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Prólogo

Durante la última década, el panorama migratorio 
de América Latina y el Caribe (ALC) cambió sig-
nificativamente� En 2022, en la región había más 
de 43 millones de latinoamericanos y caribeños 
viviendo fuera de sus países de origen, un cuarto 
de ellos, en otro país de ALC. A esto se suma que 
la región enfrenta la crisis de desplazamiento más 
grande de la historia de las Américas. De los más 
de 7 millones de venezolanos que han dejado su 
país desde 2015 hasta ahora, el 85 % se ha asenta-
do en otro país de la región.

En este contexto, la integración socioeconómica 
de los inmigrantes es una prioridad cada vez más 
imperiosa de la agenda de desarrollo y de políti-
ca regional� Esto motivó al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) a colaborar en este ejercicio conjunto, 
que se basa en la experiencia previa de la OCDE 
para medir la inclusión de los migrantes (OCDE y 
UE, 2015, 2018 y 2023), sumada a la experiencia 
del BID para desarrollar datos sobre el estado de 
la migración en América Latina y el Caribe, y la 
experiencia y presencia en el terreno del PNUD a 
partir de su trabajo con Gobiernos nacionales y 
locales de la región.

Este informe, titulado ¿En qué situación están los 
migrantes en América Latina y el Caribe? Mapeo de 
la integración socioeconómica, ofrece un balance 
general del estado de la integración socioeconó-
mica de los migrantes en 12 países de ALC hasta 
2021. Presenta una serie de indicadores cuantitati-
vos relacionados, por ejemplo, con la informalidad 
del mercado de trabajo, el empleo autónomo o 
cuentapropista, el empleo joven, la escolarización, 

las competencias en lectura y las condiciones de 
vida. El ejercicio aquí realizado también se basa 
en indicadores de políticas seleccionados que sir-
ven para elucidar el marco regulatorio dentro del 
cual se produce la integración de los migrantes.

Este esfuerzo conjunto se centra en las diferencias 
entre los resultados observados para la población 
inmigrante y la nativa dentro de cada país para 
el cual hay datos disponibles. Cuando los resulta-
dos de los inmigrantes son menos favorables que 
los observados en la población nativa, pueden es-
tar reflejando la imposibilidad de aprovechar las 
oportunidades que podría brindar la migración, y 
también pueden estar señalando que la cohesión 
social está en riesgo.

El objetivo de este trabajo es brindar a toma-
dores de decisiones y a los responsables de las 
políticas de los países de acogida indicadores 
útiles para comprender mejor cuáles son los va-
cíos existentes en términos de integración de los 
inmigrantes y ayudarlos a identificar las áreas en 
las que deberían concentrar sus esfuerzos y sus 
recursos escasos�

El informe ofrece una base empírica sobre la in-
tegración socioeconómica, que es una condición 
clave para que los inmigrantes mejoren sus con-
diciones de vida, y que también representa una 
forma de potenciar la contribución que éstos pue-
den hacer a las economías y las sociedades de sus 
países de acogida. Asimismo, brinda un análisis 
comparativo (benchmarking) de los resultados y 
un mapeo de las políticas, que constituyen prerre-
quisitos para identificar las áreas de cooperación 
en materia de integración en toda la región.

Michelle Muschett
Directora regional para América Latina

y el Caribe, PNUD

Felipe Muñoz Gomez
Jefe, Unidad de Migración, BID

Jean-Christophe Dumont
Jefe, División de Migración, OCDE 
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Resumen ejecutivo

Los patrones migratorios de América Latina y el 
Caribe (ALC) han estado atravesando cambios 
significativos acompañados por un gran aumento 
de los flujos de inmigrantes� Estos cambios co-
menzaron en la década de 2010, principalmente, 
producto de las crisis humanitarias que se desa-
taron en Venezuela y Haití, pero también debido a 
una integración regional más amplia, en particular, 
dentro del Mercosur y de la Comunidad Andina. 
Desde mediados de esa década, el desplazamien-
to masivo de venezolanos ha dado lugar a un au-
mento sin precedentes de la población inmigrante 
en muchos países de ALC. Entre 2010 y 2020, la 
participación de los extranjeros en la población 
total aumentó en prácticamente todos los países 
latinoamericanos y caribeños, excepto Paraguay 
(en total, prácticamente se duplicó). Los 12 países 
de ALC analizados en este informe (más Brasil) 
albergan a cerca de 12 millones de residentes ex-
tranjeros (aproximadamente el 2,2 % de su pobla-
ción total). En cambio, en 2020, los inmigrantes 
asentados en los países de la OCDE daban cuenta 
de alrededor del 14% de su población.

En los últimos 10 años, los países en los que la po-
blación inmigrante aumentó más fueron aquellos 
que recibieron las mayores cantidades de venezo-
lanos (Colombia, Perú y Chile). Esto impulsó a los 
países a implementar permisos y visas especiales 
para regularizar la situación de los inmigrantes 
afectados por estas crisis humanitarias. Reciente-
mente, se han implementado esquemas de regu-
larización en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y la 
República Dominicana.

Las necesidades de los inmigrantes y su integra-
ción al país de acogida han pasado a ocupar un 
lugar cada vez más prioritario en la agenda po-
lítica de la región. No obstante, es muy poco lo 
que se sabe hasta ahora sobre las características 
de los inmigrantes y los resultados de su integra-
ción socioeconómica. Esta publicación se propo-
ne llenar ese vacío mediante la elaboración de 
indicadores de la integración de los inmigrantes 
que viven en los 12 países de ALC para los cuales 

hay datos disponibles: Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, la República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
y Uruguay. Brasil está incluido en los indicadores 
de educación y de políticas. Este informe presenta 
la composición de la población inmigrante y com-
para los resultados de las poblaciones extranjera 
y nativa en términos de sus niveles educativos y 
competencias, la participación en el mercado la-
boral, las diferencias de género y las condiciones 
de vida. También se analizan indicadores de po-
líticas migratorias seleccionados que sirven para 
elucidar el marco regulatorio dentro del cual se 
produce la integración.

El primer hallazgo (y el que más destaca) son las 
enormes diferencias existentes entre las distintas 
situaciones observadas dentro de la región de 
ALC. En general, es difícil encontrar tendencias 
generales que se comprueben en todos los países 
de la región. A diferencia de lo que se observa, por 
ejemplo, en los países de Europa pertenecientes a 
la OCDE, resulta llamativo que no se haya encon-
trado un patrón que indique una fuerte situación 
desventajosa de los inmigrantes en todos los in-
dicadores y los países. De todos modos, sí se han 
podido identificar algunas tendencias generales.

En la mayoría de los países de ALC, los inmi-
grantes, en particular, los que tienen entre 15 y 
34 años, tienen más probabilidades de tener em-
pleo y de participar de la fuerza de trabajo que 
sus pares nativos� Más aún, los inmigrantes tienen 
menos probabilidades que los nativos de estar 
desempleados en la mitad de los países de ALC, 
mientras que en casi todos los países de la OCDE 

Los inmigrantes tienen más 
probabilidades de tener trabajo que 
los nativos en la mayoría de los países de 
ALC, pero les resulta muy difícil encontrar 
empleos formales y de calidad
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sucede lo contrario. Además, en la mayoría de los 
países, los extranjeros sufren menos situaciones 
de desempleo de largo plazo que los nativos y, a 
diferencia de lo que sucede en la OCDE, en pro-
medio, ocupan más puestos altamente calificados 
que los nativos. A esto se suma que en sólo 4 de 
los 9 países para los cuales hay datos disponibles 
(Chile, Costa Rica, Ecuador y la República Domini-
cana), los inmigrantes están sobrerrepresentados 
en los puestos de trabajo poco calificados, mien-
tras que esto sucede en prácticamente todos los 
países de la OCDE.

A pesar de que este panorama se presenta bastan-
te favorable, en promedio, los inmigrantes tienen 
más probabilidades de tener un trabajo informal 
que los nativos (52 % y 45 %, respectivamente). 
En Argentina, Costa Rica, Ecuador y la República 
Dominicana, la brecha entre ambos grupos es de 
al menos 12 puntos porcentuales. Asimismo, los 
inmigrantes no sólo enfrentan barreras importan-
tes para encontrar empleo formal, sino también 
para conseguir empleo de calidad. En la mayoría 
de los países de ALC, los inmigrantes tienen más 
probabilidades que los nativos de tener contratos 
temporales y trabajar durante jornadas prolonga-
das (50 horas por semana o más). Asimismo, en 
los países de ALC, hay una mayor proporción de 
inmigrantes que de nativos altamente calificados 
en puestos de trabajo para los cuales están sobre-
calificados (27 % y 19 %, respectivamente). Esta di-
ferencia es particularmente notoria en Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.

Si bien la pobreza (relativa) es más prevalente 
entre los extranjeros que entre los nativos en la 
mayoría de los países de la OCDE, en 6 países 
de ALC (de un grupo de 10), sucede lo contrario� 
La menor incidencia de la pobreza entre los inmi-
grantes se observa de manera particular en Chile, 
Panamá y Perú. Sin embargo, en la República Do-
minicana y Trinidad y Tobago, los índices de po-
breza son más altos entre los extranjeros que en-
tre los nativos. Algo similar ocurre respecto de las 
diferencias entre las condiciones habitacionales 
de los inmigrantes y los nativos, que son mucho 
menores en ALC que en la OCDE. Sin embargo, en 
cerca de la mitad de los países de ALC, los inmi-
grantes tienen más probabilidades que sus pares 
nativos de vivir hacinados y en viviendas precarias 

Las diferencias entre las condiciones 
de vida de los inmigrantes y los nativos 
tienden a ser menos marcadas en los 
países de ALC

Los niños inmigrantes deben hacer 
grandes esfuerzos para progresar en 
la escuela, mientras que los adultos 
inmigrantes tienen niveles educativos 
más altos que los nativos en la mayoría 
de los países

sin acceso a los servicios básicos (especialmente, 
en Colombia y la República Dominicana).

Si bien no se cuenta con datos comparables de 
los resultados en materia de salud, en todos los 
países de ALC, los inmigrantes tienen acceso a 
los servicios de salud pública, aunque algunos 
de ellos sólo pueden recibir atención médica de  
urgencia.

En casi todos los países de ALC analizados (ex-
cepto Trinidad y Tobago), por ley, los niños y los 
adolescentes tienen derecho a la educación pú-
blica obligatoria y a las instituciones públicas de 
cuidado de la primera infancia, independiente-
mente de su situación migratoria� Sin embargo, 
las escuelas enfrentan muchos retos a la hora de 
acoger e integrar a los niños inmigrantes, en par-
ticular, cuando se reciben flujos migratorios masi-
vos. En la mitad de los países de ALC analizados, 
los niños extranjeros tienen menos probabilidades 
de estar escolarizados que sus pares nativos, es-
pecialmente, en Colombia y la República Domini-
cana. Esto sucede en todos los grupos etarios. Al 
mismo tiempo, al igual que en la mayoría de los 
países de la OCDE, es más probable que los ex-
tranjeros no cuenten con las competencias bási-
cas de lectura a los 15 años comparados con los 
nativos, en particular, en Brasil, Costa Rica y Méxi-
co (con una diferencia de más de 10 puntos por-
centuales entre los dos grupos). También tienden 
a abandonar antes la escuela y, al finalizar sus es-
tudios, tienen más probabilidades que los nativos 
de ser nini (no estar ni estudiando, ni capacitándo-
se, ni empleados); a este respecto, las diferencias 
más marcadas (de hasta 12 puntos porcentuales) 
se observan en Colombia, Costa Rica y la Repúbli-
ca Dominicana.

Si bien, actualmente, los niños extranjeros mues-
tran peores resultados educativos que los niños 
de los países de acogida, los inmigrantes que 
llegaron a los países de ALC siendo adultos, en 
general, han alcanzado niveles educativos más al-
tos que los de sus pares nativos. En 8 de los 12 
países de ALC, la participación de los inmigrantes 
en edad de trabajar (de 15 a 64 años) con edu-
cación terciaria es mayor que la participación de 
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los nativos (28 % y 23 %, respectivamente). Esto 
se comprueba, en particular, en Chile, Perú y Uru-
guay. Asimismo, la participación de las personas 
con niveles educativos bajos es mucho menor en 
la población inmigrante que en la nativa (33 % y 
44 %, respectivamente). Esto constituye una dife-
rencia fundamental con respecto a los países de la 
OCDE, donde, en promedio, los inmigrantes están 
sobrerrepresentados en los dos extremos de la es-
cala de niveles educativos.



¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe? 14

1.1 

1.2 

Las perspectivas cambiantes  
del panorama migratorio  
de las Américas

El valor de las comparaciones  
internacionales

El panorama migratorio de América Latina y el 
Caribe (ALC) ha cambiado drásticamente a lo lar-
go de la última década� La integración regional y 
el desplazamiento a gran escala producido des-
de Venezuela (el desplazamiento más importante 
de la historia de las Américas y uno de los más 
grandes del mundo) han provocado un incremen-
to masivo de la población inmigrante en muchos 
países de Sudamérica. También se ha modificado 
significativamente el escenario de la migración 
regional en Centroamérica y se ha producido un 
continuo desplazamiento de haitianos por toda 
la región de ALC. En este contexto, la integración 
de los inmigrantes es una prioridad cada vez más 
imperiosa de la agenda política. Sin embargo, has-
ta el momento, se sabe relativamente poco sobre 
las características de los inmigrantes y los resul-
tados de la integración, en particular, en términos  
comparativos.

Esta publicación se propone llenar ese vacío. A 
partir de la experiencia del trabajo de la OCDE 
titulado Settling In («Asentamientos», una serie 
de informes comparativos producidos junto con 
la Comisión Europea, que abordan las caracterís-
ticas de los inmigrantes y los resultados de la in-
tegración en la UE y los países de la OCDE), se 
desarrolló este informe de manera conjunta entre 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), utilizando 
indicadores para evaluar la integración y la inclu-
sión de los migrantes en ALC. Además de los in-
dicadores básicos estándar (índices de empleo/
desempleo, niveles educativos, etc.), se incluyen 
otras variables pertinentes para ALC (la informa-
lidad del mercado de trabajo, el empleo autóno-
mo marginado, el empleo de las personas jóve-
nes, la escolarización, la competencia lectora, las 
condiciones de vida, etc.), con el fin de ofrecer un  

Los países suelen enfrentar desafíos similares re-
lacionados con la recepción e integración de los 
migrantes, ya que las poblaciones inmigrantes di-
fieren de la población nativa en términos de sus 
características sociodemográficas y económicas� 
A corto plazo, suelen presentarse desafíos impor-
tantes a la hora de incorporar a estos grupos al 
entramado social y económico del país receptor. 
Por consiguiente, contar con información sobre 
las características y los resultados que sea compa-
rable entre países permite a los investigadores y a 
quienes diseñan las políticas analizar las diferen-
cias entre los niveles de integración en diversas 
circunstancias, identificar los desafíos comunes 
y tener parámetros de referencia del desempeño 
nacional.

A esto puede agregarse que, si no se cuenta con 
medidas de la integración comparables entre paí-
ses, es difícil identificar las políticas y las prácticas 
eficaces a fin de compartir las lecciones apren-
didas para acelerar los avances y evitar repetir  
errores.

1. INTRODUCCIÓN

marco de referencia amplio sobre el estado actual 
de la integración de los migrantes en la región. 
Estas medidas cuantitativas se complementan 
con indicadores de políticas seleccionados, que 
fueron recopilados por el PNUD para elucidar el 
marco regulatorio dentro del cual se produce esta 
integración.

1.3 Cómo medir la integración

Para medir la integración de los inmigrantes es 
necesario comprender cabalmente qué se en-
tiende por «integración»� Hay distintas formas de 
plantear esto y muchas dimensiones en las que 
los inmigrantes pueden integrarse a los países de 
acogida. 
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Una primera aproximación a la integración puede 
basarse en la observación del grado de partici-
pación de los inmigrantes en distintas áreas de la 
economía y la sociedad de sus países receptores, 
y los consiguientes resultados (por ejemplo, los 
índices de empleo y participación en la fuerza de 
trabajo, los educativos y los referidos a las condi-
ciones de vida), y como estos se comparan con 
los de la población nativa.

Este trabajo se centra en las diferencias entre 
los resultados observados para la población in-
migrante y la nativa dentro de cada país para el 
cual hay datos disponibles.1 Cuando los resultados 
para los inmigrantes son menos favorables que los 
observados en la población nativa, refleja una pér-
dida de potencial para el país receptor. Asimismo, 
la aceptación de nuevos migrantes por parte de la 
población del país de acogida depende, en gran 
medida, de los resultados de los inmigrantes que 
ya se encuentran en el país.

1.4 Los datos

Los indicadores de este informe se basan, prin-
cipalmente, en datos de encuestas de hogares, 
que incluyen encuestas de la fuerza de trabajo y 
encuestas de ingresos y gastos de los hogares� 
Estas encuestas cuentan con muestras represen-
tativas a nivel nacional y, aunque no son tan com-
pletas en términos de cobertura como los censos 
y los datos administrativos, tienen varias ventajas. 
En primer lugar, recopilan información detallada 
de las características socioeconómicas de los in-
migrantes que otras fuentes no recogen, como su 
participación en el mercado de trabajo, sus niveles 
de desempleo, los ingresos de los hogares, sus ni-
veles de calificación, y otras. Si no necesariamente 
cubren todos los temas concernientes a los inmi-
grantes (como información detallada del país de 
nacimiento, duración de la residencia, o catego-
rías de migración), sí permiten comparar su situa-
ción con la de sus pares nativos. Algunas encues-
tas de hogares incluyen módulos especiales sobre 
la inmigración que cubren tópicos específicos de 
relevancia.

En segundo lugar, los datos de las encuestas de 
hogares se obtienen de manera regular. Las en-
cuestas de la fuerza de trabajo, por ejemplo, se 

realizan mensual o trimestralmente (tabla 1.1). Por 
consiguiente, la mayoría de los indicadores pueden 
actualizarse por lo menos anualmente. Por su par-
te, las encuestas de ingresos y gastos de los ho-
gares (por ejemplo, la CASEN de Chile) se realizan 
con menor frecuencia (cada dos o tres años). En 
algunos países, los datos de las encuestas de ho-
gares se publican de forma razonablemente pun-
tual y oportuna. Estas limitaciones de los datos 
restringieron la cantidad de países que pudieron 
incluirse en este estudio a los siguientes 12: Argen-
tina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago y Uruguay. En los demás países 
de ALC, las encuestas recientes o no se han publi-
cado o no identifican a los inmigrantes o incluyen 
muestras de inmigrantes que no son estadística-
mente representativas.

Los indicadores de este informe se construyeron 
utilizando los datos más recientes disponibles. 
Para la mayoría de los países, el año de referen-
cia es 2021. Sin embargo, para algunos países 
que no pertenecen a la OCDE, el año más recien-
te para el cual había datos disponibles era 2020 
o uno anterior. En 2020, en particular durante el 
segundo y el tercer trimestre del año, los índices 
de respuesta a las encuestas se vieron afectados 
por la pandemia, lo cual redujo los tamaños de las 
muestras (tabla 1.1). Por este motivo, los datos de 
2020 deben interpretarse con cautela, ya que es 
probable que estén afectados por la falta de res-
puesta y los posibles sesgos resultantes de dichas  
circunstancias. 

Es importante tener presente que las encuestas de 
la fuerza de trabajo no están diseñadas con el ob-
jetivo de producir estadísticas sobre los inmigran-
tes. Por consiguiente, incluyen solo una cantidad 
limitada de preguntas para identificar y compren-
der las características específicas de los inmigran-
tes (como su ciudadanía, su tiempo de permanen-
cia o si son emigrantes retornados, etc.). También 
pueden subrepresentar a la población inmigrante, 
ya que solo cubren hogares que viven en vivien-
das estándar.2 En particular, están subrepresen-
tados los inmigrantes que viven en una situación 
irregular o aquellos en tránsito hacia otros países, 
que constituyen grupos considerables en muchos 
países de ALC. Asimismo, los marcos de muestreo 
de las encuestas de la fuerza de trabajo y de las 

1 Esta es una de varias posibles medidas de la integración de inmigrantes. Otros aspectos, como encuestas de las percepciones 
de los inmigrantes sobre su experiencia de integración, o de las percepciones de los nativos sobre los inmigrantes en general, son 
relevantes para el análisis de la integración, pero no se tratan en este estudio..
2 Una vivienda estándar es un lugar de residencia distinto de un hotel u hospedaje de otro tipo, un hogar grupal, un asilo de an-
cianos, un cuartel militar, un campamento, un hospital o una prisión.
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de hogares se derivan de los censos, por lo cual 
los flujos migratorios significativos que se produ-
cen en los períodos intercensales, como sucedió 
recientemente en muchos países de la región,  
pueden dar lugar a muestras que no son plena-
mente representativas de la población inmigrante 
actual. Independientemente de estos problemas, 
estas encuestas son las fuentes más habituales 
de datos sociodemográficos que permiten hacer 
comparaciones entre las poblaciones migrantes y 
nativas para analizar los resultados de este fenó-
meno y del proceso de integración.

Al construir los indicadores para efectuar compa-
raciones entre los países, uno de los principales 
desafíos es armonizar las definiciones para ase-
gurar la comparabilidad. Si bien las encuestas de 
hogares utilizadas en este estudio, generalmente, 
formulaban preguntas similares para recopilar in-
formación para los indicadores de interés, cuan-
do los países utilizaban preguntas que no quepan 
con la definición del indicador, esos países fueron 
excluidos del análisis respectivo.

Esto sucedió, por ejemplo, con el porcentaje de 
la población con un empleo informal, que es un 
indicador clave del mercado de trabajo de ALC. 
El informe utiliza la definición de informalidad del 
BID, así tomando en cuenta las mismas pregun-
tas en todos los países de la región. Según esta 
definición, los trabajadores informales son las 
personas que no realizan contribuciones al siste-
ma de pensiones. Dicha medida está fuertemen-
te correlacionada con la cobertura de salud, el 
desempleo y otras contribuciones a la seguridad 
social, y puede aplicarse tanto a los trabajadores 
asalariados como a los autónomos o cuentapro-
pistas. Las contribuciones al sistema de pensiones 

son el parámetro preferido para evaluar la in-
formalidad porque constituyen una medida más  
estricta (una condición necesaria y suficiente) de la 
informalidad comparada con las contribuciones al  
financiamiento del sistema de salud (una condi-
ción más común, pero no suficiente). Por ejemplo, 
en países como Colombia, los trabajadores que 
contribuyen al sistema de pensiones necesaria-
mente deben realizar contribuciones de seguridad 
social destinadas al sistema de salud. Por el con-
trario, los trabajadores con aportes al sistema de 
salud no necesariamente tienen que estar afilia-
dos al régimen de pensiones. En este sentido, las 
contribuciones al sistema de pensiones son una 
medida más estricta de la informalidad.

La tabla 1.1 muestra la disponibilidad de datos para 
los 26 países del BID organizados en subregiones. 
En este cuadro, se indica si, a la fecha de corte de 
este documento, había microdatos disponibles de 
los países que sirvieran para calcular los indica-
dores, así como el año de los datos disponibles. 
Asimismo, se realizó un análisis de los efectos del 
COVID-19 en esta información, teniendo en cuenta 
que muchos de los conjuntos de datos utilizados 
fueron recogidos en 2020. En Uruguay y Panamá, 
en particular, las encuestas de 2020 y 2021 no si-
guieron sus formatos originales, y las preguntas 
que permitían identificar a los migrantes fueron 
eliminadas. En otros casos, el efecto redundó en 
una reducción del tamaño de la muestra, ya que 
algunos países no realizaron las encuestas en al-
gunos trimestres, hubo retrasos en la colección de 
datos donde las encuestas no se realizaron, o bien 
hubo diferencias de la cobertura de la población y 
tasas de respuesta, por ejemplo si la encuesta fue 
realizada solo por teléfono.
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TABLA 1.1. Disponibilidad de encuestas en América Latina y el Caribe
P

aí
se

s
ca

ri
b

eñ
o

s

Bahamas (EFT)

Barbados (EFT)

Belice (EFT)

Guyana (EFTG)

Haití (DHS)

Jamaica (EFT)

Surinam (SLC)

Trinidad y Tobago (CSSP)

2019/ND

2021/ND

2021/ND

2021/D

2017/ND

2021/ND

2017/D

2020/ND**

País (nombre de la encuesta)

P
aí

se
s

an
d

in
o

s

Bolivia (ECH)

Colombia (GEIH)

Ecuador (ENEMDU)

Perú (ENAHO)

Venezuela (ENCOVI)

2021/D

2021/D

2021/D

2021/D

2021/D

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

NI

NI

NI

Sí

NI

NI

Sí

Sí

NI

NI

NI

No

NI

NI

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Sí

M
es

o
am

ér
ic

a
y 

M
éx

ic
o

Costa Rica (ENAHO)

El Salvador (EHPM)

Guatemala (ENEI)

Honduras (EPHPM)

México (ENOE)

Nicaragua (ECH)

Panamá (EPM)

Rep. Dominicana (ENCFT)

2021/D

2020/ND

2021/ND

2021/D

2021/D

2021/ND

2019/D**

2021/D

Sí

NI

NI

Sí

Sí

NI

Sí

Sí

Sí

NI

NI

No

Sí

NI

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Última
encuesta

publicada*

Cobertura
de migrantes

Muestra
estadísticamente

suficiente

Utilizada
en este
informe

C
o

no
Su

r

Argentina (EPH)

Brasil (PNADC)

Chile (CASEN)

Paraguay (EPHC)

Uruguay (ECH)

2021/D

2021/D

2020/D

2021/D**

2019/D**

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

NI

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Fuente: Elaborado a partir de los datos de las encuestas de hogares de cada país y BID, 2022.
Notas: Las iniciales entre paréntesis corresponden al nombre de cada encuesta. EFT significa «encuesta de la fuerza de trabajo», 
mientras que los nombres de las demás encuestas corresponden a «encuestas nacionales/permanentes de hogares» o «encuestas 
nacionales de empleo». 
* Esta columna indica que se publicaron los datos de todo el año, con septiembre de 2022 como mes de corte. Esta es la razón 
por la cual no se utilizaron los datos de 2022 para este informe. La columna también incluye D (Disponible) o ND (No Disponible), 
que indica si los datos del año respectivo estaban o no disponibles para analizarlos en este trabajo.
** Se utilizaron datos de años anteriores para Trinidad y Tobago, Paraguay y Panamá (2015, 2020 y 2019, respectivamente) por-
que no había datos más recientes disponibles al momento de iniciar esta investigación, o porque las muestras eran tan reducidas 
que no eran útiles a los fines de este documento. Para Uruguay, se utilizaron datos de 2019 debido a que, a raíz de la pandemia 
de COVID-19, los cuestionarios de las encuestas de 2020 y 2021 se redujeron y se eliminaron las preguntas relacionadas con las 
migraciones.
En las columnas tercera, cuarta y quinta, NI significa que «no hay información» para determinar si los migrantes estaban cubiertos 
o si la muestra de migrantes era suficiente en las encuestas de los respectivos países y años.
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La principal limitación de las encuestas de hoga-
res para el análisis de los temas migratorios es la 
confiabilidad de la muestra para tal fin. Las en-
cuestas de hogares no sobre representan las áreas 
en las que tienden a concentrarse los inmigrantes 
porque su principal objetivo no es analizar a esta 
población. Asimismo, sus muestras solo inclu-
yen hogares estándar, es decir que excluyen, por 
ejemplo, los hogares colectivos. Por consiguiente, 
la representatividad estadística de los migrantes, 
en especial, de los que están en situación irregular, 
puede ser menos precisa.

Como se señala en un informe del BID (2022a), las 
encuestas de hogares se llevan a cabo con más 
frecuencia que censos poblacionales debido a 
que estos generalmente se realizan cada 10 años. 
La realización de las primeras obedece a la nece-
sidad constante de datos actualizados que permi-
tan el monitoreo y la toma de decisiones sobre 
cuestiones cambiantes a corto y mediano plazo, 
como el índice de participación en el mercado de 
trabajo, el desempleo, y los ingresos y gastos de 
los hogares. Sin embargo, la muestra, que tiene 
que ser estadísticamente representativa de toda 
la población, debe también ser representativa de 
la población migrante, para poder adecuadamen-
te determinar las diferencias en resultados entre 
los inmigrantes y nativos.

Para lograr esto, en dicho informe del BID (2022a) 
se compararon distintas fuentes de información a 

fin de revisar los datos de las encuestas que se lle-
van a cabo en la región y evaluar su confiabilidad.3 
En primer lugar, se hizo una comparación entre los 
datos censales y los de las encuestas de hogares, 
y se halló que las estadísticas derivadas de las en-
cuestas de hogares estaban en consonancia con 
las cifras equivalentes basadas en los datos de los 
censos, al menos en los años en los que se realizan 
estos últimos. De los países incluidos en este aná-
lisis, únicamente en República Dominicana, Ecua-
dor y Panamá, las diferencias entre las estimacio-
nes de la participación de los inmigrantes en la 
población según las encuestas y las estimaciones 
actuales de los censos varían entre el 0,5 y 1 punto 
porcentual (p.p.). En los demás países, las diferen-
cias son menores, por lo que puede decirse que las 
encuestas de hogares reflejan correctamente a la 
población inmigrante. Estos hallazgos se compa-
raron posteriormente con los datos de los censos 
nacionales (figura 1.1). Se encontró una diferencia 
promedio de -0,2%, lo que significa que las en-
cuestas de hogares tienden a subestimar la parti-
cipación de los migrantes en la población total en 
comparación con los censos. Dejando de lado los 
cuatro países para los que no se disponía de da-
tos, se encontró que la diferencia entre encuestas 
y censos superó los 0,3 puntos porcentuales de la 
población en cuatro países, en las regiones andina 
y caribeña. En cambio, en cinco países la diferen-
cia entre ambas fuentes es inferior a 0,2 puntos 
porcentuales. La figura 1.1 muestra la escala de las 
diferencias mencionadas anteriormente.

3 Ver tambien BID (2020) para trabajo anterior que compara resultados entre nativos y extranjeros con base en estadísticas  
parecidas.
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FIGURA 1.1. Diferencias entre las participaciones de los inmigrantes según  
las encuestas de hogares y los censos4
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Las preguntas utilizadas en las encuestas para 
identificar a la población objetivo de este estudio 
(los inmigrantes) varían de un país a otro (tab-
la 1.2). Siempre que fue posible, los inmigrantes 
fueron identificados por su país de nacimiento 
(esto pudo hacerse en la mayoría de los casos).  

Nota: Países ordenados de mayor a menor según la diferencia de participación entre encuesta y censo. 
Fuente: BID (2022).

Unos pocos países formulan una pregunta ligera-
mente diferente: lugar de residencia de la madre 
al momento del nacimiento del encuestado (Chile, 
Costa Rica y, anteriormente, Uruguay). Solo 2 paí-
ses preguntan por la ciudadanía del encuestado 
(Panamá y Paraguay).

4 Los años de las encuestas de hogares (en el primer trimestre) y los años de los censos (en el segundo trimestre) utilizados 
fueron: Argentina (2010; 2010), Brasil (2010; 2010), Chile (2017; 2017), Colombia (2018 ; 2018), Costa Rica (2011; 2011), República 
Dominicana (2010; 2010), Ecuador (2012; 2010), Honduras (2013; 2013), México (2020; 2020), Nicaragua (2005; 2005), Panamá 
(2011; 2010), Paraguay (2017; 2017) y Uruguay (2011; 2011).
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TABLA 1.2. Distintas formas de identificar a los «migrantes» por país

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de los datos de las encuestas de hogares de cada país.
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Asimismo, los indicadores construidos utilizando 
datos de 2020 se ven afectados por el impacto 
negativo de la pandemia en el empleo y las condi-
ciones de vida tanto de la población nativa como 
de la extranjera. Al igual que en otras partes del 
mundo, la situación mejoró significativamente en 

2021. De todas maneras, los indicadores siguieron 
estando por debajo de los niveles de 2019, y el 
impacto diferencial en los inmigrantes a lo largo 
del tiempo difiere de un país a otro. Es importante 
considerar dichos factores al analizar los datos.
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La figura 1.2 ilustra el efecto de la pandemia en 
los índices de empleo en los 4 países de ALC que 
pertenecen a la OCDE. En todos los países, entre 
2019 y 2020, se redujeron los índices de empleo 
tanto de la población extranjera como de la nati-
va. Sin embargo, en 2021, aumentaron en ambos 
grupos hasta recobrar niveles cercanos a los ob-
servados en 2019, excepto en Costa Rica, donde 
los índices de empleo permanecieron en el mismo 
nivel que en 2020. Durante ese período, la brecha 
entre los extranjeros y los nativos prácticamente 
no cambió. En Chile y Colombia, no obstante, esta 
brecha fue algo más pronunciada en 2021, cuando 
los índices de empleo fueron más altos entre los 
extranjeros que entre sus pares nativos.

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS CIFRAS MÁS 
RECIENTES

Este informe está basado en los datos más re-
cientes disponibles� El año de referencia para los 

FIGURA 1.2. Tasas de empleo, 2019–2021

Fuentes: Chile: ENE 2019–2021; Colombia: GEIH 2019–2021; Costa Rica: ECE 2019–2021; México: EN0E 2019–2021.
Nota: Los países están ordenados en orden ascendente según el grado en que la tasa de empleo es más alta para la población 
nacida en el extranjero.
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países de ALC, la OCDE y el G20 fue 2021� Sin em-
bargo, para algunos países que no pertenecen a la 
OCDE, el año más reciente disponible fue 2020 o 
uno anterior. En 2020, en particular durante el se-
gundo y el tercer trimestre del año, los índices de 
respuesta a las encuestas se vieron afectados por 
la pandemia. Por este motivo, los datos de 2020 
deben interpretarse con cautela, ya que es proba-
ble que estén afectados por el índice de falta de 
respuesta y los consiguientes sesgos. Asimismo, 
los indicadores construidos utilizando datos de 
2020 se ven afectados por el impacto negativo 
de la pandemia en las condiciones de vida tanto 
de la población nativa como de la extranjera. La 
situación mejoró ligeramente en 2021, pero, de to-
dos modos, cabe señalar que algunos indicadores 
siguen mostrando niveles inferiores a los que re-
gistraban en 2019. Al analizar los datos, es impor-
tante tener en cuenta estos factores.
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1.5 

1.6 Descripción general del informe

Con el fin de dotar de un marco normativo e insti-
tucional a los datos cuantitativos recopilados, este 
informe también incluye una serie de indicadores 
de políticas. La construcción de estos indicadores 
pretende contextualizar la relación entre las deci-
siones políticas tomadas con respecto a la integra-
ción de la población migrante en cada uno de los 
12 países cubiertos por este informe y sus resulta-
dos en términos de la integración efectivamente 
lograda, medida por los indicadores cuantitativos. 
El objetivo también es comprender mejor cómo 
pueden evolucionar los datos relacionados con la 
integración ante posibles cambios en el contexto 
político e institucional.

La construcción de estos indicadores de políti-
cas partió de la creación de un formulario para 
una encuesta centrada en siete sectores clave: 1) 
situación migratoria y regularización; 2) mercado 
de trabajo; 3) empresarialidad e inclusión finan-
ciera; 4) educación; 5) salud y protección social; 
6) condiciones de vida; 7) cohesión social. La re-
copilación de datos se completó, mayormente, a 
través de un examen documental de los 12 países 
incluidos en el informe.

El contenido del examen documental inicial fue 
validado por funcionarios de las oficinas nacio-
nales del PNUD de cada país, en estrecha cola-
boración con los equipos a cargo de los asuntos 
migratorios pertenecientes a los respectivos Go-
biernos nacionales. Por último, los puntos focales 
para temas migratorios de los países de la OCDE 
incluidos en el estudio validaron y complementa-
ron la información respectiva.

El presente informe sobre los indicadores de la in-
tegración de los inmigrantes de ALC está dividi-
do en 6 capítulos, que presentan 54 indicadores 
de contexto y de resultados, a los que se suman 
44 indicadores de políticas migratorias. La lista 
detallada de los indicadores de contexto y de re-
sultados se incluye en el anexo a este documen-
to. En los capítulos pertinentes, también se dis-
cuten los indicadores de políticas seleccionados, 
como aquellos referidos a las políticas antidiscri-
minación, de acceso al mercado de trabajo y la  

5 Settling In 2018 incluye los 35 países que eran miembros de la OCDE en 2018: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Chile, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islan-
dia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la 
República Checa, Suecia, Suiza y Turquía. Desde su publicación, Colombia y Costa Rica se han unido a la OCDE, y serán incluidos 
en ediciones futuras de Settling In, incluyendo la versión publicada en 2023.

seguridad social, y de acceso a la educación y al 
reconocimiento de las credenciales o títulos. Asi-
mismo, se incluyen los promedios de la OCDE para 
las poblaciones nacidas en el extranjero y en el 
país de acogida como valores de referencia para 
cada indicador. Como se mencionó anteriormente, 
el promedio de la OCDE se obtiene del informe 
titulado Settling In 2018 (OCDE, 2018).5

El capítulo 2 presenta el tamaño de la población 
inmigrante, su tiempo de permanencia en los paí-
ses de acogida y sus principales países de origen. 
Describe el contexto sociodemográfico, cubrien-
do las diferencias entre las poblaciones inmigran-
te y nativa en términos de edad, género, estado 
civil/conyugal, composición del hogar y estructu-
ra familiar, y concentración geográfica.

En el capítulo 3, se analiza la integración de los 
niños y los jóvenes extranjeros. Este capítulo cu-
bre los principales indicadores relacionados con 
la infancia, que incluyen la escolarización, los re-
sultados educativos y la participación de los niños 
en la fuerza de trabajo. También analiza los nive-
les educativos alcanzados, un indicador que tiene 
un impacto sustancial en las perspectivas de vida 
de los inmigrantes y que influye de un modo muy 
fuerte en el tipo de trabajo que pueden conseguir. 
Al final de este capítulo, se examinan los resulta-
dos del mercado de trabajo para los inmigrantes 
jóvenes de entre 15 y 34 años de edad, compara-
dos con sus pares de la población nativa.

Las competencias de los inmigrantes y su inte-
gración al mercado de trabajo se presentan en el 
capítulo 4. El índice de empleo suele ser conside-
rado el indicador de la integración más importan-
te. El trabajo es la principal fuente de ingresos de 
los inmigrantes y determina la posición social a los 
ojos de sus propias familias y de la población del 
país de acogida. El grado de participación de los 
inmigrantes en el mercado de trabajo o sus niveles 
de desempleo son indicadores clave que afectan 
su riesgo de exclusión de dicho mercado. Sin em-
bargo, el empleo per se no es el único indicador 
del mercado de trabajo que se debe considerar: la 
calidad del empleo también es importante. Los in-
dicadores de calidad del empleo incluyen los tipos 
de contratos y su formalidad, las competencias re-
queridas por el puesto de trabajo, la sobrecalifica-
ción, la situación laboral y los salarios.

Recopilación de los indicadores  
de política
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El capítulo 5 se centra en las cuestiones de géne-
ro en torno de la integración de los inmigrantes. 
Comienza con una mirada a la composición por 
sexo, y luego se enfoca en las diferencias entre las 
mujeres inmigrantes y nativas, y las brechas de 
genero (masculino menos femenino) tanto entre 
los inmigrantes como los nativos en los distintos 
indicadores de integración. Las experiencias pasa-
das de los inmigrantes, muchas veces atravesadas 
por el género, pueden interactuar de distintas ma-
neras con las comunidades receptoras y afectar 
los resultados de la integración, en particular, los 
relacionados con el mercado de trabajo, las com-
petencias laborales, la inactividad y el trabajo a 
tiempo parcial. La medida en que la inactividad y 
el trabajo a tiempo parcial son elecciones volunta-
rias está asimismo determinada por cuestiones de 
género. De todos modos, entre la población nati-
va también hay brechas de género. Por lo tanto, 
las disparidades entre los varones y las mujeres 
inmigrantes no necesariamente sugieren una inte-
gración más o menos exitosa, sino que también 
pueden reflejar, al menos parcialmente, sesgos de 
género estructurales presentes en el mercado de 
trabajo del país de acogida y en la misma socie-
dad, así como las distintas elecciones de las muje-
res y los varones.

La capacidad de los inmigrantes de generar ingre-
sos suficientes y satisfacer sus necesidades bási-
cas, como la de una vivienda digna y acceso a los 
servicios de salud, es crucial para que ocupen su 
lugar en la sociedad de acogida. Estas condicio-
nes de vida se describen en el capítulo 6. El ingre-
so también es un factor decisivo en muchos de los 
resultados socioeconómicos. La pobreza afecta 
negativamente de múltiples maneras el bienes-
tar de los inmigrantes en la sociedad receptora. 
Otro factor clave del bienestar es la vivienda. La 
situación financiera de los inmigrantes, sus cono-
cimientos limitados del mercado de alquileres y la 
discriminación en el mercado inmobiliario pueden 
restringir aún más sus posibilidades de resolver el 
problema de la vivienda, empujándolos a aceptar 
vivir en sitios superpoblados o precarios.

Fuentes de los datos y problemas  
por país

Argentina: : La Encuesta Permanente de Hoga-
res (EPH) solo recopila datos de 31 áreas urbanas 
del país (es decir, excluye las áreas rurales). Por 
lo tanto, solo representa a la población urbana de 
Argentina, que es cerca del 63 % de la población 
total. Dado que los inmigrantes tienden a asentar-
se en las localidades urbanas en busca de empleo, 
es probable que la EPH reúna información de la 
gran mayoría de ellos (INDEC, 2021).

Bahamas: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

Barbados: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

Brasil: La Encuesta Nacional de Muestra de 
Hogares (PNAD) no reúne información del país de 
nacimiento ni de la nacionalidad de los encuesta-
dos desde 2016. El Instituto Brasileño de Geogra-
fía y Estadística (IBGE) confirmó que el censo es 
la única fuente que recopila tales datos. Sin em-
bargo, el último censo disponible se llevó a cabo 
en 2011, lo cual significa que está desactualizado. 
Por consiguiente, Brasil no pudo ser incluido en 
este informe. En el recuadro 3.1 se presentan al-
gunos datos básicos del Observatorio de Migra-
ciones Internacionales de Brasil, que arrojan algo 
de luz sobre las características y la información 
demográfica de los inmigrantes que están en si-
tuación regular.

Belice: Para este país, no se calcularon los indi-
cadores porque no había una base de microdatos 
disponible que se remontara a 2015 y permitiera 
identificar a los inmigrantes utilizando una mues-
tra estadísticamente suficiente para obtener me-
diciones confiables.



¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe? 24

Bolivia: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

Chile: La encuesta de hogares utilizada en 
este informe es la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional 2020 (CASEN). Esta 
encuesta utiliza dos preguntas para identificar a 
los inmigrantes: 1) lugar de residencia de la madre 
al momento del nacimiento del encuestado; y 2) 
lugar de nacimiento del encuestado. La Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE) recopila información 
con mayor frecuencia (el último año disponible 
era 2021) y fue utilizada para construir algunos in-
dicadores de participación en el mercado laboral 
para los cuales no había información con CASEN 
Sin embargo, se decidió utilizar la CASEN porque 
la ENE identifica a los inmigrantes preguntándole 
la nacionalidad al encuestado, que no es la mejor 
forma de identificarlos (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2020) e (INE, 2021a).

Colombia: La Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) es una encuesta exhaustiva que 
recopila frecuentemente datos detallados de los 
temas de interés de este informe. Sin embargo, no 
fue posible armonizar la variable de la sobrecali-
ficación. La GEIH recopila información sobre las 
ocupaciones, pero utiliza un sistema nacional de 
clasificación para agruparlas. Hacer coincidir el 
sistema nacional de clasificación con el CIUO que 
se utiliza en este informe resultó imposible, por lo 
cual este indicador no se construyó para Colom-
bia (DANE, 2021).

Costa Rica: La Encuesta Continua de Empleo 
(ECE) es una de las herramientas que utiliza el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censos de Costa 
Rica (INEC) para obtener información permanen-
te de la población empleada y desempleada del 
país. La información se recopila a nivel nacional 
por trimestre. Los temas analizados incluyen las 
características demográficas y las relacionadas 
con la educación y los seguros, las características 
económicas del empleo y el desempleo, y los in-
gresos que perciben las personas por su trabajo. 
Estos datos permiten analizar los efectos de las 
políticas y los eventos económicos en el mercado 
de trabajo (INEC, 2021).

República Dominicana: El objetivo primordial 
de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 
Trabajo (ENCFT) es obtener información sobre el 

mercado de trabajo a través de los hogares. Los 
resultados brindan información sobre el nivel de 
actividad económica del país y otros datos so-
ciodemográficos, como las características de la  
población, los hogares y las viviendas. En este 
caso, se utilizaron todos los datos recopilados en 
la encuesta de 2021. La forma de identificar a los 
inmigrantes es por medio del país de nacimiento 
del encuestado o del país en el cual vivía su madre 
cuando este nació (ONE, 2021).

Ecuador: La Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo (ENEMDU) es una ope-
ración estadística que forma parte del Sistema 
Integrado de Encuestas de Hogares. Su diseño 
metodológico la convierte en uno de los princi-
pales instrumentos estadísticos para estudiar la 
situación del empleo en el país y obtener un perfil 
del mercado de trabajo, la actividad económica 
de los ecuatorianos y las fuentes de ingresos de la 
población. Al mismo tiempo, alimenta al Sistema 
de Cuentas Nacionales administrado por el Banco 
Central de Ecuador. En este caso, se utilizaron to-
dos los datos recopilados en la encuesta de 2021. 
La forma de identificar a los inmigrantes es por 
medio del país de nacimiento del encuestado o 
del país en el cual vivía su madre cuando este na-
ció (INEC, 2021).

El Salvador: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

Guatemala: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

Guyana: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

Haití: Para este país, no se calcularon los indi-
cadores porque no había una base de microdatos 
disponible que se remontara a 2015 y permitiera 
identificar a los inmigrantes utilizando una mues-
tra estadísticamente suficiente para obtener me-
diciones confiables.
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Honduras: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

Jamaica: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de mi-
crodatos disponible que se remontara a 2015 y  
permitiera identificar a los inmigrantes utilizando 
una muestra estadísticamente suficiente para ob-
tener mediciones confiables.

México: La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) no recoge información sobre 
los ingresos o las condiciones habitacionales. La 
encuesta alternativa a esta (la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH) sí 
recopila dichos datos. Sin embargo, al momento 
de construir los indicadores, los datos de la ver-
sión más reciente de esta encuesta (2020) no se 
habían publicado aún (INEGI, 2021).

Nicaragua: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

Panamá: El Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC) lleva a cabo la Encuesta de Propósi-
tos Múltiples para medir las variables del mercado 
de trabajo. La preparación de la muestra y las es-
timaciones finales de la población se basan en el 
Censo de Población y Vivienda 2010. El universo 
de la encuesta es la población de 15 años de edad 
o más que suele vivir en hogares privados. La se-
mana de referencia para la obtención de datos es 
la anterior a la semana de realización de las entre-
vistas. En este caso, se utilizaron todos los datos 
recopilados en la encuesta de 2019, dado que esta 
es la única base de datos disponible y, por lo tan-
to, la más reciente para efectuar estos cálculos. 
También cabe mencionar que el formulario de la 
encuesta cambió en 2020 y 2021 a raíz de la pan-
demia de COVID-19, y que se eliminaron las pre-
guntas que permitían identificar a los inmigrantes. 
La forma de identificarlos es por medio del país 
de nacimiento del encuestado o del país en el cual 
vivía su madre cuando este nació (INEC, 2019).

Paraguay: El objetivo principal de la Encuesta 
Permanente de Hogares Continua (EPHC) es ge-
nerar indicadores de empleo, desempleo, ingresos 
y otras características sociales y económicas, que 

permitan conocer la evolución del bienestar de la 
población paraguaya. En este caso, solo se utiliza-
ron los datos del cuarto trimestre de 2020, ya que 
esta era la única base de microdatos disponible 
(y, por lo tanto, la más reciente), para identificar a 
los migrantes por medio de una muestra estadís-
ticamente significativa y suficiente para ser con-
siderada confiable. La forma de identificar a los 
inmigrantes es por medio del país de nacimiento 
del encuestado o del país en el cual vivía su madre 
cuando este nació (INE, 2021).

Perú: Desde 1995, la Encuesta Nacional de Ho-
gares (ENAHO) ha permitido al Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) monitorear los 
indicadores referidos a las condiciones de vida. Se 
lleva a cabo a nivel nacional en áreas urbanas y 
rurales de los 24 departamentos del país y en la 
Provincia Constitucional del Callao. Sus objetivos 
son los siguientes: 1) generar indicadores que per-
mitan analizar la evolución de la pobreza, el bien-
estar y las condiciones de vida de los hogares de 
Perú; 2) hacer diagnósticos de las condiciones de 
vida y la pobreza de la población; 3) medir hasta 
qué punto los programas sociales basados en ayu-
da alimentaria y no alimentaria mejoran las con-
diciones de vida de la población; 4) servir como 
fuente de información tanto para las instituciones 
públicas y privadas como para los investigadores. 
En este caso, se utilizaron todos los datos recopi-
lados en la encuesta de 2021, así como todas las 
aplicaciones realizadas en dicha encuesta de 2021. 
La forma de identificar a los inmigrantes es por 
medio del país de nacimiento del encuestado o 
del país en el cual vivía su madre cuando este na-
ció (INEI, 2021).

Surinam: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible desde 2015 que permitiera iden-
tificar a los inmigrantes utilizando una muestra 
estadísticamente suficiente para obtener medicio-
nes confiables.

Trinidad y Tobago: La Encuesta Poblacional 
por Muestreo Continuo (CSSP, por sus siglas en 
inglés) es una encuesta de hogares multipropó-
sito cuyo objetivo primordial es brindar datos ac-
tualizados de las características de la fuerza de 
trabajo de Trinidad y Tobago de manera continua. 
También sirve para recopilar datos referidos a 
otros temas de interés tanto para los organismos 
gubernamentales como para los privados, con el 
fin de planificar y formular políticas. En este caso, 
se utilizaron todos los datos recopilados en la en-
cuesta de 2015, dado que esta es la única base de 
datos disponible y, por lo tanto, la más reciente 
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llevando a cabo esta encuesta de manera con-
tinua desde 1968. En este caso, se utilizaron to-
dos los datos recopilados en la encuesta de 2019, 
dado que el formulario de la encuesta cambió en 
2020 y 2021 a raíz de la pandemia de COVID-19, y 
se eliminaron las preguntas que permitían identifi-
car a los inmigrantes. La forma de identificar a los 
inmigrantes es por medio del país de nacimiento 
del encuestado o del país en el cual vivía su madre 
cuando este nació (INE, 2019).

Venezuela: Para este país, no se calcularon los 
indicadores porque no había una base de micro-
datos disponible que se remontara a 2015 y per-
mitiera identificar a los inmigrantes utilizando una 
muestra estadísticamente suficiente para obtener 
mediciones confiables.

para efectuar estos cálculos. La forma de identifi-
car a los inmigrantes es por medio del país de na-
cimiento del encuestado o del país en el cual vivía 
su madre cuando este nació (CSO, 2015).

Uruguay: La Encuesta Continua de Hogares 
brinda indicadores oficiales del mercado de tra-
bajo (actividad, empleo y desempleo) y de los 
ingresos de los hogares y las personas con una 
frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual. 
También se la utiliza para estimar anualmente la 
proporción de hogares y de personas que están 
por debajo de las líneas de pobreza y de pobre-
za extrema. Constituye la base para la realización 
de estudios sobre diversos temas, como los de 
salud, educación y condiciones habitacionales. El 
Instituto Nacional de Estadística (INE) ha estado  
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2. COMPOSICIÓN DE LAS  
POBLACIONES INMIGRANTES  
Y SUS HOGARES

A diferencia de lo que sucedía en décadas pa-
sadas, los países de ALC se han convertido úl-
timamente en receptores de sucesivas olas de 
inmigración de gran magnitud, producidas en 
el período 2010-2020� Los factores sociodemo-
gráficos que afectan los resultados de la integra-
ción de los inmigrantes incluyen la edad, el géne-
ro, la estructura familiar, las condiciones de vida 
y la concentración geográfica. Además de estos 
factores, que también se aplican a la población 
nativa, hay ciertos determinantes que son espe-
cíficos de los inmigrantes, como la categoría de 
entrada, su tiempo de permanencia y la región 
de origen. Comprender cómo difieren de un país 
a otro y cómo se comparan los inmigrantes con 
la población nativa es un requisito indispensable 
para comprender los resultados de la integración.
Un alto porcentaje de los inmigrantes se trasladan 
porque les han ofrecido un trabajo, mientras que 
otros, simplemente, van en busca de mejorar su 
situación económica y la de sus familias. El país 
de origen de los inmigrantes también es un factor 
importante, dado que el funcionamiento y calidad 
de los sistemas educativos afectan capacidad de 
integrar al país de acogida. Otra variable significa-
tiva en este sentido es la duración de permanencia 

en el país receptor, puesto que la integración varía 
con el tiempo (en general, tiende a mejorar). Con 
mayor duración de permanencia, los inmigrantes 
adquieren capital social y humano que son espe-
cíficos al país de acogida, tales como el idioma, 
las costumbres, redes sociales y un mejor entendi-
miento del funcionamiento del sistema educativo 
y del mercado de trabajo. Este capítulo procura 
explicar estas variables y revelar las característi-
cas sociodemográficas de los inmigrantes llega-
dos a ALC y de sus hogares.

Este capítulo analiza los tamaños de las pobla-
ciones de inmigrantes (indicador 2.1), su tiempo 
de permanencia y los países de origen (indicador 
2.2), y su concentración geográfica (indicador 2.3). 
También considera la composición etaria (indica-
dor 2.4), para luego analizar su estado civil/con-
yugal (indicador 2.5) y la composición del hogar 
(indicador 2.6). Por último, se realiza un análisis 
respecto a situación migratoria de los inmigran-
tes, y las políticas aplicadas para su regularización 
(2.7 Situación Migratoria; 2.8 Regularización de los 
inmigrantes; y 2.9 Esquemas de visado en países 
de ALC).
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Definición: La población inmigrante se refiere a todas las personas nacidas fuera del 
país en el cual residen. Incluye especialmente a los refugiados y los solicitantes de asilo, 
aunque estos no puedan identificarse por separado en los datos. El término extranjeros 
o la expresión población extranjera también hacen referencia a la población inmigrante.

Cobertura: Población total, nativa y extranjera, de todas las edades.

2.1 Tamaño de la población inmigrante

Los 12 países de ALC analizados en este informe 
albergan a cerca de 11 millones de residentes ex-
tranjeros (alrededor del 3,3 % de su población to-
tal). En Brasil reside un millón más de personas 
nacidas en el extranjero, lo cual implica que los 
inmigrantes dan cuenta de un total de 12 millo-
nes de habitantes asentados en estos 13 países de 
ALC, que representan el 2,2 % de su población. El 
resto de los países miembros prestatarios del BID6 
albergan a alrededor de 3 millones de extranjeros. 
Por lo tanto, este informe refleja la situación de 
cerca del 80 % de los inmigrantes del área de ALC 
que forma parte del BID. En cambio, en el área 
de la OCDE, la participación de los extranjeros 
en la población total es el triple comparada con 
la de los países de ALC. En 2020, los 136 millo-
nes de inmigrantes asentados en los países de la 
OCDE daban cuenta del 14,1 % de su población. En 
2020, los únicos países de ALC pertenecientes a 
la OCDE eran Chile y México, y sus proporciones 
de inmigrantes eran más pequeñas. Excluir a estos 
países del promedio de la OCDE no afecta la parti-
cipación general de los migrantes en la población 
total, que sigue siendo cercana al 11,7 %.

Entre 2010 y 2020, la participación de la pobla-
ción extranjera se duplicó en los 13 países de ALC 
examinados en este indicador (pasó del 1,1 % al 
2,2 %, lo cual, en términos absolutos significó un 
incremento de 5,5 millones a 11,9 millones de per-
sonas). Los aumentos se produjeron en casi todos 
los países de ALC, excepto Paraguay, que registró 
una pequeña disminución (-0,2 p. p.). Los países 
en los que más se incrementaron las cantidades y 
las participaciones de los inmigrantes son aque-
llos que albergaron a las mayores cantidades de 
venezolanos, es decir, Colombia, Perú y Chile. En 
estos países, la participación de los extranjeros 
aumentó más de 3 puntos porcentuales (p. p.).  

En Colombia, el país que recibió la mayor canti-
dad de migrantes venezolanos, la participación de 
los inmigrantes aumentó cerca de diez veces du-
rante la última década (partió de un nivel del 0,3 
% y alcanzó un 3,7 %). Sin embargo, como la po-
blación total de Colombia supera los 50 millones, 
los venezolanos y el resto de los migrantes siguen 
representando tan solo una pequeña fracción del 
total.

En 2020, el país de la región que albergaba a la 
mayor cantidad de inmigrantes (2,3 millones) era 
Argentina, donde los extranjeros representaban el 
5 % de la población total. Colombia, Chile, México, 
Perú y Brasil también albergan a una gran canti-
dad de inmigrantes, con más de un millón cada 
uno (figura 2.1). En términos relativos, los 2 países 
con las mayores proporciones de inmigrantes son 
Costa Rica y Chile, con 10,2 % y 8,6 %, respectiva-
mente (figura 2.2). Como contrapartida, los paí-
ses con menores proporciones de inmigrantes son 
Brasil y México, donde menos del 1 % de la po-
blación es extranjera. Estos magros porcentajes se 
explican por el tamaño de sus poblaciones totales, 
que ascienden a 210 millones y 130 millones de 
personas, respectivamente.

La alta participación de los inmigrantes en Costa 
Rica (10,2 %) refleja las grandes cantidades de ex-
tranjeros provenientes del vecino país de Nicara-
gua (71,0 %), así como las proporciones un tanto 
menores de extranjeros originarios de Colombia 
(5,2 %) y El Salvador (3.4 %) (tabla 2.1). La par-
ticipación de los extranjeros en Chile (8,6 %) se 
explica por los flujos históricos de inmigrantes 
provenientes de Colombia, Bolivia y Perú, y por 
la reciente llegada de grandes cantidades de hai-
tianos y venezolanos. Actualmente, estos últimos 
representan el 30 % de todos los extranjeros que 
viven en el país.

6 El área de ALC que forma parte del BID comprende 26 países: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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FIGURA 2.1. Tamaño de la población inmigrante por país

FIGURA 2.2. Participación de los extranjeros en las poblaciones, 2010 y 2020

Nota: Los países están en orden ascendente según el tamaño de la población extranjera.

Nota: Los países están en orden ascendente según el porcentaje de población extranjera.
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 ¬ En los 13 países de ALC analizados en este indicador, viven cerca de 12 millones de extranje-
ros (alrededor del 2.2 % de la población de estos países). Esta proporción se ubica muy por 
debajo del promedio de la OCDE, donde los extranjeros dan cuenta del 14% de la población 
total.

 ¬ Casi un quinto de los inmigrantes llegados a ALC viven en Argentina (que alberga a 2,3 
millones de extranjeros), seguido por Colombia, Chile, México, Perú y Brasil, que albergan a 
más de un millón de inmigrantes cada uno.

 ¬ Entre 2010 y 2020, la participación de los extranjeros en la población total aumentó en 
prácticamente todos los países latinoamericanos y caribeños analizados, salvo Paraguay. 
Los países que experimentaron los incrementos más marcados son aquellos que recibieron 
las mayores cantidades de venezolanos; es decir, Colombia, Perú y Chile.

 ¬ Los 2 países con las mayores proporciones de inmigrantes son Costa Rica y Chile, donde 
llegan al 10,2 % y al 8,6 % de sus poblaciones, respectivamente. Como contrapartida, los 
países con las menores proporciones de inmigrantes son Brasil y México, donde menos del 
1 % de la población es extranjera.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: El tiempo de permanencia se refiere al período transcurrido desde el año de 
llegada de un inmigrante. Este indicador considera que las personas nacidas en el extran-
jero que llevan cinco años de residencia o más (esto es el lapso típicamente preguntado 
en las encuestas y censos) son inmigrantes asentados, mientras que a aquellos con me-
nos de cinco años de residencia se los considera recién llegados.
El indicador del país de origen presenta los tres principales países de nacimiento de los 
inmigrantes.

Cobertura: Población total, nativa y extranjera, de todas las edades.

2.2 Tiempo de permanencia y países de origen

La duración de la permanencia en el país de desti-
no muestra diferencias marcadas entre los países. 
Por un lado, Argentina, Paraguay y Uruguay alber-
gan a las mayores proporciones de inmigrantes 
asentados: más de dos tercios de los extranjeros 
han vivido cinco años o más en el país. De hecho, 
en Argentina, un país que ha estado recibiendo 
inmigrantes desde hace muchos años, casi el 90 
% de los extranjeros son inmigrantes de largo pla-
zo. En cambio, los países que recientemente han 
recibido grandes cantidades de venezolanos tie-
nen las menores participaciones de inmigrantes 
de largo plazo. Tal es el caso de Colombia, Perú 
y Chile, donde los inmigrantes de largo plazo re-
presentan el 25 %, 33 % y 44 % de los extranjeros,  
respectivamente.

En la mayoría de los países, el principal país de 
origen de los inmigrantes es alguno de los limítro-
fes. Por ejemplo, el principal país de origen de los 
inmigrantes que viven en la República Dominica-
na es Haití; el de aquellos que viven en Paraguay 
es Brasil; el de los que vienen en Costa Rica es 
Nicaragua; en el caso de Ecuador, es Colombia; 
y en el de Argentina, es Paraguay (tabla 2.1). Las 
excepciones son Chile y Perú, donde el principal 
país de origen de los inmigrantes es Venezuela. 
Por consiguiente, los venezolanos representan la 
mayor proporción de los extranjeros en 4 países: 
Colombia (92 %), Perú (84 %), Chile (31 %) y Brasil 
(18 %). Los venezolanos también se encuentran en 
segundo y tercer lugar por su participación en las 
poblaciones inmigrantes de Panamá (20 %), Trini-
dad y Tobago (13 %) y México (4 %).



¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe? 31

Venezuela es el principal país de nacimiento de los 
inmigrantes que viven en los 13 países analizados 
en este trabajo. Además, los venezolanos repre-
sentan cerca del 30 % del total de extranjeros que 
viven en dichos países (tabla 2.1). Las estimacio-
nes de la Plataforma de Coordinación Interagen-
cial para Refugiados y Migrantes de Venezuela 
(R4V) sugieren una participación aún mayor. Se-
gún sus cálculos, en 2020, de los extranjeros que 
se encontraban viviendo en los países de ALC, 
aproximadamente 6 millones eran nacidos en Ve-
nezuela; es decir, alrededor del 40 % de todos los 
inmigrantes establecidos en la región de ALC.7

El segundo país de nacimiento de los migrantes 
que viven en los países de ALC analizados aquí es 
Estados Unidos. Los estadounidenses dan cuenta 
del 8 % de los inmigrantes que viven en estos 13 
países. Representan la mayor proporción de ex-
tranjeros que viven en México (66 %) y el segun-
do mayor grupo en Colombia (2 %), la República 
Dominicana (3 %) y Ecuador (7 %). No obstan-
te, estas cifras deben interpretarse con cautela.  

7 https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes.

Como se explicó en el recuadro 2.1, la mayor par-
te de los migrantes estadounidenses que viven 
en México son hijos de emigrantes retornados. Es 
probable que este también sea el caso de muchos 
o de la mayor parte de los estadounidenses que 
viven en otros países de ALC. Las características 
de los migrantes nacidos en Estados Unidos di-
fieren de las del resto de la población extranjera, 
pero es probable que ellos también tengan dificul-
tades para integrarse al nuevo país si han vivido 
mucho tiempo en el exterior.

Otro 8 % de los inmigrantes que viven en estos 
países nacieron en Haití, lo cual lo convierte en el 
tercer país de origen de los inmigrantes asenta-
dos en ALC. Los haitianos representan la mayor 
proporción de extranjeros que viven en República 
Dominicana (87 %), el segundo mayor grupo en 
Brasil (15 %), y el tercero en Chile (13 %). Después 
del devastador terremoto de 2010, grandes flujos 
de haitianos empezaron a llegar a los distintos 
países de ALC.

Nota: Los países están en orden ascendente según el porcentaje de la población extranjera que ha vivido cinco años o más en el 
país de acogida.

FIGURA 2.3. Tiempo de residencia
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TABLA 2.1. Principales tres países de nacimiento de la población extranjera 
que vive en ALC, 2020

País

Colombia

Rep. Dominicana

Perú

Paraguay

Costa Rica

México

Uruguay

Ecuador

Argentina

Chile

Panamá

Trinidad y Tobago

Brasil

ALC (13)

Venezuela

Haití

Venezuela

Brasil

Nicaragua

Estados Unidos

Argentina

Colombia

Paraguay 

Venezuela

Colombia

Guyana

Venezuela

Venezuela

92 %

87 %

84 %

47 %

71 %

66 %

35 %

50 %

31 %

31 %

26 %

18 %

18 %

30 %

Estados Unidos

Estados Unidos

Colombia

Argentina

Colombia

Guatemala

España

Estados Unidos

Bolivia

Perú

Venezuela

Granada

Haití

Estados Unidos

2 %

3 %

4 %

36 %

5 %

5 %

21 %

7 %

19 %

16 %

20 %

15 %

15 %

8 %

Ecuador 

España 

España

Uruguay

El Salvador

Venezuela

Brasil

Perú

Chile

Haití

Nicaragua

Venezuela

Bolivia

Haití

1 %

1 %

1 %

2 %

3 %

4 %

16 %

4 %

10 %

13 %

9 %

13 %

6 %

8 %

95 %

91 %

89 %

85 %

80 %

75 %

71 %

61 %

60 %

60 %

55 %

45 %

39 %

45 %

Primero Segundo Tercero

Suma
de los

principales
3

Una proporción menor, pero nada trivial de los in-
migrantes de la región nació en Colombia (5 %). 
Los colombianos que han emigrado al exterior 
viven en varios países limítrofes. Representan la 
mayor proporción de la población extranjera que 

vive en Ecuador y Panamá (50 % y 26 %, respec-
tivamente), y el segundo mayor grupo de inmi-
grantes llegados a Perú y Costa Rica (4 % y 5 %,  
respectivamente).
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 ¬ La participación de los inmigrantes de largo plazo (aquellos que han vivido cinco años o 
más en el país de acogida) varía significativamente de un país a otro. Las mayores partici-
paciones fueron las observadas en Argentina, Paraguay y Uruguay (donde los residentes 
de largo plazo dan cuenta de más de dos tercios del total), y las menores participaciones 
fueron las halladas en Colombia y Perú (donde representan un tercio o menos).

 ¬ En la mayoría de los países, el principal país de origen de los inmigrantes es alguno de los 
limítrofes, excepto en Chile y Perú, donde la mayor participación es la de los inmigrantes 
provenientes de Venezuela.

 ¬ Los venezolanos representan el mayor grupo de extranjeros (es decir, Venezuela es el prin-
cipal país de origen) en Colombia (donde son el 92 % de todos los inmigrantes), Perú (84 
%), Chile (31 %) y Brasil (18 %). También se encuentran en segundo y tercer lugar entre las 
poblaciones inmigrantes que viven en Panamá (20 %), Trinidad y Tobago (13 %) y México 
(4 %).

 ¬ Cerca del 30 % de los extranjeros que viven en los países de ALC analizados en este trabajo 
nacieron en Venezuela. Otro 8 % proviene de Haití y de los Estados Unidos.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Recuadro 2.1. La población extranjera de México

En 2021, cerca del 1 % de la población de México 
eran extranjeros, es decir, alrededor de 1,2 millo-
nes de personas� . En dos tercios de los casos se 
trataba de inmigrantes nacidos en Estados Unidos 
(67 %), y el resto eran nacidos en Guatemala (6 
%), Honduras (2 %) y Venezuela (1 %). Una gran 
proporción de los inmigrantes estadounidenses 
eran hijos de emigrantes retornados. Esto signifi-
ca que eran hijos de personas nacidas en México 
que emigraron a los Estados Unidos, tuvieron hi-
jos mientras vivían allí, y regresaron a su país de 
origen. Nuestras estimaciones muestran que alre-
dedor del 85 % de los niños (menores de 15 años) 
nacidos en Estados Unidos viven en hogares cu-
yos adultos responsables son todos mexicanos 
nativos. En cambio, tan solo el 4 % de los niños 
nacidos en Estados Unidos viven en hogares cu-
yos adultos responsables son extranjeros.

Los indicadores de este informe muestran que los 
extranjeros que viven en México tienen perfiles di-
ferentes de aquellos que viven en otros países de 
ALC. En este recuadro, se examinan las caracterís-
ticas de la población extranjera de México por país 
de origen, específicamente, comparando a los in-
migrantes estadounidenses con aquellos nacidos 
en los demás países.

En general, los inmigrantes estadounidenses di-
fieren significativamente del resto de la población 
extranjera que vive en México. La principal dife-
rencia es la estructura etaria de este grupo: los 
estadounidenses son más jóvenes que el resto 
(figura 2.1.1). Alrededor de la mitad de los inmi-
grantes nacidos en Estados Unidos son menores 
de 15 años, mientras que apenas el 11 % de los in-
migrantes nacidos en otros países pertenece a 
este grupo etario. Asimismo, la participación de la 
juventud (entre 15 y 24 años) es mucho mayor en-
tre los inmigrantes nacidos en Estados Unidos que 
entre los restantes (31 % y 11 %, respectivamen-
te). Asimismo, la participación de la población en 
edad de trabajar (entre 15 y 64 años) es mucho 
menor entre los inmigrantes nacidos en Estados 
Unidos que entre los demás extranjeros (47 % y 
77 %, respectivamente). Esto tiene un impacto en 
los indicadores de empleo, que se centran en la 
población en edad de trabajar. Con respecto al 
lugar de residencia, es menos probable que los 
inmigrantes nacidos en Estados Unidos vivan en 
áreas urbanas (45 %) respecto de lo que sucede 
con otros extranjeros (65 %). Como se explica más 
abajo, la mayoría de los inmigrantes nacidos en Es-
tados Unidos son hijos de emigrantes retornados.  
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Los inmigrantes de este tipo pueden no sentirse 
tan atraídos por las áreas urbanas como los demás 
inmigrantes, ya que es probable que regresen a 
las áreas rurales en las que vivían antes de emigrar 
a los Estados Unidos. Por lo tanto, sus resultados 
en el mercado de trabajo también pueden verse 
afectados por las diferencias en las oportunidades 
de empleo entre las áreas rurales y las urbanas.

Con respecto a los resultados relacionados con 
el empleo y la educación, surgieron diferencias 
marcadas entre los extranjeros según su país de 
origen (figura 2.1.2). Es poco probable que los in-
migrantes nacidos en Estados Unidos hayan al-
canzado los altos niveles educativos del resto de 
la población extranjera (22 % y 41 %, respectiva-
mente), pero sí tienen probabilidades algo más 
elevadas que la población nativa de tener niveles 
educativos altos (18 %). Por otro lado, entre los 
estadounidenses, la proporción de personas con 
niveles educativos bajos (29 %) es menor que la 

de los otros grupos de extranjeros (38 %) y que la 
observada entre los nativos (55 %).

En términos de empleo, debido a que, en prome-
dio, los nacidos en Estados Unidos son más jóve-
nes, las tasas de empleo de este grupo son meno-
res que las del resto de la población extranjera (41 
% versus 65 %, respectivamente). También mues-
tran tasas de empleo marcadamente más bajas 
que las de los nativos (61 %). Asimismo, hay más 
informalidad entre los inmigrantes nacidos en Es-
tados Unidos (76 %) que en el resto de la pobla-
ción extranjera (56 %) y en la población nativa (55 
%). Otro aspecto en el que los inmigrantes nacidos 
en Estados Unidos difieren de aquellos nacidos en 
otros países es la sobrecalificación: es más pro-
bable que tengan trabajos para los cuales están 
sobrecalificados que los inmigrantes nacidos en 
otros países (40 % y 33%), pero tienen tasas de 
sobrecalificación similares a las de sus pares nati-
vos (42 %). 

FIGURA 2.1.1. Estructura etaria y lugar de residencia de la población extranjera 
de México, por país de nacimiento

Fuente: ENOE (2021).
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FIGURA 2.1.2. Resultados en términos de educación y empleo de la población 
extranjera de México, por país de nacimiento

Fuente: ENOE (2021).

Porcentajes de personas de 15 a 64 años, 2021

Nativos

Nacidos en EEUU

Otros extranjeros

Alto nivel
educativo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tasa de
sobrecalificación

Tasa de informalidad

Tasa de desempleo

Tasa de empleo

Bajo nivel
educativo

Para comprender mejor los patrones que reflejan 
las figuras 2.1.1 y 2.1.2, desagregamos a la población 
nacida en Estados Unidos en dos grupos, confor-
me a si ambos adultos responsables (los jefes de 
hogar) eran nativos (es decir, posibles emigrantes 
retornados) o extranjeros. La figura 2.1.3 confir-
ma que la población estadounidense que vive en 
familias cuyos jefes de hogar son ambos nativos 
determina las diferencias observadas entre los 
distintos grupos de extranjeros que viven en Mé-
xico. Los hogares que se clasifican dentro de este 
grupo tienen la población más joven dentro de 
toda la población extranjera de México, la menor 
proporción de personas con altos niveles educati-
vos, la mayor proporción de personas con niveles 
educativos bajos, las menores tasas de empleo y 
las menores tasas de sobrecalificación. Este grupo 
da cuenta de casi la mitad de los extranjeros que 
viven en México y de más de un tercio de los ex-
tranjeros en edad de trabajar, de modo que tiene 
una influencia significativa en el valor medio de los 
indicadores presentados en este informe.

Las diferencias entre los nacidos en Estados Uni-
dos que viven en hogares cuyos adultos responsa-
bles son todos nativos y el resto de los extranjeros 

se deben a los resultados alcanzados por los jóve-
nes de entre 15 y 24 años. Por ejemplo, en térmi-
nos de educación, si bien el 74% de los estadouni-
denses que viven en hogares cuyos jefes de hogar 
son nativos asiste a la escuela, la escolarización 
apenas alcanza al 35% del resto de la población 
extranjera y al 51% de la población nativa. En el 
grupo de los nacidos en Estados Unidos, son muy 
pocos los jóvenes de entre 15 y 24 años que par-
ticipan del mercado de trabajo comparados con 
el resto de la población extranjera (28 % y 46 %, 
respectivamente), y también comparados con sus 
pares nativos (45 %). Por el contrario, entre aque-
llos que tienen entre 25 y 64 años, los resultados 
para los nacidos en Estados Unidos con jefes de 
hogar mexicanos se asemejan más a los del res-
to de la población extranjera. Las participaciones 
de los que han completado el nivel de educación 
terciario son del 37 % de los nacidos en Estados 
Unidos que viven en hogares cuyos jefes de hogar 
son nativos, del 42 % del resto de la población ex-
tranjera, y del 20 % de la población nativa. Asimis-
mo, la tasa de empleo del grupo de los extranjeros 
nacidos en Estados Unidos es cercana a la de sus 
pares provenientes de otros países y a la de los na-
tivos (71 % versus 67 % y 68 %, respectivamente). 
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FIGURA 2.1.3. Resultados en términos de educación y empleo de la población 
extranjera, por país de nacimiento de los inmigrantes y de los jefes 
de familia

Fuente: ENOE (2021).
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Por consiguiente, los resultados de los extranjeros 
que viven en México están influenciados en gran 
medida por los resultados de los estadouniden-
ses jóvenes, de entre 15 y 24 años, producto de la 
gran proporción de extranjeros que son estadou-
nidenses y de la gran proporción de jóvenes de 
ese rango etario dentro de la población extranjera 
en edad de trabajar.

Puede que la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo de México (ENOE) subestime el tamaño 
de la población inmigrante, pero lo hace en un 
grado similar al de otras encuestas de hogares, in-
cluido el censo. Las estimaciones de la participa-
ción de la población extranjera de la ENOE 2020 
son similares a las del censo mexicano de ese mis-
mo año (0,9 % de la población total según ambas 

fuentes). Además, las dos brindan estimaciones 
similares de la participación de los inmigrantes 
nacidos en Estados Unidos: 67 % según la ENOE 
2020 y 66 % según el censo 2020. La única dife-
rencia entre estas dos fuentes es la participación 
de los inmigrantes nacidos en Venezuela: están 
subrepresentados en la ENOE 2020 si se compa-
ran sus resultados con las estimaciones del censo 
2020 (1,3 % y 4,4 %, respectivamente).

A pesar de las posibles limitaciones, los datos de 
la ENOE ofrecen un buen panorama de la situa-
ción socioeconómica de las poblaciones extranje-
ra y nativa.
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Definición: Las áreas urbanas se clasifican según la definición de cada país (ver dichas 
definiciones en las notas al final de este capítulo).

Cobertura: Población en edad de trabajar, de 15 a 64 años de edad.

2.3 Distribución en las capitales y las áreas urbanas

En los 10 países de ALC para los cuales había da-
tos para calcular este indicador, se halló que la po-
blación extranjera se establece con más frecuen-
cia en las áreas urbanas que la población nativa 
(81 % y 70 %, respectivamente), salvo en los casos 
de la República Dominicana y Paraguay. En es-
tos países, ambos grupos (nativos y extranjeros) 
muestran proporciones similares de personas que 
viven en áreas urbanas. También se observa una 
mayor concentración de inmigrantes en las áreas 
urbanas de los países de la OCDE.

En 7 de los 10 países analizados en este trabajo, 
hay una diferencia de al menos 8 p. p. entre las 
participaciones de los inmigrantes y los nativos 
que viven en localidades urbanas. La brecha es 
mayor en Perú, Panamá y Ecuador (cercana a los 
20 p. p.). En estos países, más del 90 % de los 
inmigrantes viven en áreas urbanas. Los extranje-
ros también están altamente concentrados en las 
urbes de Uruguay y Chile (más del 90 %), pero, 
como en estos países sucede lo mismo con los na-
tivos, la brecha es menor.

La mayores participaciones de inmigrantes en 
las áreas urbanas se encuentran en Perú y Chile, 
donde prácticamente toda la población extranjera 
vive en ciudades (alrededor del 97 %). En cambio, 
en México, Paraguay y Colombia, la concentración 
de la población inmigrante en las áreas urbanas 
es menor: menos de dos tercios de los extranjeros 
(56 %, 63 % y 65 %, respectivamente) viven en es-
tas áreas, y lo mismo sucede con los nativos (47 %, 
63 % y 53 %, respectivamente).

La diferencia entre las participaciones de los inmi-
grantes y los nativos es aún más marcada cuando 
solo se tiene en cuenta la ciudad capital, especial-
mente, en Chile, Perú, Argentina y Panamá. En es-
tos países, más de dos tercios de los inmigrantes 
viven en la capital, y hay una brecha de más de 
25 p. p. entre las concentraciones de las pobla-
ciones nativa y extranjera. Por el contrario, en los 
países con múltiples áreas urbanas más grandes, 
las proporciones de inmigrantes y de nativos que 
viven en la capital son menores. Esto sucede, por 
ejemplo, en México (13 % y 16 %, respectivamente) 
y Colombia (24 % y 17 %, respectivamente). Asi-
mismo, en México y Paraguay, hay una menor pro-
porción de inmigrantes que de nativos viviendo 
en la capital.
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Nota: Los países están en orden descendiente según el porcentaje de la población extranjera que vive en áreas urbanas o en la 
capital del país. No hay datos para Argentina porque la EPH solo recoge información de las áreas urbanas. No hay datos disponi-
bles sobre la proporción que vive en la capital para el promedio de los países de la OCDE.

FIGURA 2.4. 
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 ¬ En los 10 países de ALC incluidos en este análisis, la población extranjera se establece con 
más frecuencia en las áreas urbanas que la población nativa (81 % y 70 %, respectivamen-
te). En el área de la OCDE, la población extranjera también se concentra más en las áreas 
urbanas que la población nativa (56 % y 38 %, respectivamente). No obstante, en los países 
de ALC, tanto los inmigrantes como los nativos tienen mayor presencia en las áreas urbanas 
que sus pares de los países de la OCDE.

 ¬ En la mayoría de los países, hay una diferencia de al menos 8 p. p. entre la participación de 
los inmigrantes que viven en áreas urbanas y la de los nativos. La brecha es más pronuncia-
da en Perú, Panamá y Ecuador, donde se aproxima a los 20 p. p.

 ¬ En cambio, en México, Paraguay y Colombia, las proporciones tanto de inmigrantes como 
de nativos que viven en áreas urbanas son relativamente pequeñas (menos de dos tercios).

 ¬ La diferencia entre la distribución de los inmigrantes y la de los nativos es aún más marca-
da en las capitales. Esto se comprueba, en particular, en Chile, Perú, Argentina y Panamá, 
donde hay una gran concentración de inmigrantes en las respectivas ciudades capitales, y 
la brecha entre ambos grupos poblacionales supera los 25 p. p.

 ¬ Por el contrario, en los países con múltiples áreas urbanas, las proporciones de inmigrantes 
y de nativos que viven en la capital son menores. Esto se comprueba, por ejemplo, en Méxi-
co (13 % y 16 %, respectivamente) y en Colombia (24 % y 17 %, respectivamente).

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Este indicador estudia la composición de la población inmigrante por grupos 
etarios. La tasa de dependencia es la cantidad de personas que no están en edad de 
trabajar (menores de 15 años y mayores de 65) dividida por la cantidad de personas en 
edad de trabajar (de 15 a 64 años de edad). La tasa de dependencia de los niños con-
sidera solo los niños menores a 15 en el numerador, mientras la tasa de dependencia de 
adultos mayores considera solo a las personas mayores a 64 años.

Cobertura: TPoblaciones totales, de todas las edades.

2.4 Composición etaria

En los países de ALC analizados, la participación 
de los inmigrantes en edad de trabajar (de 15 a 
64 años) supera a la de los nativos (72 % y 65 % 
en promedio, respectivamente). Este mismo pa-
trón se observa en los países de la OCDE (76 % 
y 64 %, respectivamente). Sin embargo, hay dos 
diferencias fundamentales en la composición eta-
ria de los inmigrantes llegados a ALC comparados 
con aquellos establecidos en el área de la OCDE. 
En primer lugar, hay una mayor proporción de 
niños (menores de 15 años) entre los extranjeros 
que viven en los países de ALC que entre aque-
llos que viven en un país de la OCDE en promedio 
(18 % y 8 %, respectivamente). En segundo lugar, 
el porcentaje de adultos mayores (de más de 65 

años) es más bajo entre los inmigrantes llegados 
a ALC que entre sus pares de la OCDE (11 % y 18 
%, respectivamente). Estas diferencias en la com-
posición etaria se explican, principalmente, por el 
hecho de que la mayor parte de los flujos migrato-
rios recibidos por los países de ALC son recientes 
y están compuestos por migrantes jóvenes, que se 
trasladan y se instalan con sus familias en el país 
de destino.

Las diferencias entre las poblaciones extranjera y 
nativa en términos de su composición etaria son 
mayores en la República Dominicana, Panamá, 
Costa Rica y Chile, donde la brecha entre am-
bas es de al menos 15 p. p. En estos países, los  
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extranjeros en edad de trabajar dan cuenta de más 
del 80 % del total de la población inmigrante. Ade-
más, dicha población está altamente concentrada 
en la etapa de mayor actividad laboral (de 25 a 54 
años): cerca de un 60 % de los extranjeros perte-
necen a este grupo etario, comparado con menos 
del 40 % de los nativos. En cambio, en Colombia 
y Paraguay, las participaciones de las personas en 
edad de trabajar son similares cuando se compara 
a la población extranjera con la nativa. En México 
y Trinidad y Tobago, los nativos tienen mayor pre-
sencia que los extranjeros en el grupo que está en 
edad de trabajar.

Dado que una parte de los hijos de los inmigrantes 
nacen en el país de acogida, y por consiguiente se 
clasifican como nativos, hay más nativos que ex-
tranjeros entre los niños menores a 15 años. Esto 
se observa, en particular, en Argentina, Repúbli-
ca Dominicana y Panamá, donde la proporción 
de jóvenes es 18 p. p. menor entre los extranjeros. 
Argentina es el país que muestra la menor parti-
cipación de niños inmigrantes, dado que solo un 
5 % de los inmigrantes tiene menos de 15 años, 
mientras que este grupo etario representa cerca 
del 23 % de los nativos. Esto último parece estar 
relacionado con el tiempo de permanencia (ver el 
indicador 2.2): cerca del 90 % de los extranjeros 
que viven en Argentina son inmigrantes de larga 
data, por lo tanto, es probable que la mayoría de 
los niños de padres nacidos en el exterior sean na-
tivos y no extranjeros, lo que también explica que 
más de 24% de los inmigrantes en Argentina son 
adultos mayores (65 o más).

No obstante, los niños no están subrepresentados 
en todos los países de ALC. Las excepciones inclu-
yen a México y Colombia, donde cerca de un ter-
cio de los inmigrantes son menores de 15 años. En 
Colombia, los grupos de inmigrantes más recien-
tes (venezolanos y haitianos) incluyen proporcio-
nes relativamente importantes de niños. Por otro 
lado, en México, la población inmigrante menor de 
15 años está mayormente compuesta por hijos de 
emigrantes retornados que nacieron en Estados 
Unidos (ver el indicador 2.2 y el recuadro 2.1).

El patrón observado en la población de adultos 
mayores (de más de 65 años) varía de un país a 
otro. Las participaciones más altas de inmigrantes 
mayores de 65 años se encuentran en Argentina, 
Uruguay y Trinidad y Tobago (alrededor del 20 %), 
mientras que Colombia, Chile, Perú y la República 

Dominicana muestran las menores participacio-
nes (menos del 3 %). Estas diferencias parecen es-
tar relacionadas con el tiempo de permanencia de 
los migrantes (ver el indicador 2.1). Si bien los in-
migrantes del primer grupo de países pertenecen 
a las olas migratorias más tempranas, aquellos del 
segundo grupo pertenecen a las olas más recien-
tes, que tienden a incluir a personas más jóvenes 
que se encuentran en sus años de máxima activi-
dad laboral.

La tasa de dependencia total de los extranjeros es 
menor que la de los nativos en la mayoría de los 
países (ver figura 2.5). Es decir, hay menos inmi-
grantes menores y adultos mayores que depen-
den de quienes trabajan respecto de la proporción 
que se observa en la población nativa. Estas di-
ferencias son particularmente marcadas en la Re-
pública Dominicana, Panamá, Chile y Costa Rica, 
donde las tasas de dependencia totales de los 
inmigrantes son menos de la mitad comparadas 
con las de los nativos. Este patrón se debe a los 
grandes flujos de inmigración laboral, que genera 
mayores participaciones de los inmigrantes en la 
población en edad de trabajar. La menor tasa de 
dependencia total entre los extranjeros también 
puede estar explicada por el hecho de que los hi-
jos de los inmigrantes pueden haber nacido en el 
país de acogida y, en consecuencia, estar clasifi-
cados como nativos. Por ejemplo, en Colombia, 
cerca del 18 % de los niños que integran los hoga-
res de extranjeros están clasificados como nativos 
para propósitos de este análisis porque nacieron 
en ese país receptor.8 Por lo tanto, es probable 
que la tasa de dependencia total de los extranje-
ros que viven en Colombia sea mayor que la que 
se muestra más abajo.

En México y Trinidad y Tobago, las poblaciones 
extranjeras tienen tasas de dependencia total sig-
nificativamente más altas que las de sus pares na-
tivos. México muestra una alta tasa de dependen-
cia de los niños, mientras que Trinidad y Tobago 
tiene una mayor tasa de dependencia relacionada 
con los adultos mayores. En el caso de México, es 
probable que la tasa de dependencia total de los 
extranjeros esté sesgada por la proporción de ni-
ños que nacieron en países distintos de los de sus 
padres: alrededor del 85 % de los niños extranje-
ros viven en hogares en los que ambos adultos 
responsables son nativos.9 Es probable que la ma-
yoría de estos niños sean hijos de emigrantes re-
tornados (ver recuadro 2.1).

8 Esta calsififcación es para propósitos estadísticos en este análisis debido a las definiciónes en las fuentes. No implica que Colom-
bia otorga la ciudadanía a los hijos de inmigrantes.
9 Esta proporción incluye a todos los niños extranjeros. En el caso de aquellos nacidos en los Estados Unidos, el 85 % vive en ho-
gares en los que ambos adultos responsables son nativos.
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La figura 2.6 muestra la distribución de la pobla-
ción en edad de trabajar dividida en cuatro gru-
pos etarios: de 15 a 24 años (personas que se in-
corporan a la fuerza de trabajo), de 25 a 39 años 
(quienes están en la primera etapa de sus años 
de máxima actividad), de 40 a 54 años (quienes 
están en la segunda etapa de sus años de máxi-
ma actividad) y de 55 a 64 años (quienes ya es-
tán cerca del retiro). En promedio, los extranjeros 
se concentran en el grupo etario de la población 
que está en sus años de máxima actividad laboral 
(entre 25 y 54 años): las mayores participaciones 
corresponden a las personas de 25 a 39 años (más 
del 40 % de la población en edad de trabajar), y 
de 40 a 54 años (cerca del 28 %). En Chile, Cos-
ta Rica, la República Dominicana, Panamá y Perú, 
cerca del 50 % de los inmigrantes están en la pri-
mera etapa de su período de máxima actividad 
laboral (entre 25 y 39 años).

La mayor diferencia entre los extranjeros y los na-
tivos se observa en la participación de las perso-
nas de entre 25 y 39 años. En promedio, el 42 % 
de los inmigrantes en edad de trabajar pertenecen 
a este grupo etario, al que solo pertenece el 32 % 
de los nativos (es decir que hay una brecha de 10 

p. p. entre los dos grupos). Sin embargo, hay mar-
cadas diferencias entre los países respecto de la 
distribución de los inmigrantes en los cuatro gru-
pos etarios.

En Colombia, México y Perú, más del 30 % de la 
población extranjera en edad de trabajar pertene-
ce al grupo etario más joven, de entre 15 y 24 años 
(33 %, 43 % y 31 %, respectivamente). Asimismo, 
Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador 
y Perú albergan a una gran proporción de inmi-
grantes de entre 25 y 39 años (más del 40 % de 
la población en edad de trabajar). En la mitad de 
los países incluidos en este estudio, la fuerza de 
trabajo extranjera es predominantemente joven: 
cerca de dos tercios tienen menos de 40 años. 
Esto se observa en Chile, Colombia, la República 
Dominicana, Ecuador, México y Perú. En el otro 
extremo se encuentran Argentina, Paraguay y Tri-
nidad y Tobago, que albergan a los inmigrantes 
más añosos en edad de trabajar (de 55 a 64 años). 
Comparados con la población nativa, los extran-
jeros que se encuentran en este grupo etario en 
edad de trabajar están sobrerrepresentados en 
estos países (16 %, 18 % y 22 %, respectivamente).

Nota: Los países están en orden ascendente según la tasa de dependencia de la población extranjera.

FIGURA 2.5. Tasa de dependencia
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Nota: Los países están en orden ascendente según el porcentaje de la población extranjera que tiene entre 25 y 39 años.

FIGURA 2.6. Composición etaria de la población en edad de trabajar

Grupos etarios en porcentaje de la población de entre 15 y 64 años, 2021 o año más reciente
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TABLA 2.2. Composición etaria

Extranjeros

Grupos etarios en porcentaje de las poblaciones totales, 2021 o año más reciente

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Rep. Dominicana

Ecuador
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Paraguay

Perú
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Uruguay

ALC (12)

OCDE (2018)

5,1

14,3

33,0

9,0

8,6

23,2

36,3

9,9

27,9

24,2

13,2

12,3

18,1

7,5

70,7

82,2

65,7

80,4

87,9

71,3

56,6
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63,2
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16,3
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 ¬ En promedio, en los países de ALC incluidos en este estudio, la participación de las personas 
en edad de trabajar (de entre 15 y 64 años) es mayor entre los inmigrantes que entre los na-
tivos (72 % y 65 %, respectivamente). 

 ¬ La participación de los inmigrantes más jóvenes (de 0 a 14 años) en los países de ALC es 
menor que la participación de este grupo etario en la población nativa (18 % y 24 %, respec-
tivamente). La participación de los adultos mayores (de más de 65 años) es similar en ambas 
poblaciones, inmigrante y nativa (10 % y 11 %, respectivamente).

 ¬ Si bien entre los inmigrantes llegados a México y Colombia hay mayores proporciones de 
jóvenes (quienes dan cuenta de alrededor de un tercio del total), entre los establecidos en 
Argentina, Uruguay y Trinidad y Tobago son más altas las proporciones de adultos mayores 
(cerca del 20 %).

 ¬ En promedio, los extranjeros se concentran en el grupo etario de la población activa que está 
en su edad de máxima actividad laboral (entre 25 y 54 años): las mayores participaciones 
corresponden a las personas de entre 25 y 39 años (más del 30 %), seguidos por quienes 
tienen entre 40 y 54 años (cerca del 20 %). En Chile, Costa Rica, la República Dominicana 
y Panamá, más del 60 % de los inmigrantes están en su edad de máxima actividad laboral.

 ¬ La tasa de dependencia total de los inmigrantes es menor que la de los nativos. Esta dife-
rencia es particularmente marcada en Chile, Costa Rica, la República Dominicana y Panamá, 
donde las tasas de dependencia total de los inmigrantes son menos de la mitad comparadas 
con las de los nativos.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Este indicador refleja la situación conyugal de las personas conforme a tres 
categorías de estado: personas que actualmente se encuentran en pareja es decir, están 
casadas o viven en una unión consensual; personas que no están actualmente casadas ni 
en una unión consensual, es decir, que están separadas, divorciadas o viudas; y personas 
que nunca vivieron en pareja, es decir, personas solteras (nunca casadas).

Cobertura: Población en edad de trabajar, de 15 a 64 años de edad.

2.5 Estado conyugal

En prácticamente todos los países, la población 
inmigrante está casada o conviviendo en pareja 
en mayor medida que la población nativa. En pro-
medio, en 11 países de ALC, el 58 % de los extranje-
ros están casados o en pareja, mientras que, en el 
caso de los nativos, lo está el 48 %. Las excepción 
es México, donde se observa lo contrario (45 % y 
55 %, respectivamente). Las mayores diferencias 
entre los extranjeros y los nativos se observan en 
Costa Rica y Chile, donde la participación de los 
inmigrantes casados o que conviven en pareja es 
mucho mayor que la que se observa entre sus pa-
res nativos: los separa una brecha de más de 17 p.p. 

De todos los inmigrantes que no están en pareja, 
dos tercios nunca lo han estado (solteros), y un 
tercio no está en pareja actualmente (separados, 
divorciados o viudos). Estas proporciones son si-
milares entre los nativos. No obstante, hay diferen-
cias entre los países y dentro de estos. En México, 
si bien el 50 % de los inmigrantes son personas 
solas, apenas el 36 % de los nativos no ha esta-
do nunca en pareja. En la República Dominicana, 
Paraguay y Uruguay, la proporción de los que no 
están actualmente en una relación de convivencia 
por haberse separado o divorciado o haber en-
viudado es mayor que en otros países, ya que se 
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Nota: Los países están en orden descendiente según el porcentaje de la población extranjera que está casada o en una unión 
consensual.

FIGURA 2.7. Estado conyugal

Estado conyugal en porcentaje de la población total, 2021 o el año más reciente
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ubica alrededor del 20 %. No obstante, esta mayor 
proporción se observa tanto en la población ex-
tranjera como en la nativa.

Las diferencias observadas en el estado conyu-
gal de los extranjeros están mayormente explica-
das por las diferencias en la composición etaria 
de este grupo (indicador 2.4). Las menores tasas 
de conyugalidad entre los extranjeros que viven 
en México se deben a la sobrerrepresentación de 
las personas jóvenes en este grupo (el 24 % tiene 
entre 15 y 24 años). En cambio, la mayor partici-
pación de inmigrantes casados o en uniones con-
sensuales en Costa Rica y Chile está explicada, en 
parte, por una mayor proporción de extranjeros 
en el grupo poblacional de entre 25 y 54 años, la 

edad en la cual es más probable que una persona 
viva en pareja (60 % y 65 %, respectivamente).

Es difícil captar el estado conyugal en la fuentes 
de datos utilizadas para este trabajo. Aunque los 
datos sean comparables en términos generales, 
las definiciones exactas utilizadas por cada país 
pueden diferir. Además, es probable que en los da-
tos expuestos aquí estén sobrerrepresentadas las 
proporciones que actualmente viven en pareja, en 
especial, entre los extranjeros. Las personas pue-
den informar su estado civil (de jure), pero este 
puede no reflejar su situación conyugal actual (de 
facto). También pueden haber dejado atrás a sus 
cónyuges en sus países de origen y, por lo tanto, si 
bien están casados, no están conviviendo con su 
pareja en el país de destino.
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 ¬ En prácticamente todos los países, los inmigrantes tienden a estar casados o convivir en 
pareja en mayor medida que la población nativa (59 % y 48 %, respectivamente). Las dispa-
ridades más marcadas entre los dos grupos se observan en Costa Rica y Chile, donde hay 
una proporción mucho mayor de inmigrantes casados o que conviven en pareja comparada 
con la que se observa entre sus pares nativos.

 ¬ Cerca de dos tercios de los inmigrantes que no están en pareja nunca lo han estado (solte-
ros), y el resto no está en pareja actualmente (separados, divorciados o viudos). Estas tasas 
son similares en la población nativa, pero hay diferencias de un país a otro.

 ¬ Las diferencias observadas en el estado conyugal de los extranjeros están mayormente ex-
plicadas por las diferencias en la composición etaria de este grupo poblacional.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Este indicador identifica cuatro tipos de hogares, dependiendo de si viven 
allí niños menores de 18 años y si viven uno o más adultos en el hogar. En consecuencia, 
los hogares pueden dividirse en las siguientes cuatro categorías: hogares unipersonales 
(un adulto, sin niños); hogares de adultos sin niños (que viven en pareja o no); hogares 
monoparentales con al menos un niño (llamados familias monoparentales); y hogares 
con dos o más adultos y al menos un niño (llamados familias). Los hogares inmigrantes 
se refieren a aquellos en los que todas las personas responsables son extranjeras; y los 
hogares nativos son aquellos en los que todas las personas responsables son nativas.

Cobertura: Hogares con al menos una persona responsable o jefe de hogar mayor de 15 
años.

2.6 Composición del hogar

Las familias (es decir, los hogares con dos o más 
adultos y al menos un niño) son la forma de hogar 
más común entre la población extranjera que vive 
en los países de ALC. En promedio, dan cuenta 
del 40 % de los hogares inmigrantes. Otro 30 % 
de los hogares formados por inmigrantes están 
compuestos por adultos sin niños, un 23 % son 
hogares unipersonales, y apenas el 7 % son fami-
lias monoparentales. Las familias también son la 
forma de organización más común de los hoga-
res nativos, con una participación del 44 %, que 
es aún mayor que la observada entre los hogares 
inmigrantes. Por el contrario, en la OCDE, las fa-
milias son la forma de hogar menos prevalente en 
ambos grupos poblacionales. Son más comunes 
entre los inmigrantes que entre los nativos (28 % 
y 25 % de los hogares, respectivamente), en parte, 
debido al envejecimiento de la población nativa. 

En general, hay niños en cerca de la mitad de los 
hogares inmigrantes de los países de ALC (47 %), 
ya sea en familias monoparentales o con más de 
un adulto. Esta participación es ligeramente más 
alta entre los nativos (51 %). En 5 de los 12 paí-
ses (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú) 
más del 50 % de los hogares inmigrantes tienen 
niños. La mayor participación es la observada en 
Colombia (70 %). Asimismo, en Chile, Colombia y 
Costa Rica, la proporción de hogares con niños es 
mayor entre los extranjeros que entre los nativos 
(separados por una diferencia de 12 p. p. o más). 
Los países que albergan las mayores proporciones 
de hogares con niños también son aquellos que 
han recibido los mayores flujos migratorios de la 
región en los últimos años.
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En cambio, en México, Panamá, Paraguay, Trinidad 
y Tobago y Uruguay, son más prevalentes los ho-
gares sin niños, que dan cuenta de más del 60 % 
de los hogares inmigrantes. Los niveles más altos 
son los que registran Trinidad y Tobago y Uruguay, 
donde más de 70 % de los hogares inmigrantes no 
incluyen niños. Sin embargo, las mayores brechas 
entre los hogares inmigrantes y los nativos son las 
que se observan en Paraguay y México, donde los 
hogares sin niños son menos comunes entre la po-
blación nativa.

En 9 de los 12 países, los extranjeros tienen menos 
probabilidades que los nativos de vivir en hogares 
compuestos por más de un adulto sin niños (29,5 
% y 33,4 %, en promedio). En cambio, en Panamá, 
Paraguay y Trinidad y Tobago sucede lo contrario. 
En dichos países, esta forma de organización fa-
miliar está más difundida entre los extranjeros que 
entre los nativos (con una diferencia de hasta 13 
p. p.), y también es la forma más común de hogar 
entre los extranjeros (ya que representa al menos 
el 36 % de los hogares inmigrantes). En Uruguay, 
los hogares compuestos por más de un adulto sin 
niños también son la forma de organización fa-
miliar más común, pero esto se comprueba tanto 

para la población extranjera como para la nativa: 
da cuenta de cerca del 40 % de los hogares de 
ambos grupos.

En la mayoría de los países de ALC, los hogares 
unipersonales sin niños son más comunes entre 
los extranjeros que en la población nativa (23 % 
y 16 %, en promedio). Las excepciones son Chile, 
Colombia y Costa Rica, donde este tipo de orga-
nización familiar es menos común entre los ex-
tranjeros. Por su parte, en la OCDE, los hogares 
unipersonales dan cuenta de una proporción mu-
cho mayor del total que la observada en los países 
de ALC, tanto al analizar la población extranjera 
como la nativa (38 % y 32 %, respectivamente).

Las proporciones más altas de hogares uniperso-
nales sin niños son las observadas en México, la 
República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uru-
guay, donde dan cuenta de más del 30 % de los 
hogares inmigrantes. Asimismo, en Argentina, Pa-
raguay y Perú, también es más probable que los 
extranjeros vivan solos, mientras que esto solo 
se comprueba en apenas un 20 % de los hogares  
inmigrantes.
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TABLA 2.3. Composición de los hogares. Porcentajes (panel izquierdo)  
y diferencias en puntos porcentuales (panel derecho),  
datos de 2021 o año más reciente

Diferencia en puntos porcentuales

Hogares
de inmigrantes

Total=100

Uniper-
sonales

Más de
un adulto

Diferencia (+/-) con
los hogares de nativos*

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Rep. Dominicana

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Trinidad y Tobago

Uruguay

ALC (12)

OCDE (2016)

27,2

14,7

13,4

12,7

34,4

15,5

34,7

17,5

25,5

20,6

31,9

32,3

23,4

37,9

27,1

28,5

16,9

23,3

18,7

25,5

32,6

42,0

36,4

22,6

41,5

38,8

29,5

29,4

Uniper-
sonales

Más de
un adulto

8,2

-2,3

-3,8

-3,1

14,8

3,6

23,9

2,5

15,5

7,3

9,1

13,5

7,4

5,8

-5,9

-11,3

-13,5

-17,3

-11,1

-1,8

-1,9

9,3

12,8

-8,3

3,5

-1,5

-3,9

-9,7

Uniper-
sonales

Más de
un adulto

1,3

1,2

-0,1

2,0

-4,3

1,2

2,7

0,1

1,6

-4,6

-1,0

2,0

0,2

1,5

-3,5

12,3

17,6

18,4

0,6

-3,0

-24,7

-12,0

-29,8

5,7

-11,6

-13,9

-3,7

2,4

Uniper-
sonales

Más de
un adulto

7,8

9,3

8,4

8,8

5,7

7,8

6,8

5,3

8,3

2,2

3,5

7,0

6,7

5,2

37,9

47,4

61,4

55,2

41,2

51,3

25,9

35,2

29,8

54,5

23,1

21,9

40,4

27,5

Hogares
sin niños

Hogares
sin niños

Hogares
con niños

Hogares
con niños

*+: Mayor que los de nativos -: Menor que los de nativos.
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 ¬ En los países de ALC, la forma de organización familiar más común son los hogares con 
más de un adulto. Pero esta forma de organización es más común entre los hogares nativos 
que entre los inmigrantes ( 44 % y 40 % de los hogares, respectivamente). En cambio, en la 
OCDE, las familias son más comunes entre los hogares inmigrantes que entre los nativos (28 
% y 25 %, respectivamente).

 ¬ En Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, los hogares con niños dan cuenta de más de la 
mitad de los hogares inmigrantes. En el extremo opuesto se encuentran México, Panamá, 
Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay, donde prevalecen los hogares inmigrantes sin niños, 
que dan cuenta de más del 60 % de los hogares compuestos por extranjeros.

 ¬ En 9 de los 12 países, los extranjeros tienen menos probabilidades que los nativos de vivir en 
hogares compuestos por más de un adulto sin niños. Las excepciones son Panamá, Paraguay 
y Trinidad y Tobago, donde al menos un 36 % de los hogares inmigrantes están compuestos 
por más de un adulto sin niños.

 ¬ En la mayoría de los países, los hogares unipersonales son más comunes entre los inmi-
grantes que entre los nativos. Las proporciones más altas son las observadas en México, la 
República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay, donde más del 30 % de los hogares 
inmigrantes están integrados por un solo adulto.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Los «inmigrantes regulares» son aquellos a los que se les han otorgado per-
misos de residencia. Esta definición también incluye a los refugiados y los solicitantes 
de asilo. Un «refugiado» es una persona que no puede o no desea regresar a su país de 
origen debido a un temor fundado de ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a cierto grupo social u opiniones políticas. Un «solicitante de asilo» es una 
persona que busca protección internacional, pero sobre cuyo reclamo aún no se ha to-
mado una decisión. Los «inmigrantes en situación irregular» son las personas que no 
cumplen con los requisitos establecidos por el país de destino para permanecer allí.

Cobertura: Poblaciones totales, de todas las edades.

2.7 Situación migratoria

Es muy difícil medir la proporción de inmigran-
tes cuya situación migratoria es regular respecto 
de aquellos que están en situación irregular. Por 
definición, los inmigrantes que no se encuentran 
en una situación regular no están incluidos en los 
registros administrativos. Las cantidades de estos 
migrantes solo pueden estimarse por medio de 
encuestas, utilizando metodologías que no siem-
pre son compatibles para hacer comparaciones 
entre los distintos países o, incluso, que ni siquie-
ra son totalmente representativas dentro de cada 
país. Cuando dichas estimaciones existen, muchas 
veces no se las publica y hacerlo puede traer apa-
rejados problemas políticos. Por lo tanto, no hay 
estadísticas definitivas disponibles para los distin-

tos países, ni siquiera para la mayoría de los países 
de la OCDE, y mucho menos para los países de 
ALC que no pertenecen a la OCDE.

Sin embargo, pueden realizarse algunas estima-
ciones limitadas. ACNUR (la Agencia de la ONU 
para los Refugiados) y la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) gestionan la Pla-
taforma de Coordinación Interagencial para Re-
fugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), cuyas 
actividades incluyen la recopilación de datos so-
bre las cantidades de migrantes venezolanos que 
se encuentran en cada país y las cantidades de 
solicitudes de estatus de refugiado y otros permi-
sos de residencia otorgados. Si se combinan los 
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TABLA 2.4. Estimaciones de las cantidades de migrantes venezolanos  
en situación migratoria irregular, diciembre de 2021

Nota: Cálculos basados en datos de R4V.

Colombia

Perú

Ecuador

Chile

Brasil

Argentina

Panamá

Rep. Dominicana

México

Costa Rica

Trinidad y Tobago

Guyana

Uruguay

Bolivia

Paraguay

1.840.000

1.290.000

508.900

448.000

261.400

173.200

121.600

115.300

83.000

29.900

28.500

24.500

15.700

11.700

5.640

28.800

531.800

4.300

4.700

85.700

5.600

2.500

278

9.300

7.300

18.300

0

2.100

25

440

730.000

362.800

202.500

160.700

294.900

345.500

98.300

20.500

43.000

8.900

14.000

19.600

20.100

8.100

4.000

1.081.200

395.400

302.100

282.600

-

-

20.800

94.522

30.700

13.700

-

4.900

-

3.575

1.200

Migrantes
venezolanos

Solicitudes de
asilo pendientes

Permisos
de residencia

otorgados

Estimación de
los inmigrantes en
situación irregular

totales estimados con las cantidades de permisos 
formalmente emitidos, se pueden obtener estima-
ciones aproximadas de las cantidades de migran-
tes venezolanos que están en situación irregular 
(tabla 2.4).

Es probable que la cantidad de permisos otor-
gados sobreestime la cantidad de personas cuya 
situación migratoria es regular, dado que los mi-
grantes también pueden solicitar asilo y obtener 
otros tipos de permisos. Además, cuando se otor-
gan permisos temporarios y se los renueva perió-
dicamente, no siempre es posible distinguir entre 
los permisos nuevos y las renovaciones o las con-
versiones a un permiso permanente. Por consi-
guiente, es probable que la cantidad de permisos 
otorgados sobreestime la cantidad de personas 
cuya situación migratoria es regular. Asimismo, las 
estimaciones de la población total de migrantes 
venezolanos asentados en cada país probable-
mente tengan márgenes de error significativos, 
pero no hay ninguna razón para esperar que ese 
error sea sistemáticamente positivo o negativo. 

Puede que hayan entrado mayores cantidades de 
inmigrantes a cada país y, al mismo tiempo, tam-
bién es posible que grandes cantidades de mi-
grantes hayan dejado ese país en busca de otros 
destinos.

A diciembre de 2021, había más de 2,2 millones 
de inmigrantes venezolanos en situación irregu-
lar en los países de ALC. Hay más de 1 millón de 
inmigrantes venezolanos en situación irregular en 
Colombia, y otros 400 000 en Perú a los que se 
suman alrededor de 300 000 en Ecuador y otro 
tanto en Chile. En Brasil, Argentina, Trinidad y To-
bago y Uruguay, los números de solicitudes de 
asilo y los permisos otorgados exceden las canti-
dades estimadas de inmigrantes, lo cual demues-
tra que las cantidades de permisos pueden impli-
car duplicaciones en el recuento de personas que 
han podido regularizar su situación.

Aunque los venezolanos sean el grupo más nu-
meroso de migrantes establecidos en ALC, no son 
el único. Para otras poblaciones, solo se cuenta 
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 ¬ Se estima que el 61% de los migrantes venezolanos tienen permisos de residencia o solicitu-
des de asilo pendientes en los 15 países de ALC para los cuales es posible estimar. La Repú-
blica Dominicana, Chile, Ecuador, y Colombia tienen las fracciones menores de migrantes en 
situación regular (menor al 15%).

 ¬ En Brasil, Argentina, Trinidad y Tobago, y Uruguay, los números de solicitudes de asilo y per-
misos otorgados exceden el número estimado de inmigrantes.

PRINCIPALES HALLAZGOS

2.8 Regularización de los inmigrantes 
en los países de ALC

La regularización de los inmigrantes es una de las 
principales herramientas utilizadas para facilitar 
su integración a las sociedades de acogida, pro-
mover sus derechos humanos, y generar socieda-
des pacíficas, justas e inclusivas. Los inmigrantes 
en una situación irregular son más vulnerables y 
esto puede afectar sus posibilidades de acceso 
al mercado de trabajo, los servicios básicos y la 
protección. Los inmigrantes en situación irregular 
no pueden tener un trabajo formal ni acceder a 
la seguridad social, la educación formal, los siste-
mas de salud y los subsidios. No tienen acceso a 
servicios financieros, como una cuenta bancaria, 
y, generalmente, no pueden alquilar una vivienda 
a través de los canales legales. 

Durante los últimos diez años, en repuesta cier-
tas crisis de refugiados, los países de ALC han  

implementado permisos especiales o procesos de 
amnistía para regularizar a los inmigrantes, diri-
gidos especialmente a quienes habían ingresado 
a estos países de manera irregular. La ola de in-
migración venezolana actual ha empujado países 
como Colombia, la República Dominicana, Ecua-
dor y Perú a implementar permisos especiales 
para regularizar a grandes cantidades de venezo-
lanos que se encontraban en una situación migra-
toria irregular.

Durante la última década, los 11 países de ALC 
para los cuales hay información disponible han 
implementado permisos especiales o amnistías 
para regularizar a los inmigrantes. El más reciente 
de estos esquemas es el que aplicaron Colombia, 
la República Dominicana, Ecuador y Perú, que han 
implementado permisos especiales para regulari-
zar a los inmigrantes venezolanos.

Entre 2017 y 2020, el Gobierno de Colombia, con 
el fin de promover la integración socioeconómica 
de los inmigrantes venezolanos, implementó per-
misos de residencia y trabajo temporales llama-
dos Permisos Especiales de Permanencia (PEP), 
en seis fases distintas (PEP1-PEP4). El PEP podía 
obtenerse sin costo y otorgaba a los inmigrantes 
venezolanos la condición de inmigrantes regu-
lares, lo cual les permitía acceder a trabajos for-
males, servicios de salud, educación, financieros 
y otros servicios básicos. En marzo de 2021, por 
medio del Decreto 216 de 2021, el Gobierno es-
tableció el Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos (ETPV), con el objetivo de 
regularizar la situación de cerca de 1,8 millones de 
inmigrantes durante 10 años. En abril de 2021, la 
Resolución 0971 implementó el ETPV bajo el Ré-
gimen de Protección Temporal, como mecanismo 
legal para los inmigrantes venezolanos, en cumpli-
miento de las condiciones establecidas en el De-
creto 216. El ETPV creó el Permiso por Protección 

con algunos indicadores limitados, que se basan 
primordialmente en ciertos cruces fronterizos es-
pecíficos. El flujo de inmigrantes que han pasado 
de manera irregular por el Tapón del Darién, en la 
frontera entre Colombia y Panamá, ha crecido a 
un ritmo acelerado: en 2019, habían cruzado cerca 
de 100 000 haitianos, y en 2022, más de 100 000 
venezolanos (habiendo partido un nivel inferior a 
los 24 000 en 2019). En México, la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados recibió cerca de 130 
000 solicitudes de asilo en 2021, en gran parte, 
de haitianos, hondureños y cubanos; en 2022, se 
registraron cifras similares.

Si bien es difícil obtener números precisos, y mu-
chos países están implementando programas de 
regularización a gran escala, queda claro que si-
gue habiendo grandes cantidades de inmigrantes 
cuya situación continúa siendo irregular en mu-
chos países de América Latina y el Caribe.
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Temporal (PPT), que reemplazó a los permisos es-
peciales anteriores, incluido el PEP. El EPTV es un 
mecanismo de protección legal temporal para los 
refugiados y los inmigrantes venezolanos llegados 
a Colombia, que es complementario del régimen 
de protección internacional de los refugiados. 
El ETPV incluye la implementación del Registro  

Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), en el 
que estos inmigrantes deben registrarse, y el PPT, 
que les permite acceder a servicios gubernamen-
tales y oportunidades de empleo durante 10 años, 
mientras consiguen una visa de residente (una 
visa tipo R).

TABLA 2.5. Esquemas de regularización en ALC

Permisos especiales o 
amnistías implementados 
en los últimos 10 años 
para regularizar a los 
migrantes afectados 
por crisis humanitarias

Visas humanitarias para 
poblaciones afectadas 
por persecución/crisis 
humanitarias

Los migrantes con visas 
humanitarias o permisos
/amnistías especiales 
pueden solicitar una 
visa de residente

Las visas humanitarias 
son gratuitas
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Sí
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Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí

SíNo

Sí Sí SíNo NoN/A

No No No No No

Sí

No

Sí

Nota11

SíSí13

Sí12

Sí

Sí Sí Sí Sí Sí

Sí

Las amnistías o los 
permisos especiales 
son gratuitos

Unica-
mente10

-

-

- -

-

- - -

-

-

--

-

"-" indica que ninguna información fue obtenida para posibilitar una determinación.

10 Únicamente para aquellos en condición de refugiados.
11 En Trinidad y Tobago, en ausencia de legislación para los refugiados, la ACNUR resuelve las solicitudes de asilo y supervisa a los 
refugiados y los solicitantes de asilo como parte de su mandato en colaboración con la Living Water Community.
12 Solo para las renovaciones de las visas.
13 El trámite de reconocimiento de la condición de refugiado es completamente gratuito. Los refugiados cuya condición ha sido 
reconocida también pueden estar exentos del pago de tasas para obtener ciertos documentos, cuando es de aplicación, si com-
prueban que no cuentan con recursos suficientes o pertenecen a grupos vulnerables.
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En 2013, la República Dominicana estableció el 
Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en 
Situación Migratoria Irregular (PNRE). Fue el pri-
mer programa de regularización llevado a cabo en 
el país. Independientemente de su nacionalidad, 
los migrantes irregulares que ingresaron al país 
antes del 19 de octubre de 2011 podían inscribirse 
en el programa. En 2015, el Gobierno dominica-
no, mediante la Resolución DGM-03-2015, esta-
bleció un permiso especial para la regularización 
de los estudiantes haitianos. Finalmente, en enero 
de 2021, la Dirección General de Migración imple-
mentó un proceso de «normalización», aprobado 
mediante la Resolución 119-21, con el fin de regu-
larizar la situación de los inmigrantes venezolanos 
que estaban viviendo en la República Dominicana 
en situación irregular dentro de la categoría de no 
residentes. Conforme a esta resolución, los inmi-
grantes venezolanos que habían ingresado a terri-
torio dominicano utilizando una visa o tarjeta de 
turista emitida por las autoridades dominicanas 
entre enero de 2014 y marzo de 2020 podían ex-
tender su permanencia solicitando un permiso de 
no residente, y también podían hacerlo sus hijos. 
El costo de acceder a este trámite especial ronda 
los USD 35 (DOP 2000) para los menores de 18 
años y los USD 113 (DOP 6500) para los adultos.

En 2019, el Gobierno ecuatoriano10 implementó el 
Visado de Excepción por Razones Humanitarias 
(VERHU), para los inmigrantes venezolanos que 
habían ingresado al país por los puntos de control 
de inmigración antes del 26 de julio de 2019. El 
costo del VERHU asciende a USD 50. Al mismo 
tiempo, el Gobierno estableció una amnistía mi-
gratoria para los migrantes venezolanos que es-
taban en situación irregular. Esto los exoneró de 
una multa y les permitió inscribirse para regula-
rizar su situación migratoria. Sin embargo, en fe-
brero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó al-
gunas reformas a la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, que afectó la situación migratoria de 
muchos inmigrantes venezolanos. Si bien la legis-
lación contempla algunas opciones para regula-
rizar la situación migratoria a través de visas de 
residente temporal o permanente, el alto costo de 
estas visas hace que el acceso sea limitado para 
las personas que ingresaron a Ecuador de manera 
regular pero cuya situación migratoria es irregu-
lar porque su visa temporal o su documento de 
identidad están vencidos (especialmente, para las 

personas cuyo pasaporte ha vencido y no pueden 
obtener uno nuevo). Por medio de este proceso 
de regularización, se espera que los migrantes y 
los refugiados venezolanos puedan tener protec-
ción legal y estabilidad en Ecuador.

En Perú, el Decreto Supremo Nº 010-2020-IN de 
2020, aprobó medidas especiales, excepcionales 
y temporales para regularizar la situación migra-
toria de los inmigrantes otorgándoles un Carné 
de Permiso Temporal de Permanencia por un año, 
luego de la aprobación del trámite administrativo 
para regularizar la migración (artículo 5). Esta me-
dida se aplicó a los inmigrantes cuya situación mi-
gratoria en Perú era irregular al 22 de octubre de 
2020, incluidos aquellos inmigrantes cuyos per-
misos de permanencia temporal o de residencia 
habían vencido y aquellos que habían ingresado 
al territorio de manera irregular. El CPP permite a 
los inmigrantes cuya situación migratoria es irre-
gular regularizarla y obtener un Permiso Tempo-
ral de Permanencia (PTP) por un año. El PTP no 
se puede renovar: antes de su vencimiento, debe 
otorgársele al beneficiario una de las calidades 
migratorias establecidas en la Ley de Migraciones. 
En 2018 y 2017, el Gobierno implementó medidas 
similares para los migrantes venezolanos plasma-
das en el Decreto Supremo Nº 001-2018-IN y en el 
Decreto Supremo Nº 002-2017-I. El costo del CPP 
ronda los USD 13 (PEN 47,30) para los menores de 
18 años y los USD 13 (PEN 47,40) para los adultos.

14 El 1º de septiembre de 2022, el Gobierno ecuatoriano lanzó un plan para regularizar a miles de migrantes venezolanos que se 
encontraban en su territorio a través de la campaña Estoy Aquí. Por medio de este proceso de regularización, se espera que los 
migrantes y los refugiados venezolanos puedan tener protección legal y estabilidad en Ecuador.
15 Ver BID y OCDE (2021) para estadísticas sobre los permisos de residencia otorgados en los países de ALC.

2.9 Esquemas de visado en países  
de ALC

Los 12 países de ALC analizados en este informe 
establecieron el acceso a visas humanitarias en 
sus leyes o decretos migratorios. En algunos ca-
sos, estas visas especiales están destinadas a per-
sonas de cierta nacionalidad específica, mientras 
que, en otros casos, no hay restricciones de nacio-
nalidad. En casi todos los países, para acceder a 
una visa humanitaria, los inmigrantes tienen que 
demostrar la existencia de circunstancias excep-
cionales, como ser víctimas de desastres natura-
les o medioambientales, víctimas de trata de per-
sonas u otras circunstancias determinadas por la 
autoridad de movilidad humana.15 En países como 
Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay, 
una visa humanitaria no implica ningún costo  



¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe? 54

dinerario. En otros países, el costo varía entre USD 
1 y USD 50.16 Las visas humanitarias son válidas 
durante un período específico de entre 1 y 6 años. 
Por ejemplo, en Panamá, las visas humanitarias se 
otorgan por seis años (Ley de Migración, Capítulo 
VI, Permisos Temporales por Razones Humanita-
rias, artículo 171).

Asimismo, algunos países han firmado acuerdos 
para facilitar la movilidad humana entre sí. Estos 
acuerdos incluyen el Acuerdo de Residencia del 
Mercosur y el Estatuto Migratorio Andino. Los paí-
ses signatarios del primero son Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. 
Este mecanismo otorga a los ciudadanos de estos 
países el derecho a obtener la residencia legal en 
el territorio de otro país signatario. Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú son Estados parte del Estatuto 

Migratorio Andino, que se aplica a la Comunidad 
Andina. Esto permite a los ciudadanos de la Co-
munidad Andina que quieren residir en otro país 
miembro distinto del suyo obtener una Visa de Re-
sidencia Temporal Andina con una duración hasta 
dos años. Después de esto, son elegibles para la 
Visa de Residencia Permanente Andina, que debe 
tramitarse dentro de los 90 días del vencimiento 
de la Visa de Residencia Temporal Andina.

Otro factor significativo que afecta la integración 
de los inmigrantes a las sociedades de acogida es 
el costo de las visas, que puede ser un obstáculo 
para completar el proceso de regularización. Por 
ejemplo, en Brasil, Costa Rica y la República Do-
minicana, los costos de las visas exceden el 25 % 
del salario mínimo del país.17

16 Chile: USD 30. Costa Rica: Persona apátrida: CRC 25; solicitante de asilo: CRC 25; por razones humanitarias: CRC 125; Categoría 
especial temporal de protección complementaría para personas venezolanas, nicaragüenses y cubanas a quiénes a quienes se les 
haya denegado su solicitud de refugio: CRC 125. Ecuador: VERHU, USD 50.
17 No hay información para Colombia.
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18 MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. CAN: Colombia y Perú. Ecuador: Situación 
migratoria Ecuador-Venezuela. CARICOM: Trinidad y Tobago.
19 Solo para algunas nacionalidades (mayores costos). 
20 En general, no. Algunos tipos de visa de inmigrante son gratuitos.
21 Esto depende de si tomamos el salario mínimo en las empresas grandes, en las pequeñas y medianas empresas o en las  
microempresas.
22 Aunque la visa en sí misma no tenga costo, solo puede obtenerse a través de un abogado, lo cual implica costos más altos.
23 Si el país no tiene un acuerdo de doble nacionalidad. 
24 Dentro del territorrio mexicano, solo pueden gozar de los derechos que les otorga la ciudadanía mexicana (y no aquellos de su 
país de origen). 
25 Si el país no tiene un acuerdo de doble nacionalidad.
26 Con un permiso específico de residencia.
27 Sí, pero con restricciones. Depende de cada caso, pero es posible. Cualquier persona que pruebe que ha estado en condición 
de residente temporal o permanente durante cinco años puede acceder a un certificado de naturalización.
28 Cinco años para los ciudadanos de la Mancomunidad de Naciones y ocho para los ciudadanos de otros países.

TABLA 2.6. Esquemas de visado y adquisición de ciudadanía en ALC

Visas especiales bajo el 
marco de un acuerdo de 
cooperación en materia 
de movilidad regional 
(CARICOM, MERCOSUR, 
UNASUR, CAN)18 

El costo de las visas para 
los inmigrantes excede 
el 25 % del salario 
mínimo del país receptor

Los inmigrantes 
deben renunciar a su 
ciudadanía en su país 
de origen cuando 
obtienen la ciudadanía 
en el país de acogida

No

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí26
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Los trabajadores 
migrantes y las personas 
que dependen de ellos 
obtienen la ciudadanía 
dentro de los primeros 
cinco años de residencia
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29 Excepto para los inmigrantes de los Estados Unidos y del Reino Unido, que deben pagar un costo mayor.
30 Para un analisis detallado de temas relacionados a la xenofobia, ver le Laboratorio de Precepción Ciudadana y Migración.  
https://laboratoriomigracion.iadb.org/.

TABLA 2.7. Costo de la visa y salario mínimo mensual 2022

USD 228 USD 465

USD 20—USD 4029 USD 32—USD 52

USD 352
(Empresas 
grandes)

USD 325
(Empresas
medianas)

USD 218
(Empresas
pequeñas)

USD 202
(Microempresas)

USD 80—USD 90

Costa Rica República DominicanaBrasil

Salario mínimo mensual 
en 2022

Costo de la visa 2022

2.10 Cohesión social

TPara garantizar la integración socioeconómica de 
los inmigrantes en las sociedades de acogida, es 
fundamental erradicar la discriminación y la xeno-
fobia. El establecimiento de relaciones sociales, la 
coexistencia pacífica y la valoración y el reconoci-
miento de la diversidad, así como la promoción de 
la inclusión social y el empleo de los inmigrantes, 

son los desafíos que enfrentan los países de ALC, 
especialmente, aquellos que han recibido grandes 
flujos de inmigración. Desde el inicio de la ola de 
inmigración actual, ha surgido en la región una 
escalada de intolerancia, discriminación y xeno-
fobia contra la población venezolana y haitiana.30 
Es preciso combatir los prejuicios respecto de los 
inmigrantes para lograr la cohesión social y su in-
tegración socioeconómica.

https://laboratoriomigracion.iadb.org/
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TABLA 2.8. Indicadores de políticas de cohesión social

31 Plan Nacional contra la Discriminación.
32 Política contra la Discriminación Racial.
33 Ley 2136 de 2021.
34 Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xe-
nofobia 2014-2025 y Plan de Acción asociado.
35 Plan Nacional de Movilidad Humana, que abordó la discriminación y la xenofobia.

36 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley Federal de Migración, y 
Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024.
37 Ley contra Actos de Discriminación del año 2000 (Ley Nº 27270).
38 Para las elecciones locales, otorgado a los migrantes con residencia permanente.
39 Únicamente los ciudadanos brasileños (nativos o naturalizados) tienen derecho a 
votar, con la excepción de los ciudadanos portugueses con residencia permanente.
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Apenas 4 de los 12 países de ALC analizados en 
este informe tienen una política específica para 
reducir la discriminación contra los migrantes. 
Argentina tiene un plan nacional contra la discri-
minación que aborda los distintos tipos de discri-
minación, incluida aquella ejercida contra los in-
migrantes. Costa Rica tiene una política nacional 
(2014-2025) en pos de una sociedad libre de ra-
cismo, discriminación racial y xenofobia, y un plan 
de acción para lograr este objetivo. Esta política 
aborda la discriminación contra los migrantes, in-
cluidos los refugiados y los solicitantes de asilo. 
Ecuador tiene un plan nacional para la movilidad 
humana, en el cual afrontan la discriminación y la 
xenofobia mediante la promoción de campañas 
de concientización sobre la discriminación contra 
los inmigrantes y la xenofobia. En Uruguay, la Ley 
Nº 17 817 incluye disposiciones para combatir el 
racismo, la xenofobia y la discriminación contra 
los inmigrantes. También hay leyes específicas so-
bre la discriminación contra las mujeres migran-
tes, como la Ley Nº 19 643 y el Decreto 184 de 
2007. Otros 3 países de ALC (Brasil, Colombia y 
Perú) no tienen una política específica ni un plan 
de acción para combatir la discriminación contra 
los migrantes, pero tienen políticas y normas so-
bre la discriminación en las que abordan esa forma 
específica de discriminación. Brasil tiene una polí-
tica para abordar la discriminación racial (Política 
y Legislación contra la Discriminación Racial), al 
igual que Colombia, cuya Ley 1482 de 2011 prote-
ge a las personas y las comunidades vulnerables. 
En Perú, hay una ley contra los actos de discrimi-
nación (Ley Nº 27270).

Asimismo, casi todos los países de ALC organi-
zan campañas de prevención de la xenofobia para 
concientizar acerca de la discriminación contra 
los inmigrantes y la importancia de integrarlos a 
la sociedad (Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay). 
Las campañas de este tipo son más importantes 
que nunca debido al enorme flujo migratorio pro-
veniente de Venezuela.

Por último, con respecto al derecho a votar como 
factor de integración social de los inmigrantes en 
las sociedades de acogida, este varía de un país 
a otro.40 Algunos países, como Argentina, Colom-
bia, Perú y Trinidad y Tobago, permiten que vo-
ten los inmigrantes que están en situación regular, 
pero solo en elecciones locales/regionales o mu-
nicipales. Otros países, como Brasil, Costa Rica y 
la República Dominicana, solo otorgan derecho al 
voto a los inmigrantes que han obtenido la nacio-
nalidad local. En Chile y Ecuador, los inmigrantes 
pueden votar en todas las elecciones después de 
haber vivido en el país durante cinco años o más; 
mientras que en Uruguay pueden hacerlo después 
de haber vivido más de 15 años. En México y Pa-
namá, los únicos inmigrantes que tienen derecho 
a votar son los que han obtenido la nacionalidad 
local.

40 Ver BID (2022b) para detalles sobre múltiples aspoectos de las políticas migratorias en los países de ALC.
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Panamá: Las áreas urbanas se definen como 
aquellas con 1500 habitantes o más y que tienen 
servicio eléctrico, suministro de agua, sistema de 
cloacas y calles pavimentadas. No obstante, los 
barrios o las áreas urbanizadas que cuentan con 
la mayoría de las características mencionadas an-
teriormente también son considerados áreas ur-
banas, incluso si tienen menos de 1500 habitantes.

Paraguay: Las áreas urbanas son territorios 
municipales divididos en manzanas, que tienen 
una red vial, cuyo tamaño es de 6 hectáreas o más 
y que tienen una densidad de ocupación mínima 
de cuatro o más parcelas construidas en cada 
manzana, o un área construida mayor de 500 m² 
en cada hectárea.

Perú: Un área urbana o un centro poblado 
urbano es aquel que tiene por lo menos 100 vi-
viendas agrupadas de manera contigua (con un 
promedio de 500 habitantes). También están in-
cluidas todas las capitales distritales, aunque no 
cumplan con estos criterios.

Trinidad y Tobago: Las áreas urbanas se defi-
nen utilizando una dicotomía urbano/rural basa-
da, principalmente, en la densidad poblacional, la 
densidad agrícola y elementos relacionados con la 
lejanía de los centros urbanos.

Uruguay: Las áreas urbanas se definen como 
aquellas con 2000 habitantes o más. En algunos 
casos, se utilizan los servicios públicos para distin-
guir entre las áreas rurales y urbanas.

Notas y fuentes de los datos  
del capítulo 2

Definiciones de las localidades urbanas en el 2�3:

Argentina: La EPH solo recopila datos de los 31 
centros urbanos del país, por lo que no hay datos 
disponibles para el indicador 2.3.

Chile: Las áreas urbanas se definen como ciu-
dades de 40 000 habitantes o más, y los cen-
tros urbanos, como áreas con menos de 40 000  
habitantes.

Colombia: Las áreas urbanas incluyen a las 23 
principales ciudades del país; el resto es conside-
rado rural.

Costa Rica: Las áreas urbanas se definen se-
gún criterios físicos y funcionales, teniendo en 
cuenta factores como los cuadrantes claramente 
definidos, las calles, las aceras, los servicios públi-
cos (recolección de residuos, iluminación pública) 
y las actividades económicas como la industria, 
las empresas grandes y diversos servicios.

México: Las áreas urbanas se definen como 
aquellas con 100 000 habitantes o más.

Ecuador: Las áreas urbanas incluyen los nú-
cleos urbanos de las capitales provinciales, las ca-
beceras cantonales y las parroquiales, cuya pobla-
ción es de 2000 habitantes o más.

República Dominicana: Las áreas urbanas se 
definen como aquellas con 250 000 habitantes o 
más.
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TABLA 2.9. Fuentes de los datos del capítulo 2 por indicador
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3. EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LOS JÓVENES

En muchas partes del mundo, los jóvenes enfren-
tan grandes desafíos para alcanzar buenos resul-
tados en los indicadores socioeconómicos que 
reflejan el bienestar general de la sociedad. Por lo 
tanto, el grado de integración que logran los niños 
extranjeros en sus comunidades receptoras es un 
componente fundamental del éxito de la integra-
ción de los inmigrantes en general. Habiendo sido 
educados, al menos en parte, en el país de acogi-
da de sus padres, los hijos de los inmigrantes (tan-
to los nativos como los que llegaron a una edad 
muy temprana) no deberían, en teoría, enfrentar 
las mismas dificultades que los que llegan como 
adultos. En última instancia, sus resultados debe-
rían ser más parecidos a los de los jóvenes cuyos 
padres no son extranjeros. Sin embargo, este no es 
el caso en muchos países receptores, como puede 
apreciarse más adelante en este informe. Estos in-
dicadores distinguen entre los niños nacidos en el 
exterior y aquellos nacidos en el país de acogida, 
independientemente del país de nacimiento de 
los padres. La mayoría de los niños nacidos en el 
extranjero son hijos de padres también extranje-
ros. Los niños nativos cuyos padres nacieron en el 
extranjero también pueden tener dificultades para 

integrarse, pero no es posible distinguir a este 
grupo. Dichas dificultades también pueden ser un 
problema en los países con un alto porcentaje de 
inmigrantes de largo plazo (Argentina y Uruguay), 
aunque no tanto en los países con una gran pro-
porción de recién llegados (Colombia).

Este capítulo considera las competencias bási-
cas de lectura de los niños de 15 años, medidas 
por el Programa para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes (PISA) (indicador 3.1). También se 
centra en la proporción de estudiantes que care-
cen de las competencias básicas de lectura a los 
15 años (indicador 3.2), la proporción de niños y 
adolescentes (de 6 a 16 años y de 15 a 18 años) que 
asisten a la escuela (indicador 3.3), la proporción 
de adolescentes (de 15 a 18 años) que tienen em-
pleo (indicador 3.4), la proporción de jóvenes (de 
15 a 24 años) que no tienen empleo ni educación 
ni capacitación, es decir, los llamados «nini» (in-
dicador 3.5), la tasa de deserción escolar (indica-
dor 3.6), y el nivel educativo alcanzado (indicador 
3.7). El capítulo concluye examinando las políticas 
educativas para migrantes (indicador 3.8).



¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe? 62

Definición: Los resultados de las competencias lectoras se basan en las pruebas PISA 
de la OCDE. Este indicador mide la capacidad de comprender textos escritos, utilizarlos 
y reflexionar sobre estos para lograr objetivos, desarrollar conocimientos y potencial, y 
participar en la sociedad. Una brecha de 40 puntos es equivalente, aproximadamente, a 
un año de escolaridad. Los estudiantes extranjeros se definen, en este caso, como aque-
llos nacidos en el exterior, independientemente del país de nacimiento de sus padres.

Cobertura: Estudiantes de 15 años al momento de la encuesta (con un margen de tres 
meses).

3.1 Competencia lectora a los 15 años

El nivel de competencia lectora a los 15 años es 
mayor entre los nativos que entre sus pares ex-
tranjeros en la mitad de los 14 países de ALC ana-
lizados en este informe. El puntaje promedio en el 
área de la OCDE es de 394 puntos para los extran-
jeros y de 458 para los nativos, correspondiente a 
aproximadamente un año y medio de escolaridad. 
La mayor brecha entre extranjeros y nativos es la 
que registra Brasil, donde el puntaje en lectura de 
los estudiantes nacidos en el extranjero queda 78 
puntos por debajo del puntaje de sus pares nati-
vos, lo cual equivale a aproximadamente dos años 
de escolaridad. El rendimiento escolar de los estu-
diantes inmigrantes en Brasil puede verse obsta-
culizado por problemas idiomáticos, dada la gran 
proporción de inmigrantes provenientes de países 
que no son de habla portuguesa (ver el indicador 
2.2), mientras que en los demás países de ALC, 
el idioma del país de acogida no suele represen-
tar una barrera a la integración. Los inmigrantes 
también tienen peor desempeño que los nativos 
en Chile, Costa Rica, la República Dominicana, 
Guatemala, México y Paraguay. Las disparidades 
más pronunciadas son las observadas en México 
y Guatemala, donde superan los 30 puntos, como 
en el promedio de la OCDE. En cambio, los estu-
diantes extranjeros tienen mejor rendimiento que 
sus pares nativos en Ecuador y Panamá (por más 
de 36 puntos), y en Perú y Honduras, aunque en 
menor medida (los superan en alrededor de 10 
puntos). Argentina, Colombia y Uruguay no mues-
tran diferencias significativas entre los dos grupos. 
En los países que han recibido un flujo significati-
vo de inmigrantes venezolanos, como Colombia, 
Ecuador, Perú y Panamá (ver los indicadores 2.2 
y 2.7), los estudiantes inmigrantes tienen puntajes 
en lectura en las pruebas PISA iguales a los de sus 
pares nativos o superiores. Esto sugiere que los 
estudiantes venezolanos inmigrantes tienen una 

competencia lectora que está a la par de la de los 
estudiantes nativos o que, incluso, la supera.

Los estudiantes nativos hijos de padres extranje-
ros están muy rezagados con respecto a los hi-
jos de padres nativos en todos los países excepto 
Argentina. Las mayores diferencias se producen 
en México y Brasil, donde equivalen a más de dos 
años de escolaridad. Es más, los estudiantes nati-
vos hijos de inmigrantes tienen menores puntajes 
promedio que los estudiantes extranjeros en casi 
dos tercios de los países, sobre todo en México, 
Panamá y Uruguay. Por lo tanto, los estudiantes 
nativos hijos de inmigrantes están menos integra-
dos al sistema escolar que sus pares extranjeros.

Los recursos financieros, sociales, culturales y 
humanos disponibles para los estudiantes deter-
minan su desempeño escolar y se ven reflejados 
en el índice del estatus socioeconómico y cultu-
ral (ISEC) de PISA. Los valores promedio del ISEC 
son más altos entre los estudiantes extranjeros 
que entre los nativos en 4 de 5 países de ALC. 
Esto puede deberse, en parte, a los logros educa-
tivos comparativamente más altos alcanzados por 
la población inmigrante de la región. Después de 
controlar por estas diferencias,41 los nativos tienen 
mayor rendimiento que los inmigrantes en 3 de 4 
países, y la brecha promedio entre ambos grupos 
en los países de ALC aumenta de 7 a 14 p. p. Esto 
sugiere que otros factores influyen en los punta-
jes de lectura más allá del ISEC. Los otros proble-
mas que enfrentan los jóvenes en su proceso de 
integración al nuevo país pueden incluir también 
las barreras culturales y sociales que no captura 
el puntaje del ISEC, como la falta de familiaridad 
con el sistema educativo local, la discriminación 
(tanto por parte de otros estudiantes como de los 
docentes) y las escuelas con recursos limitados. 

41 Una descomposición Oaxaca-Blinder se aplica para producir valores ajustados por la estructura ISEC. Ver OCDE (2012) para 
mayor detalle.
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Nota: Los países están en orden ascendente según el puntaje en lectura de la población extranjera en la prueba PISA.

FIGURA 3.1. Competencia lectora, 2018
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Puntajes promedio en lectura en las pruebas PISA

 ¬ El nivel promedio de competencia lectora de los nativos de 15 años es mayor que el de sus 
pares extranjeros en la OCDE y en la mitad de los 14 países de ALC analizados en este in-
forme. Sin embargo, después de controlar por el estatus socioeconómico y cultural de los 
estudiantes (que generalmente es mayor en ALC entre los inmigrantes), los nativos tienen 
mejor desempeño que los inmigrantes en 3 de cada 4 países de ALC.

 ¬ En Brasil, donde es más probable que los inmigrantes enfrenten barreras idiomáticas, la bre-
cha equivale a casi dos años de escolaridad (78 puntos). En cambio, el nivel de competencia 
lectora de los inmigrantes es similar o mayor al de sus pares nativos en prácticamente todos 
los países que tienen una gran proporción de inmigrantes venezolanos (Colombia, Ecuador, 
Perú y Panamá), así como en Argentina, Honduras y Uruguay.

 ¬ Las mujeres jóvenes suelen lograr puntajes más altos en lectura que sus pares varones (407 
versus 391 puntos en promedio), pero esta brecha de género es más reducida entre los  
extranjeros.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Asimismo, en general, las mujeres jóvenes de los 
países de ALC (y de los países de la OCDE) suelen 
lograr puntajes más altos en lectura que sus pares 
varones (407 versus 391 puntos en promedio en 

los países de ALC), pero esta brecha de género 
es mucho más reducida entre los extranjeros que 
entre los nativos.
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Definición: Los estudiantes que carecen de las competencias básicas de lectura a los 
15 años (es decir, que tienen un bajo rendimiento escolar) son aquellos cuyo puntaje no 
supera el nivel 1 (407 puntos) en las pruebas PISA de competencia lectora. Según PISA, 
los estudiantes que se encuentran en este nivel de competencia tienen graves dificul-
tades para utilizar la lectura como herramienta para avanzar y ampliar sus conocimien-
tos y habilidades en otras áreas. Los estudiantes extranjeros se definen, en este caso, 
como aquellos nacidos en el exterior, independientemente del país de nacimiento de sus  
padres.

Cobertura: Estudiantes de 15 años al momento de la encuesta (con un margen de tres 
meses). 

3.2 

En los 14 países de ALC analizados en este infor-
me, más de la mitad de los estudiantes carecen de 
las competencias básicas de lectura, independien-
temente de que hayan nacido en el extranjero o 
no (56 % y 54 %, respectivamente). En la OCDE en 
promedio, uno de cada tres estudiantes extranje-
ros y una de cada cinco estudiantes nativos tiene 
dificultades en los aspectos básicos de la lectura. 
En los países de ALC, el bajo desempeño en lec-
tura es más generalizado entre los extranjeros que 
entre los nacidos en Brasil, Costa Rica, Guatemala 
y México; y, en menor medida, en Chile y Paraguay. 
Las brechas más profundas son las que registra 
Brasil, donde 4 de cada 5 estudiantes extranjeros 
tienen un bajo desempeño escolar frente a 1 de 
cada 4 nativos. Comparados con los estudiantes 
que emigran a otros países latinoamericanos, el 
idioma puede representar el principal obstáculo 
para quienes emigran a Brasil, ya que la mayoría 
proviene de países hispanohablantes (ver indica-
dor 2.2) y, por lo tanto, el portugués no es su len-
gua materna.

Por el contrario, es menos probable que los inmi-
grantes carezcan de las competencias básicas de 
lectura comparados con sus pares nativos en los 

países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecua-
dor y Perú), así como en Panamá y Honduras. La 
población inmigrante de Colombia y Perú ya esta-
ba conformada por el masivo desplazamiento de 
venezolanos antes del momento de las pruebas, 
por lo que la baja proporción de estudiantes con 
bajo rendimiento escolar puede sugerir que los 
venezolanos migrantes más jóvenes tienen menos 
propensión a tener dificultades en la escuela. En 
Argentina y Uruguay, la proporción de estudian-
tes que carecen de las competencias básicas de 
lectura es similar entre los jóvenes extranjeros y 
los nativos.

Es menos probable que las mujeres jóvenes nati-
vas de los países de ALC tengan un rendimiento 
escolar menor que el de sus pares varones en toda 
la región, donde la brecha de género alcanza los 8 
p. p. en promedio. La brecha de género a favor de 
las mujeres es mucho más reducida entre los estu-
diantes extranjeros (2 p. p. en promedio), excep-
to en Costa Rica, Honduras y Paraguay. En Brasil, 
Guatemala y Panamá, es aún menos probable que 
las mujeres extranjeras jóvenes carezcan de las 
competencias básicas de lectura comparadas con 
sus pares varones.

Proporción de estudiantes que carecen de las competencias básicas de lectura 
a los 15 años
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Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción de estudiantes extranjeros sin las competencias básicas de  
lectura.

FIGURA 3.2. 

Extranjeros Nativos
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Puntajes en lectura en la prueba PISA, estudiantes de 15 años

Bajo rendimiento en lectura

 ¬ En promedio, más de la mitad de los estudiantes extranjeros y nativos de 15 años carecen de 
las competencias básicas de lectura en los países de ALC (56 % y 54 %, respectivamente).

 ¬ El bajo rendimiento en lectura es más generalizado entre los extranjeros que entre los nati-
vos en aproximadamente la mitad de los países, en particular, en Brasil (81 % y 49 %, respec-
tivamente). En los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú), que albergan 
a una gran proporción de los inmigrantes venezolanos, sucede lo contrario.

 ¬ En general, es más probable que los varones jóvenes tengan un rendimiento escolar más 
bajo que el de sus pares mujeres, pero la diferencia es menos pronunciada entre los extran-
jeros. Sin embargo, en Brasil, Guatemala y Panamá sucede lo contrario, ya que los varones 
jóvenes extranjeros tienen mejor rendimiento que sus pares mujeres.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Proporción de estudiantes sin las competencias básicas  
de lectura, 2018
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Definición: Este indicador muestra la proporción de niños y adolescentes que asisten a 
la escuela. Presenta la participación total de los niños de entre 6 y 16 años y los adoles-
centes de entre 15 y 18 años que están dentro del sistema educativo.

Cobertura: Niños de entre 6 y 16 años y adolescentes de entre 15 y 18 años.

3.3 Escolarización (entre los 6 y los 16 años, y entre los 15 y los 18)

En los 9 países de ALC para los cuales había da-
tos disponibles, el 86 % de los niños extranjeros 
de entre 6 y 16 años asiste a la escuela. Entre los 
nativos, esta proporción es del 93 %. En 5 de los 
9 países, las tasas de escolarización de los niños 
inmigrantes son menores que las de los nativos. 
El rango etario de los 6 a los 16 años es una etapa 
crucial respecto de la escolarización, dado que es 
la edad en la que la educación es obligatoria en 
la mayoría de los países. No asistir a la educación 
obligatoria puede estar asociado negativamente 
con los futuros resultados socioeconómicos.

En los países con altas tasas de escolarización 
entre los niños nativos, las tasas de participa-
ción también son elevadas entre los estudiantes 
extranjeros (más del 94 %). Asimismo, práctica-
mente no existen brechas en las tasas de esco-
larización entre los estudiantes inmigrantes y los 
nativos en estos países (las diferencias son de 
menos de un punto porcentual). Este es el patrón 
que se observa en Argentina, México, Panamá y 
Uruguay. En cambio, en países como Colombia, la 
República Dominicana y Perú, donde las tasas de 
escolarización de los estudiantes extranjeros son 
las más bajas (por debajo del 75 %), las brechas 
entre los dos grupos son mucho más pronuncia-
das (de al menos 11 p. p.). En Colombia, donde las 
tasas de escolarización son altas entre los niños 
nativos (95 %), se observa la mayor brecha entre 
estos dos grupos respecto de su escolarización 
(casi 20 p. p.).

Las tasas de escolarización de los adolescentes 
de entre 15 y 18 años son menores que las de los 
niños más pequeños. En 11 países de ALC, el 73 % 
de los adolescentes nacidos en el extranjero y el 
79% de los nativos asisten a la escuela. Al igual 
que en el caso de los niños más pequeños, en la 
mitad de los países, los adolescentes extranjeros 
tienen menos probabilidades de estar escolariza-
dos que sus pares nativos. La mayor brecha entre 
estos dos grupos es la que registran Colombia y la 
República Dominicana (donde la diferencia supera 
los 24 p. p.), seguidos por Ecuador (13 p. p.). Por el 
contrario, la brecha más reducida es la observada 

en los países en los que las tasas de escolarización 
son altas (por encima del 80 %). Este es el patrón 
que se observa en Argentina, Chile y Uruguay. En 
México y Uruguay, las tasas de escolarización de 
los inmigrantes jóvenes son mayores que las ob-
servadas entre los nativos. Esta diferencia es par-
ticularmente marcada en México, donde la proba-
bilidad de que los niños extranjeros participen del 
sistema educativo es 8 p. p. más alta que la de sus 
pares nativos (81 % y 73 %, respectivamente).

Las brechas observadas en la escolarización de 
los extranjeros con respecto a los nativos se de-
ben, en parte, al tiempo de permanencia de los 
inmigrantes. Por un lado, las menores brechas son 
las observadas en países como Uruguay y Argen-
tina: la gran mayoría de los migrantes que se di-
rigen a estos destinos (más de dos tercios) han 
estado viviendo allí durante cinco años o más (ver 
el indicador 2.2). Por otro lado, las brechas en las 
tasas de escolarización son más amplias en Perú y 
Colombia, donde una gran cantidad de inmigran-
tes ha llegado en los últimos años. En estos países, 
la mayoría de los inmigrantes son considerados 
recién llegados, ya que han vivido menos de cinco 
años en el país (66 % y 75 %, respectivamente). Sin 
embargo, en la República Dominicana, el tiempo 
de permanencia no explica las bajas tasas de es-
colarización de los niños extranjeros. En este país, 
casi dos tercios de los inmigrantes (64 %) han es-
tado viviendo allí durante cinco años o más.

En general, la mayoría de los adolescentes de en-
tre 15 y 18 años que están dentro del sistema edu-
cativo no participan del mercado de trabajo (ver 
figura 3.6). Esto se observa, especialmente, en Ar-
gentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, donde me-
nos del 5 % de los adolescentes asiste a la escuela 
y trabaja al mismo tiempo. Sin embargo, hay algu-
nas excepciones. Estas incluyen a Perú, Ecuador 
y Paraguay, donde la proporción de adolescentes 
escolarizados que trabajan puede llegar al 21 %. 
Asimismo, en estos países, es más probable que 
sean los nativos quienes realizan ambas activida-
des (hay una brecha de al menos 20 p. p. entre 
estos y los extranjeros).
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Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción de niños extranjeros que asisten a la escuela.

FIGURA 3.3. Escolarización de los niños de 6 a 16 años

Extranjeros Nativos

Porcentaje de los niños de 6 a 16 años que están escolarizados, 2021 o año más reciente
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Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción de adolescentes extranjeros que asisten a la escuela.

FIGURA 3.4. Escolarización de los adolescentes de 15 a 18 años

Extranjeros Nativos

Porcentaje de los adolescentes de 15 a 18 años que están escolarizados, 
2021 o año más reciente

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Rep
úb

lic
a 

Dom
.

Pan
am

á
Per

ú

ALC
 (1

1)

Par
ag

ua
y

Méx
ico

Uru
gua

y
Chi

le

Cost
a 

Rica

Colo
m

bia

Ecu
ad

or

Arg
en

tin
a



¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe? 69

 ¬ En los 9 países de ALC analizados en este informe, el 86 % de los niños extranjeros de entre 
6 y 16 años asisten a la escuela, mientras que entre los niños nativos la escolarización alcanza 
al 93 %. En la mitad de estos países, las tasas de escolarización de los niños inmigrantes son 
más bajas que las de sus pares nativos.

 ¬ Las tasas de escolarización de los niños de entre 6 y 16 años son similares al comparar a los 
estudiantes extranjeros con los nativos en los países en los que la escolarización de los nati-
vos es muy alta. Esto se observa en Argentina, México, Panamá y Uruguay. Por el contrario, 
las brechas más amplias entre los dos grupos (de al menos 11 p. p.) son las que registran 
Colombia, la República Dominicana y Perú.

 ¬ En 11 países de ALC, el 73 % de los adolescentes de 15 a 18 años nacidos en el extranjero y el 
79 % de los adolescentes nativos asisten a la escuela. En la mitad de los países, los adolescen-
tes extranjeros tienen menos probabilidades de estar escolarizados que sus pares nativos.

 ¬ Las brechas más amplias entre las tasas escolarización de los adolescentes de 15 a 18 años 
son las de Colombia y la República Dominicana, donde la diferencia entre los extranjeros y 
los nativos supera los 24 p. p. Por el contrario, en México y Uruguay, las tasas de escolari-
zación de los inmigrantes adolescentes son mayores que las observadas en el grupo de los 
nativos.

 ¬ Las brechas entre la escolarización de los niños extranjeros y los nativos se deben, en parte, 
al tiempo de permanencia de los migrantes.

 ¬ En general, la participación de los adolescentes que estudian y trabajan es relativamente 
baja. Las excepciones incluyen a Ecuador, Perú y Paraguay, donde llega al 21 %.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Este indicador presenta la proporción de los adolescentes de entre 15 y 18 
años de edad que tienen empleo, según la definición de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). También presenta la proporción de los niños que únicamente tienen 
empleo (es decir, que trabajan pero no estudian); la de los niños que estudian y tienen 
empleo (es decir, que participan tanto del sistema educativo como del mercado de tra-
bajo); y la de los niños que no trabajan, ni estudian ni se capacitan (los llamados «nini»).

Cobertura: Adolescentes de entre 15 y 18 años.

3.4 Participación de los adolescentes empleados (de 15 a 18 años de edad)

La proporción tanto de adolescentes inmigrantes 
como de nativos de entre 15 y 18 años que tienen 
trabajo en los países de ALC analizados en este 
informe es aproximadamente el 15 %. No obstante, 
las tasas de empleo entre los adolescentes de 15 
a 18 años varían significativamente de un país a 
otro y también entre los extranjeros y los nativos. 
En el caso de los extranjeros, las tasas más altas 
son las que se registran en Colombia, Ecuador y 
México (entre el 21 % y el 28 %), y las más bajas 
son las de Argentina, Chile, Trinidad y Tobago y 

Uruguay (por debajo del 10 %). En cambio, entre 
los adolescentes nativos, las tasas de empleo más 
altas son las de Ecuador, México, Paraguay y Perú, 
donde superan el 25 %, mientras que las tasas más 
bajas, que se ubican en el 6 % o menos, son las de 
Argentina y Chile.

En dos tercios de los 12 países de ALC analizados, 
es menos probable que los adolescentes inmigran-
tes tengan trabajo comparados con sus pares na-
tivos. Esto se observa especialmente en Paraguay 
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y Perú, donde la participación de los extranjeros 
en el empleo es menos de la mitad comparada 
con la de los nativos (14 % y 34 %, respectivamen-
te, en ambos países). En cambio, los adolescentes 
extranjeros tienen más probabilidades de tener 
trabajo que sus pares nativos en Colombia, Costa 
Rica y la República Dominicana. Las mayores dife-
rencias entre estos dos grupos son las observadas 
en Colombia, donde la probabilidad de que los 
adolescentes inmigrantes tengan trabajo es casi 
el doble que la de sus pares nativos (28 % y 15 %, 
respectivamente).

La figura 3.6 muestra la participación de los ado-
lescentes de 15 a 18 años que tienen empleo y/o 
están escolarizados. En 7 de los 12 países, es más 
probable que los adolescentes inmigrantes dedi-
quen su tiempo exclusivamente a trabajar que a 
trabajar y estudiar. Esto se da particularmente en 
Colombia (24 % y 4 %, respectivamente), la Repú-
blica Dominicana (13 % y 4 %, respectivamente) y 
Ecuador (16 % y 6 %, respectivamente).

Hay brechas muy amplias entre los extranjeros y 
los nativos en términos de su participación exclu-
sivamente en el empleo. En Colombia, Costa Rica, 

la República Dominicana y Ecuador, es más pro-
bable que los adolescentes extranjeros dediquen 
su tiempo únicamente a trabajar comparados con 
los adolescentes nativos, con una diferencia de 
más de 6 p. p. En Colombia, el 24 % de los adoles-
centes inmigrantes dedica su tiempo de manera 
exclusiva a trabajar, mientras que apenas el 9 % de 
los nativos hacen lo mismo. En cambio, en Para-
guay y Perú, los adolescentes nativos tienen más 
probabilidades que sus pares extranjeros de par-
ticipar únicamente en el mercado de trabajo, con 
una diferencia de aproximadamente 8 p. p. entre 
los dos grupos.

La figura 3.6 también muestra las participaciones 
de los adolescentes de 15 a 18 años que no tienen 
empleo, ni están en el sistema educativo ni capa-
citándose (nini). Estas tasas se ubican en niveles 
cercanos al 14 % entre los nativos y al 19 % entre 
los extranjeros. Sin embargo, varían mucho de un 
país a otro, en especial, entre los adolescentes ex-
tranjeros. En estos últimos, la participación oscila 
desde alrededor de un 9 % en Uruguay, México y 
Panamá hasta un 30 % en Perú, 36 % en la Repú-
blica Dominicana y 38 % en Colombia.
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Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción de adolescentes extranjeros que tienen empleo.

FIGURA 3.5. Participación de los adolescentes de 15 a 18 años en el empleo

Extranjeros Nativos

Porcentaje de los adolescentes de 15 a 18 años que tienen empleo, 
2021 o año más reciente
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Nota: Los países están en orden descendente según la participación de los adolescentes extranjeros que únicamente asisten a la 
escuela.

FIGURA 3.6. Participación de los adolescentes en la educación y el empleo

Extranjeros Nativos

Porcentajes de adolescentes de 15 a 18 años, 2021 o año más reciente
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 ¬ En los países de ALC analizados en este informe, las tasas de empleo de los adolescentes de 
entre 15 y 18 años son de aproximadamente el 15 % tanto entre los extranjeros como entre 
los nativos. Sin embargo, varían mucho de un país a otro y también cuando se compara a los 
adolescentes extranjeros con los nativos. En el caso de los extranjeros, las tasas más altas 
son las que se registran en Colombia, Ecuador y México (entre el 21 % y el 28 %), y las más 
bajas son las de Argentina, Chile y Uruguay (por debajo del 10 %).

 ¬ En 7 de los 12 países, es más probable que los adolescentes inmigrantes dediquen su tiempo 
exclusivamente a trabajar que a trabajar y estudiar. Las mayores proporciones de adolescen-
tes inmigrantes que únicamente trabajan son las observadas en Colombia (24 %), la Repúbli-
ca Dominicana (13 %) y Ecuador (16 %). Asimismo, los adolescentes extranjeros que viven en 
estos países tienen más probabilidades de dedicar su tiempo exclusivamente al trabajo que 
los adolescentes nativos.

 ¬ En dos tercios de los países, es menos probable que los adolescentes inmigrantes tengan 
trabajo comparados con sus pares nativos. Esto se observa especialmente en Perú y Para-
guay, donde la tasa de empleo de los adolescentes extranjeros es menos de la mitad que la 
de los nativos (14 % y 34 %, respectivamente, en ambos países).

 ¬ Los adolescentes extranjeros tienen más probabilidades de tener trabajo que sus pares na-
tivos en Colombia, Costa Rica y la República Dominicana. Las mayores diferencias son las 
observadas en Colombia, donde la probabilidad de que los adolescentes inmigrantes estén 
empleados es casi el doble que la de sus pares nativos (28 % y 15 %, respectivamente).

 ¬ Las participaciones de los adolescentes de 15 a 18 años que no tienen empleo ni están en el 
sistema educativo ni capacitándose se ubica cerca del 14 % en el grupo de los nativos y del 
19 % en el de los extranjeros. Sin embargo, en el caso de los adolescentes extranjeros, estas 
tasas varían ampliamente de un país a otro.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: La proporción de jóvenes de entre 15 y 24 años que no están empleados ni 
cursan estudios ni reciben capacitación (los llamados «nini»).

Cobertura: Jóvenes de entre 15 y 24 años.

3.5 No trabajan ni están estudiando ni capacitándose (jóvenes de 15 a 24 años)

En los 11 países de ALC para los cuales había infor-
mación para calcular este indicador, la proporción 
de jóvenes extranjeros de 15 a 24 años que son 
nini es del 24 %, versus 19% en la OCDE. En el caso 
de los jóvenes nativos, esta proporción está cerca 
del 20 % y 12%, respectivamente. Sin embargo, las 
participaciones de los nini en la población extran-
jera varían ampliamente de un país a otro: oscilan 
desde un 13 % en Argentina y Panamá hasta un 32 
% en Costa Rica y Perú, y un 38 % en Colombia y 
la República Dominicana. En cambio, el rango de 
las participaciones de los nini entre los nativos es 

mucho más reducido: comprende desde un 16 % 
en Argentina hasta un 26 % en Colombia.

En casi tres cuartos de los países en cuestión, es 
más probable que los jóvenes extranjeros sean 
nini comparados con sus pares nativos. Esta di-
ferencia es particularmente amplia en Colombia, 
Costa Rica y la República Dominicana, donde la 
probabilidad de que los extranjeros sean nini su-
pera a la de los nativos por 12 p. p. En el extremo 
opuesto se encuentran Argentina, México y Pana-
má, donde los jóvenes extranjeros tienen menos 
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FIGURA 3.7. Proporciones de nini entre los jóvenes

Extranjeros Nativos

Porcentajes de jóvenes de 15 a 24 años, 2021 o año más reciente40
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Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción jóvenes extranjeros nini.

probabilidades que los nativos de ser nini, con 
brechas más reducidas entre los dos grupos (al-
rededor de 3 p. p.).

En todos los países de ALC analizados en este in-
forme, las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años, 
tanto nativas como extranjeras, tienen más proba-
bilidades que los varones jóvenes de ser nini. Este 
mismo patrón se observa en los países de la OCDE 
entre los inmigrantes, aunque las tasas de los nini 
son similares para ambos sexos entre los nativos. 
Las proporciones más altas de nini entre las muje-
res jóvenes son las que se observan en Colombia, 
la República Dominicana y Perú, donde alrededor 
del 30 % de las mujeres extranjeras jóvenes y más 
del 50 % de las jóvenes nativas se clasifican como 
nini. En estos países, las participaciones de los va-
rones extranjeros clasificados como nini también 
se encuentran entre las más altas, en niveles que 
rondan el 20 %. Entre los varones nativos, sin em-
bargo, las tasas más altas (también del 20 %) son 
las observadas en Colombia, Costa Rica y Chile. 
En cambio, las menores proporciones de jóvenes 
nini de 15 a 24 años se encuentran en Argentina y 

Uruguay, tanto entre los varones como entre las 
mujeres extranjeros y nativos.

En dos tercios de los 11 países de ALC analizados, 
la brecha de género entre los nini es más estrecha 
en el grupo de los extranjeros que en el de los na-
tivos. Las excepciones son Chile, Perú y Uruguay, 
donde la brecha de género es similar en ambos 
grupos; mientras que en México y Paraguay, las 
mujeres extranjeras jóvenes tienen más probabili-
dades de ser nini que los varones comparadas con 
sus pares nativas.

Si se comparan los resultados obtenidos para las 
poblaciones extranjera y nativa por sexo, las es-
timaciones muestran que, en 4 de los 11 países, 
tanto las mujeres extranjeras como los varones 
extranjeros tienen proporciones de nini más bajas 
que sus pares nativos. Es decir, es más probable 
que los jóvenes extranjeros sean económicamente 
activos comparados con sus pares nativos. Esto 
se comprueba en Chile, Colombia, Costa Rica y 
Ecuador. Las diferencias entre los varones extran-
jeros y los nativos son bastante reducidas (entre 1 
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FIGURA 3.8. Proporciones de nini entre los jóvenes, por sexo

Nota: Los países están en orden descendente según la proporción mujeres extranjeras jóvenes nini.
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y 4 p. p.). Sin embargo, son más amplias entre las 
mujeres extranjeras y las nativas, con brechas de 
más de 20 p. p. a favor de las extranjeras en Co-
lombia y Costa Rica, así como en la República Do-
minicana y Perú. En cambio, en 3 de los 11 países, 

es más probable que los jóvenes extranjeros sean 
nini comparados con sus pares nativos. Esto se 
comprueba en México, Paraguay y Uruguay entre 
las mujeres jóvenes, y en la República Dominicana, 
Panamá y Perú, entre los varones jóvenes.
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 ¬ En los 11 países de ALC analizados en este informe, el 24 % de los jóvenes extranjeros de en-
tre 15 y 24 años son nini, versus 19% en la OCDE. Por su parte, la participación de los nini en 
la población de jóvenes nativos es del 20 % y 12 %, respectivamente. Si bien hay marcadas 
diferencias entre los países con respecto a las participaciones de los nini en la población ex-
tranjera, estas son más reducidas que en la población nativa.

 ¬ En casi tres cuartos de los países, es más probable que los jóvenes extranjeros sean nini com-
parados con sus pares nativos. Estas diferencias son más marcadas en Colombia, Costa Rica 
y la República Dominicana, donde la brecha excede los 12 p. p. Por el contrario, la probabili-
dad de que los jóvenes extranjeros sean nini es más baja que la de los nativos en Argentina, 
México y Panamá.

 ¬ Las mujeres jóvenes (tanto nativas como extranjeras) tienen más probabilidades de ser nini 
que los varones jóvenes. Las mayores brechas de género entre los jóvenes extranjeros apa-
recen en los países en los que las brechas de género entre los jóvenes nativos también son 
amplias. Esto sucede en países como Ecuador, México y Panamá.

 ¬ Las brechas entre la población extranjera y la nativa muestran que las mujeres y los varones 
extranjeros tienen mejores resultados que sus pares nativos en 4 de los 11 países. Las diferen-
cias son bastante reducidas si se compara a los varones extranjeros con los nativos (entre 1 
y 4 p. p.), pero son más amplias entre las mujeres extranjeras y las nativas (más de 20 p. p.).

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: La proporción de jóvenes que no están en el sistema educativo ni capaci-
tándose y que no han avanzado más allá de la educación secundaria baja. La expresión 
educación secundaria baja es utilizada para los programas clasificados en el nivel 2 de la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). A este nivel también se 
lo llama primera etapa o primer ciclo de la escuela secundaria o escuela media.

Cobertura: Jóvenes de entre 15 y 24 años.

3.6 Deserción escolar

En los 11 países de ALC para los cuales hay da-
tos disponibles, el 26 % de los jóvenes extranje-
ros abandona la escuela tempranamente, mientras 
que la proporción de las deserciones tempranas 
entre los nativos ronda el 20 %. Ambas figuras son 
mucho más altas que en el promedio de los países 
OCDE, en que menos de 10% de los jóvenes entre 
15 y 24 abandonan tempranamente, independien-
te de su país de nacimiento. Hay diferencias entre 
los países de ALC, especialmente, cuando se ana-
liza a la población extranjera, aunque los niveles 
son más altos que en la OCDE en todos los países 
de la región. La proporción de jóvenes extranjeros 
que abandonan los estudios oscila entre un 13 % 
en Panamá y un 50 % en Costa Rica, mientras que, 

en el caso de la población nativa, varía de un 16 % 
en Colombia y Argentina a un 25 % en México y 
Perú, y un 27 % en Chile.

En dos tercios de los países, es más probable la 
deserción escolar temprana de los extranjeros que 
la de sus pares nativos. Esto se comprueba, espe-
cialmente, en Costa Rica, donde las tasas de de-
serción escolar de los extranjeros son más del do-
ble comparadas con las de los jóvenes nativos (50 
% y 21 %, respectivamente). Sin embargo, también 
hay diferencias marcadas en Colombia y la Repú-
blica Dominicana, donde la tasa de deserción es-
colar de los extranjeros supera el 30 %, y hay una 
brecha de al menos 13 p. p. con sus pares nativos.
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FIGURA 3.9. Deserción escolar

Nota: Los países están en orden descendente según la proporción de jóvenes extranjeros que abandonan los estudios. Datos para 
el promedio OCDE refieren a los extranjeros que hayan llegado antes de los 15 años, en lugar de todos los extranjeros.
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En Chile, Argentina y Uruguay, las tasas de deser-
ción escolar son similares en ambos grupos, sepa-
rados por una diferencia de menos de 2 p. p. No 
obstante, estas tasas son más bajas en Argentina y 
Uruguay que en Chile. Apenas aproximadamente 
el 16 % de los estudiantes que viven en Argentina 
y el 18 % de los que viven en Uruguay abandonan 
la escuela de manera temprana, mientras que en 
Chile la deserción escolar alcanza ronda el 27 %.

La deserción escolar temprana de los nativos es 
más frecuente que la de sus pares extranjeros en 
2 países: México y Panamá. Pero en México la bre-
cha entre los dos grupos es más amplia que en 
Panamá (6 y 3 p. p., respectivamente). Asimismo, 
la deserción escolar está más generalizada en Mé-
xico que en Panamá. Las tasas de deserción esco-
lar en el primero llegan al 25 % de los estudiantes 
nativos y al 19 % de los extranjeros, mientras que 
en Panamá son del 17 % y el 13 %, respectivamente.
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 ¬ En dos tercios de los países de ALC, es más probable la deserción escolar temprana de los 
extranjeros que la de sus pares nativos. Esto se comprueba, especialmente, en Costa Rica, 
donde las tasas de deserción escolar de los inmigrantes duplican con creces a las de los 
jóvenes nativos (50 % y 21 %, respectivamente). Estas diferencias también son amplias en 
Colombia y la República Dominicana.

 ¬ En cambio, en México y Panamá, la deserción escolar de los estudiantes nativos es más 
generalizada que la de los extranjeros (25 % versus 19 % en México; y 17 % versus 13 % en 
Panamá).

 ¬ Las proporciones de estudiantes que abandonan sus estudios de manera temprana son simi-
lares entre los jóvenes nativos y extranjeros en Chile, Argentina y Uruguay.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Este indicador mide el nivel educativo alcanzado conforme a la CINE. Con-
sidera dos niveles: 1) alto, de educación superior o terciaria (niveles 5-8 de la CINE); y 
2) bajo, de educación secundaria baja como máximo nivel alcanzado (niveles 0-2 de la 
CINE).

Cobertura: Personas de entre 15 y 64 años que no están en el sistema educativo.

3.7 Nivel educativo alcanzado

En términos de logros educativos, los extranjeros 
tienen más probabilidades de haber alcanzado ni-
veles superiores que los nativos en 8 de los 12 paí-
ses de ALC. La mayor brecha se registra en Uru-
guay, donde la participación de las personas con 
un alto nivel educativo en el grupo de los extran-
jeros duplica a la observada entre los nativos (47 
% y 23 %, respectivamente). Algo similar ocurre en 
México y Perú, donde cerca del 30 % de los inmi-
grantes han alcanzado un alto nivel educativo, y la 
brecha que separa a los extranjeros de los nativos 
es de 15 p. p. La misma brecha se observa en Chile.

En cambio, en la República Dominicana y Costa 
Rica, la probabilidad de que los inmigrantes hayan 
alcanzado un alto nivel educativo es la mitad que 
la de sus pares nativos. En estos países, más del 
22 % de los nativos tienen un nivel educativo alto, 
mientras que menos del 12 % de los inmigrantes 
han completado el nivel terciario. Únicamente en 
Costa Rica y la República Dominicana la participa-
ción de las personas con niveles educativos bajos 
es mayor entre la población inmigrante que entre 
la nativa, lo cual refleja, en parte, la baja partici-
pación de las personas con niveles educativos al-
tos en la población inmigrante de dichos países. 
En Argentina y Colombia, la población extranjera 

muestra menores participaciones que la nativa 
tanto en términos de personas con niveles edu-
cativos altos como de aquellas con niveles bajos. 
Esto significa que la población inmigrante tiene 
una mayor participación de personas con niveles 
educativos medios.

Cuando se comparan los niveles educativos alcan-
zados en ALC con el promedio de los países de la 
OCDE, tanto los nativos como los extranjeros del 
área de la OCDE tienen más probabilidades de ha-
ber alcanzado niveles educativos altos que quie-
nes viven en ALC. No obstante, en ambos grupos 
de países, los inmigrantes superan a los nativos 
en este indicador. Hay una brecha de 5 p. p. entre 
las participaciones de los extranjeros y los nativos 
en los países de ALC (28 % y 23 %, respectiva-
mente), mientras que esta diferencia se acerca a 
los 3 p. p. en los países de la OCDE (35 % y 32 %,  
respectivamente).

Esto contrasta con la participación de las perso-
nas con niveles educativos bajos, que es mucho 
menor en el área de la OCDE que en los países de 
ALC. Una vez más, esto se comprueba tanto para 
los extranjeros como para los nativos. En los paí-
ses de la OCDE, el 25 % de los extranjeros y el 22 
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FIGURA 3.10. 

Nota: Los países están en orden descendente según la proporción de extranjeros con nivel educativo alto y con nivel educativo 
bajo.
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% de los nativos tienen niveles educativos bajos, 
mientras que estas participaciones son del 33 % 
y el 41 %, respectivamente, en la región de ALC. 
Asimismo, si bien es más probable que los ex-
tranjeros que viven en los países de la OCDE ten-
gan niveles educativos bajos comparados con los  

nativos, en ALC sucede lo contrario. Esto significa 
que los inmigrantes están sobrerrepresentados en 
los dos extremos de la escala de niveles educa-
tivos en los países de la OCDE, mientras que en 
ALC, están sobrerrepresentados únicamente en el 
nivel educativo más alto.

Participación de la población en edad de trabajar con niveles 
educativos altos y bajos
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 ¬ Los extranjeros tienen más probabilidades que los nativos de haber alcanzado niveles edu-
cativos altos en 8 de los 12 países de ALC. Las brechas más amplias entre los extranjeros y 
los nativos son las observadas en Chile, México, Perú y Uruguay.

 ¬ En la República Dominicana y Costa Rica, la probabilidad de que los inmigrantes hayan al-
canzado un alto nivel educativo es la mitad que la de sus pares nativos.

 ¬ Tanto los extranjeros como los nativos tienen niveles educativos más altos en los países de 
la OCDE (35 % y 32 %, respectivamente) que en ALC (28 % y 23 %, respectivamente). De 
manera similar, tanto al considerar a la población extranjera como a la nativa, la participación 
de las personas con niveles educativos bajos en el área de la OCDE (25 % y 22 %, respecti-
vamente) es mucho menor que la participación observada en los países de ALC (33 % y 41 
%, respectivamente).

 ¬ Los inmigrantes están sobrerrepresentados en los dos extremos de la escala de niveles edu-
cativos en los países de la OCDE, mientras que en ALC, están sobrerrepresentados única-
mente en el nivel educativo más alto.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Recuadro 3.1 Datos migratorios de Brasil

En los últimos años, Brasil ha recibido grandes flu-
jos de inmigrantes de Venezuela, Haití y otros paí-
ses de ALC (Uebel, 2018). En este informe, no fue 
posible presentar estimaciones de la mayoría de 
los indicadores para Brasil porque no hay dispo-
nibilidad de datos socioeconómicos recientes por 
país de origen (ni por país de nacimiento ni por 
nacionalidad). La mayor parte de los indicadores 
de este informe se calcularon utilizando datos de 
las encuestas de hogares y de las encuestas de la 
fuerza de trabajo o de los ingresos y gastos de los 
hogares. Estas encuestas recopilan información 
socioeconómica detallada e incluyen una pregun-
ta para identificar a las personas nacidas en el ex-
terior. La Encuesta Nacional de Hogares Continua 
(PNADC, por sus siglas en portugués) de Brasil no 
incluye ninguna pregunta sobre este tema desde 
que la correspondiente se eliminó en 2016. Actual-
mente, el censo es la única fuente nacional que 
permite identificar a los inmigrantes y conocer su 
situación comparada con la de los nativos. El últi-
mo censo disponible se llevó a cabo en 2011. Por lo 
tanto, no es posible hacer estimaciones actualiza-
das que comparen la situación de las poblaciones 
extranjera y nativa de Brasil ni evaluar los resulta-
dos de su integración en el presente.

Las instituciones nacionales, como el Observato-
rio de las Migraciones Internacionales (OBMigra) y 
el Sistema de Registro Nacional Migratorio (SISMI-
GRA), recopilan y publican periódicamente datos 
sobre los inmigrantes. La plataforma del SISMI-
GRA es gestionada por la Policía Federal, que es la 
autoridad migratoria de Brasil. Recopila datos de 
todos los migrantes que ingresan al país de mane-
ra irregular, incluidos los inmigrantes temporales 
y permanentes, los refugiados, los solicitantes de 
asilo y los migrantes transfronterizos. El OBMigra 
también recopila datos sobre los trabajadores y 
los estudiantes inmigrantes registrados. Estas 
fuentes de datos no pudieron utilizarse en este in-
forme porque no recopilan datos sobre los perfiles 
socioeconómicos de los nativos ni de las personas 
con ciudadanía brasileña. Solo hay datos de em-
pleo disponibles sobre las personas que trabajan 
en el sector formal,42 que cubre alrededor del 60 
% del mercado de trabajo de Brasil (Shamsuddin 
et al., 2021). A pesar de estas limitaciones, utiliza-
mos la información de estas fuentes para brindar 
un panorama general de la población inmigrante 
que vive en Brasil.

42 Datos sobre inmigrantes en el mercado laboral son tomados de la base de datos 2020 RAIS-CTPS-CAGED, que mantiene el 
Ministerio de Economía.
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En la última década, la cantidad de inmigrantes 
que viven en Brasil creció a más del doble. Las es-
timaciones del censo 2011 indicaban que el total 
ascendía a 592 570 personas. Según datos sobre 
migraciones de la ONU, para 2020, esta cantidad 
había aumentado a 1,1 millones de personas. Los 
registros administrativos del Gobierno Federal so-
bre las solicitudes de permisos de residencia es-
timan que, a fines de 2020, había 1,3 millones de 
inmigrantes en el país (ObMIGRA, 2020), una cifra 
cercana a las estimaciones de la ONU. Al mismo 
tiempo, las principales nacionalidades de los in-
migrantes cambiaron marcadamente entre 2010 y 
2020. Al principio de esta década, los inmigrantes 
que vivían en Brasil provenían, mayoritariamente, 
de Portugal y Japón, seguidos por inmigrantes de 
otros países que no pertenecen a ALC, mientras 
que, hacia el final de esta década, la mayoría de 
los inmigrantes provenían de Venezuela, Haití,43 
Bolivia y Colombia (ver el indicador 2.1).

Otro cambio significativo en cuanto al perfil de los 
inmigrantes son sus niveles educativos (ver figura 
3.1.1). Si bien en 2011, más de la mitad de los inmi-
grantes con empleo formal tenían un nivel educa-
tivo alto (52 %), en 2020 esto solo sucedía en un 
quinto los casos (21 %). Por otro lado, durante este 
período, la participación de los inmigrantes con 
niveles educativos muy bajos aumentó de un 13 % 
en 2011 a un 24 % en 2020. Estos cambios están 
asociados con diferencias respecto de los países 
de origen de los inmigrantes y sus ocupaciones. 
A principios de la década de 2010, los inmigrantes 
provenían mayoritariamente de países europeos y, 
por lo tanto, posiblemente tuvieran altos niveles 
educativos; mientras que a fines de esa misma dé-
cada, la mayoría provenía de países de ALC, mu-
chos de ellos con niveles educativos más bajos.

Sin embargo, a pesar de que se redujo la participa-
ción de los trabajadores altamente calificados en 
la población extranjera, la proporción de aquellos 
con educación terciaria duplicaba a la de la pobla-
ción nativa en 2020 (21 % y 11 %, respectivamente; 

43 Aunque los flujos de gran escala de haitianos hacia Brasil (y otros países de ALC) comenzaron luego del terremoto devastador 
en 2010, la llegada masiva de venezolanos comenzó a mediados de los 2010, cuando la crisis económica y política en su país  
intensificó.
44 Estos países incluyen Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
45 Estos países incluyen Argentina, Costa Rica, y la República Dominicana.
46 Estos países incluyen Chile, Costa Rica, la República Dominicana, y Ecuador.

figura 3.1.2). Al mismo tiempo, la participación de 
los trabajadores con niveles educativos muy ba-
jos (educación primaria completa o un nivel infe-
rior) era más alta entre los extranjeros que entre 
los nativos (24 % y 15 %, respectivamente). En dos 
tercios de los países de ALC analizados en este 
informe, también se observó que la participación 
de los extranjeros con altos niveles educativos es 
mayor que la de los nativos.44 En cambio, es me-
nos común que la participación de aquellos con 
niveles educativos muy bajos sea más alta entre 
los inmigrantes que entre los nativos. Este patrón 
se observa únicamente en un cuarto de los 12 paí-
ses analizados en este trabajo.45

Asimismo, el nivel de calificación laboral de los 
trabajadores extranjeros que viven en Brasil se 
modificó significativamente durante la última dé-
cada. En 2011, alrededor del 60 % de los inmigran-
tes trabajaban en puestos altamente calificados, 
mientras que en 2020, solo lo hacía el 22 %. A su 
vez, la participación de los inmigrantes en ocupa-
ciones poco calificadas aumentó del 17 % al 46 % 
durante este decenio. Los inmigrantes, especial-
mente, los haitianos y los venezolanos, pueden 
acceder al mercado de trabajo en ocupaciones 
de este tipo (Cavalcanti et al., 2021b). La figura 
3.1.2 muestra que, en 2020, la participación de los 
trabajadores formales en empleos considerados 
poco calificados, como aquellos de los sectores 
agrícola e industrial, era mucho mayor en la po-
blación de trabajadores extranjeros que en la de 
trabajadores nativos (45 % y 24 %, respectivamen-
te). Esta mayor proporción de trabajos en puestos 
poco calificados para los extranjeros comparados 
con sus pares nativos se observa en cerca de la 
mitad de los países de ALC para los cuales había 
información disponible para calcular este indica-
dor.46 Dada la participación de los inmigrantes que 
trabajan en puestos poco calificados, puede que 
en Brasil sea mayor la sobrecalificación de los in-
migrantes que la de los nativos, como sucede en 
dos tercios de los otros países de ALC analizados 
en este informe.
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Al igual que en otros países, la participación de las 
mujeres en la población migrante ha ido creciendo 
a lo largo del tiempo. Grandes flujos de mujeres 
migrantes llegaron a Brasil a partir de la segunda 
mitad de la década de 2010, especialmente, desde 
Venezuela y Haití (Cavalcanti et al., 2021a). A pe-
sar de este aumento de la inmigración femenina, 
las mujeres siguen estando subrepresentadas den-
tro de la población extranjera, ya que dan cuenta 
de un tercio (36 %) de los inmigrantes llegados 
a Brasil (Cavalcanti et al., 2021a). Asimismo, la  

participación de las mujeres inmigrantes con em-
pleo formal ha permanecido prácticamente in-
variable durante la última década, alrededor del 
30 % (figura 3.1.2). Esta participación es mucho 
menor que la de las mujeres nativas empleadas 
en el sector formal en 2020 (figura 3.1.2). Si bien 
esta participación no es totalmente comparable 
con las estimaciones del indicador 5.3, también es 
mucho más baja que los índices de empleo de las 
mujeres inmigrantes que viven en otros países de 
ALC (54 %).

FIGURA 3.1.1. 

Nota: Datos extraídos de Cavalcanti et al. (2021b). Originalmente, las ocupaciones se clasificaban utilizando la Clasificación Bra-
sileña de Ocupaciones (CBO, 2022). Aquí clasificamos las ocupaciones en aquellas poco calificadas (ocupaciones elementales, 
producción de servicios y bienes industriales, y agricultura, silvicultura y pesca) y ocupaciones altamente calificadas (gerentes, 
profesionales y técnicos de nivel medio).
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FIGURA 3.1.2. Características socioeconómicas de los trabajadores formales  
extranjeros y nativos

Nota: : Los datos de los inmigrantes fueron extraídos de Cavalcanti et al. (2021b), y los de la población nativa, de Shamsuddin et 
al. (2021).
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FIGURA 3.1.3. Cantidad de niños inmigrantes inscritos en las escuelas por nivel 
educativo, 2010 y 2020

Fuente: Cavalcanti et al. (2021a).
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La llegada de los inmigrantes y sus familias ha lle-
vado a que una mayor cantidad de niños requieran 
acceso a las instituciones educativas de todos los 
niveles. Los datos del censo escolar anual mues-
tran que la cantidad de niños inmigrantes inscritos 
en las escuelas brasileñas prácticamente se tripli-
có entre 2010 y 2020, ya que pasó de aproximada-
mente 42 000 a casi 123 000 (figura 3.1.3).
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3.8 Políticas educativas para los  
inmigrantes en los países de ALC

Como pone de relieve el artículo 26 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, la 
educación es una herramienta fundamental para 
proteger la dignidad humana. La educación para 
todos, sin discriminación, está garantizada por el 
derecho internacional en materia de derechos hu-
manos. El principio de no discriminación se apli-
ca a todos, incluidos los que no son ciudadanos, 
independientemente de su situación legal. Por 
consiguiente, los inmigrantes que están en una 
situación irregular pueden invocar el derecho a 
la educación. En la práctica, este derecho puede 
verse impedido por la incompatibilidad entre las 
distintas leyes y la documentación exigida por los 
países de acogida. Sin embargo, incluso en los 
países en los que hay acceso a la educación, las 
barreras idiomáticas y los altos costos de los ser-
vicios educativos pueden desalentar a las familias 

a la hora de inscribir a sus hijos en los programas 
disponibles. Por ejemplo, en Colombia, los jóvenes 
venezolanos pueden ingresar al sistema de edu-
cación pública. Pero si no tienen un documento 
de identidad válido, al momento de graduarse del 
nivel secundario, no pueden obtener sus diplo-
mas de egresados. La inclusión educativa de los 
inmigrantes en las escuelas (incluidos los refugia-
dos) en pie de igualdad con la población nativa 
es un punto de partida importante para lograr la 
cohesión social. No obstante, en algunos casos, el 
modo en que se imparte la educación, las barreras 
idiomáticas y la discriminación pueden empujar a 
estos grupos fuera del sistema escolar. Acceso a la 
educación de calidad es fundamental para que los 
niños y los jóvenes desarrollen los conocimientos, 
las competencias, las actitudes y los valores que 
coadyuvan a que puedan llevar una vida saluda-
ble, feliz y productiva, además de contribuir eco-
nómicamente a sus naciones de acogida.47

47 % Ver BID (2022c) para análisis sobre temas de educación para migrantes en los países de ALC.
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https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/microdados/1733-obmigra/dados/microdados/401205-sismigra.
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TABLA 3.1. Indicadores de política educativa

Los migrantes y sus 
familias tienen acceso 
a la educación pública 
primaria y secundaria, 
independientemente 
de su situación 
migratoria

Los migrantes deben 
cumplir con más 
requisitos que la 
población nativa 
para obtener el 
reconocimiento oficial 
de sus títulos 
secundarios extranjeros

Los inmigrantes tienen 
acceso a los mismos 
servicios públicos de 
apoyo a la enseñanza 
que los ciudadanos, 
independientemente de 
su situación migratoria

No No No No No No No No No No

Sí
(con

restric-
ciones)48

Sí
(con

restric-
ciones)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

SíSí49

Sí - Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí (edu-
cación

básica)/
No (edu-
cación

superior)

No
(solo
los

residen-
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(solo
los
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tes)

Sí Sí
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"-" indica que ninguna información fue obtenida para posibilitar una determinación.

48 Se requiere identificación válida para poder recibir el diploma.
49 Según la Ordenanza Normativa N.° 22 del MEC del 13 de diciembre de 2016, que establece reglas y procedimientos generales para tramitar las solicitudes de reválida de los 
diplomas extranjeros de grado y posgrado (maestrías y doctorados) emitidos por instituciones extranjeras de educación superior; y la Resolución N.° 03 del CNE/CNS del 22 de 
junio de 2016, que establece reglas para la reválida de diplomas de carreras de grado y el reconocimiento de los diplomas de posgrado stricto sensu (maestrías y doctorados), 
emitidos por establecimientos extranjeros de educación superior.
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TABLA 3.1. Indicadores de política educativa (Cont.)

Los hijos de los 
inmigrantes tienen 
acceso a los servicios 
públicos de cuidado 
en la primera infancia y 
al sistema educativo, 
independientemente de 
su situación migratoria

Los inmigrantes 
tienen acceso gratuito 
a cursos públicos 
de idioma

Los costos de la 
matrícula en las 
instituciones de 
educación superior 
son más altos para los 
estudiantes extranjeros 
que para los nacionales

Sí Sí Sí SíSí Sí Sí Sí Sí

No No No No No Sí No Sí Sí

No
(excepto
por los

costos de
las trans-
ferencias
interna-
cionales
para los
extran-
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Sí

Sí Sí

Sí Sí Sí Sí
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para los
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- - - -

"-" indica que ninguna información fue obtenida para posibilitar una determinación.

Nota: Las celdas vacías indican que no había datos disponibles.
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Casi todos los países de ALC garantizan el dere-
cho a la educación y permiten a los migrantes ins-
cribirse en sus sistemas educativos independien-
temente de su situación migratoria. No obstante, 
las escuelas enfrentan problemas administrativos, 
financieros y relacionados con la enseñanza que 
plantean obstáculos para la plena integración de 
los niños inmigrantes.

En 11 de los 12 países de ALC analizados en este 
informe, por ley, los niños y los adolescentes tie-
nen derecho a la educación pública obligatoria y a 
las instituciones públicas de cuidado de la primera 
infancia, independientemente de su situación mi-
gratoria (es decir, sean o no residentes, refugia-
dos, solicitantes de asilo o inmigrantes en situa-
ción irregular).50 En el caso de Trinidad y Tobago, 
conforme a la Ley Nacional de Inmigración, los in-
migrantes deben presentar una solicitud especial 
para que sus hijos puedan acceder a la educación 
pública, que solo puede ser otorgada, entre otras 
condiciones, si no se desplazará a ningún estu-
diante local.51

En Costa Rica, una resolución gubernamental (el 
Decreto Gubernamental N.° DJUR-0019-01-2021-
JM de la Dirección General de Migración) estable-
ció un proceso para la regularización temporal de 
los estudiantes migrantes en situación irregular a 
fin de que puedan matricularse en el sistema pú-
blico. Las solicitudes debían presentarse antes del 
30 de abril de 2021, y el proceso era gratuito, pero 
la documentación de la nueva situación legal tiene 
un costo de USD 60. Los solicitantes deben ser 
menores de 18 años en el momento de la solicitud 
y pueden mantener el estatus hasta los 20 años, 
renovándolo cada dos años por una tasa de USD 
38. Los requisitos incluyen comprobar su inscrip-
ción en la escuela.

En Perú, el Ministerio de Educación, por medio de 
la Resolución N.665-2018-Minedu, busca estanda-
rizar los requerimientos y simplificar el proceso 
para que los niños venezolanos puedan matricu-
larse en los programas de educación básica del 
país. A partir de esta resolución, los padres ya no 
necesitan presentar sus documentos de identidad 
para inscribir a sus hijos en la educación básica; en 
lugar de esto, se les pide una declaración jurada.

Sin embargo, todos los países de ALC están en-
frentando problemas prácticos para matricular a 
los inmigrantes en sus sistemas educativos. De-
ben enfrentar el hecho de que los inmigrantes, 
muchas veces, carecen de la documentación que 
habitualmente exigen las escuelas y deben abor-
dar la cuestión de ubicar a los niños en los grados 
correctos cuando carecen de registros escolares, 
entre otros factores. Otro desafío que deben en-
frentar los inmigrantes es el reconocimiento de 
sus títulos secundarios extranjeros. En casi todos 
los países de ALC, para validar un título de educa-
ción secundaria, los inmigrantes deben presentar 
su pasaporte o un documento de identidad ob-
tenido en el Departamento de Migraciones. Sin 
embargo, el proceso puede tornarse complicado, 
dado que todos los documentos (como los títulos 
o los registros escolares) deben estar legalizados 
por medio de una apostilla. En Chile, este proce-
so solo es posible para los inmigrantes de países 
que han firmado un acuerdo con este país. En au-
sencia de dicho acuerdo, únicamente los hijos de 
chilenos que asistieron a establecimientos educa-
tivos en el exterior pueden acceder al proceso de 
reválida. En Colombia, únicamente aquellos inmi-
grantes que cuenten con una cédula de extranje-
ría, una visa de residente, un permiso especial de 
permanencia o una visa humanitaria pueden obte-
ner el reconocimiento de su título secundario. En 
Perú, a los extranjeros se les exige presentar un 
documento de identidad reconocido por las auto-
ridades migratorias competentes.

Los mayores costos52 de la educación para los ex-
tranjeros que para los nativos también pueden li-
mitar el acceso a las instituciones educativas. En 
Argentina, Costa Rica y Perú, los extranjeros y los 
nativos enfrentan los mismos costos. En Brasil, la 
educación superior pública es gratuita (esto tam-
bién sucede en Ecuador y Uruguay), y los costos 
de la educación superior privada son iguales para 
los brasileños que para los extranjeros (pero se 
les exigen documentos regulares). En Chile, los 
extranjeros y los nativos enfrentan los mismos 
costos. Sin embargo, para acceder a la educación 
gratuita (artículo 103), la persona debe ser chi-
lena, un extranjero con residencia permanente, o 
un extranjero con residencia que ha completado 
su educación secundaria en Chile. Los costos de  

50 Argentina (Ley de Migraciones, artículo 7), Brasil (Ley de Migraciones, artículo 10 y Resolución N.º 1 del 13 de noviembre de 
2020), Chile (Ley de Migración y Extranjería, artículo 17), Colombia (Constitución Política, artículos 44 y 67), Costa Rica (Consti-
tución Política, artículo 78 y Decreto N.° 40529, Reglamentos del MEP, artículo 5.°), República Dominicana (Ley General de Edu-
cación 66-97, Constitución Política, artículo 63), Ecuador (Constitución Política, artículo 28), México (Ley de Educación, artículos 
5 y 8), Panamá (Constitución Política, artículo 91 y Ley Orgánica de Educación), Perú (Ley de Migraciones, artículo 8), Uruguay 
(Ley de Migraciones, artículo 11).
51 https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/18.01.pdf.
52 No hay información disponible para Colombia y México.

https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/18.01.pdf
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53 No hay información disponible para Chile y Colombia.
54 https://migration4development.org/en/news/migration-and-education-leveraging-potential-migration-better-tomorrow.

matrícula de las instituciones terciarias de la Re-
pública Dominicana difieren dependiendo de la 
nacionalidad. Lo mismo ocurre en Panamá, aun-
que en 2019, la universidad de Panamá fijó los mis-
mos costos para los estudiantes extranjeros cen-
troamericanos que para los nacionales. El Consejo 
Administrativo de la Universidad Tecnológica de 
Panamá estableció una tasa por inmigración de 
PAB 200 (USD 200) por ciclo académico (que no 
incluye la matrícula) para los estudiantes extranje-
ros de grado. Los inmigrantes con documento pa-
nameño (cédula E), los extranjeros de países con 
los que Panamá ha suscrito acuerdos culturales 
(Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela), los residentes 
permanentes y los refugiados no tienen que pagar 
esta tasa.

En 10 de los 12 países de ALC53 analizados en este 
informe, por ley o en virtud de programas espe-
cíficos, los inmigrantes tienen acceso a los ser-
vicios de apoyo a la educación pública (tutorías, 
capacitación, ayuda alimentaria o apoyo psicoso-
cial), independientemente de su situación migra-
toria (sean o no residentes, refugiados, solicitan-
tes de asilo o inmigrantes en situación irregular). 
En Argentina, conforme a la Ley de Migraciones, 
los niños tienen acceso a los servicios de apoyo 
a la educación. En Costa Rica, no hay restriccio-
nes para acceder a los programas de apoyo a la 
educación pública, como el denominado «Fami-
lias fuertes con útiles escolares». En Panamá, los  

inmigrantes tienen acceso al programa «Estu-
diar sin hambre». En Perú, la Ley de Migraciones 
(229.2) establece claramente que los inmigrantes 
tienen acceso a los servicios públicos, poniendo 
el énfasis en la salud, la educación y el trabajo. En 
Uruguay, los inmigrantes tienen acceso a los cen-
tros juveniles y los pertenecientes al «Programa 
nuestros niños». Brasil y Trinidad y Tobago otor-
gan acceso a estos servicios únicamente a los re-
sidentes o a los inmigrantes en situación regular.

La educación es un derecho humano fundamental 
y es indispensable para lograr el desarrollo soste-
nible y hacer frente a las desigualdades.54 No solo 
es fundamental para el desarrollo de las habilida-
des y las competencias de las personas, sino tam-
bién para la construcción de sociedades pacíficas 
y prósperas. La educación es una vía para mejorar 
la cohesión social al facilitar la inclusión socioe-
conómica de los migrantes. Estos beneficios pue-
den lograrse más fácilmente cuando los países de 
acogida garantizan la educación universal en la 
primera infancia, la primera etapa del desarrollo 
de las capacidades emocionales y cognitivas del 
niño. Esto es aún más importante para la integra-
ción de los niños que no hablan el idioma del país 
de acogida o que viven en condiciones inestables. 
En casi todos los países existen barreras legales, 
socioeconómicas y financieras que impiden el ac-
ceso a la educación.

https://migration4development.org/en/news/migration-and-education-leveraging-potential-migration-better-tomorrow
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TABLA 3.2. Notas y fuentes de los datos del capítulo 3
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4. INTEGRACIÓN DE  
LOS INMIGRANTES AL  
MERCADO DE TRABAJO

Una de las principales formas de integrar con éxi-
to a los inmigrantes a la economía un país y así 
aprovechar las contribuciones que tienen para 
ofrecer es incluyéndolos en el mercado laboral� 
Sin embargo, esta inclusión no debe producirse a 
través de cualquier tipo de empleo, sino en ocupa-
ciones que sean acordes a sus calificaciones y en 
sectores que les ofrezcan oportunidades de movi-
lidad laboral ascendente. A pesar de esto, los mi-
grantes suelen encontrar obstáculos para acceder 
a un empleo digno conforme a sus calificaciones 
y aspiraciones, lo cual restringe sus posibilidades 
de integración y reduce sus contribuciones eco-
nómicas. Además, la integración puede llevarles 
años, y la imposibilidad de ingresar rápidamente 
al mercado de trabajo y obtener un empleo puede 
tener efectos negativos en la vida del resto de los 
inmigrantes recién llegados.

Por este motivo, en el presente capítulo se bus-
ca medir indicadores que sirvan para comprender 
hasta qué punto se están aprovechando las califi-
caciones que los inmigrantes traen consigo a sus 
países de destino. Para lograrlo, primero debemos 
conocer sus tasas de participación en el mercado 
de trabajo y la cantidad de personas en edad de 
trabajar, para entonces analizar las proporciones 
de empleados y desempleados. También es im-
portante examinar el porcentaje de personas que 
están excluidas del mercado de trabajo, en térmi-
nos de desempleo de largo plazo o inactividad in-
voluntaria. Por último, tenemos que comprender 
las características de estos puestos de trabajo en 
términos de formalidad, horas trabajadas y tipos 

de contratos ofrecidos. Analizar estos aspectos 
nos permitirá alcanzar el objetivo mencionado an-
teriormente en relación con las competencias de 
los inmigrantes y la capacidad de las economías 
receptoras de aprovecharlas al máximo, así como 
los conocimientos de quienes llegan a los países 
de acogida.

En primer lugar, se analizan los resultados de los 
inmigrantes en el mercado de trabajo, a partir de 
sus tasas de empleo, participación y desempleo 
(indicadores 4.1 y 4.2), así como los indicadores 
de exclusión del mercado de trabajo, basados en 
el desempleo de largo plazo y la inactividad invo-
luntaria (indicador 4.3). Posteriormente, se consi-
deran las características de los puestos de trabajo 
y los tipos de contratos de los inmigrantes (indi-
cador 4.4), sus situaciones de informalidad (indi-
cador 4.5), sus horas de trabajo (indicador 4.6) y 
las competencias requeridas por los puestos de 
trabajo que ocupan los inmigrantes (indicador 
4.7). Luego se considera en qué medida los ni-
veles educativos alcanzados por los trabajadores 
se condicen con los requeridos por sus ocupacio-
nes, con el fin estimar la sobrecalificación (indica-
dor 4.8), una medida clave de si los inmigrantes 
pueden aportar plenamente sus conocimientos y 
competencias a la economía de destino. Adicio-
nalmente, se analiza la incidencia del empleo au-
tónomo (indicador 4.9), y las diferencias salariales 
entre los extranjeros y los nativos (indicador 4.10). 
El capítulo concluye con un análisis de las políticas 
del mercado laboral para los migrantes (indicador 
4.11).
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Definición: La tasa de empleo indica el porcentaje de la población en edad de trabajar 
(de entre 15 y 64 años) que tiene empleo. La OIT define como empleado a toda persona 
que haya trabajado al menos una hora durante la semana de referencia o que tenía tra-
bajo pero se ausentó.

La tasa de participación (o tasa de actividad) es la población económicamente activa 
(empleada y desempleada) como porcentaje de la población en edad de trabajar.

Cobertura: Población en edad de trabajar (de 15 a 64 años de edad).

4.1 Empleo y participación en el mercado de trabajo

En promedio, los extranjeros dan cuenta del 5 % 
de la población empleada en los países de Amé-
rica Latina examinados en este informe. En los 
países de la OCDE, los extranjeros dan cuenta del 
12 % de la población empleada, es decir que su 
participación es más del doble comparada con la 
de los países de América Latina. El promedio del 
empleo en la región es muy similar al de la OCDE, 
donde las tasas de empleo promedio de los na-
tivos y los extranjeros se asemejan mucho (alre-
dedor de dos tercios en ambos grupos). La dife-
rencia entre estos dos grupos de países es que, 
en ALC, es más probable que tengan empleo los 
inmigrantes que los nativos, mientras que, en los 
países de la OCDE, en promedio, tienen una pro-
babilidad apenas menor.

En los países de ALC, la mayoría de los inmigran-
tes tienen empleo (figura 4.1). En general, las tasas 
de empleo de los extranjeros son más altas (69 % 
en promedio) que las de los nativos (66 %). Entre 
las excepciones se encuentran México, Paraguay 
y Trinidad y Tobago, donde las probabilidades de 
tener empleo son más altas para los nativos. En 
México, cuando los datos se desglosan por país 
de nacimiento de los extranjeros, las tasas de em-
pleo solo son más bajas que las de los nativos para 
quienes nacieron en EE. UU., pero no en el caso de 
aquellos nacidos en otros países (41 % de los naci-
dos en EE. UU., 65 % de los extranjeros nacidos en 
otros países y 61 % de los nativos).

Las tasas de empleo de los extranjeros se ubican 
cerca del 70 % en Panamá, Uruguay, la República 
Dominicana, Ecuador y Chile. Estos son los países 
que muestran las menores tasas de dependencia 
(ver la definición de esta tasa en el indicador 2.4), 
lo cual permite la máxima participación de una po-
blación en la fuerza de trabajo, en especial, en los 
casos en que los extranjeros emigran mayoritaria-
mente en busca de mejores trabajos. Queda claro 
que, en todos estos países, los extranjeros tienen 

más probabilidades de encontrarse empleados 
que los nativos, dado que las tasas de empleo de 
estos últimos están por debajo del 70 %.

Casi tres cuartos de los extranjeros (73 % en pro-
medio) participan del mercado de trabajo en los 
países de ALC, a diferencia de los nativos, cuya 
participación apenas supera los dos tercios (69 %) 
(figura 4.1, panel derecho). La participación de los 
inmigrantes en el mercado de trabajo supera el 80 
% en Uruguay y Panamá. En estos países, las tasas 
de participación de los residentes nativos se en-
cuentran entre las más altas de la región, a pesar 
de lo cual permanecen muy por debajo de las de 
los extranjeros. Al igual que en el caso de las tasas 
de empleo, los países de ALC y de la OCDE mues-
tran niveles similares de participación promedio 
de los inmigrantes y los nativos en la fuerza de 
trabajo. Sin embargo, en los países de la OCDE, 
tanto los inmigrantes como los nativos tienden a 
participar más, en promedio (74% y 74.2%, respec-
tivamente), del mercado de trabajo que sus pares 
de ALC (73% y 96%, respectivamente), donde la 
tasa de participación de los inmigrantes en dicho 
mercado también es más alta que la tasa de parti-
cipación de los nativos.

Por último, con respecto a los grupos etarios, los 
resultados de la participación en el mercado de 
trabajo de los países de ALC tienden a ser simi-
lares a los del indicador calculado para la pobla-
ción en su conjunto. Las tasas de participación de 
los inmigrantes son un poco más altas que las de 
la población nativa para el grupo más joven, de 
15 a 34 años, con una diferencia promedio entre 
los grupos de 6 punto porcentuales (66% y 60%, 
respectivamente). En contraste, entre los de 35 a 
64 años, no hay una diferencia notoria entre las 
tasas de participación de los extranjeros y los na-
tivos (73% y 72%, respectivamente). Las brechas 
más amplias entre los trabajadores jovenes se ob-
servan en Panamá, Chile, Uruguay y la República  
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FIGURA 4.1. Empleo y participación en el mercado de trabajo

Porcentajes de personas de 15 a 64 años, 2021 o año más reciente
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Dominicana. Sin embargo, en la mayoría de los 
países de ALC, entre los trabajadores de mayor 
edad esta brecha se va reduciendo, y solo perma-
nece igual en la República Dominicana y Chile. En 
el resto de los países, no se observan diferencias 

significativas. El único país en el que los nativos 
tienden a participar más que los inmigrantes en el 
mercado de trabajo en ambos grupos etarios es 
Argentina.

Nota: Los países están en orden descendente según la proporción de extranjeros que tienen empleo y que participan de la fuerza 
de trabajo, respectivamente.
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FIGURA 4.2. Participación en el mercado de trabajo por grupo etario

Extranjeros Nativos

Porcentajes de personas de 15 a 34 años y de 35 a 65 años, 2021 o año más reciente
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Nota: Los países están en orden descendente según la proporción de extranjeros que participa en el mercado laboral.

 ¬ En la mayoría de los países, los extranjeros tienen más probabilidad de tener empleo y de 
participar en el mercado de trabajo que sus pares nativos.

 ¬ En general, las tasas de empleo entre los extranjeros son más altas (69% en promedio) que 
entre los nativos (66%).

 ¬ Casi tres cuartos de los extranjeros (73%) participan en el mercado laboral en los países de 
ALC, en promedio, comparado con apenas más de dos tercios entre los nativos (69%).

 ¬ Participación en el mercado de trabajo por los extranjeros comparado con los nativos suele 
ser más alta para el grupo de 15-34 años, donde la diferencia es de 6 p. p., mientras que en 
el grupo de entre 35 y 64 años, la diferencia es de un punto porcentual.

PRINCIPALES HALLAZGOS
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Definición: La OIT define como desempleado a quien no tiene trabajo, pero está dispo-
nible para trabajar y ha estado buscando empleo en la semana de referencia.* La tasa de 
desempleo es el porcentaje de personas desempleadas dentro de la fuerza de trabajo 
(que es la suma de las personas empleadas y desempleadas, incluidos los que están en 
el sistema educativo).

Cobertura: Población económicamente activa en edad de trabajar (de 15 a 64 años de 
edad). 

*Algunas oficinas nacionales de estadística usan definiciones que difieren de la de la OIT, y por eso las tasas 
de desempleo que se reportan aquí tendrán diferencias de las estadísticas oficiales en algunos casos. El uso 
de la definición de la OIT permite una comparación correcta entre países.

4.2 Desempleo

Los resultados del indicador de desempleo en 
ALC son variados. En 4 de los 12 países (Paraguay, 
la República Dominicana, Panamá y Chile), se ob-
servan tasas de desempleo más altas en la pobla-
ción nativa. Dentro de este grupo, las brechas más 
amplias son las que se registran en Paraguay y la 
República Dominicana, donde el desempleo de los 
nativos es alrededor de 4 p. p. más alto que el de 
los inmigrantes. En Chile, la diferencia es de casi 3 
p. p. En cambio, en Colombia y Trinidad y Tobago, 
aunque el gráfico y los datos muestran una mayor 
proporción de nativos desempleados, las diferen-
cias entre grupos no se consideran significativas.

Por el contrario, en los 6 países restantes (México, 
Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y Costa Rica), 
el porcentaje de la población activa que está bus-
cando trabajo es ligeramente más alto dentro del 
grupo de los extranjeros que entre los nativos. De 
estos países, Argentina y Uruguay muestran las 
brechas más amplias, con diferencias de entre 1,8 
y 2,4 puntos porcentuales. En los otros cuatro paí-
ses, si bien los datos sugieren una mayor concen-
tración del desempleo en la población inmigrante 
que en la nativa, las diferencias no son suficiente-
mente grandes como para llegar a una conclusión 
clara.

Cabe destacar que este indicador no parece estar 
relacionado con el tiempo de permanencia de los 
inmigrantes en estos países. En Argentina y Uru-
guay, dos de los países con mayor concentración 
de extranjeros que han vivido allí durante más de 
cinco años, las tasas de desempleo dentro de este 
grupo son más altas en términos generales y ma-
yores que las de los nativos. Por el contrario, en 
Colombia, Perú, Chile y Ecuador, que son los paí-
ses con mayor presencia de inmigrantes nuevos, 
provenientes mayoritariamente de Venezuela, no 

hay una tendencia clara en términos de diferen-
cias entre las tasas de desempleo de los extranje-
ros y los nativos.

El desempleo por grupo etario muestra que mien-
tras para los jóvenes, entre 15 y 34 años, es ma-
yor entre los nativos (9,4% versus 7,3% para los 
extranjeros), paro los trabajadores entre 35 y 64 
años es mayor entro los extranjeros (6% versus 
4,5% entre los nativos). Las mayores diferencias 
entre los jóvenes nativos y extranjeros ocurren 
en Chile, Colombia, la República Dominicana, Pa-
namá, y Paraguay, con una brecha de más de 3 
puntos porcentuales. El único país en que los in-
migrantes jóvenes tienen mayor probabilidad de 
estar desempleados que los nativos es Argentina 
(16,6% y 13,7%, respectivamente). En Uruguay, Mé-
xico, y Ecuador no hay diferencias significativas. 
Por el otro lado, entre los trabajadores entre 35 y 
64 años, las diferencias entre extranjeros y nativos 
son más pronunciadas en Argentina, Perú, y Uru-
guay, con una brecha de más de 3 puntos porcen-
tuales. Los únicos países con mayor desempleo 
entre nativos que extranjeros entre los trabajado-
res mayores son la República Dominicana (3 p.p.), 
seguido por Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago, y 
Panamá, donde las diferencias son pequeñas.

Cuando se realiza una comparación más global, 
el desempleo promedio (tanto de los inmigran-
tes como de los nativos) es apenas más alto en 
la OCDE (7,9 %) que en ALC (7,4 %). En el primer 
grupo de países (la OCDE), hay una brecha más 
amplia, con una mayor proporción de inmigrantes 
desempleados (9,4 %) comparados con sus pares 
nativos (6,5 %). En cambio, los promedios de ALC 
muestran resultados muy similares para las dos 
poblaciones: un nivel de desempleo del 7,3 % en la 
población extranjera y del 7,4 % en la nativa.
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FIGURA 4.3. Tasas de desempleo

Extranjeros Nativos

Porcentajes de personas de 15 a 64 años, 2021 o año más reciente
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Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción de extranjeros desempleados.
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FIGURA 4.4. Desempleo en los distintos grupos etarios

Extranjeros Nativos

Porcentajes de personas de 15 a 34 años y de 35 a 65 años, 2021 o año más reciente
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Definición de desempleo de largo plazo: es el porcentaje de personas, dentro del total de 
desempleados, que buscan trabajo y han estado desempleadas durante al menos 12 meses.

Cobertura: Desempleados de entre 15 y 64 años.

Definición de inactividad involuntaria: es el porcentaje de la población económicamente 
activa que no busca trabajo, pero desearía tenerlo. Este grupo incluye, entre otros, a los 
trabajadores desalentados, que no buscan trabajo porque creen que no hay ningún tra-
bajo disponible que sea apto para ellos.

Cobertura: Personas económicamente inactivas de entre 15 y 64 años. 

4.3 Riesgos de exclusión del mercado de trabajo

En términos generales, la población nativa de ALC 
tiende a verse más afectada por el desempleo 
de largo plazo (durante 12 meses o más) que la 
población extranjera (17 % y 12 %, respectivamen-
te). Esto se comprueba en 9 de los 11 países para 
los cuales hay datos disponibles, mientras que en 
solo 2 países la probabilidad de estar en una situa-
ción de desempleo de largo plazo es similar para 
los nativos y los inmigrantes (Perú y Costa Rica). 
Como se mencionó anteriormente, esto puede es-
tar relacionado con el hecho de que los extranje-
ros son más propensos a aceptar cualquier tipo de 
trabajo debido a que tienen necesidades urgentes 
por satisfacer. Las mayores brechas (por encima 
de los 11 p. p.) se encuentran en la República Do-
minicana y Argentina, mientras que, en Colombia, 
Panamá y Chile, superan los 7 p. p.

Para este indicador, la diferencia entre los paí-
ses de la OCDE y los de ALC se observa en am-
bos grupos poblacionales: la diferencia entre las  

 ¬ En promedio para los 12 países de ALC con datos disponibles, las tasas de desempleo de los 
inmigrantes y los nativos son similares.

 ¬ En cuatro de los doce países (Paraguay, la República Dominicana, Panamá, y Chile), el des-
empleo es mayor entre la población nativa.

 ¬ En contraste, en seis países, (México, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, y Costa Rica), el 
porcentaje de personas activamente buscando trabajo es ligeramente más alto entre los 
extranjeros que los nativos.

 ¬ Las brechas más amplias son las que se observan en la República Dominicana, Paraguay, 
Panamá y Chile, donde la tasa de desempleo de la población nativa supera a la de los inmi-
grantes. También hay una brecha pequeña pero significativa en Argentina y Uruguay, donde 
el desempleo tiende a ser mayor entre los inmigrantes.

PRINCIPALES HALLAZGOS

poblaciones extranjeras de ambos grupos excede 
los 22 p. p., mientras que entre las poblaciones na-
tivas es de 20 p. p. En ambos casos, los nativos 
tienden estar desempleados por períodos más 
prolongados. Sin embargo, la brecha de 5 p. p. en-
tre los nativos y los extranjeros de ALC es mayor 
que la de 3 p. p. de los países de la OCDE.

Cuando esto se compara con el indicador del des-
empleo (indicador 4.2), surgen diferencias intere-
santes: en Costa Rica, en desempleo parece bajo 
en la mayoría de los casos, porque, si bien en el 
indicador anterior, este era el país que registraba 
las mayores tasas de desempleo, estos valores se 
reducen considerablemente cuando se los com-
para con los porcentajes de personas que perma-
necen desempleadas durante más de 12 meses. 
En países como Paraguay, Colombia, Ecuador y 
la República Dominicana (especialmente, en la  
población nativa), el desempleo parece durar más, 
dado que los valores observados en el indicador 
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FIGURA 4.5. Exclusión del mercado de trabajo

Nota: Los países están en orden descendiente según la proporción de extranjeros en situación de desempleo de largo plazo e 
inactividad involuntaria.
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anterior permanecen en los mismos niveles o más 
altos en este indicador.

La tasa de inactividad involuntaria de la pobla-
ción extranjera es mayor que la de la población 
nativa, aunque las diferencias son relativamente 
escasas. La brecha entre grupos no alcanza los 3 
p. p., pero esta cifra varía mucho por país, siendo 
má pronunciada en Chile, Costa Rica, la Repúbli-
ca Dominicana, Paraguay, y Perú, donde la brecha 
excede 8 puntos porcentuales. Con la excepción 
de Costa Rica, estos son los países en que la in-
actividad involuntaria entre los extranjeros es más 
alta, con tasas de 27% como mínimo. En Uruguay, 
también se observa una brecha amplia de inacti-
vidad involuntaria entre los extranjeros y nativos 
(12 p.p.), pero la inactividad es más notoria entre 
los nativos que lo extranjeros. El promedio para 
los países de la OCDE es más semejante al de los 

últimos casos, con una tasa de inactividad de los 
extranjeros aproximadamente 6 p. p. mayor que la 
de los nativos (25 % versus 19 %).

La inactividad involuntaria suele ser más alta en 
los países de la OCDE para ambos grupos pobla-
cionales que los niveles observados en los países 
de ALC. Sin embargo, las diferencias son más es-
trechas que cuando se analiza el desempleo de 
largo plazo. La inactividad involuntaria de los ex-
tranjeros es casi 7 puntos porcentuales más alta 
en la OCDE que en ALC (24,5% y 17.9%, respecti-
vamente), mientras que en la población nativa se 
observa una diferencia de 4 p. p. (19,4% y 15,2%, 
respectivamente). Además, la diferencia entre los 
extranjeros y los nativos en los países de la OCDE 
es mayor que la brecha observada en los países de 
ALC (5 y 3 puntos porcentuales, respectivamente). 
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 ¬ En general, los nativos en ALC son más probables de estar en situación de desempleo de 
largo plazo que los migrantes (17,2% y 12,3%, respectivamente). La diferencia entre los pro-
medios simples para estos grupos poblacionales es de 5 puntos porcentuales.

 ¬ Las brechas más amplias entre extranjeros y nativos son las que se observan en Argentina, 
Chile, Colombia, la República Dominicana, y Panamá, donde el desempleo de los nativos es 
mucho más alto que el de los inmigrantes.

 ¬ La inactividad involuntaria es más común entre inmigrantes que nativos (17,9% y 15,2%, res-
pectivamente). Las mayores brechas son las observadas en Costa Rica, Colombia, Chile, la 
República Dominicana, Perú y Paraguay.

 ¬ En Uruguay, la inactividad involuntaria afecta más a los nativos que a los migrantes, con una 
brecha de 12 p. p. Asimismo, el desempleo de los nativos tiende a ser mayor que el de los 
inmigrantes.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: El trabajo temporal es cualquier tipo de empleo asalariado que se rige por un 
contrato que tiene una duración determinada, y que incluye los puestos de aprendiz, el 
empleo en agencias de trabajo temporal y los cursos de formación remunerados.

Cobertura: Las personas de entre 15 y 64 años que tienen empleo, pero no son autóno-
mas ni están en el sistema educativo.

4.4 Tipos de contratos

En 5 de los 10 países de ALC para los cuales hay 
datos disponibles, los trabajadores con contratos 
temporales representan una proporción mayor de 
los extranjeros que de los nativos, con una diferen-
cia promedio de 4 p. p. Las brechas más amplias 
son las observadas en la República Dominicana 
y Ecuador, donde las participaciones de quienes 
trabajan bajo contratos temporales son aproxima-
damente 20 p. p. más altas en el grupo de los in-
migrantes que en el de los nativos. A estos le sigue 
Perú con una diferencia de 10 puntos porcentua-
les. En Paraguay y Argentina, las participaciones 
son al menos 4 p. p. más altas en la población in-
migrante que en la nativa.

Si bien el gráfico muestra que en México y Colom-
bia hay un porcentaje mayor de extranjeros con 
contratos temporales, la diferencia no es estadís-
ticamente significativa.

En cambio, hay 3 países que tienen un mayor por-
centaje de trabajadores nativos con contratos 
temporales que de inmigrantes: Chile, Costa Rica, 

y Perú. En estos países, hay brechas de 4 p. p. o 
más, y el que registra la mayor diferencia es Perú, 
donde los trabajadores nativos superan a los in-
migrantes en estos trabajos por 10 p. p. En Costa 
Rica, la diferencia es de casi 6 p. p.; y es mayor a 
4 p. p. en Chile.

Al igual que en los casos de Colombia y México, 
si bien el gráfico muestra un mayor porcentaje de 
trabajadores nativos con contratos temporales en 
Panamá, la diferencia establecida en este indica-
dor no es estadísticamente significativa para sa-
car conclusiones, ya que la situación de los nativos 
parece ser similar a la de los inmigrantes.

Un contrato temporal suele ser el primer paso 
para ingresar al mercado de trabajo. Por lo tan-
to, los recién llegados tienen más probabilida-
des de trabajar bajo contratos temporales, y esa 
probabilidad se va reduciendo a medida que se 
prolonga su tiempo de permanencia. Por esta ra-
zón, los países con mayor presencia de inmigran-
tes nuevos (Colombia, la República Dominicana, y  
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FIGURA 4.6. Contratos temporales

Nota: Los países están en orden descendiente según la proporción de trabajadores extranjeros con contratos temporales.
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Ecuador) en general, son los que muestran las ma-
yores participaciones de trabajadores extranjeros 
con contratos temporales comparados con los na-
tivos. Por último, al realizar una comparación con 
los países de la OCDE, la participación promedio 
de los contratos temporales tanto para los traba-
jadores extranjeros como para los nativos de la 

región de ALC (28 % y 24 %, respectivamente) es 
mucho más alta que la observada en el área de la 
OCDE (16 % y 12 %). En ambos grupos de países, 
las personas con contratos temporales represen-
tan un porcentaje más alto de los extranjeros que 
de los nativos, con brechas similares en ALC y en 
la OCDE (alrededor de 4 p. p.).
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 ¬ Los migrantes tienen más probabilidades de trabajar bajo un contrato temporal o de corto 
plazo que los nativos, aunque la brecha promedio entre los dos grupos es de apenas 4 p. p.

 ¬ Hay cuatro países en los cuales es mayor el porcentaje de nativos que el de inmigrantes con 
contratos temporales: Costa Rica, Chile, Perú y Panamá.

 ¬ En ALC, el promedio para ambos grupos es casi 10 p. p. más alto que el promedio de la 
OCDE, donde los inmigrantes son también más probables de tener contratos temporales por 
una diferencia de 4 p.p.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Se considera que un empleado tiene un trabajo informal si su relación de em-
pleo no está, de hecho, o de derecho, sujeta a la legislación laboral del país, al pago de 
impuestos sobre la renta, a la protección social o al derecho a ciertos beneficios laborales 
(como el preaviso de despido, la indemnización por despido, las vacaciones anuales o la 
licencia por enfermedad pagas, etc.). En este informe, la informalidad se calcula según 
la cantidad de personas que hacen contribuciones al sistema de seguridad social de su 
país.

Cobertura: Las personas de entre 15 y 64 años que tienen empleo. 

4.5 Informalidad

Después de un período en el cual las principales 
preocupaciones de ALC eran el crecimiento eco-
nómico y la reducción del desempleo, actualmen-
te, el interés de la región en materia laboral ha 
pasado a centrarse en las condiciones de trabajo 
y, en particular, en la gran informalidad que carac-
teriza a estos mercados. La informalidad es una 
situación que obedece a múltiples causas, es de 
gran magnitud y, al mismo tiempo, sumamente 
heterogénea, caracterizada por un grave déficit de 
trabajo digno. En la región, este problema se ma-
nifiesta de diversas maneras: a través de las per-
sonas que venden bienes y servicios en las calles y 
los semáforos; en los puestos de trabajo en condi-
ciones favorables para las empresas, que imponen 
horarios de trabajo, cantidades de horas y tareas 
sin firmar previamente un contrato; en las perso-
nas que son propietarias de pequeñas empresas, 
donde pueden ser el único empleado y tener que 
trabajar más horas que en cualquier otro empleo; 
en la falta de pago de los aportes de la seguridad 
social para los trabajadores. Estas son algunas de 
las formas en las que se presenta el problema en 
estos países. Y este problema se agrava aún más 
cuando los trabajadores son extranjeros.

Esto puede observarse en el figura 4.7, en el que 
la mayoría de los países tienden mostrar tasas de 

informalidad que están por encima del 40 % en 
ambos grupos poblacionales. Únicamente en Uru-
guay y en Chile, esto le ocurre a menos del 30 % 
de los trabajadores, y en proporciones similares 
cuando se compara a los extranjeros con los nati-
vos. En Argentina, el porcentaje es inferior al 30 % 
para los nativos, pero excede el 40 % en el caso de 
los inmigrantes; por lo tanto, la brecha entre estos 
dos grupos es de más de 10 p. p. De manera simi-
lar, pero en proporciones aún mayores, en Costa 
Rica el 42 % de los trabajadores nativos pertene-
cen al sector informal, mientras que más del 54 % 
de los inmigrantes están en esa misma situación. 
Una vez más, la brecha supera los 10 p. p.

En los otros 6 países para los cuales hay datos dis-
ponibles, así como en el promedio regional, estos 
valores exceden el 40 % mencionado anterior-
mente. En Paraguay y Perú, no hay una diferen-
cia considerable entre los extranjeros y los nativos 
en términos de informalidad, que se ubica cerca 
del 60 % en ambos grupos. En Panamá, México 
y Ecuador, la mayor parte de los inmigrantes tra-
bajan en condiciones de informalidad. En estos 
tres casos, los trabajadores informales represen-
tan casi el 60 % de los trabajadores inmigrantes, 
mientras que, en el caso de los nativos, los tra-
bajadores informales representan cerca del 50 %. 
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FIGURA 4.7. Porcentaje de la población con empleo informal

Ver definición al inicio de esta sección para una explicación detallada de un trabajo informal. Los países están en orden ascenden-
te según la fracción de los inmigrantes con un trabajo y un contrato escrito, respectivamente.
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Por último, en la República Dominicana, más de la 
mitad de los trabajadores nativos se encuentran 
en la informalidad, mientras que más del 70 % de 
los trabajadores inmigrantes pertenecen al sector 
informal. En promedio, en los países de ALC, la 
informalidad es más alta entre los extranjeros que 
entre los nativos, con una brecha de aproximada-
mente 8 p. p.

Otro indicador relacionado que pudo calcularse 
para describir la informalidad es el porcentaje de 
personas que tienen un contrato firmado (figura 
4.8). En promedio, más del 50 % de los trabaja-
dores nativos de la región tienen una relación la-
boral plasmada en un contrato escrito, mientras 
que solo el 43 % de los trabajadores extranjeros 
cuentan con el mismo instrumento. Este promedio 
está, en gran parte, determinado por países como 
Uruguay, México y Chile, donde los trabajadores 
con contratos firmados representan más del 50 

% del total en los dos grupos. Estos también son 
algunos de los países con las menores tasas de 
informalidad según el indicador analizado ante-
riormente, excepto en el caso de México, que es 
el segundo país entre los que tienen las mayores 
tasas de informalidad, después de la República 
Dominicana. Además de estos casos, en Paraguay 
no hay diferencias estadísticamente significati-
vas entre los inmigrantes y los nativos. Las bre-
chas más marcadas entre los grupos se observan 
en Colombia, la República Dominicana, y Panamá 
puesto que la fracción de trabajadores nativos con 
un contrato es más que el doble la de los inmi-
grantes. La brecha entre grupos en estos países 
es por lo menos 24 puntos porcentuales. Es im-
portante mencionar la diferencia que muestran los 
trabajadores inmigrantes de Colombia se debe a 
que, de todos los inmigrantes que tienen empleo, 
solo el 13 % ha firmado un contrato.
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FIGURA 4.8. Porcentaje de la población con contrato escrito

Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción de extranjeros que tienen un empleo informal y que tienen un 
contrato firmado, respectivamente.
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 ¬ Los inmigrantes tienen muchas más probabilidades de trabajar en el sector informal que sus 
pares nativos (52,2% y 44,5%, respectivamente), que es una medida clave de la precariedad 
del empleo. Las excepciones son Paraguay y Uruguay, donde no hay una diferencia estadís-
ticamente significativa. 

 ¬ En Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, y Perú, la tasa 
de informalidad entre los inmigrantes supera el 50% y está por encima del promedio regional 
de ALC.

 ¬ En promedio, los inmigrantes tienen una probabilidad un 8 puntos porcentuales mayor de 
tener un trabajo informal que sus pares nativos.

 ¬ En promedio, más de 50% de los trabajadores nativos en la región tienen una relación laboral 
basada en un contrato escrito, mientras este es el caso para solo 43% de los trabajadores 
inmigrantes.

PRINCIPALES HALLAZGOS
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Definición: Este indicador mide la proporción de personas empleadas que informan que 
trabajan una gran cantidad de horas (50 horas semanales o más) y también incluye la 
participación de los trabajadores a tiempo parcial (aquellos que trabajan menos de 30 
horas semanales) en el total de empleados.

Cobertura: Las personas de entre 15 y 64 años que tienen empleo, pero no son autóno-
mas ni están en el sistema educativo.

4.6 Horas de trabajo

En esta sección se analiza la cantidad de horas 
trabajadas, que está relacionada con la informali-
dad y las altas tasas de empleo. Si bien en la ma-
yoría de los países de la región se considera que 
el empleo a tiempo completo es aquel cuya jor-
nada es de 40 horas semanales, los datos de las 
encuestas de la fuerza de trabajo muestran que, 
en general, las jornadas laborales de los trabaja-
dores en los doce países bajo análisis tienden a ser 
mucho más prolongadas. La figura 4.9 muestra la 
participación de las personas que trabajan menos 
de 30 horas y de las que trabajan más de 50 horas 
semanales (dado que una gran proporción de las 
personas trabajan más de 40 horas). La participa-
ción de las personas que trabajan más de 50 horas 
semanales es más alta en la población extranjera 
(27 %) que en la nativa (20 %). La brecha que se-
para a estos dos grupos es de más de 7 p. p., con 
excepciones de Uruguay y México.

Las jornadas largas son comunes entre los inmi-
grantes y los nativos en Panamá (62% y 49%, res-
pectivamente), seguido por Perú (55% y 32%, res-
pectivamente), y Colombia (41% y 24%). La brecha 
entre inmigrantes y nativos es más grande en Perú 
(23 puntos porcentuales), seguido por Colombia 
(18 p.p.).

En contraste, las participaciones menores de tra-
bajadores con jornadas mayores a 50 horas por 
semana se observan en Argentina, Chile, Uruguay, 
y Trinidad y Tobago, con niveles menores a 15% en 
ambos grupos. En estos países, la diferencia entre 
trabajadores inmigrantes y nativos no son particu-
larmente grandes. En México, no parece haber una 
diferencia entre los grupos (25% y 27%, respecti-
vamente). Sin embargo, si se excluyen los nacidos 
en Estados Unidos de los inmigrantes, la imagen 
cambia. En este caso, la fracción de inmigrantes 
que trabajan 50 horas por semana o más supera 
el promedio regional de ALC y es mayor al nivel de 
los nativos (30% versus 25%). Así, en México, los 
trabajadores inmigrantes son también más proba-
bles de tener trabajos de menor calidad que sus 
pares nativos.

Por el otro lado, la proporción de personas que 
trabajan menos de 30 horas por semana (en su 
mayoría, en trabajos a tiempo parcial), es más co-
mún entre los nativos que entre los inmigrantes 
(23% y 19%, respectivamente). Los únicos países 
en los que la participación de quienes trabajan 
menos de 30 horas es más alta en la población 
extranjera que en la nativa son Argentina, Méxi-
co y Costa Rica. Específicamente, Argentina es el 
país que tiene la mayor cantidad de personas que 
trabajan menos de 30 horas semanales, con parti-
cipaciones casi idénticas en las poblaciones inmi-
grante y nativa. Al otro extremo, la participación 
es la menor en Trinidad y Tobago, donde menos 
de 6% de la población trabaja menos de 30 ho-
ras por semana. Una vez más, si se excluye a los 
estadounidenses de la muestra de México, la dife-
rencia es mucho menos acentuada (ver recuadro 
2.1 para más detalle). En Paraguay, Uruguay, Chile, 
Ecuador, Perú, Colombia y Panamá, la proporción 
de inmigrantes que trabajan menos de 30 horas es 
menor, con brechas que van desde los 4 p. p. has-
ta los 13 p. p. entre los dos grupos. Por su parte, en 
México y Costa Rica, hay mayores proporciones 
de inmigrantes que tienden a trabajar 30 horas o 
menos, con una diferencia de más de 4 p. p. en-
tre estos y los nativos. Por último, en Argentina, 
la República Dominicana y Trinidad y Tobago, las 
diferencias no son estadísticamente significativas 
como para sacar conclusiones. 

En los países de la OCDE, la participación prome-
dio de las personas que trabajan más de 50 horas 
es la mitad de lo que es en ALC (12% contra 27%). 
De la misma forma, la fracción de trabajadores na-
tivos en trabajos de horas largas en la OCDE es 
menor que en sus pares de ALC, aunque en menor 
grado (12% y 20%, respectivamente). El único país 
con una proporción menor de personas que traba-
jan más de 50 horas que en la OCDE es Trinidad 
y Tobago donde, en promedio, solo 3.6% de las 
personas lo hacen. Por el otro lado, el porcenta-
je de personas (tanto inmigrantes como nativos) 
que trabajan menos de 30 horas por semana en 
los países OCDE (17%) es un poco mayor que el 
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porcentaje que trabajan horas largas (12% para 
ambos grupos). El opuesto se observa en los paí-
ses de ALC, ya que la proporción de inmigrantes 
que trabajan 50 horas por semana o más (27%) es 
mayor que la proporción que trabajan tiempo par-
cial (19%). La fracción de personas que trabajan 
menos de 30 horas fue casi 4 p.p. mayor en ALC 

que en los países de la OCDE, en promedio. Es-
tos datos sugieren que una proporción mayor de 
los trabajadores en el grupo de países de la OCDE 
(alrededor de los dos tercios) tienden a trabajar 
cerca de 40 horas por semana (entre 30 y 50 ho-
ras por semana), diferente a la situación en ALC.

FIGURA 4.9. Horas de trabajo

Nota: Los países están en orden descendente según las proporciones de extranjeros que trabajan más de 50 horas y menos de 
30 horas por semana, respectivamente.
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 ¬ Los migrantes tienen más probabilidades que los nativos de tener jornadas de trabajo más 
extensas en casi todos los países de ALC bajo análisis (27% y 20%, respectivamente). Los 
inmigrantes también tienen menos probabilidades de trabajar a tiempo parcial que sus pares 
nativos (19% y 23%, respectivamente).

 ¬ Las mayores brechas en trabajo de horas largas entre los inmigrantes y nativos se observan 
en Colombia y Perú, con por lo menos 18 puntos porcentuales de diferencia.

 ¬ En Costa Rica, México y Argentina, hay más inmigrantes que nativos que trabajan menos de 
30 horas por semana.

 ¬ Alrededor de dos tercios de los trabajadores en los países de la OCDE trabajan entre 30 y 50 
horas por semana. Esto contrasta con la situación observada en ALC.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Las competencias laborales se miden conforme a la Clasificación Interna-
cional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Este indicador compara la participación de los 
trabajadores que ocupan puestos de baja calificación (es decir, ocupaciones elementales 
que involucran tareas sencillas, rutinarias y, con frecuencia, cierto esfuerzo físico, que 
corresponden a la CIUO 9) con la participación de los trabajadores que ocupan puestos 
altamente calificados (por ejemplo, gerentes y directores de empresa, profesionales, téc-
nicos y profesionales asociados, que corresponden a la CIUO 1-3).

Cobertura: Las personas de entre 15 y 64 años (excluidas las ocupaciones en las Fuer-
zas Armadas, clasificadas como CIUO 0). 

4.7 Competencias laborales

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocu-
paciones (CIUO) es una de las principales clasi-
ficaciones internacionales de las que la OIT es 
responsable. Pertenece a la familia internacional 
de clasificaciones económicas y sociales. La CIUO 
es una herramienta para organizar los empleos 
en una serie de grupos definidos claramente en 
función de las tareas que comporta cada empleo. 
Sus principales objetivos son brindar lo siguiente: 
1) una base para los informes, las comparaciones 
y el intercambio de datos estadísticos y registros 
administrativos sobre las ocupaciones en el pla-
no internacional; 2) un modelo para el desarrollo 
de clasificaciones nacionales y regionales de las 
ocupaciones; 3) un sistema que pueda ser direc-
tamente utilizado por los países que no han de-
sarrollado sus propias clasificaciones nacionales.

Según los datos recopilados, en la mitad de los 
países los migrantes están sobrerrepresentados 
en ambos extremos del espectro de capacidades 

laborales. En cinco de los nueve países incluidos 
en este informe (Paraguay, Uruguay, México, Pa-
namá y Perú), los inmigrantes a ocupan puestos 
altamente calificados con más frecuencia que los 
nativos, con diferencias de entre cuatro y 14 pun-
tos porcentuales. Las brechas más marcadas son 
las observadas en Paraguay y México, donde la 
probabilidad de que los inmigrantes trabajen en 
puestos altamente calificados es 14 p. p. mayor 
que la de sus pares nativos. Con la excepción de 
Perú, esto suele ocurrir en países en que la mayo-
ría de los migrantes ha vivido en el país de aco-
gida por más de cinco años (ver indicador 2.2), 
como es el caso de Paraguay, Uruguay, y Panamá.

En cambio, en Chile, Costa Rica y la República Do-
minicana, los nativos tienen más probabilidades 
de ocupar puestos altamente calificados que los 
extranjeros, con una diferencia de 7 p. p. entre am-
bos grupos. La mayor diferencia es la que regis-
tra Costa Rica, donde el 26 % de los trabajadores  
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nativos se desempeña en puestos altamente cali-
ficados, mientras que solo el 8% de los extranjeros 
trabaja en puestos similares. En Ecuador, no hay 
diferencias entre los dos grupos.

De manera parecida, en 4 de los 9 países para 
los cuales hay datos disponibles – Costa Rica, la 
República Dominicana, Ecuador y Chile – la pro-
porción de trabajadores inmigrantes en trabajos 
poco calificados es mayor que la de los nativos. 
La diferencia entre grupos llega a 20 puntos por-
centuales en Costa Rica y la República Dominica-
na. En contraste, in Paraguay, Perú, y Uruguay los 
trabajadores nativos representan una proporción 
mayor de los trabajos poco calificados.

En los países de la OCDE, es mayor la cantidad 
de trabajadores que ocupan puestos altamente 
calificados tanto de los extranjeros como los na-
tivos (35% y 42%, respectivamente) comparado 
con los países de ALC (23% y 21%). En los países 
OCDE, la brecha entre las participaciones de los 
inmigrantes y los nativos en estos trabajos es de 
7 p.p. Finalmente, en los países OCDE, un porcen-
taje menor de los trabajadores inmigrantes tienen 
trabajos poco calificados que los nativos (17%), 
comparado con sus pares en países de ALC (27% 
y 21%, respectivamente). En ambos grupos de paí-
ses, los inmigrantes representan un porcentaje 
más alto de personas con trabajos poco califica-
dos, con diferencias de 6 p.p. en ALC y 8 p.p. en 
los países de la OCDE.

FIGURA 4.10. Competencias laborales

Nota: Los países están en orden descendente según la proporción de trabajadores extranjeros que ocupan puestos de trabajo 
altamente calificados y puestos poco calificados.

Extranjeros Nativos

Porcentajes de personas de 15 a 64 años, 2021 o año más reciente

Participación de la población empleada
en puestos altamente calificados

Participación de la población empleada
en puestos poco calificados

0 10 20 30 40

República
Dominicana

Costa Rica

Ecuador

Perú

ALC (9)

Chile

Panamá

México

Uruguay

Paraguay

OCDE

0 10 20 30 40 50

México

Uruguay

Paraguay

OCDE

Chile

Panamá

Perú

ALC (9)

Ecuador

República
Dominicana

Costa Rica



¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe? 108

 ¬ En cinco de los nueve países – Paraguay, Uruguay, México, Panamá y Perú – los inmigrantes 
tienden a ocupar puestos altamente calificados con más frecuencia que los nativos, con una 
diferencia entre los grupos de entre 4 y 14puntos porcentuales. En cambio, en Chile, Costa 
Rica y la República Dominicana, los nativos tienen más probabilidades de ocupar puestos 
altamente calificados que los extranjeros, con una diferencia de al menos 7 p. p. entre ambos 
grupos.

 ¬ En los países de la OCDE, una mayor proporción de los trabajadores inmigrantes y nativos 
tienen trabajos altamente calificados. La diferencia entre el promedio de la OCDE y el país de 
ALC con la proporción más alta alcanza 10 p. p. para los nativos y 2 p.p. para los inmigrantes.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Es el porcentaje de población inmigrante altamente calificada (es decir, con 
niveles educativos 5-8 de la CINE; ver indicador 3.1) que trabaja en puestos poco o me-
dianamente calificados (clasificados en los niveles 4 a 9 de la CIUO; ver indicador 4.7).55

Cobertura: Las personas de entre 15 y 64 años que no están en el sistema educativo, 
tienen un alto nivel de calificación y tienen empleo (excluidas las ocupaciones en las 
Fuerzas Armadas, clasificadas como CIUO 0).

4.8 Sobrecalificación

Se halló una diferencia considerable entre los ex-
tranjeros y los nativos, que indica que es más pro-
bable que los inmigrantes acepten cualquier tipo 
de empleo, al menos cuando recién llegan al país 
de acogida. La diferencia entre los promedios re-
gionales para estos dos grupos supera los 8 p. p. 
En Panamá, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile y Costa 
Rica, los extranjeros con altos niveles de califica-
ción tienden a ocupar puestos de trabajo poco o 
medianamente calificados en mayor medida que 
sus pares nativos. En estos casos, las diferencias 
más marcadas son las que se observan en Costa 
Rica (23 p. p.), Chile (25 p. p.), y Uruguay y Perú 
(16 p. p.). En Ecuador, esta diferencia se ubica en 
torno de los 8 p. p., mientras que en Panamá es de 
aproximadamente 4 p. p.

En cambio, en la República Dominicana y México, 
sucede lo contrario, con brechas de 9 p. p. y 7 p. 
p., respectivamente). Por último, en Paraguay, no 
hay una diferencia estadísticamente significativa.

Cabe destacar que los países con las mayores 
tasas de sobrecalificación coinciden con aque-
llos que tienen las tasas de desempleo más altas, 
según el indicador 4.2. Esto se comprueba en 

Costa Rica, Chile, Uruguay y Perú, y podría estar  
relacionado con el hecho de que, en tales con-
textos, las personas tienden a aceptar cualquier 
trabajo disponible, independientemente de sus ni-
veles educativos. Estos países también muestran 
los mayores niveles de desempleo de largo plazo. 
Asimismo, Chile y Uruguay son los países con las 
tasas de informalidad más bajas, lo cual podría in-
dicar que, aunque los trabajos ofrecidos no coinci-
dan con los niveles educativos de los inmigrantes, 
al menos son empleos formales que los trabaja-
dores están dispuestos a aceptar rápidamente. 
En los demás países (Costa Rica, Perú, Ecuador y 
Panamá), la tasa de informalidad es bastante alta, 
más del 50 %, lo cual indica lo mismo. 

Por último, algunos de estos países con una ma-
yor proporción de extranjeros sobrecalificados 
son aquellos a los que los inmigrantes, en general, 
han llegado hace menos de cinco años. Tales son 
los casos de Perú, Chile, Ecuador y Panamá. Esto 
sugiere que, en esos países, los extranjeros están 
aceptando los primeros trabajos que encuentran.

En cuanto a los logros educativos, el indicador 
3.7 (nivel educativo alcanzado) muestra que los  

55 En inglés, la sobrecalififcación también se conoco como "skill-downgrading" en alguna literatura.
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extranjeros tienen más probabilidades de haber 
alcanzado niveles superiores que los nativos en 8 
de los 12 países de ALC. La mayor brecha se re-
gistra en Uruguay, donde la participación de las 
personas con un alto nivel educativo en el grupo 
de los extranjeros duplica a la observada entre los 
nativos (47 % y 23 %, respectivamente). Algo si-
milar ocurre en México y Perú, donde cerca del 30 
% de los inmigrantes han alcanzado un alto nivel 

educativo y superan a los nativos por de 15 p. p. La 
misma brecha se observa en Chile.

Si se comparan estos resultados con los de la 
OCDE, en ambas regiones se observan brechas 
similares en las tasas de sobrecalificación de los 
extranjeros y los nativos, pero con una proporción 
mayor en los países de la OCDE, lo cual refleja que 
este problema es más generalizado en los países 
más desarrollados.

FIGURA 4.11. Sobrecalificación

Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción de extranjeros con nivel educativo alto en puestos de trabajo 
poco o medianamente calificados.
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 ¬ En los nueve países de ALC para los cuales ha sido posible calcular este indicador, en pro-
medio los inmigrantes son más probables de ser altamente educado y trabajar en empleos 
de calificación baja o mediana de lo que son sus pares nativos (27% y 19%, respectivamente).

 ¬ En Costa Rica, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Panamá, es más probable que los inmigrantes 
trabajen en puestos de trabajo que requieren niveles de calificación inferiores a sus niveles 
educativos alcanzados. En México, Paraguay y la República Dominicana, el resultado es lo 
opuesto: los trabajadores nativos tienden a estar más sobrecalificados para sus puestos.

 ¬ Las brechas de las tasas de sobrecalificación entre los extranjeros y los nativos son similares 
en ALC y en la OCDE, pero en la OCDE alcanzan niveles de sobrecalificación más altos.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Los autónomos o cuentapropistas son quienes trabajan en sus propias em-
presas o generan sus propios negocios y, a veces, contratan empleados. El empleo autó-
nomo incluye a los emprendedores, los profesionales independientes, los artesanos, los 
comerciantes y quienes ejercen muchas otras actividades por cuenta propia.

Cobertura: Las personas de entre 15 y 64 años que tienen empleo, excluidos quienes 
trabajan en el sector agrícola. 

4.9 Empleo autónomo o cuentapropista

Es común que las personas trabajen por cuenta 
propia en ALC, a veces, esto se debe a los altos 
niveles de informalidad de algunos países.

En la República Dominicana, Colombia, Paraguay, 
Panamá, Trinidad y Tobago y Argentina, los ex-
tranjeros muestran una mayor tendencia a ser au-
tónomos que los nativos. Las brechas más amplias 
son las de la República Dominicana y Trinidad y 
Tobago, donde los inmigrantes superan a los nati-
vos por más de 14 p. p. y 10 p. p., respectivamente. 
En los otros 4 países, las diferencias no son tan 
marcadas. En cambio, en Ecuador, Uruguay, Chile, 
Costa Rica, Perú y México, los nativos muestran 
una mayor tendencia a ser cuentapropistas que 
los extranjeros. En el caso de México, como suce-
de con otros indicadores, la diferencia desaparece 
si se excluye a los estadounidenses. Las brechas 
más marcadas son las que se observan en Ecua-
dor y Perú, donde hay diferencias de 12 p. p. y 10 p. 
p., respectivamente. En otros países, las brechas 
están cerca de los 4 p. p.

Algunos de los países con las tasas más altas de 
empleo autónomo también son aquellos en los 
que las personas tienden a ocuparse en trabajos 
temporales, a saber, la República Dominicana, 

Ecuador, Colombia y Paraguay, aunque en Ecua-
dor, los trabajos temporales son más comunes 
entre los nativos. En Perú, estos dos indicadores 
muestran resultados muy similares para las pobla-
ciones extranjera y nativa.

Es importante tener presente que este indicador 
no necesariamente hace referencia a empresas 
grandes, sino que también incluye a las personas 
que venden bienes y servicios, incluso en el sector 
informal, en distintas partes de las ciudades (que 
habitualmente constituyen negocios unipersona-
les). Sin embargo, surge una diferencia significati-
va cuando se compara a los países de ALC con los 
de la OCDE: las tasas de empleo autónomo, tanto 
de los inmigrantes como de los nativos, en estos 
últimos son aproximadamente un tercio de las ob-
servadas en ALC. En cuanto a los promedios para 
los países de la OCDE, no hay diferencias entre los 
extranjeros y los nativos, al igual que en el caso de 
los países de ALC.

Países con altos niveles de empleo autónomo – 
como la República Dominicana, Ecuador, Pana-
má, y Paraguay – también tienen los niveles más 
altos de informalidad entre tanto los inmigrantes 
como los nativos. Adicionalmente, en estos países,  
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FIGURA 4.12. Tasa de empleo autónomo

Nota: Los países están en orden ascendente según la proporción de extranjeros que trabajan de forma autónoma.
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 ¬ En 6 países (la República Dominicana, Colombia, Paraguay, Panamá, Trinidad y Tobago y 
Argentina), los extranjeros muestran una mayor tendencia a ser autónomos que los nativos. 

 ¬ En los restantes 6 países (Ecuador, Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú y México), los nativos 
tienden más a trabajar en sus propios negocios.

 ¬ Surge una diferencia significativa cuando se compara a los países de ALC con los de la 
OCDE, donde la tasa de empleo autónomo es apenas un tercio de la observada en ALC.

PRINCIPALES HALLAZGOS

menos de 40% de los trabajadores inmigrantes 
tienen contrato escrito. Finalmente, en estos paí-

ses más de 50% de la población extranjera ha per-
manecido ahí por más de cinco años.
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Definición: Los salarios nominales se derivan de los sueldos y salarios ajustados por la 
paridad de poder adquisitivo (PPA). Los datos de los índices salariales deben estar en 
relación con un período apropiado (por hora, día, semana o mes).

Cobertura: Las personas de entre 15 y 64 años que tienen empleo, excluidos los  
autónomos.

4.10 Salarios

En los países de ALC, las brechas salariales entre 
los inmigrantes y los nativos son similares. En la 
mitad de los países, los extranjeros perciben sala-
rios más altos que los nativos, con una diferencia 
promedio de casi USD 200 por mes. Esto se com-
prueba en los siguientes países: Paraguay (donde 
la diferencia es de USD 227), México (USD 403), 
Panamá (USD 282), Uruguay (USD 45), Ecuador 
(USD 101) y Perú (USD 23). Dentro de este grupo 
de países, las brechas más marcadas se encuen-
tran en los primeros 3, donde los inmigrantes per-
ciben salarios que, en promedio, superan a los de 
los nativos por más de USD 200. En estos 6 países, 
los extranjeros perciben salarios promedio de más 
de USD 780, aunque en Uruguay, Panamá, México 
y Paraguay alcanzan los USD 950. Por consiguien-
te, los salarios promedio totales de los extranjeros 
ascienden a USD 995 por mes.

En los otros 6 países para los cuales hay datos 
disponibles, los nativos tienden a percibir salarios 
más altos que los inmigrantes. Esto se observa en 
Argentina (donde la diferencia promedio es de 

USD 73), Chile (USD 125), Costa Rica (USD 500, la 
mayor brecha del grupo), Colombia (USD 140), la 
República Dominicana (USD 230, la segunda bre-
cha) y Trinidad y Tobago (apenas USD 20). En es-
tos 6 países, los trabajadores nativos perciben sa-
larios mensuales promedio de USD 1100, aunque 
cabe aclarar que este promedio está deprimido 
por los valores de Trinidad y Tobago. Por su parte, 
los inmigrantes perciben salarios promedio más 
bajos, de alrededor de USD 920. Los ingresos más 
altos son los de Argentina y Chile, donde los sa-
larios promedio se ubican cerca de los USD 1400.

Con respecto al promedio regional, las diferencias 
entre los niveles salariales de estos dos grupos se 
cancelan, por lo que no se hallaron diferencias es-
tadísticamente significativas. Teniendo en cuenta 
la cantidad de horas trabajadas (indicador 4.9), 
estos resultados pueden estar explicados por la 
duración de las jornadas laborales de los extran-
jeros, que tienden a ser más extensas que las de 
los nativos.
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FIGURA 4.13. Salarios

Nota: Los países están en orden ascendente según la participación de los salarios promedio de los extranjeros.
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 ¬ Los salarios están determinados por los niveles de calificación y las horas trabajadas. En mu-
chos países, los inmigrantes tienen niveles de calificación más altos y/o trabajan más horas 
que los nativos, lo cual se refleja en su tendencia a percibir salarios más altos.

 ¬ En la mitad de los países (Paraguay, México, Panamá, Uruguay, Ecuador y Perú), los extran-
jeros perciben salarios promedio más altos que los nativos, con una diferencia promedio de 
casi USD 200 por mes.

 ¬ En los 6 países restantes (Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, la República Dominicana 
y Trinidad y Tobago), los nativos tienden a percibir salarios más altos que los inmigrantes.

PRINCIPALES HALLAZGOS
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4.11 

Una gran proporción de los inmigrantes de la re-
gión trabajan en el mercado informal, sin un con-
trato ni acceso a la protección o la seguridad 
social. Muchos trabajadores migrantes enfren-
tan grandes obstáculos para encontrar empleo 
(como el de obtener un permiso de trabajo, re-
validar sus títulos y calificaciones y enfrentar la 
discriminación), principalmente en el mercado de 
trabajo formal. En muchos casos, los trabajadores 
migrantes no acceden a un empleo digno. Como 
se demostró en este capítulo, los inmigrantes tie-
nen más probabilidades de estar desempleados, 
encontrar empleo con contratos temporales o de 
corto plazo, trabajar en el sector informal, duran-
te jornadas más prolongadas que los nativos y, en 
muchos casos, estar sobrecalificados para los em-
pleos que consiguen. En ocasiones, se les niega 
el derecho a la libertad de asociación, así como 
otros derechos laborales, y muchos son víctimas 
de discriminación y xenofobia.

En los 12 países de ALC incluidos en este estudio, 
todos los inmigrantes regulares pueden trabajar 
en el mercado laboral formal si obtienen permisos 
de trabajo, incluidos los refugiados. Con respecto 
a la migración a gran escala proveniente de Ve-
nezuela, algunos países han adoptado permisos 
especiales para permitir que estos inmigrantes 
trabajen, incluso si se encuentran en situaciones 
migratorias transitorias o irregulares. Por ejemplo, 
Colombia implementó el Permiso Especial de Per-
manencia (PEP) y el Permiso Especial de Perma-
nencia para el Fomento de la Formalización (PEP-
FF), ambos para los inmigrantes venezolanos. El 
PEP autoriza a estos inmigrantes a permanecer 
en Colombia temporalmente y les otorga la con-
dición de migrantes regulares, lo cual les permite 

Políticas relacionadas con  
el mercado de trabajo, el empleo 
autónomo y las competencias  
de los inmigrantes

ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el 
país. El PEPFF fue un mecanismo a través del cual 
los inmigrantes venezolanos irregulares podían re-
gularizar su situación migratoria mediante la for-
malización laboral. Costa Rica es otro país de la 
región que implementó permisos específicos para 
los inmigrantes que trabajan en los sectores agrí-
cola, agroexportador o industrial.56 Este régimen 
se aplicó a los inmigrantes que habían ingresado 
al territorio entre el 15 de enero de 2016 y el 15 
de enero de 2020. Asimismo, los inmigrantes que 
se encontraban en una situación irregular o que 
habían solicitado regularizar su situación entre 
estas dos fechas podían optar por esta categoría  
especial.

Casi todos los países analizados57 aplicaron res-
tricciones a los inmigrantes que se desempeñaban 
en determinadas ocupaciones, excepto Argentina 
y la República Dominicana. Panamá es el país de 
la región que aplicó más restricciones: en total, 52 
ocupaciones58 están protegidas y solo pueden ser 
desempeñadas por panameños. En Colombia, al-
gunas ocupaciones están reguladas por los con-
sejos profesionales, al igual que en Brasil y Mé-
xico. Asimismo, en Chile, Costa Rica, Ecuador y 
Uruguay, los trabajos en la policía y las fuerzas de 
seguridad nacionales, en los servicios de salud y 
dentro del Gobierno del país de acogida no están 
disponibles para los extranjeros. En casi todos los 
países de ALC,59 las empresas solo pueden contra-
tar un porcentaje específico de extranjeros, excep-
to en Argentina, Colombia, Costa Rica, Trinidad y 
Tobago y Uruguay. En 7 de los 12 países, apenas 
entre un 10 % y un 20 % de todo el personal con-
tratado por una empresa puede estar compuesto 
por inmigrantes (en Ecuador, esto solo se aplica a 
las empresas de transporte). Sin embargo, en ge-
neral, esta regla no se aplica a los inmigrantes con 
un permiso de reunificación familiar (en la mayoría 
de los casos, esto se aplica a los extranjeros casa-
dos con nativos).

56 Decreto N.° 42406-MAG-MGP.
57 No hay información disponible para Perú.
58 Enfermería, odontología, arquitectura, medicina, psicología, contabilidad, ciencias económicas, derecho, ingeniería y trabajo 
social.
59 No hay información disponible para Ecuador.
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TABLA 4.1. Indicadores de políticas para el mercado de trabajo

Todos los migrantes 
en situación regular 
tienen acceso al 
mercado de trabajo 
formal

Los migrantes tienen 
restricciones para 
trabajar en algunas 
ocupaciones, incluido 
el empleo público

Las cantidades de
trabajadores migrantes 
que pueden ser 
contratados por 
las empresas están 
sujetas a cupos

Los migrantes tienen 
acceso al sistema 
público de certificación 
de competencias, 
independientemente de 
su situación migratoria

Sí

No60

No

No No

No (úni-
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los mi-
grantes
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situación
regular)

No (úni-
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los mi-
grantes
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Los migrantes tienen 
que cumplir con 
requisitos adicionales 
con respecto a los 
nativos para que sus 
títulos sean reconocidos

SíNo No No
Sí

(deben
pagar)

Sí
(deben
pagar)

Sí
(deben
pagar)

No No

Sí
(deben
pagar y

presentar
documen-
tos adicio-

nales)

NoNo

- -

-

-

"-" indica que ninguna información fue obtenida para posibilitar una determinación.

60 Existen interpretaciones diferentes sobre el acceso de portadores de permisos SC2 (solicitantes de asilo) al mercado laboral formal.
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TABLA 4.1. Indicadores de políticas para el mercado de trabajo (Cont.)

61 Principalmente para los sistemas de capacitación en línea.

Los migrantes tienen 
acceso al sistema 
público de formación 
profesional, 
independientemente de 
su situación migratoria

Los migrantes tienen 
acceso a los servicios 
públicos de empleo, 
independientemente de 
su situación migratoria

Los migrantes tienen 
acceso a los servicios 
de inspección laboral, 
independientemente de 
su situación migratoria

Hay una política 
nacional para la 
inclusión laboral de los 
trabajadores migrantes 
sin restricciones 
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TABLA 4.2. Empresarialidad e inclusión financiera
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TABLA 4.2. Empresarialidad e inclusión financiera (Cont.)
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El empleo autónomo o los emprendimientos o 
son otra opción para los inmigrantes que desean 
integrarse económicamente a sus sociedades de 
acogida. En los 12 países de ALC analizados en 
este informe, únicamente los inmigrantes que es-
tán en situación regular, incluidos los solicitantes 
de asilo y los refugiados, pueden establecer nego-
cios formales. En los países de ALC para los cua-
les hay información disponible,63 los inmigrantes 
tienen derecho a abrir un negocio en las mismas 
condiciones que los nativos, y este derecho está 
consagrado en los códigos laborales o las leyes de 
migraciones.

En algunos casos, los inmigrantes enfrentan barre-
ras para participar de ciertas actividades económi-
cas específicas debido a la necesidad de revalidar 
sus calificaciones y títulos extranjeros, lo cual pue-
de entrañar un proceso costoso y prolongado. La 
falta de documentación también puede impedirles 
iniciar el trámite. En los 12 países de ALC analiza-
dos en este informe, únicamente los inmigrantes 
que están en situación regular (incluidos los re-
fugiados y los solicitantes de asilo) tienen acceso 
al proceso de reválida.64 Los inmigrantes llegados 
a Costa Rica,65 la República Dominicana,66 Pana-
má67 y Perú68 enfrentan costos más altos que los 
nativos para revalidar sus títulos extranjeros. En 
Panamá, los inmigrantes tienen que presentar do-
cumentos adicionales, como una tesis, un trabajo 
de investigación y un certificado de equivalencia 
para extranjeros emitido por la Universidad de Pa-
namá. En algunos países receptores, este proceso 
puede acarrear costos más altos, que constituyen 
cuantiosas sumas de dinero y pueden desalentar a 
los inmigrantes de tramitar la reválida de sus títu-
los, lo cual limita sus oportunidades de encontrar 
trabajos que les permitan aprovechar sus niveles 
de capacitación y percibir salarios acordes a sus 
competencias y cualificaciones. Las principales 
barreras para validar los títulos extranjeros son 
los altos costos, la falta de información acerca de 
los procedimientos y la falta de la documentación  
requerida.

Por último, el acceso a los servicios públicos de 
empleo, inspección laboral y formación profesio-
nal brindados por el sector público juega un pa-
pel importante en la inclusión de los inmigrantes 
en el mercado de trabajo formal. Estos servicios 
constituyen una fuente de información sobre el 
mercado de trabajo del país receptor, una forma 
de adquirir nuevas competencias que se corres-
pondan con la demanda local, y una protección 
de las condiciones de trabajo inseguras, la discri-
minación y la explotación laboral. En Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, todos los 
migrantes pueden utilizar los servicios públicos 
de empleo, independientemente de su situación 
migratoria. En cambio, en Brasil, la República Do-
minicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Trini-
dad y Tobago, los servicios públicos de empleo 
exigen un documento de identidad o una tarjeta 
de inmigración para poder registrarse en la base 
de datos. En los 12 países de ALC analizados en 
este informe, los inmigrantes tienen acceso a los 
servicios de inspección laboral, independiente-
mente de su situación migratoria. En tales países, 
este derecho está consagrado en los códigos o 
legislaciones laborales y/o en las leyes migrato-
rias. De dichos 12 países, únicamente Argentina, 
Chile, la República Dominicana, Perú y Trinidad y 
Tobago ofrecen a los inmigrantes acceso a los ser-
vicios de formación profesional, independiente-
mente de su situación migratoria. Por el contrario, 
en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México 
y Uruguay, únicamente los inmigrantes que están 
en situación regular tienen acceso a la formación 
profesional pública. Panamá es el país que impone 
más restricciones en este sentido: únicamente los 
panameños pueden acceder a las capacitaciones 
profesionales. Sin embargo, se han implementado 
alianzas entre el Gobierno panameño y la ACNUR 
para permitir que los refugiados participen de los 
cursos que ofrece el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (INADEH).

63 Esta información fue obtenida para Brasil, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y  
Uruguay.
64 Análisis de las leyes migratorias, la legislación educativa y las normas que regulan el proceso de reválida de los títulos  
extranjeros.
65 Para los nativos y los inmigrantes con permisos de residencia permanente, así como para aquellos que están en condición de 
refugiados, el costo es de aproximadamente USD 184. Para los extranjeros que se encuentran en otra situación migratoria, el costo 
es cercano a los USD 367.
66 Para los dominicanos, el costo del reconocimiento de cada documento asciende a USD 6, y el costo de la reválida de los títulos 
extranjeros, a USD 265. Para los extranjeros, la validación de cada registro cuesta USD 250, más un adicional de USD 10 si provie-
nen de un territorio estadounidense; mientras que la reválida oficial de los títulos y diplomas extranjeros cuesta USD 1650.
67 El costo asciende a USD 125 para los nativos y USD 500 para los extranjeros.
68 Este proceso es gratuito para los peruanos pero tiene un costo de PEN 33 para los extranjeros.
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La inclusión de los inmigrantes en el mercado de 
trabajo formal es fundamental para lograr su in-
tegración a las sociedades de acogida. El acce-
so al mercado de trabajo no solo beneficia a los 
inmigrantes y sus familias, sino también a las so-
ciedades receptoras. Integrar a los inmigrantes al 
mercado de trabajo local aumenta la productivi-
dad económica de los países, dado que los inmi-
grantes representan una fuente adicional de mano 
de obra y también pueden representar una fuente 
de inversión empresarial. La migración gestiona-
da adecuadamente constituye una oportunidad 

de desarrollo para todos los países. Integrar a los 
inmigrantes al mercado de trabajo es vital para lo-
grar la cohesión social y el crecimiento económico 
de los países de acogida y es una condición clave 
para que los inmigrantes se conviertan en ciuda-
danos autosuficientes y productivos. El empleo 
en el mercado de trabajo formal incluye al sector 
privado, al empleo autónomo o en emprendimien-
tos, y al sector público, aunque, en casi todos los 
países, los inmigrantes enfrentan muchas más res-
tricciones para acceder a este último. 
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TABLA 4.3. Fuentes de los datos del capítulo 4 por indicador
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5. DIFERENCIAS DE GÉNERO  
EN LA INTEGRACIÓN  
DE LOS INMIGRANTES

Para realizar un análisis comparativo de los re-
sultados de los extranjeros con respecto a los de 
los nativos con perspectiva de género, aunque no 
sea suficiente para sacar conclusiones respecto 
de las diferencias por género en sí mismas, este 
informe se centra en las brechas entre ambos se-
xos, tanto las que se observan dentro de las po-
blaciones nativa y extranjera, como las brechas 
entre las mujeres nativas y las extranjeras, con el 
fin de tener información acerca de los desafíos 
que implica la integración de las mujeres inmi-
grantes� A tal fin, se analizan los tamaños de las 
poblaciones, la educación y la participación en el 
mercado de trabajo.

No obstante, también hay brechas de género en-
tre los nativos que, en algunas dimensiones, son 
particularmente significativas en los países de 
América Latina y el Caribe. Por lo tanto, las dispa-
ridades entre las mujeres y los varones inmigran-
tes no necesariamente reflejan diferentes niveles 
de integración, sino que también pueden revelar 
un sesgo de género persistente en el mercado de 
trabajo del país receptor y en la misma sociedad, 
así como las diferencias entre las opciones y las al-
ternativas disponibles para las mujeres y los varo-
nes. Por consiguiente, este análisis estará basado 

principalmente en las diferencias entre las mujeres 
inmigrantes y sus pares nacidas en el país de aco-
gida en cuestión.

Este capítulo analiza indicadores de integración 
clave para medir si los resultados alcanzados por 
las mujeres migrantes y nativas difieren y, en tal 
caso, en qué medida, así como las diferencias en-
tre las brechas de género observadas en la po-
blación extranjera y la nativa. En primer lugar, se 
muestra la participación de las mujeres en la po-
blación nativa y en la extranjera (indicador 5.1). A 
continuación, se describen sus logros educativos 
(indicador 5.2). Luego se analizan las diferencias 
entre los resultados observados en el mercado de 
trabajo: tasas de empleo, participación y desem-
pleo (indicadores 5.3 y 5.4), y niveles de inacti-
vidad involuntaria (indicador 5.5). La siguiente 
sección aborda el tipo de trabajo que asumen las 
inmigrantes. En primer lugar, se analiza la cantidad 
de horas trabajadas centrándose, en particular, en 
quienes trabajan más de 50 horas semanales, lo 
cual podría considerarse un problema de género 
en muchos de los países de esta región (indicador 
5.6), y luego se analizan los niveles de calificación 
de los trabajos asumidos por las mujeres extranje-
ras y las nativas (indicador 5.7).
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Definición: Este indicador presenta la composición de las poblaciones inmigrantes por 
sexo. La población femenina o masculina se refiere a los aspectos biológicos de un in-
dividuo al nacer. Según esta categorización, el sexo puede no coincidir con el género 
autopercibido por cada persona. El índice de masculinidad se define como la cantidad 
de varones cada 100 mujeres en la población.

Cobertura: Poblaciones totales, de todas las edades. 

5.1 Población femenina

En los países de ALC, el 51 % de los extranjeros 
de todas las edades son mujeres. Es decir que, en 
promedio, cada 100 mujeres inmigrantes hay 96 
varones inmigrantes. Con una pequeña diferen-
cia, la participación de las mujeres en la población 
nativa es apenas mayor a la de los varones (las 
mujeres son el 51 % de la población nativa). En los 
países de la OCDE, el porcentaje de las mujeres en 
la población nativa es mayor (51 %), y las mujeres 
también tienden a superar a los varones entre los 
inmigrantes (53 %). Históricamente, los patrones 
de las migraciones han estado determinados por 
los desplazamientos de hombres en busca de tra-
bajo, quienes envían remesas a sus familias, que 
permanecen en el país de origen. Los patrones re-
cientes consisten más en casos de reunificación 
familiar, cuando las mujeres se reúnen con sus pa-
rejas que están en el exterior o las familias enteras 
emigran porque las condiciones de los países de 
origen hacen que sea menos práctico dejar atrás a 
algunos miembros de la familia.

Sin embargo, hay diferencias entre los países, es-
pecialmente, cuando se analiza a la población mi-
grante. Si bien la participación de las mujeres en 
la población nativa es de alrededor del 50 % en 
todos los países (excepto en Chile, donde es del  
54 %), la participación de las mujeres en la pobla-
ción extranjera varía de un país a otro.

En 3 de los 12 países (Colombia, Ecuador y Perú), 
la participación de las mujeres es cercana al 50 % 
tanto en la población extranjera como en la nati-
va. En cambio, en Trinidad and Tobago, Panamá, 
Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, las muje-
res representan una proporción mayor de la po-
blación extranjera que de la población nativa. Por 
ejemplo, en Trinidad y Tobago, el porcentaje de 
mujeres en la población inmigrante es mayor que 
el que registran los otros países considerados aquí 
(apenas alcanza el 58 %, mientras que en la po-
blación nativa hay un 50 % de mujeres). Asimis-
mo, en Panamá, Chile, Argentina, Uruguay y Costa 
Rica, hay más mujeres entre los extranjeros (55%, 
54%, 54%, 53% y 52%, respectivamente). En estos 
países hay menos de 82 hombres inmigrantes por 
cada 100 mujeres.

Notablemente, en México, Paraguay y la República 
Dominicana sucede lo contrario. En estos países, 
las mujeres extranjeras están relativamente sub- 
representadas (48%, 46% y 42%, respectivamen-
te). La desproporción entre ambos sexos es muy 
marcada en la República Dominicana, donde solo 
hay aproximadamente 138 inmigrantes varones 
cada 100 mujeres. En los restantes países, la des-
proporción es menor, aunque en la mayoría hay 
106 varones inmigrantes cada 100 mujeres.
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FIGURA 5.1. Participación de las mujeres en la población
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Nota: Los países están en orden ascendente según el porcentaje de población femenina.
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FIGURA 5.2. Índice de masculinidad

Nota: Los países están en orden ascendente según el índice de masculinidad.
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 ¬ En promedio, en los países de ALC analizados en este informe, las mujeres representan el 
51 % de la población extranjera y de la nativa. En los países de la OCDE, las mujeres nacidas 
en el extranjero superan a los hombres extranjeros (53%), mientras que las mujeres nativas 
tienen una proporción similar a la de los hombres (alrededor del 51%).

 ¬ En la región de ALC, hay marcadas diferencias entre los países. En la República Dominicana, 
Paraguay y México, las mujeres representan una proporción menor de la población inmi-
grante (43 %, 46 % y 49 %, respectivamente) que de la población nativa, donde tienen una 
participación más alta.

 ¬ En cambio, en Trinidad y Tobago y Panamá, hay una mayor proporción de mujeres en la po-
blación extranjera que en la nativa. 

PRINCIPALES HALLAZGOS
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Definición: Este indicador mide el nivel educativo alcanzado conforme a la CINE. Con-
sidera dos niveles: 1) alto, de educación superior o terciaria (niveles 5-8 de la CINE); y 
2) bajo, de educación secundaria baja como máximo nivel alcanzado (niveles 0-2 de la 
CINE).

Cobertura: Personas de entre 15 y 64 años que no están en el sistema educativo. 

5.2 Diferencias de género en los niveles educativos alcanzados

En los países de ALC, las mujeres extranjeras tien-
den a tener niveles educativos más altos que sus 
pares nativas. La figura 5.3 muestra los porcenta-
jes de mujeres con los dos niveles educativos con-
siderados en los grupos poblacionales analizados. 
El gráfico de la izquierda muestra mayores por-
centajes de mujeres extranjeras con niveles edu-
cativos altos, en promedio, con respecto las mu-
jeres nativas de la región. Esto se observa en 8 de 
los 12 países (Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, 
México, Perú, Panamá y Trinidad y Tobago), aun-
que, en los últimos dos países, no se encuentran 
grandes diferencias. Las brechas más amplias se 
encuentran en Uruguay, Chile y Paraguay (20 p. 
p., 15 p. p. y 10 p. p., respectivamente), mientras 
que, en Ecuador, México y Perú, están por debajo 
de los 8 p. p. Por su parte, en Argentina, Colombia, 
Costa Rica y la República Dominicana, las mujeres 
nativas tienen niveles educativos más altos que las 
mujeres inmigrantes. Las brechas más marcadas 
en este grupo son las que se observan en la Re-
pública Dominicana y Costa Rica, donde hay di-
ferencias de 16 p. p. y 14 p. p., respectivamente. 
En Argentina, la brecha es similar, pero está por 
debajo de los 10 p. p., mientras que, en Colombia, 
la diferencia es de tan solo 6 p. p.

El gráfico de la derecha muestra una situación 
similar. En el promedio regional, las mujeres na-
tivas tienen más probabilidades de tener niveles 
educativos bajos que las inmigrantes. Esto tam-
bién sucede en 8 de los 12 países: Uruguay, Chi-
le, Paraguay, Panamá, Ecuador, México, Colombia 
y Perú. Hay 7 países con resultados semejantes, 
es decir, en los que las mujeres extranjeras tienen 
más probabilidades de tener niveles educativos 
altos y las mujeres nativas tienen más probabilida-
des de tener niveles educativos bajos. Tales países 
son Uruguay, Chile, Paraguay, Panamá, Ecuador, 
México y Perú. Esto significa que Colombia es el 
único país en el que hay una mayor proporción de 
mujeres nativas en ambos extremos de los niveles 
educativos. A diferencia de la mayoría de los paí-
ses de ALC, en promedio en la OCDE y en Trini-
dad y Tobago, las mujeres nacidas en el extranjero 

tienden a estar ligeramente sobrerrepresentadas 
tanto en los niveles educativos bajos como su-
periores. Por último, en Costa Rica, la República 
Dominicana y Argentina, se observa un panorama 
similar al que muestra el gráfico de la izquierda: 
así como las mujeres nativas tienen niveles educa-
tivos más altos, las mujeres extranjeras tienen ni-
veles educativos más bajos (11 p. p., 6 p. p. y 4 p. p.,  
respectivamente).

Se analizaron las brechas de género en estos dos 
niveles educativos y en las dos poblaciones (fig-
uras 5.4 y 5.5). En términos generales, puede ob-
servarse que las mujeres extranjeras y las nativas 
tienden a tener niveles educativos más altos que 
los varones en ambos grupos poblacionales (los 
valores negativos indican que el porcentaje de 
mujeres es mayor). En cuanto a la población ex-
tranjera con niveles educativos altos, el único caso 
en el que los varones representan un porcentaje 
mayor es México, con una brecha de 6 p. p. en-
tre los extranjeros y una diferencia insignificante 
en la población nativa (0,1 p. p.). Panamá y Perú 
también presentan diferencias más altas de varo-
nes extranjeros con niveles educativos altos. En 
los demás casos, aunque hay algunas diferencias 
menores, se observa una tendencia que indica 
que las mujeres suelen tener niveles educativos 
más altos que los varones. Una vez más, esto se 
observa tanto en la población nativa como en la 
extranjera. Los países de la OCDE presentan un 
promedio similar en comparación con ALC, lo que 
indica que en este conjunto de países las mujeres, 
en general, están más educadas.

Por último, aunque la comparación entre géneros 
arroja resultados similares respecto de la pobla-
ción con menores niveles educativos, dado que, 
en ambos grupos, los varones tienden a tener ni-
veles más bajos, Trinidad y Tobago sobresale del 
resto en el caso de los extranjeros y Perú en el de 
los nativos, puesto que, en estos dos países hay 
más mujeres que varones con niveles educativos 
bajos. En Costa Rica, Colombia y Paraguay, hay 
diferencias significativas entre los extranjeros (los 
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FIGURA 5.3. Nivel educativo alcanzado por las mujeres

Nota: Los países están en orden descendiente según la proporción de mujeres extranjeras con cada nivel educativo.
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varones tienden a tener niveles educativos más 
bajos que las mujeres); y en Trinidad y Tobago, 
Costa Rica, Colombia, Argentina y Uruguay suce-
de lo mismo en la población nativa. En cuanto a los 
países de la OCDE, si bien no muestran grandes 

diferencias, se puede observar que los hombres 
también tienden a tener menos educación que las 
mujeres en la población nacida en el extranjero y 
en la nativa.
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FIGURA 5.4. 

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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FIGURA 5.5. Brechas de género en los niveles educativos de la población nativa

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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 ¬ En los países de ALC, las mujeres extranjeras tienden a tener niveles educativos más altos 
que sus pares nativas.

 ¬ En Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, México, Perú y Panamá, hay mayores porcentajes de 
mujeres extranjeras con niveles educativos altos que de mujeres nativas. Por su parte, en 
Argentina, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana, la mujeres nativas tienen niveles 
educativos más altos que las mujeres inmigrantes.

 ¬ Tanto las mujeres migrantes como las nativas tienden a tener niveles educativos más altos 
que los hombres en los países de ALC y en los de la OCDE.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Nota: En las figuras 5.4 y 5.5, los países están en orden descendiente según las diferencias en ambos niveles educativos.
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Definición: La tasa de empleo indica el porcentaje de la población en edad de trabajar 
(de entre 15 y 64 años) que tiene empleo. La OIT define como empleado a toda persona 
que haya trabajado al menos una hora durante la semana de referencia o que tenía tra-
bajo pero se ausentó.

La tasa de participación (o tasa de actividad) es la población económicamente activa 
(empleada y desempleada) como porcentaje de la población en edad de trabajar.

Cobertura: Población en edad de trabajar (de 15 a 64 años de edad).

5.3 

Por un pequeño margen, las mujeres inmigrantes 
tienden a trabajar y a participar del mercado de 
trabajo más que las mujeres nativas (figura 5.6). 
En el caso del indicador del empleo (lado izquier-
do), esto sucede principalmente en Panamá y Chi-
le, donde las diferencias son de más de 16 p. p., y 
en Uruguay, donde la diferencia excede los 6 p. 
p. No obstante, la diferencia regional total es de 
menos de 2 p. p. Esto se debe a que, en países 
como Perú, México y Paraguay, las mujeres nativas 
trabajadoras superan en cantidad a sus pares in-
migrantes por más de 5 p. p. En un caso similar, en 
los países de la OCDE, las mujeres nativas tienden 
a trabajar más que las nacidas en el extranjero. En 
los países ALC restantes, no se hallaron diferen-
cias significativas que valga la pena analizar.

Además, si se le realizan comparaciones de géne-
ro (figura 5.7), puede observarse que los varones 
tienen muchas más probabilidades de tener traba-
jo que las mujeres en todos los países. En el caso 
de la población extranjera, la diferencia entre los 
promedios regionales para los varones y las mu-
jeres excede los 27 p. p. Aun así, hay 4 países que 
superan este promedio: Costa Rica y Colombia 
(con diferencias de más de 30 p. p.), y Paraguay y 
la República Dominicana (con diferencias de más 
de 40 p. p.). La situación es similar entre los na-
tivos. En la mayoría de los países, las brechas de 
género superan los 25 p.p., y México se destaca 
particularmente, ya que los hombres nativos su-
peran a las mujeres nativas con trabajo en 30 p.p. 
Esto también ocurre en ambos promedios de la 
OCDE, en menor medida: mientras que la brecha 
promedio en los países de ALC es de 27 puntos 
(nacidos en el extranjero) y 22 puntos (nacidos en 
el país), en la OCDE apenas supera los 15 y 10 pun-
tos respectivamente.

En cuanto al porcentaje de personas que partici-
pan del mercado laboral (figura 5.8), la situación 
es similar a la descrita anteriormente. Hay algu-
nas pequeñas brechas de las cuales no se pueden 
extraer conclusiones precisas. Sin embargo, por 
una diferencia mínima, los extranjeros tienden a 
participar en el mercado de trabajo en mayor me-
dida que los nativos. Esto se comprueba en Costa 
Rica, Ecuador, Uruguay, Panamá y Chile; los dos 
últimos, con las brechas más amplias (16 p. p. y 
17 p. p., respectivamente). En los 3 países restan-
tes, la diferencia no alcanza los 10 p. p. En cambio, 
en Paraguay, la República Dominicana y México, 
los nativos tienden a participar más en el merca-
do laboral, con diferencias de más de 5 p. p. El 
promedio de la OCDE también muestra un mayor 
porcentaje de nativos que participan en la fuerza 
laboral que los nacidos en el extranjero.

En este caso, una comparación entre ambos sexos 
revela que los varones participan mucho más del 
mercado de trabajo que las mujeres en los países 
de la región analizados. Todos los países muestran 
diferencias superiores a los 10 p. p. En el caso de 
los extranjeros, hay una diferencia de 26 p. p. res-
pecto de los promedios regionales, mientras que, 
en el caso de la población nativa, esta diferencia 
es de 22 p. p. Entre los extranjeros, las brechas 
más amplias son las que se observan en la Repú-
blica Dominicana, Paraguay y Colombia (más de 
35 p. p.). En la población nativa, las brechas más 
amplias son las de México y Colombia (más de 25 
p. p.). En cuanto a la tasa de empleo, las brechas 
también son importantes en la OCDE en prome-
dio, pero son menores (16 p.p. para los nacidos en 
el extranjero y 11 puntos respectivamente).

Diferencias de género en las tasas de empleo y participación en el mercado 
laboral
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Porcentajes de mujeres de 15 a 64 años, 2021 o año más reciente
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FIGURA 5.6. Tasas de empleo femenino y participación de las mujeres  
en el mercado laboral

Nota: Los países están ordenados en orden descendiente de la proporción de mujeres nacidas en el extranjero con trabajo y par-
ticipando en el mercado laboral, respectivamente.
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FIGURA 5.7. Brechas de género en las tasas de empleo

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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FIGURA 5.8. Brechas de género en la participación en el mercado de trabajo

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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Nota: En los gráficos 5.7 y 5.8 los países están en orden descendente según la proporción de extranjeros que tienen empleo y que 
participan de la fuerza de trabajo, respectivamente.
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 ¬ Por un escaso margen, las mujeres inmigrantes tienden a trabajar y a participar del mercado 
de trabajo más que las mujeres nativas.

 ¬ Esto se observa, en especial, en Panamá y Chile, donde hay una diferencia de más de 16 p. p., 
y en Uruguay, donde la diferencia supera los 6 p. p.

 ¬ En todos los países, los varones tienen muchas más probabilidades de tener trabajo que las 
mujeres. En la población extranjera, la diferencia promedio regional supera los 27 p. p. Algo 
similar ocurre en la población nativa, pero en este grupo, hay 7 países cuyas diferencias su-
peran el promedio regional. La brecha promedio en los países OCDE es de 10 p.p.

 ¬ Los hombres participan en mayor medida que las mujeres en el mercado laboral en todos 
los países de ALC y de la OCDE, con diferencias superiores a 20 y 11 p.p. respectivamente.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: La OIT define como desempleado a quien no tiene trabajo, pero está dispo-
nible para trabajar y ha estado buscando empleo en la semana de referencia.* La tasa de 
desempleo es el porcentaje de personas desempleadas dentro de la fuerza de trabajo 
(que es la suma de las personas empleadas y desempleadas, incluidos los que están en 
el sistema educativo).

Cobertura: Población económicamente activa en edad de trabajar (de 15 a 64 años de 
edad).

*Algunas oficinas nacionales de estadística usan definiciones que difieren de la de la OIT, y por eso las tasas de 
desempleo que se reportan aquí tendrán diferencias de las estadísticas oficiales en algunos casos. El uso de la 
definición de la OIT permite una comparación correcta entre países.

5.4 Diferencias de género en materia de desempleo

En promedio, no se observan diferencias signifi-
cativas entre las tasas de empleo de las mujeres 
extranjeras y las nativas de ALC. En Costa Rica, 
Argentina, Uruguay y Ecuador, las mujeres ex-
tranjeras tienden a estar más desempleadas que 
las nativas, con una diferencia superior a los 3 p. 
p. La mayor diferencia es la observada en Cos-
ta Rica (más de 5 p. p.), que también es el país 
con las mayores tasas de desempleo en general. 
En cambio, en Uruguay, Perú, Colombia y México, 
aunque las tasas de desempleo de las mujeres ex-
tranjeras superan a las de las nativas, las diferen-
cias no son lo suficientemente grandes para sacar  
conclusiones.

En Chile, República Dominicana, Panamá y Para-
guay, las mujeres nativas enfrentan tasas de des-
empleo más altas que las inmigrantes. En Trinidad 
y Tobago los porcentajes son iguales para ambas 
poblaciones. Los países de la OCDE muestran una 

diferencia significativa con las mujeres inmigran-
tes que tienden a estar más desempleadas que 
sus pares nativas.

Los resultados anteriores coinciden casi totalmen-
te con el indicador del desempleo analizado en el 
capítulo 4. Costa Rica, Argentina, Chile y Uruguay 
están en las mismas posiciones, por encima de 
los promedios regionales y con brechas semejan-
tes. Los resultados cambian ligeramente cuando 
se observan los países que están por debajo del 
promedio regional. En la República Dominicana 
y Ecuador, la tasa de desempleo de las mujeres 
prácticamente duplica a la de todo el país. Le si-
guen Perú y Colombia, con resultados similares, 
aunque la tasa observada entre las mujeres es li-
geramente superior. En los restantes casos, los ni-
veles promedio resultantes y las brechas entre las 
nativas y las extranjeras son casi iguales.
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Con respecto a las diferencias de género obser-
vadas en las tasas de desempleo, las de las mu-
jeres tienden a ser mucho más altas que las de 
los varones. Inicialmente, no se hallaron grandes 
diferencias en la población extranjera de 6 de los 
12 países (Colombia, México, Trinidad y Tobago, 
Perú, Panamá y Uruguay), aunque las brechas, en 
general, muestran tasas de desempleo femenino 
más altas. Resultados similares, aunque con bre-
chas más significativas, se observan en los otros 
6 países de la región, que también muestran un 
sesgo negativo que indica que las mujeres están 
más desempleadas que los varones. De estos paí-
ses, las diferencias exceden los 4 p. p. en Para-
guay, Chile y Argentina. En Ecuador y la República 
Dominicana, las diferencias oscilan entre 5 p. p. y 7 

p. p. Por último, en Costa Rica, esta brecha excede 
los 15 p. p.

En el caso de la población nativa, Colombia es el 
único país en el que el desempleo de los varones 
parece ser mayor que el de las mujeres, aunque 
la diferencia es insignificante. En los restantes 
países, el desempleo tiende a ser más alto en la 
población femenina. Sin embargo, en este grupo 
poblacional, la brecha supera los 4 p. p. en solo 
3 países: Paraguay (-5.5 p. p.), la República Do-
minicana (-7.3 p. p.) y Costa Rica (-8.7 p. p.). En 
los otros 8 países, la diferencia es inferior a los 3 
puntos porcentuales. En los países de la OCDE, el 
desempleo es ligeramente superior entre las mu-
jeres de ambos grupos. 

FIGURA 5.9. Tasas de desempleo entre las mujeres

Extranjeros Nativos

Rep
úb

lic
a 

Dom
.

Pan
am

á
Chi

le
Per

ú

ALC
 (1

2)

Méx
ico

Par
ag

ua
y

Tr
in

id
ad

 y

To
bag

o

Uru
gua

y

OCDE

Colo
m

bia

Ecu
ad

or

Arg
en

tin
a

Cost
a 

Rica

Porcentajes de mujeres de 15 a 64 años, 2021 o año más reciente

0

5

10

15

20

25

30

Nota: Los países están ordenados en orden ascendente de la proporción de mujeres desempleadas nacidas en el extranjero.
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FIGURA 5.10. Brechas de género en las tasas de desempleo de las poblaciones 
extranjera y nativa

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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Nota: Los países están en orden descendiente según la proporción de extranjeros desempleados.
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 ¬ En promedio, no se observan diferencias significativas entre las tasas de empleo de las mu-
jeres extranjeras y nativas de ALC.

 ¬ En Costa Rica, Argentina y Ecuador, las mujeres extranjeras tienden a estar más desemplea-
das que las nativas, con diferencias que superan los 4 p. p.

 ¬ En cambio, en la República Dominicana y Paraguay, las mujeres nativas enfrentan tasas de 
desempleo más altas que sus pares inmigrantes.

 ¬ Los países de la OCDE muestran una diferencia significativa que indica que las mujeres inmi-
grantes tienden a estar más desempleadas que sus pares nativas.

 ¬ Las tasas de desempleo de las mujeres tienden a ser mucho más altas que las de los varones. 
Seis países de la región también muestran un sesgo negativo en la población extranjera, que 
indica que las mujeres están más desempleadas que los varones. En el caso de la población 
nativa, en Paraguay, la República Dominicana y Costa Rica, el desempleo tiende a ser más 
alto en la población femenina. Tanto entre las nativas como entre las nacidas en el extranje-
ro, el desempleo de las mujeres parece ser ligeramente mayor en los países de la OCDE en 
promedio.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Las personas que se encuentran en inactividad involuntaria son aquellas que 
no buscan trabajo, pero desearían tenerlo. Este grupo incluye, entre otros, a los traba-
jadores desalentados, que no buscan trabajo porque creen que no hay ningún trabajo 
disponible que sea apto para ellos.

Cobertura: Población económicamente incativa en edad de trabajar (de 15 a 64 años de 
edad).

5.5 Diferencias de género en la inactividad involuntaria

La relativa similitud entre los promedios de ALC 
de la inactividad involuntaria de las mujeres oculta 
las grandes variaciones existentes entre países. La 
tasa de inactividad involuntaria es marginalmen-
te más alta en promedio entre las mujeres nativas 
que entre las extranjeras, pero esto es cierto solo 
en 4 de los 11 países para los que se puede cal-
cular el indicador. Específicamente, en México y 
Ecuador, la inactividad involuntaria es mayor en-
tre las mujeres nativas con brechas superiores a 
los 4 p.p., mientras que en Panamá y Uruguay es-
tas brechas alcanzan los 20 p.p., lo cual empuja al 
promedio regional en esa dirección.

En Costa Rica, República Dominicana, Colombia, 
Perú y Paraguay, en cambio, la tasa de inactividad 
involuntaria de las mujeres extranjeras es superior 
entre 6 y 12 p.p. Esto también se puede ver en los 
países de la OCDE donde, en promedio, hay una 

diferencia de 5 p.p., lo que indica que en esta re-
gión hay una tendencia más clara que la que se 
puede ver en los países de ALC en promedio. Por 
último, en Chile y Argentina no existen diferencias 
significativas.

Al realizar comparaciones entre los varones y las 
mujeres de ambos grupos (poblaciones nativa y 
extranjera), se observa una tendencia que indica 
que las mujeres de la región tienden a estar más 
inactivas involuntariamente que los hombres. En 
el caso de la población extranjera, en 7 de los 11 
países, las mujeres muestran una tasa de inactivi-
dad involuntaria más alta que la de los hombres. 
Dentro de este grupo, sobresalen las diferencias 
de Perú, que alcanza los 14 p. p.; la República Do-
minicana, que excede los 8 p. p.; y Paraguay, Costa 
Rica y Ecuador, con diferencias de entre 5 p. p. y 
7 p. p. En México, la brecha apenas llega a 4 p.p. y 
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en Uruguay la brecha supera los dos puntos por-
centuales. En el lado opuesto, en 2 de los 4 países 
restantes, la brecha pasa a la derecha del cuadro, 
lo cual indica que, en Chile y Panamá, los hom-
bres tienden a estar involuntariamente inactivos 
más que las mujeres, con brechas de 14 p. p. y 8 
p. p., respectivamente. En promedio, en la OCDE, 
los hombres tienden a ser un poco más inactivos 
involuntariamente que las mujeres.

Con respecto a las tasas de inactividad involunta-
ria dentro de la población nativa, los porcentajes 
que registran las mujeres también son más altos 
que los de los varones. Esto ocurre en 6 de los 
11 países (la República Dominicana, Paraguay, Pa-
namá, Perú, Uruguay y Ecuador), que muestran 

diferencias consideradas significativas para este 
análisis, mientras que, en México y Costa Rica, 
también hay un mayor porcentaje de mujeres in-
voluntariamente inactivas, pero separadas de los 
varones por márgenes muy escasos. En los 3 paí-
ses restantes, la tasa inactividad de los varones es 
mayor, pero únicamente en Chile se observa una 
diferencia grande, cercana a los 13 p. p. Esto da 
como resultado una diferencia regional significa-
tiva en el promedio de ALC, donde las mujeres 
tienen más probabilidades de estar inactivas invo-
luntariamente (por 4 p.p.). Entre los nacidos en el 
país, el promedio de la OCDE de nuevo indica que 
los hombres tienden a ser ligeramente más inacti-
vos involuntariamente.

FIGURA 5.11. Mujeres involuntariamente inactivas (disponibles la semana  
anterior, pero que no buscan trabajo)
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Nota: Los países están ordenados en orden ascendente de la proporción de mujeres nacidas en el extranjero inactivas  
involuntariamente.
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FIGURA 5.12. Brechas de género en las tasas de inactividad involuntaria  
de las poblaciones extranjera y nativa

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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Nota: En la figura 5.12 los países están en orden descendiente según la proporción de extranjeros involuntariamente inactivos.
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 ¬ La tasa de inactividad involuntaria es marginalmente más alta en el promedio de ALC entre 
las mujeres nativas que entre las nacidas en el extranjero, mientras que es mucho más alta 
entre las nacidas en el extranjero en promedio en la OCDE.

 ¬ En Colombia y Panamá, la tasa de inactividad de las nativas excede a la de las extranjeras por 
20 p. p. y 17 p. p. Ecuador y México también muestran tasas de inactividad involuntaria más 
altas entre las mujeres nativas.

 ¬ En cambio, en Paraguay, Perú, la República Dominicana y Costa Rica, la inactividad involun-
taria de las mujeres extranjeras es mucho más alta que la de las mujeres nativas.

 ¬ Las mujeres de la región ALC tienden a estar más inactivas involuntariamente que los hom-
bres, mientras que esto es al revés en los países de la OCDE en promedio.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Este indicador mide la proporción de personas empleadas que informan que 
trabajan una gran cantidad de horas (50 horas semanales o más). También incluye la par-
ticipación de los trabajadores a tiempo parcial (aquellos que trabajan menos de 30 horas 
semanales) en el total de empleados.

Cobertura: People in employment aged 15 to 64 but who are not self-employed or in  
education.

5.6 Diferencias de género en materia de horas de trabajo

En ninguno de los países de la región las muje-
res nativas trabajan durante jornadas extensas en 
mayor proporción que las mujeres extranjeras. En 
promedio, la proporción de mujeres inmigrantes 
que trabajan más de 50 horas por semana es cer-
ca de 9 p. p. mayor que la proporción de muje-
res nativas con jornadas así de prolongadas, con 
porcentajes que alcanzan el 25 % en el caso de 
las trabajadoras extranjeras y el 16 % en el de las 
nativas. Los valores más altos de esta tasa son los 
que se observan en Panamá, Perú, Colombia y Pa-
raguay. En este último país, la tasa supera el 23% 
y alcanza el 6. Incluso en los países en los que es 
menos común trabajar durante jornadas tan ex-
tensas, las mujeres extranjeras lo hacen en igual o 
mayor medida que las mujeres nativas (ver figura 
5.13). El promedio de la OCDE está por debajo del 
promedio de ALC, superando solo a Trinidad y To-
bago. En este último grupo de países, el promedio 
de las nacidas en el país es ligeramente superior al 
de las mujeres nacidas en el extranjero. Menos del 
10% de las mujeres de ambos grupos trabajan más 
de 50 horas a la semana en los países de la OCDE.

En el otro extremo de las jornadas laborales, en 
promedio, las mujeres inmigrantes trabajan a 

tiempo parcial (menos de 30 horas por semana) 
en menor medida que las mujeres nativas, pero 
con más variaciones. Si bien las jornadas extensas 
son más comunes entre las mujeres migrantes, es 
menos común que estas mujeres tengan jornadas 
a tiempo parcial comparadas con las mujeres na-
tivas (en Panamá, Perú y Ecuador), o igual de co-
mún (en Paraguay).

Lo mismo sucede en los casos de Uruguay (por 
7 p. p.) y Ecuador (16 p. p.). En Argentina, Para-
guay, México, Colombia y Trinidad y Tobago, no 
se hallaron brechas significativas al realizar este 
análisis. Por último, en Costa Rica y la República 
Dominicana, se observó que las mujeres extranje-
ras trabajan menos de 30 horas por semana con 
más frecuencia que sus pares nativas, de quienes 
las separa una brecha de 12 p. p. En promedio, en 
la OCDE, tanto las mujeres nativas como las mi-
grantes tienen resultados similares: cerca del 30 
% de ellas trabaja menos de 30 horas a la semana.

Por su parte, el análisis de la brecha de género 
revela que los hombres tienden a trabajar duran-
te jornadas extensas en mayor medida que las 
mujeres, independientemente de si son nativos 
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o extranjeros. La figura 5.14 muestra a los extran-
jeros que trabajan más de 50 horas semanales a 
la izquierda y a los nativos que trabajan la mis-
ma cantidad de horas semanales a la derecha. En 
ambos gráficos, puede observarse que, en 10 de 
los 11 países, la brecha supera los 4 p. p., lo cual 
indica que hay más varones que mujeres que tra-
bajan muchas horas por semana. Entre los extran-
jeros que viven en Ecuador, Colombia, Paraguay, 
Perú, Argentina y Costa Rica, hay brechas de más 
de 10 p. p., por encima del promedio regional. En 
los países de la OCDE, la situación es similar. El 
promedio es similar al de estos países de ALC (en 
ambos grupos) e indica que los hombres también 
tienden a trabajar más horas que las mujeres.

Asimismo, la figura 5.15 muestra que es más pro-
bable que las mujeres trabajen menos de 30 horas 
por semana que los hombres, independientemen-
te de si se trata de mujeres nacidas en el país o 
en el exterior. En 9 de los 11 países hay diferencias 
significativas entre los extranjeros. Perú es el úni-
co país en el que es más probable que los varo-
nes trabajen menos de 30 horas por semana com-
parados con las mujeres, pero la diferencia entre 
ambos sexos no es significativa. Con respecto a la 
población nativa, esto se comprueba en 10 de los 
países. El único país que no muestra grandes bre-
chas en ninguno de los dos grupos poblaciona-
les es Trinidad y Tobago. El promedio de la OCDE 
también muestra que hay más mujeres que traba-
jan a tiempo parcial que hombres.

FIGURA 5.13. Horas de trabajo de las mujeres

Nota: Los países están en orden descendente según las proporciones de extranjeras que trabajan más de 50 horas y menos de 
30 horas por semana, respectivamente.
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FIGURA 5.14. Brechas de género entre las personas que trabajan más  
de 50 horas por semana

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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Nota: En las figuras 5.14 y 5.15 los países están en orden descendente según las proporciones de extranjeros que trabajan más de 
50 horas y menos de 30 horas por semana, respectivamente.

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

Argentina

República
Dominicana

Costa Rica

Paraguay

OCDE

ALC (11)

Panamá

Ecuador

Uruguay

Colombia

México

Trinidad y
Tobago

Perú

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

Argentina

Panamá

Ecuador

OCDE

Paraguay

Uruguay

ALC (11)

Perú

República
Dominicana

Costa Rica

México

Colombia

Trinidad y
Tobago

NativosExtranjeros

FIGURA 5.15. Brechas de género entre las personas que trabajan menos  
de 30 horas por semana
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 ¬ En ninguno de los países de la región las mujeres nativas trabajan durante jornadas extensas 
en mayor proporción que las mujeres extranjeras.

 ¬ En promedio, las mujeres inmigrantes trabajan a tiempo parcial (menos de 30 horas por se-
mana) en menor medida que las mujeres nativas, pero con más variaciones. En la OCDE, sin 
embargo, las proporciones son similares para ambos grupos.

 ¬ Debido a que los inmigrantes suelen trabajar durante jornadas más extensas que los nativos 
(a diferencia de los países de la OCDE en promedio), los resultados hallados entre los varo-
nes no resultan sorprendentes. En el caso de las mujeres, las diferencias observadas en los 
4 países en los que esto no se comprueba pueden reflejar la existencia de obstáculos para 
lograr una mayor participación en la fuerza de trabajo.

 ¬ Los hombres tienden a trabajar durante jornadas extensas fuera de sus hogares en mayor 
medida que las mujeres, independientemente de si son nativos extranjeros.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: Las competencias laborales se miden conforme a la CIUO. Este indicador 
compara la participación de los trabajadores que ocupan puestos de baja calificación 
(es decir, ocupaciones elementales que involucran tareas sencillas, rutinarias y, con fre-
cuencia, cierto esfuerzo físico, que corresponden a la CIUO 9) con la participación de los 
trabajadores que ocupan puestos altamente calificados (por ejemplo, gerentes y direc-
tores de empresa, profesionales, técnicos y profesionales asociados, que corresponden 
a la CIUO 1-3).

Cobertura: Las personas de entre 15 y 64 años (excluidas las ocupaciones en las Fuerzas 
Armadas, clasificadas como CIUO 0).

5.7 Diferencias de género en materia de competencias laborales

En 4 de los 9 países para los cuales hay datos dis-
ponibles, las mujeres inmigrantes tienen más pro-
babilidades que las nativas de ocupar puestos de 
trabajo altamente calificados (figura 5.16). Esto se 
comprueba en Paraguay (con una diferencia de 17 
p. p.), México (10 p. p.), Perú (5 p. p.) y Uruguay 
(4 p. p.). No obstante, en los siguientes 4 países 
sucede lo contrario: Panamá (con una brecha de 
casi 7 p. p.), Chile (más de 13 p. p.), Costa Rica 
(más de 21 p. p.), y la República Dominicana (15 
p. p.). Estos resultados tan contrapuestos generan 
una diferencia regional relativamente pequeña (2 
p. p.), que indica que las mujeres nativas superan a 
sus pares inmigrantes. Este también es el caso en 
los países de la OCDE, donde las mujeres nativas 
tienen trabajos más altamente calificados que las 
nacidas en el extranjero por una diferencia signifi-
cativa de 10 p.p.

Asimismo, cuando se analizan los porcentajes de 
mujeres en puestos de baja calificación, se ob-
serva que las mujeres extranjeras ocupan dichos 
puestos en mayor proporción que las nativas. Esto 
se observa, principalmente, en Costa Rica y la Re-
pública Dominicana, con diferencias de más de 17 
p. p. y casi 15 p. p., respectivamente. Algo similar 
sucede en Panamá y Chile, donde las diferencias 
superan los 7 p. p. En cambio, hay 3 países en los 
que las mujeres nativas suelen ocupar puestos de 
baja calificación con mayor frecuencia que sus pa-
res extranjeras: Ecuador (con una diferencia de 4 
p. p.), Perú (9 p. p.) y Paraguay (6 p. p.). En Uru-
guay y México, no se observaron diferencias sig-
nificativas. El promedio de la OCDE muestra pro-
porciones más pequeñas de mujeres con trabajos 
poco calificados, y aquí también es más probable 
que los nacidos en el extranjero ocupen uno de 
este tipo de trabajos.
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Los resultados comparativos de las brechas de 
género son disímiles (figura 5.17). Por un lado, en 
los puestos que requieren altos niveles de califica-
ción, no se observa ningún patrón claro respecto 
de las brechas de género dentro de las poblacio-
nes extranjeras. En 5 países (Panamá, Uruguay, 
Chile, México y Perú), los valores más altos corres-
ponden a los varones (aunque en Perú y México 
las diferencias no son significativas), mientras que 
en los otros 4 países para los cuales hay datos 
disponibles (Costa Rica, la República Dominicana, 
Ecuador y Paraguay), los valores más altos se ob-
servan entre las mujeres. La OCDE también mues-
tra una brecha no significativa. 

Por el contrario, en promedio, las mujeres nativas 
tienen una probabilidad mucho mayor de ocupar 
puestos altamente calificados que los varones. 
Esto se comprueba en 8 países. En 4 de estos, las 
diferencias superan los 6 p. p. (México, Ecuador, 
Uruguay y Paraguay), mientras que en los otros 
4, superan los 9 p. p. (Costa Rica, Chile, la Repú-
blica Dominicana y Panamá). Perú es el único país 
en el que la diferencia no es significativa. Esto da 
lugar a una brecha de género promedio de 8 p. p. 
en favor de las mujeres nativas, que tienen más 
probabilidades que los varones de ocupar pues-
tos altamente calificados. De manera similar, en 

los países de la OCDE, las mujeres nativas tienen 
más probabilidades de tener un trabajo altamente 
calificado que los hombres en promedio.

Por último, la figura 5.18 muestra las brechas entre 
los varones y las mujeres que ocupan puestos de 
baja calificación. El gráfico de la izquierda muestra 
las brechas de género observadas en la población 
extranjera: México y la República Dominicana son 
los países con mayores proporciones de varones 
extranjeros que ocupan puestos de bajo nivel de 
calificación, con diferencias mayores a los 5 p. p., 
mientras que Perú, Chile y Panamá muestran ma-
yores proporciones de mujeres en estos puestos, 
también con diferencias superiores a los 5 p. p. 
Esto significa que no hay una diferencia regional 
de género considerable. Por el contrario, el pro-
medio de la OCDE muestra una brecha de género 
significativa, lo que indica que las mujeres nacidas 
en el extranjero tienen más probabilidades de tra-
bajar en trabajos poco calificados. En el caso de la 
población nativa, en 4 países los varones son ma-
yoría en los puestos de bajo nivel de calificación 
(México, Costa Rica, Uruguay y Panamá), mientras 
que en otros 3 países la mayoría de quienes ocu-
pan estos puestos son mujeres (Perú, la República 
Dominicana y Ecuador). Aquí los países de ALC 
y la OCDE no tienen grandes brechas de género.
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FIGURA 5.16. Competencias laborales de las mujeres

Nota: Los países están en orden descendente según la proporción de trabajadoras extranjeras que ocupan puestos de trabajo 
altamente calificados y puestos poco calificados.
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FIGURA 5.17. Brechas de género en los puestos altamente calificados

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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Nota: En las figuras 5.17 y 5.18 los países están en orden descendente según la proporción de trabajadores extranjeros que ocupan 
puestos de trabajo altamente calificados y puestos poco calificados.

FIGURA 5.18. Brechas de género en los puestos poco calificados

Diferencias (varones menos mujeres) en puntos porcentuales, personas de 15 a 64 años, 
2021 o año más reciente
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 ¬ En 4 de los 9 países para los cuales hay datos disponibles (Paraguay, México, Perú y Uru-
guay), las mujeres inmigrantes tienen más probabilidades que las nativas de ocupar puestos 
de trabajo altamente calificados.

 ¬ Sin embargo, en otros tantos países sucede lo contrario (Panamá, Chile, Costa Rica y la Re-
pública Dominicana).

 ¬ En 4 países, los valores más altos corresponden a los varones (Panamá, Uruguay, Chile y 
Perú), mientras que en los otros 4 países para los cuales hay datos disponibles (Costa Rica, 
la República Dominicana, Ecuador y Paraguay), los valores más altos corresponden a las 
mujeres.

PRINCIPALES HALLAZGOS
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TABLA 5.1. Fuentes de los datos del capítulo 5 por indicador

Notas y fuentes de los datos del capítulo 5

CASEN 2020

GEIH 2021

ECE 2021

ENOE 2021

 

EPH 2021

.

ENCFT 2021

ENEMDU 2021

EHPM 2019

EPHC 2020

ENAHO 2021

CSSP 2015

ECH 2019

CASEN 2020

GEIH 2021

ECE 2021

ENOE 2021

 

EPH 2021

.

ENCFT 2021

ENEMDU 2021

EHPM 2019

EPHC 2020

ENAHO 2021

CSSP 2015

ECH 2019

CASEN 2020

GEIH 2021

ECE 2021

ENOE 2021

 

EPH 2021

.

ENCFT 2021

ENEMDU 2021

EHPM 2019

EPHC 2020

ENAHO 2021

CSSP 2015

ECH 2019

CASEN 2020

GEIH 2021

ECE 2021

ENOE 2021

 

EPH 2021

.

ENCFT 2021

ENEMDU 2021

EHPM 2019

EPHC 2020

ENAHO 2021

CSSP 2015

ECH 2019

CASEN 2020

GEIH 2021

ECE 2021

ENOE 2021

 

EPH 2021

.

ENCFT 2021

ENEMDU 2021

EHPM 2019

EPHC 2020

ENAHO 2021

.

ECH 2019

.

GEIH 2021

ECE 2021

ENOE 2021

 

EPH 2021

.

ENCFT 2021

ENEMDU 2021

EHPM 2019

EPHC 2020

ENAHO 2021

CSSP 2015

ECH 2019

CASEN 2020

.

ECE 2021

ENOE 2021

 

.

.

ENCFT 2021

ENEMDU 2021

EHPM 2019

EPHC 2020

ENAHO 2021

.

ECH 2019

5.1 y 5.2 5.3, 5.4 y 5.5 5.6, 5.7 y 5.8 5.9 y 5.10 5.11 y 5.12 5.13, 5.14 y 5.15 5.16, 5.17 y 5.18

P
o

b
la

ci
ó

n
fe

m
en

in
a

D
if

er
en

ci
as

 d
e

g
én

er
o

 e
n 

la
s

ta
sa

s 
d

e 
em

p
le

o
y 

p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

en
 e

l m
er

ca
d

o
d

e 
tr

ab
aj

o
 

D
if

er
en

ci
as

d
e 

g
én

er
o

en
 m

at
er

ia
d

e 
em

p
le

o

D
if

er
en

ci
as

d
e 

g
én

er
o

 e
n

la
 in

ac
ti

vi
d

ad
in

vo
lu

nt
ar

ia
  

D
if

er
en

ci
as

d
e 

g
én

er
o

 e
n

m
at

er
ia

 d
e 

ho
ra

s
d

e 
tr

ab
aj

o

D
if

er
en

ci
as

d
e 

g
én

er
o

en
 m

at
er

ia
 d

e
co

m
p

et
en

ci
as

la
b

o
ra

le
s 

 

D
if

er
en

ci
as

d
e 

g
én

er
o

en
 lo

s 
ni

ve
le

s
ed

uc
at

iv
o

s
al

ca
nz

ad
o

s 
 

Figura

Indicador

Países de la OCDE

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Argentina

Brasil

Rep. Dominicana

Ecuador

Panamá

Paraguay

Perú

Trinidad y Tobago

Uruguay

Países de ALC
miembros del BID



¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe? 150

6. CONDICIONES DE VIDA  
DE LOS INMIGRANTES

El trabajo formal y la educación no son las únicas 
vías para lograr la integración económica de los 
inmigrantes� El proceso de integración también 
involucra otros aspectos económicos y socia-
les� La capacidad de los inmigrantes de generar 
ingresos suficientes y satisfacer sus necesidades 
de vivienda y atención de la salud es fundamen-
tal para que puedan participar plenamente de la 
sociedad del país receptor. La situación laboral 
de los inmigrantes y la calidad de los puestos de 
trabajo que consiguen tienen un fuerte impacto 
en las condiciones de vida en ALC, dado que los 
mayores ingresos redundan en mejores resultados 
en términos de salud y vivienda. Gozar de mejo-
res condiciones de vida también puede llevar a un 
mayor bienestar y, a su vez, a mejorar aún más las 
oportunidades de empleo.

Este capítulo se centra en tres determinantes pri-
mordiales de las condiciones de vida: los ingresos 
del hogar, la pobreza y la calidad de la vivienda. El 
ingreso es un factor clave que determina muchos 
resultados socioeconómicos, y las inequidades en 
términos de ingresos se vinculan también con la 
exclusión social. El acceso de los inmigrantes a 
viviendas de calidad puede verse limitado por la 
discriminación y la falta de conocimiento del es-
cenario local. Asimismo, la calidad de la vivienda 
afecta la salud, lo cual, a su vez, tiene un impac-
to en la capacidad de conseguir empleo y en los  
ingresos.

En este capítulo, en primer lugar, se analizan el in-
greso familiar disponible (indicador 6.1) y la po-
breza relativa (indicador 6.2). Posteriormente, se 
consideran dos indicadores relacionados con la vi-
vienda: la incidencia del hacinamiento (indicador 
6.3), y las condiciones habitacionales en general 
(indicador 6.4). El capítulo concluye con un análi-
sis de los indicadores de política relacionados con 
las condiciones de vida (6.5).
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Definición: El ingreso disponible equivalente de un hogar es su ingreso per cápita ajus-
tado por la raíz cuadrada del tamaño del hogar. El ingreso está expresado en términos 
mensuales, en dólares estadounidenses a precios constantes basados en la PPA de 2020. 
Incluye las rentas del trabajo y del capital. La mediana del ingreso divide a los hogares 
en dos mitades: una mitad recibe menos y la otra mitad más que dicho ingreso. Deciles 
de ingresos: una décima parte de la población tiene un ingreso menor que el del primer 
decil (D1) y una décima parte tiene un ingreso mayor que el del noveno (D9).

Cobertura: Todas las personas de 15 años o más que viven en viviendas convencionales. 
El ingreso familiar equivalente anual se atribuye a cada miembro individual del hogar.

6.1 Ingresos del hogar

En el área de la OCDE, los ingresos familiares de 
la población extranjera son, en promedio, un 17 % 
más bajos que los de la población nativa. En los 
países de ALC para los cuales hay información dis-
ponible, la razón entre los ingresos de extranjeros 
y nativos sugiere que, en promedio, los ingresos 
de los hogares de ambos grupos son similares. Sin 
embargo, hay diferencias significativas de un país 
a otro.

Los inmigrantes tienen ingresos familiares dispo-
nibles más bajos que los de sus pares nativos úni-
camente en 3 de los 10 países de ALC: Colombia, 
la República Dominicana y Trinidad y Tobago. En 
estos países, los extranjeros tienen ingresos fami-
liares que son entre un 14 % y un 20 % más bajos 
que los ingresos de los nativos (la razón entre los 
ingresos de extranjeros y nativos oscila entre 0,86 
y 0,80). En Colombia, los ingresos de los inmi-
grantes se refieren principalmente a los de los ve-
nezolanos, que representan la mayor proporción 
de inmigrantes llegados a este país. Las caracte-
rísticas de los venezolanos que emigraron hacia 
los distintos países difieren. Aquellos que se diri-
gieron a Colombia quizás sean los que tenían me-
nos recursos, dado que aquellos con más recursos 
pueden haber emigrado a destinos más lejanos 
(Estados Unidos, Europa o el Cono Sur). Los ve-
nezolanos con más recursos que se encuentran en 
Colombia tienden a ser los que emigraron antes, 
no los que formaron parte de las olas migratorias 
más recientes.

En cambio, en 6 de los 10 países analizados, los ex-
tranjeros tienen ingresos familiares más altos que 
sus pares nativos. La diferencia es muy notoria en 
Panamá, donde los ingresos de los inmigrantes 
son un 76 % más altos que los de los nativos (USD 
666 más por mes). Otros países en los cuales los 

ingresos de los inmigrantes superan a los de los 
nativos son Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (con 
razones entre los ingresos de extranjeros y nati-
vos que se ubican en el rango de 1,09 a 1,24). Los 
mayores ingresos de los extranjeros se explican, 
principalmente, por la gran proporción de migran-
tes con altos niveles educativos, y parcialmente 
por las proporciones altas de inmigrantes alta-
mente educados (indicador 3.7). En estos países, 
la proporción de extranjeros con niveles educa-
tivos altos es la más significativa con respecto a 
las de todos los países analizados, puesto que un 
tercio de los inmigrantes son personas altamente  
calificadas.

Los inmigrantes están sobrerrepresentados en el 
decil de ingresos más bajos en 4 de los 10 paí-
ses de ALC: Argentina, la República Dominicana, 
Panamá y Trinidad y Tobago (figura 6.3). Esta so-
brerrepresentación es particularmente acentuada 
en Trinidad y Tobago, donde más del 30 % de los 
extranjeros pertenecen al último decil de ingresos. 
En el otro extremo de la distribución del ingreso, 
los extranjeros están subrepresentados en el decil 
más alto en 5 de los 10 países. Estos países son 
casi exactamente los mismos que aquellos en los 
que los inmigrantes estaban sobrerrepresentados 
en el decil de ingresos más bajos, es decir, Argen-
tina, la República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Colombia y Ecuador, donde menos del 8 % de los 
extranjeros forman parte del decil de ingresos más 
alto. Por otro lado, los inmigrantes están sobre-
rrepresentados en el decil ingresos más altos en 
2 países: Paraguay (17 %) y Panamá (25 %). Este 
último es el único país en el que los inmigrantes 
están sobrerrepresentados en los dos extremos 
de la distribución del ingreso, lo cual sugiere al-
tos niveles de inequidad dentro de la población 
extranjera.
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Nota: Los países están en orden ascendente según la mediana del ingreso de la población extranjera.

FIGURA 6.1. Mediana del ingreso
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Nota: Los países están en orden ascendente según la razón de los ingresos de la población extranjera.

FIGURA 6.2. Razón de los ingresos
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Nota: Los países están en orden ascendente según el decil ingresos más bajos.

FIGURA 6.3. Participación de los extranjeros en el primer y el último decil
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 ¬ En la mitad de los países analizados, la mediana de los ingresos familiares disponibles de los 
extranjeros es mayor que la de sus pares nativos. La diferencia es muy notoria en Panamá, 
donde los ingresos de los inmigrantes son un 76 % más altos que los ingresos de los nativos.

 ¬ Otros países en los cuales los ingresos de los hogares de los inmigrantes superan a los in-
gresos de los nativos son Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (con razones entre los ingresos de 
extranjeros y nativos que se ubican en el rango de 1,09 a 1,24). Esto se explica principalmente 
por sus mayores niveles de educación, comparado con los nativos.

 ¬ En 3 países (Colombia, la República Dominicana y Trinidad y Tobago) los inmigrantes tienen 
ingresos familiares que son hasta un 20 % más bajos que los ingresos de los nativos.

 ¬ La mediana del ingreso de los hogares de los inmigrantes es muy similar a la de los hogares 
nativos en Argentina y Ecuador.

 ¬ Los inmigrantes están sobrerrepresentados en el decil de ingresos más bajos en 4 de los 10 
países de ALC: Argentina, la República Dominicana, Panamá y Trinidad y Tobago. En el otro 
extremo de la distribución del ingreso, los extranjeros están subrepresentados en el decil 
más alto en 5 de los 10 países: Argentina, la República Dominicana, Colombia, Ecuador y 
Trinidad y Tobago.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Definición: : Es la proporción de individuos que viven por debajo de la línea de pobreza. 
La línea de pobreza utilizada en este trabajo es igual al 60 % de la mediana del ingreso 
disponible equivalente de cada país.

Cobertura: Todas las personas de 15 años o más que viven en viviendas convencionales.

6.2 Pobreza relativa

En los 10 países de ALC para los cuales había da-
tos disponibles, cerca del 30 % tanto de la pobla-
ción extranjera como de la nativa vive en la po-
breza relativa (30 % y 28 %, respectivamente). En 
los países de la OCDE, los índices de pobreza son 
algo menores (25 % de la población extranjera y 17 
% de la nativa), pero la brecha entre ambos gru-
pos es más profunda. Esto se debe que la partici-
pación de los nativos con ingresos que están por 
debajo de la línea de pobreza es menor. Sin em-
bargo, en los países de ALC, hay diferencias más 
marcadas en estos niveles y en las brechas entre 
grupos.

En 6 de los 10 países, los inmigrantes tienen me-
nos probabilidades de ser clasificados como po-
bres que los nativos. Esto se observa, en parti-
cular, en Chile, Perú y Panamá, donde la brecha 
a favor de los extranjeros es de al menos 8 p. p. 
No obstante, también se comprueba en Ecuador,  

Paraguay y Uruguay, donde la probabilidad de 
que los extranjeros sean pobres es alrededor de 4 
p. p. más baja que la probabilidad de los nativos. 
En cambio, en la República Dominicana y Trinidad 
y Tobago, los índices de pobreza de los inmigran-
tes son al menos 10 p. p. más altos que aquellos de 
los nativos (en Trinidad y Tobago alcanzan los 18 
p. p.). En 2 países, Argentina y Colombia, los índi-
ces de pobreza de los extranjeros y los nativos son 
similares, alrededor de un tercio en ambos casos.

Los índices de pobreza más altos entre los ex-
tranjeros se encuentran en los países que tam-
bién tienen los índices de pobreza más altos en 
la población nativa. Tales resultados se observan 
en Argentina, Colombia, la República Dominicana, 
Ecuador y Trinidad y Tobago, donde la participa-
ción de los extranjeros que viven en la pobreza 
supera el 33 %. Específicamente, el índice más alto 
es el de Trinidad y Tobago (61 %), seguido por el 
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Nota: Los países están en orden ascendente según los índices de pobreza relativa de la población extranjera.

FIGURA 6.4. Índices de pobreza relativa
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 ¬ En 10 países de ALC, cerca del 30 % de la población extranjera y del 28 % de la nativa viven 
en la pobreza relativa. En los países de la OCDE, los índices de pobreza son algo menores: 
afectan al 25 % de la población extranjera y al 17 % de la nativa, pero la brecha entre ambos 
grupos es más profunda (2 p. p. y 8 p. p., respectivamente).

 ¬ En 6 de los 10 países, los inmigrantes tienen menos probabilidades de vivir en la pobreza 
relativa que los nativos. Esto se comprueba, en particular, en Chile, Perú y Panamá. Las ex-
cepciones son Trinidad y Tobago y la República Dominicana, donde los índices de pobreza 
de los inmigrantes son al menos 10 p. p. más altos que los de los nativos.

 ¬ Los índices de pobreza más altos entre los extranjeros son los que se observan en Trinidad y 
Tobago (61 %), seguido por Argentina (37 %), Colombia, Ecuador y la República Dominicana 
(33 % en estos últimos tres casos). Los índices de pobreza más bajos son los de Chile, Perú y 
Paraguay, donde menos del 20 % de los inmigrantes son considerados pobres. 

PRINCIPALES HALLAZGOS

de Argentina (37 %). En cambio, los índices de 
pobreza más bajos son los que se observan en 

Chile, Perú y Paraguay, donde menos del 20 % de 
la población inmigrante vive en la pobreza.
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Definición: Se considera que en una vivienda existe hacinamiento si la cantidad de ha-
bitaciones es menor que la suma de una habitación para la familia, más una habitación 
para la persona o la pareja jefe de hogar (o dos habitaciones si no son pareja), más una 
habitación cada dos adultos adicionales, más una habitación cada dos niños. 

Cobertura: Las personas de 15 años o más que viven en viviendas convencionales.

6.3 Hacinamiento

El porcentaje de extranjeros de 15 años o más que 
viven en condiciones de hacinamiento es cercano 
al 40 % en los 10 países de ALC incluidos aquí. 
En comparación, el índice de hacinamiento de los 
nativos es un tanto menor (36 %). En el área de 
la OCDE, este índice es mucho menor en ambos 
grupos, pero la brecha entre los extranjeros y los 
nativos duplica a la de ALC. El 17 % de los extran-
jeros viven hacinados, mientras que solo el 9 % de 
los nativos viven en esas condiciones.

Hay una gran variación entre los índices de haci-
namiento de los distintos países. Si bien más de la 
mitad de los extranjeros viven en condiciones de 
hacinamiento en la República Dominicana (53 %), 
Ecuador (54 %), Perú (61 %) y Colombia (69 %), 
dichas condiciones afectan a menos de un tercio 
de los inmigrantes que viven en Trinidad y Toba-
go (30 %), Uruguay (26 %) y Chile (11 %). Las va-
riaciones de un país a otro se observan también 
en la población nativa, pero son menos marcadas. 
Puede que los altos índices de hacinamiento de 
los países mencionados anteriormente estén ex-
plicados por la inmigración recién llegada de Haití 
y Venezuela. Este gran flujo de inmigrantes genera 
restricciones en el mercado de inmobiliario, lo cual 
incrementa la cantidad de viviendas deficientes, 
que afectan particularmente a los inmigrantes.

En 5 de los 10 países, los inmigrantes tienen más 
probabilidades de vivir hacinados que sus pares 
nativos. Las diferencias entre los dos grupos son 
particularmente pronunciadas en Colombia (33 p. 
p.), seguido por la República Dominicana (14 p. p.) 
y Perú (11 p. p.). La brecha en los dos grupos se 

debe, en parte, a los tipos de estructuras familia-
res de los inmigrantes, en particular, respecto de 
la presencia de niños. Los inmigrantes tienen más 
probabilidades que los nativos de vivir en hogares 
con dos o más adultos y niños. Por ejemplo, cerca 
del 61 % de los extranjeros que viven en Colombia 
integran un hogar con esas características, mien-
tras que esto se observa en el 44 % de los hogares 
nativos (indicador 2.6).

En cambio, los extranjeros tienen menos probabi-
lidades que los nativos de vivir en condiciones de 
hacinamiento en 3 de los 10 países: Panamá, Para-
guay y Trinidad y Tobago. Los menores índices de 
hacinamiento entre los extranjeros en estos países 
se explican por la composición de los hogares. Los 
extranjeros tienen más probabilidades de vivir en 
hogares sin niños que los nativos, en especial, en 
hogares compuestos por varios adultos y ningún 
niño. Por ejemplo, en Paraguay, el 62 % de las per-
sonas extranjeras viven en hogares sin niños, pero 
solo el 34 % de los nativos viven en ese tipo hogar.

Los índices de hacinamiento de los extranjeros y 
los nativos son similares en 2 países: Argentina y 
Uruguay. No obstante, el porcentaje de viviendas 
en condiciones de hacinamiento varía significati-
vamente entre éstos (43 % y 26 %, respectivamen-
te). Estos 2 países están entre los que muestran 
las mayores proporciones de inmigrantes estable-
cidos en ALC desde hace mucho tiempo (indica-
dor 2.2), un grupo que tiende a alcanzar resulta-
dos más similares a los de los nativos; de allí la 
similitud de las condiciones habitacionales medi-
das por este indicador.
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Nota: Los países están en orden ascendente según los índices de hacinamiento de la población extranjera.

FIGURA 6.5. Hacinamiento
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 ¬ Los inmigrantes tienen más probabilidades de vivir hacinados que sus pares nativos en 5 
de los 10 países de ALC analizados. La brecha entre los extranjeros y los nativos es particu-
larmente profunda en Colombia (33 p. p.), seguido por la República Dominicana (14 p. p.) y 
Perú (11 p. p.).

 ¬ Los extranjeros tienen menos probabilidades que los nativos de vivir en condiciones de ha-
cinamiento en Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

 ¬ Los índices de hacinamiento de los extranjeros y los nativos son similares en 2 países: Argen-
tina (el 43% de ambos grupos) y Uruguay (el 26% de ambos grupos).

PRINCIPALES HALLAZGOS
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Definición: Una vivienda es considerada precaria o deficiente si no ofrece acceso ex-
clusivo a un cuarto de baño, si para cocinar se utiliza un combustible distinto de gas o 
la electricidad, o si no tiene suministro de agua corriente para consumo humano. Este 
indicador muestra la proporción de viviendas que carecen de uno o más de los servicios 
mencionados anteriormente.

Cobertura: Las personas de 15 años o más que viven en viviendas convencionales.

6.4 Condiciones habitacionales

En 4 de los 10 países analizados, los extranje-
ros tienen más probabilidades de habitar vivien-
das precarias que los nativos (clasificadas sobre 
la base de la falta de acceso a servicios básicos, 
conforme a la definición anterior). La brecha más 
profunda es la que se observa en la República Do-
minicana, donde la proporción de inmigrantes que 
viven en condiciones precarias triplica a la de sus 
pares nativos (46 % y 15 %, respectivamente). Asi-
mismo, en Colombia y Trinidad y Tobago, la parti-
cipación de los extranjeros que habitan viviendas 
precarias excede a la de los nativos (37 % versus 
32 %, y 34 % versus 31 %, respectivamente). Sin 
embargo, las diferencias entre los dos grupos son 
reducidas porque una proporción relativamente 
alta de la población nativa también vive en condi-
ciones precarias.

Por otro lado, en 6 de los 10 países analizados, la 
proporción de inmigrantes que habitan viviendas 
precarias es menor que la de los nativos. Esto es 
particularmente notorio en Perú (con una brecha 
de 33 p. p.), seguido por Ecuador (15 p. p.) y Pa-
namá (10 p. p.). Las circunstancias más favorables 
para los extranjeros de estos países pueden estar 
explicadas por la alta concentración de inmigran-
tes en las áreas urbanas69 (más del 90 %) y en la 
capital del país (indicador 2.3). Además, por sus 
características socioeconómicas, los extranjeros 
pueden tener acceso a viviendas de mejor cali-
dad. En estos países, los inmigrantes tienen más 
probabilidades que los nativos de tener altos ni-
veles educativos (indicador 3.7) y de trabajar en 
puestos altamente calificados en el país de aco-
gida (indicador 4.7). Por ejemplo, el 32 % de los  

extranjeros que viven en Perú tienen niveles edu-
cativos altos y el 19 % trabaja en puestos altamen-
te calificados, mientras que, entre la población na-
tiva, estos porcentajes solo alcanzan el 15 % y el  
13 %, respectivamente.

En general, la participación de los inmigrantes que 
habitan viviendas precarias es mayor en los mis-
mos países en los que la proporción de la pobla-
ción nativa que vive en esas mismas condiciones 
también es alta. Tales son los casos de Colombia, 
Paraguay y Trinidad y Tobago. La República Do-
minicana es la excepción, dado que allí la parti-
cipación de la población nativa cuyas viviendas 
son precarias es relativamente baja (15 %). En este 
país, la brecha entre los dos grupos se debe a la 
gran cantidad de haitianos que emigraron huyen-
do de las malas condiciones de vida en su país 
de origen (indicador 2.2). Estos migrantes provie-
nen, principalmente, de contextos socioeconómi-
cos desfavorecidos y trabajan en puestos poco 
calificados en el país de acogida (indicador 3.8). 
Por consiguiente, casi la mitad de ellos (el 46 %) 
vive en condiciones habitacionales precarias, en 
viviendas que carecen de acceso a los servicios 
básicos.

En el extremo opuesto encontramos que la parti-
cipación de los extranjeros que habitan viviendas 
de baja calidad es menor en los países en los que 
dicha proporción también es baja entre la pobla-
ción nativa. Tales son los casos de los inmigrantes 
llegados a Argentina, Chile, Panamá y Uruguay, 
donde menos del 10 % vive en condiciones habita-
cionales precarias.

69 La vivienda en areas urbanas es más probable de tener conexiones a servicios públicos de agua, alcantarillado, y electricidad, 
independiente de su calidad relativa. La concentración de inmigrantes en areas urbanas implica que bajo esta definición, propor-
ciones más altas de nativos estarán en viviendas precarias.
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FIGURA 6.6. Viviendas precarias
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 ¬ En 4 de los 10 países analizados, los extranjeros tienen más probabilidades que los nativos 
de habitar viviendas precarias. La brecha más profunda es la que se observa en la República 
Dominicana, donde la proporción de inmigrantes que viven en condiciones habitacionales 
precarias triplica a la de sus pares nativos (46 % y 15 %, respectivamente). También en Co-
lombia y Trinidad y Tobago los extranjeros tienen más probabilidades que los nativos de 
habitar viviendas precarias. Sin embargo, la diferencia entre los dos grupos es menor porque 
una gran proporción de los nativos (cerca de un tercio) vive en condiciones habitacionales 
precarias.

 ¬ En cambio, los extranjeros tienen menos probabilidades que los nativos de vivir en condicio-
nes habitacionales precarias en Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. Las diferencias son 
muy notorias en Ecuador, Panamá y Perú, donde la participación de los nativos que habitan 
viviendas precarias es más del triple con respecto a los inmigrantes. Las brechas más redu-
cidas se encuentran en Chile y Uruguay.

 ¬ En general, la participación de los inmigrantes que habitan viviendas precarias es mayor en 
los mismos países en los que la proporción de la población nativa que vive en esas mismas 
condiciones también es alta. Tales son los casos de Colombia, Paraguay y Trinidad y Tobago. 
La República Dominicana es la excepción, dado que allí la participación de la población na-
tiva cuyas viviendas son precarias es relativamente baja.

PRINCIPALES HALLAZGOS

6.5 

El acceso a condiciones de vida adecuadas es 
primordial para tener una buena calidad de vida. 
Como se expresó en relación con el derecho a una 
vivienda digna el relator especial de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, «en virtud del derecho inter-
nacional, el derecho una vivienda adecuada entra-
ña tener seguridad de la tenencia (sin la amenaza 
del desalojo o la expulsión del hogar o la tierra)». 
El derecho a una vivienda adecuada fue recono-
cido como parte del derecho a un nivel de vida 
adecuado en el artículo 25 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de 1948 y en el artí-
culo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de 1966. Como se 
demostró en este capítulo, los inmigrantes tienen 
más probabilidades de vivir hacinados que sus pa-
res nativos. Además del derecho a una vivienda 
adecuada, es importante que los inmigrantes ten-
gan acceso a los servicios públicos de asistencia 
social, apoyo familiar, y apoyo en efectivo en pie 
de igualdad con los nativos. De hecho, estos pro-
gramas públicos son clave para aliviar la pobreza.

El derecho a la salud está reconocido en la De-
claración Universal de Derechos Humanos y en el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (artículos 10 y 11), que 
enfatiza que las personas tienen derecho a acce-
der a los servicios de salud cualquiera sea su si-
tuación legal. Los Gobiernos deben adoptar polí-
ticas que garanticen y salvaguarden el derecho de 
los inmigrantes a acceder a los servicios de salud 
independientemente de su situación migratoria. A 
pesar de la falta de datos de las encuestas de ho-
gares sobre el acceso de los inmigrantes a los ser-
vicios de salud y de los desafíos que implica me-
dirlos, es esencial evaluar este problema mediante 
el análisis de las políticas. En algunos países, el 
acceso a los servicios de salud puede ser limitado, 
en especial, para los inmigrantes que se encuen-
tran en situación irregular. En casi todos los paí-
ses, la situación de los inmigrantes determina qué 
tipo de acceso tienen a los servicios de salud.

Los flujos migratorios masivos que se produje-
ron en ALC han planteado desafíos para los siste-
mas de salud de los países receptores, que deben 
atender a una población cada vez más numero-
sa. Estos flujos migratorios producidos reciente-
mente en los países de ALC han incrementado 
la vulnerabilidad de la situación sanitaria de los  

Indicadores de políticas  
relacionados con las condiciones  
de vida
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inmigrantes. Es más probable que vivan en con-
diciones precarias, tengan trabajos inestables y 
estén más expuestos a la inseguridad alimenta-
ria, la falta de refugio y el riesgo de ser víctimas 
de la trata de personas. Asimismo, su acceso a 
los servicios de salud es limitado, especialmente, 
si están indocumentados. Cuando los inmigran-
tes no están en una situación regular o no tienen 
una residencia temporaria otorgada por una visa 
de trabajo, en general, tienen menos derechos 
que la población nativa respecto del acceso a los  

servicios de salud. Otro problema que se ha sus-
citado a partir de los flujos migratorios masivos 
de los últimos años es el acceso a la vivienda, en 
particular, a una vivienda adecuada, una cuestión 
que se ha abordado solo de manera parcial. El ac-
ceso a una vivienda digna no es solo un derecho 
humano: también se ha demostrado que es efec-
tivo para generar beneficios económicos, aumen-
tar los niveles educativos, mejorar la salud física y 
mental, y promover la inclusión social.
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TABLA 6.1. Indicadores de políticas relacionados con las condiciones de vida

Los migrantes en 
situación regular tienen 
acceso a los servicios 
públicos de asistencia 
social y apoyo familiar

Los migrantes en 
situación regular 
tienen acceso al 
sistema público 
de apoyo en efectivo

Los migrantes en 
situación regular 
pueden firmar 
contratos de alquiler 
o comprar viviendas70

Los migrantes 
tienen acceso a 
los mecanismos de 
defensa para proteger 
sus derechos, 
independientemente de 
su situación migratoria

Sí 
(siempre 
y cuando

hayan
residido

en el país
durante
cierto
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y tengan
un DNI)

Sí

Sí

Sí

Sí
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Sí Sí Sí
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70 En muchos países los migrantes en situación irregular enfrentan barreras de acceso a la vivienda.
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TABLA 6.2. Indicadores de políticas de salud y protección social

Los migrantes tienen 
acceso los servicios de 
emergencias gratuitos, 
independientemente de 
su situación migratoria

Los migrantes tienen 
acceso a todos los 
servicios de salud 
pública (promoción de 
la salud y prevención 
de enfermedades, 
diagnóstico y t
ratamiento, y 
rehabilitación)

Los hijos de los
migrantes tienen acceso 
a los servicios públicos 
de atención de la 
desnutrición (monitoreo 
y prevención de 
la desnutrición)

Sí

Sí

No (los
migran-
tes en

situación
regular)

No (los
migran-
tes en

situación
regular)

Sí Sí Sí

SíSí

Sí Sí Sí

Sí

Sí Sí

Sí
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TABLA 6.2. Indicadores de políticas de salud y protección social (Cont.)

Los migrantes tienen 
acceso a los seguros 
de riesgos del trabajo

Los migrantes tienen 
acceso al seguro 
de desempleo

La migrantes pueden 
incorporarse al sistema 
de pensiones del país 
(que incluye las 
jubilaciones por 
lesiones, edad avanzada 
y discapacidad)

Sí (los
migrantes
que están
afiliados)

Sí (los
migrantes
que están
afiliados)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción regu-
lar con

contrato
de

trabajo)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción regu-
lar con

contrato
de

trabajo)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción 
regular)

Sí 

Sí (los
migrantes
con per-
miso de
trabajo y
contrato

de
trabajo)

Sí 

Sí (los
migrantes
en situa-

ción regu-
lar con

permiso
de 

trabajo)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción regu-
lar con

permiso
de 

trabajo)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción regu-
lar con

permiso
de 

trabajo)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción regu-
lar con

permiso
de 

trabajo)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción regu-
lar con

permiso
de

trabajo)

No hay
seguro de
desem-
pleo en

Costa Rica

No hay
seguro de
desempleo

en Rep.
Domini-

cana

No hay
seguro de
desem-
pleo en
México

No hay
seguro de
desem-
pleo en
Panamá

Sí (los
migrantes
en situa-

ción
regular
afiliados
al Fondo

Seguridad
Social)

Sí (los
migrantes
en situa-

ción regu-
lar afiliados
al Fondo

Seguridad
Social)

Por el
momento,

no hay
seguro de
desem-

pleo, pero
hay una

propuesta
legislativa

para
adoptarlo 

Sí (los
migrantes
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regular
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migrantes
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regular
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desem-
pleo en
Trinidad
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A pesar de ser un derecho universal, los inmigran-
tes cuya situación migratoria es irregular no sue-
len tener acceso al mercado inmobiliario formal y 
tienen grandes dificultades para encontrar un sitio 
de alojamiento adecuado, lo cual los empuja vi-
vir en situaciones de hacinamiento o en viviendas 
precarias. En los 11 países de ALC para los cuales 
obtuvimos información,71 el derecho a acceder a 
una vivienda digna está reconocido para todas las 
personas que viven en el territorio. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, es necesario tener al-
gún documento de identidad para alquilar una vi-
vienda. Una política pública integral para atender 
a la movilidad humana debe abordar el acceso a 
la vivienda. Por un lado, al momento de alquilar 
o comprar una vivienda, los inmigrantes (incluso 
aquellos que se encuentran en situación regular) 
enfrentan continuamente problemas que se refle-
jan, sobre todo, en los excesivos requisitos, la falta 
de acceso al crédito e incluso en factores relacio-
nados con la discriminación, que dan lugar al haci-
namiento, a que se formen guetos y a que algunos 
propietarios los exploten cobrándoles alquileres 
excesivos.

Independientemente de la falta de datos dispo-
nibles sobre el acceso de los inmigrantes a los 
servicios de salud, es fundamental llevar a cabo 
un análisis de las políticas relacionadas con ga-
rantizar el derecho a acceder a dichos servi-
cios. En 8 de los 12 países de ALC analizados en 
este informe, los inmigrantes tienen acceso a los  

servicios gratuitos de emergencias y salud públi-
ca, independientemente de su situación migrato-
ria (es decir, aunque estén en situación irregular). 
Este derecho está consagrado en las leyes migra-
torias de los respectivos países o en sus constitu-
ciones nacionales.72 En Colombia, los inmigrantes 
que están en situación irregular acceden única-
mente a los servicios de emergencias y a la vacu-
nación. Para estar afiliado y beneficiarse de todos 
los servicios de salud pública, se requiere contar 
con documentación como un carnet de identidad 
o permiso de residencia (esto se aplica a los inmi-
grantes con un permiso de residencia, a los refu-
giados y a los solicitantes de asilo). En Costa Rica, 
los inmigrantes que están en situación irregular 
acceden únicamente a los servicios de emergen-
cias y a la atención del embarazo. Los refugiados, 
al igual que los inmigrantes que están en situación 
irregular, no tienen legalmente derecho a recibir 
atención médica y deben tener un seguro a través 
de la Caja del Seguro Social para acceder a los 
servicios de salud pública. Sin embargo, tanto los 
inmigrantes que están en situación irregular como 
los refugiados pueden recibir atención médica de 
emergencia y prenatal. En la República Dominica-
na, el Consejo de Migración expresó que se limita-
rá el acceso de los inmigrantes en situación irregu-
lar a los hospitales públicos y se permitirá «solo en 
casos de emergencia». En Trinidad y Tobago, los 
inmigrantes que están en situación irregular solo 
tienen acceso a los servicios de emergencias.

71 No hay información para Trinidad y Tobago.
72 Argentina (Ley de Migraciones, artículo 8), Brasil (Política Nacional de Inmigración y Protección del/la Trabajador/a Migrante), 
Chile (Ley de Migración y Extranjería, artículo 15), Ecuador (Ley de Migración, artículo 52), México (Ley de Migración, Título I y 
artículo 8), Panamá (Constitución Política de la República, artículo 105), Perú (Ley de Migraciones, artículo 7, párrafo 7.1 y artículo 
9, párrafo 9.1), Uruguay (Ley de Migraciones, artículo 9).
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TABLA 6.3. Fuentes de los datos del capítulo 6 por indicador

Notas y fuentes de los datos del capítulo 6
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RESUMEN: Cuadro de resultados de la población extranjera comparados  
con los de la población nativa 

Educación

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Rep. Dominicana

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Trinidad y Tobago

Uruguay


-

-
-
+
-
+
-
+
.



-
-
-
-
-
+
+
-
-
.
-

-
+
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+


+
+
-
-
+
+
+

+
+
+

Puntajes PISA
(2021)

Participación
de las personas

con nivel
educativo alto

(2021)

Participación
de las personas

con nivel
educativo bajo

(2021)

Porcentaje de
deserción escolar

(2021)

Empleo 

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Rep. Dominicana

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Trinidad y Tobago

Uruguay

+
+
+
+
+
+
-
+


-
+

-
+

-
+
-
-
+
+
-

-

-
+
.
-
-
-
-
-


.
+

+
-
-
-
-
-
+
+
-
-
.
-

.
-
.
-
+
-
+
-

-
.
-

Tasa de
empleo
(2021)

Tasa de nini
de entre 15
y 24 años

(2021)

Tasa de
informalidad

(2021)

Tasa de
sobrecalifi-

cación (2021)

Tasa de
desempleo

(2021)
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RESUMEN: Cuadro de resultados de la población extranjera comparados  
con los de la población nativa (Cont.) 

Condiciones de vida

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Rep. Dominicana

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Trinidad y Tobago

Uruguay


+
-
.
-

.
+
+
+
-
+


+

.
-
+
.
+
+
+
-
+


-
-
.
-
-
.
+
+
-
+


Ingresos
del hogar

Hacinamiento
(2021)

Índice de pobreza
(2021)

Notas: Diferencia entre los extranjeros y los nativos
+ Más favorable a los nativos (con un nivel de significación del 1 %)
- Menos favorable a los nativos (con un nivel de significación del 1 %)
 Sin diferencias significativas entre los extranjeros y los nativos (con un nivel de significación del 1 %)
. Datos no disponibles
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