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Resumen
El mundo del tercer milenio muestra una gran movilidad de población en donde en cierta forma 
se tratan de cubrir las grandes disparidades de ingresos existentes entre regiones. Las migraciones 
son un proceso humano de carácter socio-relacional y multidimensional, altamente selectivo y 
diferencial que compromete en distintos tipos de grados de interacciones no solo a individuos 
migrantes sino también a las sociedades receptoras que sufren procesos de adaptación y resultan 
en mestizajes muy interesantes.

En este artículo se analizan los factores condicionantes de la migración y sus efectos sobre 
la definición de la potencialidad migratoria y la decisión de emigrar.
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Abstract
The Third Milleniun shows a world with a great population mobility where to some extend 
people try to hedge the great income disparities among regions. Migrations are a human pro-
cess of socio-relational and multi-dimensional character, highly selective and differential that 
obligates at distinct levels of interaction degrees not only migrant individuals but also receptive 
societies that support the adaptation processes, which later may give birth to cultural hybrids 
very significant to the places.

In this paper I analyze the condition factors of migration and their effects on the definition 
of migratory potential and decision to emigrate.

Key words: migration, factors, migration potential.

Introducción

En el mundo del tercer milenio, cuando más de 190 millones de habitantes residen 
en un país distinto al de su nacimiento y la migración internacional presenta una 
tendencia creciente, Latinoamérica se inscribe claramente como territorio expulsor 

1 Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos CONICET-UNCUYO. Mendoza, 
Argentina.
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de población, con destino preferente en las naciones más avanzadas. Según datos de 
Naciones Unidas, entre 2000 y 2005 la diferencia anual entre ingresos y egresos arroja 
saldos negativos de distinta magnitud: Perú 60 mil, Argentina 20 mil, Ecuador 50 
mil, Colombia 40 mil. 

Desde una perspectiva general, la multiplicación de condiciones económicas que 
implican exclusión o privación relativa y la vigencia de un mundo globalizado en 
cuanto a la comunicación, la información y el conocimiento, que claramente pone en 
evidencia las disparidades entre las condiciones de vida propias de los países pobres y 
los países ricos, se reconoce como condicionante de este fenómeno. 

Sin embargo la valoración de situaciones de crisis económicas es resuelta de dife-
rentes modos por personas pertenecientes a una misma sociedad, lo que indica que 
este esquema, que acentúa el peso de uno de los factores contextuales o externos de la 
migración, es apropiado para situar temporal y espacialmente las grandes corrientes, 
pero no para explicar cuáles son los factores que mueven a las personas a emigrar. 

Considerada la migración como un proceso humano de carácter socio-relacional y 
multidimensional, altamente selectivo y diferencial, que compromete en distintos tipos 
y grados de interacciones no solo a los individuos migrantes, sino también a sociedades 
y territorios disímiles en las etapas premigratoria y posmigratoria, el estudio de los 
determinantes de los desplazamientos resulta una de las problemáticas más difíciles 
de abordar. Investigar sobre los aspectos causales de los movimientos para conocer las 
condiciones en que surgen la idea y la decisión de emigrar, simultáneamente con la 
transformación de ciertos lugares en focos repulsivos o polos de atracción, exige un 
proceso retrospectivo desde la etapa posmigratoria a la premigratoria; es decir, examinar 
determinantes situados en el pasado desde el presente, recurrir a la memoria a través 
de las vivencias de los inmigrantes.

Desde esta perspectiva, en el presente trabajo se analizan los factores condicionantes 
de la migración y sus efectos sobre la definición de la potencialidad migratoria y la 
decisión de emigrar.2 

La migración, efecto de la concurrencia de múltiples factores 

El estudio de los determinantes de la migración admite diversas perspectivas de análisis. 
Los esquemas explicativos generales de este proceso demográfico acentúan el peso de 
los factores contextuales o externos. Los esquemas particulares, enfocando el interés en 
este fenómeno humano, valorizan selectivamente como condicionantes algunas carac-
terísticas propias de la población migrante. En el primer caso se asocian las corrientes 
migratorias con condiciones socioeconómicas particulares: depresión/expansión en un 
territorio y en otro. En el segundo, se enfatiza el efecto de algunas regularidades de los 

2 Un avance de este trabajo fue presentado en la Conferencia Internacional Aspectos culturales en las 
Geografías Económicas, Sociales y Políticas, Unión Geográfica Internacional, Buenos Aires, 2007.



191

Cozzani / Un modelo explicativo de la migración desde las experiencias migratorias

individuos que se trasladan, como sexo, edad, o bien desde los primeros trabajos de la 
escuela de Canberra, la fuerza de las cadenas migratorias.

A nuestro criterio, los motivos que inducen a emigrar se relacionan íntimamente 
con características intrínsecas a los individuos migrantes, tanto como con su inserción 
y posición en distintos grupos sociales. Pero el peso de estos factores, que supera la 
eficacia de las condiciones socioeconómicas de crisis o expansión, independientemente 
uno de otro, no permite explicar el comportamiento migratorio. La efectividad de cada 
uno de ellos es interdependiente en la fase premigratoria, cuando se valora la situación 
que potencia el traslado, se selecciona el lugar de destino y se toma la decisión de emi-
grar. Es decir que la migración se produce por la coincidencia interrelacionada de un 
conjunto de estímulos, que unidos, actúan como fuerzas desencadenantes. 

Con el propósito de resaltar este enfoque y avanzar en la temática de los factores 
que animan la migración, se analizó y sistematizó la información contenida en relatos 
de vida y entrevistas semiestructuradas realizadas entre inmigrantes extranjeros en 
Argentina y argentinos residentes en otros países, y sobre la matriz obtenida se aplicó 
una técnica de análisis factorial por componentes.3

En esta matriz se incluyeron condicionantes internos, considerando como tales ca-
racterísticas de la persona migrante —edad, sexo, nivel de instrucción y de capacitación 
laboral—, y de su inserción y posición en distintos grupos sociales, de dimensiones 
reducidas o extensas que conectan los territorios de origen y recepción: tradición mi-
gratoria familiar, estado civil, información previa sobre el lugar de destino, posición 
del inmigrante en la estructura familiar, relaciones interpersonales con antiguos inmi-
grantes. Estas nueve variables fueron valoradas por más de cuarenta indicadores.

Los resultados del análisis factorial, que permiten identificar las características que 
estas variables tienen en común y de las que resultan las correlaciones entre ellas, dde-
finen tres grandes factores comunes a las diversas variables consideradas. El primero 
destaca como un estímulo de primer orden para emigrar, la necesidad de recomponer 
la familia nuclear mediante la reunión de los miembros separados por movimientos 
anteriores. Este factor, que corresponde exactamente a procesos migratorios del tipo 
reunificación familiar, actúa como movilizador interrelacionado con la posición del 
inmigrante en tal estructura, con la existencia de tradición migratoria familiar previa 
en el lugar de destino, pero con independencia del nivel de capacitación laboral del 
inmigrante. En estrecha relación con el primero, el segundo factor señala la depen-
dencia de la migración de una dinámica propia de espacios transnacionales, definidos 
con anterioridad al movimiento. La existencia y permanencia de redes de amistad o 
parentesco con connacionales ya emigrados resulta en estos casos un efectivo agente 
movilizador. El tercero, asociado positiva y fuertemente con las variables sexo y nivel 

3 El análisis factorial de componentes principales es una técnica que consiste en la reducción de un gran 
número de variables a un conjunto mucho menor de factores respecto de los cuales las distintas variables 
están correlacionadas.
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de escolaridad, pero de modo negativo y fuerte con la variable tradición migratoria 
familiar, muestra una dependencia directa con decisiones individuales, con autonomía 
de conexiones interpersonales en el lugar de recepción. 

Es decir, que de acuerdo con estos resultados, todas las variables consideradas condicio-
nantes de la migración pueden ser explicadas por tres factores o estímulos fundamentales. 
Los dos primeros asociados a procesos de inercia migratoria, con raíces en la pertenencia 
y posición dentro de un grupo familiar o de grupos parentales o amicales con tradición 
migratoria en el lugar de destino, y el último, dependiente del individuo migrante, con 
exclusión de su estructura social de origen y del nuevo contexto de inserción. 

Sin embargo la importancia particular de cada uno de estos estímulos —que pue-
den denominarse familiares, sociales intercorrientes y personales (Cozzani 2001)—, 
no presenta una distribución uniforme en el conjunto de la población considerada en 
el estudio. Los resultados obtenidos a través del empleo de una técnica de análisis de 
conglomerados4 para definir grupos homogéneos, muestran que la migración fue im-
pulsada por estímulos sociales intercorrientes en el 63% de los casos y que los estímulos 
familiares movilizaron al 17% de estos inmigrantes, mientras que las características 
personales condicionaron solo un 20% de los traslados.

Es decir que los factores que impulsan la migración actúan de modo combinado, 
en estrecha relación con la situación del inmigrante en las distintas estructuras sociales 
en las que se integra y con sus propias características personales. 

Potencialidad migratoria y decisión de emigrar

La migración es un acto que resulta de la interconexión de dos fases sucesivas, la defi-
nición de la potencialidad migratoria, que implica la transformación de una persona 
en un potencial migrante, y la decisión de emigrar. 

La potencialidad migratoria nace de un proceso de comparación entre las condiciones 
de bienestar de un individuo, o de una familia dentro de un grupo local, y las condiciones 
de vida de grupos o sociedades externas, a partir de una situación de crisis, coyuntural o 
no. Es decir que en la etapa premigratoria, sociedades y territorios de egreso e ingreso se 
insertan en una estructura de atracción/expulsión que condiciona el movimiento a través 
de la aparición del potencial migratorio en ciertos individuos, relacionado con represen-
taciones de marginación/integración en los contextos sociales de origen y de recepción.

Cuando de este proceso comparativo entre condiciones existentes y posibles, en el 
que intervienen representaciones sociales —es decir formas particulares de construcción 
mental de la realidad (Moscovici 1986)—, que tiñen la valoración de ambos términos, 

4 En este caso se aplicó un Cluster Analysis, una técnica taxonómica, porque permite clasificar individuos 
en grupos homogéneos, aglomerativa, porque no utiliza un criterio divisivo sino que parte del conjunto 
total de observaciones que va subdiviendo progresivamente, y jerárquica, porque los grupos se van am-
pliando en cada nueva fusión, en relación con el criterio de la similaridad (Puyol, Estebanez y Méndez 
1988: 544).
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resultan diferencias que resaltan la percepción de situaciones de carencia o exclusión, 
o de privación relativa, con respecto a distintas necesidades, surge la potencialidad 
migratoria.

Las situaciones de carencia o exclusión, o de privación relativa, se plantean par-
ticularmente relacionadas con dos dimensiones en las que se desenvuelve la vida: la 
situación económica y laboral y la convivencia social; carencia o exclusión con respecto 
a necesidades elementales: empleo, ingresos suficientes para la subsistencia, libertad 
política, étnica, religiosa, seguridad jurídica, seguridad pública...; privación relativa con 
respecto a la posibilidad de realización de expectativas de progreso o de condiciones 
de calidad de vida superiores: ascenso en la escala laboral, nivel de ingresos superior, 
actualización científica, mejores condiciones ambientales, mayor movilidad dentro de 
la estructura social... (Cozzani 2007a).

Este proceso comparativo, como la evaluación de sus resultados, no resulta indepen-
diente de la integración de los potenciales migrantes en redes sociales internacionales 
que conectan lugares de expulsión y de recepción (Cozzani 2007b). La participación de 
los inmigrantes entrevistados en estas redes, que se expresan en interrelaciones sociales 
personales con individuos residentes en el posible lugar de destino —parientes próximos 
o lejanos o amigos ya emigrados, y también no inmigrantes—, en la fase premigratoria, 
fue constatada en el 79% de las experiencias de los inmigrantes argentinos y en el 82% 
de las de extranjeros en nuestro país. 

En cuanto a la función que cumplen las interrelaciones sociales directas con in-
dividuos instalados en el potencial lugar de destino en la migración, las experiencias 
examinadas demuestran su influencia directa en la fase de definición de la potencialidad 
migratoria tanto como en la fase resolutiva, aunque con fuerza diferente. Con respecto a 
la definición de la potencialidad migratoria, serían un mecanismo mediador que resalta 
el efecto del principal mecanismo dinamizante —la existencia de situaciones carencia 
o exclusión, o de privación relativa—, condicionando los resultados de la comparación 
entre situaciones existentes y expectativas a lograr. En cambio, en la fase de decisión 
de la migración las relaciones interpersonales directas con individuos instalados en el 
potencial lugar de destino actuarían como el mecanismo dinamizante fundamental.

Es decir que la integración en una red social transnacional es uno de los com-
ponentes más importantes en la construcción de representaciones sociales acerca de 
condiciones de exclusión-insatisfacción con respecto a uno o más de los ámbitos en 
que se desenvuelve la vida, o inclusión-satisfacción en el potencial lugar de recepción, 
y por lo tanto un factor dinamizador de primer orden. 

Conclusiones

En este trabajo se sostiene que el efecto de numerosos estímulos estrechamente interrela-
cionados, propios de los individuos movilizados y particularmente de su inserción en di-
ferentes grupos sociales, supera la acción de factores impersonales sobre la migración. 



194

Espacio y Desarrollo N° 19, 2007 / ISSN 1016-9148

Con el criterio de que el acto migratorio resulta de la interconexión de dos fases 
sucesivas —la definición de la potencialidad migratoria y la decisión de emigrar—, 
subraya los vínculos existentes entre territorios transnacionales definidos por interac-
ciones sociales directas, fijados en la etapa premigratoria.

La aparición de la potencialidad migratoria resulta fuertemente dependiente de 
la existencia de situaciones de carencia, exclusión o privación relativa, consideradas 
mecanismos dinamizantes, pero también de la vinculación directa con individuos 
instalados en el potencial lugar de recepción, en la que se sostienen representaciones 
sociales que no solo destacan exclusiones e inclusiones, sino que actúan como el me-
canismo dinamizante de la decisión de emigrar.
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