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Presentación

11

El Consejo Nacional de Población se complace de poner a disposición de
los tomadores de decisión, de los investigadores y del público en gene-
ral el libro Migración internacional y desarrollo en América Latina y el

Caribe. La obra es conformada por un vasto número de artículos que fueron
presentados y discutidos en la Reunión de Expertos del mismo nombre cele-
brada entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 en la Ciudad
de México. La Reunión contó con el auspicio del Consejo Nacional de Pobla-
ción de México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la División
de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Na-
ciones Unidas y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la
División de Población de la CEPAL.

Este encuentro tuvo como propósito examinar las interrelaciones entre migra-
ción y desarrollo y los retos y oportunidades que brinda el fenómeno migratorio,
con el fin de contribuir con elementos técnicos a la discusión de las políticas
migratorias y de desarrollo en los países de la región. Esta iniciativa se enmarcó
en las actividades preparatorias de la Comisión de Población y Desarrollo de
las Naciones Unidas y del Comité Especial de Población y Desarrollo de la
CEPAL, cuyos periodos de sesiones del año 2006 estuvieron dedicados al aná-
lisis de las relaciones entre los fenómenos de la migración y el desarrollo.

El libro incluye una presentación de los aspectos más relevantes del Informe
de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales y artículos
sobre las tendencias de la migración internacional en la región; la visión polí-
tica de la migración procedente de la región en los países receptores; el tema
de la migración, remesas y desarrollo; los modelos subregionales de integra-
ción económica y la migración internacional; y aspectos sociales de la mi-
gración. El libro concluye con una exposición de las principales conclusiones
de la Reunión de Expertos.
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Con la publicación del libro Migración internacional y desarrollo en América
Latina y el Caribe el Consejo Nacional de Población busca aportar elementos
estadísticos y analíticos a la discusión sobre las intersecciones entre migración
y desarrollo y, con ello, contribuir al proceso de redefinición de la política
migratoria del estado mexicano.

Deseamos agradecer a cada uno de los autores su disposición y compromiso
para participar en esta publicación. Agradecemos particularmente a Silvia
Giorguli por su valioso apoyo en este esfuerzo editorial y también a Armando
Correa, Myrna Muñoz y Hector Reyes por su trabajo de revisión y edición.

Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación

y Presidente del Consejo Nacional de Población

Migración internacional y desarrollo en América Latina y el Caribe
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En las últimas décadas se ha venido configurando un nuevo mapa migrato-
rio mundial, dotado de una fuerte tendencia a la diversificación de rutas
y conexiones origen-destino, el cual encuentra su correlato en un con-

texto de globalización económica, cultural e informacional. América Latina y
el Caribe se insertan a este escenario global dando cuenta de una creciente
intensidad, extensión y complejidad del fenómeno migratorio. Las condicio-
nantes de los procesos migratorios, así como sus mutuas interacciones y even-
tuales impactos, se extienden en un plano de dimensiones económicas,
políticas, sociales, culturales y demográficas; cuyos pesos relativos constitu-
yen parte de un debate en cuyo marco es necesario profundizar. Lo anterior,
con el propósito de delimitar los elementos a partir de los cuales debieran
estructurarse políticas orientadas al logro de una adecuada gestión del fenó-
meno migratorio.

Bajo la asunción de que la migración afecta y es afectada por el proceso de
desarrollo, se ha generado una intensa discusión en los países de la región
sobre el papel que juega la migración en el esquema general de las políticas
de desarrollo y de integración económica, sus perspectivas a la luz de los
actuales escenarios de desarrollo, y el modo en que esas políticas podrían
incidir en el comportamiento del fenómeno migratorio. Asimismo, partiendo
de la premisa de que una conducción adecuada de los procesos migratorios
puede traer efectos positivos en las comunidades de origen y de destino de los
migrantes, el debate gira también en torno a las condiciones que permitirían
potenciar los beneficios y oportunidades que brinda el fenómeno.

La presente publicación, dividida en siete apartados, incluye un conjunto de
trabajos que abordan aspectos relevantes de la actual discusión sobre migración
internacional y desarrollo en la región y que fueran presentados en la Reunión
de Expertos sobre Migración y Desarrollo en América Latina y El Caribe, cele-
brada entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 en la Ciudad de
México, con el auspicio del Consejo Nacional de Población de México, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas, la División de Población del



14

Migración internacional y desarrollo en América Latina y el Caribe

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y
el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la División de Po-
blación de la CEPAL.

En el primer apartado, Francisco Alba, en la calidad de miembro de la Comi-
sión Mundial sobre las Migraciones Internacionales enmarca el debate gene-
ral sobre la gobernabilidad migratoria con una presentación del Informe de esa
Comisión. Buscando dar respuestas a las tensiones de política asociadas a las
migraciones internacionales, el Informe contiene un conjunto de principios y
recomendaciones orientados a la construcción de “un mejor orden migratorio
internacional”. En su artículo, el autor llama la atención sobre algunas de las
visiones y acercamientos más promisorios del Informe, entre las que destacan
una valoración positiva de las migraciones internacionales y el reconocimien-
to de que éstas son parte y producto de los actuales procesos de integración de
las economías y globalización de las sociedades. Se reconoce, además, que el
enorme potencial que brindan las migraciones internacionales aún no ha sido
materializado y que el manejo adecuado del fenómeno, inscrito en un marco
de derechos, plantea retos ingentes a los gobiernos y sociedades involucradas.
Entre las recomendaciones de mayor relevancia destacan la inclusión de la
migración internacional como un componente integral de las estrategias na-
cionales, regionales y globales para el crecimiento económico tanto de los
países en desarrollo como de los desarrollados; la promoción de la coherencia
en la acción de las instituciones, para que las decisiones tomadas respecto a
las políticas económicas y sociales consideren su impacto en la migración; el
fortalecimiento de la capacidad de quienes formulan y ponen en marcha las
políticas migratorias; la promoción de una liberalización regulada de los mer-
cados de trabajo (lo que implica lograr una mejor conciliación entre la oferta y
demanda de trabajadores migratorios); y la promoción de la cooperación inter-
nacional en el manejo y la gobernabilidad de las migraciones.

La segunda parte del libro incluye dos trabajos referentes a las tendencias
recientes de la migración internacional desde la perspectiva de las regiones
de origen. El primero, elaborado por Jorge Martínez, da cuenta de los cambios
recientes en las magnitudes y calidades de la migración internacional en la
región y analiza sus intersecciones con el desarrollo. El estudio revela que la
gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe se han convertido en
exportadores de fuerza de trabajo y capital social y que existe, actualmente, a
nivel regional, un total de 25 millones de migrantes internacionales. Dentro
de las características más sobresalientes del fenómeno migratorio contemporá-
neo, el autor destaca la intensificación de la migración extrarregional e
intrarregional; su carácter reciente, toda vez que cerca de la mitad de los
migrantes salió de sus países a partir de la década de los noventa; el cambio de
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la geografía de los destinos, ya que si bien Estados Unidos mantiene su rol de
relevancia como principal país receptor se registra un incremento de la migra-
ción hacia otros países desarrollados; la creciente heterogeneidad del perfil
sociodemográfico de los migrantes; y la feminización de la migración. Uno de
los aspectos vinculados con la migración y el desarrollo resaltados por Martinez
guarda relación con los costos asociados a la emigración de capital humano. El
autor considera que los países de la región no han sabido impulsar iniciativas
que permitan materializar los potenciales beneficios de esta migración a tra-
vés del retorno, por lo que las disponibilidades nacionales necesarias para el
aumento de la competitividad se ven bastante restringidas.

En el segundo trabajo de esta sección, Karoline Schmid da un panorama gene-
ral de las tendencias migratorias, políticas y programas en la región del Cari-
be. En su trabajo, la autora establece que si bien la migración en la región es
reducida, sus impactos en los ámbitos nacionales y locales no son desprecia-
bles. La migración, fuertemente determinada por razones económicas, no afecta
del mismo modo todos los países: algunos son fuentes de migrantes; otros,
económicamente más prósperos, se convirtieron en receptores; y otros regis-
tran un importante ingreso de migrantes, a la vez que sus propios ciudadanos
migran a otros países en búsqueda de mejores oportunidades. El notable cre-
cimiento de la participación femenina y la fuga de cerebros constituyen dos
de los rasgos más sobresalientes de la migración caribeña contemporánea des-
tacados por Schmid. El estudio revela que pese a que las remesas enviadas por
los migrantes figuran como uno de los principales beneficios de la migración,
no llegan para compensar los costos asociados a la fuga de cerebros, la cual
afecta, fundamentalmente, los sectores de salud y educación. En función de lo
anterior, resultan sumamente importantes las iniciativas ya desarrolladas para
modular los costos de la salida de capital humano. Particularmente loables,
desde la perspectiva de la autora, resultan las acciones en el campo de la
enfermería orientadas a retener a los profesionales calificados y a promover el
retorno de quienes residen en el extranjero.

El tercer apartado incluye tres trabajos sobre la inmigración procedente de la
región latinoamericana desde la óptica de los países/regiones receptoras. El
primero, elaborado por Trinidad Vicente, aborda el tema de la inmigración
latinoamericana en España. La autora empieza por plantear el cambio de la
tendencia migratoria experimentado por ese país, toda vez que ha dejado de
ser un importante emisor de migrantes para convertirse en un foco de atrac-
ción de migrantes extracomunitarios, con un destacado predominio latino-
americano (destacan los peruanos y dominicanos, y, más recientemente, los
ecuatorianos y colombianos). Vicente establece que el desfavorable contexto
socioeconómico y político en muchos países de América Latina, así como las
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importantes transformaciones sociales y económicas vinculadas a la integra-
ción de España a la Unión Europea, han contribuido de manera decisiva a esta
dinámica migratoria. Los latinoamericanos tienden a concentrase en los secto-
res laborales de baja calificación. Lo anterior, sostiene la autora, no se corres-
ponde tanto a su nivel educativo, como con la estrategia adaptativa a los
nichos laborales que se les ofrece en España, y que refuerza los estereotipos
hacia este grupo de inmigrantes, comúnmente percibido como una población
poco calificada.

El segundo trabajo, de autoría de Naoto Higuchi, da cuenta de la migración
brasileña a Japón. La inmigración en este país es reciente y de poca cuantía,
siendo los chinos, coreanos y brasileños los grupos extranjeros mayoritarios.
Existe en Japón un nicho brasileño en el mercado laboral secundario, el cual
se conformó a partir del inicio de la década de los noventa y se transformó a
finales de esa década. El mercado laboral secundario, establece el autor, se ha
vuelto más estratificado y segmentado. La creciente expansión de los brasile-
ños al interior del mercado de trabajo secundario y su flexibilización y
precarización laboral ha sido acompañada de la pérdida de derechos laborales
asociados a su categoría de japoneses étnicos, dado que en su mayoría des-
cienden de japoneses que migraron a Brasil.

El último trabajo de esta sección, elaborado por João Peixoto, da una perspec-
tiva sociopolítica de la migración internacional procedente de América Latina
y el Caribe en Europa. El autor señala que el continente se ha convertido en
una región de inmigración y que las tendencias a futuro permiten avizorar la
conformación de una sociedad cada vez más multicultural y multiétnica. Peixoto
señala que si bien la presencia de inmigrantes latinoamericanos y caribeños se
da en muchos contextos europeos, la mayoría de la actual migración se dirige
a los países del sur de Europa (España, Portugal, Italia). Las brechas económi-
cas, los vínculos históricos, las afinidades culturales y lingüísticas, y los víncu-
los familiares constituyen aspectos que han contribuido al establecimiento de
esa ruta preferencial. A su vez, plantea el autor, esos elementos hacen que
exista en los países receptores un trato preferencial para dichos inmigrantes, lo
que abre las posibilidades de una mejor integración social.

La cuarta parte del libro incluye cinco trabajos que abordan la relación entre
migración, remesas y desarrollo. El primero, elaborado por Alan Simmons,
Dwaine Plaza y Víctor Piché, se distingue por incluir la perspectiva de las
personas que envían remesas a sus familiares. Con base en una encuesta reali-
zada a haitianos y jamaiquinos residentes en Canadá, los autores muestran que
si bien la mayoría de los migrantes remitentes de remesas está motivada por
una combinación de lazos afectivos y de un sentimiento de obligación fami-
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liar, enfrenta serios problemas para lograr que el dinero llegue de manera
expedita, cómoda y segura a sus destinatarios. Simmons, Plaza y Piché apor-
tan elementos para la reflexión informada sobre las acciones que deberían
llevarse a cabo para facilitar el flujo de remesas e incrementar su impacto en
el desarrollo. Estas iniciativas deberían perseguir objetivos como la reducción
de los costos de las transferencias, la promoción de los lazos de comunicación
entre emisores y receptores, el fortalecimiento de los lazos comunitarios
transnacionales, el impulso de las exenciones de impuestos para los inmigrantes
que ayudan a sus familiares en el extranjero y la mejora de la coordinación
entre remesas y desarrollo local.

En el segundo trabajo de esta sección, Jorge Durand despliega una reseña
crítica de lo que ha sido el debate sobre la relación entre remesas y desarrollo
en México. De acuerdo con el autor, esta discusión tiene un doble origen: por
un lado la comprobación empírica de que en algunos casos las remesas han
permitido el desarrollo local, y, por otro, la evidencia de que a inicios de la
década de los noventa el volumen general de estos ingresos podía medirse en
miles de millones de dólares. En el debate las posiciones se han repartido
entre las que insisten en el potencial de las remesas para el financiamiento del
desarrollo y las que sostienen que las remesas constituyen esencialmente un
ingreso familiar y no un fondo para la inversión productiva. Lo inútil de este
debate, apunta Durand, es exhibido cuando la evidencia empírica demuestra
que el impacto de las remesas en el desarrollo es incierto: a nivel local, por
ejemplo, se puede comprobar que hay tanto progreso como estancamiento en
los pueblos de migrantes. Si bien las remesas son ingresos fundamentales para
muchas familias, lo cierto es que en el contexto del desarrollo local, regional
o nacional su aportación es de otra importancia. Durand plantea, entonces,
que una verdadera evaluación del impacto de estos recursos implica su dife-
renciación, para ello propone una tipología que supera el concepto de remesa
como una mera transferencia monetaria, y el análisis por separado de sus efec-
tos en los distintos ámbitos: familiar, local, regional o nacional.

Por su parte, Alberto Acosta, Susana López y David Villamar ofrecen en su
artículo un amplio análisis del aporte de las remesas a la economía ecuatoria-
na, y, con ello, proporcionan un valioso marco analítico sobre la debatida
relación entre remesas y desarrollo. De acuerdo con los autores, estas transfe-
rencias monetarias han aliviado la presión social al Estado ecuatoriano, toda
vez que operan como un apoyo directo a la economía popular. Para una fami-
lia estos recursos marcan la diferencia entre la pobreza y un grado relativo de
bienestar. Acosta, López y Villamar plantean que las remesas han llegado a
ser un elemento fundamental para sostener la estabilidad macroeconómica del
país, al mismo tiempo que constituyen una herramienta medular para reducir
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los índices de pobreza, sin que por ello sean un instrumento para potenciar el
desarrollo, particularmente por la ausencia de un entorno económico que apues-
te en la producción y el empleo.

A continuación, Rodolfo García Zamora entrega un panorama general de las
múltiples posiciones en el debate sobre migración y desarrollo. El autor esta-
blece que no hay experiencias internacionales que muestren que la migración
internacional y las remesas pueden por si solas superar la pobreza y llevar al
desarrollo económico de los países. Si bien en México existe evidencia de
que las remesas contribuyen a reducir los niveles de pobreza, lo cierto es que
superar el subdesarrollo requiere, en su concepto, de profundos cambios es-
tructurales en la economía que implican una mayor participación de los go-
biernos subnacionales y la reorientación del modelo económico mundial que
arruina a las economías nacionales.

En el último trabajo de esta parte, Manuel Orozco analiza las diversas
interacciones entre remesas, migrantes e impactos económicos. Al abordar el
debate en torno al potencial de las remesas, el autor sugiere que los análisis
para entender su verdadero impacto deben considerar que la base social y
productiva de una economía define significativamente las maneras en que las
remesas actuarán en dicha economía. En virtud de lo anterior, es necesario
examinar las fuerzas productivas, sus niveles de eficiencia y modernidad, el
grado de concentración/diversificación de la producción, la operación del
empresariado y la actuación gubernamental. Sólo este análisis, afirma Orozco,
proporcionará indicios sobre el desempeño de las remesas en el marco de la
estructura económica local y permitirá distinguir lo que realmente es efecto
de las remesas de lo que deriva de factores contextuales.

En el quinto apartado del libro se analizan los efectos de los modelos
subregionales de integración económica sobre el mercado laboral y la migra-
ción. El primer artículo de esta sección, elaborado por Kurt Unger, documenta
la relación entre la migración y los determinantes económicos en las regiones
expulsoras de migrantes en México. Con base en la evidencia documentada,
el autor considera que el TLCAN no ha remediado los problemas de las econo-
mías regionales, toda vez que las condiciones de crecimiento económico de-
penden en mayor medida de la base productiva local y, en particular, de la
situación de competitividad que presentan las actividades líderes. Unger plan-
tea, entonces, la imperiosa necesidad de diseñar una política industrial y re-
gional que otorgue una mayor potencia a las ventajas locales.

Por su parte, el artículo de Nora Pérez Vichich examina la evolución de las
políticas migratorias y laborales en el contexto del MERCOSUR. La autora seña-



19

Paula Leite y Luis Acevedo

la que durante décadas las normas resultantes de las políticas migratorias vi-
gentes no conformaron un espacio jurídico institucional que atendiera las
especificidades y la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes.
Situación que se ha modificado en los últimos años, toda vez que los nuevos
instrumentos de regulación incorporan elementos que se apartan de la tradi-
cional gestión restrictiva y apuntan a facilitar la regularización migratoria y la
inserción laboral y social de los trabajadores migrantes. Estos instrumentos,
sostiene la autora, han abandonado las concepciones unilaterales y establecido
una serie de compromisos y responsabilidades compartidas entre los países de
origen y destino. Sin embargo, Pérez Vichich advierte que el tratamiento del
tema migratorio en el MERCOSUR ha demostrado que ni el concepto de sobe-
ranía absoluta e interés nacional, ni la noción de cooperación social interna-
cional pueden por si solos sustentar las políticas migratorias internacionales:
las migraciones son al mismo tiempo una cuestión de naturaleza social interna
de cada país y una cuestión internacional. Por último, la autora plantea que el
proceso de integración en la región ha alcanzado tal madurez que está permi-
tiendo a los países adentrarse en la perspectiva de la libre movilidad.

En el último trabajo de esta sección, Jorge Gurrieri emprende la revisión de la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. Gurrieri señala que la Confe-
rencia nació como un proceso para facilitar el debate y la cooperación entre
los gobiernos en cuestiones de migración. De entre los logros de la Conferen-
cia destaca el constituirse como un espacio que facilita el diálogo, la confian-
za y el intercambio de información y su reconocimiento en el ámbito
internacional como un mecanismo de consulta efectivo que permite abordar la
dinámica migratoria desde una perspectiva regional. Con miras al fortaleci-
miento y consolidación de la Conferencia, el autor señala, entre otras cosas, la
necesidad tanto de formalizar su existencia como de puntualizar un conjunto
de principios y directrices que enmarquen su funcionamiento, además de do-
tarla de la legitimidad necesaria tanto para hacer sentir su presencia en foros
políticos de diálogo y concertación, así como para gestionar cooperación téc-
nica y financiera.

La última sección del libro comprende trabajos que abordan los aspectos socia-
les de la migración. En el primero, elaborado por Çaglar Özden, se ofrece un
amplio panorama de la fuga de cerebros en América Latina y el Caribe. De
acuerdo con el autor, la migración de personas altamente escolarizadas en la
región es especialmente significativa entre los países más pequeños y pobres
que están perdiendo a gran parte de sus ciudadanos con educación superior en
los flujos migratorios. Asimismo, la evidencia muestra que la mayoría de los
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migrantes con formación universitaria que nacieron en los países latinoameri-
canos terminaron sus estudios en Estados Unidos y que gran parte de aquellos
que culminaron su educación en su país no logran obtener empleos acordes
con su escolaridad. Este desperdicio de cerebros, mantiene el autor, tiene su
origen en la menor calidad de dicha educación, tema que debe considerarse
en los debates sobre política migratoria.

Por su parte, el artículo de Douglas Massey y María Aysa examina los efectos
de las diferentes formas de capital social en el proceso de migración interna-
cional hacia Estados Unidos desde México, Puerto Rico, República Dominica-
na, Nicaragua, Costa Rica y Perú, utilizando los datos del Proyecto de Migración
en América Latina y del Proyecto sobre Migración Mexicana. Massey y Aysa
sostienen que el contacto de un aspirante a migrante con alguien que tiene
una experiencia migratoria previa ofrece una fuente efectiva de capital social
(información valiosa, apoyo moral y asistencia material), que puede reducir
los costos y los riesgos de la migración. Esto es, las personas que tienen ami-
gos y parientes migrantes presentan una mayor probabilidad de emigración,
misma que aumenta cuanto mayor es el contacto y mejor la experiencia
migratoria del migrante. Su investigación demuestra que si bien la magnitud
del efecto del capital social varía con respecto a factores contextuales en el
origen (la condición rural-urbana, el costo del desplazamiento y la dificultad
de la emigración), lo cierto es que en todos los contextos analizados este
capital opera para promover y sostener la migración.

A continuación, Patricia Pessar señala que el hecho de incorporar de manera
central la cuestión de género en los estudios de la migración representa un
intento por corregir su ausencia a lo largo de muchas décadas. Debido a la
ausencia de una perspectiva que comprendiera a la migración como un proce-
so diferenciado según el sexo, se ha desestimado, por ejemplo, el análisis de
cómo se benefician de la inequidad de género los mercados laborales en los
países receptores. Las condiciones de la inserción laboral de los hombres y las
mujeres migrantes son absolutamente diferentes: lo más probable es que los
hombres ocupen empleos relativamente más calificados y mejor remunera-
dos, toda vez que las mujeres suelen ser orientadas, con base en supuestas
característica físicas y psicológicas, al servicio doméstico o confinadas a las
industrias que hacen uso intensivo de mano de obra no calificada. La pregunta
de fondo, plantea la autora, es cuáles son las condiciones específicas de la
incorporación laboral de los hombres y las mujeres que hacen que se encuen-
tren diferencialmente en situaciones de ventaja o desventaja. Todas las esfe-
ras de la migración están impregnadas de género, por lo que cuando el método,
la producción del dato y el análisis excluyen dicha dimensión, apunta Pessar,
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en realidad están constituyendo un obstáculo para la investigación y la formu-
lación de la política pública.

En el cuarto trabajo de esta sección, Katharine Donato y Chizuko Wakabayashi
analizan de qué manera los patrones migratorios influyen en la relación entre
el desarrollo económico y la supervivencia infantil. De acuerdo con sus ha-
llazgos, tal injerencia no tiene resultados uniformes. La migración puede mejorar
la supervivencia infantil en las comunidades más pobres, pero también puede
ser una fuente de incertidumbre y trastornos para las familias en detrimento de
la salud de los niños. Las autoras plantean que la migración mejora la salud
de los niños menores en las comunidades más pobres, dado que los riesgos de
supervivencia infantil se aminoran con la experiencia migratoria previa de los
padres y que los beneficios relacionados con la migración son el resultado de
un proceso acumulativo que se incrementa con el tiempo. Sin embargo, las
autoras señalan que aún no es posible entender cabalmente cuáles son los
mecanismos que operan detrás de este progreso en la salud infantil: no se
sabe, por ejemplo, cuál es el papel de las remesas o del nuevo conocimiento
que traen consigo los migrantes de retorno. En consecuencia, Donato y
Wakabayashi reconocen la necesidad de avanzar en la realización de estudios
que aclaren los vínculos entre migración y salud.

El último trabajo de esta sección, elaborado por Tamil Kendall, ofrece un
panorama general del estado del conocimiento sobre la epidemiología del
VIH/SIDA entre los migrantes mexicanos a Estados Unidos y describe, con el
propósito de identificar las mejores practicas y las direcciones futuras para la
investigación y formulación de política pública, las condiciones actuales de
los servicios de prevención y atención. Kendall plantea, con base en la ex-
haustiva revisión realizada, que los procesos migratorios aumentan la vulnera-
bilidad a la infección y transmisión del virus. Dentro de las raíces de esa
vulnerabilidad se subraya la pobreza, la ilegalidad, la discriminación y el es-
tigma ligado al VIH, además de la homofobia y las relaciones de género no
equitativas; aspectos que deberían ser objeto de atención prioritaria de los
gobiernos para lograr una efectiva política de prevención. Al mismo tiempo,
la autora plantea la necesidad de respuestas de carácter más inmediato, entre
las que destaca incrementar el acceso de los migrantes (independientemente
de su situación migratoria) a los servicios primarios y secundarios de atención
médica, la provisión de vivienda adecuada y la promoción de la reunificación
familiar.




