
Explicando la migración: la teoría en la encrucijada· 

AlaD B. Simmons·· 

El objeto de estudio de la teoría de la migración ha sido - desde el siglo 
pasado- de interés creciente poro las más diversas disciplinas sociales. 
Por tal motivo. se han elaborado, desde diversas perspectivas teóricas. un 
gran número de definiciones y tipologías explica torios que tratan de defi
nir los alcances y límites de la migración. Este artículo plantea que como 
consecuencia del interés por los movimientos poblacionales se ha produci
do una "crisis teórica". Para sustentar esta afirmación se presentan los 
argumentos de los autores más destacados de diferentes disciplinas y co
rrientes ideológicas, y se sei'lala la manifestación de los problemas de las 
definiciones básicos y la terminología empleado. así como los esfuerzos 
que se desarrollan actualmen~ paro lograr el disei'lo de modelos explica
tivos que cubran los diversos patrones de los movimientos poblacionales. 
Como conclusión general se advierte sobre lo necesidad de encontrar di
mensiones analíticos claras paro organizar la clasificación de los tipos de 
migración y explicar sus orígenes. 

Quienes se dedican a investigar la migración se enfrentan a una 
paradoja. Por una parte, los estudios empíricos sobre este tema 
provenientes de varias disciplinas -de la antropología, demogra
fía y economía a la historia, la geografía y la sociología- han ex
tendido su campo de interés hasta cubrir un rango excepcional
mente amplio de patrones históricos y contemporáneos de los 
movimientos de población, en tal forma que existe ahora una base 
muy rica para desarrollar modelos explicativos. Por otra parte, la 
diversidad de los patrones migratorios que se han descubierto y 
los diferentes modelos conceptuales desarrollados para explicar
los han conducido a una crisis teórica. Los modelos explicativos 
existentes son en gran medida aplicables a contextos particulares 
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o preocupaciones conceptuales, parecen incapace de integrar 
lo diversos patrone de movimiento, ambient históri o ' per 
pecti a di ciplinaria . El pr sente artículo e refiere a lo ntece
dentes de esta cri is , a u manifesta ión n problema d defini
cione básica y terminología. a los esfuerzos a tuales qu 
e tán r alizando para desarrollar tipología modelo expli ali-

os para cubrir los di e r o patrone de los mo imiento pobla
cionales. 

La teoría moderna de la migración se originó con Ra nstein 
a med iados del siglo IX se desarrolló a lo largo de aria línea 
de inve tigación durante má de cien año ha ta la actualidad 
(véase Raven tein. 1985 y 1989. así como la revi ión de Lee. 1966). 
Éste fu e un periodo predominantemente caracterizado por el cre
cimiento y consolida ión de la sociedad indu Irial en la a tuale 
naciones poderosas sobre las que se enfocaron los estudios de mi
gración de las ciencias ociales. No es sorprendente que lo pun
tos de vista sobre la migración que urgieron durante e e periodo 
estuvieran influidos frecuentemente por la terminología e imáge
nes del mundo industrial. A los migrante , asemejados a parte 
mecánicas, se les consideró movido por fuerzas de "empuje" 
"arranque" y, al igual que fluidos en un si tema hidráulico, se les 
vio "fluir" en respuesta a "presione 'y er " lanzado .. hacia 
afuera por' válvulas de escape". A tono con el espíritu de progre
so del capitalismo en expansión, los marcos conceptuale predo
minantes consideraron positivamente a la migración, como una 
contribución esencial a la' modernización", la " movilidad del tra
bajo" y el "crecimiento económico". En todas partes la teoría de 
la migración tendía a centrarse en lo grandes 010 imiento. de po
blación de aquella época asociado con el crecimiento económico, 
es decir, la urbanización y las migraciones internacionale . e pe
cialm nte el flujo de Europa hacia Estados Unido . 

Las percepciones. metáforas y marcos conceptual explica ti
vo iniciales dejaron un poderoso legado que continúa influ endo 
en los enfoques contemporáneos de investiga ión. Sin embargo, 
el conte to mundial ha cambiado. Ahora i imo en un mundo de 
estructuras " posindustriale .. e imágene mentale, de modo que 
en la actualidad la migración e conceptualiza en forma cr cien
te en términos cibernéticos y con frecuencia se le percibe como 
un proceso evolutivo en el que los "circuito " de movimiento a 
están establecidos, sobre la base de "redes" interpersonales. "e la· 
bones de comunicación", " retroalimentación" e interdep nden
cia de istemas en una "economía mundial". En el conte to de la 
rece ión económica, la estanflación el proceso evoluti o de 
transformación sectorial que tienen lugar en muchos países n lo 
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año reciente . a la migración ya no e le concib ne e aria mente 
como una contribución po iti a al cr cimiento económic . ino 
más bien como un meca ni m de "aju t .. neutral . encial para 
el tra lado de la mano de obra d una región a otra, mientra que 
la industria p ada e acaba I mpleo e e pande en el ector 
er icio , o mi ntra en la rand ciudade d I Ter er Mundo 

lo campe ino on d plazado por la agricultura me anizada 
la población rural dirige al" ctor informal". Pr al en ahora 
la opinion n gati a sobr' la migra ión internacional. a cau a 
del temor qu u c itan la "pérdida de mpleo " n lo pai es re-
ceptare la "fuga de cerebro" en lo pai remitente . 

Lo comentario anteriore ilu tran ha ta qué grado la t oría 
de la migración e tá influida por el tipo de mo imiento d pobla
ción que e e amina y el cante to hi tórico en el que tien lugar. 
Las per epcione de la naturaleza , cau a on ecuencia d la 
migración arían de acu rdo con litio particular I pro e o 
e aminado, de acuerdo con la imágene m táfora que sur
gen del propio ambiente cultural del obser adoro 

Durante el último siglo, la in estigación la e pli acione 
obre la migración e de arrollaron en tre dir cciones. En primer 

término, vol i ron la mirada hacia el pa ado. a lo periodo hi tó
ricos anteriore a la industrializa ión (Fairchild, 1925: P tren. 
1958; Steward. 1955). En egundo lugar. e tendieron u alcances 
a las nacione meno de arrollada a lo pal con tradicione 
culturales diferente a la de Eur pa y la n cion de ultramar 
colonizada por lo europ o ( éan e la in tigacione de Toda
ro. 1976. immon. Díaz Briqu t Laquian . 1 77). Finalmente. 
e volcaron obre la nueva t nd n ias ur ida recient m nte. 

tale como la r er ión urbana la "ci rculaci n" (para una re i
ión reciente de la nuevas y antigua tendencia . véase Z lin kit 

1983). Durante e te proce o. lo ob ervadore han p rcibido nu -
os fenómeno e interpr tado lo antiguos en forma no edosa. 

Los nuevos fenómenos en alguno ca o pueden erlo en rea lidad 
( urgen de un contexto mundial cambiante). o tratar e implem n
te de patrone que existían con anterioridad p ro que e han he
cho e idente ahora a la luz d nu as pr o upacione con ep
tos.\ 
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Cada "nuevo" proceso de migración y su aproximación con
ceptual ofrecen y plantean desafíos a los modelos y enfoque ante
riores, lo cual dificulta simultáneamente la integración de pers
pectivas y conclusiones. 

Crisis en la teoría de la migración 

La investigación sobre migración se caracteriza actualmente por 
una extrema heterogeneidad; compiten entre sí una gran cantidad 
de términos y aproximaciones diferentes. Cada tradición de inves
tigación concentra sus esfuerzos en sus temas favori tos y en )0 
procesos de migración relacionados con ellos, los cuales están fre
cuentemente fundamentados en regiones geográficas y periodos 
históricos específicos de particular importancia para el enfoque 
en cuestión. 

Zelinski (1983) argumentó que la di ersidad de modelos de mi
gración y su escasa integración representan en la actualidad una 
"crisis" teórica; señala en particular que las definiciones básicas 
acerca de la migración varían. Por lo tanto, la incorporación de 
nuevos (o recientemente descubiertos) procesos de movilidad a 
los marcos explicativos existentes ha demostrado ser muy difícil. 
Siguiendo esta linea de argumentación, puede notarse que se han 
desarrollado, y continúan elaborándose. diversas tipologías de los 
diferentes procesos de migración, cada una de las cuales maneja 
casos seleccionados y resulta en consecuencia parcial. Más aún, 
sus bases teóricas son generalmente débiles, en tal forma que las 
clasificaciones frecuentemente resultan más descriptivas que ana
líticas. Los modelos existentes han sido desarrollados por diferen
tes disciplinas (antropología. demografía, economía, historia, geo
grafía, sociología), siguiendo distintas preocupaciones teóricas y 
apoyándose en diversos tipos de evidencia para sustentar sus for
mulaciones, por lo que el campo está muy fragmentado. 

Considerados juntos, los difarentes enfoques de la migración 
forman una cacofonía de predicciones e interpretaciones en com
petencia, sin armonía y frecuentemente divergentes. A menudo se 

por largo tiempo. La "circulación" de los trabajadores migrantes es un patrón 
histórico bien establecido que se remonta al surgimiento del trabajo asalariado, 
pero ha sido red e cubierto y se le ha dado énfasis en investigacione recientes de· 
bido en parte a su gran volumen en muchas regiones (una nueva tendencia) y en 
parte por el de arrollo de argumentos conceptuales que dirigen la atención (un 
nuevo conocimiento) a la importancia de este patrón para la obrevivencia 
económica de los hogares pobres en los países en desarrollo! 
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traslapan diferentes aproximaciones conceptuales para explicar 
la migración, de manera que sus argumentos nunca e vinculan 
realmente con los mismos temas. Dado que los diferentes enfo
ques están orientados hacia distintos tipos de migración general
mente ocurridos en contextos sociales separados, su articulación 
es prácticamente imposible. Lús sesgos teóricos disciplinarios 
de las diferentes aproximaciones obligan a una tradición de inves
tigación particular a concentrarse exclusivamente en ciertos tip.os 
de movimientos y contextos. Estos aspectos pueden amplia rse en 
la siguiente forma: 

o) El campo de la investigación sobre la migración car ce de 
definicione y tipologías clara de la dif rentes formas a umida 
por la migración. En consecuencia, lo in e Iigadore frecuente
mente proponen explicacione para la migración que difieren de 
las ofrecida por otros, en parte cuando meno porque en realidad 
se están refiriendo a distintos tipos de migración. Mientra que a 
alguno investigadores le interesan el nomadismo o las transfe
rencias de esclavos, a otros les preocupa la huida de refugiados, 
la corriente urbana, la circulación de trabajo a corto plazo, la reu
bicación familiar de largo plazo, el movimiento internacional de 
indocumentados o cualquier otro tipo de movimiento. El proceso 
estudiado en un caso suele ser diferente del que se estudia en otro, 
a pesar de que cada enfoque utilice el término " migración" para 
etiquetar al movimiento de población al que. se refiere. 

b) A cada tipo de movimiento se le analiza de acuerdo con su 
contexto social e histórico particular, en tal forma que los investi
gadores que estudian un movimiento específico suelen analizar 
también el contexto asociado. Por lo tanto, los nómadas y los pas
tores están siendo estudiados en términos de los ambientes ecoló
gicos "marginales" y frágile (desiertos, tierras áridas, bosques, 
tundra semiártica, etc.) en donde se le~ ha encontrado histórica
mente. Por el contrario, los movimientos de esclavos, la coloni
zación internacional masiva y los movimientos de refugiados se 
examinan en términos del conflicto entre grupo étnicos. el creci
miento de los estados-nación y el surgimiento de la dominación 
de los reinos o imperios. La urbanización se analiza normalmente 
en relación con la aparición del excedente de producción de ali
mentos en los estados agrícolas desarrollados o respecto de la me
canización de la agricultura moderna y la industrialización urba
na. La circulación del trabajo, la migración indocumentada, el 
empleo bajo contrato y otros temas relacionados se estudian en el 
contexto de la estructura de la oportunidad desigual de empleo 
que puede surgir dentro y entre las naciones debido a las tenden
cias sociales. políticas, económicas y demográficas contemporá-
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neas. La e plicacione plau ibles para un patrón particular en un 
contexto determinado pueden no ser ade uadas para otro. La teo
ría de la migración carece de una terminología ompartida para 
e pecificar lo contexto y us vínculos con tipo parlicuJare de 
movimiento poblacionale . 

c) Entre los enfoques de in estigación existen diferencia fun 
damentales con respecto a las metas u objetivo del estudio. La mi
gración e una cue tión central del proce o económico o ial en 
loda las ociedades humanas, por lo tanto pertenece al camp 
de in e ligación qu r alizan lo antrop lago. conomi tas , geó-

rafas, ociólogo, psicólogo soc iales, epidemiólogo ociale e 
in estigadores de otra dis iplinas, cada uno de lo cuale uele 
tener preocupacione má amplias (tale como el de arrollo co
nómico, la olución política , la desigualdad social. la propaga
ción de las enfermedade , etc.). Más aún, dentro de e tos campo 
hay dif r ncia importante n la aproximación teórica en los 
objeti o de la in e tigación. Cada enfoque conceptual tiende a 
oncentrar u atención en lo procesos migratorio y sus con e
uencias que ofrecen algún interés a sus propio objetivos. A í, 

lo economistas neoclá icos se han centrado especialmente en la 
migración relacionada con el crecimiento económico, mientra 
que por u parte lo antropólogos "evolucioni ta .. e inter saron 
en los vínculos de adaptación entre la cología los movimientos 
de la población en los pueblo primitivo. Ciertos geógrafo histó
ricos se preocuparon por la transiciones de movilidad de más lar
go plazo padecida por ociedades relacionada con el cambio 
tecnológico y lo patrone de urbanización. Los investigadores de 
diferente disciplina que adoptan una per pectiva marxista tien
den a u ez a ra itar hacia el análi i de lo vínculo entre la mi
graclOn la e plotación (i.e., la forma en que e relaciona la mi
gración con la de igualdad entre las eJa es acial es y lo paí es 
ricos y pobre ). El significado del término "expli ación" varía a 
lo largo de e to diferentes enfoque , de manera que no sólo lo ha
cen lo modelo cau al particulare, ino también lo tipo de 
evidencia que e reúnen para probarlo . 

En re umen, no e i te uno solo sino muchos tipos oe mi ra
ción, cada uno de lo cuales e relaciona con un cante to particu
lar, de modo que comúnmente e le analiza desde un repertorio 
limitado de marco conceptuale. Puesto que los patrone migra
torios tienden a e tar íntimamente vinculados con lo proce O so
ciale ,económico , ecológico polílicos de la ociedad en la que 
aparecen, posibl la exi tencia de diversa perspectivas sobre 
la cau as con ecuencias de los mo imientos de la población. 
En estas condiciones, no debería sorpr ndeJ'no que sea difícil de-
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sarrollar marco analítico plicacio ne comu nc para la mi-
gración. 

En el cuadro 1 e re umen la ob ervacione pre dente o
bre la amplia variedad de lo diferente tipo de migra i n, 
ciertos contexto amplio en lo que tienden a ubicarse y lo prin
cipales enfoques de la bibliografía acerca de ello. La pre enla
ción es muy general, pue e intenta ólo con propó ito i1u trati 
vos. El objeti o con iste en llama r la atención obre la diver idad 
de los diferente tipo de mo imiento pobla ion ale la forma en 
que se les segmenta, a au a primero del contexto histórico- ocial 
y segundo, de la disciplina la per pe tiva teóri a en la bibliogra-
fía de in estigación. Lo enfoque las referencia a lo autore 
particulares e discutirán má adelante (véanse la eccione obre 
tipología de la migración modelo cau ale ). 

Cómo definir la migración 

En la medida en que fue ampliándo e el alcance hi tórico geo
gráfico de la inve ligación obre migración, se detectó una a ta 
gama de tipo específicos de mo imiento, lo qu por í mi mo 
constituye un reto permanente en la definición de lo límite del 
campo de investigación. ¿Qué tipo de mo imiento conforma n la 
migración? ¿Lo que nos intere a definir ela ificar on lo mo i
mientos (el proceso de migración), a quiene e movilizan (mi
grantes, de acuerdo con su aracterí tica ), lo contextos en los 
que surgen patrones diferentes, o el conjunto de todo esto ele
mentos? Lo investigadore e han intere ado n toda e ta cue
tiune , pero el foco principal ha ido la definición la ifi ación 
de los tipo de movimiento de la población que con tituyen a la 
migración . 

A diferencia de otro a onte imi nto demográfi o (como 
los nacimiento y las defunciones) en lo que el uce o e relali a
mente preci o e irrepetible (nadie nace do veces a la per ona 
que mueren brevemente ante. de er re ucitada no e le con i
dera muertas ha ta má tarde, quizá mu ho má tarde, cua ndo 
mueren definiti amente). la migración e un término que cubre 
diverso patrone de movimiento de población, cada uno de los 
cuales consti tuye hechos repetible (una persona puede mudarse 
varias veces en su vida). Un movimiento de población puede er 
considerado o no como un suceso de "migración" d pendiendo 
de la duración de la estancia (en o a ione a lo movimientos de 
corto plazo e les denomina "visita ", no migración) d la di -
tancia recorrida (a un movimiento dentro de la mi ma localidad 



CUADRO 1 
Diversos enfoques sobre los patrones de migración y sus contextos asociados 

Patrón de migración Contexto asociado 

1. Vagabundeo de grupos cazadores o Grupos y tribus analfabetos en am-
recolectores bientes ecológicos frágiles 

2. Circulación de nómadas/pastores 
3. Movimiento de tumba y quema de 

agricultores 
4. Transferencias de escla os 

5. Fuga de refugiados/personas des
plazadas 

6. Colonización rural/migración fami
liar 

7. Migración familiar rural/urbana 

8. Migración transnacional rural-ur
bana 

9. Migración internacional indocu
mentada 

10. Circulación transnacional del tra
bajo (trabajadores por contrato y 
con visa, etc.) 

11 . Circulación de jornaleros a planta
ciones y campesinos a industria 

12. Retorno urbano 

13. Hogares con doble residencia y ma
trimonios conmutativos 

Consolidación de reinos/estados
nación y expansión de imperios 

Industrialización, mecanización de 
la agricultura y urbanización 

Comercio internacional en expan
sión, viajes y comunicaciones en 
asociación con grandes brechas in
ternacionales en ingreso y oportu
nidad en el empleo 

Agroindustria transnacional e in
dustria de ensamble en lugares de 
bajos salarios 
Mejores comunicaciones y trans
portes en el contexto de economlas 
centradas en los servicios (posin
dustriales) 

Enfoque común 

" Balance ecológico", perspectivas 
en antropología y geografía (p. e. 
Steward, 1955) 

Estudios de invasiones. conquistas 
y de la ubyugación de pueblos na
tivos/minorías en historia y sociolo
gía (p. e. Fairchild. 1925; Petersen. 
1958) 

Modelos neoclásicos de dos secto
res de crecimiento económico y de 
cambios en la demanda de trabajo 
en los países (Kuznets, 1966) y entre 
países (B. Thomas, 1972) 

al Estudios con inspiración neoclá
sica sobre "minimización del ries
go" a través de la diversificación 
(Stark, 1981) 
b) Estudios de inspiración marxista 
sobre la "articulación" (Portes, 
1979; Meillasoux, 1977) 

Igual al anterior 
Arizpe (1981), Chapman y Prothero 
(1983) 
Estudios del impacto de la tecnolo
gla y la organización económica so
bre la distribución de la población y 
la migración (Zelinski. 1971) 
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generalmente se le onsidera como "cambio de residencia" má 
que migración), pero aun así las definicione misma de lo que 
constilu e" orto plazo" (¿un día. una eman a, 6 me e .. . ?) o "la 
mi ma localidad" (¿mi mo ecindario. misma ciudad. mi ma re· 
gión ... ?) varían ampliamen te de un studio enfoque a otro, lo 
que no hace ino incrementar la confu ión en la biblio rafía . 

Qui ne e apo aran en e tudios e pecífi os empírico co n el 
propó ito de desa rrollar marco co n eptuale comparali os para 
el e tudio de la migración, tendieron al u o de defini iones abier
tas fl e ibl . Ra en tein (1985,1989) Lee (1966) no re tringie
ron la di tancia del movimiento ni u duración , ni se pre upal'Qn 
de qu fuera oluntario o involuntario. o de qu la per ona se mo-

i\izara individualmente o co n toda u famili a. o por las causa 
que lo pro ocaron. dimensiones toda que arían d un lipo de 
migración a otro. Ello expli a que aunque este nfoque ab i rt sea 
muy plausible, no iempre se le tenga en cuenta n estudio spe
c ificos. 

En mu ha estudios empíricos a la migración e le d fine 
operacionalmente, para incluir en ella cambio simultán os en 
las siguiente tres dimen 'ione prin ipale : o) un ca mbio de re
sidencia. que generalmente supone e l cruce de algún tipo de lí
mite político o nacional; b) un cambio cor respondi ent e en el em
pleo, a í implique un nuevo trabajo en la mi ma ocupación y 
e) un cambio en la relaciones o iales, dado que la persona que 

muda - ya sea individualmente, con su familia o aun con otros 
miembro de su comunidad-, lo hace generalmente a una comu
nidad en la que tendrá que relacionar e con per ona a las que no 
conocía pre iamenl . Estas consideracione omunes en la defi
niciones operacionales (o de inve ligación) de la migració n on re-
ultado de varios a pectos que se Ira lapan. tale omo el interé 

de lo observadores al examinar la.migración en su co munidad (o 
nación) en t rminos de ca usa consec uencia en té rmino de 
lo cambio n el empleo y/o de relacione ociale que pre umi· 
blemenle afec tan al migrant y al proceso global o ial. e onómi
co y cultural de cambio asociado con la migr iÓn. in embargo. 
una comparación amplia de los di ersos lipo de migración en d i· 
ferente e cena rio indica que dichas definicione no iempre co
rre ponden a tipos de movimientos co nceptual m nte importan· 
tes. 

El cuad ro 2 mue tra el grado en que los diferentes patrones 
histórico de migració n inclu en o no ca mbi s en el lugar de resi
dencia. actividad económica y relaciones sociale . Toda e ta di
men ione de la migración varían en al una medida. 

o) Cambio del lugar de re idencia. i mprc ha con iderado 



CUADRO 2 
Cambios de residencia, empleo y relaciones sociales asociados con distintos patrones de migración 

Patrón de migración 

Nómadas, pastores, etc . 
Movimientos de esclavos 
Refugiados 
Colonización rural 
Cambio rural-urbano 
Circulación estacional de campesinos a plantacion 
Migración internacional indocumentada 
Retorno urbano 
Matrimonios conmutativos 

Residencio 

S lino 
SI 
Sí 
Sí 
SI 

s S lino 
Sí/no 
SI 
No 

Cambio de 

Empleo 

No 
Sí 
Sí/no 
No 
Sí 
Sí 
SI 
No 
No 

Rels. so 

No 
SI 
Sí/no 
Sí/no 
SI 
Sí 
SI 
SlIno 
No 
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como un dogma establecido que la migración involucra al menos 
un cambio de la residencia normal (i.e. , cambio del lugar en el que 
normalmente se duerme y se come). que puede ser de corta o larga 
duración o a un lugar cercano o lejano. Sin embargo, esta defini
ción está siendo objetada actualmente por ciertos enfoques que in
cluyen, como subtipo de la migración. la movtl.idad en la que el 
individuo mantiene un lugar de residencia permanente pero al 
mismo tiempo "conmuta" a cualquier parte por duraciones cortas 
(diaria o semanalmente) o "circula" hacia cualquier lugar por lar
gos periodos (meses, estaciones). El problema de esta visión es que 
las formas y variaciones de los movimientos son sumamente di
versas y conforman un eontinuum de cambios desde los de resi
dencia ea si imperceptibles (aunque incluyan viajes bastante ex
tensos) hasta cambios más permanentes o de largo plazo, de tal 
forma que es difícil seleccionar un punto arbitrario de corte sobre 
lo que constituye o no migración. Por ejemplo, una persona que 
temporalmente está lejos, continuará teniendo normalmente un 
interés económico en su residencia anterior, puede enviar dinero 
a casa, visitar o escribir frecuentemente, en tal forma que es en 
realidad un "miembro sombra" de ese hogar (Arnold et al. , 1981). 
Entonces, ¿cómo debemos definir a la migración: en términos pu
ramente de residencia geográfica o en términos de los vínculos so
ciales y económicos? 

b) Cambios en el empleo, y e) cambios en las relaciones socia
les. Los pastores y los nómadas indudablemente no cambian su 
trabaja ni su familia y amigos cuando se movilizan, ya que la co
munidad entera lo hace en conjunto. Lo mismo sueede con quie
nes circulan y conmutan, ya que _conservan el mismo trabajo (o 
trabajos anuales), los mismos amigos y el mismo lugar de residen
cia, a pesar de que los empleos no estén en el mismo lugar que la 
residencia y los amigos. El "matrimonio conmutativo" plantea en 
este sentido un dilema interesante. ¿Puede considerárseles mi
grantes a las parejas que mantienen dos residencias (una en ellu
gar donde trabaja el esposo y otra donde trabaja la esposa) y que 
comparten los fines de semana en uno de ambos sitios? En la me
dida en que el objetivo de los estudios de migración es examinar 
y tratar de interpretar diferentes formas de movilidad, estas y 
otras nuevas modalidades de movimiento merecen en principio 
un examen cuidadoso. 

En suma, la definición de migración en la reflexión compara
tiva y teÓrica tiende a ser abierta y fluid a, permitiendo así una va
riedad de subtipos e incorporando por tanto diferentes patrones 
que pueden requerir enfoques muy distintos para su explicación. 
La solución para conceptualizar los tipos heterogéneos de migra-
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ción susceptibles de surgir puede depender más de la identifica
ción (con base en la teoría) de tipologías amplias en las que sea po
sible incorporar diferentes tipos de movimientos. Sin embargo, 
como queda de manifiesto en la siguiente sección, los esfuerzos 
para desarrollar dichas tipologías han tenido sólo un éxito limita
do, en la medida en que su cobertura es incompleta y su bas teóri
ca tiende a ser débil. 

Tipologías de la migración 

Han sido varios los intentos realizados hasta ahora para de arro
llar tipologías de los flujos de población, considerada por lo gene
ral como un primer paso en el desarrollo de modelos expli ati o 
y analíticos. Los modelos elaborados hasta la fecha en el campo 
de la migración tienden a ser bastante descriptivos, con alguna es
peCificación preliminar de variables que determinan el tipo de mi
gración que se encontrará en un sitio particular. En gran medida, 
las tipologías tienden a ser parciales eu sus alcances (no cubren 
el universo de todos los posibles tipos de movimientos, ino ólo 
algunos patrones que guardan interés particular para el ob erva
dor) y, como podía esperarse, aluden a modelo explicati s sim
ples y con frecuencia muy incompletos. A :::or.tinuación se presen
tan algunos ejemplos seleccionados de la clasificaciones de 
sistemas propuestas hasta ahora, empezando con los primeros es
fuerzos y pro iguiendo hasta los más recientes. 

a) Ravenstein. En su ensayo pionero. Raven tein (1 85 . 1989) 
utilizó categorías descriptivas imples para di tinguir a lo mi
grantes de corta y larga distancia y a los flujos hacia afu ra de los 
flujos de retorno. El contexto de este e tudio - varias nacione in
dustrializada - e definía por los datos comparativos que exami
nó. Los procesos a los que dirigió u atención - tales como la 
vinculación entre innovación tecnológica y migración o la dife
rencias del patrón de migración por géneros- estaban confinados 
implícitamente a ese contexto, y los patrone predominante de 
migración (de la granja al pequeño pueblo, del pueblo a la iudad. 
etcétera) e relacionaban con él. Ciertamente. Ravenstein preten
día desarrollar una tipología de diferentes tipos de migrante y 
flujo de migrantes dentro de un contexto. Muchos de los trabajos 
que siguieron al u o en el e ludio de los ínculo entre migración 

crecimiento conómico también e re trin i ron a modelo ade
cuado para 1 análi i d la urbanización e indu tri aliza ión en 
Europa E tado l lnido durant finale del siglo I princi-
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pi os del xx (por ejemplo, D.S. Thomas, 1939; Kuznet , 1966; B. 
Thomas, 1972). 

b) Fairchild . Una de las primeras tipologías de la migración en 
la que se ati nde a contextos múltiple puede encontrarse en el 
trabajo de Fairchild (1925), quien distinguió entre invasiones (p.e., 
el saqueo de Roma por los visigodos), conquista en la que una 
"cultura superior" subyuga a una inferior, colonización de tierras 
agrícolas deshabitadas y la inmigración en la que s da un movi
miento voluntario y libre entre pai e . Este marco refleja que el 
enfoque de Fairchild se re tringe a la migración internacional . ya 
que se ignoran varias formas de migración y movilidad internas. 
y da cuenta también de ciertos valores etnocéntricos peculiares en 
la época (con idera la conquista de la India por Inglaterra en tér
mino de una "cultura superior" que subyuga a una "inferior"). 
El origen explicativo en el que se sustenta el enfoque de Fairchild 
es que los tipo de migración predominantes (en su e quema) re
flejan la relación de poder entre las nacione o pueblos en cues
tión. Las relaciones de dominación conducen a la conquista , al 
de plazamiento y (en ciertos casos) a la colonización. La igualdad 
tiende a promover el movimiento libre voluntario. 

e) Petersen. Una de las tipología más conocida de la mi
gración. y a la que se sigue haciendo amplia referencia. es la 
propuesta por William Petersen (1958), quien distinguió varios ti
pos de migraciones primitivas ("el vagabundear de los pueblos 
primitivos, recorrido asociado con la caza y la recolección o el no
madismo. la huida de la tierra motivada por desastre ecológico"). 
llamó la atención obre la diferencia entre migración impulsada 
(p.e .. el comercio de Coolies) y forzada (esclavismo). realizó co
mentarios acerca de las diferencias' entre la migración libre (el 
movimiento voluntario de los individuos en respuesta a circuns
tancias económicas y políticas cambiante) la masiva (conducta 
colectiva. como cuando la migración es una respuesta a percep
ciones compartidas y difundidas acerca de mejores oportunida
de en algún lugar y al hecho de que muchos amigos y miembro 
de la familia se están mudando). Cada una de estas categorías re
fleja cambios en las relaciones preexi ten tes: la migración primiti
va es producto del "empuje ecológico" (la interacción entre la na
turaleza y el hombre); la forzada la impulsada urgen de los 
cambios en la " política migratoria" y de la evolución de las rela
ciones entre los individuos y el Estado-nación, y así sucesivamen
te. Por lo tanto. el enfoque de Peter en es un poco más complejo 
y amplio en sus alcances que el de Fairchild; sin embargo. tam
bién es electivo en su cobertura y principalmente de índole des
criptiva , ya que se concentra particularmente en los tipos de mi-
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gración relevante en la Europa moderna (trata en especial 
ejemplo como el mo imiento masivo de los sueco hacia Estados 
Unidos a finale del siglo XIX la huida obligada de judíos antes 
y despué de la Segunda Guerra Mundial), 

d) Zelinski. El modelo de la "transición de la movilidad" de 
Zelinski (1971) desarrolla una tipología centrada en el proce o de 
urbanización con diferentes tipos de organización de la sociedad: 
la sociedad agrícola , la sociedad industrial (intensiva en trabajo) 
y la sociedad po industrial (intensiva en capital y con énfa is en 
los ser icios). En ada etapa se observan patrones d.:: migración 
predominante (rural-rural en la so iedad preindu triaI. rural
urbana durante la industrialización , urbana-urbana en las ocie
dades indu triales maduras ciudad a suburbios cercanos o po
blados en la ociedad posindustrial) , cada uno de lo cuales r fleja 
un cambio total en la estructura urbana ocurrido durante una eta
pa particular de la transición tecnológica. Aunque esta es una de 
las tipologías más amplias (al menos respecto al repertorio dI:: los 
contextos hi:stóricos que abarca), los enfoques evolucionista del 
tipo retratado en su modelo y en otros enfoques alternativos imi
lares sobre la tran formación cultural (por ejemplo, Steward, 
1955) son unidimensionale y ba tante simplistas en su determi
nismo tecnológico. tal omo el propio Zelinski admite. Así, e pre
ciso incorporar a ello otra fuerzas que están detrás de los cam
bios culturales (tale como conflictos políticos, consideraciones 
ecológicas y la relación entre el Estado nacional y el individuo), 
además de otras consideraciones relevantes para entender las dis
tintas ariedad de lo movimiento de población no incluida en 
la tipología de Zelinski. 

e) Modelos de circulación. Algunas tipologías recientes en la 
biblio rafía sobre migración se refieren predominantemente a lo 
que podría llamarse "circulación" . Existen diversas formulacio
nes, desde la de Hugo (1983) sobre muchos tipos diferentes dma
vilidad rural-urbana en los paí es en desarrollo, hasta la de hap
man Prothero (1983) sobre ariedade de movilidad presentes en 
la poblacione rural s, así como lo modelos de "articulación" de 
inspiración mar ista. en lo que e plantea la migración repetida 
de la plantación hacia el pueblo del ector informal de los paí es 
menos de arrollados a los mercados de empleo "escondido' de 
los paíse de arrollados (Gregory y Pie he, 1978; Portes, 1979). Lo 
interesante en estos enfoques es la amplia variedad de patrones de 
movilidad y migración abarcada. En egundo lugar. el marco ana
lítico que implíci tamente s:Jgieren o explíci tamente argum ntan 
se ba a n la forma en que las escasas oportunidades de empleo 
y el acce o incierto a la tierra empuja a los pobres del Tercer Mun-
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do a diversificar sus actividades económicas. 10 que les obliga a 
circular (Y. en ocasiones. a mudarse más permanentemente). No 
obstante que las tipologías de la circulación Y la migración interna 
son prometedoras. se restringen también a tipos especiales de mo
vimientos Y a contextos históricos específicos. 

En suma. el problema fundamental por resolver en la genera
ción de tipologías es el más claro establecimiento de las ariables 
explicativas subyacentes en la clasificación propuesta. Las hasta 
ahora desarrolladas son parciales y se limitan a la especificación 
preliminar de las variables determinantes. 

Modelos causales 

Los modelos explicativos de la migración son tan diversos como 
los diferentes tipos de migración identificados hasta ahora en las 
diversas tipologías. Se cuenta ya con excelentes revisione de va
rias teorías de la migración (véase Shaw. 1975: Todaro. 1976 y 
Simmons et 01 .. 1977). pero la crítica sistemática de los muchos 
enfoques teóricos presentes en la bibliografía rebasa los alcances 
de este artículo. Sin embargo. es preciso detenerse. así sea breve
mente. en varias cuestiones importantes. generalmente de atendi
das, respecto a los modelos causales de migración. ¿Qué quieren 
decir quienes proponen diferentes enfoques conceptuales cuando 
reclaman "explicar" la migración? ¿Los modelos en que se susten
tan son lineales (en los que las causas conducen a resultados mi
gratorios) o recurrentes (en los que las determinantes y los resulta
dos están vinculados como un sistema interdependiente)? ¿El 
motor de cambio en que se sustentan tiende a enfatizar el "balan
ce" y "equilibrio" (p. e., cambios hacia la homeostasis) o el "con
flicto", la "desarmonía" y aun la transformación revolucionaria? 

La palabra "explicación" no siempre se utiliza en los estudios 
sobre migración. La mayor parte de la investigación sobre los mo
vimientos de la población es. como ya hemo eñalado. de natura
leza bastante descriptiva; busca cla ificar diferentes tipos de mo
vilidad sugerir. en forma preliminar. los vínculos que un patrón 
de migración determinado pueda tener con acontecimientos so
ciales. económicos. ecológicos y político . Esta investigaciones 
analíticas (incluidas las de Ravenstein . Fairchild y Petersen. todas 
citadas anteriormente) establecen generaliza iones obre los pa
trones de migración y marco conceptuales para analizarlos. sin 
pretender necesariamente el ofrecimiento de explica ione . Otros 
investigadores (como Brinle Thoma ,1972, Y Zelin ki, 1971) pro
ponen marcos de análisi que se presentan claramente como ex-
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plicaciones, a pesar de que no utilicen la palabra misma. Aun 
otros (como Todaro, 1969) usan el término "explicación" en enti
do estadístico principalmente (por ejemplo. la cantidad de expli
cación alcanzada e equivalente al porcentaje de varianza en la 
migración explicada en un modelo de regr ión que involucra di
versas variables independientes); lo dato empíricos que propor
cionan son. en el mejor de los ca os. una representación parcial 
del modelo analítico más amplio que sustenta sus estudios. 

Aparte de e ta referencias, es po ible comentar brevemente 
acerca del enfoque d causalidad implicado en cierta importan
tes e cuela de pen amiento sobre la migración. Exi ten básica
mente dos enfoques obre 1 tema. mu di fe rente entre sí. 

o) Lo enfoques lineales. Un gran número de enfoques se basa 
en lo que podríamos llamar marcos de análisis causales "no
recurrentes" . Es decir, argumentan que la migrac.ión es causada 
por ciertas fuerzas sociales, económica , políticas y ecológicas (o 
una mezcla de éstas) que preceden claramente al movimiento de 
población en una se uencia temporal de causa-efecto. En este en
foque, la identificaci n de fuerzas particulares y la secuencia tem
poral de causalidad constituyen implícitamente una explicación. 
La hipótesis de Fairchild (1925) - según la cual la desigualdad de 
niveles de poder y civilización entre las naciones o pueblos tenderá 
hacia la migración asociada con la conquista y el desplazamiento, 
mientras que la igualdad de esos niveles entre naciones o pueblos 
tenderá hacia la inmigración/emigración pacífica y ordenada- es 
un ejemplo de marco analítico no-recurrente. así como también lo 
es la especificación de Petersen (1958) de lo diferentes tipos de 
relación entre el indi iduo y el Estado o del impacto de catástrofes 
ambientales sobre el movimiento forzado .2 

b) Los modelos recurrentes y sistémicos. La mayoría de los en
foques sobre la migración está basada sobre marcos analíticos que 
incluyen alguna o muchas relaciones " recurrentes". ya sea implí
cita o explícitamente establecidas. Estos enfoques argumentan 
que los patrones de migración son interdependientes (es decir, 
tanto causados por como determinantes de) de las fuerzas socia-

2 La investigación demogrMica en otras área . tales como la fecundidad y la 
mortalidad, está dominada por modelos no recursivo . El enfoque de Easterlin so
bre el cambio en la fecundidad es una excepción notable. ya que contiene algunos 
elementos recursivos en un modelo de cambio temporal. Otra excepción puede en· 
contrarse en modelos " mullífásicos" de respuesta. en lo que la fecundidad decli
na y los patrone de urbanización y emigración se determinan mutuamente ha ta 
cierto grado dentro de un contexto global nacional de desarrollo económico (véa e 
Davis. 1963; Friedlander. 1969). 
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les. económicas. ecológicas y/o políticas qu pl'odu en lo movi
mientos mismos, e insisten n ciclos de determinaci n mutua de 
las variables en un sistema más amplio (que puede definir e en 
términos ecológicos. económico , sociale o político. o en alguna 
combinación de ellos). Los patron e pecíficos de mo ilidad 
migración están determinado por la operación del i tema. que 
depende en parte (incluyendo el cambio en el ti mpo) del pap 1 
que juega el patrón de migración. 

Ilustraciones de modelos sistémicos comunes 

En las décadas re ientes, a la cabeza de la inve ligación sobr mi
gración se han colocado dos diferente modelo re urrente . no 
de ello es el modelo neoclásico de urbanización crecimiento 
económico de "dos sectores", el otro el enfoque de in piración 
neomarxista de "a rticulación" de lo " modo de produc in". 
Ambos on marco de análi is amplio en lo que e tán in crito 
varios au tores. La principale cara terí lica i témica de da 
uno con re pecto a la migración pueden resumir como igu . 

El modelo de crecimiento'económic9 de dos ectore 

Uno de los primeros enfoque globale explícitament .. i témico .. 
de la migración se deriva del mod lo de cr cimiento onómico 
neoclásico de dos sectores (agricultura e industria). El argumento 
sub acente es que, bajo ciertas circun tancia ,el crecimiento eco
nómico involucra incremento escalonado e interactuante de la 
productividad en la industria urbana y en la agricultura rural. 
Una dimensión necesaria del crecimiento e onómico es la trans
ferencia de mano de obra "excedente" de las granjas (en donde los 
trabajadores son reemplazado por herramienta y tractores pro
venientes de la ciudad) hacia las áreas urbana (en donde los anti
guos agricultores se emplean omo trabajadora en las fábricas 
en otras actividades de mayor productividad). A medida qua la 
productividad de las granjas e incrementa. se libera más mano da 
obra de bajo costo para la industria y las ganancias rurales (a cau
sa de un rendimiento mayor de la inversión urbana) se incremen
tan; por lo tanto. se estimula la industria urbana, y ésta a su vez 
demanda mano de obra (eventualmente con salarios más altos) y 
envía maquinaria más productiva al área rural. Eventualmente. 
toda la mano de obra excedente es expulsada del sector rural, lo 
que provoca el incremento de los salarios rurales hacia niveles si-
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GRÁFICA A 
Modelo de crecimiento de dos sectores 

Condjciones iniciales Economía de mercado 

Dinámi a del i tema 

Rural 

Etapa 1 

Ahorros mode to a tra é de c r -
cimiento lento de la producti idad 
agrícola 

Etapa 2 

Mecanización de la agri ultu ra y 
del tran porte rural. por lo tanlo. 
liberando trabajo. 

Etapa 3 (Equilibrio) 

Producti idad rural en aumento 
creciente esca ez d trabajo. lo 
que conduce al inc remento de lo 
salarios rurales 

rbano 

Desa rrollo inc ipiente de la indus
tria mediante producción a rte a 
nal má compleja 

xpan ión indu trial y c rec imien
lo de la ciudade 

Producción indu trial a anzada 

milares a los de la áreas urbana. La gráfica A muestra una repre
sentación esquemática de algunas de las interacciones principales 
de este proce o. 

Como Kuznets (1966) Brinley Thoma (1972) argumentaron 
de manera independiente, el modelo de dos sectores se aju ta muy 
bien a la forma en que operó la economía noratlántica (Europa y 
Estados Unido) desde mediados del siglo XIX a principios del xx. 
Kingsley Davi (1963) y Dov Friedlander (1969) desarrollaron mo
delos complementarios que muestran cómo. durante la primera 
parte de la "transición demográfica" . los fracasos y éxitos relati
vos de varios paí es europeos en cuanto a su crecimiento econó
mico condujeron. en el contexto de tasas de crecimiento poblacio
nal altas , a patrones de emigración nacional muy diferentes. No 
obstante, las condiciones y supuestos que o tienen a este modelo 
pueden ser menos álidos para interpretar contextos no europeos 
y la migración en el mundo contemporáneo. Una pregunta impor
tante investigada en años recientes ha sido la utilidad del modelo 
de dos sectores para explicar la urbanización contemporánea de 
los países del Tercer Mundo en los que el crecimiento industrial 
es débil. las industrias nuevas son intensivas en capital (emplean 
pocos migranles rural-urbanos) y los encadenamientos " hacia 
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atrás" entre la manufactura nacional y la mecanización agrícola 
son tenues.3 

Los modelos neomarxistas de "articulación" 

Estos modelos constituyen otro enfoque sistémico, desarrollado 
para interpretar patrones particulares de movilidad, cono idos 
como circulaciones de a) campesinos de la agricultura de subsis
tencia a la agricultura de plantación estacional (en, digamos, Áfri
ca occidental: véase Gregory y Piche, 1978); b) agricultores al ec
tor informal y a la construcción en la ciudad (en, digamos, 
América Latina; véase Arizpe, 1981), y c) tanto agricultores tra
bajadores del sector informal del Caribe y del norte de África a 
trabajos bajo contrato y empleo ilegal en Estados Unidos y Europa 
(véase Portes, 1979). Este enfoque es sistémico en el sentido de 
que los resultados económicos é'sociados con la migración (los sa
larios para los trabajadores, las remisiones para sus familias en el 
campo junto con las ganancias para los empleadores derivadas de 
los bajos salarios del trabajo) permiten que el arreglo se reproduz
ca a sí mismo (los agricultores y los trabajadores del sector infor
mal pueden sostener a sus familias, que más tarde podrán apoyar 
el retorno de los migrantes. mientras que los empleadores pueden 
expandir y proporcionar nuevos empleos el siguiente año). Estas 
relaciones que se resumen en la gráfica B, son objeto de contro
versia en el análisis y la investigación actua1.4 

3 La investigación contemporánea basada sobre el modelo neo lásico de dos 
sectores tendió a centrarse en una hipótesis particular: que lo agricultor del 
Tercer Mundo que se trasladaron a los suburbio urbanos con alto desempl o ~n 
las densa ciudades capitales. no son atraidos simplemente por la excitación de la 
ciudad (la hipótesis de las " luces de la ciudad"). sino que en rea lidad están Ol.upa· 
dos en cálculo económico cuidado o en lo que sus ingreso de largo plazo (de
rivados de salarios más altos una vez que logran un empleo. lo que puede tomar 
algún tiempo) realmente mejorarán ¡-roda ro. 1976). Los que cuestionan el modelo 
no necesariamente argumentan que las perspectivas de ingreso de largo plazo de 
los migrantes no erán mejores en la ciudad . En su lugar lo que argumentan e que 
la razón de este hecho está ba ada no sólo en los supuestos de la industr ialización 
nacional y del crecimiento económico que subyacen en el modelo neoclásico. sino 
en la internacionalización de los mercados. la mecanización rural independiente 
de la industrialización nacional y la consolidación de la tierra. factores que con
juntamente expulsan a los campesinos de la líerra (véase Balán. 1983; Shaw. 1976). 

4 Una de las principales interrogantes en el modelo de "articulación" es si el 
proceso tiene una "contradicción" interna. e deci r: ¿tiende a generar las condi
ciones de su propia destrucción? Los campe inos. una vez expuestos al trabajo asa
lariado. tienden a bu car un ciclo continuo de trabajos asalariados en vez de r gre-
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GRÁFICA B 
Un " modelo" de articulación 

Condiciones 
iniciales 

Modo campesino/sector 
Trabajo intensi o; conomía para 
subsistir en regione " margina
les" con autoalimentación; repro
ducción de la población. 

Capitalismo. con 
distribución desigual asociado 
de riqueza y poder 

Modo de plantación/sector 
La reproducción de población en
cabeza la inversión para el pago 
del trabajo temporal. portunidad 
de salarios má bajo que aquelJo 
r querido por la reprodu ción 
poblaciona l. 

1) Migración temporal 

Equ ilibrio entre 

2) Remesas 
Ahorro 

o) Pérdida en la produc ión local 
debido a la falta de trabajo 
b) Anuencia de ahorro 

Costos bajos de producción 
tílidades sustanciales. Reinver

sión continuidad en el acceso al 
mercado 

Encar e Continuidad. incremento. baja calidad 

Los enfoque recurrentes son obviamente mucho más comple
jos que los modelos causales lineales. pues conducen a hipótesis 
que son aparentemente paradójicas y a veces difíciles de probar. 
Por ejemplo. en los modelos recurrentes discutidos anteriormen
te. la migración se explica parcialmente por el desplazamiento en 
un periodo temprano y por la expectativa (de inversionistas, agri
cultores, industriales y los migrantes mismos) de que las condi
ciones para la migración futura (y el crecimiento económico) con
tinuarán siendo favorables. En suma, la migración se explica 
parcialmente a sí misma. Los movimientos de población en un 
punto en el tiempo son considerados como esenciales para desa
rrollar un sistema socioeconómico (o para reproducirlo depen
diendo de la terminología del modelo) que creará las condiciones 
para la siguiente etapa del movimiento. El proceso continúa y su
pone un momentum continuo. 

sar a su granja. en tal form a que even tualmente el sector agrlcola desapare.zca (véa
se Poster-Carter. 1978). 
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in emba rgo, ¿cómo e plican estos proce o circular , para 
empezar, por qué I i lema global e lá e tablecido? La r spue la 
a esta pregunta e maneja en forma mu diferente en lo do mo
d los. El enfoque n o lá i o simplemente ignora esta cue tión. El 
cr cimiento conómico en la p r pecti a neoclá i a una fun
ción de la tecnología y del urgimi nlo de lo mer ados " libre .. 
de capital, biene trabajo. El porqué urgen e o mercados e 
considera una cue tión ociológica y políti a que qu da fuera de 
lo alcance d la teoría, estrechamente económica en su vi ión. 
Por lo tanlo, el enfoque e limita a hacer predic ion del iguien
te tipo : "Suponiendo qu exi t n mercado Iibr . la mano de obra 

mo ilizará hacia aquello ector en donde tiene la producti i
dad marginal má grande" , el étera . 

Por el cont rario, el enfoque de arliculación e tá fundam ntal
mente preo upado por la cuestión de la fuerza ituada detrá 
de la formación de diferentes tipo de m rcado , incluyendo lo 
llamado mercado "libres" así como lo controlado por gobier
nos centra le o élites locale . A pe ar de que las i iones específi
cas arían de un autor a otro, el urgimiento y predominio de cier
tas formas de relacion de mercado e per iben como re ultados 
del conflicto de clases y, en el ca o d la economía de " mercado 
libre", del a e nso al poder de una clase acial que controla y s 
beneficia de la expansión del capitalismo a e cala mundial (Tim
berlake, 1985). En otra palabra , el modelo ub ac nte básico de 
migración del enfoque de articulación in olucra pod r, conflict 
social y dominación, tanto a nivel de las clase ociales y de los 
e tados-na ión como de los pueblo (véase Wood, 1982). 

En suma, los diferentes tipo de explicación pre enle en los 
actuales enfoques sobre la migración varían a lo la rgo de múlti
ples dimensiones, y van desde los modelos causales lineales a los 
modelo si témicos recurrentes. Entre estos últimos exi ten di er
gencias importante obre la naturaleza de las fuerzas causale 
subyacentes y los procesos mediante los que se afecta la migra
ción, pues mientra que algunos de lo enfoques se limitan a la 
fuerza económicas del mercado, otro se extienden en sus mar
cos conceptuales hacia el análisis del conflicto social y a los facto
res polrticos asociados con, o que fundamentan la organización de 
los mercados. En todos existe diver idad acerca del proceso de 
migración analizado y de la se le ción de las variables importante 
para explicarlo. 
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Conclusiones 

La teoría de la migrac:ión no es un cuerpo úni o coherente de 
pensamiento. Su campo de inve ligación abarca un repertorio ex
tremadamente heterogéneo de enfoques. cante tos hi tórico y 
puntos de vista teóricos. Má aún. s un campo que ha venido e -
tendiendo su alcance a medida que se encuentran nuevas for
mas de movilidad en los estudios de escenarios. tanto hi tórico 
como contemporáneo . La explicaciones obre la migración, por 
lo tanto. son bastante diversas y generalmente se refieren algún 
tipo particular de movimiento. con frecuencia enclavado en un 
tipo peculiar de sociedad. 

A pe ar de la diversidad de lo enfoque específico . pued 
hablarse de tendencias generales en los e fuerzo por explicar la 
migración . 

1) Durante la últimas década ha surgido un cambio en el ob
jeto central de la teoría e plicativa. relacionado con la dirección 
de ciertas tran formacione ociale ye onómicas predominante . 
La teoría de la migración y la investigación de 1850 a 1960 tendía 
a referir e a procesos de migración relacionado con el ere imien
to económico (es decir. la urbanización interna y la migra ión in
ternacional entre las actuale naciones industrializada l. A pesar 
de que los primeros intentos no han sido desplazados del todo, la 
investigaciones más recientes han pre tado mayor atención a la 
migración en ambientes que experimentan transformacione tec
nológicas y cambios sociales, aun cuando el desarrollo económico 
sea lento o se encuentre e tancado. Estos nue os enfoque e han 
concentrado por lo tanto en la urbanización dentro de lo países 
pobres. bajo condiciones de industrialización débil y lento cre i
miento económico o donde éste es rápido pero intensivo en capi
tal y no proporciona por sí mismo altos niveles de empleo. por lo 
que la pobreza está muy diseminada entre los migrantes rural
urbanos. Estos enfoque~ han otorgado especial atención a la cir
culación de la mano de obra dentro del Tercer Mundo y a los mo
vimientos clandestinos de migrantes de esa región a las nacione 
industrializadas. El enfoque de los países desarrollados e centró 
en la forma de circulación y la descentralización urbana asocia
das con el cambio hacia la producción económica centrada en los 
servicios y en la expansión de los sistemas de transporte y comu
nicaciones bajo condiciones que pueden o no involucrar creci
miento económico. 

2) El cambio en el enfoque ha estado asociado con un cambio 
glooal en la terminología y en las imágenes de la naturaleza de la 
migración. Las antiguas metáforas concebían a los migrantes 
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como partes mecánicas (empujados de un lugar, atraídos por otro) 
que se reacomodaban permanentemente dentro de una gran ma
quinaria indu trial. Las imágenes recientes son más cibernéticas y 
consideran a los migrantes como partículas flotantes que se mue
ven hacia atrás y hacia adelante, circulan de un lugar a otro y ayu
dan a integrar, sostener y cambiar un sistema socioeconómico más 
fuerte en el que frecuentemente cuentan con escaso poder directo. 

3) En concordancia con las tendencias anteriores, se nota una 
modificación en la percepción de los resultados de la migración. 
Mientras que los primeros enfoques tendían a suponer que la mi
gración (particularmente la urbanización) era principalmente un 
elemento posi tivo para la expansión industrial y el comercio inter
nacional creciente, los puntos de vista contemporáneos dan igual 
o mayor atención a resultados neutrales o negativos. Bajo ciertas 
condiciones, las formas de los movimientos internos e internacio
nales parecen apoyar y aun reforzar ciertos tipos de desigualda
des de clase y de divisiones internacionales entre países pobres y 
ricos. Esta tendencia y el actual debate asociado con ella forman 
parte de un movimiento más general de las ciencias sociales para 
brindar mayor atención al conflicto social y a la desigualdad de 
las relaciones de poder y riqueza, con lo que se persigue explicar 
los procesos sociales. 

4) La teoría de la migración se inició con la preocupación por 
desarrollar proposiciones simples y descriptivas, y tipologías so
bre ese fenómeno. Pasado el tiempo, las proposiciones y tipolo
gías fueron siendo cada vez más analíticas, de modo que se han 
realizado esfuerzos para desarrollar modelos explicativos particu
lares, todavía limitados en sus alcances dado que con frecuencia 
abarcan una variedad estrecha de patrones de migración y con
textos históricos. 

5) Las primeras tipologías y modelos tendían a suponer expli
caciones simples unidireccionales, involucrando una o más "de
terminantes" que conducían a un resultado particular de mi
gración. Con el tiempo, la tendencia en la teoría ha sido dar 
más atención a los modelos recurrentes, en los que la migración 
se percibe como elemento integral de un sistema global. Las for
mas particulares de migración surgen de los sistemas y tienden a 
reforzar los patrones de continuidad y cambio del sistema. Sin 
embargo, los diferentes modelos recurrentes propuestos se gene
ran a partir de preocupaciones muy diversas e involucran inter
pretaciones extremadamente diferentes que enfocan, con frecuen
cia, tipos de movimientos de población muy distintos. 

Las tendencias anteriores sugieren que la teoría de la migra
ción se encuentra actualmente en una encrucijada. Se extendió 
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hacia varios contextos históricos y geográficos y se modeló con di
versos enfoques teóricos originados en diferentes disciplinas y 
con diferentes objetivos de investigación. En consecuen ia, la teo
ría de la migración enfrenta en la actualidad grandes problema 
para delinear diferentes tipo de migración y organizarlos dentro 
de una clasificación de tipologías analíticamente significativas. 

El principal problema para el desarrollo teórico futuro es en
contrar dimensiones analíticas claras (no sólo términos desc rip
tivos) para organizar la clasificación de los tipos de migración y 
explicar sus orígenes. En esta materia. existen dos resultados po
sibles: que tales dimensiones no puedan encontrarse debido a que 
no existen. o que puedan encontrarse y en realidad ya hayan sur
gido en la investigación anterior. 

Todavía ningún investigador dentro del campo de los e tudios 
de migración ha expresado firmemente la sensata opinión de que 
los avances sensacionales realmente integrales son improbables . 
aunque esta posibilidad no debe perderse de vista . La migración 
puede haberse definido en términos tan amplios y circundantes 
que por sí mismos incluyan ya toda clase de fenómenos . ompleta
mente diferentes entre sí; quizá ninguna explicación común pue
da abarcarlos todos. Desde esta per pectiva. la única solución rea
lista es usar tipologías descriptivas para aislar diferentes patrones 
históricos e interpretar cada uno en marcos de análisi que se 
ajusten al caso específico en cuestión. Implfcitamente, llo de ri
be la forma en que se ha desarrollado el campo, en modelo par
ciales vinculados a contexto y disciplinas. Por el momento, en
tonces el camino alternativo - es decir, la e peranza de nue o 
conceptos innovadores- descansa en la creencia de que lo sfuer
zos parciales e incompletos para encontrar hilos y dimension 
analíticos comunes que atra iesen varios patrone d migración 
pueden extenderse y conceptualizar e en término teórico má 
claros. Por lo pronto. la pregunta ahora abierta se refiere al camino 
que este campo de inve tigación habrá de seguir en el futuro. 
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