que es controlado por las grandes empresas monopólicas 

coordinadas por el Estado (Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo). Hay pues, una fuerza de 

trabajo más enfocada al tipo de producción tradicional de Japón (artesanos, comerciantes y 

campesinos) y un nuevo tipo de trabajador educado para la dinámica industrial. Esta 

estructura mantendrá su carácter dual después de la 2• Guerra, pero se presentará como 

pequeñas y medianas industrias, por un lado, y grandes industrias, por otro. Si bien se 

mantendrá en general la división entre mercado interno para las pequeñas y medianas, y 

externo para las grandes empresas, habrá una caracteristica nueva la cual representará una 

de las claves más importantes para comprender este acelerado desarrollo económico y de la 

competitividad japonesa en el mercado exterior: la subcontratación. Mecanismo mediante 

el que las pequeñas y medianas empresas efectúan la producción de partes y componentes 

de mercancías para las grandes corporaciones transnacionales japonesas.159 La importancia 

11' En 1967, 664,000 cmprcsu son cluificadu como •pcquel111 y medinas". esi:o reprcscnla el 99% del conjunto industrial de Japón. 
Este sector de la econom[a cuenla con 8 millone1 de ualariados, es decir, el 70º/• de Ja mano de obra industrial. generando un 42% de la 
pmducción tola! (Cfr. Encyclopadia ... Op. Cit.). Pan. fines de 1966, más del 50% de lu pequdas y medianas empresas industriales 
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de la subcontratación es explicable por el uso intensivo de mano de obra, y por el tipo de 

trabajador que emplean las firmas pequeñas y medianas. Esta fuerza de trabajo es, en 

general, una de menor calificación, de empleo temporal y contratación a domicilio o a 

destajo. Es decir, una fuerza de trabajo barata, subempleada, sin ningún tipo de derecho 

laboral. Este tipo de fuerza de trabajo se contrapone al utilizado por las grandes empresas, 

la cual posee una mayor calificación para el trabajo industrial, salarios altos, derechos 

laborales, como el empleo de por vida y el incremento salarial por antigüedad. Así, el 

desarrollo japonés se estructura con base en las grandes empresas capitalistas, con sus altos 

indices de productividad e innovación tecnológica, pero de igual manera, en el papel 

fundamental de las pequeñas y medianas empresas, que posibilitan una utilización masiva 

de fuerza de trabajo barata, que reduce costos y pennite mayor competitividad en el 

mercado}60 Detrás de esta estructura de empresas, tenemos una doble estructura del trabajo: 

los trabajadores calificados con derechos laborales y que en general se centran en las 

industrias de punta (representadas en este primer periodo de crecimiento, de 1950 a 

1973174, por la industria quimica y la producción de metales pesados), y los trabajadores 

no calificados, temporales y domésiicos, que sobre todo se ubican en industrias del 

mercado interno (textil, cerámica, agricultura, comercio, transportes) o en la elaboración de 

partes o servicios para las grandes industrias. Será pues, a través de la división de la clase 

trabajadora japonesa en "lª Clase" y "2ª Clase", que Japón logre avanzar en su desarrollo 

capitalista. Ahora es necesario explicar cómo resolvió Japón su creciente necesidad de 

fuerza de trabajo para la industria sin recurrir a la inmigración masiva de extranjeros. 

1rahajab1n en hase al mecanismo de la subconlratación, y ca la indu11ria 1exlil. de maquinaria clktrica. de maquinaria en genenil y la 
inrtuslria sideNrgica. aproximadamcnle el 70% de las finnu ea esas ramas lrlbajaban b1jo subcoabalo. Al ~specto. ver T1kajusa. 
Nakamura: Economía Japontsa. Estructura y D~sarrollo; M'xico: El Colegio de Mbico: 1990; p. 342. 
IM /bid'1n. 
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3.3. L• Migración lntema en Jap6n. 

Japón logró satisfacer de manera general la creciente demanda de trabajadores para 

la industria y los servicios a través de la migración definitiva y temporal de su población 

agrícola (en 1950, más del 50% de la población japonesa era rural). 161 El proceso de 

continua urbanización de la población japonesa es un factor que permite a Japón utilizar de 

manera mínima la migración internacional de trabajadores extranjeros en su proceso de 

crecimiento. Así, para 1975, de una población de 107 millones de personas, el 76% viven 

en las ciudades; y de la población económicamente activa, el 87% son ocupados en los 

sectores secundario y terciario de la economía, en contraste con la situación demográfica 

hacia 1950, cuando sólo el 37.5% de la población era urbana y el 52% de la 

económicamente activa se encontraban empleados en la industria y los servicios. 

Sin embargo, la urbanización creciente de la población rural japonesa no fue 

suficiente para satisfacer la demanda industrial, en especial a partir de 1960. Se hizo 

necesaria la utilización de los trabajadores agrícolas en los períodos en que no cultivaban o 

cosechaban. Los campesinos se ocupaban de sus faenas en el campo y de trabajos no 

agrícolas en la industria o los servicios, alternando su doble empleo: mientras que en 1950, 

el 34% de los agricultores vivía exclusivamente de los ingresos obtenidos por su empleo en 

la agricultura, el 32. 1 % obtenía la mayor parte de sus ingresos de ocupaciones no agrícolas 

y para el 33.6% restante la agricultura era su actividad principal, mas no la única, en 1975 

(según las estadisticas oficiales) el porcentaje de los que vivían exclusivamente de su 

empleo agrícola disminuyó al 12.4% de los agricultores (que en total ascendían a 

aproximadamente 5 millones de personas), la proporción de los que obtenian la fracción 

"
1 Fajnzyrbcr, fcm•ndo; lA lndu1trin/iztJc!dn Tnltfca d~ Ambirn lattna: México: Ed. Nucv• Ima¡cn: 1983: p. 23. 
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mayor de su ingreso de ocupaciones no agrícolas ascendió a 62.2% y aquellos cuya 

actividad principal (aunque no exclusiva) era la agricultura cayó al 25.4%. Si se toma en 

cuenta el trabajo no agrícola que aparece en estadísticas oficiales, se calcula que cuanto 

más, un agricultor de cada 1 O vive sólo de la agricultura. Así, los sectores secundario y 

terciario emplean de manera temporal a alrededor de 7 millones de activos y a 45 millones 

de tiempo completo hacia 1975, esto es, cerca del 100% de la población activa, que era de 

54 millones de trabajadores. 162 

Las razones que permitieron mantener este tipo de fuerza de trabajo temporal, 

ligada a la explotación de la agricultura están relacionadas con el tipo de desarrollo 

capitalista que se dió en el campo japonés y con el sistema de empleo en la industria y los 

astilleros. Por un lado, el precio de la tierra se elevó fuertemente en Japón con el rápido 

crecimiento económico del pais,'6l lo que provocó la negativa de los agricultores a vender 

sus tierras, y por otro lado, el creciente predominio de la producción maquinizada del arroz 

(en 1968, Japón era el tercer productor mundial), 1114 con lo que cada vez era menor el 

requerimiento de trabajo humano en la agricultura (en 1974, se requerían 871 horas de 

trabajo en una hectárea por año, en comparación con las 1, 729 horas necesarias en 1960), y 

mayor el requerimiento de insumos para cultivarlo. El Estado subsidió a los agricultores 

con precios de garantía altos, por lo que muchos agricultores pudieron mantener su cultivo. 

No obstante, el in!,'feso promedio que obtenían de sus tierras era menor al salario obrero. 

Esto provocaba la búsqueda de un ingreso complementario en la industria y los servicios. 

IU Bcrquc. Auguslin: "'Pmhlemcs el politiqucs migraloires IU J1pon" en; R"Nr nrn-Mondr: T. XVJll; Nº 69; Enero-Marzo: París: 
Presses Univcnitaircs c1e France; 1977: p. 82. 
10 Cabe recordar que Japón sólo cuenta con 370,000 Km1

• cquivalenrc a cerca ele la nútad del territorio francés. del cual sólo el 12% es 
c:ullivahlc. micnlms que el rel1o csiá c:onllituidn por monlañas y volcanes inhabitables. Ver: Instituto del Tercer Mundo; Guia del Tercer 
Mundo. 91191; Mon1cvidco: Instituto del Ten:cr Mundo: 1990: p. 420. 
1
"' Jal~e. Perre: F./ Tercer Mundo en Cifras; Caracas; F..d. Fundamenlos; 1972: p. 114. 
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En relación con las necesidades de la industria, ésta requiere continuamente de 

mano de obra flotante y subcontratada. Esta es proporcionada por la fuerza de trabajo 

temporal del campo, por las mujeres casadas y por los jubilados.16
' 

Así, este sistema de empleo temporal, proporciona un ejército de empleados de 

segunda categoría, pues no están directamente ligados al proceso de reproducción industrial 

de asalariados. Al igual que los migrantes estacionarios, inmigrados a los países 

desarrollados o a los enclaves de desarrollo capitalista, estos trabajadores poseen 

condiciones de vida y trabajo por debajo de las de los asalariados de tiempo completo: 

muchas veces deben abandonar su parcela por más de un año, los lugares donde se alojan 

son insalubres y mantenidos bajo estricto control; su empleo no requiere de calificación y 

su relación laboral no se establece directamente con la empresa que utiliza sus servicios, 

sino con empresas de contratación, que se encargan del traslado, la vivienda, el pago de sus 

salarios y el retomo de los migrantes. No poseen ninguna garantía en el empleo, no tienen 

derecho a pertenecer a un sindicato, su salario es más bajo y su jornada laboral más larga. 

En Japón, los trabajadores temporales son utilizados en talleres de subcontratación y en los 

astilleros. 

Lo que se presenta en Japón, pues, es un sistema de migración interna temporal, 

muy similar a la existente en la migración procedente de las regiones subdesarrolladas 

(rurales) a las regiones más desarrolladas (industriales o exportadoras de materias primas). 

Ambos mecanismos, la migración interna y la migración internacional, responden a la 

misma dinámica de acumulación y desarrollo industrial capitalista. En general, son 

mecanismos que se presentan unidos y complementándose. Esto se observa más claramente 

"' Berque, Augustin; Op. Cil.; p. 83. 
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en el uso parcial, pero en aumento, de la migración internacional que hará Japón a partir de 

los años setenta. 

3.4. Migración Internacional de Fuerza de Trabajo a Japón, 1950-1973. 

Durante el primer periodo de crecimiento (1950-1973), el mercado laboral japonés 

fue cubierto, en su generalidad, por fuerza de trabajo nacional; sin embargo, hubo un uso 

continuo de fuerza de trabajo extranjera, que fue aumentando lentamente, sobre todo, a 

partir de mediados de los sesenta, en que el aprovisionamiento rural de la fuerza de trabajo 

comenzó a presentar limites, en base a la necesidad creciente de la industria por mano de 

obra calificada (trabajadores jóvenes, egresados de la educación media y media superior). 

La migración de fuerza de trabajo extranjera a Japón, calificada y no calificada, 

provendrá principalmente de la ex-colonia Corea y de otros países de la región: Filipinas, 

Tailandia, Bangladesh, Malasia. Asimismo, Japón recurre a la inversión de capitales en 

países con abundante y barata mano de obra, como solución a la escasez de fuerza de 

trabajo, y por lo mismo, a los altos salarios y a mayores costos. Así, la preocupación 

japonesa de mantener una doble estructura laboral es resuelta ya no sólo con la 

reproducción de los trabajadores locales en su territorio, sino con los existentes en la región 

del Sureste asiático. 

La integración de la migración de la fuerza de trabajo y la migración de capitales, 

que realiza Japón en el proceso de internacionalización de su proceso productivo en la 

región del Este de Asia, es una clara expresión de la conexión que guardan estos dos 

mecanismos, con el desarrollo del Mercado Mundial global, y en particular, con el 

Mercado Mundial de fuerza de trabajo. 
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Japón utiliza a la fuerza de trabajo extranjera sólo de manera secundaria dentro de 

su territorio, tanto por la propia abundancia de población en edad de trabajar, como por las 

condiciones limitadas del territorio. Sin embargo, utiliza la fuerza de trabajo extranjera 

fuera de su territorio nacional, a través del traslado de sus empresas y la interconexión 

estrecha entre esas empresas filiales y la matriz japonesa (no sólo en el nivel administrativo 

y de división del trabajo del proceso productivo técnico, sino en el traslado continuo para 

capacitación o trabajo temporal de la mano de obra extranjera). 

3.4. l. La Inmigración Colonial Coreana. 

Durante la 2" Guerra Mundial, Japón utilizó fuerza de trabajo coreana y china para 

mantener la producción de las minas, las fábricas y los astilleros, debido a que buena parte 

de los hombres japoneses fueron movilizados para luchar en los territorios coloniales de 

Japón, de tal forma que, entre 1939 y 1945 ingresan aproximadamente 2 millones de 

coreanos y de 1943 a 1945, unos 50,000 chinos. La manera en que ingresan estos 

extranjeros al Japón es forzada, por coerción militar, en calidad de "ciudadanos japoneses" 

habitantes de las colonias (Corea, Taiwán y Manchuria). 

Al ser derrotado Japón, le son quitados sus territorios coloniales, y los coreanos y 

chinos residentes en ese país pierden su categoría de "ciudadanos japoneses" y son 

considerados extranjeros. Alrededor de 1.5 millones de coreanos regresan a Corea. Para 

1975, según el censo japonés, existen 646,191 coreanos residentes. El status legal bajo el 

que son reconocidos varia entre residencia permanente sin permiso a permiso renovable 

cada tres años, con limitación en la actividad laboral. La nueva generación de coreanos, 

nacidos ya en Japón (aproximadamente la mitad de la comunidad coreana), están regidos 
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por una política establecida en 1970: tienen residencia pennanente, pero deben renovar su 

autorización regulannentc. 

Así, estos residentes coreanos en Japón están obligados a cumplir los deberes de los 

ciudadanos (especialmente el pago de impuestos), pero, en tanto extranjeros que son, no 

tienen ningún derecho (seguridad social, seguro de desempleo o subsidios estatales, 

reservados a los locales). 

Considerados como extranjeros, padecen todas las dificultades y discriminaciones 

propias del trabajador inmigrante (los salarios más bajos, las peores condiciones de trabajo, 

el menor reconocimiento a su calificación laboral, nulos derechos profesionales, etc.). Se 

localizan en empleos de servicios urbanos que no requieren calificación (vendedores o 

conductores), o trabajan en pequeñas empresas coreanas donde se les pagan salarios 

menores (los barrios coreanos se localizan principalmente en la ciudad de Osaka). Además, 

pennanece el mecanismo de control político sobre los coreanos, que representa la 

posibilidad siempre latente de su expulsión, puesto que si no renuevan su penniso de 

residencia y trabajo, son expulsados o pasan a la categoría de migrantes clandestinos, aún 

más marginados. 

A principios de los años setenta, se presenta la migración de médicos coreanos y 

taiwaneses al Japón. Este tipo de fuerza de trabajo profesional es requerida para cubrir los 

servicios a las regiones rurales del pais, de las que los médicos japoneses desertan, 

especialmente por los menores salarios y las condiciones inhóspitas. Esta migración de 

fuerza de trabajo calificada es una excepción a la política de "fronteras cerradas" que tiene 

Japón respecto a la migración de fuerza de trabajo extranjera, y constituyen uno de los 
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pocos movimientos migratorios reconocidos legalmente como tales. Para 1975, se 

calculaba en 1,000 el número de médicos o dentistas extranjeros en Japón. 

3.4.2. La Inmigración Clandestina. 

En la década de 1960, cuando aún no se iniciaba el desarrollo exportador de Corea, 

las altas tasas de desempleo de dicho país se conjugaban con el crecimiento acelerado del 

Japón. Esto provocó una inmigración clandestina, estimada en 100,000 coreanos.166 En esta 

época, la mayor parte de los trabajadores clandestinos laboraban dentro de las pequeñas 

empresas coreanas que requerian de asalariados baratos. La diferencia de los coreanos 

ilegales, respecto a los residentes legales, es su mayor explotación, obtienen ingresos aún 

menores y deben vivir bajo constante amenaza de ser descubiertos y expulsados. Ni 

siquiera tienen la libertad de enviar a sus hijos a la escuela. La migración clandestina inicia 

con trabajadores hombres pero, poco a poco, también las mujeres ingresan de manera 

importante al sector clandestino del trabajo (se localizarán en la prostitución y sólo 

parcialmente en el servicio doméstico). 

3.4.3. !!!m!gr::clór. por Capacitación Laboral. 

Un tercer mecanismo utilizado en Japón durante su crecimiento, para atraer fuerza 

de trabajo extranjera y barata, sin reconocerla como residente legal, son los llamados 

"trabajadores en capacitación". 

Esta forma, también utilizada por otros paises de inmigración, se presenta a 

mediados de los años sesenta como una especie de ayuda a los paises del Tercer Mundo. 

Las empresas japonesas "ayudan" a los jóvenes asiáticos deseosos de adquirir una mayor 

1
" !bid~m; p. 87. 
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calificación profesional o cieno entrenamiento técnico, llevándolos a "capacitarse" al 

Japón, en periodos de 6 meses a 2 años, con una "ayuda económica"}67 

De esta manera, Japón logra atraer fuerza de trabajo joven, con ciena calificación y 

la utiliza por una temporada, pagándole un salario muy bajo. El número de trabajadores en 

capacitación en los años 60 y 70 no es aún registrado en las estadísticas gubernamentales, 

en tanto no son considerados ni migrantes extranjeros ni trabajadores. Sólo se sabe de 

2,000 trabajadores para "capacitar", cuyo ingreso era organizado por el propio gobierno 

cada año, además de existir otros mecanismos para la atracción de esta fuerza de trabajo: 

organismos no gubernamentales, lucrativos o no, que se encargaban de la formación de esa 

mano de obra; las mismas filiales de empresas que invertían en el Sureste de Asia, que para 

formar a su personal local lo enviaban a Japón o; empresas que requerían de trabajadores 

con determinada calificación por cienos lapsos de tiempo. 

El principal objetivo de la capacitación de trabajadores extranjeros en esta época, 

era el de formarlos en la disciplina del trabajo seguida en Japón: desde la enseñanza del 

idioma japonés, hasta la "ética japonesa que corrige la pereza, los "caprichos egoístas", y la 

falta de principios de los trabajadores extranjeros"168
• 

La dinámica de la capacitación era profundamente autoritaria, pues no sólo se 

restringía al entrenamiento laboral en la fábrica, sino al control de la vida privada de los 

trabajadores (la hora en que debían dormir, la prohibición de relacionarse con el sexo 

opuesto, la restricción de visitas y llamadas, el tipo de diversiones, etc.). 169 

161 Bcrque, Augusaia; Op. Cit.; p. 88 y Komai. Hiroshi: "Are Foreign Tntincc~ in Japan Disguised Chcap Laborcrs'l" en: Mlgratlon World; 
Vol. XX: N• 1: Nueva York; Cenlcr for Migralion Srudics of Ncw Yortc: 1992. 
1
• Bcrquc, Augu•in; Op. Cll.¡ p. 89. 

1
" Komai, Hiroshi: Op. Cit.; p. 16. 
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Con la entrada de esta fuerza de trabajo más barata, el capital japonés logra 

contrarrestar los altos salarios que prevalecen al interior de su economía y que siguen 

elevándose desde mediados de la década de 1960, momento en que el acelerado 

crecimiento de la industria japonesa comienza a sufrir de escasez de mano de obra, escasez 

que es resuelta principalmente, con la exponación de capitales japoneses a la región del 

Sureste asiático, en especial hacia aquellos paises con una abundante reserva de mano de 

obra industrial, con regímenes políticos dispuestos a fomentar las condiciones para la 

inversión extranjera y sustentar un desarrollo capitalista en la producción para la 

exportación. 

3.5. Inversión de Capital Japonés en el Sureste Asiitico. 

Ante la escasez de mano de obra, el mecanismo principal utilizado por el capital 

japonés para reproducirse en condiciones más ventajosas fue el de la inversión de capitales 

e11 el extranjero, especialmente en aquellos países de la región del Sureste asiático, que 

poseían grandes ejércitos de población en edad de trabajar, y que por sus condiciones 

políticas y culturales, permitieron libre acceso al capital japonés (Corea del Sur, Taiwán, 

Singapur y Malasia). 

La inversión productiva de capitales japoneses en el Sureste asiático, permitió el 

uso de una mano de obra muy barata y con cierta educación industrial; Japón logró 

diseminar su estructura productiva dual de división entre empresas grandes y pequeñas o 

medianas, a lo largo de toda la región. Con ello, conjugó una forma productiva muy 

avanzada tecnológicamente, con mercado de fuerza de trabajo muy calificada que 

disfrutaba de altos salarios y prestaciones, el cual se localizaba ahora en Japón, y una forma 

productiva menos desarrollada que requería de un mayor ejército de trabajadores 
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(calificados y no calificados) más baratos, localizada en los países receptores de las 

inversiones japonesas y cuyos trabajadores, si bien son locales o nacionales, por las 

relaciones económicas, políticas y culturales de dichos países, aparecen como fa fuerza de 

trabajo marginal, como si ellos fueran la fuerza de trabajo extranjera.170 Los japoneses 

(extranjeros) aparecen como la fuerza de trabajo de primera categoría y los nacionales 

(coreanos, taiwaneses, malasios, etc.) como los de segunda categoría. 

La inversión de capital japonés en sus satélites económicos del Sureste de Asía 

impulsará el desarrollo capitalista de dichos países. En una primera etapa de crecimiento, 

los requerimientos de fuerza de trabajo de esas economías fueron cubiertos con mano de 

obra nacional y fuerza de trabajo calificada japonesa. Conforme se avanzó en el uso 

intensivo y extensivo de la mano de obra nativa, se llegó a un segundo periodo en el que 

requirieron importar mano de obra de países vecinos, con fuerza laboral todavía más 

barata. 

El uso acrecentado de fuerza de trabajo extranjera en la región del Este de Asia 

responde al uso masivo de mano de obra que utiliza el proceso productivo japonés, pues si 

bien este proceso es conocido por su utilización de fuerza de trabajo altamente calificada y 

su desarrollo tecnológico de vanguardia (que requiere menos trabajo vivo para producir la 

misma cantidad de productos), este sistema de alta productividad es sólo una parte de la 

estructura productiva del Japón. Su contraparte se encuentra en la utilización masiva de 

fuerza de trabajo poco calificada, barata y fácil de controlar, que efectúa tareas de montaje, 

ensamblaje o producción de partes y componentes de los distintos productos de exportación 

de la región. Si bien la producción de Corea, Taiwán, Singapur y Malasia tiene dinámicas 

"º El capital japonés impone sus condiciones de trabajo (formas de producción. relaciones laborales) e incluso, modos de vida de la 
población empicada en ms íáhricas. El problcm.1 de la discriminación salarial y social a los exlnnjcros se invierte: el capital japonés es el 
que impone su nacionalidad en olro11enitorio1 menos desarrollados. 
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propias, su estructura productiva está fuertemente ligada al desarrollo japonés y a las 

inversiones de capital de ese pais. 

3.6. Tendencias Recientes. 

La exportación de capital para construir fábricas en países donde el valor de la 

fuerza de trabajo es más barato (Tailandia, China, Malasia y Filipinas), permanece como el 

mecanismo central de la economía japonesa, y de las otras más dinámicas de la región: 

Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán).111 Sin embargo, la escasez de mano de 

obra para ciertos sectores productivos de estos países, o el costo más barato de la fuerza 

laboral extranjera ha aumentado su magnitud o importancia en la región. 

En Japón, por ejemplo, 

"la escasez de mano de obra parece ahora mucho más aguda. La tasa anual de crecimiento de la 
población activa bajará al 0.8% enlle 1989 y 1995 ( ... ) Actualmente hay 1.46 vacantes por cada 
persona que busca trabajo, lo cual representa la tasa más alta desde hace 17 años. Las causas so11 
en pane demográficas. Está menguando la tasa de natalidad, y el número de niños en el Japón es el 
más bajo desde que se estableció el registro civil en 1920. También está cambiando la estructura de 
la producción, en el sentido de menos industria y más construcción y servicios. ( ... )Por último, los 
jóvenes rechazan hoy algunos de los puestos que se les ofrecen. Son más instruidos y més 
exigentes, en los que se refiere a su trabajo futuro, y tienden a evitar lo que los japoneses llaman 
las ms Ks: Kitanai, Kiken y Kitsui (sucio, peligroso y dificil). La construcción es un sector de !Jes 
Ks, y en pleno auge de la misma, había un déficit de mano de obra de 39%. Pero también el sector 
servicios está padeciendo las consecuencias de este fenómeno. El número de taxistas de Tokio 
disminuyó en 7,000 unidades enm 1983 y 1988."172 

Esta situación ha generado que el gobierno japonés, en su revisión de la ley de 

inmigración en 1990, aceptara la inmigración de extranjeros de origen japonés (Niklceis). 

Sin embargo, se insistió en no autorizar la entrada a otros trabajadores no calificados, lo 

cual sigue incrementando el número de trabajadores ilegales que entran a Japón. Por otro 

lado, respecto a la migración de fuerza de trabajo calificada, se sustituye la lógica anterior 

111 "Hoy en dla. loda decisión de traslado se loma lcnicndo co cuenta los costos l1horales. La tecaologia superior, con su vertiente de 
invcsligación y desarrollo, nace con frecuencia en el Japón. Las operaciones industriales que requieren elemeatos tEcnicos inlcnncdios 
1ienden a uasladane a paises de indusuializacion recieole. como Ja República de Coria y Taiv.i.n (China). y las operaciones de ·monlAje. 
de más alto coeficien1e de mano de obra. suelen instalarse en los paises de la ASEAN, como Maluia o Indonesia. AÁ, por ejemplo, Soay 
fabrica actualmente malrnelo1eopios con piezas de Singapur y Taiw!n (China) que monta luego ea Malasia" (OIT; El ITabajo en ~I 
Muttdo: Nº S; Ginebra: OIT: 1992: p. SO). 
111 lhfd~ .. ; p. s~. 
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de "admisión de extranjeros capaces de realizar trabajos que ningún japonés puediera 

desempeñar", por una de "internacionalización selectiva", donde se amplía el número de 

categorías que pueden recibir permiso de residencia (de 18 a 28), entre las que se 

encuentran: abogados, contadores, servicios médicos, investigación, enseñanza y servicios 

internacionales. Además, se incrementa el número de permisos de capacitación de 

trabajadores extranjeros para aquellas empresas que poseen subsidiarias en el extranjero. m 

Tenemos, pues, una politica migratoria que fomenta, principalmente, la inmigración 

de trabajadores calificados y mantiene, a la vez, una política casi cerrada con los 

trabajadores no calificados. 

3.6.1 Migración de Fuerza de Trabajo No Calificada hacia Japón. 

Los inmigrantes extranjeros de origen japonés, básicamente compuestos por hijos 

de japoneses emigrados a América Latina (Brasil y Perú), antes de la Segunda Guerra 

Mundial, son atraidos hacia Japón por empresas contratistas de mano de obra, quienes les 

ofrecen un sobresalario (un salario mayor que en sus paises de residencia). A pesar de ser 

inmigrantes legales, sus condiciones no dejan de ser profundamente marginales, en especial 

para aquellos trabajadores de baja calificación industrial.'" 

Los inmigrados ilegales provienen de Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, 

Irán, China, Paquistán, Bangladesh, Taiwán y Sri Lanka (ver cuadro 3.1). Se calcula su 

número en apróximadamente 217 mil en 1991. Los empleos que ocupan en la economía 

japonesa son aquellos de las tres Ks: Kitanai (sucio), Kiken (peligroso) y Kistui (dificil). En 

un registro realizado por el Ministerio de Justicia de Japón, entre los inmigrados ilegales 

m F.stos pcnniM>1 se han incrementado con1inu11mcnle: 14.388 en 1986: 23,432 en 1988; y 37,S66 en 1990. Cfr. Komai, Hiroshi: Op. 
Clt.:p.13. 
1'• Cfr. Walkins. Monlsc: "'Coming BRck' to Japan. Thc Nikkei Workers" en AMPO: Japan·Asia Qunrtuly R~view: Vol. 23: Nº 4: Tokio: 
Pacific·Asia Resource Cen1er. 1992; pp. 31 ·34: Jshizaki, Yamamoto. "El regreso a Japón" en: IA Jomada; México: Junio 23: 1991: p. 11. 
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deportados, se señala que los ilegales hombres sobre todo se emplean en la construcción 

(47%) y en la industria (40%); en el caso de las mujeres ilegales se dedican a la 

prostitución y trabajo en bares (74%), trabajos en fábricas (7%) y al servicio doméstico 

(3%).'" Asi, el tipo de empresa que contrata migrantes ilegales son pequeñas y medianas 

empresas. 

El debate actual sobre los inmigrantes ilegales en Japón, se presenta entre los 

empresarios y el gobierno. Los primeros propugnan por una mayor apertura a ta entrada de 

migrantes poco calificados, en cambio, el gobierno se mantiene en la posición de que eso 

atraería graves dificultades sociales.176 Más allá del debate entre capitalistas de retaguardia 

y el gobierno (que sigue más una política de vanguardia tecnologica, la realidad de los 

trabajadores clandestinos se va imponiendo en Japón. 

11
' OIT: Op. Cit.: p. 54. Para una dc~ripci6o m!s detallada de las precarias condiciones de los ileples en Japón, ca especial el caso de l:i.s 

mujeres ver !v1izuho, Mal suda. "Womcn from Thafland" en: AMPO ... Op. Cit.: p. 16-19. 
1
'' Manin. Philip L.: "Labor migra1ion in Asia" en; lntrntatlolfDI Migration Revinv; Sucva Yodr.; Ccntcr for Migration SIUdies: Vol. 25: 

Nº l; Primavera: l99l;pp. 181·182. 
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CUADROJ.l 

JAPON: NUMERO ESTIMADO DE INMIGRANTES ILEGALES, 1991 
CLASlFlCACION POR NACIONALIDAD Y SEXO 

Procedeotio Tot•I %(1) Hombres .,,. (2) Mujeres "/o(2) 

Tailandia 32,751 15.13 I 13,780 42.08 18,971 57.92 
Corca del Sur 30,976 14.31 j 20,469 66.08 10,507 33.92 
Filipinas 

! 
29,620 13.69 i 13,850 46.761 15,770 53.24 

Malasia 25,379 

"" 1 

18,466 72.76 6,9131 27.24 
Iran 21,719 10.04 21,114 97.21 605 2.79 
China 21,649 I0.00 16,624 76.79 5,025 2321 
Paquistáo 7,923 3.66 7,786 98.27 137 1.73 
Bangladesh 7,807 3.61 7,725 98.95 82 1.05 

Taiwáo 5,897 2.73 2,790 47.31 3,107 52.69 
Burma 3,425 1.58 2,712 79.18 713 20.82 

Sri Lanka 2,837 1.31 2,618 92.28 219 7.72 
ÜlroS 26,416 12.21 17,766 67.25 8,650 32.75 
Total 216,399 100.00 145,700 67.33 70,699 32.67 

(1) El pon:cntaje se reb a la proporción dentro del tola! de inmigrantes. 
(2) El porcentaje se refiere a la proporción de hombres y mujeres al interior de cada una de las nacionalidades. 
FUENTE: Keogo, Kobayashi; "Life in Yoseba" en; AMPO: Japan·Asia Quanerlv Review; Vol. 23; Nº 4; Sen1iembrc·Dicicmbrc; 1992; D. 23. 

°' "' 
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3.6.2. Fuerza de Trabajo Calificada: 
Su Migración Legal e Degal en Japón. 

Con las refonnas a la Ley de Inmigración en 1990, Japón amplia las ocupaciones de 

trabajadores extranjeros que quieren ingresar a su territorio. Sin embargo, estos cambios 

aún no han sido implementados. La migración legal de trabajadores registrada en 1988, 

estaba compuesta por 81,407 trabajadores, de los cuales 71,000 eran anistu y animadores 

de variedad, 6, 100 empresarios y 2,000 maestros de lenguas. m Como vemos, las 

ocupaciones aceptadas como "no desempeñables por ningún japones" son muy restringidas. 

La ampliación de nuevos empleos para este tipo de fuena de trabajo aún esta por 

establecerse. 

Sin embargo, Japón ha hecho un uso mayor de trabajadores extranjeros calificados 

por la vía de los "trabajadores en capacitación" y los "estudiantes" .171 Estas formas no 

reconocidas propiamente como migración legal de fuena de trabajo, tienen una cobertura 

legalizada que oculta el uso más barato de este tipo de fuerza de trabajo. Las formas de 

reclutamiento y capacitación de los trabajadores en "capacitación" se mantienen como ya 

las hemos descrito para los años 70; cabe agregar, que el grado de escolaridad de estos 

trabajadores tiende a incrementarse (del total ingresado en 1990, el 44.3% tenían estudios 

universitarios, 21.6% eran técnicos y 28% habían cursado la preparatoria). Las industrias 

que más uso hacen de estos trabajadores son las de partes electronicas y la industria 

automotriz (principalmente se concentran en empresas grandes).179 

'"/b/de•:p.179. 
171 "En 1990, entn1ron en el pafs uao1 30,f)(I() edUdian1c1. Se les pennite 1rabajar huta cullro horas al dia. Ea realidad, muchos 
estudiaates, que en leorla vienen a aprender japonés, trabajan diez o mú horu al dla y rara vez van a el .... (OIT; Op. Cit.; p. S4), 
171 Komai, Himshi: Op. Clt.;p.16. 



3.6.3. La Inmigración de Fuerza de Trabajo en 
Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. 
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Hong Kong y Singapur son economías pequeñas; de hecho su desarrollo está más 

ligado a la función que cumplen como intermediarios comerciales en la región, que como 

enclaves industriales importantes (caso de Corea del Sur y Taiwán). Sin embargo, su rápido 

desarrollo impulsado por las inversiones japonesas desde los años 70, los ha convertido en 

los países más dinámicos del sureste asiático. Las plataformas manufactureras de 

exportación localizadas en estos dos países ha hecho de la fuerza de trabajo migrante un 

requerimiento importante, tanto para Singapur, como para Hong Kong. 

En Singapur existe una propoción importante de trabajadores extranjeros (en 1993, 

más de 200 mil, el 13% de de la población economicamente activa del país).180 Esta 

situación ha generado un mayor control de la fuerza de trabajo extranjera: sólo se acepta a 

los trabajadores por temporadas; además, hay cuotas determinadas de la cantidad máxima 

de extranjeros aceptados en cada sector donde son empleados -el 50% de los trabajadores 

en la construcción y el 40% en la industria-. Al igual que otros países de inmigración, 

Singapur distingue la política migratoria hacia los trabajadores calificados de la de los no 

calificados. La primera, permite Ja residencia permanente y la reunión familiar; la segunda, 

es altamente restrictiva. Aún así, la mayoría de los trabajadores que laboran en Singapur 

son no calificados (sólo 25,000 son trabadores calificados proveniente de Hong Kong). 

Para Hong Kong, la distinción de políticas migratorias para fuerza de trabajo 

calificada y no calificada se mantiene. Sin embargo, es un poco más flexible. Hasta 1980, 

para los chinos ilegales había la posibilidad de obtener la residencia legal permanente; pero, 

dado los intensos flujos de estos migrantes entre 1978 y 1980 (se pasó de un calculo de 

110 "Escasez de m1ao de obra en Singapur" en: F.rulsior: México: Enero 6: 1993; p. S. 
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300,000 ilegales a 750,000) esa posibilidad se restringió. En 1989, se concedieron 12,000 

permisos a trabajadores semicalificados -operadores de máquinas como minímo un año de 

experiencia- y 2,000 para trabajadores de la construcción. La oposición de los sindicatos a 

estos pennisos los limitó. Así, ante el virtual cierre de fronteras por la vía legal, los 

migrantes chinos siguen arribando ilegalmente a Hong Kong, para trabajar en la 'industria 

manufacturera, hoteles, restaurantes y transportes. 

En Corea del Sur, al igual que en Japón, la escasez. de mano de obra se debe a la 

reducción del crecimiento demográfico, combinado con un nivel de educación alto. Aqui, 

también, la política de inmigración hacia los inmigrantes no calificados ha sido la 

prohibición. Se calcula, para fines de los años 80, en 10,000 el número de ilegales en este 

pais. 

En Taiwán, la escasez de trabajadoresm ha pennitido el uso de trabajadores 

extranjeros en proyectos de infraestructura industrial (empleados sólo por el tiempo que 

dure el proyecto). Para 1991, se contaba con alrededor de 90,000 trabajadores extranjeros 

(de origen malasio, filipino, tailandés e indonesio); sin embargo, en ese mismo año, el uso 

de esta fuerza laboral se restringió legalmente. Alrededor de 30,000 trabajadores fueron 

deportados de manera voluntaria, los restantes quedaban como ilegales y podían ser 

arrestados y multados con 1,000 dólares si se les detenía; sólo una pequeña proporción 

fueron aceptados bajo reglas muy restrictivas.112 

111 El Consejo Estatal de DeurroUo y Planificaci6n Ec:on6micos de Taiwb caleuta que en 1996 babd un déficit de m!s de 120,000 
trabajadores calificados y senúcalificadoL OIT: Op. Cll.; p. SS. 
IU Appleyard. R.: Nagayama. T. & Sllhl, W.: •confereacc oa lnlermtional Manpower F'loWI and Foreiga Iovestmcnt in thc Asian 
Region" en: lntunational Mlgrarlon: CMnova; OJM: Vol. XX: 1992: p. S9: y OIT: Op. Clt; p. S6. 
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3.7. Conclusiones. 

El Este Asiático, como región central en el desarrollo actual del Mercado Mundial, 

en particular con el desarrollo de la economía japonesa, requiere de ser entendido, también, 

desde la perspectiva de la migración internacional de fuerza de trabajo, entendiendo éste 

como el proceso de distribución de la fuerza de trabajo a nivel mundial. 

La necesidad sólo parcial de trabajadores extranjeros en el crecimiento de la 

economía japonesa durante el periodo de mayor auge, es comprensible sólo por la gran 

cantidad de población existente dentro del territorio japonés. El intenso proceso de 

urbanización de Japón (migración campo-ciudad) da la pauta del crecimiento acelerado del 

ejército industrial necesario para la reconstrucción japonesa. El uso complementario de los 

trabajadores agrícolas, como mano de obra temporal para la indusria, y los pequeños flujos 

de trabajadores extranjeros, lograron dar estabilidad al "milagro japonés" durante el período 

de 1945-1973. 

Sólo entendiendo esa doble estructura laboral de Japón, donde tenemos, por un 

lado, un núcleo de trabajadores altamente calificados, con CS6.abilidad en su empleo, una 

alta tasa de productividad (extracción de plusvalía relativa) y contratados por grandes 

empresas enfocadas a los sectores más avanzados de la industria, y por otro lado, 

trabajadores de poca calificación industrial que laboran sólo en temporadas o de manera 

ilegal (los extranjeros), con sueldos por debajo de la media y en condiciones precarias, y 

son contratados por pequeñas y medianas empresas ligadas a la producción más tradicional. 

Sólo comprendiendo esta estructura compleja y contradictoria (un sector avanzado y otro 

atrasado) puede explicarse la economiajaponesa actual. 
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Japón no solamente es alta tecnología y grandes sindicatos de obreros altamente 

calificados, sino también empresas subcontratistas con obreros de "segunda categoría". La 

contradicción intercapitalista presentada entre los sectores que promueven el desarrollo 

tecnologico y los que mantienen un uso intensivo de mano de obra, se presenta en Japón de 

una manera particular. El desarrollo de las fuerza productivas y el uso intensivo de 

trabajadores de poco calificación en los sectores más tradicionales, no sólo mantinen una 

relación antagónica; además, para la economía japonesa, estas dos tendencias se conjuntan 

para avanzar en una mayor competitividad en el mercado mundial: Las grandes empresas 

con el desarrollo técnico más avanzado usan a las pequeñas y medianas para la producción 

de ciertas partes de sus productos a costos menores con el uso de mano de obra barata. Así, 

sobre la base de una economía altamente tecnologizada, como lo es la japonesa, el trabajo 

barato ayuda a compensar la caída de la tasa de ganancia. 

La propia pauta de la sociedad japonesa -que promueve el desarrollo de las fuerzas 

productivas técnicas-, ha contribuido a marcar los límites de este doble mecanismo. La 

fuerza laboral barata, de poca calificación fue desapareciendo dentro de Japón; la nuevas 

generaciones buscaban un mayor nivel educativo y mejores condiciones laborales. De 

manera que se hizo necesario buscar fuerza de trabajo de poca calificación y más barata 

que la japonesa fuera del territorio japonés. Debido al avance tecnológico y productivo que 

permitió distribuir espacialmente la fabricación de productos, Japón elige exportar sus 

capitales, junto con su tecnología y capacitación laboral, a los países asiáticos con grandes 

ejércitos de trabajadores en reserva, con bajos salarios y de fácil control politico. Con esto, 

Japón, se constituye como uno de los puntales del desarrollo capitalista actual. Con la 

internacionalización de sus capitales logra internacionalizar la estructura de su aparato 
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productivo: mantiene su industria de vanguardia en su territorio nacional y exporta, los 

sectores más intensivos de mano de obra, hacia Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia y 

Hong Kong. La estructura actual de la División Internacional del Trabajo está presente en 

la estructura productiva de Japón. 

Sin embargo, hacia los años 80, algunos sectores que no son exportables y requieren 

de fuerza de trabajo de poca calificación y bajo costo -por ejemplo, la construcción, 

servicios públicos y personales, ciertas industrias manufactureras o parte de sus procesos-, 

imponen la necesidad del uso de trabajadores extranjeros, ilegales o no. Por ello, a pesar de 

la restricción legal, estos migrantes son contratados en dichos sectores productivos, y más 

bien, el hecho de su estancia ilegal refuerza su mayor explotación. 

Por otra parte, no sólo es la escasez de trabajadores poco calificados lo que amplia 

la inmigración al Japón, también el uso de fuerza de trabajo calificada más barata y 

vulnerable (sea por capacitación laboral o como estudiantes) permite reducir los costos de 

los productos japoneses. 

Japón conoce los beneficios del uso de fuerza laboral más barata (sea por el trabajo 

temporal que utilizó masivamente en los años SO y 60 de sus agricultores, o por el uso de 

los pocos extranjeros que residen en su territorio desde la Segunda Guerra Mundial, o 

mejor, vía exportación de capitales a países perifericos con grandes reservas de fuerza de 

trabajo barata). Esto hace pensar en un posible incremento de la inmigración internacional 

de fuerza de trabajo hacia Japón. No obstante, el limitado territorio japonés impide la 

utilización de esta fuerza laboral de forma masiva. Lo que si puede hacer, es incrementar el 

mecanismo indirecto de uso de fuerza laboral extranjera, la inversión de capitales en el 

exterior. 
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Por último, solo queda señalar que las otras economías más avanzadas del Este 

Asiático tienen una importancia menor como centros de atracción de la migración 

internacional de fuerza de trabajo. Más bien, como lo hemos visto para el caso de Corea del 

Sur, su relevancia se ubica como países proveedores de fuerza de trabajo calificada. m 

111 Polleriormeale. es necesario un esrudio del proceso de mianción intem1cional de Ñerza de trabajo desde la penpectiVI de los 
principales p1f1C1 de emigración. Esae nfoque penni1irf1 obtervar con mayor precisión, lu "11Clerillicas, ecoo6micu y sociales. del 
Ejército Jadusariat de Re•rv• que 1e encuearra en los paises subdeu.rrollados. Ademh. te podría analiz.ar lu perspectivas de este 
Ejército lDdusuial de Reserva en Ja co1f'onnaci6e del Mercado Mundial actual. 
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MIGRACJON DE FUERZA DE TRABAJO 

HACIA OCEANIA 
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4.1. La Migración de Trabajadores como Factor Central en el 
Desarrollo de Australia y Nueva Zelanda. 
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La riqueza minera y agropecuaria de Australia y Nueva Zelanda, hicieron de estos 

países dos regiones centrales para el desarrollo del Mercado Mundial capitalista desde el 

siglo XIX. Actualmente constituyen los dos polos de mayor desarrollo capitalista de la 

región. Sin embargo, por sus propias características territoriales, Australia, al ser un amplio 

continente, con una superficie similar a la de toda Europa, y no una isla como Nueva 

Zelanda, será el país más avanzado. Ambas naciones fueron constituidas en sus inicios 

como colonias inglesas, como centros de recepción de población, debido a su escasa 

población1s.c y a sus características: sociedades tribales nomádicas que vivían de la caza y la 

recolección. Las riquezas naturales descubiertas en esos territorios por el capital inglés 

hicieron necesaria la existencia de fuerza de trabajo que las explotara y por tanto, del 

traslado de trabajadores a los nuevos territorios proveedores de materias primas y 

alimentos: 185 

"( ... ) La constante conversión en "supernumerarios" de los obreros en los paises de gran industria 
fomenta, como en un invernáculo, la emigración hacia paises extranjeros y la colonización de los 
mismos, transformándolos en semilleros de materias primas para la metrópoli, como se transformó 
por ejemplo a Australia en un centro de producción lanera. Se crea así una nueva división 
internacional del trabajo, adecuada a las principales sedes de la industria maquinizada, una división 
que conviene a una parte del globo terrestre en campo de producción agricola por excelencia para 
la otra pane, convertida en campo para la producción industrial por excelencia. "106 

1" Ea el siglo XVII, cuando fueron descubiertas lu islas de Australia y Nueva Zelanda. la capac:id1d del Imperio Británico para poblar y 
colonizar exlealiones de terrilorio tan grandes, era minima: apcnu estaba en proceso la Revolución Industrial y el crec:imiento 
demopjfico era aun poco acelerado. Previamente, dichos tenilorios habían sido poblado• por los nativos y su colonización fue 
principalmente detenninada por la cuestión geográfica. Aullralia (por N lejanla del imperio) fue en un principio utilizada como colonia 
peml -h11.s1a 1837-, en l1t que babi~tfln •1adroncs y asesinos• y no seria sino hasta el siglo XDC, con el dc1CUbrimieato de yacimientos de 
oro y de ouu riquezas naturales (un dima que pcnnite I• fácil adaptabilidad del ganado), que el inlerés de lag] aterra por desarrollar y 
colonizar Aulfralia y Nuc"Va Zelanda aumcnlaria. 
111 "AuSlralia ( ... ) posee condiciones propicias para la producción, aplitudn naturales para la cria de ovejas y olros scclorcs de la 
econonúa asrkola, Junio con la Arscnlina, Austnilia e1 el principal país del mundo dedicado a ta cría de pnado ovino. A su vez sólo el 
diSlrilo de Broken Hill sum.inillra el 20% de la producci6n mundial de zinc. Las minas de cobre de Mount Morp.n son de las mis 
grandca del mundo. ¡Las malerias primas ofrecen esplbdidas perspectius para ganancias monopólicas! ¡Pero para desenlerrar esos 
lesoros es necesaria fue na de trabajo! 
"Por ello la cuestión de la inmigración de fuerza de 1rabajo barata jugó desde entonces un iq>ortante papel en todos los proyectos de 
colonización de Auslntlia" (Grossmann. Henryk: La Uy dr la Ac:111"Ulación y drl D""'mb~ drl Sistl'ma Capi1alisra; M~xico; Siglo XXI 
Edi1om: 19R4:p.2,I). 
Si a las ma1crias primas mencionadas por Grossmann agregamos el descubrimicnlo de oro ca 1850, veremos más claramcnlc de donde 
surge la nece!lidad aprcmianlc de explolarla rique1..a ausiraliana. Ya para 1860. Ausaalia producCa el 40%dcl oro extraldo en el mundo. 
116 Marx. Knrt: "Repulsión y atracción de obreros al desarrolla~ la industria maquinizada. Crisis de la industria algodonera'" en: Sobre el 
Colonlalismn: México: Ediciones de Pasado y Presente; 1979: p. 225. 
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El desarrollo inglés generó las condiciones para poblar nuevos territorios; la 

industria maquinizada permitió Ja creación de un Ejército Industrial de Reserva que 

posibilitaba la emigTación (de obreros industriales desempleados o campesinos sin tierras) 

hacia regiones de nuevo desarrollo capitalista. 

Australia, al igual que Nueva Zelanda, fueron poblados principalmente por 

población inglesa e irlandesa durante toda la época colonial, sumados a los pequeños 

contingentes de chinos y malasios que ingresaron a fines del siglo XIX. Ante la amenaza de 

invasiones japonesas o chinas, en la lucha expansionista por nuevos territorios, Inglaterra 

decidió restringir la inmigración en Australia sólo a trabajadores ingleses e irlandeses, 

mediante la Ley de Inmigración de 190 l. Sería hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial que Australia y Nueva Zelanda enfrentarían una escasez de migrantes de Gran 

Bretaña e Irlanda, en buena medida por la necesidad británica de fuerza de trabajo en los 

trabajos de reconstrucción de su infraestructura industrial destruida durante la guerra. 

Las nuevas condiciones de Inglaterra y la creciente necesidad de mano de obra en 

Australia y Nueva Zelanda, impusieron a éstas una política de apertura hacia la 

inmigración. Sin embargo, el acceso de nuevos inmigrantes hacia estos territorios sería 

limitado inicialmente a obreros provenientes del Norte y del Este de Europa, dada su 

similitud racial y cultural. Al finalizar la guerra, fueron aceptados en Australia 180,000 

refugiados137 del Noreste de Europa (polacos y alemanes), así como migrantes de Holanda 

y Escandinavia. En Nueva Zelanda ingresarían, sobre todo, holandeses. 

'" Los mignmlcs que ingrc5aron hajo la categoría de Refagiadns cslaban obligados a trabajar por dos años en empleos asignados por el 
gohicmo, principalmenlc ..:n las indu!ilrias hásicu -siderurgia. construcción, y servicios públicos. Cfr. Appleyard, Reginald: 
"lnlcm111ional Migmlion in Asia and thc Pacific" en: Appleyard, Rcginald {Ed.) lnlernational Mlgrah"on Today: Vol. 1: Dru~l;u;; 
UNESCO; 1988; p. 14~ y Organización de las Naciones Unidas: "Faclores dctcnninantes y consecuencias de las tcnd..:ncia5 
dcmogiificas" en: Es"'dins $Obu Poblaci6n; N• SO: Vol. 1: Nueva York: ONU; 197R; p. 2S4. 



174 

En la década de 1950, la emigración hacia Australia proveniente de Europa del Este 

y del Norte, se redujo por el inicio de la llamada "Guerra Fria" y por el acelerado 

crecimiento económico de la región del Norte europeo. Esto obligó a Australia (con una 

necesidad de fuerza de trabajo mayor que la de Nueva Zelanda), a ampliar su política 

inmigratoria, para permitir el ingreso de pobladores sudeuropeos (yugoslavos, griegos, 

italianos), a pesar de no coincidir ni racial ni culturalmente con ellos. El ingreso de 

trabajadores de estas nacionalidades se dió en Australia sobre la base de una política de 

Asimilación de los inmigrantes a la "cultura australiana" (proceso caracterizado por el 

fomento del aprendizaje del idioma inglés, por la represión sistemática de las formas 

culturales de los inmigrantes y por el intento de evitar la formación de ghettos en las 

grandes ciudades australianas), mediante el trato discriminatorio, inclusive en los sistemas 
.~....-· 

de reclutamiento, 188 la asignación de empleos y las condiciones de vida. 189 

Mientras que durante los años 50 y parte de los 60 el desarrollo industrial de 

Australia y Nueva Zelanda, se basaba en la inmigración del Sur de Europa, fue hacia 

finales de la década de 1960 que comenzó a dificultarse la atracción de fuerza de trabajo 

hacia Oceanía, además de que se observó un retomo masivo de los migrantes hacia sus 

países de origen, en parte por las condiciones de marginación que padecían al interior de la 

sociedad australiana, y en parte por las mayores posibilidades de empleo en sus patrias (por 

111 Durule 101 allns SO y 60 se observ•ron en Austnlia dns mecanismos de inmigración: 1) el de los mignales británicos y noreuropeos, 
Jos cuales eru ayudados medU.nle subsidio1 en el pago de sus pasajes, les era fac:ilQdo el acompailamiento de sus familias y Oloqado 
un mayor acces.o al mercado labor1I, asi como plenas derechos civiles a su Uepda y: 2) el de Jos sudeuropcos y este-europeos. quiene1 
no rec:iblan siempre dicha ayuda económica pan el 1r.ul11do, nn tenlan derecho aulorMtico a la rcunificación familiar, ademú de que les 
Hignabu Jos peo1n empleos y eran tnbdos como inferiores. Cfr. Castles. Slcpben: "The Austl'31iaa Model oí lmmigration and 
Mullkulturalism: Is il Applicable lo Europe?" en: J11urna1lonal Mfgralion R~l'i~·; Vol. 26: N• 2 (98): Nueva York; Ceater for Migration 
Sludies:Verano: 1992: p. '.'iSI. 
••Tanto por su nuevo empico como ror lu precarias condiciones de vida (habit.11ción, alimentación, repRsión de IU cultura), los griegos, 
ilalianoa. yugo1lavo11. polacos y húngaros pennanccl.an poco tiempo en Australia. Las mejoras ofrecidas por las instituciones de 
iamiglKión eran falsas. Si bien 101 salarios que percibían eran mayores que en sus paltea de origen (sobresalario), su marginación era 
evidente, y no obstanlc Au51ndia no los viera como .. lrabajadores lemporales'" e inleatan uimilarlos a su cultura, éstos preferían trabajar 
horas eXlras para abomr dinero suficieate y regreur a su paf1. Ver Appleyard. Regiaald: Op. CIL; pp. IS3·1S6 y Spate, O.H.K.; 
AustTalla; Londres; Emest Sena LinUted-Bouve-rie House: 1969; pp. 284-291. 
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ejemplo, en el norte industrial de Italia). La situación de escasez de mano de obra y la fuga 

continua de población migrante de Australia, condujo a este país a la implementación de 

medidas como la Reunificación Familiar de los migrantes y a la sustitución de su política 

de asimilación de los migrantes a la cultura australiana, por una política llamada de 

Integración (que proclamaba el "respeto" a las tradiciones culturales y étnicas de las 

minorías), además de la apertura en el acceso a inmigrantes provenientes de América 

Latina y Yugoslavia, por ejemplo. Si bien esto constituye una mayor relajación de la 

política racista de una "Australia Blanca", no seria sino hasta después de la crisis de 

1973-74, ante la creciente dificultad de atraer fuerza de trabajo blanca, que Australia 

modificaría su política inmigratoria racista, por una que condicionara el acceso no en base a 

la nacionalidad o raza del inmigrante, sino a la calificación de su fuerza de trabajo, medida 

a partir de los requerimientos de empleo en la industria australiana. 190 De esta forma, 

Australia y Nueva Zelanda abren sus puertas a los trabajadores calificados del Este de Asia 

(principal proveedor de este tipo de fuerza de trabajo), Afiica y América (ver cuadro 4.1). 

En el caso de Nueva Zelanda, se registrarla un flujo cada vez mayor de trabajadores de las 

islas del Pacifico del Sur (Fiji, Tonga, Samoa y Nueva Guinea) (ver cuadro 4.2). 

1• Un proceso similar acontece en Estados Unidot y CanadA. dunialc los años 60, en viU de Ju nuevas necesidades impuestas por la 
restrudllnción de la industria y los servicios. El rcquerinücnro de tuerza de 11111bljo m!s calificada y mú estable (función central de la 
reunificaci6n íanüliar) son el eje promotor de las nuevas pollticas inm.ignloriu a nivel mundial. En paises como Australia. Estados 
Unidos y CH1dá. donde el ruao predominante de IUS polfticu de inmignicióo es el racismo abierto, el cambio es muy evidente. Así. el 
r.dsmo es "disminuible" pani el capilaJ. aicmpn: y cuando le sea necesario • su dinámica de acumulación. En los momentos de crisis 
económica, cuando la intención es expulsar a delcnninadas pohlacione5 (extranjeras o naciooales). el capil.al se declaD "iDCIPaz" de 
controlar estas manifestacioaea sociales de odio hacia el otro; y más bien. las fomenta medianle propaganda, grupos de choque, etc. 



CUADR04.1 
AUSTRALIA: POBLACION INMIGRANTE POR LUGAR DE NACIMIENTO, 1971-1990 

IMiles de Pe~!JIS) ·-
Procedencia 1971 % 1981 % 1990 % -

Europa 2,196.5 85.16% 2,232.7 74.33% 2,408.3 62.55% 
Reino Unido e Irlanda 1,088.2 42.19% 1,132.6 37.71% 1,219.4 Jl.67% 
Italia 289.S J/.22% 275.9 9.19% 263.7 6.85% 

Yugoslavia 129.8 5.03% 149.3 4.97%1 166.3 4.32% 
Grecia 160.2 6.21% 146.6 4.88% 146.0 3.79% 
Alemania 110.8 4.30% ll0.8 J.69% 120.9 J.14% 
Otros países de Europa 418.0 16.21% 417.S 13.90% 492.0 12.78% 

Asia 167.2 6.48% 371.6 12.37% 823.3 21.38% 

Nueva Zelanda 80.5 3.12% 176.7 5.88% 288.9 7.50% 
Afiiea 61.9 2.40% 90.2 J.00% 179.3 4.66% 

América 55.8 2.16% 96.2 3.20% 150.S 3.91% 
Otros y No Especificado 17.S 0.68% 36.3 1.21% - 0.00% ·-
Total de Inmigrantes 2,579.4 100.00~'. 3,003.7 100.00% 3,850.3 100.00% 

Pobfllción A11s11t1lilln11 1•1111 12,755.0 U,917.0 16,813.0 
% de lnmigrantes/Pob. Total Z0.12% 20.U% 2Z.8Z% 

FUENTE: Elaboración orooia con base en dalos de: SOPEMI; Trends in lntcrnational Mioration; París; OCDE; 1992; o. 147. 
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El proceso de apertura y, por ende, de diversificación del origen de los inmigrantes 

en Oceanía, llevó a la constitución actual de países como Australia, la cual, a pesar de 

poseer una población mayoritariamente de origen "australiano" (esto es, de descendientes 

de los colonizadores ingleses e irlandeses), posee también una proporción importante 

(21%) de población nacida en el extranjero, con alrededor de 130 orígenes étnicos 

distintos, lo cual hace de Australia uno de los paises con mayor diversidad étnica en el 

mundo. 

Para el caso de Nueva Zelanda, en contraste, la composición de la población 

permanece mayoritariamente británica y europea en cuanto a los habitantes nacidos en el 

extranjero, no obstante en los últimos años (desde 1975) habrá una apertura a la 

inmigraeíóñ¡ieilnañente de las islas del Pacífico del Sur (ver cuadro 4.3). El propio 

requerimiento diferencial de fuerza de trabajo en Nueva Zelanda, 191 respecto a la mayor 

necesidad de Australia de poblar territorio y desarrollar una economía más diversificada, 

explican la posibilidad en Nueva Zelanda de mantenimiento de su política racista hasta 

mediados de la década de 1970. Asimismo, un factor que posibilitó el enfrentar los fuertes 

requerimientos de mano de obra en momentos de auge económico, sin necesidad de "abrir 

fronteras" masivamente a los no-británicos, 192 fue la utilización temporal -por periodos de 3 

o 4 meses- de la fuerza de trabajo de la región del Pacifico Sur (controlada también por 

Inglaterra). Posteriormente, fue sólo hasta después de la crisis de 1973-74, que Nueva 

Zelanda permitió la entrada permanente de asiáticos calificados. Por otro lado, la cercanía 

entre este país y Australia, y el hecho de la superioridad económica australiana, han 

" 1 Nueva Zelanda es. lerrilorillmente hablando, 28 v"c1 menor que Ausrralil y, hacia 1976 su población ascendfa a tan sólo 3 millone1 
de habitantes, de 101 CU1le1, 520,000 eran exlranjcros. 
ltl En Nueva Zeluda se pennilieroa con anterioridad algunas inmigniciones permanentes de ao-britúicos. pero especfficamcnte pan. 
fuerza de trabajo calificada (profesioniltu y tlcaicos). Esaos migrantes provenlan de China. ladia. Camdf., Estados Unidos y AustraliL 
Cír. Applcyan1. Rcginold; Op. Cit.; pp. 132-133 y 136. 



179 

permitido un flujo continuo de trabajadores neozelandeses hacia Australia (donde tienen 

libre acceso), en momentos de recesión económica, lo que ha dado a Nueva Zelanda un 

mayor respiro ante sus propias presiones económicas, a la vez que expresa un fuerte lazo de 

dependencia entre ambas economías, principalmente de Nueva Zelanda hacia Australia (ver 

cuadro 4.1 ). 

Existe una situación importante que marca la política de inmigración en Australia. 

Siendo uno de los paises más grandes del mundo, con un territorio de 7.5 millones de Km', 

posee sólo 15 millones de habitantes en 1980, de los cuales, el 98% son blancos. Es decir, 

que es un territorio muy grande que ha requerido de fuertes procesos inmigratorios para 

poder poblarse y ser explotado, y que aun hoy necesita de la inmigración para aumentar su 

población: la migración total entre 1947 y 1978 se estima en 2.6 millones de personas, pero 

si consideramos a los hijos de los inmigrantes nacidos en Australia en este periodo, 

tenemos un incremento de la población de 3.8 millones de habitantes aportado por la 

inmigración; si lo relacionamos con el crecimiento poblacional total de Australia en este 

periodo, que fue de 6.7 millones de personas, tenemos que la inmigración ha sido 

responsable de alrededor del 60% del crecimiento de la población en Australia 193 Por ello, 

los inmigrantes legales son aceptados en su mayoría como residentes permanentes y a los 

cinco años de estancia obtienen la nacionalidad australiana. 194 Dado este proceso de 

incorporación de los inmigrantes como ciudadanos, es necesario retomar las estadísticas de 

la población australiana por lugar de nacimiento para tener una imagen de la diversa 

composición de los inmigrantes en los últimos 40 ó 50 años, ya que si se considera sólo el 

llJ Cfr. Zubrzycki, Jcn::y; "lotcm11ional Migralion in Australuia and lhc Soutb Pacific" ca Kritz. Mary M. el al. (Eda.) Global Trends in 
Mlgrotion: Tlr~ory and R'1«Velt on lntnTtntinnal PoP11lation Movemrnts; Nueva Yodc.: Center for Mi¡ration Studies: 1981; pp. 158-180. 
IM En cambio en Europa, todo el proceso de inmiaraci6n masiva ocunido eltlre 1950 y 1973-74 file buicamente de cuf;ctcr temporal. 
No interesaba la aportación de la población inmigr.nle a la estructura demopifica, sólo 1e trataba del Gastarbeiter, "lrab1jador 
invitado". Fue a partir de 11 crisis de 101 70 que en Europa se pn:seDló la necesidad de la permanencia de cierta par1e de dichos 
trabajadores invitados, con lo que se inició la fase de la n:unificación familiar y 1C planteó la sesidencia permanente. 
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número de inmigrantes registrados en las estadísticas oficiales de Australia, se obtendrían 

únicamente datos para los flujos inmigratorios en los últimos S años, además de que se 

desdibujaría la imponancia de la migración en la región. Así, de los 3 millones de 

extranjeros registrados en Australia en 1980, 38% son nacidos en el Reino Unido e Irlanda 

(lo que los coloca aun como el principal grupo étnico), 23% provienen del Sur de Europa, 

17% del none y este de Europa. Los inmigrantes no europeos constituyen el 25% del total, 

de los cuales casi la mitad (12%) son asiáticos (ver cuadro 4.1). 



CUADR04.J 
NUEVA ZELANDA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION l'OR LUGAR DE SACIMIENTO 

1951-1976 
(Porccnr.l .. l 

P-1 Total de Poblad6• 
L••••deNm.lealo T'"ll NM:klan ff Eslra•lrra 

Alo No,.. ,.... ·- ca .. diy lllaadd oc ... N611Nro Nlmtt0 
c ..... Zdaodo ......... BrtlúkM Co•tlHlld EE.UU. Alla Padftco (') "'· (mllel) % ,_, 

19ll 86.3 l.B 9.9 O.B 0.2 0.4 OJ 0.3 100 l,939 13.7 266 
1961 85.9 l.l 9.4 1.6 0.2 O.l 0.6 0.3 100 2,41l 14.1 340 

1971 Bl.4 l.S 8.9 l.S 0.4 0.6 1.1 0.6 100 2,86] 14.6 418 
1976 81.4 1.9 9.6 1.5 o.s 0.7 1.6 0.8 100 J,129 16.6 520 

(•) lnduye oo _,,,.orado 

RJENTE: '"""""'' lerzv; "!JlfenwiomlM'--..,ill/umaluiallldtbeS.Mllb PxiílC"ai: Kria. Mcv M. "al (Edi<""');Oloblll'rmll in Mi~•inn; Nu..,.Ycñ;C-í0< Ml...n.n Sblllies: 1981;0. 171. 

00 
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4.2. El Empleo Productivo de los Trabajadores Extranjeros. 

La participación de la fuerza de trabajo inmigrante en la estructura productiva de 

Australia después de la Segunda Guerra Mundial ha sido decisiva para el desarrollo 

industrial del país. 

Durante los años SO y 60, se observó en Australia un ingreso, principalmente de 

trabajadores del Sur de Europa, quienes si bien se conforman como una fuerza de trabajo 

educada para el trabajo industrial, agrícola o minero de tipo capitalista, no poseía más que 

una mínima calificación para dichos trabajos (ver cuadro 4.4).19
' 

El sector que concentró al mayor número de inmigrantes en la primera etapa de 

industrialización de Australia fue la industria manufacturera. La agricultura y la minería 

que eran los otros dos sectores fuertes de la economía australiana requirieron de una menor 

cantidad de fuerza de trabajo (no sólo inmigrante, sino en general, debido a que se trataba 

de una agricultura basada en el cultivo industrial de cereales y en la ganadería, por lo que 

se ocupaba poca mano de obra).196 A principios de los años 70, la crisis estructural de la 

industria manufacturera disminuye el número de empleados en este sector, 197 afectando 

principalmente a los trabajadores cxtr<mjeros y es a partir de este momento que el sector 

que empleará a un mayor número de trabajadores, será el de los servicios. 198 

111 AustB.lia cuidó siempre 101 flujos de inmigrantes calificados. Le intefHl.ba atncr tuerza de trabajo que impulsara m duamlUo tkaico 
e indullrial, así como una población con una cuftu1'11 poUtica y social mb avanzada. En general. lo1tnb1j1dores in¡k:es y nor--cwopeoa 
conttituyen eSl.e. fuerza de trabajo califklda. Una vez permitido el acceso a Jos 1rab1jado~1 aüticos calificedot. etlD• coatlituirh una 
pane importante de la fUeru de trabajo con mayor nlific1ci6n en el país. Al ~specio. ver Appleyard, Reginafd: Op. Cit. 
1
"' El agropecuario es el segundo !'tclor mb procfuctivo de 1• cconomfa 1u5traliaaa. con una producción importante de cereales (lrigo, 

ceblda, avcn•) y cllla de azúcar. que con•iruycn un• p1ne imporlanle de las u.pottacione1 auttnlian11: en 1980, el 75" de los cereales 
producidos se exportaban, repreaenlando en conjun10 el J 8.S% del Yllor de 111 ex¡HJrtac:ioneL Austnlia posel• entonces. tunbifn el 
primer lupr en la produccilin de lana (concenf111ndo el 27% de 11 rroduccilia mundial), asl como una importanle producción de came 
(250,000 lonelldu en JQ~O. adeNs de la exportación de mh de 6 millones de cabezas de ganado en pie). La fuerza laboral empleada en 
e51C sccror e5 n:ducida (7.7% de la Población F.cnnómicamenle AC1iva en 1971). por estar alta.mcnle lecaificadL En cuanto a la minería. 
después de haberse cui agotado Jos yacimientos auríferos austra!ili.nos, el pala poeee tod•vla importantes recursos: su• yacimientos de 
Fierro, Uranio, Bauxita, Zinc, Cobre, Plomo, Plata. Niquel. E~año, Manganeso, Tit.anio. Cadmio y Zircón, lo convierten en un centro 
fündamcntal de provisión de materias primas para el Mercado Mundial. Ver Encycfopadla Uniwnali.r; París: Encyclop&di.1 Uaivcrsalis 
Fn.nce; 1985. 
"'El nllmero de obreros h:idu•rialeadisminuye, de 1,340,000 en 1974 a 1,140,000ea 1979. /bfd~m:p. 1143, 
1

" En 1980 las activldades finaacie~s y el sector de servicios públicos y sodafea emple•roa •alrededor de 4.2 millones de tnbajadoru. 
esto es. el 65o/ode la Población Económicamenre Aeliva. lbid~m: p. 1144. 



CUADRO U 
AUSTRALIA: DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE LA POBLACION EMPLEADA 

MAYOR DE 15 AÑOS DE EDAD, POR P AIS DE ORIGEN 
AÑO DE 1971 
(Porcentajes) 

Pab deOripa 
Reblo 

Ualdo1 

~odóa Aa111'1111 lrluda !talla Greda AlcmHla Ya2osla>1a Otros 

Profesionales, létnicos y similares 10.6 11.2 1.8 1.0 I0.5 2.2 12.2 
Oerentes, propietarios 6.9 6.7 4.2 5.0 6.1 1.8 7.0 

Oficinistas 17.4 15.7 4.6 2.4 13.7 2.6 12.2 
Vendedores 8.5 8.1 5.5 9.1 6.3 2.1 6.2 
Gianjeros, pescadores, c.wdores 9.2 2.9 8.2 2.2 2.4 3.4 3.0 
Mineros y similares 0.7 0.7 OA 0.2 0.8 0.8 0.6 
Transpones y comunicocionea 6.1 5.0 3.5 3.1 3.6 2.3 3.9 

Atleunos, o¡>e!llÍOS, obreroa 27.6 36.S 57.2 59.5 42.9 61.1 41.2 

Setvicios, depones y recreación 7.0 8.6 7.2 8.6 8.7 7.8 8.4 

Miembros de las fUerzu annadu 1.4 1.4 0.2 0.1 1.3 0.1 0.6 
No emecificada 4.5 3.2 7.1 8.8 3.6 8.7 4.6 
Tolll(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N6meru (m0es) J,836.6 540.9 170.l 98.5 70.0 79.1 445.1 
FUENTE: Zulxzw:ki, Jeizy; Op. CiL; p. 165. 

Tollll ... 
E>truJtl'OI 

9.1 
6.0 

11.5 
6.9 

3.S 
0.6 
4.1 

44.2 
8.3 

0.9 
4.9 

100.0 
1,403.8 

Tollll 
10.2 
6.7 

15.8 
8.1 
7.7 
0.6 
5.5 

32.1 
7.4 

1.2 
4.6 

100.0 
5,140.4 

-00 .., 
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El empleo de los trabajadores extranjeros en la industria y posterionnente en los 

servicios, determinó su concentración en las grandes ciudades australianas (Sydney y 

Melboume). De hecho, la contribución de la fuerza de trabajo extranjera al crecimiento 

poblacional y a la fuerza laboral de estas ciudades fue mayor que la realizada por la 

migración interna. 199 

La estructura actual de la fuerza de trabajo migrante en Australia es dual, pues a 

pesar de la política restrictiva de sólo aceptar trabajadores calificados a través de la 

reunificación familiar y la política de refugiados,200 ha llevado a la aceptación, por parte de 

Australia, de una proporción imponante de trabajadores no calificados, que en general son 

empleados en los servicios más marginados o en las industrias más peligrosas, con las 

peores condiciones laborales y con altos indices de desempleo.201 

En Nueva Zelanda la situación es, en general, coincidente. Sin embargo, existe un 

elemento distintivo que complementa las necesidades de la industria en Nueva Zelanda, 

especialmente respecto a la fuerza de trabajo no calificada: mientras que para Australia 

eran primeramente Grecia Italia y Yugoslavia las fuentes de fuerza de trabajo poco 

calificada y barata, y más adelante, con el acceso de los inmigrantes no europeos, pasaron a 

ser principalmente los refugiados y los familiares -mujeres- de los trabajadores e:::tranjeros 

residentes (en su mayoría asiáticos), en Nueva Zelanda, previamente a la "política no 

racista", las fuentes de inmigración eran las islas del Pacifico del Sur, aunque sobre una 

1" Zaaonki. K.: '"Regional Diffcrcnc:cs in Immi1ratioa and Economic StNc:turc in Australia" ea; lr11"11ational Mlgralfon; Vol. XIX; Nº 3: 
OIM: 1991: p. ~so. 
i- Se con~idera el problema de 101 refualados en el cuo de Ausinalia. ya que ton poblacilto que, a pesar de emigrar de sus paises por 
causas políticas (la guem. de Vietnam o ea el Ubano). la función que cumplen deatro del paJ1 de "refUaio" es bisicamcnto económica. 
Hay una integración de los refugiados al mercado laboral de Aullralia. Lu: caracteristicas que tengan como mano de obra ..calificación, 
etnia y cultura·, determinad sus coodicionu de vida en el pais de llgada. Por ejemplo. los nro¡nos r~fagiados después de la Segunda 
Guerra Mundial, tuvieron un s1a111s laboral y soci1d di!ltinlo al que tienen lo~ r~foglados asiáticos. 
zei Este sector de la población ex1ranjera compane el escalón más bajo de la .xiedad australiana con la población nativa del país, 
conformando asl la cifra de c:erca de 1 millón de pobres hada 1980. Ver Ent'yclopadla ••. Op. CiL 
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base temporal. Después de 1973-74 se otorgó la residencia permanente a un número cada 

vez mayor de estos trabajadores no calificados, empleados en la industria (ver cuadro 4.S), 

constituyendo así uno de los sectores más marginados de la población (su procedencia rural 

o de poca calificación industrial, con su desconocimiento del inglés y sus diferencias 

culturales respecto a la población del país de llegada, constituyen nuevamente los 

elementos que configuran a este tipo de fuerza de trabajo marginal). 



--l'l'AÍ>RÓM 
NUEVA ZELANDA: PISTRIRUCION OCUPACIONAi, PF. LOS MAORIES, 

POLINESIOS DE l.AS ISI.AS DEL PACIFICO Y 
RESTO DE LA POBLACION NEOZELANDESA 

Ai'IOJ976 
IPon:e•talrs\ 

PoUnn&ol Rala 
dt-llllh'- el.la 

Tololde ,._A..,_ 
ct.ftlllnl51l9 

.U.•Edlldtl\ -
;,..-~~~~~-°"'=-'''º~'""'"=="-~~~~~-1--"~""'-=- drihdftco P~a.d6n 
Profesionalc:s, lknia. y 1imilatt11 4.9 4.) 15.) 3.1 S.7 

Tralit:jldora adminlstralillOI y l'uncionano& O.S 0.1 ),7 o.O O.O 

Oftciniatu 7.9 B.O 17.0 9.1 IJ.O 
Vcndicdorel 2. 7 1.6 10. 7 2.9 J.O 
Tr1bljadcnldeServid01 9,Q 1 B.S 7.0 7.1 8.0 

TraNjtdonaa¡rkoJuyí<ftllales 1001 1.2 10,4 11.7 l.S 
Obr-m., opndorel de equipo de trwwpor1e y •imllss s1:s 67.o J.4.J so.a s2.s 
Nut•11mrrablj1dortunbulc:adumpleo 1.6 0,9 0.2 7.7 6.9 
Tnt-111doretconnrupKionm no esplldficad.w o no-identilkab ).4 6.6 1.0 4.7 7.6 

~jldorm •in ""...,..;:M n. 1 1.7 O.J 2.9 1.5 
Totlll (%) (1) M.4 19.9 '9,f IM.0 M,7 

Total (n6•1n) M,410 2',.068 t.167,651 17.,230 2.610 
íl) El lotll detnbtjadora activm encad1fJ'UPOIncluye1 aqucllm ~~ 1• tuaz. armadas,P'f'CG'l•jcs lm cuales, no Cll.6ri incluido&. 
n. 1. - No Slmi.ficarivo 
FUENTE: AEIPl.-m, Reainald; OD. Cil.; D. 140. 
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4.3. ¿Multiculturalismo o Polarización Etnlca? 

Al igual que con Estados Unidos, muchos autores insisten en que hoy día, la 

posición social de los inmigrantes no guarda ninguna relación con su origen étnico o racial, 

sino que más bien, depende sólamente de la educación, la calificación para el trabajo, el 

conocimiento del idioma inglés y las condiciones de entrada al país (su carácter de 

refugiado o no).202 Plantean que el carácter racista de la política de inmigración ha quedado 

atrás; que los nuevas necesidades politicas, económicas y culturales imponen una sociedad 

multiculh1ral. 

Si bien es correcto el planteamiento de que lo determinante en la inmigración de 

fuerza de trabajo es la necesidad económica del país receptor (además de la disponibilidad 

de fuerza de trabajo excedentaria en los paises quecuetítan con una masa de trabajadores 

educada para los procesos industriales capitalistas), y que esto marca la pauta para aceptar a 

unos u otros inmigrantes en determinadas condiciones, es también cierto que las diferencias 

étnico-culturales de los inmigrantes, generan procesos de rechazo social y cultural que son 

manipulados por el Estado y los medios de comunicación para adecuarlos a las necesidades 

económicas. Es decir, la entrada de migrantes no europeos a Australia permitió utilizar el 

racismo y la xenofobia para una mayor explotación de la fuerza de trabajo extranjera,2°' en 

especial de los asiáticos (históricamente vistos en ese país, y en otros de inmigración 

'fil Cfr. Zubrzycki. Jerzy; Op. Cit.; p. 16R: Wooden, M!rk: --Jlic Expericncc of Rcfugccs in thc Aultralian Labor Marte.et" en; 
lnttTnational Migra/Ion Rl'\'ll'\\·; Vol. 2S; N• 3 (9S); Nueva York~ Ccnter for Migralion Studics;Otoiliot 1991; p. 524 y Zagonki, K.; Op. 
Cit. 
10> Un estudio preci~ que explique la conexión del racismo y la xenofobia con la tJtplotación capitalista es fuadamcntal pua la 
comprwasión actual de Ja mignción internacional en el mercado mundial. El ACRCentldo uto de estos mecanismos violentos para el 
control de la mif!:raciOn (;tboBI en nuestros dl11. plantea 11 necesidad de continuar el adlisis del fenómeno migralorio mundial aclanindo 
esta problemA1ica. El rnf°i.11'10 ao es un mecanismo social que baya surgido en el capilalismo (tal vez debamos ubicarlo desde el 
esclavismo. o quizá anles); Jo que hahria que aclarar mn las distinfH Nnciones que ha cumplido éste en la historia de la himaaidad, y la 
especifica configuración que adopta en el capitalismo actual. es decir. cuál es la Ñnci6a bisica que cumple hoy en dla, y la conexión que 
guarda con la explo111ción de la fuerr..a de lrabajo exlnmjera. A lo lafBo de esla primera descripción de la migración inlemacinnal de la 
fuerza de trabajo en el mundo hemos de!LCriln di~inlas fo mus que loma el racismo para la manipulad0n de las pol!licu de inmigración o 
para la polari1.ación y división de la clue obrera en las dis1in1as regiones del mundo que faciliten su explotación en Jos pnu:esos 
productivos. La teorización y sisterrui.liZlción de las formas como se manifiesta el racismo hoy en día quedan pendientes para la 
invcsligación posterior. 
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-Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos- como I& "amenaza amarilla"). Así, a pesar de 

haber hoy un crecimiento continuo de la población del Este asiático y del Medio Oriente, 

sea por la via del ingreso en base a la calificación de su fuerza de trabajo, acompañada por 

sus familias, o sea por la vía del refugio, como en el caso de los vietnamitas2°' o libaneses, 

sigue existiendo una marginación étnica en cada nivel en que se da la inmigración. Por 

ejemplo, la dificultad que tienen los trabajadores calificados extranjeros de hacer valer sus 

calificaciones adquiridas en sus paises de origen, se ve incrementada para los originarios 

del continente asiático (y otros provenientes de países subdesarrollados).205 

La polarización étnica de los trabajadores permanece, como el rasgo central en los 

países que utilizan masivamente la fuerza de trabajo extranjera en sus territorios. Las 

contradicciones creadas por la confrontación étnica entre los trabajadores apuntala las 

contradicciones propias del proceso técnico del trabajo (la división entre. trabajadores 

manuales e intelectuales, y la Población Obrera en Activo y el Ejército Industrial de 

Reserva). El proceso de explotación de la clase obrera australiana es reforzado con los 

migrantes más baratos y de fácil control. El nivel salarial tiende a disminuir. 

Así, en Australia no existe tal cosa como la ya declarada "sociedad multiétnica" en 

la que existe "igualdad" de oportunidades de empleo y movilidad social sin importar la 

nacionalidad,206 a pesar de los esfuen:os y las luchas realizados por los extranjeros en 

iw Por otro lado, no es s61o por su e11'crer de rcfusiados que los vic1n111mi11S poseen el esrrato más bija en Ja csmactura &0eial y de 
empleo entre Jos obreros nacidos en el extnnjero. Su bajo nivi:I de industrfalización y educativo marca• entrada como una fuerza con 
pon o ninguna calific1ción, ademb de una cultura que enlra en conlradicción con la cultura anglosajona de la Austnlia moderna. 
ltJ Algunos problemas a los que se enfrentan los 1rabaj1dnres c11ificado1 eJtlninjero1 en Aulfralia soa: 1) preferencia en el mercado 
laboral b1ci1 lo1 au5lrali1nos y los misraafn hñtúicos y europeos: 2) inadecuada infonn.aeión de los pmcedimientos para ser aceptados: 
3) inadecuado servicio de int~rp~1e1: 4) dificultad en la solución de los ''·'U y cuestionarios debida al idioma: S) poca oportunidad de 
conocer cómo se desarrolla su ocupación en Au11rali11: 6) es frecuente que sólo se ~conozcaa Ju calificaciones formales. sin considerar 
la experiencia y las caracidades obtenidaa en los 1m>ajo1 p~vios: 7) cursos inadecuados de inglés: 8) poca o ninguna uctorfa de sus 
de~cho1 labor1ileL Cfr. Jradale. R.: "'Banien to Migra.al Ealry lo Occupations in Australia"' en: lnt"1tationa/ Migralion; Vol. XIX; Nº 1; 
OJM: 1991: p. 94. 
1 
.. De hecho, en Australia. como en olro1 palses de inmigración, se ha inlenlado negar el conflic10 de lucha de clases (entre capitalistas y 

proletarios), transfigurándolo en un conflicto étnico y racial. donde desaparece la clase social, y con ella. la relación que guarda el 
tnibajador frcnle a la posesión del 101 medios de producción, por un problema de origea ~tnico. Asf. en Australia con Ja polilica 
gubernamental de una "Sociedad Mulriculrural" se inlenta centrar el problem. de la exploración de la fuerza de lrabajo en un problema de 
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Australia, por la conquista de un mayor reconocimiento de sus derechos laborales, políticos 

y sociales, y también en parte por la política abienamente clientelista de los diferentes 

gobiernos australianos -incluido el laborista-, los cuales otorgan cienas mínimas 

concesiones a las minorías étnicas con el objeto de ganar un mayor número de votantes.207 

La problemática reflejada en las políticas inmigratorias en Australia (tanto de 

recepción como de convivencia multiétnica),20
' dan cuenta del papel fundamental que tiene 

la fuerza de trabajo extranjera en el desarrollo general de Australia. 

El desarrollo de la multietnicidad en Nueva Zelanda es un proceso apenas esbozado 

en las nuevas políticas inmigratorias, pero aun no constituye una problemática central. En 

términos sociales, Jo que predomina es una actitud racista de marginación hacia las 

minorías étnicas, sin existir la "igualdad política" que se da en Australia. 

4.4. Tendencias Recientes. 

Durante la década de 1980, la política migratoria australiana reforzó el mecanismo 

de la Reunificación Familiar, además de la inmigración de trabajadores calificados y 

empresarios inversores de capital. Estos procesos atrajeron una cantidad importante de 

inmigrantes asiáticos provenientes de Filipinas, Sri Lanka, Malasia, China, Líbano, Fidji, 

India, Vietnam y Hong Kong.209 Asi, hacia 1990, de los 3.8 millones de nacidos en el 

extranjero, el 22% son asiáticos y el 7.5% neozelandeses (ver cuadro 4.1).210 Con estas 

"igu1ldad" de derechos entre lu diversas etnias que constituyen la sociedad .ausiraliana. 
De e .. fonna, • pesar del incremento de los niveles efe pobrcu y desempleo en la sociedad 1U9hal11na. panciera que existe un 
deunollo económico, polhico y c:ultul'll, en lanto se babll de multiculturalismo, y de una "sociedad ao raci .. ". Ver Appleyard, 
Reg;inald: Op. Cit. y C'a~les. Slephen: Dp. Cit. 
,., VerCastlcs. Slcphen: Op. Cit.; Pfl· SS4-SS6. 
to1 t In becho que expre11 cllnmenre la impo111nc:ia que se le da a 11 polllica del l!lllliculturalismo en Australia, es el grn número de 
periódicos flnicos (alrededor de 80, escrilns en 25 diferen1e1 lenguas), una red de esiaciones de radio y canales de televisión flnicos. 
ligados direclamente a oraanismos guhcmamenl•lcs. Al respcclo, ver Pat1cnon. R.: "Dcvclopmenl of Ethnic and Mu1licultural Media in 
Aullnlil." en; lntn-natinnal Mlgration: Vol. XXX; N• 1: OIM; 1992. 
1~ La próxima devolución de Hons Kons a China ha provocado un b.odo masivo de capitales y de tuerza de lrabajo calificada hncia 
regiones desarrolladas (Gran Bretaña. AuSlralia, Estados Unidos y Japón). Al respecto, \'Cr Gula d~I Tucer Mundo; Uruguay; Jnstitulo 
del Tercer Mundo: 199l;pp. 325-320. 
111 Después de la crisis en los paf1es socialistu del Esie de Europa, a partir de 1989, las inmigraciones de estas regiones hacia AuSlralia y 
Nueva Zelanda se incremcnl.arán. pero bajo la categoría de refugiados. Cfr. SOPEMI: Trtnds In lnt"11alfonal Migration: París; OCOE: 
1992: p. 49. 
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migraciones provenientes principalmente del Sureste asiático, se refuet7.a la integración de 

Australia a la dinámica económica de esa región (la Cuenca del Pacífico). Además, si 

agregamos la creciente migración de capitales de Hong Kong hacia Australia, es aun más 

clara dicha integración capitalista. 

La estructura dual de la fuerza de trabajo extranjera se mantiene: por un lado hay 

una tendencia al incremento de las calificaciones de los extranjeros que ingresan en 

búsqueda de empleo en Australia,211 y un aumento, paralelamente, de la mano de obra poco 

calificada (ver cuadro 4.6) que ingresa a través de la reunificación familiar o bajo la 

categoría de refugiados (ver cuadro 4.7). La nueva migración se concentra en los empleos 

urbanos (industria o servicios) complicando aun más el problema de las grandes ciudades 

australianas. 

La continua migración de fuerza de trabajo hacia Australia,212 y su tendencia al 

aumento de la proporción de asiáticos ha actualizado nuevamente el debate de la política de 

puertas abiertas a los migrantes, sin importar su nacionalidad.213 Es común, no sólo en 

Australia, sino también en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Europa, oir hablar de 

la amenaza cultural que representan los migrantes de los países subdesarrollados (sean 

asiáticos, árabes, latinoamericanos, africanos, etc.), sobre todo, en un contexto de crisis 

económica mundial. Así pues, el racismo, la xenofobia y los nacionalismos resurgen aun en 

aquellas sociedades que se autodenominan "multiétnicas" y "más democráticas", como es el 

caso de Australia. 

m En 1990, el 2CJ-/. de Jos 1rab11jadores migranles poseían una c11ificaci6n profesional o téaicL Incluso ex.ilte una mayor calificati6o, ea 
ténninos promedio. en loa 1rabajadorc1 calificados extranjeros que en los oacionalea. Ver "Go muth young man" en Tñe Econom/Jt, 
Londres: Muzo 10: 1990; p. 40. 
m A mediados de 1991. alrrdcdor del 2S%de las personu empleadu ea Au•raJia wn a.cidas en el cxtrujero. SOPEMI: Op. Cit.; p. SO, 
JU fbfd~"'' 
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AUSTRALIA: ESTRUCTURA OCUPACIONAL l!N LA FUERZA DI! TRABAJO 
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4.5. Conclusiones. 

La migración internacional hacia Australia y Nueva Zelanda es la base de su 

constitución como paises de desarrollo capitalista. 

Sin embargt>~Mta fines de los años 60, existió una política de inmigración 

abiertamente racista (que permitía la entrada sólo de europeos anglosajones). Esto 

posibilitó condiciones de desarrollo local sin contradicciones étnicas fuertes (los aborígenes 

de Australia fueron, en su mayoría extenninados). Pero, dado el propio desarrollo de la 

economía australiana y de Nueva Zelanda (y el desarrollo de la misma Inglaterra que le 

impidió continuar la exportación de trabajadores ingleses), estos países de inmigración, 

profundamente racistas, tuvieron que romper ese racismo histórico y aceptar, en un primer 

momento, europeos del Mediterráneo, para más adelante pasar a una segunda forma de 

utilización del trabajo extranjero, a través de la aceptación de fuerza de trabajo por su 

calificación laboral y no por su etnia. Lo interesante del caso australiano es que, en esta 

etapa de diversificación de las etnias extranjeras, el proceso se desarrolló de tal manera que 

Australia pasó, de ser un país muy selectivo en su inmigración, a ser uno cuya. diversidad 

étnica es de las más ricas entre los países de inmigración. Esta nueva forma de la política 

inmigratoria australiana puede explicarse a partir de la experiencia norteamericana que si 

bien, es también uno de los paises con mayor diversidad étnica, su política se centra en 

ciertos grupos precisos de migrantes (los asiáticos y los latinoamericanos); actualmente, 

esto ha generado en Estados Unidos grandes comunidades del mismo origen étnico que se 

unifican y movilizan exigiendo derechos civiles y laborales (aunque también, por supuesto, 

el capital norteamericano ha buscado los macanismos para dividirlos y polarízarlos). El 

hecho de que Australia posea una amplia diversidad de pequeñas comunidades étnicas le 
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permite un más fácil control de esta fuerza de trabajo pues son grupos étnicos muy 

distintos, con calificaciones industriales diferentes, que además de su polarización técnica 

entre empleados y desempleados, o entre trabajadores calificados y no calificados, se 

encuentran polarizacios por su cultura diversa. Vemos pues, cómo la polarización étnica 

aparece de forma distinta en Australia que en Estados Unidos. Además, la multietnicidad 

existente en Australia y el control que ésta requiere, han creado la apariencia de una 

sociedad más avierta, menos racista y en busca de la "Sociedad Multiétnica". Sólo 

entendiendo el proceso que ha llevado a Australia a esa diversidad étnica y cómo la ha 

logrado controlar e integrar, nos permite ver el limite de la "multietnicidad capitalista". 

Ahora bien, en tanto son paises con grandes extensiones geográficas214 y un 

desarrollo industrial avanzado, su necesidad de una mayor cantidad de población 

trabajadora da la pauta para que con sus políticas selectivas se fomente la migración de 

fuerza laboral más calificada y, a través del mecanismo de la reunificación familiar, se 

tenga disponible una fuerza de trabajo más estable para su industria manufacturera y los 

servicios públicos y domésticos. El trabajo temporal de extranjeros, el asilo de refugiados, 

y la entrada clandestina de inmigrantes (en menor proporción), permite obtener la fuerza de 

trabajo de baja calificación que requieren Australia y Nueva Zelanda. 

Así, tenemos la doble estructura del trabajo migrante que hemos encontrado en los 

otros paises desarrollados de mayor inmigración. Su participación más precisa en los 

sectores productivos de la industria y los servicios donde laboran queda pendiente para una 

111 El teni1orio 1u•rali1no es rico en núeralet. petu limitado pua su UIO apk:ola, en bueu medida por cuettione1 de su ubicación 
geog"6c.I: "( ... ) 11610 1lsun11 de lu zoau del pala _., de un clima tiopical o 111blmpical 1emplado; ioútilmenle ae bu1<1ñ. por 
ejemplo, los grandes rios en los que ca rico el territorio de Ellado1 Unid0t. La raóa •lt.6 en el hecho de que Aullralia MI encuentra en 
una pnski6n 1imirric1 a la que liene ti SaUra ea aue11ro hemisferio. ca decir, n pina z.ou delirtica. ( ... ) Ea un pala casi plano y 
haute •rido no clbe e1pervuna gran Yaritdad n la vqetación: ( ... ) lu formac:io1tt1múfrecucnlc11aa la estepa y la sabana. mienlras 
que 101 bosques cubren sólo el 4.7% del lerritorio. Lu zoau desirlicu. por el con1rario. ocupu mh de 2'000.000 de Km1, casi el 30% 
de l1111perficie 101al." Cfr. G<ovrzj(a U•,_,,,/ lhlnrada; Vol. 4: Ban:elona: Ed. N .... r. 1971; pp. 43:!-440. 
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próxima investigación, dada la poca información al respecto. A pesar de esta limitación en 

la descripción de la migración de fuerza de trabajo hacia esta región en los documentos 

existentes, se muestra la enorme importancia de los trabajadores extranjeros (25% de la 

PEA, en 1991) en una país construido de la migración, y con una población extranjera de 

más del 20% de su población total (en ningún otro país desarrollado la participación de 

trabajadores y población extranjera es tan alto). 

La polarización étnica entre trabajadores nacionales y extranjeros está claramente 

expresada en las condiciones laborales y sociales que vivieron los primeros inmigrantes 

no-ingleses, de Europa del sur; luego, a pesar de una mayor apertura a los extranjeros 

no-blancos, las condiciones laborales y sociales de los asiáticos y latinoamericanos que 

ingresan al país, siguen estando por debajo de las de los obreros nacionales. 

El alto indice de inmigración hacia Australia, tanto de obreros calificados como de 

obreros no calificado$, ha hecho resurgir el cuestionamiento por parte de los australianos, 

de cerrar las fronteras a la migración de trabajadores extranjeros, sea cual fuere su 

nacionalidad. La competencia que se entabla en el mercado laboral por empleos y mejores 

salarios -entre trabajadores nacionales y extranjeros, o entre las propias étnias extranjeras-, 

fomentada por los capitalistas australianos; es lo que da la pauta para el resurgimiento de la 

xenofobia y el racismo. Ni siquiera, un país como Australia que es reconocido por otros 

países como más abierto hacia los extranjeros y sus minorías étnicas ya residentes,215 queda 

excluido del uso del racismo y la xenofobia hacia los trabajadores extranjeros. Y esto es 

así, porque la polarización étnica, que refuerza la división técnica de trabajadores 

calificados y no calificados o empleados y desempleados, es la base que fundamenta el uso 

111 Cfr. Castlcs. SCcphen: Op. CiL: pp. S61·S6S: Pattcnon. R: Op. Clt.; pp. 89·90: OCDE: Tlf~ Futur10/Mt,,.ation; Parfl:OCDE: 1987. 
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del trabajo extranjero en los países capitalistas de inmigración. La universalización de 

capacidades y necesidades que conlleva tocio procCIO de migración de población queda 

subordinado y restringido por el proceso de valorización del capital. Lo central no es el 

hombre que migra con su familia. sino la fuerza de trabajo calificada o no, que genera un 

plus de valor en el proceso de producción capitalista. 
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MAPA6 
Medio Oriente: Trabajadores Inmigrantes 

por País de Origen, 1980 
(Número de Personas) 

A) Arabia Saudita, Libia y Jordania. 
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Medio Oriente: Trabajadores Inmigrantes 

por País de Origen, 1980 
(Número de Personas) 

8) Irak, Kuwait, Omán, Qatar, Bahrein y Emiratos Alabes Unidos (EAU) 
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5.1. Expansión Petrolera y el Uso 
de Fuerza de Trabajo Extranjera. 

Antecedentes. 

201 

En el desarrollo histórico del capitalismo, las regiones periféricas han jugado un 

papel fundamental como proveedores de materias primas, alimentos y fuena de trabajo 

para los centros industriales. El desarrollo propiamente capitalista de estas regiones 

coloniales (América Latina, Africa, Asia y el Medio Oriente), va ligado a la utilidad que el 

sistema capitalista mundial obtenga de esas regiones. 

El Medio Oriente y el Norte de Africa216 son una región subdesarrollada, que hasta 

mediados del siglo XX se mantenía como colonia del país que mantenía la hegemonía 

capitalista desde mediados del siglo anterior -Gran Bretaña- y hasta principios del presente 

siglo. En el momento en que el desarrollo capitalista requirió de la sustitución de su fuente 

principal de energía (el carbón) por una más flexible y de mayor potencia como el 

petróleo,217 y por ser el Medio Oriente la región donde más abunda este recurso, es que esta 

rn Se incluyen aquí amhu regiones porque son parte de la misma dinimic• de desarrollo. Desde el 1iglo vn coque el Norte de Africa 
fue invadido por el imperio del Islam, fundado por Mahoma para inlegl'llr a 111 ln'bus de Arabia sobre una base religiosa. esta zona de 
Africa se mueve en referencia a la cul1ura 'rabc. rn.b que a la dinámica del resto de Aírica. La conexión de lo que en 1945, se constituye 
como la Liga Arabe, como defensa anlc el cxpan!lionismo del reci~n fonnldo EstArfn de hncl y p~r:i ~c;uirir una or¡¡nizAcióu poiilica 
dcf\:nsora de lo5 inlcrescs de la c:ultur1 irabe (remirida principalmenlc al culto de la religión isl!mica. aJ scguimiealo del Corán, b1jo 
formas absolulistu de gobiemo -la monan:¡ufa absolull y los emiralos-). está. e11rucru111da sobre una base econónüca que se ve reflejada 
en los flujos migratorio' hacia los paises pelrolcros del Medio Orienle y del Norte de Africa. Lo1 pafsel participantes de csCe acuerdo de 
coopemción son: Argelia. Bahrein. E¡iplo, Jrak, Jontania. Kuwail. Líbano, Libia, Manuecos. ONn, Qatar, Arabia S&udila, Ja 
Organización para la Liberación de Palestina. Sud,n, Siria. Túnez. los Emin1101 Anbcs Vnidns. Ja Rcpdblica Arabc del Yemen y la 
República Dcmocriilica Popular de Yemen. En nuestro trabajo relamamos ellA regionaliución, sin embargo. 'haremos reíereacia a 
•'luellos paises de esta región que actúan como países de inmigración o de emi¡l'ICión. Para una mayor explicación de la regionalizacióa, 
ver: Unilerf Nations &:onomic Commission for We!lem Asia: lntrrnational Ml¡ration in tlt~ Arab World: Vol. I; Beinu: UNECWA: 
JQR2; l"P· 1~·27 y World Atlas; l.ondrcs; Pan Books Lid.; 197~: p. 61, asl como lnstiruto del Tercer Mundo; Gvlad1/ Terco- Mllndo 
9/191; Monle\'ideo: lnstilulo del Te~er Mundo: 1990. 
"' "( ... ) El ciclo e,.¡pnnsivo de la rnsgucrn. muca el RKenMl incon1cnible del petróleo como fucnlc cncrg~tica principal: en 1970 esa 
fuenle con~lituia el 56% del consumo de ener¡.fa en Eumpa Occidcnlal y el 6Q% del Iarón. y, pa1'11 el conjunlo de paf ses de la OCDF.. el 
r~lróleo alcan1..aba el nivel de S~%. h1bii!ndosc reducido el carbón a. 20%. ( ... )Esta rápirla sustitución de combustible esti asociada a un 
cnnjunlo complejo de fac1ore1, enlre los cuales comsrnnde mcnciom1r la drbtica disminución del precio relativo del petróleo, la 
"limpieza" de los combustibles deri\'ados de esa fuente, el explosi\'o crecimiento de la industria automotriz y un conjunto de 
consideraciones sociopollticu que vincuhtn el carbón a Jos scclores sideniJRicos y ferroviarios que constiruían el corazón de una 
propuesta de desarrollo a la cual eSlahan esirechamcnlc a~ciadas fuerzas sociales que olorgaban un papel relevante al Estado. Enlre 
1947 y t9S 1. esas fuer.z.u sociales sufren dem:atas polllicas significativas tanto en Europa como en Japón. Porconsiguienre, la energfa del 
petróleo como fuente energética principal sinleli7.I considcn11ciones técnicas, económicas y pollticas que en buena medida expresan Ja 
función polhica y económicamenre bc¡emónica rle.scmpcñada por los Estado' l'nidos en esce boom industrial de Ja po1gucrTa". 
Fajnzylber. Femando; /..a Industrialización Troncad~ América LAtina; México; Ed. Nue\'a Imagen: 1983; pp. 33-34. 
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zona inició su desarrollo como proveedora de la nueva fuente energética para el desarrollo 

industrial capitalista. 

Es a partir de mediados de los años 30, que el Medio Oriente empieza a constituirse 

como un centro mundial proveedor de petróleo. El control de esta región era disputado por 

Inglaterra y los Estados Unidos.218 La infraestructura requerida en la zona, para convertirla 

en zona petrolera, fue construida por fuerza de trabajo de los países más desarrollados de la 

región y de otras regiones (Europa y Estados Unidos), en las que los trabajadores poseían la 

calificación necesaria o la disciplina capitalista, como la que fue impuesta a la población de 

la India,219 la cual posteriormente alimentaria el mercado laboral del Medio Oriente: la 

población que habitaba los países petroleros en los años 40, 50 y 60 no fue suficiente, ni 

m Seccombc. Jan J.: "lntemational Mi11111ion ia lhc Middlc EaS1: Histnric:al T~nd1, Conlcmponuy Pattcm1 and Co1wqueaccs" en: 
Applcy1rd, Rcginald (&t.): lntt'rnalionalMil(ration Today~ Vol. 1: Bruselas: UNESC'O: J9RR. 
11• Dado el proceso de c:oloni7..ación capillliSla vividn por la India dcMlc el 'iglo XIX, IH estructuras cconómicu de ella 7ona 
prcc:apltalista fucrnn desmaarcladas, cambiando la c1inámica rfcl trabajo. provocando una disminución de ingresos y UH mayor 
desocupación; pero a Ja vez ~ ahrió la posibilidad de educación y per.;pcctiva de la libertad de los individuos. Esl:o po1.1Dilitó la 
migración de Ja población hacia distiow resiones. Al retpeclo, Marx señala; "La intromisión ingleu. que colocó .i hil.adcro ca 
Lancashire y al lejedor en BengaJ., o que barrió tanlo al hilandero como al lcjcdor indio1, disolvió es.as pequciu comunidadct 
scmibúbaru y semicivilizadas al hacer saltar su bue económica, produciendo asf Ja mis gnnde, y pa111 decir la verdad, la Unica 
revolución sncta/ que jamis se ha visto en AsiL 
"Sin cmluu¡o, por muy larncnublc que 1e1 desde un punlo de vista humano ver cómo se desorganiz.aa y disuelven csu d«onu de miles 
de orgaai7.aciones 10Cialct laboriol&!, patriarcales e inoíensivas; por triste que sea verlas sumidas en un mar de dolor, contemplar cómo 
c:ada uno de sus miembros va perdiendo a la vez sus viejas formas de civili1.ac:ión y sus medios tradicion.Jcs de subsiltenci' no debemos 
olvidar al mismo tiempo que esas idllícu comunidades rurales, por inoíensivas que pareciesen, constih.tyeron siempre una sólida base 
para. el despotismo oriental: que restringieron el intelecto humano a los limiles mU eSIRcbos. convirtiéndnln en un in!trum:nto :umiso 
de 111 "upenlidón, :.om:lit-adolo a la e1e:lavirud de rcgJas tr.dicíonales y priv6ndolo de lada snndeza y de lada iniciaziva histórica. No 
debemos oh'idar el bárbaro egoísmo que, concenlrado en un misero pedazo de liem, conlemplaba tr.nquilamcnte la ruina de imperios 
entero~. la perpetración de crueldades indecible•. el aniquilamienlo de Ja población de grandes ciudades, sin pralar a lodo c•o más 
atenc:ión que a los ícnómcnos de Ja naturaleza, y convini~adn~e a ru vez en presa ficil rara cudquieragrcsorque se dignase fijaren él JU 

atención. No dehemns olvidar que eSI vida sin dignidad, esli1ica y vegelaliva. que esa forma pasiva de existencia, despenaba. por otra 
parte y por oposición, fuerzu de!druclivas salvajes, cie~as y desenírenadas que c:onvirtiemn el uelinato en un rilo religio1a del Indostin. 
No debemos olvidar que esas pcqueñu comunidades estaban conlaminadas por las diferencias de ca3la y por la esclavitud, que $Om~titut 
ni lrnflfbr~a lm circustnnr.ias rr:rnior'J l1f lugar tú ltncrrlo sob'1'ano d' dichas circuns1a11cia.J; que convinieron su estado social que se 
desarrollaba por sí solo. en un desrino natund e inmutable, creando así un cullo arosero a la naturaleza, cuya degradación ulta a la vista 
por el hcebo de que el homh~. sober.no de la aaturale1..a. cayue de rodilla!', adorando al mono Ha,,ufffán y a la vaca Sabbala. 
"Bien es ventad que al realizar una revolución social en el lndostb. tnglarem actuaba bajo el impulso de los internes más mezquinos, 
dando pruehu de verdadera estupidez en la fonna de imponer e10s inlereses. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es de uber si la 
humanidad puede cumplir su misión si1 uu revolución a fondo del estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos sus 
crimenes. lnglalcna fue el insrrumento ÍDConscien1c de la historia al realizar dicha revolución. 
"En tal caso, por ~noso que sea para nuesrro11en1imicnlos personales el especliculo de un viejo mundo que se derrumba, desde el punlo 
de vista de la hilloria, tcncmos pleno derecho a exclamar con Goe1be: 
"Sol/te die.tt (Jual un.t (!udftn 
na .tie unsrP lust venndrt, 
Hal nicht myriaden Sttltn 
Tlwnu-s H"1'sclraft aufgnthrr?" 
(¿Qui~n lamenta los estraaos/ si los (rulos son placeres'?,/ ¿No •pbtsió a miles de seres I Tamerlán en su reinado'?). Cfr. Marx. K•rf: .. La 
DomiDKión Britinica en la India" en; M11", K.art & Engels, Friedrich: Sobr~ ~/ Co/oniallsMo; Mbico: Ediciones Pasado y Presente; 
Cuadcmosde Pasado y Presente:~· ;.\7; 1973: pp. 41·42. FI rocma de Goetbe se titula A Suftlln(dt-1 Div!n Oriental~Occidcnlal). 



203 

poseía la calificación necesaria para desarrollar este enclave petrolero fundamental para el 

capitalismo. De hecho, los paises que poseían una gran riqueza petrolera (Arabia Saudista, 

Kuwait, Bahrein, Qatar), y que serian la nueva vanguardia en el desarrollo económico de la 

región del Medio Oriente no constituían la zona más avan7.ada ni productiva, cultural, 

social o demográficamente (ver cuadro 5.1 ).220 

Así, la fuerza de trabajo migrante en el Medio Oriente no es un fenómeno nuevo en 

los años 70, cuando aumentan los precios del petróleo y los países de la región viven su 

mayor auge económico, sino más bien, es una necesidad añeja de las empresas, que se 

instalaron en la región desde los años 30. 

Las empresas inglesas controlaban los recursos de Kuwait, Irán, Qatar y Bahrein, 

mientras que el capital norteamericano hacia lo propio con los de Arabia Saudita y parte de 

los de Bahrein. La política de contratación de extranjeros era diferente para las compañías 

norteamericanas que para las británicas. Gran Bretaña empleaba más trabajadores 

provenientes de la India que de la región árabe (no sólo importaba fuerza de trabajo 

calificada y semicalificada, sino incluso trabajadores no calificados). Las compañías 

norteamericanas mantenían contratos con los gobiernos árabes de los paises en los que se 

instalaban, o en su caso, con el gobierno inglés que colonizaba aún países como Kuwait, 

Bahrein y Qatar,221 de los que extraía fuerza de trabajo no calificada. De esta manera, la 

fuerza de trabajo extranjera en los principales países petroleros de la región se constituyó 

por obreros altamente calificados provenientes de Europa y Estados Unidos, de 

uo Los paises rMs indusrrializ.ados a principios de lo• años SO ene: Ecipto, Ubano, Siria. Turquia,, Palestina e IRMI. En E¡ipto, la 
industria manufacturera a gran eacala era la actividad mis importante: en Líbano y Siria. la producción de electricidad, transporte, tabaco 
y cemento: en Turqula (el m4s industrializado de la región), 1e procesaba el 1ab1co, cemenlo, los textilea. además de po1eer una industria 
química incipiente, de maquinaria agricota. caucho y cemento. Como e1 sabido, IDn también Egipto, Siria. Paletdna y Ubmno los paises 
con una tradición cultu111I y soci•I m4s utipi.as. Por Jo mismo, son naciones con un.a población mayor y mú estable. Estos pueblo• serúl 
la fuente princ:ipal de fuerza de t111b•jo para los pattes semi·búbuos. paro ricos ea petróleo. Cfr. Gruowald, Kurt a Ronall, Joacbim O.; 
lndu5trla/lzatlon In th' Mitldl~ E.mr. Nueva Yorlc; Council íor Middle Eut Affain Press: lQ60; pp. 26.S4. 
m Estos paisea oblcndrian su independcacia a principios de los •ñas 60 (Kuwait) y 70 (BahRiD, Qatar y loa Emi111lo1 A111be1 Unidos). 
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trabajadores de menor calificación de la India y de fuerza de trabajo no calificada de la 

misma India y de los paises árabes petroleros y no petroleros (Siria, Omán, Yemen, Egipto, 

Paquistán, Sudán y Líbano). 

Hacia el año de 1959, la proporción de inmigrantes en los países petroleros del 

Medio Oriente ya era imponante. Por ejemplo, en Bahrein, el 20.6% de su población es 

inmigrante; en Kuwait, el 17%; en Qatar, el 21%, en Omán, el 11% y en los Emiratos 

Arabes Unidos el 10% (ver cuadro S.2). 

La panicipación de la fuerza de trabajo migrante en el Medio Oriente crecerá 

paulatinamente durante el periodo de auge que viven los paises más desarrollados de 

Europa, América del Norte y Japón (ver cuadro S.2). Los países petroleros árabes requerían 

fuerza de trabajo para crear la infraestructura petrolera necesaria para extraer en grandes 

volúmenes el petróleo de la región destinado principalmente a la exponacíón, y para 

construir las ciudades que crecieron paralelas al desarrollo capitalista de este territorio. 222 

w "t.. mayoria de Jos paises 4nibes eldn allameale urbanizadns. ( ... )En el periodo 1970-1975. diez de cSl'os pafacs registraron lasal 
anuales promedio de crecimienlo urbuo de cinco por cienlo y mis. En al~no1 casos, la inmisracióa iatemacionaJ jugó ua papel muy 
imponan1e en la aceleración del ritmo de concentración urbana". Miró, Carmen A. A Poner, Joacph E.: Pohlac/dt1y D~sarrollo. Estado 
dt'I Conocilfllt'nto y Prlorldad~s di' /n..,.sdgaelcbt; Mixic:o: El Colegio de México: 1984: p. 46. 
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CUADR05.1 
MEDIO ORIENTE: PROYECCIONES SOBRE EL 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 
1955-1975 

• Mlles de Personas) 
Pals 1955 1960 1 1965 1970 1975 

Colonia de Aden 140 182 226 263 306 

Protectorado de Adcn 426 459 500 552 616 

AfganislBn 12,000 12,800 13,800 15,100 16,900 

Bahrein ---- 120 
1321 

146 163 182 

Chipre 

1 

532 575 628 694 774 

Egipto 23,000 26,000 29,500 33,500 38,300 

Fnnja de Ga7.a 325 366 412 464 522 

Etiopia 1 11,600 12,200 12.800 13,500 14,400 

Irán 1 21,800 24,300 27.200 30,500 34,300 

lralc 5,730 6,480 7,300 8,220 9,230 

Israel 1.750 2,270 2,800 3.3!0 3,780 

Jordania 1.430 1,610 1,820 2,050 2.300 

Kuwút 203 222 244 271 304 

Llbano 1.420 1,620 1.830 2,070 2,320 

OmAn 630 646 675 725 801 

Qatar 35 41 47 SS 61 

Arabia Saudita 5,900 6,640 7,490 8,430 9,470 

Sudán I0,180 10,500 10,900 11,500 12,200 

Siria 4,140 4,840 5,590 6,380 7,210 

Turquía 24,000 27,500 31,300 35,500 40,000 

Yemen 3,000 3,000 3,170 3,450 3,750 

Tol•I lll,J61 UZ,JBJ 1$1,J71 176,6'7 197,7:16 
FUENTE: Grunwald. Kurt &: Ronall, Joachim O.; lndustriali7Jltion in thc Middle East; Nueva York; 

Council for Middle Eastcm Affairs Prcss; 1960; n. 27. 



CUADROS.% 
POBLACION LOCAL E INMIGRANTE EN LOS 

PAISES PRODUCTORES DE PETROLEO DEL MEDIO ORIENTE 
1959-1975 

Pohl1<ióo % de Migraoles Población %dcMignola lncmoeoio 
Local en Inmigrantes en en Relación con Local en lomignoies en en Relación con 1959-1975 

País 1959 1959 la Población Tola! 1975ª 1975 la Pobllción Total % 
Bah rain 118,734 24,229 20.4% 182,000 83,717 46.0'.- 245.5% 
Kuwait 176,189 39,811 22.6% 304,000 522,749 172.0% 1213.1% 
Qatar 33,000 7,000 21.2% 64,000 97,000 151.6% 1285.7% 
Arabia Saudila 6,250,000 182,000 2.9% 9,470,000 1,565,000 16.5% 759.9% 
Omm 490,000 55,000 11.2% 132,250 . 140.S,. 
Emiraios Arabos Unidos 78,000 8,000 10.3% 456,000 . 5600.0% 
• Proyec<:iones. Tomldo de Gruowald, Kurt & Ronall, Joacbim O.; lodutrialiZ4tion in the Middlc Eut; Nueva York; Council for Middle Eutem Affain Press; 1960; D. 27 
FUENlE: UnitedNatioos Ecooomic Commission for\Vestem Aaia; !olcmalional Miaralioo in thc Arab World; Vol. I; Bcirut; UNECWA; 1982; p. 133. 

~ 
O\ 



207 

El Medio Oriente generó desde estos años grandes cantidades de riqueza, sin 

embargo, el hecho de ser una zona colonial y profundamente jerarquizada, le imprimió su 

carácter subdesarrollado y pobre. Esta situación de saqueo y concentración de riqueza en 

los grupos más ricos de estas sociedades,22
¡ genera un tipo de desarrollo capitalista muy 

desigual. La mayoría de la población no vive el desarrollo de sus países como enclaves 

petroleros con una mejoría de sus niveles de vida. Ni siquiera después de constituirse como 

países independientes (en 1971) o de lograr un mejor precio para su producto de 

exportación en 1973-74, lograron estos países alcanzar un desarrollo capitalista más 

equilibrado. Los niveles de pobreza son aún muy altos en la región. Por ejemplo, Arabia 

Saudita, el principal pais petrolero de la región tenia en 1976 una población con una 

esperanza de vida muy baja (46 años, comparada con los 70 a 75 años en los países 

desarrollados), una población alfabetizada de sólo 15% de los mayores de 15 años y sólo el 

21% de su población como población urbana. Otros países como la República Arabe del 

Yemen y la República Democrática Popular del Yemen (en Asia) y Sudán y Egipto (en 

Africa del Norte) están incluidos en estos años por las Naciones Unidas dentro de la lista de 

los 45 paises "más seriamente afectados" por condiciones socioeconómicas adversas.224 

La función que cumple la fuerza de trabajo migrante en una región subdesarrollada 

como el Medio Oriente, es similar a la que realiza en los países desarrollados de Europa, 

Estados Unidos y Japón. En el Medio Oriente, la fuerza de trabajo migrante llegó en un 

primer momento por el tipo de capacitación y disciplina que requerían las empresas 

americanas e inglesas para construir un nuevo enclave petrolero. Luego, la migración de 

m Los palles ú.bet. gobernados aUn por monarqulu lbsolutitlu. con un 1idenw de emirwa que sobierua las provincias. 1poyhdo1t 
en jefe1 de tn'bus y sus ejérci101 del desierto, son toeiedades auroritariu que no permiten la pankipaci6a de la población en la ekcción 
de sus aobemantn (ai siquieni en el nivel formal del voto). La riqutu es dis1nliuid1 segúa lo dcrenniDI el moaarc:1 y su• totioa 
1meric1nos. Cfr. GiJla d,/ T""'r Mundo ... Op. CU.: pp. 232·2~4. 
m Miró, Cnmen A. & Poner Joseph E.~ Op. Cit.: p. 47. 
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fuerza de trabajo calificada y no calificada también sigue el mecanismo de obtener aquella 

fuena de trabajo más barata y explotable para el tipo de proceso productivo que se realiza 

en la región. Inicialmente era más redituable atraer indios; después, fuerza de trabajo de la 

región árabe no petrolera y posteriormente, obreros de la región del Sureste Asiático. La 

diferencia de un país de inmigración desarrollado a uno subdesarrollado se encuentra sobre 

todo en la mayor desprotccción legal y en la mayor violencia con la que son tratados los 

trabajadores extranjeros (y nacionales}. 

En general, las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en los países 

menos desarrollados capitalistamente son más violentas, más bárbaras: largas jornadas de 

trabajo; pago de salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo y condiciones más 

peligrosas en el trabajo (sobreexplotación ), prácticamente sin protección para el obrero. 

Para describir la situación actual de la fuerza de trabajo migrante en el Medio 

Oriente y el Norte de Africa nos detendremos en la configuración que toma la población 

extranjera en la región durante los años del boom petrolero, así como los límites que va 

generando este tipo de desarrollo y sus consecuencias en la fuerza de trabajo migrante. 

5.2. La Migración durante el Boom Petrolero. 

En 1970, se estimaba en 775,000 el número de trabajadores inmigrantes en los 

países exportadores de petróleo del Medio Oriente, de los cuales, cerca de la mitad se 

encontraban en Arabia Saudita. En esos años, el 85% de los trabajadores migrantes de la 

región provenían de la región árabe no petrolera. Con el incremento de los precios del 

petróleo en 1973-1974 la magnitud e importancia de la migración internacional de 

trabajadores en el Medio Oriente aumentó significativamente. 
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Esto se explica por la escasa población susceptible de incorporarse al trabajo de los 

paises exportadores de petróleo del Medio Oriente. Por ejemplo, en Kuwait hacia 1975, 

sólo el 44% de su población tenía más de 15 años, y en Arabia Saudita sólo el 49%. 

Además de esta baja proporción de la población nativa en edad de trabajar se anexa la 

limitada participación de la mujer en la economía de estos palscs,m en especial en los 

nuevos sectores de empleo (en 1975, la tasa de participación femenina en la fuerza de 

trabajo es de 18% en Kuwait).226 

Esta escasez de fuerza de trabajo nativa, en un período de crecimiento económico 

explosivo para la región (a través de la máxima explotación de esa ventaja comprativa que 

poseía con el petróleo a precios altos), hizo necesaria la utilización, en mayor medida, de 

fuerza de trabajo extranjera, así como tecnología y equipo de las grandes empresas 

transnacionales que llegaban a instalarse en la región del Golfo Pérsico (que si bien en ese 

momento disfrutaba de las rentas por tener petróleo en su territorio, seguía siendo parte del 

tercer mundo, no del primero): 

"La construcción de la Universidad de Riad en Arabia Saudita ilustra la complejidad de la 
contratación internacional. Se confia el proyecto a la empresa mixta Bouyg11es-Blo1tnt, cuyo socio 
principal es la empresa francesa Bouygues. La mayor pane del trabajo se efectúa bajo contrato. A 
principios de 1982 la plantilla de administradores y el personal de dirección de Bouygues-Blount 
en el terreno ascendían a 250, y el personal en régimen de contrata em superior a 2,000, cifra que 
se ele varia a 1 O .000 cuando el proyecto llegue a su punto culminante. La construcción general ha 
sido confiada a un consorcio de empresas de la República de Core:i; los tr..bajos de eleclricidad los 
realiza un grupo italiano, las instalaciones de fontanería y aire acondicionado están a cargo de un 
grupo francés y de un grupo ital<>-británico. El sistema telefónico será instalado por empresas de 
Suecia, la red de control proviene de la República Federal de Alemania y los servicios 
audiovisuales de Francia. 11227 

El nuevo desarrollo capitalista que se promueve en el Medio Oriente es uno de los 

ejemplos más claros de cómo se conjuga la migración internacional de capitales con la de 

fuerza de trabajo para lograr unificar una nueva dinámica en la División Internacional del 

:.n l.acultura4rabe man1ienc el papel de la mujer ca los imbito1 mú lradicionale5. EJ I01bajo de la mujer fuera del 4mbito do~!!ico cSl.i 
profundamcnle limitado. 
m. Scccombe. Jan J.: Op. Cil.; p. 197. 
m OJT; El Trabajo en PI Murrdo: Ginebra.Suiza: OIT: 1984; pp. 119·120. 
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Trabajo de los procesos productivos. En una rama productiva como la construcción, son 

divididos cada uno de los procesos que intervienen en la realización de determinado 

proyecto, de tal manera que se ocupe la fuerza de trabajo mejor calificada y la más barata, 

los procesos t~<:nicos más avanzados y con menores costos, provengan de cualquier lugar 

del planeta. El modo de producción capitalista está logrando la flexibilidad suficiente para 

no tener limites espaciales, para ser mundial, buscando siempre la máxima ganancia. Y 

como un presupuesto central para realizar este proceso, encontramos la libre movilidad de 

la fuerza de trabajo en el mundo.228 

La fuerza de trabajo migrante que llegó al Medio Oriente durante la década de 1970 

presentaba una estructura similar a la empleada en otros países de inmigración. Había 

fuerza de trabajo calificada (profesionistas, técnicos, trabajadores especializados) y fuerza 

de trabajo no calificada. Provenían de países árabes como Afganistán, Jordania, Egipto, 

Siria, Omán, Sudán, Yemen, Iraq, Somalia y Yemen Democrático, así como de regiones 

del Este Asiático como la India, Bangladesh, Paquistán, Corea, Filipinas y Taiwán {ver 

cuadros 5.3 y 5.4). 

"'Cfr. Marx. Kari; El Capital; Tomo 111: Sección 2': Cap. 8: México; SiaJo XXI l!ditoNs: 1985. 
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CUADROS.4 
MEDIO ORIENTE: FLUJO ANUAL DE MIGRANTES ASIATICOS (ESTIMADO) 

DE LOS PAISES DEL ESTE Y SURESTE DE ASIA 
(Miles de Personas) 

Aio Jadia BHl!hdct• Sri Lanlul Tallandla (1) FIUDlnll (Z) Corea del S .. Paqulst6n Total 
1976 - 6.08 1.SO - 19.20 21.20 - 47.98 
1977 67.SO (3) IS.70 7.SO - 31.10 52.24 - 174.04 
1978 - 22.80 12.50 S.10 43.20 81.98 - 165.58 
1979 - 24.48 24.00 12.90 78.60 99.14 118.30 357.42 
1980 - 30.57 27.00 42.30 133.70 127.30 118.30 47!U7 
1981 220.00 (3) 5S.78 SS.00 69.70 179.20 IS3.60 IS3.00 886.28 
1982 - 62.80 55.00 104.00 212.50 159.90 137.00 731.20 
1983 - 26.40 (4) - - - - - 26.40 

To tolde 
lnlfllgrontts 
en 1982 (5) 1,0liiJ.00 118.50 110.00 l7J.70 J91.60 170.00 1,250.00 J,ZIJ.80 
NOTAS: 
(1) Estimado con base en el flujo anual promedio de remesas por trabajador, para los años 1978-1981. Para el año 1982, cifras del Ministerio del Trabajo. 
(2) Estimado en 8S% de la cifra dada para los trabajadores bajo contrato. 
(3) Promedio anual de inmigrantes para cada periodo. 
( 4) Comprende sólo los primeros tres meses del año. 
(S) Estimado para la India, Paquistán y Corca del Sur. Para los otros países, el total corresponde a una estimación del total de los flujos 
inmigratorios entre 1981y1982. 
FUENTE: Gunatilleke, Godírey; Mimtion of Asían Workers to the Arab World; Tokio; Unitcd Nations Universitv; 1986; n. 6. 

~ 
"' 
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Si tomamos las cifras proporcionadas por la Organización Internacional del Trabajo 

y las dependencias de la ONU que trabajan la problemática de los mib'l"antes en el Medio 

Oriente -la UNESCO y la Comisión Económica para Asia Occidental (UNECW A)-. se 

calcula para 1980 un número aproximado de 3 millones de trabajadores extranjeros en los 

países exportadores de petróleo de la región, con cerca de 3 millones de dependientes.229 En 

estos mismos estudios oficiales se marca un importante flujo de trabajadores migrantes 

ilegales hacia la región: la cifra se aproxima a 2.7 millones de trabajadores provenientes 

principalmente de la India, Paquistán y Egipto.230 

El flujo de trabajadores migrantes legales al Medio Oriente se caracterizó por su 

acelerado crecimiento en pocos años. De los 775 mil trabajadores extranjeros en los paises 

petroleros de la región en 1970, hacia 1975 aumentaron a cerca de l .8 millones y a más de 

3 millones en 1980 (si incluimos a los trabajadores ilegales, la cifra se aproxima a los 6 

millones, sin tomar en cuenta los 3 ó 4 millones de dependientes que acompañan a dichos 

trabajadores). 

Cuando se inició el proyecto de construir un enclave petrolero en el Medio Oriente, 

la política inmigratoria consistía en atraer trabajadores temporales que laboraran en la 

región unos cuantos años (2 ó 3 ), sin llevar a sus familias. Conforme fue creciendo la 

región, se hizo necesario integrar a la fuerza de trabajo extranjera que se ocupaba para la 

producción petrolera y para la construcción.231 

Por esta razón, se permitió el proceso de integración de las familias de los 

trabajadores inmigrantes. En países como Kuwait, donde la participación de la población 

"'OIT: Op. Cit.: p. 107y Seccombe l•n J.; Op. Cit.; pp. 198·199. 
"'Seccombe lan J.: Op. Cit.; p. 199. 
ui Como hemos señalado, estas regiones sufrieron un alto crecimiento de sus ciudades. Además. el hecho de ser con~ruccioncs ubicadas 
n una zona dcshtica le1 plantea la necesidad de renovación conll&ftte de 111 coastniccionet. favoreciendo ul la alta rentabilidad de la 
nma de la constn1cci6D. 
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extranjera es mayor desde los años 40, hacia 1963 se promulga el derecho de reunificación 

de la familia del inmigrante. En los otros países, el proceso se da posteriormente, conforme 

se reconoce la necesidad fundamental de los inmigrantes. En Arabia Saudita se aprueba la 

reunificación de familias en 1971, en los Emiratos Arabes Unidos en 1973 y en Qatar en 

1978. Sin embargo, este proceso no incluye a todos los trabajadores extranjeros de la 

misma manera. En general, se ha permitido la reunificación de las familias de los 

inmigrantes árabes, mas no de los asiáticos del Este. 

Lo que se pone en juego con la integración de poblaciones de extranjeros en una 

determinada región, no son sólo determinantes económicas de escasez o exceso de mano de 

obra, o de los mecanismos para desvalorizar a la fuerza de trabajo para su mayor 

explotación, sino también sistemas culturales y políticos. Lo que se observa en Estados 

Unidos y Europa como un choque de culturas y diferentes niveles de vida y desarrollo 

humano, que provocaban enfrentamientos racistas y xenofóbicos, en el Medio Oriente se 

presenta como un choque principalmente religioso entre la cultura musulmana, la hindú y 

las culturas de Este asiático (el budismo, taoísmo, confucianismo). Esta situación de 

fanatismos religiosos y políticos también ha generado la discriminación y xenofobia contra 

los trabajadores extranjeros en esta región, especialmente contra los que no pertenecen a la 

misma región árabe. Hasta el momento sólo hemos visto cómo aparecen estos mecanismos 

sociales, económicos y políticos para complejizar la integración de los trabajadores 

inmigrantes en el nuevo país de llegada, y cómo dichos mecanismos son utilizados por los 

gobiernos nacionales o regionales para expulsar a los inmigrantes en épocas de crisis en 

que ya no son necesarios o causan más problemas de los que pueden solucionar.232 Lo que· 

w La manen. como se manipula la situación poUtica y cultural para atraer o despedir oh~ro• extranjeros de la n:gión árabe será puesta al 
dncubicrto ea los años 90, con la Guena del Golfo P~rsieo. Sobre ea:e fenómeno abundlftmol m.b &delante. 
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nos interesa resaltar en este trabajo es la manipulación de estos mecanismos represivos (que 

ha generado el desarrollo histórico de la humanidad bajo una situación de escasez) por 

pane de la dinámica de acumulación de capital de cierta entidad nacional, regional o 

mundial con el objeto de regular el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, en 

específico su calidad y la manera como se distribuye y circula a nivel mundial. 

El tipo de trabajador que se genera en el Medio Oriente, en Europa y en Estados 

Unidos está ligado a ese proceso de integración de las culturas diversas que existen en el 

planeta. Ese proceso de universalización de las necesidades y las capacidades de los 

trabajadores es llevado a cabo por el capital mediante la represión y destrucción de las 

culturas (y detrás de éstas, de personas) que no le son del todo rentables para ampliar y 

mantener el proceso de acumulación. 

Las contradicciones que se generan por la inteb'l'ación de diferentes culturas en los 

países de inmigración es un proceso que el capital ha generado por las ventajas que obtiene 

al utilizar fuerza de trabajo "extranjera" (es decir, extraña) en determinado polo del 

desarrollo capitalista. Es más rentable tener una fuerza de trabajo diversa, con distintas 

capacidades; además, si su carácter de extranjera la hace más barata y controlable es 

mucho mejor; y si a esto agregamos la reciente ( 1920) posibilidad de tratar al trabajador 

como un criminal, asignándole la categoria de "ilegal" (esto es, "fuera de la ley"), hace aún 

más flexible la explotación de su fuerza de trabajo. 

El que estos trabajadores extranjeros tengan costumbres y niveles distintos no es 

algo que sea visto como el problema central de los países de inmigración cuando atraen 

fuerza de trabajo r:<tranjera; pero ya que generan conflictos con la población nacional tanto 

por sus empleos como por sus costumbres, es algo que en lugar de perjudicar a los 



216 

capitalistas y a la dinámica de acrecentar las ganancias, los beneficia, pues logra dividir a la 

clase obrera en nacionales y extranjeros y a los mismos extranjeros entre si. 

La situación en el Medio Oriente es un caso extremo en cuanto a la participación 

que tiene la población extranjera, tanto en la reproducción global de la población de la 

región, como dentro de los procesos productivos que la sustentan. 

Si retomamos las cifras proporcionadas por la UNESCO para los 6 países miembros 

del Consejo de Cooperación del Golfo:233 Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y 

los Emiratos Arabes Unidos, observamos que el cálculo de la población total de dichos 

países ascendía en 1980 a cerca de 13 millones de personas, de los cuales más de 4 

millones eran extranjeros (es decir, el 30% de la población). El número de trabajadores 

inmigrantes activos era de 2 millones y medio de un total de 4.3 millones de la PEA de la 

región (lo que significa que el 58% de todos los trabajadores de los principales países 

petroleros del Oriente Medio son extranjeros). Esta situación es más extrema si revisamos 

los casos particulares de los pequeños emiratos del Golfo: Para 1980, en Qatar, el 85% de 

los trabajadores eran extranjeros, en los Emiratos Arabes Unidos, representaban el 90% 

(asimismo, la población extranjera constituía las tres cuartas partes de la población total), y 

en Kuwait son el 78% de la fuerza de trabajo del pais (en dicho país, la población 

extranjera representa el 60% del total poblacíonal). 

En el caso de Omán y Bahrein, la situación es más equilibrada entre nacionales y 

extranjeros. Esto se debe a que el primero tiene una importante población rural (que incluso 

proporciona migrantes a otras naciones) y el segundo, siendo un país donde la inmigración 

se presentó desde 1928, y que cuenta con comunidades de inmigrados antiguas, más bien 

m "( ... ) El Consejo de Cooperación del Golín (CCG), (es} unA orpnización creada bajo la inspiración de los Eslado,; tlnidos para 
organizar el control militar y polllico de la resión. frenar Ja influencia de Ja revolución islámica de hin y vigilar a Jos movimientos 
opo1ilores dentro de 101 estados miembros." Gula dtl TtrC'n' Mundo ... Op. Cil.: p. 2S1. 
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ha optado por restringir la inmigración e incluso disminuir el número de extranjeros en su 

territorio. Por otra parte, Arabia Saudita es el país más grande de la región, contando con 

dos terceras partes de la población total de estos 6 países (8.6 millones). Aquí, los 

trabajadores extranjeros son menos del 50% de la población activa del país. 

Ahora bien, debido a lo reciente de la migración de la mayor parte de la fuerza de 

trabajo extranjera en estos países petroleros, y a la política de inmigración, la mayor parte 

de los trabajadores son hombres solos. 

Hemos visto cómo la reunificación familiar legal en esta región se inicia en la 

década de los 70 y que está restringida principalmente a los inmigrantes de la propia región 

árabe. Los países que contaran con un mayor número de familias de inmigrantes serán 

Kuwait y Bahrein, dado su carácter de países de antigua inmigración y por ser colonias 

inglesas, dada la promoción de inmigración de indios y fuerza de trabajo árabe de países no 

petroleros antes de 1970.234 Los otros países, principalmente Arabia Saudita y los Emiratos 

Arabes Unidos que, en general estuvieron y siguen bajo el control de Estados Unidos, 

mantienen una fuerte proporción de fuerza de trabajo inmigrante del Este asiático (ver 

cuadro 5.5), la cual se contrata bajo mecanismos específicos que la propia zona de 

emigración controla235 y que implican la migración de hombres solos, sin familias y por 

periodos limitados de estancia. Así pues, hay un doble mecanismo legal de atracción de la 

fuerza de trabajo extranjera hacia el Medio Oriente: 1) el trabajador con su familia en vistas 

a residir de manera permanente y 2) el trabajador solo que permanece dentro de la región 

por el tiempo que realiza determinado proyecto o trabajo temporal. 

lJ.IVcrSeccombe Jan J.: Op. CiL; pp.180·196. 
ui Nos rcíerimo1 a los contratos co&e1:tivo1 o bajo proyecto que rc1li1.an Carca. Tailandia y Filirinas con sui lrab1j11idores. Dichos 
mecanismos seria expue1101 mú ade11n1e. 



CUADR05.5 
DESTINO DE LOS MIGRANTES ASIATICOS EN EL MEDIO ORIENTE 

AAos SELEC<.10NADOS 
IPorcentalesl ···-- Tollldc ....... -- (-de ....... Anbh - .,....., .. , 

~N ......... - "-* Ualdol """ ... lnlt Ubio o.... - Olnl Tlfll('Mo) .... 
CoreaddS...(1982) 70.8 3.3 0.7 0.8 12.3 IO.I 2.0 100.0 171.0 

Tlilandia ( 1982) 84.7 0.6 0.3 2.7 3.0 8.6 99.9 171.7 

llll181ildcsh(l981/82) 2l.6 10.l 8.7 3.4 27.7 6.1 12.3 2.8 3.1 100.0 111.J 
India• 14.l 14.l 4S.l 4.S 11.8 4.5 4.S 99.9 .. 1,#10.0 
l'liquiJdn' 49.2 28.7 22.1 )()O.OH• 1,lJU 
Sril..mb(l979) 2S.S 24.7 22.2 l.O - 6.4 9.1 6.8 99.7 111.0 
NOTAS: 
• Se refiae a la diJlribución de lol11Üp1111<9 en lol pobos del Medio Oriatte. 
••Se incluyen mignntea bKia Inik y Libia. 
"' Se incluyen nú.,..., hocia IOdos loo~ dol Medio Oriente,.._ Anbia Saodila y los Emlratos Anbes Unidos. 
•••• Dilos tornados del a.aadro S.3. 
FIJE1'1JC: Gwmilld<e, Godf'Ry; ()p. Cit; o. 8. 

..... -00 
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Lo que determina que se utilice uno u otro mecanismo depende de la necesidad que 

tenga el país de inmigración de un tipo específico de fuerza de trabajo, ya sea una más 

estable e integrada al desarrollo continuo y global del país, o una fuerza de trabajo que sólo 

se ocupe en periodos de fuerte crecimiento y empleo, sin que cause problemas sociales o 

políticos con la población nativa, que luego sean difíciles de controlar. 

Sin duda, el Medio Oriente sintetiza en buena medida las prácticas y tendencias de 

los países de inmigración más desanollados, pues aplica mecanismos legales que permiten 

mayor control y flexibilidad al utilizar fuerza de trabajo extranjera en una región que 

requiere desarrollarse capitalistamente, y los contiene en sus formas más violentas: léase la 

integración familiar sólo para los musulmanes y cristianos que no generan mayores 

problemas con los nacionales, y para los asiáticos del Este, contrato colectivo en enclaves 

separados de los poblados, ya que son vistos como delincuentes o como una amenaza a la 

cultura árabe. 236 

"Los países árabes de Oriente Medio y el Norte de Africa dan preferencia a la migración para 
proyectos y formas asimiladas de migración principalmente para evitar problemas sociales y 
culturales. Algunos inmigrantes, sobre todo de origen árabe, se establecen, pero el sistema satisface 
en general tanto a los paises de llCOgida como a los paises de origen. En sus filnnas más extremas 
los proyectos -agrícolas, industriales o de servicios- se efectúan lejos de los centros de población, 
en enclaves donde viven también los trabajadores; las edificaciones y la infraestructura se conftan 
a contratistas y trabajadores extranjeros, los cuales se repalri::n !! ténnino de su contrato y son 
substituidos por equipos de trabajadores encargados del funcionamiento y la conservación. Como 
los trabajadores tienen poco contacto con la población local y muy pocas oportunidades pma gastar 
su dinero, envían grandes cantidades a sus paises de origen."'" 

Durante los años del boom petrolero, lo que domina en la migración hacia el Medio 

Oriente es la migración bajo contrato, no la de carácter definitivo (que se acompaña de la 

reunificación familiar). Este mecanismo de atracción de fuerza de trabajo en términos 

limitados de tiempo es mucho más flexible para utilizar fuerza de trabajo extranjera en un 

na Longutaeste, Eliaabeth; "Palsca del Golfo. Los eJUranjero1 la mitad de la {t0blaci6n• en: Cor1'o UNESCO: Parb: UNESCO: 198S: p. 
27. ES1a situación acoalecc ea los &lados Unidos y Europa. pero si bien exi~en glttnos y zon11 donde M: ubican los inmigrantes. no se 
ha llegado al extremo de stpamlot completamcnle de tas ciudades o poblados de 101 nacionales, como de hecho si OCU1TC, por ejemplo. 
eD Sud•frica. 
"'OIT: Op. Cit.; p. 119. 
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territorio determinado. En el caso de Europa, se observaba la manera en que era fomentada 

la rotación de los trabajadores cada 3 ó 4 años, con el objeto de que. la economía no 

dependiera de determinados obreros, y que éstos no fueran adquiriendo derechos laborales 

que luego les posibilitarían exigir mayores salarios o niveles de vida y trabajo superiores. 

Además, el mecanismo de la rotación y ningún compromiso con el trabajador migrante, 

permitía a la economía europea deshacerse con facilidad de aquellos trabajadores en 

periodos de crisis, sin tener que pagar algún tipo de seguro de desempleo o subsidio.238 En 

Europa, la migración bajo contrato se dirigía a los trabajadores individuales, los cuales 

obtenían sus permisos de empleo y estancia en el país por un período de tiempo 

determinado (generalmente un año), para realizar una función específica, que generalmente 

no se veía concluida cuando expiraba el permiso del inmigrante, por lo que muchas veces 

se le prolongaba su permiso de trabajo por 3 ó 4 años, hasta que era reemplazado por otro 

trabajador extranjero más barato o más dócil. 

En el Medio Oriente, se utiliza un mecanismo de contratación colectivo. En esta 

forma de contrato de mano de obra de otros países se evita el trato directo con el 

trabajador; generalmente hay un intermediario -una empresa de reclutamiento de obreros-, 

la cual es contratada a su vr:z. por el gobierno del país o por la empresa nacional o 

transnacional que requiere fuerza de trabajo para efectuar una actividad determinada, en 

cualquier nivel de capacitación (desde obreros no calificados hasta capataces, 

administradores, etc.). Así, la contratación colectiva o por proyecto está limitada por el 

tiempo en que se realice determinada obra o trabajo. Por otro lado, los trabajadores 

contratados no tienen, de esta manera, ningún derecho o relación con el gobierno del país 

"' No ob1tasue, a pesar de ser un mecaniano de IUml utilid•d para la mayor exploUción de la tuerza de trab1jo extnnjera. loa europeo• 
11 vieron en la aecesid8d de recurrir en et periodo de mayor crisis (19n-1974) a etllbilizar 1 cierto sector de la fuerza de trabljo 
eJdlUjera ·•través do la miaifiClci6a familiar-, que ya en neceuril pAra el desarrollo de su economfa. 
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en el que laboran; su relación es con el contratista, que en muchas ocasiones es el que paga 

sus salarios, les asigna sus funciones y viviendas y los regresa a su país. Las condiciones de 

explotación quedan completamente en manos de la empresa contratista, que más bien opera 

como una especie de "tratante de esclavos" en versión moderna: 

"En su fonna más rentable desde el punto de vista comercial, pracricada en la República de Corea 
y el Medio Oriente, los trabajadores migrantes se hallan bajo el control de sus empleadores en casi 
todos los aspectos de su vida diaria: se les prohibe sindicarse mientras se encuenlran en el pals 
huésped y la única base de negociación y de solución de conflictos es el contrato individual; no 
siempre se cumplen ni se aplican estrictamente los requisitos mínimos que fijan las autoridades 
para el alojamiento en los e111tpamentos (normas relativa al espacio vital, a los servicios sanitarios 
y de recreo y a la atención médica); las tasas de accidentes mortales y otros accidentes de trabajo 
son elevadas y siguen aumentando, y los sistemas de indemni:w:ión son poco satisfactorios; 
además siguen en pie los problemas de igualdad de oportunidades y de traro ya mencionados.""' 

Lo especifico, pues, del Medio Oriente como región de inmigración, es su menor 

desarrollo capitalista, lo que implica, entre otras cosas, mecanismos más violentos de 

explotación, en tanto -digámoslo así-, el trabajador vive todos los deberes de la explotación 

capitalista (extracción de plustrabajo, no sólo por el alargamiento de la jornada laboral, 

sino por la mayor intensificación del trabajo, por los bajos salarios, por las pésimas 

condiciones de trabajo y vivienda, etc.), pero no vive sus derechos (aquéllos que la clase 

obrera ha obtenido, en las regiones de mayor desarrollo capitalista, a través de sus luchas 

reivindicativas de salario, jornada labora!, condiciones de trabajo, vivienda, seguro de 

desempleo y de accidentes, etc.). 240 El trabajador extranjero en el Medio Oriente cumple, en 

general, las mismas funciones que en Estados Unidos y Europa. Contribuye a la 

reproducción del ciclo global de acumulación capitalista de dicha región o país particular. 

Lo que difiere no es la utilidad que para el capitalista tiene el inmigrante, sino el trato que 

éste recibe de aquél. Ahora bien, es importante distinguir entre la discriminación que 

reciben los trabajadores extranjeros calificados y los no calificados, y como ya hemos visto, 

ZJ• OIT: Op. Cit.: p. 119. 
2'° Cfr. lbld~m: p. 116 y Loagucncssc, Elisabeth; Op. CIL: p. 27. 
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también de la que son objeto los migrantes provenientes de los paises de zonas afines al 

país de inmigración, o en todo caso, a las empresas que los contratan (sean éstas europeas o 

norteamericanas), y aquellos que ocasionan problemas sociales y culturales con la 

población nativa, a pesar de tener la "ventaja" de ser una fuerza de trabajo muy barata y/o 

de alta calificación. m 

5.3. Sectores de Empleo y Ocupación de los Trabajadores Extranjeros. 

Para explicarnos los diferentes estratos que se forman al interior de la estructura 

misma de la fuerza de trabajo extranjera en el Medio Oriente, es necesario remitimos al 

tipo de empleo que ocupan dichos trabajadores. 

A diferencia de la mano de obra extranjera en Europa Occidental, la de los países 

del Golfo Pérsico está presente en casi todos los sectores productivos -con excepción de la 

pesca tradicional y la agricultura. Hemos dicho que la expansión de la industria petrolera es 

el motor de la economía de los países de mayor inmigración. Esto no significa que el 

grueso de los trabajadores extranjeros labore en la extracción de petróleo; de hecho, su 

empleo se ha concentrado más en la industria de la construcción y en los servicios públicos 

(comercio, restaurantes, hoteles, servicios financieros y sociales) (ver cuadro 5.6). El 

petróleo promovió el crecimiento y desarrollo de ciertos paisesdel Medio Oriente; a partir 

de ahí, la construcción de ciudades e industrias y su mantenimiento permanente dependen 

del trabajo de los extranjeros y nacionales. 

"' Ea nue~ ducripci6a del cuo dtl Medio Orienle, nos hemos cenlrado en 11 prohlem4tia del lnlbajador inmigrante que se emplea en 
la región porlu viu leplea. Sin embUJIO, hemos dicho que cen:1 de 2.7 millones de tnbajadore1extnnjero1 de la región bu am'bado 
por la vfa de la ileplidad. La mapitud en el Oujo de iamigrules ilegales man:a la importancia que 1icnen ~s1:01 eD el Medio Oriente. La 
problerNtica del trabljldor ilegal ha sido expuesra con m1yor detalle en el "'° de k>t Estados Unidos. puesro que es la región que 
mayor uso hace de ... ~rso para mayor control y expk>llcidn del trabajador extranjero. En el Medio Oriente se R"piteo situacioDU de 
uaa excesiva risidez pan insreaar en el me~ado laboral. lo que provoca. ea buena medida. el que Jos lnhajadores exuanjero1 1e1n 
ilegales y no mis Men legales (ea tanto su uso obedece a una ncceaidad de la ccoaomJ.a recepcora). Nos referimos a que. si bien, por un 
lado hay una falta de muo de obra local. por otro te impone la oblipcióa de obleaer un conlralo de tnbajo previo para que el lrabajador 
extranjero pueda iagrnar al paf1: ademú. existe Ja imposU1ilidad de camhiar libremcnle de empico y se prohibe pennanecer en el 
lerritorio nacional si no te eacueatlaempleo. Cfr. Lonaueaeue. F.lisabe1h: Op. Cil.: p. 27. 
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CUADROS.6 
MEDIO ORIENTE: DISTRJBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

EXTRANJERA EN LOS EMIRATOS ARA.BES UNIDOS, KUWAIT Y ARABIA SAUDITA 
POR SEXO, Y ACTIVIDAD ECONOMICA 

A.lilO DE 1975 
(Porcent1ies) 

Po"'°"lllje 
del Total de 

Tnb•J•dono .... --
-Ocup11Ci611- -·----- --- -~ 

Hombftl Maltno Tobll 5ectDr 

Agricul!Ula, - peoca 
y bata! s.o 1.1 4.7 S.4 

Minerla y exll'llcción do oelr6leo 1.8 1.2 1.7 38.9 
Manuáctwa 10.9 3.9 10.4 73.8 

Electricidad, gas y •sua 2.0 0.4 1.9 ss.s 
Comlruc:á6n 27.6 0.6 25.9 81.2 

Comercio al 1118Yº""' y menudeo, 
rmtau .. ntes y bolela 16.S 6.4 IS.8 60.1 

Tnmpone, •lmlloeiwnieoto y 
Comunic:aciona s.s 1.3 S.2 29.8 

Servicios financieros, oeguros y 

Soc:i81es 28.6 84.0 32.2 40.0 

No especificadli 2.1 1.1 2.2 
T_, 100.0 110.0 100.0 -
FUENTE: UNECWA; Os>. Cit.; Vol. 2; D. 724. 
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Dentro de los niveles de ocupación de la fuerza de trabajo extranjera dentro de cada 

rama, existe una mayor participación en ocupaciones de alta calificación (ver en el cuadro 

5.7, el ejemplo para Arabia Saudita). En 1975, por ejemplo, dentro de los trabajadores 

profesionales o técnicos, el 800/o eran no-nacionales; de los clasificados como trabajadores 

calificados, el 63% y de los semicalificados, el 47%, mientras que de los trabajadores 

empleados en ocupaciones que requerían mínima o nula calificación, el 47% eran 

extranjeros. Estos últimos fueron empleados a lo largo de la década de 1970 principalmente 

en la rama de la conslnlcción: los migrantes constituían el 73% de los trabajadores de este 

En general, Ja tendencia que sigue la estructura del empleo migrante, conforme se 

desarrollan las economías de los países exportadores de petróleo del Medio Oriente, es la 

de una mayor demanda de fuen.a de trabajo con calificación superior. Según un estudio del 

Banco Mundial, entre 1975 y 1985, los requerimientos en estos paises, de profesionales y 

técnicos, se incrementó en 170%, en comparación con el aumento en la demanda de 

trabajadores calificados (53%) y semicalificados (48%).20 

Esta estructura dual del empleo de los trabajadores extranjeros -calificados y no 

calificados-, parecida a la que se produce en la economía norteamericana, puede ser 

observada también a nivel de Jos dos grandes grupos étnicos que conforman la gran masa 

de trabajadores extranjeros en el Medio Oriente: Jos inmigrantes de otros países árabes no 

petroleros y los inmigrantes de Ja región del Este de Asia.™ 

m Seccombe tan J.; Op. CiJ.; p. 202. 
w lbld~m. 
" 4 Existe un tercer 8JUPO cultural o étnico de inmign1'1n que rnide en el ~dio Oricnfc, y en general, en cualquier n:gión de 
inmigración actual. Eu u el conformado por Sot no~• o europcoa. que conlfituyen una Millorla privll'tiada que dcsempeftl 
funciones de allo mando dentro de lu empreau o de elevada caJifiC1ción. Sin embargo, por el momento no seri considcradL 
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CUADR05.7 
ARABIA SAUDrrA: EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DESEMPE:'ilADAS 

POR TRABAJADORES EXTRANJEROS EN CARGOS DENTRO 
DEPENDENCIAS DE CIERTOS MINISTERIOS DEL PAIS Y 

EN CIERl'OS SECTORES DE SERVICIO!!. 19'75 .... ,,,._ ..,.. ... Jenrq•lu -- ............. y ........ DGr N.to .. ldld 
~y- - A- Smdita - -PmoaaJ Eje<utivo EM>Qoo 

TkTlicos m Oplnd6o 
yM .. ..-dellRol AsillXos del s..-

eon.o. Tellf .... yT ....... T- A&ninilcnd6e Saudiraa 
A.....U(._,._) ¡;.._y Conadómla 
Ptntina! de IDllaJKi6m 
de la Red. e-
Tlcnkoo m Oponei6e 

,vManrmimm.o•llRld ~.A""'°Y-
e- ClllliíadóayOÍlll'illlCiÓll SmdirolyEM>eb 

T..,_~ lc........,yNcnfricmo& 
Salad " ....... -- A- -Jtíes M6dioae EM>Qoo 

PalGmldeEnf- llldo-poquimnleo. E1ipciao. 
t.-vl'alaáDal 

T""5pOIW Aviaci&I CMl Penooaldc ~-~. 
Torre de Coatrol ui-esay ........... 
Ptnomldec.py°""""' 
de Equipaje Asóiti<oo 
PmoaaldeLilll¡oieza ~y 

f"'"'""" - -de A- -PalGmldeCsp FWpinol y 01rU9 

·~ -Educaa6a - Proíesores e lmb'UdOftl P.ftvios 

o.r .... Ejm:ilo ComondandoG<nonl -AsesortS, Espertos ~ 
Soldados -•1s-s-. ..,.. .. Tipod• Jenrq-...... - Tnbalo porN......_. 

Comercio '-._Y Admini1Íraci6a -E--11 Contabilidad s-.. 
M•- e- v M~ • Mtn::IDtill ..........,.....,. y Y-
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Dentro de los inmigrantes árabes, los palestinos de Jordania y los egipcios son los 

que poseen los mayorea niveles de calificación.241 En contrapanida, los trabajadores de 

Yemen, en especial los de Yemen del None, son en su mayor proporción no calificados. 

Respecto a los trabajldores sirios y libaneses, su distribución entre calificados y no 

calificados es mú homogénea.2 .. 

Respecto a los trabajadon:s asiáticos, los que provienen de Corea del Sur y Filipinas 

son los que tienen la menor proporción de empicados no calificados; en cambio, los 

provenientes de Sri Lanka (Ceilán) son en su mayoría no calificados (incluyendo una 

significativa proporción de mujeres empleadas en el servicio doméstico en los países 

árabes). Los demás países, Paquistán, Bangladesh y Tailandia incluyen una proporción 

pequeña de fuerza de trabajo calificada y semicalificada.247 

5.4. Remesas de Dinero hacia los Paises de Emigración. 

Un fenómeno imponante, relacionado con la migración internacional de fuer.za de 

trabajo es el flujo de dinero que envían estos trabajadores a su país de origen. Estas 

cantidades, calculadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, en 

realidad ºno dicen mucho del papel que juega la fuer.za de trabajo migrante en las economías 

en las que es empleada, ni tampoco respecto a la forma en que dichos recursos son 

empleados en los paises de origen de los migrantcs, a los que el dinero es remitido. Sin 

embargo, a pesar de estas limitaciones, las remesas que envían los trabajadores migrantes a 

sus naciones marcan un fenómeno de interconexión de los ingresos de los trabajadores a 

"' La emigmci6n de fiMm de lnhejo de aira calificaci6a (pmfe1ioaalc1 y ticnicot) dt &oa paí1e1 menos dellll'Oll1do1 a 1u zon11 de 
mayor delUl'Ollo capit1lia lipifica uaa •ftip de 101 cerebros• (de los 1nbaj1dore1 mú calillcado• y, por 1aa10, mú productivos) de los 
pal .. meno• desanolll4Dt. Elfo ... n rmyom dificu......_ pira aJc:anzar un ciedo grado de dcunoUo en dichas econonúu. En el 
Medio OriHle lot ........... pror..ioaiU1 y tk1ico1 que provealu de Efir10 rwp .... 11tabaa el 13% de elle Upo de fuen:a de trabajo 
de ete p1f1. Ba el cuo di Jorduia. la IÍtUICió• e1 mú grave: el 60% de mi pmfesioai ... y tfcaicos te encontraban labomado fuera del 
pala. en la ,.p¡a del Medio Oriente (Cli. Sec<Ollll>c lan J.; Op. CU.; p. 201 ). 
1" Uailed N11ioa1 EcoDOmic Commillio;i for We•em A1i1; "Socio-econamic ch1r11cteri•ic1 ofinlematianal migranls in lbe Gulf Sta1e1" 
en; UNECWA; Op. CIL; VoL 2; pp. 716-722. 
m Cfr. GunatilJeke.God.&ly;Alifrdlf01tof Aslalt Worbn ID tMArab World; Tokio: llnited Nation1 Univcnity; 1986; p.17. 
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nivel mundial, tanto para beneficio de las familias mismas de los obreros migrantes como 

de los gobiernos de los paises de emigración. El estudio más detallado del funcionamiento 

de estas remesas de dinero que obtienen los paises de emigración de fuerza de trabajo en el 

mundo, queda pendiente. 

En la región del Medio Oriente tenemos el ejemplo mú claro de la interconexión de 

este fenómeno de la migración internacional (el envio de dinero), con los procesos de 

reproducción de la fuerza de trabajo en los países menos desarrollados, y el de 

reproducción capitalista a escala global. El flujo de dinero enviado por los trabajadores 

migrantes que laboran en los paises petroleros de la región hacia sus paises más pobres es 

el más imponante de cualquiera de las otras regiones de migración (ver cuadro 5.8).248 

HI •Muchos paf ses rclacionldo1 ~n 101 Estados inhes productores de petróleo obtuvieron un máximo de ingresos por ta) concepto en 
1983 6 1984. En Paquillia, porejnnplo, lu nmnu de 1913 cquivalim:J• a mU de la mitad del Vllor de IH exportaciones de anoz. 
funte prindpal de divi .. pasa e• pala. y que lleproa 1 m mhimo 11e mitmo alo. Otro ejemplo mis notable es el de Egipto cuyos 
iap101 deñvados de lale1tT1nd'erneiu alcuzaroa la cifn(. .. ) de 391 milloHI de dólares en 1984, es decir, nW de diez veces el valor 
de IUI •xpo-ione1 de lllaod6a.• orr: El lhlbaJo •• •' ""'"""' Nº J; Oinebn; orr: 1917. 
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CUADROS.8 
MEDIO ORIENTE: REMESAS DE DINERO RECIBIDAS POR LOS 

PRINCIPALES PAISES DE EMIGRACION Y SU RELACION CON LAS 
EXPORTACIONES Y EL PIB DE DICHOS PAISES 

1980-1985 
1MIDones de D61ares) 

Ea Relllcl6D EaRelllclón 
conelnlor con el valor 

R-• delas delPIB 

Pafl Monto EsnortadDHI (19114) 

República Arahc del Yemen 867.0 311.5% 29.7% 

República Democrática Popular 

del Yemen - 227.5% -
Paquistán 2,687.0 76.1% 9.9% 

. Jordania 846.0 45.5% 25.9"/o 

Egipto 3,216.0 432% 9.3% 

Bangladesh 395.0 39.6% 3.4% 

FUENTE: Organizaci6n Internacional del Tra!Wo; El Trabajo en el Mundo; N" 3; Ginebra; OIT; 1987; p. 9. 
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5.5. Tendencias Recientes. 

La Guerra del Golfo Pérsico en 1990 cambió de manera importante la estructura de 

los trabajadores migrantes en la región. Si bien la Guerra afectó en mayor medida a Kuwait 

e lrak, países directamente involucrados en la guerra, los intereses y definiciones políticas 

alrededor de la invasión iraquí a Kuwait, y la posterior devastación de Irak realizada por los 

Estados Unidos, involucró a la mayor parte de los países de inmigración de la región i1rabe. 

Kuwait contaba, antes de la guerra, con una población de 2.1 millones de personas, 

de los cuales, 1.4 millones eran extranjeros (principalmente provenientes de Jordania y 

Egipto). Una sexta parte de los trabajadores árabes extranjeros en los países petroleros 

estaba en Kuwait; además de haber trabajadores de India, Paquistán, Bangladesh, Filipinas 

y Tailandia. 

Durante la Guerra, la mayor parte de la población salió del país (sólo se quedaron 

200,000 habitantes); los migrantes fueron remitidos a sus paises de origen. En Irak, se 

calcula en 1.2 millones el número de egipcios residentes y alrededor de 170,000 palestinos. 

Todos ellos fueron repatriados.249 

Los estados árabes que apoyaron a lrak durante la Guerra (Líbano, Jordania, Yemen 

y Sudán}, pronto vieron expulsados a sus nacionales de los países miembros del Consejo de 

Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Omán y los Emiratos Arabes 

Unidos). 

Una vez terminada la guerra, la restricción de entrada para los migrantes árabes en 

los principales países petroleros de inmigración permaneció como la pauta de las políticas 

,.. Cfr. Addlcton, J.; '"1be Jmpact of thc Gulí War on Mignlioa and Remittanccs in Asia aad tbe Middle East" en: Jnurnatlonal 
Mfararion: VoL XIX: N" 4;: Gfaova; Jntcmalioul Orpaization íor Mign1inn: Diciembre: 1991; pp. SOQ.S26: Hanow Fcen, Richard: 
"Exodus from Anby: 1ha Crili1 ta thc Gulf and Expatrille labor"' en: Mlgration World; Vol. XIX: N• 1: Nueva York; Ccntcr for 
Migration Studics; 1991¡ pp. 5·8 y Ciildos. Simon: -rcmpetltd Migntoria en el Oolfo• en: Lo1 &lgran1rs /JI; SUplcmcnto Mundial de 
La Jom1d1; Mixico: luaio 23: 1991;p. 2. 
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de inmigración en la región. Sólo los trabajadores provenientes de Siria y Egipto pueden 

ser empleados; además, por supuesto, del Este y Sureste asiático. Esta situación profundiza 

la tendencia, de mediados de la década de 1980, hacia una mayor participación de 

trabajadores asiáticos en la región, y con ello, hacia la mayor explotación del trabajador 

extranjero. Cabe recordar, que son los trabajadores asiáticos la fuerza de trabajo más 

controlada en el Medio Oriente: los que inmigran sin su familia, por contrato individual y 

sólo por temporadas (de l a 3 años). La Guerra del Golfo Pérsico contribuyó, pues, a 

reorganizar de una mejor manera para el capital nacional y transnacional el uso de la fuerza 

de trabajo extranjera (que es mayoritaria) en el Medio Oriente. 

5.6. Conclusiones. 

Así pues, la función que cumple la migración internacional de fuerza de trabajo en 

el Medio Oriente es la de motor de las economías petroleras de dicha región. Sin la 

utilización de trabajadores extranjeros, el capitalismo no hubiera logrado obtener su 

principal energético en las cantidades que lo requería el proceso de industrialización 

fordista a nivel mundial. 

Los procesos de extracción y refinación de petróleo, así como la creación de 

infraestructuras de nuevas ciudades e industrias, originó una nueva zona capitalista en el 

Medio Oriente. Se hizo traer trabajadores de la propia región árabe, pero de la zona 

cultural, social y técnicamente más desarrollada (Egipto, Siria, Turquía, Líbano y Jordania) 

y de otras regiones culturalmente muy distintas (América, Europa, Asia, Africa). Lo 

importante era construir un nuevo y gran enclave petrolero, pero si en ese proceso el capital 

conecta o no las capacidades y las necesidades de la población mundial, no es algo esencial 

para él. Lo esencial para el capital es la extracción de plusvalor y, en ese sentido, la 
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provisión adecuada de materias primas .. La libre movilidad de la fuerza de trabajo sólo es 

una condición necesaria para que el capital (que no es otra cosa que medios de producción 

y fuerza de trabajo), se pueda expandir tanto espacialmente, como en términos de su 

magnitud. 

La formación de paises con una población compuesta mayoritariamente de 

inmigrantes es una característica propia del modo de producción capitalista. El 

universalizar a los distintos pueblos de la Tierra, y al mismo tiempo, promover la 

xenofobia y el racismo, sólo es entendible en una dinlimica de capitalismo. Lo central no es 

la formación de un sujeto universal, sino del objeto-capital, que utiliza a ese 

sujeto-trabajador para lograr con la mayor ganancia posible su constante reproducción. 

El Medio Oriente es el ejemplo más claro de ese proceso de expansión capitalista. A 

partir de la segunda postguerra, se constituye como un centro clave para el capital; 

actualmente se mantiene como un lugar estratégico para el capitalismo mundial (baste 

recordar la reciente Guerra del Golfo Pérsico), y hasta el momento en que se agoten los 

yacimientos petroliferos.250 El lugar que ocupe la migración internacional de fuerza de 

trabajo en la región dependerá, en primer lugar, de ese papel estratégico del petróleo y del 

tipo de proceso productivo industrial que se realice en la región. 

La forma particular en que está conformada la actual estructura de la fuerza laboral 

extranjera en el Medio Oriente (principalmente por asiáticos como fuerza de trabajo barata 

y de fácil control político y ~ial y por migrantes árabes con continuos enfrentamientos 

religiosos y políticos), permite una mejor explotación de la clase obrera empleada en la 

región. Esto, conjugado con la División Internacional del Trabajo que realiza el capital a 

is. El desarrollo industrial de la rcgi6a tiene 1odavla como tje centrtJ a la indu•ri• petrolera. &lo DO si¡nifica que sea el único tipo de 
industria cxillcote (ver cuadres S.5 y S.6). pero á la principal. 
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través de las grandes empresas transnacionales en la zona, da un panorama interesante del 

significado real de la internacionalización del-capital hoy en dia. Asi, la base sobre la que 

se alza la actual expansión del Mercado Mundial, no es otra que la mayor explotación de la 

fuerza de trabajo. El trabajador extranjero empleado en los paises subdesarrollados sólo es 

uno de los eslabones más marginados de esta explotación mundial. 



CAPITUL06. 

MIGRACION INTERNACIONAL DE 

FUERZA DE TRABA.JO EN AFRICA 

(AFRICA OCCIDENTAL Y SUDAFRICA). 



MAPA7 
Sudáfrica: Población Inmigrante en 1978/79 

Por País de Origen 
(Número de Personas) 

,, ...... 
:·f ..... ········<P mr;:et ............. · 

y 
SUd6&ica 

TOlll de lllnipames en SUdiliicl: 326;6011 
FUEN'm: Adeplju. Adendi; "flllmlli<nll Migralioa in Aliica Soulh oflhe Salwa" en; Appleyard. Regillld {lld.); hdemalional Migralion Today; 
\bl. 2; S)'dney; UNESC0; 1988;p. SI. 

~ .. 



MAPA 7 (Continuación) 23s 
Africa Occidental: Principales Flujos de 

Trabajadores Migrantes 
Por País de Origen, 1975 

(Número de Personas) 

. ' 
; ..... _15,.\00 .............. • 

: •.••••••.• - ••• - .1111111. •••. - •.•• - - • 

NOl"A: F.n el mapa sólo se muestran los nigos mú iqiorlllltes. 
FUEl'ITE: Adepoju, Aderanti; "lntemational Mipation in A&ica South ofthe Salwa"en; 
lntemational Migration Today; p. 64. 

Total de Inmigrantes: 
Ghana: 562, 100 

Costa de Marfil: l '420,900 
Burkina Faso: 100,000 

Segepl: 355,000 
Sierra Leona: 79,400 

Togo: 60,000 
Libeiia:55,700 

Gambia: 52,300 
Mali:I00,000 



236 

6. t. Exportacion de Materias Primas y Alimentos: 
La Base de la Migración lntra-africana. 

El continente africano es identificado en primera instancia como proveedor de 

fuerza de trabajo, para otras regiones del mundo como Europa Occidental, el Medio 

Oriente, Canadá y los Estados Unidos (ver capítulos anteriores). Sin embargo, los flujos 

mayores de fuerza de trabajo que se dan en el continente africano, se dan dentro de su 

mismo territorio. Son las llamadas Migraciones Internacionales lntracontinentales. 

Africa, a pesar de ser una de las regiones más pobres del mundo, en cuanto a las 

condiciones de vida de la mayoria de su población,251 gracias a sus riquezas naturales ha 
1 

desarrollado enclaves fundamentales de producción de materias primas y alimentos para el 

mercado mundial capitalista. 

Desde el siglo XIX, en que son descubiertas las minas de diamantes y oro en 

Sudáfrica y con la repartición colonial de Africa hecha por Inglaterra, Francia y otros 

imperios europeos, se consolidan, principalmente en el Africa Occidental, zonas agricolas y 

mineras para la exportación de nuevos productos (cacao, café, algodón, nueces, 

cacahuates). Así, de la experiencia colonial en estos territorios, se desarrollan, de manera 

paralela a la exportación de materias primas y alimentos, ciudades conformadas por 

población nativa, por inmigrantes europeos y por trabajadores de otras colonias africanas252 

---·--- ----·------
w "Se ha estimado que, por lo me1101, un lerdo rte la población de la maynri11 de los p•i~' de la región tufie de exln:n\JI rnhrc7.I y que. 
en algunas naciones del Este de Aíriea, Ja propon:ión es superior al !'O ror cienrn"' (Miró, C.mnen A. &: Poner. Jo¡;cph; Población y 
Dtsarro/lo. Estado dtl t'onocitr1it11lo .v priorldadtsdt inwstigariñn: México: El Colc:aio de México: IQR4). 
m "(, •• ) Ha habido un aipido crecimiento de población en re¡iiones cuya industria te esaj deunnllamf11. ES1u: concentraciones de 
babit1n1es urbanos a!'Alariados haa creci~o de un modo especial rfcsde el decenio de 1920, princiru11lmcn1e alrederfnr de lns rue11ns, punto 
de embarque de la creciente exportación de materiH primas. Pnr ejempln, 11 pohhtci6n de 01br (en Senepl). ha paurfn de n.240 
habi1ante1 en 1921 a 366,000 en 1963: la de Freern ... -n (Siern leona), tfe 44.000 a 100.000: la tfe Acera f<ihana). rle ;\R,000 en 1936 a 
338,000 en 1960, y la de Lqo1 (en NigeriaJ, de 99,000 1 4SO,OOO en JQ62. Algunas aglomeracinnes. ( ... )también :;.e han deurmlladn 
como centros interiores de comcn;:io y 1111nsporte en las regiones donde se producen coaechaic de exportación. l.a pnhlaci,\n de Kum,.:;.i 
(en Ghana], por ejemplo, aumentó de 24.000 habitanles en JQ21" IQO,UOO en JQ60, y la de rhadán (en !'l'igcriaJ. que ahora se calcula en 
60,000. ha crecido algo más de tres veces delde 1921. [}(o ciu.rfa1tcs más pequeñas que <;.e h"yan rfe~rmllarto por r:u:ones parecida:;:, Ro 
en Sierra Leona. aumentó de 2,000 babi1antes en 1 Q40 a 20,000 en IQ~R: T1mu1le, en el Sor1e de C'ihan111. de 4,000 en J 921 a 40.000 en 
1960, Abidjín. en Costa de Mufll, crccici de 17,0nn en IQ.n a JR7,500 en J'IM, y Cnrnnú, en l>ahomcy, 1k N,1100 en JQ;\f a 54,000 en 
1 Q60. ( ... ) C"omo rcsulr1do de 11 apertura de minas en las cercanfas. alllunas aldea~ ~ h:tn convertido en ciurfadcs. Lun-.u. ror ejemplo. 
en Sicml Lenn111, un villorrio en el que en l 92Q no habla m.b de tn.oinlR rer.wnas. crcci1\ h111<1a In:;. 10.noo h1hilan1es 11. consecuencia de Ja 
explo13ción de minas de hierro en su1 •ln:rfcdnres. Enugu. que ahnra e!I el centro de gnhicmo ri:s.ion•I en Sigcria nrienlal. tuvo su nrisen 
en el desarrollo de unos yacimientos de carbón cercanos· (linle. Kenneih: /.d MiJ!rm·uin l lrhana ~n A.fTica Occid,n1nl~ Barcelona: Ed. 
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atraidos, muchas veces, mediante mecanismos forzosos (en regiones del Africa Central y 

Oriental también hubo una migración importante de población de la India, que luego 

ocuparla niveles más altos dentro de la estructura de empleo y ocupación de la zona). 

Los principales polos de desarrollo capitalista en Africa se conformarán en 

Sudáfrica y en el Africa Occidental (Ghana, Costa de Marfil, Senegal y Nigeria). Incluso, 

Sudáfrica es señalada por los organismos internacionales como una nación industrializada, 

aún cuando su desarrollo económico haya generado altos niveles de vida sólo entre una 

pequeña parte de su población (los blancos colonizadores y sus descendientes). 

Tanto Sudáfrica como los paises del Africa Occidental crecieron al nivel de las 

necesidades del mercado mundial gracias al uso masivo de fuerza de trabajo africana que 

migraba de otros territorios. Si bien la migración de población no es un fenómeno que haya 

comenzado en Africa con la colonización, sino que es una vieja tradición de los pueblos 

nómadas, y resultado también de las guerras entre tribus, y más adelante, de los procesos de 

evangelización y venta de esclavos, sí será un proceso distinto que sobre todo tendrá un 

objetivo el desarrollo de los enclaves exportadores de materias primas y alimentos. En un 

inicio, se utilizará la migración forzada, pero más adelante, después de la Segunda Guerra 

Mundial, con la independencia de los territorios africanos y su constitución como paises 

independientes, esa migración forzada se sustituirá con la llamada migración volrmtaria.253 

Sin embargo, es importante señalar que la independencia de los paises africanos no cambió 

en mucho la dependencia de estos paises hacia los imperios coloniales, pues, si bien el 

Labor. 1970: p. 22). 
JJJ Para Mane.. la diícre11cia entre la llamada migraci6a forzada y la misraci6n \'olun1aria nn radica en el cnnlrol cx1cmn que se hace de tu 
misnciones. Ma.oc. en un artículo periodístico de 1847 (lliintca el proceso mismtorio de roblaciones con-.o un hecho forzoso en cualquier 
momento histórico, ya que la causa cent111l de la emigración de una pnhlación de~ territorio e~ la imposibilidad de mantenerse \'iva en 
su propio tcni1orio, su por la escun real de recursos materiales (JOCicdadc:1 rrccA(lilalistu) n ror la citeuez producida por el tlcioarrolln 
industrial de lrahajartorn necesarios pan la rermduccilln de la acumulaciñn c1ri1alista en un terrilnrio dclenninado. Cfr. ~1ux. Karl: 
"Emigración forzada" en: Mar.<., Karl &. Engels Fricdrich: t .. pn-io y Colonia. F.irritM sobr' Irlanda; Mbico: Edicione!> de Pasado y 
Presenle: 1979: pp. 81-85. 
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avance que significó su constitución legal como paises autónomos es importante para un 

desarrollo posterior de esos pueblos, la determinación sobre lo que producen, cómo lo 

hacen, quién los gobierna, etc., sigue estando muy ligada con las decisiones de Europa. 

Hasta la fecha, en Afrir.a Occidental, las principales empresas productoras de 

materias primas y los dueños de las granjas agrícolas de exportación son europeos (de 

origen inglés o francés).m En el caso de Sudáfrica, como país donde la industria se 

expandió de manera importante junto con los servicios y la infraestructura urbana necesaria 

para ello, generó lazos de dependencia muy estrecha con los territorios proveedores de 

mano de obra: Lesotho, Botswana, Malawi y Swazilandia.2~~ 

La migración internacional hacia determinadas regiones de Africa está, pues, ligada 

a la misma dinámica de acumulación capitalista de los paises desarrollados. De manera 

similar a la forma en que el Medio Oriente y la parte Norte de Africa, que se transforman 

en enclaves petroleros cuando el mercado mundial así lo requiere, así también Sudáfrica y 

Africa Occidental se transformarán en enclaves de materias primas y alimentos cuando son 

descubiertos por el capital,2~6 y su desarrollo irá ligado directamente a la migración de 

fuerza de trabajo asalariada, tanto de las zonas rurales de Jos mismos paises, como de las de 

otras naciones.2s7 Siendo Africa una gran reserva de fuerza de trabajo rural {en 1980, sólo 

JJ.I ONl t: "Factnrn detcrmioanlcs y con¡ccucncias de las tendencias demogrilicas" en: &111dios d~ Población: 1'" :\O: Vol. l: Nueva 
Yortc: ONU: 1078: p. 245. 
m Adepoju. Adcranli: "'lntcmatioul Migration ia A.frica South oftbc Slhara" ca: Applcyard. Reginald {F..d.); lntt'rnntinnal Migration 
Today: Vol. 1: Sidncy: UNESCO: 1988. 
u• "Peto no bien el régimen fabril M conquistado cierta amplitud de existencia y determinado "rado de madurez: no bien, an1e tnc1o. su 
propio Ñndamenlo técnico. la maquinaria misma. es 1 su vez prt'ducido por máquinas: no bien se revolucinnan Ja cxtmcci6n rtcl carbón 
y el hierro ul como la mctrilur¡ia y el transporte y. ea turna. se eDblccen cnndiciflnet generales de producción cnrrespondiente1 a la 
gran industria. eSle modo de producci6n adquiere una ~tasricidad. una 1.*aparidnd d' npnrrJlñrr .f1ibita .v a jQ/ln.t que sólo encuentra 
bam:ras en la m11.lcria pñina y en el mercado donde coloca sus propios prnductns. ( ... ) U conSl.nte conver.ciñn en .. rupemumcraricu ... de 
los obreros en los paises de 1ran iDdustM fomenta. como ca un iavemáculn. ht emigración hacia paíacs extninjerus y la cnloni7.aciñn de 
los mismos. transformindolos ea semilleros de materias primas pan la mc1nlpoli. ( ... ) Se crea asi una nueva divi1Min internacional del 
trabajo. adecuada a las principales acdes de la industria maquiaiurfa. una divisi6n que conviene a una pat1c del ~.lnbo lcrrestrc en campo 
de producci6n agrícola por excelencia para la otra parte, convertida en campo de prnducción industri11l por cxcdenci11" (Marx. Karl; 
"Rcpulsi6n y a1racci6n de obreros al desarrollan.e la indullria maquinizada. Crisis de ht industria algorlnncra'" en: Mux. Karl & Engeli;, 
Fricdñch: Sabr~ ~/ Colo1tlallJtno: México: Ediciones de Pasado y Prescnlc; Cuaderno~ de Pa!.ldn y Prc!oenle: ?'• 37: pp. 223·225). 
w Hemos señalado c6mo la mignci6n inlema y la mipaci6a inlemacional e11án inlimamcnle ligadas al rrncew di!' desarrollo capitalista. 
donde las poblaciones se lrasladan del campo • la1 ciudades.. para confonnar el ejércilo de aulariados necesarios rara la industria. la 
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20% de la población total del continente -que aproximadamente sumaba 500 millones de 

personas-, vivía en áreas urbanas),m con las nuevas regiones de desarrollo en Africa, sólo 

se requirió atraer la fuerza de trabajo no calificada del propio continente, mientras que los 

administradores y el personal calificado necesario era proporcionado por Jos colonizadores 

europeos (encargados de promover esos nuevos enclaves capitalistas de Africa). 

Africa, al igual que estas regiones rurales proveedoras de fuerza de trabajo migrante 

para los paises capitalistas industrializados, o para los enclaves exportadores de materias 

primas o alimentos para el Mercado Mundial, posee formas de producción precapitalistas 

que son utilizadas por el capital para disminuir sus costos en el proceso de reproducción de 

Ja clase obrera. 

Cuando hablarnos de migraciones temporales, ya sea en Africa, Europa, Estados 

Unidos, Medio Oriente o cualquier otra región de inmigración, nos referimos a un tipo 

especifico de reproducción de los trabajadores. En la migración temporal, el trabajador sólo 

es empleado en el sector capitalista (ya sea Ja agricultura, Ja industria o Jos servicios) por 

un tiempo determinado, que puede fluctuar desde los 6 meses hasta 3 ó 4 años; después, el 

trabajador es devuelto a su país de origen para que trabaje en sus tierras (en el caso de ser 

campesino) o en algún otro empleo, si es que consigue; si no, vuelve a emigrar. Esta 

situación irregular de empleo, no garantiza la reproducción completa del trabajador y su 

familia o dependientes con su ingreso temporal de migrante. Es necesario que el trabajador 

complete ese salario con otro ingreso, otro trabajo, sea en el sector capitalista de su país o 

en sus tierras comunales. 

agricultura y los servicios. 
Jn Adcpoju, Adcranli: Op. Cit. 
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Hasta fines de los años 70, se mantuvo una doble situación de empleo de los 

trabajadores migrantes de Africa, Asia, América Latina y el Caribe. El desarrollo del 

capitalismo en esas regiones ha ido desmantelando antiguas formas de producción rural y 

artesanal. El campo ha proporcionado la cuota necesaria de trabajadores para el desarrollo 

agricola-industrial capitalista. En ese proceso de acumulación capitalista2s• no se han 

desmantelado totalmente las formas precapitalistas de producción, tanto porque tienen 

utilidad para el capital y su mantenimiento le proporciona ganancias, como por la dificultad 

que implica la adecuación de esas formas precapitalistas a la dinámica de valorización del 

capital (no obstante la tendencia sea hacia su desaparición). 

En Africa, por ejemplo, la comunidad doméstica, en la que se produce para la 

autosubsistencia de una tribu o comunidad no fue disuelta, por el contrario, los gobiernos 

se preocuparon por mantenerlas para asegurar la reproducción de sus pobladores, y luego 

poderlas utilizar temporalmente en las regiones de exportación: 

"( ... ) cuando un trabajador está comprometido simultáneamente en la agricultura de 
autosubsistencia y en un trabajo remunerado del sector capitalista, produce a la vez una renta en 
trabajo y una plusvalía. La primera procede de una fuerza de trabajo producida en la economía 
doméstica hacia el sector de producción capitalista, la otra de la explotación de la fuerza de trabajo 
del productor comprada por el capitalista. ( ... ) El trabajador divide su fuerza de trabajo entre su 
propia producción y la producción de una mercancía para su empleador .• ,,.., 

Esta doble fuente de ingresos, completa la reproducción del trabajador. 

Generalmente el ingreso que obtiene de su economía doméstica es bajo, en tanto son 

formas poco productivas y en crisis pennanente por el desgaste de tierras, por los altos 

precios de semillas, fertilizantes, etc., de tal forma que, el trabajador rural se ve en la 

necesidad de emigrar en la temporada en que no cultiva su tierra, para trabajar en la 

agricultura de exportación, minería, industria o los servicios. 

mcfr. Marx. K.arl: E/Capitnl: Tomo 1: Vol. 3: Cap. 24: México: Si[lloXXI Erli1orc1: l9RS. 
1'° Meillassowc, Claude;Muj~ru, grarr"o:syc-apita/~3; México: Siglo XXI Ediforrs: IQR7: p. 163. 
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Todo este mecanismo, permite al capital obtener una fuerza de trabajo muy barata, 

que, a su vez, le otorga la posibilidad de controlar salarios, empleo y condiciones de vida, 

del resto de los trabajadores. 

6.2. La Migración hacia Sudéfrica. 

El Sur de Africa es una región rica en productos minerales, especialmente 

Zimbabwe y Sudáfrica. Zimbabwe, para 1968, produce hierro, cromo (para el que ocupa el 

tercer lugar en la producción mundial), antimonio, magnesio, estaño y oro. La mayor parte 

de su producción minera se dirige a la exportación, siendo su principal cliente el Reino 

Unido.261 Hacia 1961, Zimbabwe (antes Rhodesia) contaba con aproximadamente 300,000 

inmigrantes afiicanos provenientes de Malawi, Mozambique y Zambia. Estos trabajadores 

inmigrantes eran utilizados principalmente en la mineria, trabajadores temporales, 

contratados por 1 ó 2 años y con poca o ninguna calificación. Eran básicamente una fuerza 

de trabajo conformada por hombres jóvenes. Hacia finales de la década de 1960, la 

migración hacia Zimbabwe se ve disminuida por la independencia de dicho territorio, junto 

con la independencia de Malawi, proveedor de migrantes; si a esto añadimos además la 

crisis económica que afectará a la región a principios de los años 70, la inmigración será 

muy restringida, llegando inclusive, a la expulsión de los no-nacionales, especialmente, los 

trabajadores no calificados, que constituían la gran mayoria.z•2 

La zona principal de inmigración en el Sur de A frica fue, y sigue siendo, Sudáfiica. 

Este es un país que por su historia colonial y la lucha por la riqueza de su territorio263 se fue 

constituyendo en un país altamente industrializado, centrado en la producción minera: para 

1'l Jalée. Pierre; El TuurMundo ot Cifras; Madrid: Ed. Fundamcnlos: 1972; í'· 164. 
1u Cfr. Adepoju, Aderaati: Op. Cit.; Coquerel, Paul; Afrif(llt du Sud. l'histnirf' stpar¡t; París: Gallimant; J 992 y Guía dtl Tnur ltfundn 
198/; México: Periodistas del Tercer Mundo, A.C.: IQSO: pp. 2RR-289. 
m Cfr. Adepoju. Adcruli: Op. Cit.; p. 40 y "la migr:ación de uahajadores. 1 fn fenómeno mundial" en: Corrto dt la UNESCO; Paris; 
UNESCO; Septiembre: 1985: p. S. 
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1968, Sudáfrica detentaba el tercer lugar mundial en la producción de diamantes, el 

primero en la producción de antimonio, segundo en cromo y segundo en la de manganeso. 

La expansión de este enclave estratégico en la producción de metales preciosos y otros 

minerales requirió desde fines del siglo XIX, en que fueron descubiertos, primero los 

diamantes, luego el oro, y más adelante los demás minerales, grandes cantidades de fuerza 

de trabajo que laboraría en las minas (un trabajo de poca o ninguna calificación, muy 

peligroso y que requiere masivamente de trabajadores fuertes). Así, desde un inicio, 

Sudáfrica organiza el reclutamiento de mano de obra nativa en los territorios cercanos 

(Lesotho, Botswana, Swazilandia, Mozambique y Malawi) a través de la Cámara de Minas 

(Chamber of Mines) creada en 1883, y más adelante, y más directamente con la Asociación 

del Witwatersrand para el Trabajo Indígena (Wenela). Este sistema de reclutamiento y 

contratación permanece aún y sigue bajo el mando de estos dos organismos sudafricanos.264 

La migración de trabajadores africanos hacia Sudáfrica se diferenciará de otras 

migraciones interafricanas, por su organización y control. Además, por ser 

fundamentalmente migraciones temporales, éstas no son registradas por Sudáfrica como 

migración internacional en el sentido estricto del término utilizado por la ONU, es decir, en 

tanto los migrantes no obtienen un establecimiento permanente en el país. Así, legalmente, 

quedan restringidos a su contrato anual o bienal con la empresa contratante, que no es otra 

que Wenela, la cual es la encargada de contratar a los trabajadores, de asignarles su empleo 

(especialmente hacia las minas, que son el lugar de mayor empleo de inmigrantes). de 

enviar los ahorros del migrante a sus familias en sus paises de origen, de asignarles un 

lugar donde habitar y luego, de repatriarlos al término de su contrato: 

"Le sysreme selon /eq11e/ ils sonr recMJtés. employes er reparriés les enfem1e mmpleremenr.""' 

:"4 Prothcm. Manscll: "Le rccrulemenl des travaillcura é1rangen par l'Afrique du Sud" en: R"'f'" Ti,,.t ,\fnndf'; S" 69: París: Prcases 
Univcrsilaires de Francc; Enero-Mano: 1977: pp. IOJ .. J 13. 
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Así, se repite el mecanismo semi-esclavista del uso de la fuerza de trabajo de los 

habitantes de las regiones subdesarrolladas en sus propios territorios. Tal como sucedía en 

el Medio Oriente, ahora pasa en Sudáfrica. 

El trabajador migrante queda completamente subordinado a las necesidades de su 

empleador. La legislación laboral o los derechos de los trabajadores que pueda declarar la 

Organización Internacional del Trabajo en sus "magnas" conferencias intemacionales266 

quedan en otro nivel de realidad, la de los países más desarrollados, los cuales, más que 

requerir de "organismos defensores de los trabajadores", tienen la fuerza de una lucha 

histórica de los trabajadores europeos, norteamericanos, japoneses, canadienses y del 

mundo entero, que hacen valer ciertos limites básicos en los modos como el capital los 

explota (entre ellos, la extensión de la jornada laboral, mejores condiciones de trabajo, el 

uso de equipo necesario para la realización de trabajos peligrosos y tóxicos, el servicio 

médico, etc.). Si bien esto no significa que su explotación sea menor (ya que el capital 

siempre buscará nuevas formas de extracción de mayor plusvalía (relativa, absoluta y 

extraordinaria), sí por lo menos es menos violenta. 

6.2.1. Caracteristicas de la Fuerza de Trabajo Mlgrante. 

La migración de africanos hacia Sudáfrica se estimabn en 1960 en 

aproximadamente 587,000 migrantes, de los cuales el 21% eran mujeres (esto significa que 

había una cierta entrada de familias, aunque el núcleo principal de migrantes estaba 

constituido por hombres jóvenes). Sin embargo, el interés de Sudáfrica en estos años era 

restringir lo más posible la integración de los trabajadores mígrantes a su territorio.267 Por 

20 IEI si~tema según el cual ~n reclutados, empicados y Rpalriados. lns cncicm comp\etamente). /hldtm; J'I. 109. 
u• Cfr. OIT: El Trabajo tn ti Mundo; Gincbl'l;OlT: 1Q84; pr. t l~·l IR. 
JI' lo que buKaha Sud4rrica, con su roUtica de Apnrthrid pmmule,1uta en Jll~:l. c111 redm:ir IA canticbd de rahlación africana en tu 
1.nnu llthana~ e indu~riale~. t !na manera de lnsnn ctdn fue la con1ra1aci1ln rlc fuer7.a de lrabajn inmigt11nte, que vivicl'll en campamcnlo!I 
ce~a de las minu y que permanecief91Ólo tcmpot9lmcnle en el rais {2 añoit a \u sumo), lin ser acompañarlo ror fi1.milia~s. 
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ello, lo más adecuado era el control estricto de la entrada de mujeres y niños migrantes. 

Así, en 1963, se prohibe que mujeres y niños acompañen a los hombres reclutados para 

trabajar en las minas sudafricanas. El resultado fue que de 102,000 mujeres migrantes en 

1960, se pasara a 46,000 en 1970. La proporción de dependientes disminuyó drásticamente 

del 21 % en 1960 al 2% de los migrantes en 1978 (ver cuadro 6.1 }. 

Además de esta disminución de población inmigrante femenina e infantil, Sudáfrica 

se vió en ta necesidad de disminuir la cantidad de trabajadores extranjeros contratados en 

las minas, agricultura y servicios. Esto se debió a varias situaciones: 

l} En 1972, Mozambique obtiene su independencia y decide cortar los flujos de 

trabajadores hacia Sudáfrica. 261 

2) En 1973, la crisis económica provoca una ola de huelgas en las minas de oro 

sudafricanas, lo que ocasiona la expulsión de miles de migrantes a sus países de origen. 

3) En 1974, Malawi corta el envío de migrantes a Sudáfrica. 

4) Como resultado de las presiones económicas y políticas, el gobierno sudafricano 

se ve obligado a incrementar el número de trabajadores nacionales empleados en las 

minas.269 

Así, a consecuencia de estas manifestaciones de ta crisis económica y política por ta 

que atraviesa Sudáfrica a inicios de la década de 1970, el número de trabajadores africanos 

inmigrantes se reduce de 587,000 en 1960 a 489,000 en 1970, 327,000 en 1978, 295,000 en 

1980, y alrededor de 302,000 en 1981.270 

1ª Esto fotm6 parte de la política acordada con 11 Organiznrlón por la Unidad Afrirana. cn:Ada en 196~ cnntn el régimen bhmco en 
Sudáfrica y su politica de aparth~ld. Una aclitud similar sostU\·icron Tan7.ania en IQ5Cl y Zambia en 1%6. So fUc el cu.n de 1.csnlho. 
Botswana y Swazili!.ndia. paises que, si bien obtuvieron el f':Conocimicnlo de ru independencia política. el llln de dependencia 
ccnnómic~ con Sudáfrica seguía (y sigue) siendo muy fuerte. Oc hecho. los tnh1jadnre1 requeridos ror SlHlá.frica para compensar la 
salida masiva de los inmigrantes de Moumhiquc y Ma\avá. fucmn rrovcirtn~ rnr l.c!Lnlhn. 
1
" Cfr. Adcrnju. Adcranli: Op. Cit.: p. 51 y Prothcro, Manscll: Op. C'it.: fl· tn7. 

210 lhíd1•m: p. 81. 



CUADRO U 
SUDAFRICA: VOLUMEN Y COMPOSICION POR SEXO DE LA POBLACION INMIGRANTE, 

SEGUN SU PAIS DE ORIGEN EN 1960, 1970 Y 1978.179 
tMiles de Penonu) 

1960 1'70 1971179 
Palo Hombrn MajcrH Tobl e ....... Majcrn Toi.I Hombns Majeno Tobl 

Bo11...,.., r-111o y Swuillndia 203.6 91.4 29S.O 17S.6 43.4 219.0 191.9 S.6 197.S 
Malawi 60.9 1.4 62.3 106.6 0.1 106.7 JS.I 0.7 3S.8 
Moumbique IS7.0 S.2 162.2 142.8 2.1 144.9 61.S o.o 61.5 
Zimbobwe 31.5 2.2 33.7 11.1 0.6 11.7 21.s o.o 21.S 
Olltls 30.9 2.2 33.1 6.6 0.3 6.9 9.7 0.6 I0.3 

Tobl 41.l.t !IU SIU o14U 4'5 m.z 319.7 6.9 326.6 

ll•Jtra <••• "l• I•• /lelllbro Zl.16" 10.SI" Z.16% 
FUEITTE: Adepoju, Adcranti; "lntcmational Miaration inAfricaSoulh ofthc Sahoraº en; ADoleyud, Rcainald (EJ.); lntcmational Migration Today; Vol. l; 8R110lar; UNESCO; 1918; p. 

~ 

~ 
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En esta nueva recomposición de la fuerza laboral extranjera en Sudáfrica a partir de 

los años 70, además de un menor número de mujeres, también se dirigió una mayor 

proporción de nel,'l'OS extranjeros hacia las minas. Si bien la minería siempre constituyó el 

ramo de mayor empleo de los migrantes (en 1960, alrededor del 40% de los trabajadores 

extranjeros, laboraba en la minería), los otros sectores -agricultura y servicios, domésticos 

o personales- concentraban niveles importantes de trabajadores extranjeros (especialmente 

antes de las leyes de inmigración de 1963, que restringieron de manera significativa la 

migración ilegal, un hecho común en los territorios agrícolas fronterizos de Sudáfrica). De 

tal forma que, en 1970, el 54% del total de los trabajadores inmigrantes eran empleados en 

las minas, ascendiendo dicha proporción a 78% en 1979 y a 79"/o en 1981. En la 

agricultura, el porcentaje de trabajadores extranjeros descendió de 6% en 1979 a 5% en 

1981 (ver cuadro 6.2). 

La importancia de la fuerza de trabajo migrante africana en Sudáfrica es claramente 

observable en las estadísticas de la Cámara de Minas, que muestran cómo el grueso de los 

trabajadores que mantienen ese sector fundamental de la economía sudafricana han sido los 

migrantes negros (ver cuadro 6.3). Después de la crisis económica y política de los afios 70, 

un logro de los trabajadores nacionales de Sudáfrica fue el de la reducción de la 

participación de los trabajadores inmigrantes en la industria minera. De representar el 80% 

de la fuerza laboral negra en el sector minero en 1973, los extranjeros negros pasaron al 

45% en 1978, y a 27% en 1981 (ver cuadro 6.2). 



CUADR06.2 
SUDAFRICA: EMPLEO DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS 

AfiODE 1!181 
Com.rdo•I 

Púde bd11trla M•yoreoy S.rvlclol de S.nldol 
Orto.n A2rlcidhln Mlaerfo M•nafRhlr.ro Con1lraccl6• Men•deo Gobl<rno Domnlkol 

Angolo 21 10 2 4 2 6 18 
Bobwana 1,232 22,500 1,429 679 588 991 944 
LelOlho 2,831 129,508 3,968 4,627 1,278 3,511 2,000 
Molawi 3,689 19,691 1,411 422 731 686 2,799 
MODmbiquc 4,743 Sl,745 819 347 319 234 773 
Swazilondia 693 10,713 719 90 191 195 Sii 
Zambia 256 29 69 35 60 34 122 
Zimbabwe 1,725 4,849 414 379 913 249 6,690 
Namibia y Olros 420 49 110 62 88 127 97 
Total de Dllhntalr•nleroo 1$,610 Z.19,lm 8,941 6,645 4.170 6,0.13 13961 
s1c1arr1c .. ,. N ..... J,IO.í,000 647,000 855,000 265,000 576,000 1,463,000 
T«tl/ 1,111,610 ""°" 161,"l 171,f.IS Slo,J70 1,411,~ 

% tk atra11.}aw por seclor 
resp«k> al /Ola/~ 
lfflbo1·A-. ·-· 111~0S J.11" J&.•s" 1.05" Z.51" IA.71" l.J7" 

"'*atrm1}1twpor-
rrsp«toa/"111ll• 
trabajadora atrall}UOS 117" 79.lJ" Z.'6" Z.10" l.JI" 4.61" 
FUENTB: Elobonción lllODia. c<111 bese'"' datos lomodos de: A.t.nniu Adennti; Ott. CiL; D. 53. 

OIToo 

6 

806 
2,699 

1.173 
411 
299 
122 

1,746 
42 

7,304 
%89.000 
1H,JIJ4 

Z.SJ" 

Z.41" 

Total 
69 

29,169 
150,422 

30,60% 
59,391 
13,418 

727 

16.965 
995 

301,7S8 
5,201,000 
S,SOZ,7SI 

5.10" 

100.00" 

N 
~ 
...,¡ 
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CUADR06.J 
SlJDAFRICA: NUMERO PROMEDIO DE TRABAJADORU AFRICANOS 

EN LAS MINAS DE OROJOR PAIS DE ORIGEN* 
Tolo .. • %de 

Alo -· ._ .. - - Mozo- 01n1•• l:llnt•-· -...... 
1939 155,000 - - - . l ..... Jl.11" 
1950 121,609 34,467 12,3!10 6,619 116.246 33,094 172,116 Sl.7i" 
1955 121,364 36,332 14,195 6,682 99,449 36.277 lfl,935 "·'"' 1960 141,806 41,842 21,404 6,623 101,733 55,206 ",. fl.ZJ" 
1965 136,!51 54,819 23,630 S,580 89,191 59,390 132,611 IJ.11" 
1970 105,169 62,461 19,703 6,184 93,203 83,592 2115,143 11.-
1973 81,375 76,403 20,3!2 4,826 BJ,390 112,480 2'7,451 11.S"' 
1974 77,350 72,169 17,047 5,169 80.640 97,511 Z7J.53' 11.'"' 
1975 101,533 75.397 17,440 7,356 91,369 28,731 ZZ0.2f] "-'J" 
1976 143,509 11,973 19,871 9,948 67,439 19,767 lft,ffl JU~ 

1977 189,106 92,026 20,267 9,335 36,922 25,812 114,362 4"16" 
1978 204,318 91,278 17,647 8,269 3!.234 32,048 llW,47' ,1.4!" 
1979 215,777 94,379 17,645 7.976 38.995 24,!51 llJ.54' 4!1.fd" 
1980 231,755 91,021 17,672 8,047 34,467 24,123 112,337 """" * Minu perteMCicntHala eünua• Minude s.l6frica. 

•• U mavoria ocrceaecn a Malawi. -wnwh • .__---...de AIRola. Namibil Y Zimbabww. 
F'UEN'IE: Adenoru, A-; <JD, Cit.; p, SO. 
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Así pues, aunque la proporción en el total de migrantes trabajando en la minería se 

haya incrementado en tenninos absolutos, por la política de reducción en el número de 

inmigrantes a Sudáfrica, esta fuerza laboral ha visto disminuida su importancia en el sector 

minero en relación a los trabajadores nacionales. Esto expresa una fuerte lucha de los 

trabajadores nacionales, enmarcada en un contexto de violencia y discriminación excesivos, 

en el que se pone en juego el reconocimiento de los sudafricanos nativos como ciudadanos 

de su país y no como "extranjeros" o "negros indeseables que pueden corromper la cultura 

de los blancos colonizadores". 

Sudáfrica es sin duda, un caso extremo de violación de los derechos humanos; el 

sistema del apartheid es la expresión más agresiva que existe del racismo. Todo este 

contexto, complejiza la función que cumplen los trabajadores eii:tranjeros dentro de dicho 

país. Pues no sólo se trata de un mayor y más fácil control de los trabajadores, de pagarles 

menos que a los nacionales, de proporcionarles menos condiciones de seguridad, salud y 

vivienda, sino que además de este nivel económico central para el capital sudafricano, se 

encuentra la posibilidad de marginar a los obreros nacionales, de aislarlos y manipularlos 

con el ejercito de reserva inmigrante. No sólo para disminuir el salario, romper su 

organización sindical y dividir a la clase obrera, sino por una lucha, básicamente política de 

reconocimiento de su ciudadanía, con la limitada igualdad burguesa, pero que 

mínimamente reconoce al otro en el ámbito legal. 

El migrante africano en Sudáfrica es manipulado de tal forma que se presenta ante 

los propios sudafricanos negros como el enemigo, el que les quita el empleo y la 

posibilidad de integrarse. Finalmente, la ideología capitalista logra romper la organicidad 

de una clase obrera profundamente marginada. 
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6.J. Lll Migración hacia Africa Occidental. 

Africa Occidental es una región que lleva impreso el sello de sus colonizadores 

ingleses y franceses. Hasta principios de los años 60, estos territorios adquirirán su carácter 

de países independientes, aunque la dependencia económica respecto a sus antiguas 

colonias permanecerá. Los países que por su riqueza minera, agrícola o petrolera se 

desarrollaron como centros productores para la exportación, fueron centralmente los de la 

región costera, en un inicio Ghana, después Costa de Marfil y finalmente Nigeria y 

Senegal. 

Desde 1920, Ghana comenzó a crecer como zona minera y productora de cacao, y 

desde entonces, la fuerza de trabajo migrante fue un recurso necesario para construir esa 

economía de exportación (Ghana ocupaba en 1968, el primer lugar mundial en la 

producción de cacao y el quinto en la de diamantes, dirigiéndose sus exportaciones 

primordialmente hacia el Reino Unido y a los Estados Unidos).271 

Entre 1948 y 1960, el número de inmigrantes en este país pasó de 180,000 a 

830,000. Así, para 1960, la población extranjera constituía el 12.3% de la población total 

de Ghana. La población extranjera estaba constituida en su mayor parte, por africanos (el 

98%), especialmente por habitantes de la zona occidental del continente (el 99.3% del total 

de africanos). Los principales países proveedores de mano de obra para Ghana fueron 

Togo, Alto Volta (posteriormente llamada Burkina Fasso) y Nigeria (ver cuadro 6.4). 

m Ial!c, Pierre; Op. CIL; p. 14S. 



CUADR06.4 
AFRICA OCCIDENTAL: TRABAJADORES EXTRANJEROS EN LOS PRINCIPALES 

PAISES DE INMIGRACION DE LA REGION, POR PAIS DE ORIGEN 
AÑO DE 1975 

Pútcltlamlondola 

Coitado Bllilu Slrrn 
Paú de Eml11'1d6a Gluiu Muftl F- -•I Leou Tato Ullerfa G1mllla 

GlwJI - 42.500 17,300 1,000 4,600 30,000 6,600 D.I. 

Coita de Mufil 18,]00 - 44,400 1,400 .... . ... 1,500 D. .. 

BudúnaFlllO 159,300 726.200 13,700 800 8,000 n. l. D. l. 

Sene91I 100 19,200 2,100 n. s. a.s. 200 25,300 
Siena Leona 3,000 1,100 400 800 n. s. 4,800 400 
Togo 244,700 12.100 2,900 n.1. Q, •• - 100 n.s. 

Liberia 4,600 3,400 700 700 11,000 n. s. 300 
G1U11bi1 100 100 100 45,600 3,400 a.1. n.s. -
Mali 13.400 343,500 21,800 28,900 n.1. .... 1.400 s.soo 
Guinea n.1. 105,800 a.1. 180,200 41,000 .... 25,400 17,000 
Nigeria ss.soo 49,600 2,000 n.1. 7,300 . ... 1,700 n.s. 
Otros 63,100 117.400 8,300 82,700 11,300 22,000 14,000 3,800 
Tou/ Ir I,_,_._ SfZ,111 1,,IZO,HI llO.OIO 3SS,IOO "·'" "·°" SS,711 SZ,,311 
n. s.= No 1i1nificativo. 

FUOO"E: Ad<Doiu, Aderanti: ()p. Cit.: p. 64. 
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La fuerza de trabajo migrante utilizada en este país, y en general en la región 

occidental africana hasta fines de los 60, se caracterizó por ser de contratación temporal 

(fenómeno ligado principalmente a los periodos estacionales marcados por la agricultura de 

exportación), lo que determinaba en buena medida el que fueran mayoritariamente hombres 

jóvenes los que eran movilizados en la región. Al contrario de Sudáfrica, no existían en los 

polos de atracción de inmigrantes en el Añica Occidental, redes bien organizadas para el 

control de los inmigrantes de otros países. En cierta forma era una migración espontánea 

que se generaba por los problemas de pobreza de las poblaciones africanas en búsqueda de 

mejores posibilidades de salario y condiciones de vida. 

Esta forma de migración se mantuvo en la región hasta fines de los años 60, cuando 

la crisis económica mundial se expresó en los países africanos monoexportadores de 

materias primas o alimentos a través de la baja de los precios de sus productos de 

exportación. Así, con la crisis, la producción disminuye y también la fuerza de trabajo 

utilizada en ella; los primeros desempleados fueron los migrantes. Ante la imposibilidad de 

mantener este ejército de desempleados, los paises de inmigración expulsan trabajadores 

extranjeros y comienzan a controlar el flujo de éstos a través de leyes migratorias. 

En 1969, Ghana es el principal país importador de mano de obra, pero con la crisis, 

decide expulsar a la mayoria de su población extranjera. De 830,000 migrantes en 1960, 

reduce su número a 560,000 en 1969 y a sólo 224,000 en 1975. 

Costa de Marfil será, a partir del decenio de 1960, el principal lugar de inmigración 

de la región. Es también en esos años que otros países, como Nigeria y Senegal, adquirirán 

importancia como centros de inmigración. Sin embargo, el papel de Nigeria como receptor 

de fuerza de trabajo será temporal, mientras dura el boom petrolero (de 1975 a 1983); 
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después, se encargará de expulsar a sus extranjeros. En el caso de Senegal, la magnitud de 

sus flujos de trabajadores extranjeros no será tan imponante como la dirigida hacia Costa 

de Marfil, pais que se mantendrá como región estratégica de desarrollo capitalista en el 

continente africano (ver cuadro 6.4). 

Los paises de inmigración del Africa Occidental se caracterizan por ser imponantes 

productores de materias primas y alimentos a nivel mundial: En 1968, Ghana ocupaba el 

primer lugar mundial en la producción de cacao; Costa de Marfil el tercer lugar en la 

producción de café y el cuano en la de cacao, además de producir madera y fruta para 

exponación en grandes volúmenes; Nigeria (además del petróleo que le dará su mayor 

crecimiento en los años 70), se constituyó como el primer país productor del continente 

africano de madera, así como el primer lugar mundial en la producción de aceite de palma, 

el segundo lugar mundial en la producción de cacao, el tercer lugar en la de cacahuates y el 

quinto en la de estaño; Senegal, por su parte, detenta el quinto lugar en la producción de 

cacahuate y expona atún en conserva. 

Vemos de esta manera, cómo estos paises tienen un lugar clave en calidad de 

proveedores de alimentos y materias primas en el Mercado Mundial (sus principales 

clientes serán Francia e Inglaterra, en acuerdo a su pasado colonial, y por supuesto, los 

Estados Unidos).272 El sector en el que se requerirá un mayor volumen de fuerza de trabajo 

es la agricultura. Ahí estará la fuerza de trabajo migrante {hacia 1970, el 40% de los 

obreros migrantes en Ghana se dedicaban a la agricultura, mientras que en Costa de Marfil 

en 1975, la proporción de extranjeros en la agricultura ascendía a 52%).m Otros sectores 

como la minería, el comercio y los servicios, en donde no se requiere de calificación 

l'1 Cfr. lhldem. 
JTJ Adcpoju. Adernnti: Op. Cil.: pp. 70 y 80. 
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laboral, también concentrarán el empleo de inmigrantes. En países como Nigeria y Costa de 

Marfil que tienen un mayor desarrollo, se encontrará una pequeña proporción de 

trabajadores inmigrantes calificados (profesionistas, técnicos y administradores), 

provenientes de la misma región occidental de Africa. Sin embargo, lo que predomina en 

ténninos generales, es la fuerza de trabajo no calificada y temporal, joven y de 5cxo 

masculino. 

La migración ilegal es un fenómeno permanente en esta región del Africa; no 

obstante haberse visto disminuido desde los años 70 con la promulgación de las leyes 

migratorias en los países de inmigración de la zona. El porqué de la laxitud en los controles 

a los movimientos de la población en esta región de Africa, se explica por la afinidad 

cultural y la tradición de movimiento de las tribus africanas. Además, el establecimiento de 

las fronteras nacionales rompió la unión territorial de varias tribus del Africa Occidental, y 

por esta razón, más que respetar los limites de las fronteras políticas, las tribus se mueven 

libremente entre los suyos, aunque esto signifique transgredir la ley migratoria 

internacional. Así pues, la migración clandestina en esta región nos demuestra la forma en 

que los trabajadores siguen el camino de su sobrevivencia, más que el de leyes inconexas 

con sus condiciones territoriales reales. De ahí que sea tan dificil para los gobiernos 

africanos eliminar estas migraciones ilegales, y más bien las tolere. 

6.4. Los Refugiados en Africa. 

Africa es un continente conocido en el mundo entero por los elevados niveles de 

pobreza y hambre bajo los que vive su población, así como por su inestabilidad política y 

económica. Esto ha generado importantes flujos de poblaciones, que en primera instancia 

no emigran por la búsqueda de un empleo, o de mejorar sus niveles salariales, sino por un 
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objetivo más general, el de sobrevivir, el de salvar sus vidas (de la guerra, el hambre, la 

persecución política o religiosa, etc.). A estos migrantes se les asigna la categoría de 

re.fi1giados274 por los organismos internacionales y nacionales que miden este tipo de: 

movimientos en todo el mundo. 

En nuestro trabajo no hemos considerado a los refugiados para un estudio más 

profundo de su situación, ya que si bien, de una u otra forma, son migrantes que tendrán 

cierta incidencia en la economia de los paises a los que emigran (una cierta forma de vida y 

de trabajo), ésta será distinta a la de los trabajadores asalariados que migran con el objetivo 

de obtener un empleo en la economía receptora. Los refugiados, en muchas ocasiones, son 

mantenidos en campamentos, con una lógica de vida y reproducción propia, separada de la 

economía del país de estancia. También, hemos señalado cómo, en ciertas regiones, los 

refugiados han venido a desempeñar un papel fundamental en la economía de los países 

que los acogen (como en el caso de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, o 

el de los europeos que emigraron a los Estados Unidos, o los cubanos y vietnamitas), pero 

en general, las grandes masas de refugiados, que se concentran en Asia y Africa, se 

encuentran bajo la dinámica del campamento separado de la población y de la economía de 

refugio. 

Si tratarnos esta temática a propósito de Africa, es por la importancia de los 

movimientos de refugiados en este continente. Hacia 1983, de los 12 millones de 

refugiados en el mundo, registrados por las Naciones Unidas, 5 millones correspondían a 

JU El Afio Comisionado de las N1cinnc!i l"nidas pana los Refugiados (AC?o.1 'R) define• un ,,faglodo como una pcnana que .. richido a 
fundados lcmores de ser perseguida por ma1ivo de "'7-L religión. nacion:tlirtad. pertenencia • dcrcnninado ~ruro social u opiniones 
políticas, $C encuentra fuera del pals de 5\1 nacionalidad y no puede o, a causa de dichos lcmores. no quiere acogerse a la pmlccciñn de tal 
pafs". la función del ACNUR es la de "'pn.n1i1..ar una pmtccdón y un1 uisicncia in1cm11cinR<tl cuando fucJC impo!!ihlc rfelcnnin.tr 
individu•lmente el eUJulo de Rfugiado debido 11 fac1ore1 como el lamañn del grupo, :ii:u r.ipir!n aumento y la Uf'Ecncia de su11 

necesidades." Cfr. UNHCR: Facl Shet1: Vol. 4: s• 1; Ginebn: AC!"-1."R: Mayo; 1990. Ver tamhi~n Cieorge, Pierre: GMpolilira d~ las 
Migrarlon~s; Méxko: Jnsritulo de Geognfi•·UNAM: 198S: p. )3. 
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Africa, en especial, a la región central y oriental de este continente.27
i 

6.5. Tendencias Recientes. 

La década de 1980 significó para Africa condiciones de mayor miseria, desempleo 

y represión política: para 1990, 50% de los africanos al Sur del Sahara son clasificados por 

la ONU como pobres. El crecimiento sostenido de la población africana a una tasa anual de 

3%, en un contexto de crisis económica, trajo un incremento fuerte en el desempleo dentro 

de la región (un cálculo aproximado de la tasa de desempleo de esta región en 1985, la 

ubica en 15%; ciudades como Abidjan en Costa de Marfil -principal país de inmigración de 

fuerza de trabajo en Africa Occidental-, alcanzaba, en ese mismo año, una tasa de 

desempleo de 22.7%, mientras que en Botswana y Etiopía -paises de emigración-, el 

desempleo alcanzaba tasas del 34 y 22%, respectivamente).276 

La fuerte dependencia de las economías africanas al mercado exterior, en especial a 

los precios internacionales de las materias primas y alimentos, ocasionó una reducción 

importante de sus ingresos con la constante disminución de dichos precios durante la 

década de 1980. Las repercusiones centrales de esta crisis, al igual que ha sucedido en todo 

el mundo, afectan principalmente el nivel de vida de la clase trabajadora (sea mediante la 

reducción de salarios, disminución del gasto público en educación y salud, o mediante la 

represión y desaparición de sindicatos. 

En este contexto, los paises de inmigración de Africa han reforzado los controles 

fronterizos y de estancia, incrementándose con ello, la inmigración ilegal, en especial en 

Africa Occidental. Por otro lado, dada la mayor restricción a la inmigración de africanos en 

otros continentes (Europa, América del Norte y Oceanía), ha surgido una mayor migración 

ns Cfr. Adcpoju. Aderanti: Op. CIL; p. 79 y ACNUR: Op. CiL 
m Adcpoju, Adcranti: "South-Nortb Migralion: Thc Af'rican Expericnce" en; lntrrnational Mi¡:rntinn; Vol. XIX: N• 2: Géno\.·a: 
latcmalional OrganiDlion for Migration: Juaio: 1991: p. 207. 
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de fuerza de trabajo calificada y profesional entre los paises africanos y hacia la región del 

Medio Oriente. Paises como Uganda, Ghana, Nigeria y Etiopía han alcanzado niveles de 

educación profesional; sin embargo, por las precarias condiciones económicas 

prevalecientes en dichos paises, generalmente no se producen empleos suficientes para esa 

fuerza de trabajo calificada o las remuneraciones son muy bajas. Así, esta fuerza de trabajo 

calificada ( er; la que se incl.uyen técnicos, científicos, personal paramédico, do;;tores, 

dentistas, maestros, pr.ofesores y un¡versitmos) es atraída ~acia regiones más estn~les 

económicamente, como lo es Sudáfri~a. a través del mecanismo dt;l sobres9lari,o. 

En la emigración de africanos al Medio Oriente, inicialmente sólo participaba 

Egipto. Posteriormente se fueron incorporando trabajadores de Sudán, Somalia, Mauritania 

(países con ciertas coincidencias culturales, religiosas y lingüísticas), Somalia y, más 

recientemente, de Ghana, Nigeria y paises del Centro de Africa. 

6.6. Conclusiones. 

El estudio del Sur y Occidente de Africa como polos de desarrollo, y por ende, 

como focos de inmigración de fuerza de trabajo, es importante para comprender Ja 

dinámica más global que tiene el fenómeno de las migraciones internacionales para el 

mercado mundial. Así, no sólo las regiones subdesarrolladas (Africa, Asia o América 

Latina) serán proveedoras de mano de obra para los países desarrollados (Europa, Estados 

Unidos, Canadá, Japón, Oceanía o Sudáfrica), sino que también lo serán para las propias 

regiones subdesarrolladas (como el Medio Oriente, Sudamérica y el Africa Occidental), 

regiones que, por su riqueza natural, constituyen enclaves importantes de exportación de 

materias primas (petróleo, algodón, minerales), alimentos o productos especiales como el 
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oro y los diamantes, y que por ello, requieren desarrollar una infraestructura para mantener 

altos niveles de exportación (construcción de pue!'tos, ciudades, refinerías, caminos, etc.). 

El tipo de fuerza laboral requerida para la producción agrícola o minera de 

exportación en Africa permitió la utilización masiva de la población del mismo continente, 

pues, a pesar de su mínima calificación para el trabajo de tipo industrial, la población fue 

incorporándose a la dinámica de urbanización y mayor disciplina del trabajo capitalista. El 

proceso de explotación de los trabajadores rurales en Africa bajo la dinámica de 

valorización del capital fue muy intenso, en vista de la propia transición de la comunidad 

tribal campesina al asalariado urbano, en la que en un inicio el campesino africano debía 

trabajar doble: tanto en su parcela como en las granjas capitalistas. El bajo nivel de vida de 

estas poblaciones y su condición neocolonial, permitieron una subordinación más violenta 

al proceso de expansión capitalista. 

En un inicio, en Africa Occidental el trabajo extranjero permitió la expansión de los 

enclaves exportadores de materias primas y alimentos. Hoy en día, el desempleo creciente 

de las ciudades conformadas larededor de estos enclaves exportadores es un grave 

problema de los países de inmigración en esta región de Africa. En Sudáfrica, el trabajo de 

extranjeros ha servido para hacer más efectivo el control dei sistema del apartheid y con 

ello, para reprimir a los nativos de este país, enfrentándolos con los trabajadores de países 

vecinos. Hoy, las movilizaciones y manifestaciones contra el sistema del apartheid en 

Sudáfrica han restringido más el uso del trabajo poco calificado en la región, 

incrementándose más la inmigración de profesionistas y trabajadores calificados. 

El panorama de la inmigración internacional de fuerza de trabajo en Africa no es 

muy alentador. La mayor ilegalidad de los movimientos y su también mayor control 
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represivo, en un ambiente de profunda miseria, podrian introducir movimientos 

xenofóbicos en la región y con ello, aumentar las contradicciones políticas, étnicas y 

sociales de la región. El continente africano sigue siendo, sin duda, la fuente más 

importante de la fuerza de trabajo más barata y de más fácil control, pero también la más 

miserable y enferma. Hasta dónde los paises tradicionales de inmigración en Africa podrán 

mantenerse como fuentes importantes de empleo para la fuerza laboral africana es algo que 

depende, principalmente de la riqueza que queda de materias primas y alimentos en esas 

zonas de saqueo para el capital; pero también de la manera en que las economías de esas 

naciones se diversifiquen en concordancia con las necesidades de la acumulación mundial 

de capital que surjan en el futuro y no se funden en la monoexportación de productos 

agricolas o mineros. 



CAPITULO 7. 

CONCLUSIONES. 
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La migración es la base de la universalización del ser humano. El intercambio de las 

capacidades y necesidades de los distintos hombres, así como su mezcla racial son producto 

de los movimientos históricos de las distintas poblaciones del planeta. 

Sin embargo, hasta el momento, las migraciones poblacionales han sido provocadas 

más por las condiciones de escasez de la riqueza existente, es decir, por las circunstancias 

que les imponen los objetos exteriores al hombre, que por una gestión conciente de éstos 

hacia su universalización. 

En la actualidad, el desarrollo del capitalismo ha generado condiciones de miseria, 

desempleo, hambruna, devastación ecológica, guerras y persecuciones políticas que 

mueven a la población a emigrar, principalmente de los países subdesarrollados hacia 

países que que les ofrecen mejores posibilidades de vida y trabajo (así sea su destino una 

región desarrollada o subdesarrollada). 

En los últimos 45 años, aproximadamente 68 millones de personas ( 1.28% de la 

población mundial) han emigrado en busca de mejores condiciones de vida, a través de su 

empleo temporal o permanente en un país distinto al de su nacimiento.277 Los procesos 

migratorios son parte de una dinámica más general de mundialización del modo de 

producción específicamente capitalista, que tiende a la conformación del Mercado Mundial. 

Esta dinámica, al mismo tiempo, ha provocado desplazamientos no sólo más cuantiosos, 

sino que suponen también el recorrido de distancias más largas (ver mapa 8), y además, los 

últimos 50 años han visto la aparición de nuevos focos de atracción o expulsión de fuerza 

de trabajo (ver mapas 9 y 10). 

2
" Esta cantidad só)o hace refcreacia a 101 flujos migr'lloño1 dctcrilos aqul. La cifn. podría aumenllr basb en IQ mlllnncs si r.c 

incluyeran otros flujos menores. como los cxi•entcs ea Ami rica Lalina. los dc11plazamiento1 iniciados dcMe l 989, a partir de la crisis en 
el Este europeo o los realizados eatn; cmpre1111raasaacionalet a nivel mundial. 
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Junto con la internacionalización de los procesos productivos capitalistas, del 

comercio de sus resultados objetivos -mercancías- e inclusive, de su consumo (productivo e 

individual), la migración internacional de población ha posibilitado a su vez, la 

internacionalización de los trabajadores del mundo (del Ejército Obrero en Activo y del 

Ejército Industrial de Reserva). La migración internacional es, cada vez más, la mediación 

necesaria para la adecuación de la población total producida a las necesidades del capital. 

La tendencia que ha seguido la migración internacional de población en los últimos 

45 años nos indica un crecimiento constante de la población involucrada en estos procesos. 

Sin embargo, el desenvolvimiento del proceso migratorio no es lineal (una simple 

tendencia hacia el crecimiento). Más bien, hay momentos, determinados por el desarrollo 

del propio ciclo de la acumulación de capital, en que una mayor parte de la población es 

atraida hacia los polos de mayor desarrollo económico (sea por su mayor industrialización 

y aumento de servicios, o por una mayor necesidad de producción de materias primas y 

alimentos para exportación en el Mercado Mundial); asimismo, hay otros momentos en que 

se requiere, de manera adecuada, por las crisis de valorización del capital (cuando la tasa 

media de ganancia cae por debajo del nivel que permite la expansión de la acumulación), 

de la disminución temporal de los ejércitos de trabajadores activos, y por tanto, del 

incremento de los ejércitos industriales de reserva, en las distintas regiones de inmigración, 

provocando un constante flujo y reflujo de migrantes en el mundo. 

Inicialmente, la migración internacional era utilizada por el capital para atraer 

población que llenara "huecos" en la base laboral de un cierto país o región. Pero conforme 

se hicieron evidentes los beneficios que implicaban el empleo de fuerza de trabajo 

extranjera, se pasó a su utilización no sólo a partir de una situación de "escasez de 
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trabajadores", sino como un mecanismo central para el mayor control <le la clase obrera 

empleada (extranjera y nacional), y, por tanto, como un instrumento para reducir los 

salarios nacionales y explotar más a la clase obrera mundial. 

Pero la migración internacional de población no sólo implica ese mayor saqueo de 

plusvalor de los sujetos que el capital emplea en sus procesos productivos (sean 

trabajadores extranjeros o nacionales); también se da, de manera soterrada y contradictoria, 

la universalización del sujeto, como un proceso más trascendente que el capital promueve 

con la generalización de las migraciones en el mundo (aun sin ser éste su objetivo 

principal). La aglomeración de personas de distintas culturas y razas en las grandes 

'ciudades de los países desarrollados y subdesarrollados, no sólo implica un enfrentamiento 

entre etnias y razas (fomentados por el capital), sino también el conocimiento e intercambio 

de capacidades y necesidades, y la mezcla de razas, entre los distintos sujetos étnicos que 

conviven ahí. 

La división del presente trabajo en 2 grandes apartados, según el tipo de desarrollo 

capitalista (económico, político y cultural) de los distintos países de mayor inmigración en 

el mundo, nos permitió distinguir; 

a) Lo particular de los países más avanzados en relación al uso que hacen de la 

fuerza de trabajo migrante, desmistificando la idea oficial de la migración de trabajadores 

del Tercer Mundo hacia el Primer Mundo como un mecanismo de "Ayuda Humanitaria" y; 

b) a los países subdesarrollados como centros importantes de inmigración de 

trabajadores extranjeros, y no sólo como proveedores de fuerza laboral para los países 

metropolitanos. 
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Una de las falacias más difundidas por la ONU y la ideología burguesa, siempre que 

se habla de migración internacional es aquella de la "ayuda" proporcionada por los paises 

desarrollados a los países pobres a través del "permiso" a la inmigración de trabajadores no 

calificados y calificados del Tercer Mundo, y del consiguiente otorgamiento de un empleo 

temporal o definitivo. En realidad, la utilidad que obtienen las regiones desarrolladas (o 

mejor dicho, el capital en dichas regiones), es mucho mayor que el insignificante 

sobresalario pagado al trabajador migrante.278 

El beneficio proviene no sólo del empleo de una fuerza laboral más barata, por el 

simple hecho de ser extranjera, sino también, de la utilización de dichos trabajadores más 

adecuadamente a las condiciones de valorización (tomando en cuenta que son obreros con 

disposición a prolongar su jornada laboral y a incrementar la intensidad de su trabajo; sin 

derecho a vivienda y educación; sin derecho a exigir condiciones laborales salubres y 

seguros de desempleo; y por supuesto, sin el molesto derecho a organizarse en sindicatos 

para exigir todo lo anterior). No obstante, además de estas incomparables condiciones para 

explotar a la fuerza de trabajo extranjera, el capitalista de las regiones más desarrolladas 

tiene que enfrentar a sus "exigentes" trabajadores nacionales, y pues, ¡qué mejor que 

enfrentarlos con los extranjeros mediante la sustitución de los nacionales "problemáticos" o 

más costosos por extranjeros más dóciles y baratos!, y así, a través de la presión de este 

nuevo ejército industrial de reserva, lograr disminuir los salarios y condiciones laborales y 

1" Recordemos que el sobrcsalario es el salario que tttibe el lrahajadnr mi@ranlc en el pals de inmigración. F.'1~ !talario es mayor al que 
Je es pagado en su pals de origeD. pero menor al establecido dcnlro del pafs de innügraci6n para loa nacionales (esto sobre fa base de un 
mismo tmajo realizado en amboa paises). 
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de vida de los obreros nacionales en particular, y de la clase obrera toda, en general, con el 

beneficio adicional de una clase obrera dividida y polarizada en su lucha contra el capital. 

Las fonnas que toman estos beneficios obtenidos por el capital a través de la 

explotación del trabajador extranjero, en cada región de inmigración, son distintas, de 

acuerdo al grado de desarrollo económico, político y cultural de esas regiones. 

En el caso de Norteamérica, donde la figura central es Estados Unidos por su 

desarrollo económico y el uso masivo que hace de la fuerza de trabajo migrante, tenemos el 

ejemplo más completo de un país conformado a partir de la migración internacional y que 

sigue utilizándola para proveerse, lo mismo de una fuerza laboral más calificada para sus 

procesos productivos de vanguardia, que de una fuerza de trabajo poco calificada para los 

sectores más tradicionales de su econo_!Tl}l\._Ad~r!Jlis,Ja_diy_ersidad_étnica de sus migrantes 

le ha permitido polarizar, al interior de los propios extranjeros, e incluso, lograr la división 

y explotación dentro de un mismo grupo étr.ico, dada la composición diferenciada del tipo 

de trabajador que inmigra de una misma región (por ejemplo, los asiáticos). Pero, a pesar 

de esta amplia organización para controlar y explotar mejor al extranjero, Estados Unidos 

ha tenido que enfrentar respuestas de movilización por parte de los hispanos y asiáticos 

residentes en ese país. 

Estados Unidos es actualmente el país de inmigración que registra una mayor 

cantidad de población extranjera en· su territorio (26.6 millones, incluyendo a los 5.5 

millones de ilegales calculados por organismos oficiales). Paradójicamente, a la vez que es 

el país con políticas inmigratorias más. definidas y selectivas, es también el que más recurre 

al mecanismo de la inmigración ilegal. Dice no poder controlar sus fronteras de las oleadas 

de ilegales, mas sin embargo, continuamente se descubre cómo la inmigración ilegal es 



269 

parte de toda una organización subterránea que apuntala el poderío norteamericano,279 en 

este caso, proporcionando la fuerza de trabajo necesaria para la agricultura o la industria 

tradicional de Estados Unidos en las mejores condiciones para su ~xplotación: sc:r 

extranjera e ilegal. 

Canadi comparte con Estados Unidos la característica de ser un país formado por 

la migración internacional, y de utilizarla actualmente como mecanismo para obtener una 

fuerza de trabajo calificada y no calificada más barata y controlable. Lo específico en 

Canadá es el rasgo bicultural del país que aumenta Ja polarización étnica entre los propios 

nacionales, y luego entre los extranjeros y nacionales, al incluir a los extranjeros como 

mecanismo que refuerza la polarización étnica entre los francocanadienses y los 

anglocanadienses. La importancia de Canadá como país desarrollado que mantiene a cerca 

de 4 millones de inmigrantes en su territorio está en relación directa con la dependencia de 

este país respecto a la economía norteamericana. 

La inmigración de población en Europa Occidental se diferenció de la de Estados 

Unidos y Canadá en sus inicios, por el uso específico de esta población como fuerza de 

trabajo. No interesaba su integración completa a la sociedad europea, sino sólo el uso 

temporal de su capacidad productiva. El mecanismo del Gastarheiter ("trabajador 

invitado") funcionó hasta 1973 cuando la crisis económica mundial mostró al capital 

europeo la necesidad de este tipo específico de fuerza de trabajo (barata, de fácil control y 

de poca calificación), sobre una base más estable. Fué así como Europa Occidental se 

transfonnó en una región de inmigración. La integración de las familias de los trabajadores 

2" La reciente inmign.ci6n de un numeroso contingente de chinos b1cia F.stado1 UnidM, a travb de terceros paii;cs (México en C!!;lc 
caso), es sólo un ejemplo de tal control de la ilcplidad. El fenómeno del trí.fico humano ilegal, sin embargo, nn e!' cxclu:iti .. •n rlc füctiuio.; 
Unidos: se presenta ca todu lu regiones de inmigneión. aunque en difcrcnlc gndo. f.st1do1 Unidos e~ l.an Wlo ~I ca~ más 
representativo de esta situación. 
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extranjeros con experiencia laboral en Jos paises europeos de inmigración dió la pauta para 

este nuevo proceso. El uso masivo de extranjeros en esta región ( 15.5 millones en 1990), ha 

generado una polarización muy violenta entre nacionales y extranjeros (principalmente en 

Alemania y Francia), especialmente, por el uso descarado de la fuerza de trabajo extranjera, 

por parte de Jos capitalistas, en calidad de esquiroles y sustitutos del trabajo poco calificado 

que realizan Jos nacionales y, por Jo mismo, como una forma de disminuir Jos niveles 

salariales de esos sectores productivos tradicionales. La migración de fuerza de trabajo 

calificada en Europa Occidental se restringe a los movimientos poblacionales entre los 

paises de la Comunidad Económica Europea. La nueva integración de estos paises 

representa el marco general para el libre flujo de trabajadores entre ellos; este hecho 

representa la posibilidad más desarrollada de la conformación de un Ejército Industrial (en 

Activo y de Reserva) inter-nacional, expresando, con ello, también la posibilidad de un 

sujeto proletario más internacional (más universal). 

La reciente migración en el Sureste Asiitico muestra los reacomodos que 

continuamente debe realizar el capital para proveerse fuerza de trabajo adecuada a su 

proceso de valorización. Después de la guerra, en 1945, Japón logró su reconstrucción y 

crecimiento acelerado gracias a las enormes reservas de fuerza de trabajo que poseía en su 

población rural. La urbanización del país y la forma particular de organizar Ja fuerza 

laboral existente en dos grandes grupos (los trabajadores industria/es permanentes con 

mejores condiciones y mayor calificación laborales y los trabajadores temporales que 

alternaban el trabajo agricola e industrial para completar sus salarios, con una menor 

calificación, pésimas condiciones de trabajo y laborando en pequeñas empresas 

subcontratistas), permitió satisfacer la creciente necesidad de fuerza de trabajo calificada y 
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no calificada hasta principios de los años 70. En un ambiente de continua renovación 

tecnológica y crecimiento económico, la escasez de trabajadores dentro de la nación 

japonesa no se hace esperar; esto obligó al capital japonés a buscar la inversión de capitales 

y el traslado tecnológico hacia los países periféricos de la región que poseían un importante 

Ejército Industrial de Reserva (la limitación que significaba para el Japón su pequeño 

territorio, le impidió atraer masivamente fuerza de trabajo extranjera). 

De esta forma, la expansión de la forma productiva japonesa permitió resolver el 

problema de la escasez de mano de obra, así como ampliar los espacios para la 

acumulación del capital japonés. El crecimiento económico de la región, bajo el dominio 

japonés favoreció la industrialización de países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y 

Hong Kong, los cuales, tendrían que recurrir, una vez desarrollada su industria 

manufacturera de exportación (hacia finales de los 70), a la importación de trabajadores de 

países menos desarrollados de la región, que poseían amplios contingentes de trabajadores 

a disposición. Recientemente, Japón vive desde la década de 1980, otra escasez de fuerza 

de trabajo: trabajadores que poseen poca calificación, pero necesarios para realizar 

servicios urba.,os, o trabajo industrial que implica insalubridad, peligro y poca paga, y que 

no son trasladables a otros países por ser parte de la dinámica urbana. Así, a pesar de la 

resistencia del gobierno japonés para aceptar inmigra_ción legal al país, el capital nacional 

ha buscado la forma de abrirle espacios para cubrir, aun en pequeña medida, los "huecos" 

productivos. Por otro lado, también Japón ha utilizado a los trabajadores extranjeros dentro 

de su territorio como elemento de presión hacia la clase obrera nacional y para expoliar un 

mayor plusvalor al extranjero más barato mediante mecanismos como la migración de 

trabajadores a capacitarse en su territorio, el empleo de estudiantes y la migración ilegal. 
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Tenemos entonces al capital japonés como eje de la región, con un uso menor de la 

migración internacional directa en su pequeño territorio (se calculan 1.5 millones de 

migrantes en la región del Sureste asiático, pero con un uso masivo de trabajo extranjero 

via exportación de capitales para proveerse del tipo específico de fuerza de trabajo 

necesaria a sus procesos de acumulación de capital. Así, la migración internacional de 

fuerza de trabajo y la migración internacional de capital son mecanismos que se 

complementan en el desarrollo del Mercado Mundial actual. 

Oceania, al igual que Estados Unidos y Canadá, es una región desarrollada 

constituida por la inmigración internacional de población. Pero, a diferencia de esas 

ex-colonias británicas, Oceanía mantuvo la política inmigratoria más cerrada, en tanto sólo 

aceptaba anglosajones, hasta muy avanzado el siglo XX (finales de la década de 1960). 

Este racismo histórico "puro" de Australia y Nueva Zelanda, contradictoriamente, se 

transformarla en una de las políticas inmigratorias "más abiertas", dada la imposibilidad de 

mantener la importación de trabajadores europeos, ampliando la aceptación de inmigrantes 

con una mayor diversidad étnica y ampliando la participación de los extranjeros en su 

población total (20%) y en su población económicamente activa (25%), apareciendo como 

la "Sociedad Mu\tiétnica más democrática y respetuosa de lo extranjero". Esta figura de la 

Australia contemporánea oculta la enorme polarización étnica existente en su interior y el 

ultra-racismo sobre el que fue formado el país. Aun así, la coexistencia multiétnica en 

Australia abre posibilidades de comunicación que trascienden los objetivos de la 

explotación del capital. Los sujetos unificados por el desarrollo capitalista no sólo tienen la 

capacidad de desempeñar un trabajo productivista, enajenado (como pudiera necesitarlo la 

valorización del capital), sino también producen con su capacidad de trabajar y transformar 
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a la naturaleza (la externa y la suya propia), la posibilidad de la humanización universal de 

los sujetos y los objetos. 

7.2. Los Países Subdesarrollados como 
Centro de Inmigración de Fuerza de Trabajo. 

Como complemento de la idea de la "ayuda humanitaria" del Primer Mundo hacia 

el Tercero, vía la inmigración internacional, tenemos aquella que plantea a los países 

subdesarrollados sólo como proveedores de fuerza de trabajo. Esta visión limita el papel 

fundamental que desempeñan ciertos enclaves de desarrollo en las regiones pobres; con ello 

se esconde el inmenso saqueo de recursos que se presenta en dichos territorios por pane del 

capital mundial. Detrás de estos enclaves de exportación de materias primas y alimentos, se 

mueven flujos masivos de fuerza de trabajo de distintas regiones (desarrolladas y 

subdesarrolladas) que sustentan esas producciones mineras, extractivas, agricolas e 

industriales. 

Lo que caracterizará a la inmigración internacional de población hacia los países 

subdesarrollados será la menor integración de las poblaciones extranjeras a la dinámica 

social de los paises de llegada. El objeto central que mueve la inmigración será el uso de la 

fuerza laboral de estas poblaciones migrantes, no el poblamiento territorial o la 

conformación de naciones (casos de Estados Unidos, Ca."ladá, Australia y Nueva Zelanda). 

Por ello, su utilización es mayoritariamente temporal (sea por contrato colectivo o 

individual), y las condiciones de vida y trabajo de los extranjeros son más alejadas e 

independientes de las de los nacionales, ya que se les ubica en lugares apartados y 

totalmente controlados. Así, la polarización étnica entre inmigrantes y nacionales es muy 

exacerbada; las condiciones de bajos salarios, miseria social y educativa y represión 

política, propia de estos países subdesarrollados aumenta aun más la explotación de los 
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extranjeros que arriban e esos territorios. Las posibilidades de defender sus derechos 

laborales y civiles como población extranjera es menor que en los países más avanzados, 

donde el desarrollo económico, político y cultural permite cierta lucha jurídica y social para 

contrarrestar la violenta explotación de los capitales más ávidos de plusvalor. 

Ubicando esta situación, analizamos la región del Medio Oriente y el Norte de 

Africa, como zona que sintetiza actualmente uno de los flujos de migración más 

importantes para el Mercado Mundial (aproximadamente JO millones de personas), por su 

función en la constitución del mayor enclave petrolero del mundo. Vemos ahí la 

conjugación de la migración internacional de fuerza de trabajo (del resto de la región árabe 

y de Asia), con la migración de capitales (provenientes de los países más desarrollados, en 

especial Estados Unidos y Europa Occidental) para la creación y desarrollo de este enclave 

productivo fundamental para el tipo de industria desarrollada actualmente por el capital. 

Las condiciones laborales y de vida del trabajador extranjero son extremadamente 

controladas y la división étnica entre población extranjera árabe y población extranjera 

asiática está marcada en todos los niveles: desde su contratación, la posibilidad de residir o 

no permanentemente, de acceder a la integración familiar, de mejores salarios y 

condiciones de trabajo y de vida, etc. Así, los asiáticos representan en la zona la mejor 

opción para los capitalistas que les explotan su plustrabajo. Con la reciente Guerra del 

Golfo Pérsico, la estructura de la población extranjera se modificó, permitiendo un mayor 

uso de la fuerza de trabajo asiática en la zona, que por las condiciones en que vive y labora 

en el Medio Oriente, se limita grandemente el intercambio social y cultural entre los nuevos 

inmigrantes y los sujetos ya residentes. Aun así, el desarrollo de este enclave petrolero 

permitió la mayor urbanización de la región y su industrialización, especialmente en las 
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zonas constituidas por territorios desérticos con poco avance productivo. El Medio Oriente 

es un ejemplo de cómo la expansión del capital dentro de los paises subdesarrollados abre 

nuevas posibilidades de valorización y por tanto, de explotación de un mayor ejército de 

trabajadores, pero a la vez, permite el desarrollo de las fuerzas productivas en dichos paises 

subdesarrollados, rompiendo con ello, límites y subordinaciones del hombre frente a las 

inclemencias de la naturaleza y formas más despóticas de organización social existente en 

esas sociedades de profunda escasez. 

Las zonas de desarrollo en Africa tienen tras de sí, este movimiento contradictorio 

que implica la urbanización e industrialización de las regiones subdesarrolladas. Su origen 

data desde la época de la colonización africana por los imperios europeos, pero se acelera 

después de la Segunda Guerra Mundial. Los enclaves exportadores de materias primas y 

alimentos son el motor de este desarrollo. El tipo de trabajo requerido para la agricultura y 

mineria de exportación permitió utilizar a la población nativa de Africa, la cual, con el 

intenso proceso migratorio que debió vivir para concentrarse en los centros de producción y 

exportación de materias primas, transformó sus formas tribales de vida y de trabajo. La 

fuerte dependencia de las economias africanas respecto a sus antiguos colonizadores marca 

la pauta para una explotación del trabajador extranjero violenta y poco remunerada. En 

Africa Occidental los dueños de las granjas o minas de exportación siguen siendo los 

europeos; el trabajador nativo de Africa (sea visto como "extranjero" o "nacional", en 

función del país del que provenga), continúa siendo el "esclavo" del europeo. 

Esta situación se exacerba en el Sur de Africa, donde el principal polo de atracción 

de inmigrantes es Sud6frica. Aquí, el trabajador "extranjero", que puede provenir de 

territorios vecinos a Sudáfrica, o los propios nativos negros del país, expulsados de su 



276 

territorio, es utilizado, además de como fuerza de trabajo barata, como medio para 

enfrentar y marginar al negro sudafricano de su territorio. La migración internacional en 

Sudáfrica es utilizada para reforzar la politica del Apartheid. 

Las condiciones de miseria que vive Africa, profundizan la violencia de la 

explotación del trabajador extranjero y fomentan la polarización étnica entre nacionales y 

extranjeros. A pesar de esta mayor miseria producida por la expansión capitalista en Africa, 

no hay que dejar de recordar la apertura de más posibilidades productivas y sociales 

generadas en ese mismo proceso.280 

7.3. La Migración Internacional de la 
Fuerza de Trabajo en el Mundo. 

Tanto los países más desarrollados capitalistamente, como aquellas regiones claves 

para proveer materias primas y alimentos al Mercado Mundial actual, son los principales 

centros de atracción de fuerza de trabajo extranjera (proveniente masivamente de a) países 

subdesarrollados con graves problemas económicos, sociales y políticos generados por el 

mismo modo contradictorio como se desenvuelve el capitalismo y b) de paises 

desarrollados que exportan sus capitales y tecnología con una fuerza de trabajo muy 

calificada para controlar los nuevos desarrollos industriales). La función que cumplen los 

trabajadores extranjeros en los países de inmigración va directamente ligada a su cualidad 

de fuerza de trabajo productora de valor y plusvalor. Lo específico de su ser "extranjera" 

abre una mayor posibilidad de explotación capitalista: la determinación nacional de los 

trabajadores es creada por el capital, y utilizada en este nivel de su circulación planetaria 

* La comprensión mis verdadera de la miseria y riqueza en las n:ginncs de Africa. Asia y Am6ricA 1.alin:t queda como un111 t.ln:a 
pendiente 1 realizar. CD el in1crh de comprender el nivel de dcunollo n1J de Ju fu:rzas productivas l'tctualcs y para su discusión y 
teorización en función de la viabilidad de la Revolución Comunista. 
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para marginarlos y despojarlos de sus "derechos como ciudadanos de una nación" y con 

ello, aumentar las condiciones de la explotación de su fuerza de trabajo. 

El capital requiere, como hemos demostrado, de la migración internacional de la 

población mundial para lograr su constante y acrecentada acumulación de capital. La fuerza 

de trabajo producida en los países subdesarrollados y desarrollados debe ser redistribuida 

en los focos de producción industrial, minera y agrícola del planeta. Asi, decimos, la 

migración internacional permite conectar los ejércitos industriales de reserva de distintos 

paises, con los ejércitos obreros activos de otros, para conformar un ejército industrial que 

el capital controla, no sólo nacional, sino ya mundialmente. Esta posibilidad de controlar a 

los trabajadores de una nación (activos y en reserva) con los ejércitos de desempleados de 

otros países, dispuestos a una mayor explotación y menores salarios es lo que marca la 

pauta para hablar de la tendencia hacia la constitución de un Ejército Obrero Mundial 

(polarizado en un sector activo y otro en reserva). Asi, la polarización étnica básica entre 

nacionales y extranjeros (resultado de la migración internacional) refuerza la polarización 

técnica fundamental que el capital produce entre la clase obrera: con un Ejército Obrero en 

Activo y un Ejército Industrial de Reserva, para el control de su reproducción. Con esto, no 

IÓlo se expresa la realidad del mayor control capitalista de la reproducción de la fuerza de 

trabajo a nivel mundial, sino también se constituye la fuerza fundamental que posibilitaría 

la tranñormación de esas situación de explotación capitalista. Con la constitución de un 

proletariado internacional mundializado, la Revolución Comunista tiene al sujeto de su 

realización. 
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