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Introducción 

E 
.L . . . 

1 sistema migratorio europeo es -junto 
con el norteamericano, el de la región 
Asia-Pacífico y el del Golfo Arábigo- 

uno de los cuatro grandes sistemas migratorios que 
existen en el mundo en la actualidad. Los sistemas 
migratorios se definen por la asociación, dotada de 
cierta vocación de permanencia y acompañada de un 
denso tejido de interrrelaciones de diversos órdenes, 
que se establece entre una región receptora de inmi- 
gración y un conjunto de países emisores de emigra- 
ción. En el caso europeo, el polo receptor, tras la 
incorporación al mismo de la Europa meridional, 
comprende la casi totalidad de la Europa Occidental, 
y su delimitación no suscita dudas. Por el contrario, y 
como siempre suele suceder, el polo emisor -10 que 
podemos considerar el ‘Sur’ del sistema- es mucho 
más heterogéneo y difuso. Al menos cuatro tipos de 
áreas de origen son discernibles en los flujos migra- 
torios que tienen a Europa por destino: las riberas 
meridional y oriental del Mediterráneo; las ex-colo- 
nias británicas que nutren las corrientes dirigidas al 
subsistema migratorio del Reino Unido; los países de 
la Europa del Este y la ex-URSS; y un componente 
variopinto que expresa la creciente tendencia univer- 
salmente observable a la diversificación de los oríge- 
nes de los migrantes. Aquí nos vamos a ocupar del 
primero de ellos, el constituído por un grupo de paí- 
ses del Tercer Mundo próximos a Europa -nuestro 
‘Sur’ por antonomasia-, que ha sido el más impor- 
tante ingrediente de la inmigración europea en el 
pasado reciente, lo es en el presente y previsiblemen- 
te siga siéndolo en el próximo futuro. Tras identificar 
a los principales países de ese grupo, este artículo 
examinará su evolución económica y demográfica y 
tratará de arrojar alguna luz acerca de sus perspecti- 
vas de evolución en el próximo futuro, con especial 
atención a las implicaciones que las mismas pueden 
tener para Europa. 

Delimitación de la región 

E 1 ‘Sur’ del sistema migratorio europeo es 
primordialmente mediterráneo. Un exa- 
men, incluso somero, de las estadísticas de 

extranjeros residentes en Europa rkvela ‘que los con- 
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Cuadro 1
Residentes de algunos países mediterráneos en países europeos de la OCDE

Fuente:SOPEMI, 1990
a) Estimaciónpropia

tingentesmásimportantesson los quetienenpor ori-
genlos trespaísesmayoresdel Magreby Turquía,
que suponencerca de dostercios del total de inmi-
grantesextracomunitariosestablecidosen nuestro
continente,de acuerdocon las cifras oficiales. Algu-
nasde ellassehallanrecogidasenel cuadro1.

Comoes bien sabido,los inmigrantesturcoshan
tenido a Alemania comodestinotradicional,aunque
tambiénse encuentrennutridascolonias turcasen
otros países,principalmenteHolanda y Francia.En
los últimos años se asistea unacrecientediversifica-
ción delosdestinosde los emigrantesturcos.

Por lo que hace a los emigrantesmagrebíes,su
principaldestinoha sido y siguesiendoFrancia.His-
tóricamente,el primero y más característicode los
flujos fue el procedentede Argelia. Paraestepaís,el
destinocasiexclusivo desus emigrantes,quesólo en
numerosmuy reducidosoptan por algún otro país
europeo,es su antiguametrópoli. Paralos tunecinos,
éstaestambiénel destinoprincipal, aunqueseaclara-
menteperceptibleuna crecientetendenciahacia Ita-
lia. Los marroquíesconstituyenel grupo emigrante
másdinámicoy disperso.La mayorconcentraciónse
encuentraigualmenteenFrancia,perosu presenciaes
tambiénrelevanteen Bélgica, Holanda, Suizay, de
forma fuertementecrecienteen los últimos años,en
Italia y España.

En el último cuartodel siglo XX, el Mediterráneo
estáconfigurándosecomo un espaciomigratorio de
primer orden, lo queconstituyeuna novedadhistóri-
ca. En efecto,haceun siglo las principalesmigracio-
nes internacionaleseran trasatlánticas,y hace30 años
intraeuropeas,en un continentedividido a estosefec-
tos por los Pirineos y los Alpes. Hoy en día, las

migracionestransmediterráneasse cuentanentre las
más importantesdel mundo, y desdeluego las más
relevantesparaEuropa.Paraqueello seaasíhan teni-
do queproducirsedosgrandesmutaciones:la prime-
ra, que el Norte de Africa y Turquíase incorporasen
gradualmente,hastadevenirprimordiales,a los flujos
migratorios dirigidos a Ja Europamás desarrollada,
compartiendodurantealgún tiempoestedestinocon
la Europadel Sur; dos,que estaúltima cambiasesu
signomigratorio de emigrantepor el de inmigrante,
lo que ha ocurridosobre todoen losaños 80. Ambas
novedadesson muy importantes,especialmentela
primera.La orilla Surdel Mediterráneo,enla quepor
razonesde relativa similitud estructural—y desde
luego a los efectosque aquí nos ocupan—hay que
incluir aTurquía,aunqueello supongaforzarun tanto
la geografía,ha ocupadoel lugarqueen las migracio-
nes laborales al cuadranteNoroccidentalde Europa
correspondióno hacemuchoa los paísesde la orilla
Norte. Ello implica que la frontera que separaa los
paísesdeorigende los paisesdedestinode lasmigra-
cionesse ha desplazadohacia el Sur, deviniendo
marítima. De ahí que se hable crecientementedel
ámbitomediterráneocomo regiónmigratoriay que el
Mare Nostrumseavisto como un nuevoRío Grande,
como unade las mayoresdivisoriasentreNortey Sur
queexistenen el mundo.

Ahora bien, el Mediterráneoes unaparte impor-
tante del sistemamigratorio europeo,perono es una
región migratoriaper se. Ante todo porquesi bien es
cierto que la mayorpartede los paísesdel Surde
Europahan devenidoinmigrantes,o están en víasde
hacerlo,con la excepciónimportantedelo quehasta
ahorahemosllamadoYugoslavia,el poíoreceptorno

Total Poblac.
Argelinos Marroquíes Tunecinos Turcos Yugoslavos extranjera

Alemania (31.12.89) 5.924 61.848 24.292 1.612.623 610.499 4.845.882
Belgica (1,1.90) 10.644 138.417 6.247 81.775 5.537 880.812
España (¡989) 675 60.000 a 291 217 384 700.000 a
Francia (1985) 820.900 516.400 202.600 146.100 64.400 3.752.200
Italia (31.12.90) 4.041 77.971 41.234 4.695 29.790 781.140
Holanda (1,1.90) 600 148.000 2.400 191.500 ¡2.800 641.900
Suecia (3l.12.89) 500 1.200 1.000 24.200 39.600 456.000
Suiza (31.l2.89) 2.185 2.018 2.705 59.450 116.833 1.040.325



es la Europameridional,sino Europaoccidental;y
sobretodo porquelos de la otra ribera no son todos
emigrantes,y menos aúnemigrantesa Europa.Por
esoresultanpocopertinenteslas generalizaciones
acercadel Mediterráneoo, más aún,del “mundo
árabe”.Algunos paísesdel Norte de Africa, y sobre
tododel mundoárabe,sonreceptoresde inmigración,
como Libia y los paísesproductoresde petróleodel
Golfo Arábigo, y los emigrantesde otros se orientan
a destinosextra-europeos,comoes el casoen general
de los paisesdel Machrek.De hecho, las orientacio-
nesmigratoriasde los paísesdel Magreby del Mach-
rek son notoriamentediferentes.Más ampliamente,
podríadecirseque las diferenciasque existenentre
uno y otros son mayoresque la distanciafísica—el
desiertolibio— que lossepara.La razónfundamental
que subyacea la irrelevancia,hastael momento,de
los paísesdel Machreky de OrienteMedio a efectos
migratorios, desdeel punto de vistaeuropeo,es la
existenciaen los aledañosde la región del poderoso
polo de atracciónconstituidopor los pa(sesproducto-
res de petróleovecinosdel Golfo Arábigo, que aco-
gen un número muy elevadode emigrantesde la
región —egipcios,sirios, jordanos,yemeníes—que,
de no existir esaalternativa,podríanconsiderara
Europacomo su principal destino.Estaes una razón
por la cual las cambiantesfortunasdel Golfo podrían
tenersobreEuroparepercusionesdistintasde las que
tienensobreel preciodelos hidrocarburos.

Peronadade lo dichorestaimportanciaal pesodel
áreamediterráneaen el sistemamigratorio europeo:
su mitad sudorientalcontinúasiendo la zonade ori-
genmás importantede la inmigración a Europa.Por
lo quehaceal próximofuturo, al quealudeel término
“perspectivas”contenidoen el título, aunquepor
definición seaimprevisible,parecerazonableapostar
por el continuadopredominio de los cuatro paises
mencionados—Marruecos,Argelia, Túnezy Tur-
quía— en la inmigración europea,dentrode la pru-
denciaque aconsejaesaimpredecibilidad.Y ello
tanto por el tamañode su población,cuantopor reu-
nir aún las condicionesque hacena las sociedades
proclivesa laemigración,ademásde por la existencia
de importantes ‘networks” o redes migratoriasque
resultandecisivaspara la ocurrenciade migraciones
futuras. En un contextomigratorio presidido por la
existenciade fuertesrestriccionesal acceso,la densi-
daddel tejido conectivoformadopor los “networks”
constituyeprobablementeel principal predictor de
migracionesfuturas.

No obstantelo que antecede,hay un país medite-
rráneomás,de gran relevancia—-cuyos emigrantes

hanbuscadofortunahastala fechaen el Golfo Arábi-
go— quepodríaen el futuro sumarsea los flujos de
fuerzade trabajoa Europa.Me refiero a Egipto, que
por sí solo aportael 60% de los trabajadoresinmi-
grantesde la regióndel Golfo. Varios indiciosapun-
tan a la importanciade la emigraciónpara estepaís,
sobretodo por el cuantiosovolumen de remesasque
los emigrantesproporcionan.No es de extrañar,por
ello, que la incertidumbreque frecuentementeafecta
a flujos migratorios y stocks de migrantesen la
región del Golfo, tanto por su sensibilidada loscam-
bios de fortunasderivadosde las oscilacionesde los
preciosdel petróleocomo por avatarespolíticos,
constituyapermanenteobjeto de preocupaciónen
Egipto. El pasadorecienteha conocidoalgunosepi-
sodiosdeTetemosforzososde emigrantes,aunqueno
en la magnitudtemida.Portodo ello, las autoridades
egipciasparecenestarbuscandodestinosalternativos
parasus emigrantes.Por su tamañoe importancia,
por su proximidad a Europa, y por la mencionada
incertidumbrede la región, no es descartablequeen
el futuro Egipto pudieraconstituiruna importante
fuentede migracióna Europa.Parece,pues,oportuno
incluirlo entrelos paísesexaminados.

Los cinco país&s consideradosconstituyenla
mayor fuentede potencialmigratorio a Europa,y es
probableque lo sigansiendoen el futuro. Suspobla-
cionessumadasalcanzabanlos 175 millones de habi-
tantesa fines de la décadapasada,y llegarán a los
200 con el cambiode siglo. Se cuentanpor lo general
entrelas economíasmás importantesde la región. Se
tratade paísesen desarrolloen el sentidomás literal
del término,con todo lo queello implica de dinamis-
mo, potencial,desequilibriosy tensiones.Seencuen-
tran en los estadiosintermediosdel procesode desa-
rrollo, lo queequivalea decir que es tanto lo queya
han reconidocomo lo que les falta para llegar a la
metadel desarrolloconsolidadoy sostenido.En las
estadísticasinternacionalesaparecenclasificadosen
el segmentode ‘ingresosmedio-bajos’,perono en el
de ‘ingresosbajos’.Han conocidonotablesprogresos
en el pasado,peroen el presenteatraviesanpor gra-
ves dificultades.Desdeel punto de vista demográfi-
co, seencuentraninmersosen un procesoequivalente
y concomitanteal desarrollo,la transicióndemográfi-
ca, y más precisamentesu estadio intermedio,aquél
en el que la distanciaentreuna natalidadaún altay
unamortalidadya reducidadeterminaun rápidocre-
cimientode la población.Comootrosque conocieron
transformacionesequivalentesen el pasadoo las
estánatravesandoen el presente,estospaísesmues-
tran una fuertepropensióna la emigraciónal exterior.
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Esta propensiónresultaen primer lugar del propio
desarrollo,que por lo generalrequierede la emigra-
ción (Massey, 1989),en segundodel estadode crisis
o de agudasdificultadeseconómicaspor el queestán
atravesando,y en tercerode las tendenciasdemográ-
ficas, queagravanlos problemassocialesderivados
de la situacióneconómica.Veámoslomásdecerca.

De lasvacasgordas
a lasvacasflacas

1 actual clima de pesimismoque losE rodea,se olvida a menudoqueestospaises
experimentaronno hacemucho un creci-

miento económicovigoroso. En efecto,en los años
60 y 70, ayudadospor los altospreciosde hidrocar-
buros y fosfatosy por favorablestérminos de inter-
cambio,estimuladosen generalpor un aumentoen
los ingresosexternosen un entorno internacionalpro-
picio, vieron crecersus economíasa tasasdel orden

del 5% al 7%,de manerasostenida.Ello resultóen la
duplicación,cuandono triplicación, del producto
interior bruto enpocotiempo(cuadro2>.

El crecimientode la población,aunquerápido, se
quedóatrás, lo que hizo posibleaumentossustancia-
les en la rentaporhabitantey en los nivelesdeconsu-
mo per cápita (cuadros3 y 4), a pesarde la fuerte
propensióna invertir mostradapor algunospaíses.
Los nivelesdevida mejoraronen general,y lo mismo
ocurrió conla esperanzade vida, los niveleseducati-
vos y la ingestacalóricaper cápita; en general,con
casi todos los indicadoressociales.Algunos países,
de maneranotable Argelia y Egipto, establecieron
sistemasde protecciónsocial tendentesa asegurar
nivelesmínimos para toda la población,y todosellos
introdujeronalgún sistemade protecciónparalos más
necesitados,frecuentementeen formade precioscon-
trolados y de subvencionesa los productosalimenti-
cios y otras mercancíasbásicas(World Bank, 1989,
1990).

Comono podía sermenos,el crecimientoeconó-
mico sostenidodurantequinceo veinteañosse tradu-
jo en cambioestructural,un procesoquehacontinua-
do después,aunquea un ritmo máspausado(cuadros

Cuadro 2
Producto Interior Bruto

(Tasa media de crecimiento anual %)

Fuente:(l)y(
2) World DevelopmeniRepon,1991; (3)y(4)Trends inDevelopingEconon,ies1990

(fl: 1973-80,Trendsin Develop¡ngEcononijes ¡990

Cuadro 3
Tasa de inversión bruta

(crecimiento anual, por cien)

1965-80 1980-89

Marruecos 11,4 4,5

Argelia 15,9 -1,1

Túnez 4.6 -4.4
Egipto 11,3 0,6

Turquía 8,8 3,7

Cuadro 4
Consumo privado por habitante

(tasa de crecimiento anual)

(1) (2) (3) (4)
1965-80 1980-89 1988 1989

Marruecos 5.7 4.> 10,4 3,5
Argelia 8,1 (*) 3,5 -3.8 2,9
Túnez 6,5 3,4 1,3 3.0

Egipto 7,3 5,4 3,2 1,0
Turquía 6,2 5,1 3,7 1,3

1965-73 1973-SO 1980-88

Marruecos 1,7 2,5 0,5

Argelia 9,7 1,9

Túnez 7,6 7,8 3,7
Egipto — 3,7 2,2

Turquía 3,8 1,3 3,4

Fueníe:WorldOevelopnienlRepon,1991 Fuente:World Bank.Trendsjo DevelopingEconoinies ¡990



5 y 6). Las sociedadesconsideradasdejaronde ser
estrictamenterurales y agrariaspara convertirseen
semi-industrialesy semi-urbanas.Tanto en la distri-
bución sectorialde la fuerzade trabajo como en la
contribuciónrelativade cadasectoral productointe-
rior bruto, el paso de la agriculturaa la industriaha
sido importante.En algunospaíses,como Argelia y
Túnez, Ja proporciónde poblaciónactivaempleada
en agriculturano puedeya considerarsemuyelevada;
sólo en Turquíarepresentaaún másde la mitad del
total, lo quesignifica que sigueexistiendoun consi-
derablepotencialde migraciónrural-urbana,que,a su
vez, podríaalimentarla emigraciónal exterior.

Hacepoco másdediez años,los cinco paísesde la
ribera meridionaly orientaldel Mediterráneoparecí-
an sólidamenteinstaladosen el caminodel desarro-
lío, inclusosi condicionesinternacionalesfavorables
ocultabanla existenciade ineficienciasy rigideces,y
de una inadecuadaasignaciónde recursos.Por otro
lado, el considerableaumentode la demandainterna
estabacontribuyendoa deteriorarla balanzade
pagos,aumentandolas importacionesy reduciendo
las exportaciones.Todaslas debilidadessaltarona la

luz cuandolos airesde bonanzadejaronpaso avien-
tosmástonnentosos.

Ello ocurrió en tomo a 1981-1982,aunquelos ple-
nosefectosde la crisis no se manifestaranen varios
casoshastamitadde la década.En Argelia, Túnezy
Egipto la caídade los preciosde los hidrocarburos,y
especialmentesudesplomeen 1986,constituyeronel
detonantede la crisis, como en Marruecoslo fue la
caída del preciode los fosfatos.La recesiónhabía
comenzadoantesen Turquía, en los años 70, por
razonesdiametralmenteopuestas,a causade una ina-
decuadarespuestaa la primera crisis petrolíferatras
la guerrade Yom Kippur, que inició un períodode
elevadainflación. En conjunto,el cambiode coyun-
tura siguió a unaseriede acontecimientosinternacio-
nalesadversosy a la maduraciónde los desequili-
brios internos.A ello contribuyeron las malascose-
chasque tuvieron lugar en algunospaíses,provoca-
daso agravadaspor condicionesmeteorológicasdes-
favorables.Ello condujo a fuertes importacionesde
productosalimenticios,
crónicas.

CuadroS
Distribución sectorial del producto interior bruto (%)

Agricultura Industria

1965 1989 1965 1989

Servicios

1965 1989

Marruecos 23 16 28 34 49 50

Argelia — 16 — 44 — 40

Túnez 22 14 24 33 54 53

Egipto 29 19 27 30 45 52

Turquía 34 17 25 35 41 48

Fuente:World IJevelopn,entRepon199l

Cuadro 6
Porcentaje de la población activa en agricultura (%)

1965 1973 1980 1988

Marruecos 61,3 53,9 45,6 38.0 (fl

Argelia 40,1 30,7 24,7

Túnez 35,0 24.4

Egipto 53,4 46,6 37,6 35,9

Turquía 74,5 67,2 62,5 55,l

(*): 1987

Fuente:World

que despuésse han hecho

Bank,Trendsin Developing Economies1990
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En nuestrosdías las importacionesde cerealesson
cuantiosasen todosellos, especialmenteen Argeliay
Egipto, habiéndoseduplicado,triplicado o cuadrupli-
cadoen pocosaños.En todos, ha sido decisivo el
deteriorode las cuentasexteriores,al ser fuertemente
dependientesde las exportaciones—petrolíferaso de
otros productos—,y de las divisas que generaban.
Cuandoaquéllasse estancaron,o cayeronabrupta-
mente,se puso de manifiesto la existenciade dese-
quilibrios entrelos ingresosexterioresy las necesida-
des de divisas. Cayeronlas exportaciones,por lo
menosen valor, y tuvieron que reducirselas importa-
ciones, lo que condujo a disrupcionesde la produc-
ción industrial, disminuciónde la produccióntotal,
déf¡citspresupuestarios,aumentode precios en pro-
ductos básicose inflación (World Bank, 1989 y
1990). En todo caso,estaúltima no ha sido promi-
nenteen los paisesdel Magreb,aunquesíen Egiptoy
muchomásen Turquía(ver cuadros3, 4 y 7). Quien
silo ha sido es el endeudamiento,que ha alcanzado
dimensionesconsiderables:en las estadísticasinter-

nacionaleslos cincopaísesconsideradosestánincur-
sos en la categoríade “gravementeendeudados”
(cuadro8).

La importanciadel endeudamientono necesitade
muchaponderación.Constituyeun círculovicioso, al
derivarde la escasezde recursosexternosy a su vez
limitar fuertementela disponibilidadde talesrecursos
parala financiacióndel desarrollo.Esta, el desequili-
brio de las cuentasexteriores,es una variablecrucial
al limitar importacionesque son vitales: productos
alimenticios, materiasprimas,bienes de equipo y
recambiospara la industria. Las fuentesde divisas
que permitenfinanciarías—hidrocarburos,fosfatos,
ingresosderivadosdel Canalde Suezy turismo, prin-
cipalmente,y en muy escasamedidaexportaciones
más tradicionales—resultanmuy vulnerablesa fluc-
tuacionesderivadasde las circunstanciasinternacio-
nales.Ello subrayala importanciade las remesasde
emigrantes,que suponenhastael 5% o másdel pro-
ducto interior bruto, para equilibrar la balanzade
pagos.

Cuadro 7
Tasa de inflación

(por cien, por año)

1965-73 1973-80 1980-88 1988 1989

Marruecos 1,9 10,1
Argelia 11,0
Túnez 3,3 6,8
Egipto 12,7
Turquía 8,2 35,8

8,1
8,8
8.4

14,5
40,6

()

2,3
5,9
6,3

17,6
75.4

7,5

7,4
21,3

69,7

(*): 81-85
Fuente:WorldBank.Trendsin OevelopingEconomies1990

Cuadro 8
Deuda externa

En millones de dólares
1980(a) 1989

% del PNB
1980 1989

Marruecos 8.400 20.900
Argelia 17.000 26.100
Túnez 3.200 6.900
Egipto 28.500 (b) 48.800
Turquía 15.000 41.600

53,1
47,1
41,6
95,0
34,3

98,4
56,8
71.9

159,0
53,8

Fuente:World DevelopmeníRepon,1991
(a) Trendsin DevelopingEconomies1990—(b): 1984

~fltUk,
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Las políticasde ajustey
suscostessociales

A nte cuadroscomo el descritola única
opción efectivaesla adopciónde políti-

cas de estabilización,ajuste y reforma,
bien sea de maneravoluntaria o inducida por los
acreedores,paracorregir los desequilibriosfiscales,
presupuestariosy externosy reducir la deudaen el
cortoplazo, y parasentarlas basesquepermitanres-

tablecerel crecimientoen el largo plazo. En efecto,
mantenerlas importacionesy el ritmo de crecimiento

agravaríael deteriorode la balanzade pagosy haría
aumentarel endeudamiento,lo que seguramenteno
seríaaceptableexternamenteni sensatoen el plano
interno. Las recetasson bien conocidas:desregula-
ción de la economía,promociónde la eficiencia,eli-
minaciónde rigidecesen preciosy salarios,fomento
del sectorprivadoy primacíade los criteriosde mer-
cado.

Uno trasotro, y anteso después,los cinco países
de la regiónhan adoptadoprogramasde ajuste,si
bien con distintaintensidady perseverancia.En todos
los casos,las consecuenciasinmediatashan sido
parecidas:caídade las tasasdecrecimientohastalle-
gara tomarsenegativas,fuerte reducciónde la inver-
sión interna,aumentodel desempleo—hastasituarse
en tomo al 15-25%— y reduccióndel consumopri-
vadoper cápitao, lo que es lo mismo, deterioro de
losnivelesde vida.

El impactosocial e inclusopolíticode las políticas
de ajustesueleserconsiderable.En primerlugar, por-
queun ingredienteesencialen procesosde esetipo es
el estancamientoa corto plazo. En segundolugar,
porque algunasde las medidasque suponen,tales
como la reduccióndel gastopúblico, la supresiónde

controlesy subvenciones,con las consiguientessubi-
dasde precios, la disminucióndel empleopúblico y
la reducciónde importaciones,engendrandirecta-
mentetensionessociales.De hecho, tales tensiones
socialesse han producidoen la mayoríade los paises
de la región, y en algunos,como Túnez,Marruecosy
Argelia, han alcanzadodimensionesde auténtico
estallidosocial, llegandoincluso a amenazarinci-
pientesprocesosdedemocratizaciónencurso.

Lastendencias
demográficas

C omo se ha dicho, los paísesdel Surdel
sistemamigratorio europeose encuentran
en plena travesíadel procesohistórico

conocidocomo transicióndemográfica.Ello implica,
en primer lugar, que la tasade crecimientode la
poblaciónes muyelevada,del ordende 2,5%e inclu-
so 3% anual. Nadanuevohay en ello: con variacio-
nesmenores,ha sido deeseordendurantelos treinta

últimos años(cuadro9). Dado que estospaisesno
son inmigrantes,sino al contrario, la razón de tan
rápidocrecimientono puedeserotra que la distancia
característicaque enel cursode la transiciónseparaa
la fecundidadde lamortalidad.Ello se debeantetodo

al descensode estaúltima, queera bastantealta hace
25 ó 30 años.La esperanzade vida al nacerescasa-
mentesuperabalos 50 años,y la tasade mortalidad
infantil se situabageneralmenteen torno a 150 por
mil (cuadro 10). En el transcursode las dos últimas
generaciones,el progresode los indicadoresde mor-
talidad ha sido notable,perono excepcional:hoy en
día no son mejoresde los que cabríaesperarde su

Cuadro 9
Tasa de crecimiento de la población(por cien, por año)

1965-80 1980-89 1989-2000

Marruecos 2,5 2.6 2,3
Argelia 3.1 3,0 2,8
Túnez 2,1 2,5 2,1
Egipto 2,1 2,5 1,8
Turquía 2,4 2,4 2,0
Paísesingresosbajos 2.3 2,0 1,9

Paísesingresosmedio-bajos 2,5 2,3 2,0

Fuente:Social tndicatorsor Devetopment1990.



Cuadro 10
Indicadores de motalidad

Hace Hace Estimación
25-30 años 15-20 años más reciente

TasaBruta deMortalidad
Marruecos 18,3 14,1 9,2
Argelia 18,2 14,2 7,7
Túnez 16,5 10,9 7,0
Egiplo 19,1 15,0 8,7
Turquía ¡4,7 10,8 8,2

TasadeMortalidadInfantil
Marruecos ¡44,8 114,8 69,8
Argelia 154,0 120,0 69,8
Túnez 144,8 100,8 46,9
Egipto 172,0 132,0 80,5
Turquía 165,0 127,2 73,0

Esperanzadevida al nacer
Marruecos 49,4 54,6 61,3
Argelia 50,2 56,3 64,8
Túnez 51,1 58,3 66,2
Egipto 48,8 53,3 63,0
Turquía 53,8 59,3 64,7

Fuente:Social lndicatorsof Developínent,1990

nivel de desarrollo,con la parcial excepción,al igual planificación familiar. La eficacia de estosprimeros
queenmuchasotrasrúbricassociales,deTúnez. programasfue en ocasioneslimitada y pasajera,en

Al revés de lo que sostienenlos estereotiposal particularen Egipto, alcanzandosóloa los gruposde
uso, la fecundidadtambiénha descendidoen la mujeresmás motivadas (Fargues,1988).Por el con-
región. Hace25 ó 30 años,aún se encontrabaen el trario, en Túnez,y más tardeen Turquía,el efectoha
nivel tradicionalde 7 u 8 hijos por mujer(cuadroII), resultadomás sostenido.En la segundamitad de los
estoes: el propio de lo que los demógrafoshistóricos anos 70, los programasde planificaciónfamiliar se
denominan‘regímenesde fecundidadnatural”. Las extendierona Marruecosy renacieronen Egipto.
primerasreducccionesde la fecundidadtuvieron Sólo en los últimos años,sobretodo en la segunda
lugaren la segundamitad de los años60 en Túnezy mitad de los80, se hasumadoArgeliaa estatenden
Egipto, comoconsecuenciade un retrasoen la edad cia, pero el declive de la fecundidadha sido allí el
al matrimonioy de la introducciónde programasde másabrupto,como si de unarecuperacióndel tiempo

Cuadro 11
Tasas de fecundidad (número medio de hijos por mujer)

1950-1955 1960-1965 1910-1975 1980-1985 1985-1990 1990-1995

Marruecos 7.2 7,2 6,9 5,1 4,3 3.5

Argelia 7,3 7.4 7,4 6,7 6,1 5,3
Túnez 6,9 7,2 6,1 4,8 4,1 3,4

Egipto 6,6 7,1 5,5 4,8 4,3 3,8

Turquía 6,1 6.0 5,5 4,0 3,7 3,2

Fuente:NacionesUnidas,World Oemographicestin,alesand projeclions1950-2025
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perdidose tratase,lo que hasupuestola inversiónde
unaposición largamentemantenidaque respondíaa
un fuerte sesgoideológico.La sustitucióndel slogan
tradicional argelino en la materia,quesosteníaque
“la únicapolítica de poblaciónes el desarrollo”,por
el actual,queproclamaque “la planificaciónfamiliar
es tambiéndesarrollo”, no sólo es llamativo sino
también paradigmáticopara un cambio de orienta-
ción histórico que no ha sido exclusivo de Argelia.
En conjunto puededecirseque el descensode la
fecundidadestásólidamenteinstaladoen los cinco
paísesconsiderados.Perohay queañadirque todavía
resultaelevada:susgobiernosestimanquesu tasade
crecimientoes demasiadoaltay deseanreducirla,de
acuerdocon susrespuestasa las encuestasperiódicas
que realiza NacionesUnidassobrepolíticas demo-
gráficas.

Comoes el casoengeneralenlos paísesen proce-
so de transiciónen nuestrosdías, el descensode la
fecundidadresultaen la región de la combinación,en
dosisvariables, de desarrolloy políticasdemográfi-
cas. En el casoquenosocupa,el papelprotagonista
parecehabercorrespondidoa éstasúltimas. Así lo
ponede manifiestoel estrechoparalelismoqueune a
los cronologíasdel descensode la fecundidady de la
introducciónde las políticas.Comocabíaesperar,las
tasasde prevalenciaanticonceptivade los distintos
paísesestán fuertementecorrelacionadascon los
nivelesde fecundidad(United Nations, 1989). Claro
que la adopcióny el éxito de estaspolíticassuelen
estarasociadoscon avancessocialesque, por lo
general,resultandel desarrollo,o sonelementos
constitutivosdel mismo, como la urbanización,la
extensiónde la escolarización,la incorporaciónde
las mujeresa la actividad productivaremunerada
fueradel hogar,el descensode la mortalidadinfantil
y otros.

Puesbien, en el casodel Norte de Africa y Tur-
quía, las variablesmásdecisivasen la explicaciónde
las tasasdefecundidadparecenserlas que tienenque
vercon el statusdela mujeren la familia y la socie-
dad,en particularla escolarizaciónfemeninay la tasa
de participaciónfemeninaen la fuerzade trabajo.La
fecundidadparecemuy relacionadacon las tasasde
escolarizaciónfemenina(cuadro12), y aún más con
la participaciónde las mujeresen la fuerzade trabajo
(cuadro 13), a pesarde los bajos niveles de ésta.
Dentrodecadapaís,la fecundidadurbanaes siempre
másbajaque la rural. Por el contrario,la mortalidad
infantil, que es parecidaen casi todos los paísescon
la excepciónfavorablede Túnez,no pareceser una
vanableexplicativaimportante.

Cuadro 12
Niveles de fecundidad y educación femenina

Argelia Marruecos Túnez
1986 1987 1988

Analfabetos 7.3 5,2 5,0
Educ. primaria 5,0 3,2 3,9
Educ. secundaria 3.4 2,4 2.7

Fuente:PhilippeFargues,Populatione! Sociétés,248 (Juillet-Aoút
1990)

Cuadro 13
Tasa de participación femenina en la

Fuerza del Trabajo

Hace Hace Estimación más
25-30 años 15-20 años reciente

Marruecos 6.3 8,9 12,9
Argelia 2.3 3,0 4,3
Túnez 4.7 9,3 15,8
Egipto 3.9 4,4 5,6
Turquía 38,2 32.7 30,1
Paísesde ingresos
medios-bajos 20,6 22,6 23,5

Fuente:Social lndicaíorsof Oevelopment.1990

Sin embargo,no es el merodesarrolloeconómico,
expresadoen nivelesde rentamáselevados,el deter-
minante del descensode la fecundidad.En el caso
quenos ocupa,puedeafirmarseque la rentano es
una variableexplicativade los nivelesdefecundidad.
Ello resultaparticularmenteclaro si examinamospor
un momentolas diferenciasde fecundidadquese dan
en el senodel mundoárabe.En efecto,la correlación
entre fecundidady rentaes muy alta, peronegativa.
Los paísesmas ricos, los productoresde petróleo,
sonlos queexhibenlos másaltosnivelesdefecundi-
dad. La explicación que puedesugerirsees que en
éstosla riqueza,de naturalezamás rentistaquepro-
ductiva, no ha transformadolas estructurassociales
tradicionales,sino al contrario,y hapermitidola rea-
lización del ideal tradicional de la familia numerosa
(Boustaniy Fargues,1990).En respuestaa las mis-
masencuestasde las NacionesUnidasantesmencio-
nadas,estospaíses,los de fecundidadmás elevada,
consideranque su tasa de crecimientoes demasiado
baja. Estaactitud puedeparecerparadójica,pero es
comprensiblesi setiene encuentaquese tratade paí-
sesmuy poco pobladosen los queunamayordensi-
dad de población podríatenerventajas,en términos
de economíasde escala,seguridady poder, además
de disminuir la necesidadde importar manode obra



inmigrante.Por el contrario,para los paisesde fecun-
didad menoselevada—los del Magreby Egipto—el
rápidocrecimientode la poblaciónacrecientalas for-
midablesdificultades con las quese enfrentanpara
proporcionarempleo,educación,atenciónsanitariay
vivienda a unapoblaciónrápidamentecreciente.De
ahí su deseodereducirlay su motivaciónparaadop-
tar políticasal efecto.

Lasimplicacionessociales
de las tendencias

demográficas

L as tendenciasdemográficasagravanlos
problemaseconómicosy agudizanlas ten-
sionessociales.Debidoa las inercias inhe-

rentesa aquéllas,el crecimientode la población ha
seguidosiendo muy rápidoen los años80 y comien-
zos de los90, a pesarde la contenciónde la fecundi-
dad,en un períodode crisis económicaen el quesu
atenuaciónera especialmentenecesaria.Al superara
la tasade crecimientoeconómico,resultaen deterio-
ro de los niveles de vida. A su vez, dado que la
poblacióncrecemás rápidamenteque la economía,y
quela poblaciónactivacrecemásrápidamenteque la
población,las presionessobreel empleoresultan
insoportables.Debidoa la muyjovenestructurade la
población(cuadro14), ello se traducesobretodo en
desempleojuveni], que en algunospaísesalcanza
niveles próximos al 80%. Este constituyeel proble-
ma social másgrave y deconsecuenciasmásprofun-
das,no exentasde delicadasrepercusionespolíticas.
La llegadade plétorasdejóvenes,máseducadosque

suspredecesores,a las puertasde un mercadode tra-
bajo saturadoresultaen unamasiva frustración de
expectativas,que es percibidafrecuentementecomo
el fracasoglobal de un modelopolítico y social que
tuvo su origen en los procesosde independenciay
generóconsiderablesesperanzasque hoy muchos
danpor canceladas.El malestarresultantepuedecon-
tribuir a alimentarla creenciaen alternativastotaliza-
doras, revestidasde un carácterfundamentalistao
integrista,y a poneren peligro los procesosde demo-
cratizaciónqueconstituyenla otra carade la moneda
de losprocesosdedesarrollo.

Cuadro 14
Porcentaje de la población de 0-14 años

Fuente:Social indicaíorsof Oevelopniení. 1990

Además,el rápido crecimientode la población,
sobretodo en tiemposde escasez,presionasobrelas
infraestructurassociales,cuestionalos limites de los
sistemasde protecciónsocial allídondeexisten,hace
imposible la provisión de vivienda —especialmente
en contextosde rápido crecimientourbano(cuadro
15)—, y agravalos problemasde absorciónde la
manode obra.La conclusiónquese puedeextraerde
estaexperienciaes que el rápidocrecimientode la
población es posibleen tiemposde fuerte crecimien-
to económico,pero resulta un lujo quenadiese
puedepermitir en tiemposde“vacasflacas -

Cuadro 15
Tasa de crecimiento de la población urbana

Fuente: Social tndicatorsof Developn-ment,1990

Un futuro incierto

L a continuacióndel cambiodemográficoen

curso, sí no se ve frenadapor factores
externos,aliviará las presionesmenciona-

das,perono antesde quinceo veinte años.La medi-
da en que lo hagadependerá,claroestá,del ritmo de
las transformacioneseconómicasy sociales,y enpar-
ticular de la tasade crecimientoeconómico,de la

prosecuciónde los progresoseducativosy de la
mejoradel statusde las mujeresen la vida económi-
ca, social y familiar; y por otro lado, de la extensión
y eficacia de los serviciosde planificación familiar,

Hace Hace
25-30 años 15-20 años 1989

Marruecos 45,9 47,2 41,0
Argelia 46,5 47,6 44,0
Túnez 46,3 43,8 38,4
Egipto 43,5 40,0 40,4
Turquía 42,0 40,1 35,1

Hace Hace ~sthnaciónmás
25-30 años 15-20 años reciente

Marruecos 4,5 4,0 4,1
Argelia 6,4 3,5 3,9
Túnez 3.9 3,8 2,8
Egipto 4,0 2,6 3,4
Turquía 5,1 4,0 2,9



terreno en el que haymucho espacioparala mejora.
En efecto, la fecundidad“deseada”es aún más baja
que la fecundidadefectiva en la región (Livi Bacci,
1990),lo que significaqueexisten“necesidadesinsa-
tisfechas” en materiade planificación familiar. Por
consiguiente,es posible reducir más la fecundidada
travésde unamejory másamplia oferta de servicios
de estanaturaleza.Pero la fecundidad“deseada”es
aúnmayorque la metasestablecidaspor las Naciones
Unidas en su variantemedia —la que permitiría
alcanzaruna fecundidadde nivel de reemplazoen
tomo a los años2020-25— y esto implica que las
preferenciaspersonalesaúnhabránde modificarseen
respuestaa cambiosen las condicionesy los estilos
de vida.

Peroincluso si se alcanzaranlas metasestableci-
das, la fuerzade trabajo continuaríacreciendomuy
rápidamente—por encimadel 2,5%, o incluso el
3,5%en el casode Argelia—bastalas inmediaciones
del año 2010,sino másallá (cuadro 16). Ello implica
que seránecesariocrearun númeroexorbitantede
nuevospuestosde trabajosólo paraevitar un mayor
deteriorode las perspectivasde empleo.En el curso
del último deceniode estesiglo y el primerodel pró-
ximo, la población activa aumentaráen 35 millones
en el conjuntodelos cinco paísesconsiderados(cua-

dro 17). Si se mantuvieranlas tasasde actividad
actualmenteprevalentes,ello se traduciríaen la nece-
sidad de crear12 ó 13 millones de nuevospuestosde
trabajo.No hacefaltadecirque las tasasde participa-
ción de algunosgrupos en la fuerzade trabajo.espe-
cialmentelas de las mujeres,sonhoy muybajas.Si se
aspiraseademása disminuir el desempleoy a elevar
la tasade actividadfemenina—variablecrucial tanto
parael desarrollocomo para el progresodel cambio
demográfico—,la cifra deberíaelevarsea 15 ó 16
millones comomínimo. La creaciónde estevolumen
de empleono es imposible,pero si altamenteimpro-
bable. De hecho, las tendenciasactualesvan másen
dirección al aumentodel desempleoquea su reduc-
clon. La capacidadde creaciónde empleode estas
economíasparecereducida,como lo es la de algunos
de sus sectoresmás importantes(la industriapesada
argelina,el sectorpetrolífero,el Canalde Suez).

Parahacerfrente a este imponentedesafio, hay
quecambiarel presenteestadode cosaspor lo menos
en dosdirecciones.El primer requisitono esotro que
elevar las tasasde crecimientoeconómicohasta,si
fueraposible, recuperarlos niveles prevalentesantes
de la crisis. Ello contribuiríamásque ningunaotra
cosaa resolver los problemasactuales.En segundo
lugar, es importanteaumentarla capacidadde crea-
ción de empleode las economíasen cuestión: reo-

Cuadro 16
Tasade crecimiento anual de la población activa (por cien)

País 1950 1960 1970 1980 1985
1960 1970 1980 1985 1990

1990 2000
2000 2010

Marruecos 2,25 1,94 3,46 3,25 3,23
Argelia 0,59 0,31 3.24 3,60 3,78
Túnez 1,06 1,16 3.71 3,11 3,13
Egipto 1,72 2,02 2,11 2.59 2.57
Turquía 1.57 1,42 1,74 2.30 2.07

2,99 2.61
3,71 3.63
2,68 2,30

2,75 2,54
1,95 1,97

Fuente:OIT, Theactive population,estimates1950-1980.projecliona¡985-2025<mediumhypolhesis>

Cuadro 17
Población económicamente activa (en miles)

1970 1980 1990 2000 2010

Marruecos 4.048 5.688 7.824 10.503
Argelia 2.945 4.051 5.819 8.378
Egipto 9.172 11.928 14.574 19.114
Túnez 1.326 1908 2.594 3.378
Turquía 16.071 19.090 23696 28.752

13.587
11.965
24.561
4.243

34.949

Fuente:WorldDemographicEstimalesandProjections.1950-2025
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nentarlashaciaoperacionesmás intensivasen traba-
jo, eliminar rigidecessalariales,promoverlas peque-
ñasempresasy pequeñosnegocios,prestarasistencia
al sectorinformal en el que se localiza unamuy ele-
vadaproporciónde los nuevospuestosde trabajo,
mejorar la formación profesionaly promoveruna
mejor adecuaciónentreel sistemaeducativoy las
necesidadesde laeconomía.

Conseguirestosobjetivosno es imposible,pero sí
muy difícil. Las medidasde choquenecesariaspara
restablecerel crecimientoeconómicodebensercom-
paginadascon estrategiasde reformaorientadasa
hacerla economíamenosdependientey máscompe-
titiva. Y todo ello consiguiendola cuadraturadel cír-
culo que suponemantenerlos equilibriospresupues-
tarios, reducir la deuday evitar excesivoscostes
sociales.En una tesituraasí resultade importancia
estratégicael volumen de financiaciónexterior que
los paísesseancapacesde movilizar. Y por ello las
remesasde los emigrantesse ven como un factor
determinanteen términos macroeconómicos—con
independenciade surelevanciaen el planomicroeco-
nómico,estoes, de la posibilidadde que se transfor-
men en inversiónproductiva,cuestiónsobrela que
distadeexistir consenso.

En estecontextocabepreverque la propensióna
emigrarseamuy intensaen el próximo futuro: en el
plano individual, paraescaparde la pobrezay el
desempleo,o parasatisfacerexpectativasde bienestar
y consumo;en el agregado,paragenerarlas deseadas
remesasy para proporcionaruna cierta válvula des-
presurizadoradel mercadode trabajo.La proximidad
a Europa,por su parte,proporcionaunainducción
adicional.

En estatesitura,la emigraciónparecealtamente
necesariapara los paisesde la región, parafavorecer
la continuacióndel desarrolloy el alivio de las ten-
sionessociales.Y cabeargumentarquepuedecontri-
buir al desarrollo,como unaexperienciarelativamen-
te recientey muy cercana,aunquebastantediferente,
prueba.Me refiero, claroestá,a la emigraciónde los
paísesdel Sur de Europaal Norte en el tercercuarto
deestesiglo.

No parece,sin embargo,que la interaccióntan
positivaque en losaños 50 y 60 tuvolugarentreeco-
nomíascon desequilibriosde signoopuestoentre
ofertay demandade trabajo(Kindleberger, 1967)
vayaa producirsedenuevoenestaocasión.En efec-
to, todo hacesuponerque las políticasmigratorias
fuertementerestrictivasdelospaíseseuropeosno van
a cambiar.El clima socialy políticoexistenteno deja
mucholugar a dudas:al menosen el corto plazono

es previsibleuna liberalizaciónde las políticasde
fronteras.Por elio, los flujos migratoriosqueen todo
casoseproduciránseguramenteseráninferioresa los
que demandaríala economíaen ausenciade otras
consideraciones.

En consecuencia,es muy probablequepersistael
escenarioactual,y con él los problemasquele acom-
pañan,queinclusopuedenagravarse.Entreellos, uno
de los más importanteses la conversiónde buena
partede la inmigraciónen clandestina,con todassus
implicacionesindeseables.Otro problemaes el posi-
ble aumentodetensionesen el planodelas relaciones
internacionalesque una irresuelta ‘cuestión migrato-
ria’ puedegenerarentrepaisesvecinosqueestánlla-
madosaconvivir y cooperarpacíficamente.

La solucióna los gravesproblemaspor los que
atraviesanlos paísesde la ribera Sury Estedel Medi-
terráneosólo puedevenir de ellos mismos.A largo
plazo, las perspectivasde desarrolloson menosdes-
favorablesdelo que frecuentementese piensa.Algu-
nospaisesestánempezandoa teneréxitosen larecu-
peración económica,en especialMarruecos;pero es
también el que tiene más pobrezay mayorescaren-
cias en capital humano.El potencialde crecimiento
de Turquía se ve ensombrecidopor altas tasasde
inflación y unaelevadaproporciónde la fuerzade
trabajoen la agricultura.Las perspectivasde Egipto,
queeranprobablementelas mássombríaspor el atra-
so generalquemuestranla mayoríade susindicado-
res, por sus difíciles condicionesnaturalesy por el
peso aplastantede la deuda,han mejoradoconsidera-
blementepor la condonacióndeéstatras la guerradel
Golfo. El mejor panorama,en el otro extremo,es el
de Túnez,el país más establey equilibrado. Y el
futuro más incierto sin dudael de Argelia, la nación
quemásha avanzadoenel caminodela industrializa-
ción y el desarrollo,pero también Ja que presenta
mayoresdesequilibriosy contradiccionesy la más
sacudidapor convulsionessocialesy políticas.

Ciertamente,son muchos los obstáculosque se
alzan en el camino del crecimientoy muchoslos
desequilibriosa superarpara conseguirlo.Y es alta-
menteprobableque, hastaque se alcancenniveles
satisfactoriosde desarrollo, Jo quepuedesuponer
posiblementedoso tresdecenios,seanecesariocon-
vivir con altosniveles dedesempleo.Probablemente
ésteseael problemasocial más grave al que tienen
quehacerfrente los paísesconsideradosen el próxi-
mo futuro. A estaluz cobra especial relevanciala
posibilidad de acelerarel cambio demográfico,que
podría, ceteris paribus,aliviar las presionessobreel
mercadode trabajoy acortarel períodode tiempoen
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el quees previsiblequeel desempleoseaagudo.Pero
es indudablequeno sepuedeesperara queel cambio
demográficose completey produzcasusplenosefec-
tos. A corto y medio plazo, la adopciónde políticas
intensivasen trabajoesimprescindible.A largo,antes
o después,el desarrollotenninarápor afirmarse.La
cuestióncrucial es el tiempoquese tardeen llegar a
ello y los costessocialesque se generenentretanto.
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