
Bolivia: Migración,
Remesas y Desempleo

La migración internacional en Bolivia alcanza
alrededor de 2,5 millones de personas, lo que representa
más del 20% de la población.

El dinero de las remesas tiene en Bolivia
el siguiente destino: 45% gastos diarios, 21% educación,
17% negocios, 12% ahorros, 4% propiedad, 1% otros.

Testimonios:”No tengo pasaporte boliviano y
estoy indocumentado en España. En conclusión, no existo”
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La octava versión del “Foro
Permanente de Diálogo con la
Sociedad Civil sobre Producción,
Comercio Exterior e Integración” -
institucionalizado por el IBCE el
pasado año para la abierta discusión
de temas relacionados al desarrollo
nacional, con el apoyo de la
Secretaría de Estado de Economía
de la Confederación Suiza (SECO) y
la Agencia de los Estados Unidos
de América para el Desarrollo
Internacional (USAID)- abordó el
candente tema “Remesas,
Migración y Desempleo”, que hoy
más que nunca adquiere la mayor
importancia para los bolivianos. El
evento contó con el agradecido
apoyo de la Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de
Santa Cruz (CAINCO) como entidad
coorganizadora del evento que se
llevó a cabo en tres ciudades del
país, con el alto de la prestigiosa
compañía de aeronavegación
AEROSUR, que hizo posible la
llegada al país del periodista
boliviano  Edwin Pérez Uberhuaga,
desde Madrid, España, para actuar
como expositor.

L a s  C o n c l u s i o n e s  y
Recomendaciones realizadas en
los  t res  Foros resu l taron
impactantes, no solo por las

escalofriantes cifras que indican -
por ejemplo- que desde el año
2000 cerca de 1 millón de
bolivianos y bolivianas de todas las
edades abandonaron el país, sino
también, por escuchar las
desgarradoras situaciones a las
que se exponen quienes se vieron
obligados a abandonar su tierra
natal, en busca de mejores días.

Es indiscutible que la migración es
un derecho humano, pero se
convierte en una necesidad
cuando las oportunidades en el
país escasean y abunda la pobreza.
Esto ha causado que una cuarta
parte de la población boliviana haya
migrado al exterior, vale decir, por
lo menos 2,5 mil lones de
bolivianos, unos 190.000 solo en
el año 2006, de los que 350.000
viven en España, y solo 70.000
están documentados reclamando
atención del Estado boliviano.

La  migración suele usarse por
algunos partidos como arma
polít ica en aquellos países
receptores, haciendo que los
inmigrantes se hallen en medio de
disputas de poder, que tristemente
complican más su ya de por sí difícil
s i tuac ión . Se  pena l i za  la
inmigración, se quiere obligar a
éstos a firmar un "contrato de
integración", se los estigmatiza
como delincuentes, etc., pese a
que son disposiciones que no son
compartidas necesariamente por
la mayoría de los ciudadanos de
aque l los  pa í ses , qu ienes
comprenden y est iman la
presencia de inmigrantes, por
quienes abogan el pleno respeto
de sus derechos.

Es necesario destacar el gran
sacrificio que hacen los emigrantes

bolivianos, a quienes se puede
calificar como “verdaderos héroes
y heroínas”, siendo que producto
de su esfuerzo se calcula que
envían anualmente 1.000 millones
de dólares a Bolivia en remesas,
convirtiendo a éstas en la segunda
fuente de divisas del país. El Estado
boliviano debería facilitarles su
estadía en los países de destino,
proporcionándoles oportunamente
a c c e s o  a  d o c u m e n t o s
fundamentales como un pasaporte,
sin el cual miles se han visto
perjudicados para obtener la tan
ansiada regularización.

Se dijo en uno de los Foros que la
emigración de bolivianos puede
provocar peligrosas “brechas
e s t r u c t u ra l e s ” y  “ v a c í o s
generacionales” en la sociedad,
con serios impactos a mediano y
largo plazo, y es cierto. Resulta
evidente que para evitar la
inmigración es necesario dar
solución a los “factores de
expulsión”, resolviendo la situación
económica que nos aqueja, y dejar
de lado visiones ideológicas y
políticas, históricamente de
probada ineficacia, que lo único
que logran es que continúe la salida
forzosa de miles de ciudadanos a
someterse a tan injusto exilio
económico, en plena democracia.

CAINCO e IBCE, como instituciones
preocupadas por esta situación,
reconocen y valoran el enorme
esfuerzo que los 2.5 millones de
bolivianos en el exterior están
realizando para mantener a sus
familiares, en muchos casos, con un
alto precio. Es de esperar que las
políticas públicas en el país mejores
y que la Agenda-País sea la de
preocuparse por mejorar la situación
económica de Bolivia, asumiendo

con responsabilidad la conducción
de la economía nacional, para evitar
más dolor a quienes se van del país
obligados por las circunstancias, así
como a quienes ven inconsolables,
su partida.
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evidente que para evitar la
inmigración es necesario dar
solución a los “factores de
expulsión”, resolviendo la situación
económica que nos aqueja, y dejar
de lado visiones ideológicas y
políticas, históricamente de
probada ineficacia, que lo único
que logran es que continúe la salida
forzosa de miles de ciudadanos a
someterse a tan injusto exilio
económico, en plena democracia.

CAINCO e IBCE, como instituciones
preocupadas por esta situación,
reconocen y valoran el enorme
esfuerzo que los 2.5 millones de
bolivianos en el exterior están
realizando para mantener a sus
familiares, en muchos casos, con un
alto precio. Es de esperar que las
políticas públicas en el país mejores
y que la Agenda-País sea la de
preocuparse por mejorar la situación
económica de Bolivia, asumiendo

con responsabilidad la conducción
de la economía nacional, para evitar
más dolor a quienes se van del país
obligados por las circunstancias, así
como a quienes ven inconsolables,
su partida.

Cotización Bs x 1 $US
Enero - Febrero 2008

Día Fecha Oficial Paralela

Martes 15 7.65 7.55
Miércoles 16 7.65 7.55
Jueves 17 7.65 7.55
Viernes 18 7.65 7.55
Sábado 19 7.65 7.55
Domingo 20 7.65 7.55

Lunes 21 7.65 7.55
Martes 22 7.65 7.55
Miércoles 23 7.65 7.55
Jueves 24 7.65 7.55
Viernes 25 7.65 7.55
Sábado 26 7.63 7.55
Domingo 27 7.63 7.53

Lunes 28 7.63 7.53
Martes 29 7.63 7.53
Miércoles 30 7.63 7.53
Jueves 31 7.63 7.53
Viernes 01 7.63 7.55
Sábado 02 7.61 7.55
Domingo 03 7.61 7.55

Lunes 04 7.61 7.53
Martes 05 7.61 7.51
Miércoles 06 7.61 7.51
Jueves 07 7.61 7.51
Viernes 08 7.61 7.51
Sábado 09 7.59 7.55
Domingo 10 7.59 7.55

Lunes 11 7.59 7.49
Martes 12 7.59 749
Miércoles 13 7.59 7.49
Jueves 14 7.59 7.49
Viernes 15 7.59 749
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Resumen ejecutivo

Durante el último cuarto de siglo, la
migración internacional ha
aumentado a un ritmo cuatro veces
mayor en relación al crecimiento de
la población mundial. Cada año,
millones de personas dejan sus
pueblos y ciudades en países en
desarrollo en busca de trabajo y un
mejor nivel de vida para ellos y su
familia. Hoy en día, el número de
emigrantes, aproximadamente 193
millones, sería equivalente a la
población del quinto país más
poblado del mundo.

El fenómeno migratorio tiene dos
componentes, uno social, donde el
análisis del mercado laboral y la
inversión en capital humano son
determinantes y el otro componente
es el económico, donde el estudio de
la posible relación entre mayores
grados de desarrollo y el flujo de
remesas, es importante. Esta
investigación plantea una aproximación
de las posibles causas y efectos de la
migración, así como una cuantificación
e impactos de las remesas en base a
la compilación de varios estudios
acerca de esta temática.

Causas de la migración

Algunos estudios afirman que
cont rar iamente  a  lo  que
convencionalmente se piensa, durante
los ciclos de expansión económica en
el país de origen, mayoritariamente en
países en desarrollo o pobres altamente
endeudados, las tasas de emigración
se elevan hasta que el flujo migratorio
alcanza su pico y subsecuentemente
disminuye (ver Easterlin, 1961; Tomaske,
1971; Baines, 1991). Esto, según los
autores, ocurre porque a medida que
el proceso de industrialización tiene
lugar en el país de origen se eleva el
salario real y las restricciones en la oferta
migratoria se relajan, a ese ritmo, mayor
número de potenciales emigrantes
podrían financiar el costo de migrar,
entonces, el salario del país de origen

y el flujo migratorio
están positivamente
correlacionados, al
menos en el corto
plazo.

Son diversos los
fac tores  que
contribuyen a que
c u a n t i o s o s
contingentes de
p o b l a c i ó n
abandonen sus
países de origen. Por una parte,
existen factores estructurales que
dan lugar a crisis sociopolíticas
(guerra, violencia, persecución) y
económicas (desempleo, subempleo,
bajos salarios); mismas que se
complementan con la oferta de
trabajo y mejores ingresos en los
países de mayor desarrollo. A lo
anterior se suman los vínculos
sociales que establecen los
emigrantes a través de redes de
amistad y familiares que permiten
disminuir los obstáculos de la
migración potenciando mayores
desplazamientos.

Efectos de la migración

En relación a los efectos de la migración,
uno de los impactos económicos más
directos lo constituyen las transferencias
de remesas que los trabajadores
emigrantes realizan a sus familias en
sus comunidades de origen. Dichas
transferencias han crecido en paralelo
con el aumento de los flujos migratorios,
el creciente intercambio de bienes y
servicios y la más libre circulación de
capitales. Ante el notable crecimiento
de las remesas, ha surgido una línea de
debate en torno al papel de las mismas
como fuente importante del desarrollo
económico a nivel local y regional.

Los estudios realizados para entender
el potencial de las remesas en el
desarrollo económico, evidencian que
éstas representan principalmente un
complemento salarial, utilizadas para
la reproducción cotidiana de la familia

y la comunidad
(Naciones Unidas,
2002). Así pues, la
i n v e r s i ó n  d e
r e m e s a s  e n
a c t i v i d a d e s
d i r e c t a m e n t e
productivas ha sido
marginal; en todo

caso, se invierten en
pequeños negocios
familiares en los
sectores de comercio

y sólo una muy pequeña parte se
destina a la inversión productiva. Si se
desea que estos importantes flujos
provenientes de las remesas influyan
más directamente en el desarrollo
económico, se requerirían políticas y
programas mejor fundamentados, que
tomen en cuenta el perfil de los
emigrantes y sus intereses, objetivos,
aptitudes, deseos, experiencias y
posibilidades (Fernández et al. 2005).

En relación a los efectos sociales, uno
de los impactos más comunes dentro
del proceso migratorio es la
desintegración y las tensiones
familiares. En cuanto a los impactos
de la migración en las sociedades
receptoras, se observa que el
incremento masivo de los flujos
migratorios las ha transformado en
sociedades multiculturales, con gran
diversidad de etnias. El crecimiento
de la población inmigrante, en algunas
localidades superando a la nativa, ha
generado en ésta temor por la pérdida
de homogeneidad y cohesión social.

Por otro lado, la migración en
Latinoamérica se distingue por el
creciente número de mujeres
emigrantes. Para las mujeres la
vulnerabilidad se incrementa por los
factores de riesgo a que se ven
sometidas durante el trayecto y su
incorporación en el mercado laboral.
La composición de la migración por
sexo guarda estrecha relación con el
grado de complementariedad entre
los mercados de trabajo de los países,
la demanda laboral en el sector
servicios, los efectos de las redes y las
modalidades de la reunificación familiar.

Cuantificación de la
migración internacional
y en Bolivia

La mayor parte de los análisis globales
y regionales sobre la migración
internacional se basan en la
estimación de uno de los indicadores
más accesibles a través de censos y
encuestas: el llamado “stock” de
emigrantes internacionales, es decir,
el número de personas que residen
dentro de un país distinto al de su
lugar de nacimiento. Actualmente, a
nivel mundial, y en base a la
información de las Naciones Unidas,
hasta el año 2005 más de 191
millones de personas vivían en algún
país diferente al que nacieron. Se dice
que esta cantidad de emigrantes
podrían formar el quinto país más
poblado del mundo, detrás de China,
India, Estados Unidos e Indonesia.
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Países más Poblados del Mundo, año 2007 (e)
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(e): Estimación World Economic Forum
Elaboración: CEBEC/CAINCO con información del Fondo de las Naciones Unidas para la Población y CEPAL (2006)

Bolivia: Migración, remesas y desempleo

Lic. David Suárez Nuñez
del Prado, Ejecutivo
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Proyectos - CAINCO
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En Europa existían alrededor de
65 millones de emigrantes en
2005, cifra que aumentó en 33%
en relación a 1990, en Asia existían
53 millones de emigrantes, 8
millones más de lo que existía en
América del Norte (USA y Canadá),
donde vivían más de 45 millones
de emigrantes, alrededor de 61%
más que en 1990. Por su parte en
Oceanía, ALC y África el flujo
migratorio durante los últimos 16
años no ha cambiado. A partir de
2005, Europa alberga a más del
34% de la población emigrante en
el mundo, mientras que en Asia y
América del Norte la participación
es de 28% y 23%, respectivamente.

De acuerdo con el reporte de las
Naciones Unidas acerca del
Monitoreo de la Población Mundial
sobre Migración Internacional y
Desarrollo (2006), dadas las bajas
tasas de fertilidad en muchos de
los países desarrollados, la
migración neta se ha convertido
en la mayor fuerza detrás del
crecimiento de la población,
representado tres cuartas partes
durante el periodo 2000-2005. Si
la tendencia continúa, entre los
años 2010 y 2030, la migración
neta representará virtualmente
todo el crecimiento de la población
en el mundo desarrollado.

La CEPAL (2006) estima una cifra
cercana a los 25 millones de
emigrantes procedentes de
América Latina y el Caribe (ALC)
en el 2005, una proporción
superior al 13% del total de los
emigrantes internacionales.
Estados Unidos es el destino
preferente de la mayoría de los
emigrantes de la región, y a la
fecha alberga a 18 millones, más

de la mitad del total de personas
que ha emigrado a ese país, de
los restantes 7 millones, 4 han
emigrado a Europa y 3 a países
diferentes al suyo dentro de la
región. Estas cifras acusan una
considerable presencia de
latinoamericanos y caribeños
fuera de sus países de origen, a
pesar de que en términos relativos
sus repercusiones sobre las
re s p e c t i v a s  p o b l a c i o n e s
nacionales son variadas: en
muchas naciones caribeñas más
de un 20% de la población se
encuentra en el exterior, en tanto
que en América Latina los
porcentajes más altos (entre 8%
y 15%) corresponden a Cuba, El
Salvador, México, Nicaragua,
República Dominicana y Uruguay.

En Bolivia1, durante los últimos siete
años, aproximadamente, un millón
de personas han emigrado, si
además de esto se toma en cuenta
la población emigrante ya
e x i s t e n t e,  l a  m i g r a c i ó n
internacional en Bolivia alcanza
alrededor de 2,5 millones de
personas, lo que representa más
del 20% de la población. Durante
esos años el mayor flujo de
migración se registró en el año
2000, donde debido al marginal
crecimiento económico del año
anterior2, la tasa de emigración fue
de 25%. A partir de ese año, hasta
el 2003, el número de emigrantes
siguió aumentando pero a un ritmo
más modesto, esto se podría
explicar porque los ingresos reales
de la población en su conjunto
disminuyeron haciendo cada vez
más costoso el financiamiento del
proceso migratorio.  Durante los
últimos tres años, el número de
emigrantes aumentó tanto en

términos absolutos como relativos,
expl icado pr imero, por  la
maduración de las redes sociales
establecidas por anteriores
emigrantes en los países de destino
y segundo, por al aumento del
ingreso disponible que ayudó, en
parte, a financiar los costos de la
migración. La característica que ha
signado la última y muy importante
corriente migratoria de Bolivia al
exterior, ha sido la Sur - Norte. Sin
embargo, la corriente migratoria
transfronteriza ha sido y continúa
siendo, aunque en menor medida,
muy importante.

El principal destino de los emigrantes
b o l i v i a n o s  e s  A r g e n t i n a ,
aproximadamente la colonia nacional
en ese país se encuentra en alrededor
de 1,1 millones de personas, lo que
significa que Argentina alberga a más
del 43% de los emigrantes bolivianos.

Lo relevante es que durante los
últimos ocho años los bolivianos en
ese país pasaron de 680 mil a 1,1
millones de personas, lo que significa
un incremento  re la t i vo  de
aproximadamente 62% y de 420 mil
en términos absolutos.

El segundo destino más importante
es España, este caso es muy particular,
ya que a comienzos del año 1999,
e x i s t í a n  e n  e s t e  p a í s
aproximadamente menos de 90 mil
emigrantes bolivianos, y sólo durante
los últimos ocho años esta cifra pasó
a 386 mil, a su vez, este país alberga
a aproximadamente 15% de la
población total emigrante del país. El
importante  f lu jo  migrator io
mencionado de Bolivia a Europa,
especialmente a España, se espera,
presente tendencias decrecientes en
el futuro inmediato, debido a la
implantación de visa de ingreso a
Europa a partir del pasado 1° de abril

del pasado año, demandando
requ is i tos  documenta les  y
económicos muy difíciles de obtener
para los potenciales emigrantes.

El tercer destino más importante
para los emigrantes bolivianos es
Estados Unidos. Hasta finales de
1998 se estima que en ese país
vivían alrededor de 220 mil
bolivianos. Luego, durante los
últimos ocho años ésta población
aumentó en 160 mil, lo que
significa que actualmente existe
una colonia boliviana de

Stock estimado y participación de emigrantes
según grandes regiones

(en millones de personas y porcentajes)

Destino de la población emigrante en ALC, 2005

1 Debido a que no existe información oficial del Gobierno nacional acerca de la migración internacional se ha utilizado estimaciones de organismos internacionales e informaciones de prensa.
2 El Producto Interno Bruto creció sólo en 0,45% en 1999.
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aproximadamente 360 mi l
personas, lo que representa cerca
del 15% de la población boliviana
emigrante.

En Brasil, se estima, se encuentra
la cuarta colonia más importante,
c o n  u n a  p o b l a c i ó n  d e
aproximadamente 296 mi l
personas, cifra que representa el
12% de la población emigrante
total. La migración hacia Brasil
responde a una demanda de
mano de obra de calidad,
sobretodo en lo que se refiere a
manufacturas y textiles.

En los restantes países de América
y Europa, residen el 13% de la
población emigrante boliviana,
aproximadamente 176 mil y 146
mil personas, respectivamente.
Para el primer caso resulta muy
difícil estimar los países de destino
debido a la falta de información
desagregada a ese nivel. Para el
segundo, s in embargo, la
probabilidad de aquella población
previamente utilizó España como
puerta de acceso es muy alta.
Algunos artículos de prensa
manifestaban que la migración a
Italia y Portugal es importante, sin
embargo la falta de información
es determinante. Por último, en el
Continente asiático se estima que
residen 46 mil bolivianos, cifra que
representa el 2% de la población
emigrante. Debido a su mayor
grado de desarrollo económico y
ascendencias familiares, Japón es
el país que alberga a la mayor
proporción de emigrantes
bolivianos.

Consideraciones sobre
el capital humano

Como ya fue analizado, el flujo de
migración boliviana durante los
últimos años tiene a Estados
Unidos, España y Argentina como
destinos principales. Realizando
una comparación del Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita en
términos de la Paridad del Poder
Adquisitivo (PPA)3  para estos tres
países en relación a Bolivia,
claramente la diferencial de
ingresos esperados explica la
decisión de elegir a éstos países
como destino. Por su parte, la
inversión en capital humano, es

decir en educación y salud, al igual
que la inversión en capital físico,
aumenta la producción y los
ingresos futuros, en tanto
incrementa la productividad del
factor trabajo. Con base en esta
concepción, la teoría del capital
humano, trata de indagar en qué
medida los ingresos de los
trabajadores pueden explicarse
c o m o  r e t o r n o s  a  l o s
conoc imientos  adqui r idos
mediante los años de escolaridad
y la experiencia laboral.

El informe divulgado en 2007 por
el Banco Mundial “Cerca de casa:
el impacto de las remesas en el

desarrollo de ALC”, en base al
análisis de las encuestas a hogares
en varios países de la región, entre
ellos Bolivia, ofrece conclusiones
importantes muy relevantes para
el debate aquí planteado. En
relación con el capital humano,
hay datos que señalan que para
algunos grupos específicos,
definidos por país, género y
condición urbana, las remesas
aumentan  los  resu l tados
educacionales de los niños. Sin
embargo, el impacto suele

limitarse a los hijos de padres y
madres con bajo nivel de
escolaridad. También existe una
relación posit iva entre las
transferencias y la capacidad
empresarial, pero los resultados
varían considerablemente según
el quintil de ingreso, es decir, el
efecto en la capacidad empresarial
es mayor a medida que el hogar
receptor se encuentre más cerca
al quintil más rico. Asimismo,
aunque los efectos suelen
restringirse a individuos con bajos
niveles de escolaridad, las
transferencias tienen un efecto
negativo en la oferta de mano de
obra, lo que, podría contribuir a

exacerbar los posibles efectos del
mal holandés, es decir, la pérdida
de competitividad externa que se
genera a partir de la apreciación
del tipo de cambio real asociada
a un aumento repentino de las
transferencias.

Por su parte en Bolivia las remesas
parecen estar distribuidas de
manera homogénea a través de
la distribución de ingresos, es decir
las remesas son recibidas por 30%
de los hogares que se encuentran

en el quintil de ingresos más
pobre, mientras que también son
recibidas en alrededor del 25% en
hogares que se encuentran en el
quintil más rico. Sin embargo si se
analiza el monto total recibido, la
población en el quintil más rico es
la de mayor participación. Esto
demuestra el efecto regresivo de
las remesas en la distribución del
ingreso. Sin embargo, Koechlin y
León (2006)  demostraron,
mediante regresiones a través de
países, que en la primera etapa
de la migración existe una
tendencia hacia el incremento de
la desigualdad de ingresos, luego,
a medida que el costo de
oportunidad de la migración
declina, las remesas enviadas a
estos mismos hogares tienen un
efecto negat ivo sobre la
desigualdad. Los autores también
demostraron que br indar
oportunidades para que estos
recursos se destinen hacia la
educación y desarrollo del sector
financiero puede ayudar a
disminuir la desigualdad.

El impacto económico
de las remesas

El impacto de las remesas se
reconoce en todas las regiones en
desarrollo del mundo, puesto que
se constituyen en un f lujo
importante de moneda extranjera
hacia los países de origen y alcanzan
directamente a millones de familias,
m i s m a s  q u e  s u m a n
aproximadamente el 10% de la
población del mundo (Banco
Mund ia l ,  2007 ) . Se  hab la
comúnmente que las remesas
juegan un papel positivo para las
economías que las reciben. Sin
embargo, algunos estudios recientes
han comenzado a poner una cierta
dosis de cautela sobre las
expectativas que se tienen sobre el
impacto de las remesas del exterior.
En particular, se aconseja no dar por
descontado el efecto de las
remesas, especia lmente a l
momento de diseñar políticas
económicas. En el estudio ya
mencionado, “Cerca de casa” (Banco
Mundial, 2007), el aumento de las
remesas de 0,7% del PIB, en el
periodo 1991 -1995, a 2,3% del PIB
en el periodo 2001 - 2005, generó
un aumento de sólo 0,27% al año
en el crecimiento del PIB per cápita.

3  El término de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) introducido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), modifica la construcción del PIB per cápita en relación al costo de vida de cada país, de tal manera que las cifras sean comparables a nivel mundial. Esta

medida toma en cuenta la variación en los precios relativos eliminando efectos nominales estacionales, ligadas también a deslinamientos del tipo de cambio.

PIB per cápita según PPA1, año 2007 (e)
(en dólares americanos)

Bolivia: Ingresos per cápita del hogar según anõs
de escolaridad (en bolivianos)

Elaboración: CEBEC/CAINCO con información del FMI y UDAPE (2007)
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(1) Paridad del Poder Adquisitivo
(e) Estimaciones Fondo Monetario Internacional (WEO - FMI Octubre 2007)
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Un desafío importante en cuanto
a políticas públicas que enfrentan
los países receptores de remesas,
es que se considera que estas
t r a n s f e r e n c i a s  v i e n e n
acompañadas de presiones de
valorización del tipo de cambio
real. Esto hace, que las autoridades
responsables (Bancos Centrales)
del manejo monetario y cambiario,
tomen y justifiquen medidas de
mitigación, a fin de minimizar las
pérdidas de competitividad a
causa de estas transferencias, sin
embargo, hay otras medidas que
podrían tomarse, como la
apl icación de pol ít icas de
austeridad y flexibilización fiscal
mientras se evita la esterilización
del flujo de remesas. Las diversas
i n v e s t i g a c i o n e s  t a m b i é n
demuestran que estos recursos
no pueden ser la base para
asentar una política de desarrollo
de largo plazo y menos para evitar
la postergación de políticas de
corto plazo que, en presencia de
remesas, pudieran parecer menos
urgentes.

Las remesas a nivel
mundial

D i v e r s o s  o r g a n i s m o s
internacionales, como el Banco
Mundial, el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del BID y el
Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrícola (IFAD) de las
N a c i o n e s  U n i d a s  v i e n e n
cuantificando las remesas, a través
de registros oficiales en los países,
encuestas y entrevistas cada vez
más precisas.  Un reciente informe
presentado por el IFAD en el Foro
Internacional de Remesas 2007,
da cuenta que durante 2006, un
número de 150  millones de
emigrantes alrededor del mundo
enviaron más de 300 mil millones
de dólares anuales a sus familias,
las mismas que se encuentran en
países en vías de desarrollo. De
este monto, el 37,8% fluyó hacia
los países del Asia, el 22,6% hacia
América Latina y el Caribe, el
16,9% a países de Europa, 12,9%
a África y un 9,8% al Cercano
Oriente. Estos recursos financieros
se utilizan principalmente para
reso lver  las  neces idades
inmediatas de las familias, es decir,
son destinados al consumo

directo, pero una porción
signi f icat iva está también
disponible para el ahorro, la
movilización del crédito y otras
formas de inversión.

En lo que respecta a América Latina
y el Caribe fluyeron 68.062 millones
de dólares durante 2006, siendo
México el mayor receptor con 24.354
millones de dólares. Sudamérica

recibió 24.298 millones de dólares,
Centro América 11.031 millones de
dólares y el Caribe 8.379 millones de
dólares. A un nivel macro y como
promedio por país, las remesas en
América Latina y el Caribe equivalen al
3% del PIB y al 13% de las exportaciones.

En algunos países, la equivalencia del
valor de las remesas respecto al PIB
alcanza alrededor del 30%, representan
cerca de 70% de la inversión extranjera
directa y superan en cinco veces la
asistencia oficial para el desarrollo.

Las remesas hacia
Bolivia
Las remesas hacia Bolivia han tenido
un crecimiento importante en los

últimos años. En 2006, de acuerdo
con el IFAD (2007), ascendieron a 972
millones de dólares, mostrando un
crecimiento de 13% respecto a 2005.
Las remesas representan
actualmente la segunda fuente de
divisas en Bolivia, después del ingreso

por exportación de gas natural. En
2005 la entrada de remesas a Bolivia
representaban el 8,5% en relación al
PIB, mientras que en 2006 este ratio
se situaba en un 8,7%, siendo este
porcentaje el más alto entre los países
sudamericanos.

Tradicionalmente, la estimación
precisa de los flujos de remesas se
ha visto dificultada por el escaso
conocimiento de dos clases de
remesas: i) las monetarias por canales
informales; y ii) remesas en especie4.

Además, en el caso de Bolivia, la
existencia de una doble dimensión
geográfica ha añadido complejidad
a la estimación5  (Narita, 2006). Para
superar las dificultades mencionadas,
en 2005 el FOMIN-BID patrocinó una
encuesta de hogares en Bolivia
desarrollada por Bendixen &
Associates, en la que se empleó una
metodología más precisa y detallada
que la utilizada hasta entonces por
el Banco Central de Bolivia (BCB) y
por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). Asimismo, en 2006, el IFAD
levantó similar información. En el
gráfico mostrado a continuación, se
detallan los montos de las remesas
recibidas por Bolivia, cuantificadas
tanto por el Banco Central de Bolivia,
como por organismos internacionales
(FOMIN e IFAD).

De los trabajos realizados por el
FOMIN y el IFAD, se pueden
d e t e r m i n a r  a l g u n a s
particularidades para el caso de
Bolivia, en relación a dos
encuestas. La primera se la realizó
en Bolivia en el año 2005 y estuvo
dirigida a los receptores de
remesas, la segunda, se la realizó
en marzo-abril 2007 y estuvo
r e l a c i o n a d a  a  c o n o c e r
particularidades de las remesas
de España hacia Latinoamérica y
en la misma se encuentran datos
específ icos de emigrantes
bolivianos en el indicado país. Se
resaltan algunos de los más
importantes resultados de estas
encuestas:

El 11% de la población adulta
boliviana (5,9 millones total)
recibe remesas, lo que
corresponde a  650.000
personas beneficiarias (año
2005). Por ciudad se tiene la
siguiente distribución: 18% en

Mundo: Flujo de remesas en 2006 y participación
según grandes regiones

(en millones de $us)

Sudamérica: Flujo de remesas y participación, año 2006
(en millones de dólares y porcentajes)

Evolución de las remesas hacia Bolivia
(en millones de dólares)

Elaboración: CEBEC/CAINCO con información de IFAD-BID (2007)

4 Tetsuro Narita (2006) citando a Bendixen (2005), indica que sólo un tercio de las remesas recibidas en Bolivia entró por bancos o cooperativas de crédito (29% por compañías de envío de remesas, 22% por correo/courier, y 17% por personas que viajan a Bolivia).
En el caso de las compañías de envío de remesas, no tienen la obligación de registrarse, por lo que se dificulta la conformación de un directorio completo de las mismas. Las remesas en especie no han sido recogidas por las estadísticas formales al no tratarse de una
transferencia monetaria.

5 Las remesas sur-sur, bolivianos en Argentina, haitianos en República Dominicana, nicaragüenses en Costa Rica y peruanos en Chile, tampoco son fáciles de contabilizar, ya que los trabajadores salen y entran del país adyacente dependiendo de las coyunturas económicas
a ambos lados de la frontera.

Elaboración: CEBEC/CAINCO con información de IFAD-BID (2007) y BCB (2007)
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S a n t a  C r u z ,  1 7 %  e n
Cochabamba, 14% en El Alto y
9% en La Paz.

El 82% de los bolivianos en
España envían remesas a sus
familiares en Bolivia. De ellos,
el 84% ha estado enviando
dinero a su familia desde hace
menos de tres años, mientras
que e l  16% ha venido
realizándolo por un período de
tres a más años.

El promedio de cada remesa
es de US$ 120 si la remesa
proviene de Latinoamérica y,
de US$ 210 si proviene de los
EE.UU. y Europa. El 44% de los
emigrantes bolivianos en
España envían en cada remesa
más de 200 Euros a sus familias
en Bolivia, mientras que el 51%
envía menos de 200 Euros. En
promedio, el emigrante en
E s p a ñ a  e n v í a
aproximadamente el 15% de
sus ingresos anuales a sus
familiares. El receptor de
remesas recibe dinero del
exterior aproximadamente 8
veces al año.

El dinero de las remesas tiene
en Bolivia el siguiente destino:
45% gastos diarios, 21%
educación, 17% negocios, 12%
ahorros, 4% propiedad (compra
de inmuebles, principalmente),
1% otros.

El 59% de los receptores de
remesas tienen planes de abrir
su propio negocio en el futuro.
Por su lado, el 32% de los
emigrantes bolivianos en España
planean establecer algún tipo
de negocios en Bolivia en el
futuro, mientras que el 25%
planea abrirlo en España.

Los canales de recepción de
remesas son los siguientes: el
32% a través de Bancos y
Cooperativas de Ahorro y
Crédito, el 29% a través de
Oficinas de compañías de
remesas, el 22% por correo o
courrier y el 17% a través de
viajeros a Bolivia.

Nadie cuestiona hoy en día que
las remesas tienen un impacto
económico positivo para los países

de origen de los emigrantes. Por
ende, no resulta raro que
instituciones internacionales,
organ ismos  nac iona les  y
profesionales dedicados al
desarrollo se muestren cada vez
más interesados en comprender
la naturaleza de los flujos de
transferencias, su potencial
impacto en el desarrollo y las
implicancias que podrían tener en
materia de políticas públicas.

Conclusiones

En este documento se han
revisado distintos puntos de vistas
acerca de las posibles causas y
efectos del proceso migratorio en
el mundo. La decisión de emigrar
muchas veces se debe a que la
economía del país de origen se
encuentra en recesión, las tasas
de desempleo y/o subempleo son
bastante elevadas, o se han
generado deudas que se deben
pagar. Por su parte, el impacto
económico está claramente
relacionado con el flujo de envío
de remesas. Sobre los efectos
sociales de la migración, la
población inmigrante (en especial
la indocumentada) frecuentemente
v i v e  e n  c o n d i c i o n e s  d e
hac inamiento, pobreza  y
anonimato; sufre la discriminación
y la explotación; y tiene acceso
limitado a servicios sociales,
educativos y de salud. No deja de
sorprender que la población
emigrante en el mundo constituye
el quinto país más poblado del
mundo y, si la tendencia continúa,
entre los años 2010 y 2030, la
migración neta representará
virtualmente todo el crecimiento
de la población en el mundo
desarrollado.

En  Bo l i v ia , l a  m ig rac ión
internacional alcanza alrededor
de 2,5 millones de personas, lo
que representa más del 20% de
la población. El principal destino
ha sido Argentina, sin embargo,
durante los últimos años, el flujo
de migración hacia España ha
aumentado en más de 430%,
resultado del mayor crecimiento
económico de este país, lo cual
conlleva a mayor demanda de
trabajo e incrementos en la
diferencial de ingresos, sin
mencionar el menor costo relativo

de la migración hacia
este país en relación a
los demás potenciales
destinos.

La migración tiene
importantes efectos
sobre la inversión en
el capital humano. Las
remesas en Bolivia
p a re c e n  n o  s e r
d i s t r i b u i d a s
equitativamente entre
la distribución de
i n g re s o s  d e  l o s
hogares, sin embargo,
existe evidencia que el flujo de
estos recursos ayuda a disminuir
los niveles de pobreza. Sea cual
fuere la razón por la cual los
emigrantes retornan a su país de
origen, estos traen consigo, aparte
de recursos monetarios, un cierto
grado de conocimiento y
experiencia adquiridos en los
países desarrollados, que se
deberían aprovechar al máximo
después de su retorno. Existe un
empoderamiento de la gente que
origina y recibe remesas, ese
empoderamiento hay que
aprovecharlo.

El papel de los Gobiernos no es
sólo contabilizar remesas y
c a n a l i z a r l a s  h a c i a  u s o s
productivos para fomentar los
mercados financieros, sino
también valorar y canalizar el
conocimiento de los emigrantes
hacia actividades productivas. Se
necesitan políticas públicas
adecuadas para facilitar el retorno
de los emigrantes. Si los Gobiernos
y las instituciones privadas no
toman la iniciativa de servir a los
emigrantes con una plataforma
amplia de oportunidades de
inversión y de trabajo, estos
optarán por quedarse donde
tienen trabajo, formar familia allí
y/o llevarse a los familiares que
dejaron atrás en el país de origen.

El progreso en las áreas de
educación, capacidad institucional
y políticas macroeconómicas
puede servir para aumentar el
impacto positivo de las remesas
en el  crecimiento. Se ha
determinado, en estudios de casos
de varios países, que el impacto
de las remesas en el crecimiento
económico y en el mejoramiento

de la renta per cápita es bajo,
especialmente en aquellos países
en los cuales las políticas públicas
no han sido adecuadas para
permitir un mayor impacto
positivo. Los países que se
benefician de las remesas tienen
una relación positiva con los
entornos inst i tucionales y
macroeconómicos, ante todo, un
ambiente de credibilidad para que
fluya la inversión.

Un canal complementario a través
del cual las remesas podrían
promover  e l  c rec imiento
económico es aumentando el
acceso a servicios financieros
entre los hogares receptores y
promoviendo el aumento general
del nivel de desarrollo financiero
de los países receptores. Las
instituciones financieras y los
fiscalizadores deben redoblar sus
esfuerzos con el fin de incorporar
a los inmigrantes y a los
beneficiarios de transferencias al
sistema financiero. Los receptores
de remesas y los emigrantes que
las  remi ten deben tener
conocimiento de los productos
financieros y confianza en el
sistema.

Los emigrantes son personas con
razonamiento económico lógico,
ellas buscan el equilibrio entre el
rendimiento y el riesgo de la
inversión. La asociatividad es muy
importante para llevar adelante
programas y proyectos de apoyo
a los emigrantes y al uso
reproductivo de las remesas. En
este desafío tiene que entrar el
Gobierno central, las prefecturas,
los municipios, las asociaciones
privadas y los emigrantes y sus
familias.
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Edwin Pérez Uberhuaga (*)

Como nunca antes el tema de la
migración estuvo en el tapete de
discusión en diversos niveles y
llegó a ocupar portadas y espacios
amplios en los medios de
comunicación.

El Foro fue un amplio espacio de
discusión y ha logrado sensibilizar al
Gobierno, regiones y opinión pública
en torno a este importante tema.

Vale la pena resumir los principales
logros después del Foro:

Desde enero, una comisión del
Ministerio de Relaciones Exteriores
de Bolivia entrega más de seis mil
pasaportes a las personas que los
perdieron o que sobrepasaron la
fecha de vigencia.

En la calle Escalinata 3 (Metro Opera,
línea 5), se observa el rostro
emocionado de aquellos que durante
meses y hasta años han esperado
el documento de color morado y con
el Escudo de Bolivia en la tapa.

Hubo gente que dormía en la
puerta de los Consulados, llamaba
insistentemente o escribía por
Internet, desesperada porque en
sus trámites de legalización el
pasaporte es indispensable. “No
tengo pasaporte boliviano y estoy
indocumentado en España. En
conclusión, no existo”, dijo
apesadumbrado Juan Jiménez en
el Consulado de Madrid.

En el de Barcelona, Esther Gómez
dijo que no pudo acogerse a la
regularización del 2005 porque su
pasaporte no llegó a tiempo. “Llevo
cinco años ilegal en España, pero

espero entrar dentro del arraigo
social” o legalización permitida por
tres años de vivir en España.

Regularización

En el 2008 unos veinte mil
bolivianos, en su mayoría mujeres,
podrán obtener “papeles” para vivir
y trabajar en España, pero algunos
no podrán tenerlos por haber
cometido delitos de violencia
doméstica y otras faltas.

El abogado de ACOBE, Sebastián
Salinas, dijo que en esta y otras
instituciones efectúan trámites
gratuitos del “arraigo social” a los
compatriotas que llegaron el año
2004 y los que por algún motivo
no se regularizaron el 2005 y que
hasta ahora estaban como
indocumentados.

La Ley de Extranjería señala como
requisitos para el “arraigo social”,
que el extranjero tenga en España
una permanencia continua de por
lo menos tres años, tener contrato
d e  t r a b a j o,  c a r e c e r  d e
antecedentes penales en España
y Bolivia, tener familiares residentes
en España o contar con un informe
de inserción social expedido por
el ayuntamiento (Alcaldía).

Salinas hizo notar que varios
trámites no son exitosos porque
hay  casos  de  bo l i v ianos
condenados por  v io lencia
doméstica en España o porque
tienen un expediente de expulsión
abierto, luego de haber sido
detenidos en “batidas” policiales y
recibido una carta de expulsión
que no fue anulada en su
momento.

Voto en Referendum

La mayoría de los bolivianos en
Europa rechaza una salida violenta
a la crisis y exige tener el derecho
de votar en los referéndums para
definir el futuro del país.

Una ola de preocupación se
extendió entre casi medio millón
de migrantes, tras enterarse del
conf l icto generado por la
a p r o b a c i ó n  d e  l a  n u e v a

Constitución, a cargo de Evo
Morales, la creación de las
autonomías por cuatro de las
nueve prefecturas y la posible
revoca to r i a  de l  manda to
presidencial.

Ahora hay casi tres millones de
bolivianos fuera del país, que no
han tenido el derecho de votar en
las elecciones efectuadas en 25
años de democracia, por la falta
de aplicación de la Ley Electoral y
las carencias log íst icas y
económicas.

“Ya no queremos más excusas, el
futuro del país está en riesgo y
queremos votar”, dijo el cruceño
Juan Rodríguez en Madrid, luego
de leer en Internet las noticias de
los acontecimientos en el país.

Rodríguez es uno de los 350 mil
bolivianos en España, que según
las cifras oficiales se ha convertido
en la comunidad que envía más
dinero a sus parientes, a pesar de
la precariedad en que se
desenvuelven por estar, en su
mayoría, indocumentados.

“No somos solo máquinas de
dinero, tenemos derechos como

bolivianos y queremos ejercerlos”,
dijo la cochabambina Carlota Díaz,
al exigir a la Corte Nacional
Electoral que viabilice el voto de
los migrantes.

Expulsiones de
bolivianos

La cantidad de expulsiones de
bolivianos en España se ha
reducido y los consulados han
redoblado su trabajo para atender
las demandas de miles de
compatriotas, en su mayoría
indocumentados.

Los Cónsules de Bolivia en Madrid,
Erika Marcani y de Barcelona,
Ovidio Messa, explicaron que se
han redoblado esfuerzos para
brindar atención a los bolivianos,
casi 350 mil, de los cuales un 70
por ciento no tiene regularizada su
residencia.

Messa  d i j o  que  por  l as
negociaciones efectuadas ante la
Policía se ha detenido la “gran
persecución” que se practicaba
contra los compatriotas, a quienes
se les entregó más de diez mil
cartas de expulsión en el año 2007,
a quienes se ayuda con abogados
voluntarios para anular esa medida.

Los Desafíos del 2008

La regularización de miles de
indocumentados, la ampliación de
los beneficiados con el arraigo
social (que este año serán casi 20
mil) y los votos en los referendos
y elecciones bolivianas, forman
parte de la agenda de este 2008.

Los nuevos pasaportes y, además
los nuevos Consulados en Valencia,
Murcia y Canarias son pasos
importantes y hay margen para el
optimismo.

Ojalá que exista un nuevo Foro
para profundizar estos cambios.

(*) Edwin Pérez U. es Director de la Revista Raíz Bolivia- 0034-616044772, uberedwin@hotmail.com, uberhuaga@walla.com
Visite y opine en www.revistamigrante.blogspot.com, www.vulcanusweb.de, www.llajta.ch

Un antes y un después del
Foro “Remesas, Migración y
Desempleo”
Organizado por la CAINCO y el IBCE

Juan Rodríguez es uno de los 350 mil
bolivianos en España, que según las cifras
oficiales se ha convertido en la comunidad

que envía más dinero a sus parientes, a pesar
de la precariedad en que se desenvuelven
por estar, en su mayoría, indocumentados.
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Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez, Presidente CAINCO

Foro “Remesas Migración
y Desempleo”

“Sumando a todos los migrantes del
mundo, se formaría el quinto país
más poblado del mundo”.

Recientemente estuve con
migrantes bolivianos en España.
Nuestros compatriotas suman
alrededor de 350 mil en ese país.
Pero estos no son números fríos,
son seres humanos, almas
bolivianas que añoran su país, que
trabajan de sol a sol, que sufren en
algunos casos discriminación por
una xenofobia que asesina el sueño
de conseguir mejores días fuera del
territorio nacional.

Sólo una esperanza los alimenta, y
es que están haciéndolo por sus
familiares en Bolivia. Realmente,
como migrante, ser parte del quinto
país más grande del mundo, se paga
caro. Ante esta realidad nos
preguntamos constantemente ¿qué
podemos hacer?

Desde CAINCO nosotros hemos
seguido este fenómeno boliviano y
mundial, con estudios como el que
se presentará hoy, y como ya les
comenté, a través de contactos
directos de nuestros compatriotas
en el exterior. Uno de los puntos en
los que hemos estado trabajando
es buscar proyectos que permitan
mejorar la calidad de vida de los
migrantes, y la de sus familiares que
se quedan en Bolivia.

Las remesas que ingresan al país
gracias al trabajo sacrificado de los
bo l i v ianos  en  e l  ex te r io r
generalmente se destinan para
pagar deudas en nuestro país, a la
educación de los hijos que se
quedaron y ayudar a la familia en
su subsistencia diaria. Pero nos
preguntamos ¿cómo estos ingresos
pueden ser productivos y apoyar al
desarrollo de Bolivia?

Cuando contabilizamos los ingresos
p o r  re m e s a s  q u e  l l e g a n
aproximadamente a los mil millones
de dólares anuales, nos damos
cuenta que esto equivale a la

inversión que ahora requiere el país
para hacer arrancar su potencial
gasífero.

Estos ingresos son casi el 25% de
nuestras exportaciones nacionales
Con estas comparaciones las
remesas se muestran como una
bendición, y estamos seguros que
así es para las personas que reciben
este dinero para poder cubrir sus
necesidades.

Mil millones de dólares anuales es
la cataplasma que se está
colocando a la enfermedad del
desempleo en el país. Si no fuese
por ello, la tasa de desempleo que
alcanza al 9%, que de por sí es alta,
se multiplicaría y la pobreza se
agudizaría más ya que el Gobierno
Central no está cumpliendo con su
meta de generación de 90 mil
empleos, como lo prometió el año
pasado.

Los mil millones de dólares utilizados
así, como cataplasma, son remedio
pasajero, porque si bien calma las
necesidades más apremiantes de
muchos bolivianos, genera otros
problemas serios. Uno de ellos es que
los mil millones de dólares significan
inflación, un tema en que el Gobierno
Central también se está aplazando.
El Poder Ejecutivo identificó que estos
recursos generan una gran cantidad
de dinero en las calles y en los
bolsillos de los bolivianos, con lo cual
pueden adquirir productos a precios
más altos.

Esta es una presión inflacionaria
que tiene un efecto en los bolivianos
y las amas de casa que ve que cada
vez es más difícil cubrir su canasta
familiar. Frente a ello el Gobierno
Central, a través del Banco Central
de Bolivia determina el cobro de 1%
a las remesas. No saben la sorpresa
de muchos bolivianos en el exterior
que no sabían de este pago.

El cobro del 1% lo realizó el Gobierno
Central sin que ellos se enteren.
Cuando depositan las remesas en

España ya hay un porcentaje que
les cobran y con el cobro del 1% en
Bolivia sienten que lo que les llega
a sus familiares es todavía menos.
¡Sienten que ese sacrificio que hacen
en España se devalúa en Bolivia! Y
nosotros frente a esto, seguimos
buscando alternativas para que ese
sueño del boliviano en el exterior de
mejorar la calidad de vida, de
encontrar alternativas para crecer y
vivir mejor junto a sus familiares.

El objetivo es destinar gradualmente
parte de los 1.000 millones de
dólares no sólo al gasto, sino a
p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s ,  a
microempresas, las que permitan
generar nuevas fuentes de empleo
y empujar el desarrollo del país.
Muchos de los bolivianos que están
en el exterior han salido de regiones
empobrecidas, de las áreas menos
desarrolladas de las principales
ciudades del país.

Por eso es que CAINCO está
trabajando coordinando acciones
con los barrios, con las provincias,
con la comunidades bolivianas en
Potosí, Oruro, Santa Cruz, con los
microempresarios de El Alto que
nos visitaron en la Feria Exposición
y la Rueda de Negocios, sólo por
poner algunos ejemplos. Con ellos
estamos alimentando ese espíritu
emprendedor, viendo alternativas
para crecer, para abrir más
mercados. Capacitándolos para que
puedan estar al nivel de lo que
requiere el mundo hoy en día.

De esta forma estamos formando
una base de emprendedores que con
inyección de recursos económicos
puedan crecer, ampliar sus unidades
productivas, sus negocios, abriendo
más empleos e ir gradualmente
mejorando los ingresos de los que
dependen de esas unidades
productivas. Así se frenaría la
migración y toda aquella mano de
obra calificada que sale del país, esos
buenos albañi les, plomeros,
electricistas, que están aportando al
crecimiento de otros países.

Una autoridad española manifestó
que la migración había generado
mano de obra calificada en su país.
Esos son nuestros compatriotas, los
cuáles por falta de oportunidades
en el país van a brindar sus habilidades
y capacidades en el exterior cuando
podrían estar haciéndolo en Bolivia.
Por eso, en forma paralela, estamos
tocando las puertas de varios
organismos internacionales con el
objetivo de generar más herramientas
que posibiliten que las remesas sean
recursos productivos en el país.
Sabemos que instituciones financieras
están ofertando créditos de vivienda
a los migrantes para que construyan
sus casas en Bolivia. Eso está bien,
porque ello implica trabajo para la
gente en Bolivia.

Pero debemos de multiplicar estos
esfuerzos. Estos van por crear
alianzas estratégicas entre el sector
público y el privado para generar una
r e d  q u e  s o l v e n t e  l o s
emprendimientos y proyectos que
se generen con recursos de las
remesas. Hay que crear un Banco de
oportunidades para proyectos de
inversión factibles que sean atractivos
para los migrantes bolivianos. Sólo
así ese esfuerzo y sacrificio que
hacen nuestros compatriotas en el
exterior tendrá un efecto y aportará
de manera contundente a la agenda
del progreso, la agenda que
verdaderamente debe ser priorizada
por el Gobierno Central.

La agenda en la cual absolutamente
todos los bolivianos creemos y a la
cual estamos convencidos que
d e b e m o s  c o n t r i b u i r,  s i n
discriminaciones de ningún tipo. La
agenda que puede construir la base
para el retorno de nuestros
compatriotas del exterior. Sólo la
agenda del progreso, de la
producción, del manejo responsable
de nuestra economía asegurará un
futuro venturoso para nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos, sin
necesidad de que salgan expulsados
del país por la falta de oportunidades
como ocurre hoy día.
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“Tengo el honor de dirigirme a todos
ustedes, haciéndoles llegar el fraternal
saludo del Directorio del INSTITUTO
BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR,
a quien represento en este Acto que
marca la tercera edición del Foro
“Remesas, Migración y Desempleo”
que organizamos junto con la Cámara
de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz (CAINCO), luego
de haberlo hecho la semana pasada
con éxito en La Paz y Santa Cruz,
apoyados por AEROSUR.

E n  p r i m e r  l u g a r,  n u e s t r o
agradecimiento a la Cámara de
Comercio y Servicios de Cochabamba,
por apoyar esta iniciativa que tiene
que ver con una preocupación común,
esto es: ¿Cómo hacer que los
bolivianos no sigan saliendo del país,
en una suerte de “diáspora
económica”, al extremo de tener hoy
casi 3 millones de compatriotas en el
exterior?

Nuestro agradecimiento también para
la Secretaría de Estado de Economía
de la Confederación Suiza (SECO) y
para USAID, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional,
con cuyo apoyo organizamos
periódicamente diálogos con la
sociedad civil, para discutir de forma
transparente, temas importantes como
el que hoy nos ocupa.

Y es que, no podemos ser indolentes
frente a una lacerante realidad que
afecta a todos los bolivianos, de una
u otra manera. Puedo asegurar, sin
temor a equivocarme, que quienes
estamos reunidos en esta sala, de una
u otra forma tenemos algún pariente
o amigo viviendo en el exterior, pese
a su deseo de estar haciéndolo en su
propia Patria, trabajando de manera
digna, estable, compartiendo con sus
familiares, y viviendo con esperanza
de un mejor futuro.

Por muchos años se viene escuchando
que Bolivia debe  cambiar. Por
supuesto, todos esperamos que el país
cambie para mejorar. Nadie, ningún
boliviano, podría estar en desacuerdo
sobre la necesidad de acabar con la
pobreza, la marginalidad, la exclusión
social y la dependencia externa.
 Pero, llama la atención que en los

“tiempos de cambio” que vivimos, la
gente siga saliendo del país, y que
veamos a compatriotas llorando por
irse de Bolivia, y  llorando también a
quienes ven partir a sus seres queridos
en esta suerte de “exilio económico”,
del cual nos hablará el respetado e
influyente periodista boliviano Edwin
Pérez Uberhuaga, cuya llegada desde
Madrid ha sido posible gracias a la
colaboración de AEROSUR.

No deja de ser romántica y hasta
oportunista, por tanto, la declaración de
una alta autoridad nacional en el sentido
que “la migración debe dejar de ser
considerada como un delito, para ser
entendida como una oportunidad para
el intercambio de conocimientos y
valores entre culturas”. Todos sabemos
que los migrantes no salen con la
i n t e n c i ó n  d e  i n t e r c a m b i a r
conocimientos, valores o culturas; en
realidad, van a disputar empleos, a
competir con los originarios de otros
países por trabajo y, en muchos casos
lo hacen en condic iones de
indocumentados, como mano de obra
barata, originando así el problema al ser
vista como una competencia desleal.

Muchos se alegran de que la cifra del
desempleo baje, sin tomar en cuenta
que en gran parte se debe a la salida
de mano de obra calificada de Bolivia.
Ciertamente, nos regocija que a la
economía boliviana le vaya bien con
las crecientes remesas de nuestros
compatriotas, pero nos acongoja que
se está dando a costa del sufrimiento
de los migrantes, no solo por la
separación de sus familiares, sino por
la explotación y los vejámenes de los
que son objeto en muchos casos.

Que a la economía boliviana ingresen
1.000 millones de dólares anuales en
remesas es algo digno de tomar en
cuenta, mucho más cuando representa
cerca del 10% del Producto Interno
Bruto. Pero, si semejante cantidad de
dinero va al gasto y no a la inversión
product iva, es a lgo que los
formuladores de políticas deben de
tener en consideración.
De otra parte, tampoco nos estamos
preparando para repatriar a nuestros
connacionales el día de mañana, como
otros países. Finalmente, el país
adolece de una Política Migratoria, no

solo para informar debidamente a
quienes quieren salir de  Bolivia, sino
para funcionalizar tal fenómeno y a
asistir a quienes ya han dejado nuestra
geografía.

¿En qué se utilizan los recursos de los
migrantes en Bolivia? Primero, en pagar
los créditos que demandó su partida;
luego, en atender las necesidades
básicas de quienes quedaron atrás;
pero también, en bienes de consumo
no productivo y suntuario. La mejora
de viviendas es otro destino,
provocando un “boom” en el sector de
construcción.  Pero, es muy poco lo
que va a la inversión. Por tanto, todo
presiona hacia una mayor demanda,
hacia un mayor gasto, y sin más oferta
para hacerle frente, a una mayor
inflación.

Los hemos convocado hoy para
responder en este Foro, preguntas de
fondo como: ¿Por qué se va la gente
de Bolivia? ¿Por qué no retornan los
que se marcharon? No solo la falta de
empleo es un factor de expulsión, sino
también -como veremos- la falta de
oportunidades y esperanza hacia el
futuro, justo cuando Bolivia debería
estar aprovechando del inédito auge
que se da en el comercio y la economía
mundial.

Es lamentable que en la psicología del
boliviano se haya impuesto aquello de
que “Tengo una hija -o un hijo- en
España y estoy esperando que me
lleve”, en lugar de que diga más bien:
“Estoy esperando que mi hija -o hijo-
retorne al país”. Tal como están las
cosas, todo parece indicar que la
migración se trata de una salida sin
retorno.

Es mucho lo que hay que hacer para
superar la pobreza y evitar que
continúe la dolorosa expatriación de
bolivianos, haciendo que cientos de
miles de familias se vean expuestas a
verdaderos dramas humanos,
afectando el núcleo mismo de la
sociedad, comprometiendo el futuro
de nuestros niños y adolescentes que
se ven forzados a crecer sin sus padres,
proclives a ser víctimas de la bebida,
la droga, la delincuencia y la
prostitución, como dan cuenta cada
vez más testimonios.

Hemos realizado este Foro en dos
oportunidades, y de cada uno de ellas
hemos extraído valiosos conceptos.
No dudo que hoy también nos
nut r i remos no  so lo  de  las
preocupaciones, sino también, de
propuestas de solución a un fenómeno
que atañe a una gran parte de la
población boliviana.

Para el IBCE, el “rentismo gasífero” no
es una solución, como tampoco lo fue
el rentismo minero en el pasado, de
cuya experiencia nos quedó una
administración pública hipertrofiada;
un aparato productivo debilitado;
muchas micro, pequeñas, medianas y
grandes unidades productivas
frustradas; el desengaño, la pobreza y
el deseo de los ciudadanos de irse al
exter ior, buscando aque l las
oportunidades no ofrecidas por su
propio país.

Para el IBCE, la solución tiene que ver
con el realismo, con el optimismo y el
pragmatismo. Tiene que ver con hacer
una lectura adecuada de lo que está
pasando en el mundo. Esto pasa por
fortalecer las relaciones con los países
que nos abren sus mercados para
exportar, y no solo con los que nos
prometen hacerlo y al final no lo hacen.
Pasa también, por tratar bien a las
inversiones extranjeras y al capital
nacional, sin ningún tipo de complejos.
Finalmente, pasa por educar a la gente,
a fin de sacarla de su “analfabetismo
funcional”.

Para el IBCE la solución radica en “crear
empleos; buenos empleos; más y
mejores empleos”. Ésa es la única
solución para salir del atolladero en el
que nos encontramos.

Ni el negar la globalización; ni esperar
que las ONG´s hagan por el trabajo por
nosotros; y mucho menos, el andar
peleándose con medio mundo
resolverán nuestro problema: nos lo
han demostrado casi todos los países
del planeta, especialmente aquellos
que han debido transitar con mucho
dolor por “el socialismo, como el
camino más largo para llegar al
capitalismo, a fin de resolver sus
problemas”.  Lo demás, es verso.
Muchas gracias

Ing. Ernesto Antelo López, Presidente IBCE

Foro “Remesas Migración
y Desempleo”
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A nombre de la Cámara de Comercio
y Servicios de Cochabamba, me es
grato saludar y dar la más cordial
bienvenida a los señores:

Gabriel  Dabdoub Álvarez,
Presidente de CAINCO;
Ernesto Antelo López, Presidente
del IBCE;
Gary Rodríguez  Álvarez, Gerente
General del IBCE;
David Suárez Nuñez del Prado,
expositor;
Edwin Pérez Uberhuaga,
expositor;
Josué Rodríguez del Valle, Gerente
General de nuestra entidad y
moderador de este evento.

Quienes dirigirán este Foro
denominado “Remesas, Migración
y Desempleo”.

Asimismo, permítanme darles la
más cordial bienvenida a todos los
presentes.

Como empresariado privado,
somos concientes de que la
migración es uno de los fenómenos
más importantes en el proceso de
la  globalización. Este movimiento
se origina principalmente en la
búsqueda de mejores
condiciones de vida, en las
que influyen las asimetrías
económicas y sociales entre
las naciones; la creciente
interdependencia y las
intensas relaciones e
intercambios entre los
países. En los últimos años,
Bolivia ha sido el principal
protagonista  de este
f e n ó m e n o  y  h o y
a p r o x i m a d a m e n t e  3
millones de ciudadanos
bolivianos viven en países como
Argentina, Estados Unidos y
España.

Este fenómeno, puede resultar una
amenaza para muchos porque

nuestro país está perdiendo mano
de obra valiosa, que se va al
extranjero por un salario que,
convertido a moneda nacional,
resulta más atractivo para el
trabajador. Pero por otra parte el

creciente movimiento migratorio de
este último tiempo representa una
oportunidad, que habría que saber
potencia l izar. Las remesas
percibidas en nuestro país podrían
ser invert idas en negocios

prósperos y con futuro, que
colaboren al desarrollo de nuestra
región; creando nuevas fuentes de
trabajo y mejores oportunidades,
el iminando posiblemente la
necesidad latente de futuras

generaciones de emigrar
e n  b u s c a  d e
o p o r t u n i d a d e s .
Asimismo, el intercambio
de experiencias de
aquellos que han vivido
en un país del primer
m u n d o  p u e d e
emplearse como una
h e r r a m i e n t a  d e
aprendizaje por las
generaciones venideras,
para el desarrollo de una
cultura renovada y

enriquecida.

Sin más preámbulos dejo la
dirección de este foro en manos
de nuestros expertos, que hoy
dirigirán el evento.

Close to Home
The Development Impact of Remittances in Latin America
Banco Mundial:
http://siteresources.worldbank.org/INTLACOFFICEOFCEINSPA/Resources/ClosetoHome
_FINAL.pdf

Proceedings of the
Round Table on Migration and Rural
Employment
IFAD:
http://www.ifad.org/events/gc/30/roundtable/migration/proceedings.pdf

Síntesis y conclusiones
Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en
América Latina y el Caribe
CEPAL:
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4089.pdf

Estudios Recomendados para Lectura

Dr. Nelsón Zegarra Villegas, 2do. Vicepresidente
Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba

Foro “Remesas Migración y Desempleo”
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La creciente migración de bolivianos
al exterior, obedece a diferentes
causas como la pobreza, la falta de
empleo y la búsqueda de
oportunidades en el país de destino,
pero todas, de índole económico.

Bolivia se está descapitalizando de
valiosos recursos humanos, que
no tienen oportunidades en el país,
mientras que son cotizados en el
exterior.

La migración al exterior no va a parar,
es un fenómeno global, pero hay que
considerar su génesis estructural, en
lo concerniente al empleo.

A diferencia de otros países, Bolivia
no cuenta con una Política de
Migración, que atienda a las
neces idades  de  nuest ros
compatriotas.

El acceso a la información es un
derecho, por lo tanto, urge informar
no solo sobre lo que significa
migrar, y sus costos económicos y
sociales, sino también lo que se
está haciendo en el país, por los
que ya emigraron.

Urge t raba jar  en a l ianzas
estratégicas, imitando los esfuerzos
que otros países están haciendo en
materia de “migraciones positivas”.

Hay una dispersión de esfuerzos a
nivel institucional, que deberían ser
coordinados para un mejor efecto
en beneficio de los migrantes.

“Todos somos responsables de la
migración de nuestros compatriotas,
y el Estado tiene la responsabilidad,
a través del Gobierno que debe
generar políticas públicas en función
de su atención y recuperación”.

Es necesario buscar Acuerdos
Bilaterales para proteger al migrante,
considerándolo en su dimensión
persona, como un ser humano y no
como un objeto que pueda ser
aprovechado o incluso explotado.

El cobro del 1% a las remesas de los
migrantes es criticable, ya que para el
Estado su recaudación resulta marginal
en relación a sus ingresos, pero para los
receptores, un verdadero golpe. Se
sugirió, más bien, trabajar en la
reducción de los costos de transferencia.

Urge armar una Plataforma de
Programas y Proyectos para
canalizar los crecientes recursos
de los migrantes hacia actividades
productivas, que tengan que ver
c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a
empresarialidad en el país.

Se debería tratar de hacer negocios
con los migrantes, por ejemplo, a
través de la exportación de
productos de origen nacional, que
ser ían  prefer idos  por  los
connacionales. Se sugirió que el
IBCE trabaje en ello.

Es necesario hacer estudios técnicos
más precisos para determinar la
magnitud del fenómeno y la cantidad
de migrantes, siendo que podrían
pasar de 3 millones, si se toma en

cuenta los “bolivianos de segunda
generación” (los nacidos afuera).

La Asociación de Migrantes en
Argentina, solicitó que las pequeñas
unidades productivas en ese país,
sean atendidas por la Cámara
binacional.

Frenar el contrabando en Bolivia y
dar condiciones de producción a
los micro, pequeños, medianos y
grandes productores, podría ayudar
a frenar la migración.

Es necesario trabajar en un
“Proyecto de Autoestima” que
impulse a los bolivianos a ser cada
vez mejores, a despertar su
capacidad de inventiva.

Los principales apuntes del
Moderador del Foro, Lic. Ezequiel
Landivar:

Las causas fundamentales de la
migración, tienen que ver con razones
de índole económica (empleo), pero

también con crisis sociales y políticas
y la existencia de elementos de
atracción en el exterior.

Siempre ha habido migración, pero
la que se analiza en los momentos
actuales tiene que ver con la

globalización, y todo parece indicar
que ésta no se detendrá, por lo
que hay que analizar a fondo el
fenómeno.

Cerca de 150 millones de migrantes
en todo el mundo, enviaron remesas

por más de 300.000 millones de
dólares a sus familias en el 2006.

La recepción de ingentes
cantidades de remesas no son una
“solución mágica” para superar la

1.

Santa Cruz: “Un millón de bolivianos
emigraron desde el año 2000”

3.

La Paz: “Un doloroso Exilio
Económico en Democracia”
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11.

Conclusiones y Recomendaciones
Foro "Remesas, Migración y Desempleo"

(La Paz, 25 de octubre de 2007 / Santa Cruz, 26 de octubre de 2007 / Cochabamba, 1 de noviembre de 2007)
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El Lic. Enrique Toro, Moderador del
Foro, apuntó las siguientes
conclusiones como las principales:

Los bolivianos se van del país
porque han perdido la esperanza,
y no solo por la falta de empleo.

Debe crearse una Comisión
Nacional integrada por el Gobierno,
l a  I g l e s i a ,  G o b i e r n o s
Departamentales y municipales, la
Policía, el Empresariado y otras
organizaciones que se ocupan de
los migrantes.

Urge iniciar una Campaña de
Regularización Laboral de forma
perentoria a favor de los migrantes
indocumentados, bajo los principios
de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT), que establece
derechos inalienables, por encima
de la residencia y amnistía.

El problema empieza con el
desempleo, continúa con la
migración y desemboca en las
remesas, no solo por la falta de
empleo, sino por las propias
expectativas de la población desde
dos puntos de vista:  que la

situación no mejorará en el país
en el futuro y que se encuentren
mejores oportunidades en el
exterior.

Las connotaciones de las remesas
desde el punto de vista económico
son positivas, l lenando las
carencias de la población y
reactivando la economía.

Desde el punto de vista social, la
migración no planificada puede
acarrear la desintegración de la
familia, con graves consecuencias
para la niñez y adolescencia y ya
se está incrementado el índice de
delitos protagonizados por hijos
de migrantes.

Es necesario dar soluciones técnico
jurídicas a los migrantes, a través

de una mejor atención de las
embajadas y consulados, que
tengan más personal y que
entreguen a tiempo pasaportes y
otros documentos vitales para el
desplazamiento de los migrantes.

Los gobiernos nunca han sido las
locomotoras del desarrollo y en la
perspectiva de recuperar los
recursos y la mano de obra calificada
hoy en el exterior, se plantea que el
gobierno trabaje por la estabilidad
social, política y económica; que sea
un facilitador de la actividad
productiva y que fortalezca la
identidad nacional. Se destacó el
diálogo entre El Alto y Santa Cruz
promovido por CAINCO hasta el año
pasado, siendo un ejemplo a replicar,
para promover un diálogo entre los
bolivianos y una visión común.

La migración boliviana tiene rostro
de mujer y es uno de los sectores
más vulnerables por atender.

Se pidió a CAINCO e IBCE, la réplica
del Foro en Oruro y en el Chapare.

Se debe apoyar a los migrantes y
a sus familias a crear empresas, y
a generar sus propios empleos,
para lo cual es necesario contar
con un Banco de Proyectos y
trabajar en la capacitación de los
sectores implicados.

La Cámara de Comercio y Servicios
de Cochabamba, comprometió su
total apoyo a futuro, a las diferentes
iniciativas que sobre la materia
lleven adelante IBCE y CAINCO

Se reconoció como pertinente la
r e a l i z a c i ó n  d e l  F o r o ,
considerándolo como el inicio del
análisis de una problemática que
hasta la fecha no había sido
encarada con la corresponsabilidad
del caso. Se destacó la entrega de
abundante información técnica, y
el enfoque con el que se abordó
la temática.

Cochabamba: “La gente se va del país por falta
de esperanza en el futuro”
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éstas se dirigen principalmente al
gasto y no hacia la inversión u
actividades productivas.

Si no se generan Plataformas de
Oportunidades para el retorno de
los migrantes, el riesgo es que
éstos se queden en el exterior, que
lleven a sus familias o formen
nuevas familias allí, y no envíen
más recursos en el futuro.

Urge una mayor atención del
Estado a los migrantes, a partir de
una mejor labor de las Embajadas
y del incremento de Consulados,
especialmente en España, que
concentra una gran parte de los
bolivianos indocumentados.

Si bien el “migrar es un derecho
humano”, la idea no es apoyar la

salida de bolivianos por falta de
oportunidades. Una Política de
M i g ra c i ó n  e s  n e c e s a r i a ,
especialmente en función del
“derecho a viajar informado”, pero
también para no descapitalizar al
país de sus recursos humanos.

La continua salida de bolivianos
puede provocar pel igrosas
“brechas estructurales” y “vacíos
generacionales” en la sociedad,
con serios impactos a mediano y
largo plazo, por la salida de la
Población Económicamente Activa:
“no hay que quemar la juventud”.

Emigrar a un país desarrollado
significaba, en años anteriores,
cortar virtualmente todos los lazos
con el país de origen, pero, hoy en
día, esas l imitaciones han

desaparecido y los emigrantes
planifican activamente su futuro
con los familiares que dejaron
atrás. Esta nueva realidad está
generando nuevos modelos
económicos que intentan explicar
las migraciones y las remesas,
discutiendo la probabilidad de un
eventual retorno de los emigrantes.

Pensando en esos 1.000 millones
de dólares que recibirá Bolivia por
remesas de los migrantes
bolivianos, el Estado debería
comprometer mayores recursos
en las Embajadas y Consulados,
para atender sus necesidades,
especialmente de información y
asesoramiento jurídico.
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