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Introducción 

El libro titulado “Pobreza y migraciones: Dinámicas del 

desarrollo económico mundial, de la colección 

Migraciones y relaciones interculturales” cuenta con la 

colaboración del Centro de Estudios de las Migraciones y 

las Relaciones Interculturales (CEMyRI) de la Universidad 

de Almería. El objetivo de este libro es, presentar un 

panorama del comportamiento de la migración y la 

pobreza, así como la correlación que existe entre estas 

dos variables. Fenómenos como la migración exigen 

estudios más integrales que tengan una visión 

interdisciplinaria, en los que la pobreza, como alusión a la 

falta de recursos y la desigualdad de clases, se sitúa 

como una sus principales causas. 

Mediante el método deductivo, investigación mixta de alcance exploratorio, descriptivo 

correlacional, los autores plantean como hipótesis de investigación que la pobreza es la principal 

razón por la que emigran las personas, además, argumentan que emigrar tiene un costo 

económico que solo pueden sufragar aquellos que tienen ciertos ingresos y no suele ser una 

opción para los que se encuentran en pobreza extrema, por lo que, en estos casos, la migración 

suele darse únicamente en el interior de los países.  

Desarrollo 

En el capítulo 1, abordan a la migración como un hecho tan antiguo como la vida en el planeta y 

como un acto no exclusivo de los seres humanos, sino de los seres vivos, los cuales se desplazan 

en el tiempo y el espacio de manera habitual o esporádica en la batalla por sobrevivir, adaptarse, 

reproducirse y expandirse. Lo que explica que en esencia todos somos migrantes, motivados 

generalmente por causas económicas, sociales o políticas.  
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No obstante, los autores muestran diversos enfoques y teorías como la de motivación que 

manifiesta que no siempre las personas que emigran son las que cuentan con menos recursos 

económicos y se encuentran en una posición social baja, sino que también suelen ser aquellas 

que cuentan con los medios necesarios para emigrar a otros lugares en busca de satisfacciones 

personales o la teoría neoclásica expuesta por organismos que asumen que, a través de las 

migraciones se equilibra el sistema capitalista, en el que las personas migran de un lugar con 

poca oferta de empleos y salarios bajos a otra con mayor oferta de empleos y salarios altos. Esto 

representa que las causas o factores que motivan a las personas a emigrar, pueden ser diversos 

y variados, aunque en medida, prevalece el factor económico como el principal motivador de la 

migración, pese a ello, la decisión de migrar requiere que el o los involucrados tomen en cuenta 

más de un factor desde una perspectiva individual, así como social y/o global.  

Los autores exponen que la migración ha cambiado en los últimos años puesto que era un 

fenómeno realizado en su mayoría por hombres, sin embargo, ahora las mujeres también migran. 

Lo señalado nos lleva a reflexionar cuál es el papel de las mujeres migrantes en los medios de 

vida, la economía y el desarrollo en las familias, en un contexto donde a menudo suelen ser más 

vulnerables frente a la violencia, la explotación y/o la discriminación según el contexto de su 

migración, aunado a otras características como la orientación sexual, edad, etnia o cultura.  

Bajo esa línea, los autores recopilan una serie de datos que permiten observar el comportamiento 

de la migración en los últimos años, exponiendo las diferencias entre aquellos países con mayor 

y menor crecimiento y desarrollo económico en relación con el flujo migratorio.  

En el capítulo 2, se aborda a la pobreza en una reflexión teórica, definida como una negación a 

la dignidad humana en la que su conceptualización hace mención a las carencias, necesidades, 

déficit de acceso a la vida digna, a la privación y otros juicios que son emitidos en el contexto 

social y económico. Los autores incluyen en este apartado métodos para medir la pobreza, en el 

que se hace mención que identificar las necesidades básicas de los individuos es el primer reto 

para su estudio y medición. Con ello, se deben identificar las necesidades mínimas básicas a 

satisfacer y precisar cuáles son los factores que impiden satisfacer dichas necesidades, tomando 

en cuenta que es un término dinámico, en el que se debe considerar también el contexto y entorno 

en el que se desarrolla, puesto que varían con el tiempo. 

Los métodos tradicionales para medir la pobreza parten de una insuficiencia económica para 

poder adquirir alimentos, vestido y servicios básicos, términos como el bienestar han generado 

que los países desarrollen mediciones más inclusivas y complejas de la pobreza. El texto también 

hace una comparativa entre los tipos de pobreza: absoluta y relativa, cuantitativa y cualitativa, 
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unidimensional y dimensional; lo que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad que tiene la 

propia definición y conceptualización, acompañado de un estudio para su medición que permita 

comparar las condiciones de los individuos y examinar las variaciones de las desigualdades 

existentes, que le permitan a los países desarrollar políticas públicas que tengan como objetivo 

alcanzar una mayor igualdad de acceso y distribución de ingresos, servicios y educación, así 

como necesidades de autorrealización personal, derechos humanos e integración social y 

cultural, que impacten de manera positiva en el desarrollo y crecimiento económico.  

En el capítulo 3, se enlazan los escritos previos para exponer cómo incide la pobreza en la 

migración y las posibles soluciones para su combate. En los estudios presentados, se resalta al 

asistencialismo como uno de los mecanismos empleados para mitigar la pobreza, en la que 

participa también la sociedad civil con acciones filantrópicas, que resultan para algunos ser la 

causa de la perpetuación de la misma y así recibir apoyos.  

Los autores citan que las causas de la migración se asocian a fenómenos económicos y sociales 

en las que predominan la concentración del capital, las brechas digitales y la marginación social, 

por lo que la pobreza y la marginación mantienen una estrecha relación. Asimismo, exponen que, 

en países como México, la apertura comercial ha provocado la migración rural y que “el Estado, 

tampoco ha diseñado las políticas públicas adecuadas, que posibiliten una redistribución 

equitativa del ingreso y que a su vez esto, permita elevar los niveles de bienestar de la población” 

(Ortiz et al., p. 95). Las opiniones emitidas plantean cómo las políticas públicas favorecen en este 

sentido a grandes empresarios del sector agrícola, haciendo a un lado a los pequeños 

productores, exponiendo la excusión y marginación, con tal efecto que, las personas pobres 

suelen ser aquellas propensas a estar excluidas del sistema económico y de la esfera 

sociocultural. 

En suma, se presenta a las remesas como la cara económica de la migración, señalando que no 

existen resultados claros sobre sus efectos, sin embargo, en algunos de los casos, posibilitan que 

los hogares pobres escapen estructuralmente de la pobreza. La información proporcionada nos 

permite reflexionar sobre el impacto que tienen en los países receptores y cómo esto influye en 

la creación de políticas económicas que incentiven el crecimiento económico y la distribución de 

éste mediante la política fiscal.  

Por último, en el capítulo 4 se realiza un análisis estadístico de la relación entre la migración y la 

pobreza, bajo el supuesto que las familias pobres realizan mayores procesos migratorios, de 

forma que países más pobres tienen más migración. Se presentan mediante gráficas e 

ilustraciones la evolución histórica de la migración en los últimos años a nivel internacional, la 
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brecha de pobreza y la correlación estadística entre ambos, así como las entradas y salidas de 

remesas, lo que permite tener un mayor acercamiento a lo planteado en los objetivos de 

investigación.  

Conclusiones 

Finalmente, a través de un lenguaje formal y científico, los autores explican la pobreza y 

migración, así como la correlación de los mismos. Exponen a la migración no solo como una 

consecuencia de la pobreza, sino que, al contrario, existen otros factores sociales y culturales 

que motivan a las personas a buscar mejores oportunidades y condiciones de vida con respecto 

a las que tienen en su país de origen. Afirmando que resultan ser el producto de las desigualdades 

y los desequilibrios estructurales en la distribución de los recursos, en el que el crecimiento 

económico no asegura una distribución equitativa.  

Abordan los conceptos, teorías y opiniones de modo que permite conducir de lo individual a lo 

particular de manera clara y precisa, de forma que se cumplen los objetivos e hipótesis de 

investigación, así como su sustento en los aportes teóricos.  
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