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PROBLEMATIZACIÓN, MARCO ANALÍTICO Y PAÍSES SELECCIONADOS

Temporalidad: 
migración

antigua/reciente

Procedencia: 
intraregional/extrarregional

Inclusión, necesidades y 
acceso diferenciado a 

protección social

Contexto:
• Aumento de migración

intrarregional.
• Nuevos corredores migratorios
• Institucionalidad social incipiente
• Perfiles sociodemograficos

inmigrantes diferenciados

Brechas con población local: 
migración como potencial eje
estructurante de desigualdad

Ámbitos de desarrollo
social e inclusión

7 países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, 
República Dominicana, Uruguay

Fuente de información: Encuestas de hogares circa 2015. 
Revisión de sistematizaciones (CELADE, OIT, OCDE 2016 y 
2017)
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Porcentaje de ocupados en sectores de baja productividad según 
condición y temporalidad migratoria, por país. Mayores de 

15 años. Alrededor de 2015.
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Porcentaje de ocupados en sectores de baja productividad, por país, 
según temporalidad. Ocupados, mayores de 15 años. 

Alrededor de 2015
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Si bien la mayoría de trabajadores migrantes (urbanos) 
ocupados en sectores media y alta productividad, existen 

brechas importantes entre poblaciones

• Posibles barreras de acceso en mercado laboral
• Es problemático ya que los niveles educativos de los trabajadores migrantes es igual o 

mayor.



Sobrecalificación según condición migratoria, país y sexo. Mayores de 15 años. Alrededor de 
2015.

Barreras de acceso en el mercado laboral 

Sobrecalificación: Porcentaje de empleados en sectores de baja productividad que tienen un 
alto nivel educacional. 
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Desafíos y aprendizajes
• Sistemas de protección social inclusivos: atender y explorar brechas para que condición migratoria 

no se constituya en potencial eje estructurante de desigualdad; concordancia entre migración laboral 
y enfoque de derechos; diseño estratégico a partir de claridad de perfiles (sociodemográfico, 
temporalidad y procedencia)

• Barreras de acceso y discriminación en mercado laboral son temas preocupantes. Rol de la 
institucionalidad social (gobernabilidad migratoria, políticas laborales, protección social) de los países.

• Ámbitos de desarrollo social: principales desafíos de los países se concentran en materia laboral y de 
salud. Si bien no existen diferencias importantes en tasas de desempleo, los inmigrantes poseen una
inserción laboral de mayor precariedad, con riesgos de exclusión de la protección social. 

• Complementariedad de fuentes de información para el estudio migración internacional e inclusión: 
censos, encuestas de hogares, registros administrativos, encuestas nacionales de migración.



Migración internacional e 
inclusión en América 

Latina



Material complementario



Criterios Censos Encuestas de 
hogares Registros

Universalidad Sí No Sí

Frecuencia 10 años Anual o continua Continua

Armonización 
entre países Sí Sí No

Oficinas 
nacionales de 
estadística

Sí Sí No

Información de 
stocks Sí Si, pero con 

limitaciones

No suelen proveer 
información de 

stocks
Información de 
migración 
reciente (flujos)

Sí Si, pero con 
limitaciones Sí

Caracterízación 
sociodemográfica Sí Sí Sí

Caracterízación 
inclusión social

Sí, pero menor 
cantidad de 
indicadores

Sí Sí

Caracterización 
acceso a 
protección social

Sí, pero menor 
cantidad de 
indicadores

Sí Sí

Fuente: elaboración propia a partir de OIT (2016).

Contraste entre distintas fuentes de información



Stock migratorio

Gráfico 1:
Personas migrantes (stock) como porcentaje  total de la población, por 

país. Alrededor de 2015.

Gráfico 2:
Porcentaje de migración reciente e histórica con respecto al stock, por 

país. Alrededor de 2015.
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Migración histórica Migración reciente

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

ARG BRA CHL CRI DOM MEX URY

Encuestas de hogares Estimaciones Censales



Gráfico 3:
Porcentaje de población inmigrante según procedencia de la migración, por 

país. Alrededor de 2015.
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Migración principalmente intrarregional



Gráfico 5:
Porcentaje de hogares con jefe de hogar migrante según composición etaria, por 

país. Alrededor de 2015.

La inmigración viene acompañada de necesidades
de protección social
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Migración fuertemente masculina en R. Dominicana, México y 
en menor medida Brasil

Gráfico 6: 
Índice de feminidad según temporalidad de la migración, por 

país. Mayores de 15 años de edad. Alrededor de 2015
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Gráfico 7:
Índice de feminidad según condición y procedencia migratoria, 

por país. Mayores de 15 años. Alrededor de 2015.



Gráfico 8:
Estructura de edades según condición y temporalidad migratoria, 

por país. Alrededor de 2015.

PETmigrantes >= PETlocales;
No obstante: no descuidar necesidades protección social de niños y adultos

mayores en población migrantes;
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Gráfico 9:
Estructura de edades según condición y procedencia 

migratoria, por país. Alrededor de 2015.

Migrantes extrarregionales de perfil principalmente envejecido
en Argentina y Uruguay, intrarregionales jóvenes



Gráfico 10:
Estructura de edades según condición y temporalidad 

migratoria, por país. Alrededor de 2015.
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Migrantes con igual o mayor nivel educacional
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Gráfico 11:
Niveles educativos por grandes grupos de población. Migración 

intrarregional y extrarregional. Adultos. Alrededor de 2015

Migrantes extrarregionales con igual o mayor nivel
educacional; intrarregionales con menor nivel en R. 

Dominicana



Gráfico 12:
Distribución de la participación laboral según sectores de actividad, condición y temporalidad migratoria, por 

país. Ocupados, mayores de 15 años. Alrededor de 2015

Perfiles de inserción similares en Chile y Uruguay. 
Situación de heterogeneidad en el resto de los países.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lo
ca

l

An
tig

ua

Re
ci

en
te

Lo
ca

l

An
tig

ua

Re
ci

en
te

Lo
ca

l

An
tig

ua

Re
ci

en
te

Lo
ca

l

An
tig

ua

Re
ci

en
te

Lo
ca

l

Re
ci

en
te

Lo
ca

l

An
tig

ua

Re
ci

en
te

BRA CHL CRI DOM MEX URY

Agricultra Industria y construccion Comercio y servicios

Trabajadores migrantes se concentran en sector de actividad
comercio y servicios



Gráfico 13: 
Distribución de la participación laboral según sectores de actividad, condición y procedencia migratoria y 

país. Ocupados, mayores de 15 años. Alrededor de 2015
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Extrarregionales más ocupados en comercio y servicios que
locales

Inserción
laboral por

sexo



Barreras de acceso en el mercado laboral (2)

• Migrantes antiguos como los recientes tienen una mayor chance que los locales 
de estar ocupados en empleos de baja productividad 

• Las mujeres migrantes antiguas y recientes tienen una mayor chance de 
emplearse en sectores de baja productividad

Cuadro
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Inclusión Social, por temporalidad
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Inclusión Social, por procedencia
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Gráfico 18:
Porcentaje de hombres ocupados en 

construcción/suministros según condición y 
procedencia migratoria, por país. Mayores de 15 años. 

Alrededor de 2015

Gráfico 19:
Porcentaje de mujeres ocupadas en servicio doméstico 
según condición y procedencia migratoria, por país. 

Mayores de 15 años. Alrededor de 2015

- Migrantes intrarregionales hombres 
sobrerrepresentados en construcción
y suministros.

- Migrantes intrarregionales mujeres
sobrerrepresentadas en servicio
doméstico.

Diferencias en inserción laboral
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 (1)  (2)  (3)  (4)  
 Modelo 1  Modelo 2  Modelo 3  Modelo 4  
         
Mig. Anitguo 1.141*** (0.0289) 1.165*** (0.0298) 1.241*** (0.0333) 1.353*** (0.0377) 
Mig. Reciente 1.209*** (0.0490) 1.246*** (0.0505) 1.351*** (0.0578) 1.411*** (0.0621) 
Mujer 1.187*** (0.00715) 1.231*** (0.00749) 1.431*** (0.00919) 1.462*** (0.00952) 
Edad 1.019*** (0.000218) 0.928*** (0.00111) 0.940*** (0.00114) 0.946*** (0.00117) 
Edad^2   1.001*** (0.000014) 1.001*** (0.000014) 1.001*** (0.000014) 
Educ. Suprior.     0.180*** (0.00169) 0.183*** (0.00174) 
País 2       0.364*** (0.00907) 
País 3       0.520*** (0.0112) 
País 4       0.281*** (0.00619) 
País 5       0.540*** (0.0147) 
País 6       0.685*** (0.0150) 
País 7       0.369*** (0.00841) 
N 477647  477647  477647  477647  
AIC 635822.5  629179.5  586593.4  575541.1  
BIC 635877.8  629245.9  586670.9  575685.1  
 

Volver

Coeficientes Odds-ratio; Errores estándares en paréntesis
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Modelos de regresión logísticos para ocupados en sectores de baja productividad
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Variables de interés
  Variable y categorías Indicador 

Variables migración 

Condición migratoria Inmigrante; local País de nacimiento 

Procedencia Intrarregional; extrarregional País de nacimiento 

Temporalidad Inmigrante antiguo; Inmigrante 
reciente 

Años desde 
inmigración 

Variables inclusión 

Educación Asiste/No asiste 

Asistencia a la 
escuela de niños y 
jóvenes de (6 a 18 
años) 

Trabajo. Desempleo Empleado/Desempleado Ocupados como 
porcentaje de PEA 

Trabajo. Inserción 
laboral 

Ocupado/No ocupado en 
sectores baja productividad 

Ocupados en 
sectores de baja 
productividad (área 
urbana) 

Sobrecalificado/no 
sobrecalificado 

Ocupados en 
sector baja 
productividad con 
nivel educativo 
terciario 

Protección social. 
Salud 

Afiliado/No afiliado a sistemas 
de salud 

Afiliación al 
sistema de salud 
(ocupados) 

Protección social. 
Pensiones 

Afiliado/No afiliado a sistemas 
de pensiones 

Afiliación al 
sistema de 
pensiones 
(ocupados) 

Vivienda. 
Hacinamiento 

Hogar no hacinado/hogar 
hacinado 

N de personas en 
el hogar (hogar) 

Vivienda. Acceso a 
servicios básicos 

Hogar con/sin acceso a servicios 
básicos 

Acceso agua 
potable 

Origen del agua 

Acceso a 
saneamiento 
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Desafíos y aprendizajes (II)
• Considerando los altos niveles de ocupación y la presencia de distintos grupos etarios en la 

inmigración de los países de América Latina, es clave que la recepción de las personas migrantes
venga acompañada de un enfoque de derechos que asegure el acceso a protección social de los
trabajadores y sus familias. 

– Considerar temporalidad y procedencia como categorías estratégicas dado su alto desempeño
en identificar brechas.

• Barreras de acceso y discriminación en mercado laboral deben ser atendidas por la institucionalidad
social (gobernabilidad migratoria, políticas laborales, protección social) de los países.

• Ámbitos: principales desafíos de los países se concentran en materia laboral y de salud. Si bien no 
existen diferencias importantes en tasas de empleo, los inmigrantes poseen una inserción laboral de 
mayor precariedad, con riesgos de exclusión de la protección social. 

– Costa Rica y República Dominicana se presentan como los países con los desafíos más urgentes

• El análisis de las brechas de inclusion y acceso a protección social de las personas migrantes pueden
ser estudiadas mediante encuestas hogares, constituyendo una fuente de información
complementaria a censos y registros administrativos.

– Importancia de complementar con censos y otras fuentes de información

• Limitaciones
– Variables de identificación de la migración internacional, temporalidad y procedencia en Brasil y México
– Desagregación según ejes de la matriz de la desigualdad (n muestral)
– Incorporación de módulo de migración es reciente. Desafío de considerer más países (e.g. Panamá)
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