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Migración circular laboral en España, 
el caso colombiano: impacto en las 
comunidades de origen 

Rhina Cabezas Valencia* 

Introducción 

España es uno de los países europeos pioneros en la implementación de 
modelos de migración circular laboral, para lo cual se han diseñado una 
serie de políticas públicas vinculadas a la gestión de flujos migratorios. Sin 
lugar a duda, este modelo migratorio ha generado cambios significativos 
en países como Colombia, especialmente en las zonas del interior del país, 
de donde provienen la mayor parte de los trabajadores temporeros. 

A lo largo del artículo se abordarán una serie de aspectos que permiti
rán conocer con mayor detalle la migración circular laboral y sus relacio
nes con el Modelo de Acumulación de Activos (MAA). El artículo inicia 
con una breve reseña sobre el perfil de la inmigración colombiana en Es
paña, el estudio del marco teórico relacionado con la migración circular, 
la posición de la Unión Europea (UE) sobre este modelo migratorio así 
como las legislaciones existentes en la materia, para finalmente estudiar la 
experiencia de la Fundació Pagesos Solidaris (FPS), quienes han diseñado 
y ejecutado metodologías novedosas dentro del campo de la migración cir
cular, convirtiéndolos en una institución de referencia en la materia. 

Funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las opiniones expresadas en este 
documento son de exclusiva responsabilidad de la autora y no reflejan la posición oficial del 
BID. Al momento de escribir este articulo la autora se desempeñaba como investigadora del 
Departamento de Migraciones, Género y Desarrollo del Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. 
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La importancia de estudiar la migración circular desde el MAA radica 
en la capacidad de analizar desde distintas aristas el desempeño de estos 
flujos migratorios, la conformación de redes transnacionales así como el 
impacto de la migración en las ciudades de origen. La utilización del 
MAA en el estudio de los flujos migratorios representa una oportunidad 
innovadora para incluir elementos de análisis que permitan distinguir 
procesos y elementos relacionados con el combate a la pobreza, el desa
rrollo local y la consolidación de iniciativas comunitarias en las comuni
dades de origen de los migrantes. 

La migración circular, estudiada desde el MAA , contempla la transfe
rencia de capitales, tangibles e intangibles, a través de los cuales se gene
ran cambios en diversas áreas de las comunidades de origen, tales como la 
economía local, la economía familiar, las políticas públicas y la promo
ción del asociacionismo. 

El codesarrollo es uno de los principales mecanismos utilizados en la 
migración circular para promover el desarrollo de las comunidades de ori
gen. El codesarrollo ha permitido poner en marcha iniciativas individua

les y colectivas, convirtiéndose en una herramienta útil para los trabaja
dores temporeros, quienes son los encargados de identificar las necesida
des, diseñar los proyectos e implementarlos en colaboración con sus nú
cleos familiares. De esta forma, la acumulación de activos también se 
encuentra presente en el codesarrollo, debido a la transferencia de capita
les económicos y sociales que éste implica. 

Inmigración colombiana en España 

Colombia es un país que se caracteriza, entre otras cuestiones, por experi
mentar una de las realidades más complejas y paradójicas de la región lati
noamericana. Probablemente el ejemplo más representativo sea el hecho de 
vivir en una constante situación de inestabilidad socioeconómica (conflicto 
armado interno, narcotráfico, pobreza, desigualdad, etc.) que se neutraliza 
ante su relativa estabilidad político-institucional. Sin embargo, la inestabi
lidad ha propiciado, entre otras cosas, la migración de colombianos hacia 
terceros países, siendo una estrategia para buscar nuevas alternativas de vida. 
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Por razones históricas y económicas, los flujos de los años 80 y 90 
tenían como destino principal los Estados Unidos de América (EUA)1• "A 
partir del año 2000, los flujos migratorios colombianos se fortalecen hacia 
Europa, principalmente hacia España" (Díaz, 2006). Desde entonces este 
país ha perfilado como uno de los nuevos destinos migratorios debido a 
factores como: el idioma, la cultura, las oportunidades laborales e inver
siones, los procesos de reagrupación familiar, entre otros. Estas condicio
nes, junto a las tendencias de otros colectivos sudamericanos como los 
ecuatorianos y bolivianos, incidieron en la configuración de España como 
nuevo destino migratorio2• 

El caso colombiano presenta variables migratorias más amplias que el 
resto de sus homólogos latinoamericanos; ejemplo de ello es la existencia 
de programas de migración circular diseñados entre los gobiernos de Es
paña y Colombia en el año 2001, siendo programas con amplia acepta
ción en el mundo empresarial de Cataluña, donde se destinan la mayor 
parte de los trabajadores del mercado temporal agrario. La existencia de 
este tipo de iniciativas trae consigo una mayor aceptación del fenómeno 
migratorio en las comunidades de origen, quienes amplían su imaginario 
migratorio hacia nuevos perfiles de emigración. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), en los años 

2000 y 2002 se produce el mayor incremento de personas colombianas 
en España, pasando de 35 668 personas en el año 2000 a 330 419 perso
nas en el 2008, lo que representa un incremento de 900 por ciento. 
Respecto a la migración circular de colombianos en España, es necesario 
destacar que sólo un limitado porcentaje de la población inmigrante 
forma parte de este modelo migratorio. Así, para el año 2008, represen
taron el 3,56 por ciento del colectivo. 

La inmigración colombiana en España tiene una gran importancia de
bido al número de ciudadanos residentes en el país, el volumen de las re
mesas que envían, las asociaciones de inmigrantes existentes, así como por 
contar con las tasas de contratación en origen más elevadas en España. 

Para más información sobre la migración colombiana en Estados Unidos ver: Arbeláez (1977), 
Chaney (1980), Díaz (2000). 

2 Para más información sobre la migración colombiana en España ver: Aparicio y Giménez 
(2003), Garay (2006), Díez (2009). 
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Además, el Gobierno colombiano ha suscrito acuerdos bilaterales de con
tratación de trabajadores en origen con España, a través de los cuales se 
han puesto en marcha modelos migratorios circulares pioneros en el con
texto europeo. 

Migración Circular Laboral Temporal 

Entre las estrategias contemporáneas de migración norte-sur se encuen
tran los flujos migratorios circulares. Este modelo migratorio tiene patro
nes temporales establecidos, que delimitan su duración e inciden gra
dualmente en su configuración como alternativa migratoria para miles de 
personas, especialmente en los países en vías de desarrollo. 

Junto a la temporalidad de estos flujos, la migración circular tiene un 
marcado carácter laboral, siendo una de sus principales características que 
la distinguen del resto de modelos migratorios. Así, la Migración Circular 
Laboral Temporal (MCLT) representa una nueva alternativa migratoria 

respaldada por un marco legaP y la voluntad política de algunos estados 
europeos como España, quien posee acuerdos bilaterales de contratación 
de trabajadores temporeros con países como Colombia y Senegal, para 
gestionarlo. 

La Comisión Europea define a la migración circul�r como "una forma 
de migración que se gestiona de una manera que hace posible cierto grado 
de movilidad legal entre dos países en uno y otro sentido" (COM, 2007: 
9) Las dos principales formas de migración circular reconocidas por la UE 
son: 

• la migración circular de nacionales de terceros países establecidos en la 
Unión Europea; 

• la migración circular de personas que residen en �n tercer país. El artí
culo se centrará en el estudio de la segunda modalidad de migración 

3 Organismos internacionales como la UE y la Organización de las Naciones Unidas han mos
rrado su interés en este modelo migratorio a rravés de la creación de mecanismos e instrumen
tos legales que amparan su funcionamiento. 
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circular, haciendo especial referencia a la migración circular de traba
jadores temporeros del sector agrícola en España procedentes de 
Colombia. 

La migración circular es "una forma clave de migración que, si se gestio
na adecuadamente, puede ayudar a hacer frente al suministro y a la de
manda internacional de empleo, contribuyendo así a una asignación más 
eficaz de los recursos disponibles y al crecimiento económico, tanto de los 
países de origen como los de destino" (COM, 2007: 9). 

T ransnacionalismo 

Una de las principales características de la MCLT es la complejidad en su 
composición teórica. El presente artículo utilizará como referencias teóri
cas al transnacionalismo y el modelo de acumulación de activos, dada sus 
capacidades para explicar desde una perspectiva integral las migraciones 
internacionales contemporáneas. 

El transnacionalismo se define como la interconexión continua o flujo 
de personas, ideas, objetos y capital a lo largo de las fronteras de los Es

tado-Nación, en contextos en los cuales el Estado moldea mas no con
templa como propios dichos vínculos y movimientos (Glick Schiller y 
Levitt, 2006: 5). 

Los trabajos de Rouse (1988), Kearney y Nagengast (1988) y Glick 
Schiller et al., (1992) fueron los primeros en plantear que las comunida
des transnacionales tenían un carácter diferente. Estos estudios buscaron 
alternativas a las estrategias "localizadas" de investigación para abrir el 
camino a estudios de comunidades "desterritorializadas" y a sus proble
máticas singulares (Besserer, 1999). En la actualidad, las comunidades 
transnacionales han fortalecido sus componentes sociales, políticos, eco
nómicos y culturales, constituyendo espacios de actuación entre las co
munidades de origen y destino. 

De esta manera, la creación de un espacio transnacional pasó de ser un 
valor agregado a consolidarse como un sistema de vida. En el caso de la 
MCLT, el espacio transnacional es impulsado por los trabajadores tem-
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poreros y sus familias, quienes componen los circuitos migratorios trans
nacionales. Así, a lo largo de las campañas de trabajo dichos circuitos 
intensifican su accionar, en la medida que los temporeros emigran y re
tornan a sus núcleos familiares y comunidades, propiciando la transfe
rencia de activos tangibles e intangibles. 

El Modelo de Acumulación de Activos 

El MAA "propone un marco para entender las multifacéticas característi
cas de los flujos migratorios en un contexto transnacional" (Ginieniewicz 
y Castiglione, 2009). De allí la importancia de analizar la MCLT desde 
este modelo de estudio, al ser capaz de identificar los cambios en las 
comunidades de origen y destino a través de los distintos activos surgidos 
y acumulados en ambas comunidades. En el caso de la MCLT dichos ac
tivos se renuevan, expanden y fortalecen debido a la periodicidad de los 
flujos, incrementando la transferencia de capitales. 

Un activo es "la acumulación de recursos financieros, humanos, na
turales o sociales que pueden ser adquiridos, desarrollados, mejorados o 
transferidos a través de generaciones" (Ford Foundation, 2004 citado en 
Moser, 2006: 5). Si bien es cierto el MAA surgió como una forma de 
analizar la reducción de la pobreza en los países en desarrollo4• Este mo
delo ha evolucionado hacia nuevas áreas de trabajo, entre las cuales des
taca la migración internacional. Los activos se clasifican en tangibles e 
intangibles. 

Entre los activos tangibles se encuentran: el financiero (dinero y otros bie
nes monetarios); el físico (por ejemplo, vivienda, electrodomésticos, auto
móviles); el humano (educación y salud). Entre los activos intangibles se 
ubican el social (redes de contacto originadas a partir de la confianza en 
la comunidad y la familia); cívico (prácticas cotidianas que mejoran el 
bienestar de la sociedad en general, incluyendo tolerancia por el prójimo, 
conciencia medioambiental, conciencia acerca de distintos tipos de dere
chos); y el político capacidad para modificar las relaciones y estructuras 

4 Ver: Moser (2006), Bebbington (1999), Orozco (2009) entre otros. 
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de poder, incluyendo el ejercicio del voto, participación política, conoci
miento e información política) (Moser, 2007; Ginieniewicz, 2009) . 

La MCLT cuenta con la serie de activos antes señalados, siendo posible 
establecer vínculos de estudio entre ambos modelos. Como será visto más 
adelante, los migrantes circulares han propiciado la acumulación y trans
ferencia tanto de activos tangibles (remesas familiares, construcción o 
mejora de viviendas, creación o fortalecimiento de unidades micro-pro
ductivas, transferencia de conocimientos técnico-profesionales) como in
tangibles (creación de asociaciones civiles, creación de un habitus migra
torio, diseño de políticas públicas). 

Antes de estudiar con mayor detalle la vinculación de la MCLT con 
el MAA, es necesario apuntar algunos antecedentes sobre este modelo mi
gratorio, destacando la experiencia de la FPS como una de las entidades 
españolas pioneras en esta materia. 

La implementación de la MCLT en España: 
el caso de la Fundació Pagesos Solidaris 

Desde el año 1999 se han registrado esfuerzos por regular el modelo mi
gratorio circular. El primer acuerdo bilateral de contratación en origen se 
firmó con Colombia en este mismo año, y desde entonces estos índices 
de contratación han crecido significativamente5• Este acuerdo regulaba la 
migración temporal del primer contingente de trabajadores6, suscribién
dose ocho años previos a la propuesta retomada por la Comisión sobre la 
materia. 

Paralelamente, el Gobierno español a través de los gobiernos regiona
les y autonómicos, ha desarrollado políticas de control de flujos migrato
rios legales, entre los cuales se ubica la migración circular. De esta forma, 

5 La primera contratación se realiza en el año 1999 con Colombia y con un total de 35 trabaja
dores. En el 2008 la contratación en origen fue de 3 211 trabajadores de distintas nacionalida
des, de estos, 1 271 fueron de origen colombiano (Zapata-Barrero, et al., 2009: 5). 

6 Los contingentes son los grupos de trabajadores contratados bajo el régimen migratorio tem
poral. El número del contingente depende de los acuerdos alcanzados entre los países firman-
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España está dando cumplimiento a las recomendaciones diseñadas por la 
Comisión Europea relativas a la necesidad de crear competencias comu
nitarias para gestionar la migración circular. 

Asimismo, el Gobierno español ha identificado la posibilidad de in
cluir estrategias de ayuda al desarrollo dentro de la MCLT. Para ello, ha 
reconocido la importancia del codesarrollo dentro del modelo circular 
como mecanismo para promover mejoras en las condiciones de vida de 

· las comunidades de origen de los trabajadores temporeros. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España 

(MAEC) define al codesarrollo como "una modalidad de cooperación al 
desar;ollo. Ei c�desarrollo se sitúa en el espacio compartido entre la polí

.. rica de cooperación y la de inmigración" (MAEC, 2005: 6). 
La FPS concibe al codesarrollo como un proceso dual donde por una 

parte, el temporero y las asociaciones de temporeros se convierten en 
agentes de desarrollo de sus co�unidades de origen, al crear tejido micro 
empresarial; y por otra parte, los agricultores catalanes se benefician del 
trabajo de los temporeros, dinamizando la economía local. Bajo este enfo
que, la FPS se encuentra implementado proyectos de codesarrollo en Co
lombia, siendo una de las instituciones de referencia respecto a la inclu
sión de éste dentro de la MCL T. 

La FPS es una fundación de origen catalán procedente de la Unió 
de Pagesos. Nace en el año 2001 para facilitar la contratación de trabaja
dores agrícolas en terceros países. La FPS se encarga de poner en marcha 
los mecanismos de contratación en origen, acompañamiento, acogida y 
facilitación del retorno de trabajadores temporeros. Las acciones de la 
FPS han sido reconocidas por parte de la UE como un ejemplo de buena 
práctica sobre la materia (Niessen y Yongmi, 2004). 
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Diagrama 1 
Modelo de codesarrollo cir�ular de la FPS 

s.mesest 

Fuente: Fundació Pagesos Solidaris, 2009b 

Í Páís de i 
¡· Cirigen ·····� 
' . j 
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Los proyectos de codesarrollo impulsados por la FPS se orientan mayor
mente a actividades de carácter productivo, guardan una estrecha relación 
con el MAA, debido a la constante transferencia de capitales que caracte
riza a este tipo de migración. Como se muestra en el diagrama número 1 ,  
existen eapitales tangibles (remesas y proyectos productivos) e intangibles 
(trabajo, conocimientos técnicos, experiencias de vida) que nutren cons
tantemente a la MCLT, tanto en el país de origen como en el de destino. 

Los proyectos de codesarrollo pueden ser individuales o comunitarios, 
estos últimos promueven la cohesión social de las comunidades de origen 
a través de la ejecución de proyectos productivos que propicien réditos 
socioeconómicos a sus habitantes. La acumulación y transferencia de 
capitales está presente en este tipo de proyectos, destacando el capital 
social (e.g. creación de asociaciones civiles y conciencia migratoria) y el 
capital financiero (e.g. remesas, microempresas, relaciones comerciales). 

Acumulación de activos y migración circular: ejemplos y reflexiones 

A raíz de la puesta en marcha del modelo d� MCLT por parte de la FPS 
se han originado una serie de impactos en las comunidades de origen, 
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los cuales inciden directamente en su desempeño económico, social, 
político e incluso cultural. Dichos impactos coinciden con el surgi
miento y el fortalecimiento de activos, los cuales se desarrollan en la 
medida que la comunidad de origen evoluciona dentro de este contex
to migratorio. 

Las zonas donde se han implementado la mayor parte de los proyectos 
de codesarrollo son municipios urbanos, y algunos de tipo rural. Las co
munidades de procedencia con más temporeros son Landázuri, Curu
mani� U saquen, V alledupar y La Argentina ubicados en los departamen
tos de Santander, César, Bogotá, Valle del Cauca y Huila (FPS, 2009a: 5) 
Los municipios son, en su mayoría, de dimensiones medianas. Por ejem
plo, según los datos de la Alcaldía de Landázuri, perteneciente al departa
mento de Santander, el municipio posee una extensión total de 600 km2, 
el área urbana abarca 1 2  kmZ, mientras la zona rural del municipio alcan
za los 588 km2• El total de habitantes para el año 2008 fue de 15 1 00, de 
los cuales 3 500 residían en el área urbana y 1 1  600 en el área rural. 

Las principales actividades económicas de la población son: la agricultura, la 
·ganadería, comercialización de productos y la administración y prestación de 
servicios. La fuerza económica del municipio está representada por las activi
dades agrícolas y ganaderas (sector primario) que concentran un 74,33 por 

. ciento de la población económicamente activa (Alcaldía de Landázuri, 2010). 

El municipio de Curumani, ubicado en el departamento del César, pre
senta un perfil similar a Landázuri, aunque con mayores márgenes en sus 

. indicadores. De acuerdo a la Alcaldía, la extensión territorial es de 890 
km2, la población total asciende a 27 560 personas, de las cuales 1 8  249 
residen en la zona urbana y 9 311 en el área rural. Su economía se centra 
principalmente en actividades agrícolas. El Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) sostiene que el departamento del César cuen
ta con una tasa de pobreza del 58,2 por ciento. "El 35,57 por ciento de 
las personas· que viven en zonas urbanas del César tienen alguna necesi
dad básica insatisfecha, mientras que en las áreas rurales el registro alcan
za 66,78 por ciento" (PNUD Colombia, 2007). 

Como se aprecia, los temporeros provienen de municipios donde la 
principal actividad económica se centra en el sector primario, proporcio-
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nándoles los conocimientos necesarios para desempeñar las tareas deman
dadas en las campañas agrícolas de Cataluña, siendo ello una forma de 
utilización de su capital humano. 

Una vez mencionadas las características de las comunidades de origen, 
se presenta un resumen de los distintos impactos generados por la MCLT 
en estas comunidades. Así, en el año 2008, la FPS contrató a 1 271 tra
bajadores provenientes de distintas áreas de Colombia, entre los cuales, el 
28 por ciento fueron mujeres y el 72 por ciento hombres. Los proyectos 
de codesarrollo son, en su mayoría, de carácter productivo, con el objeto 
de mejorar las condiciones de vida de las familias así como el crecimien
to económico de las comunidades de origen. Entre los tipos de proyectos 
financiados durante los años 2007-2008 se destaca la producción agríco
la, el comercio y la ganadería (FPS, 2009a: 6). 

La formación de los trabajadores es uno de los pilares de la MCLT. La 
formación puede, y debe, armonizarse con las actividades laborales con el 
objeto de ofrecer mejores alternativas a los migrantes que participen den
tro del modelo. La importancia de incluir los aspectos formativos en la 
MCLT reside en su capacidad de mejorar el perfil de los trabajadores e 
implementar los nuevos conocimientos en sus países de origen. De esta 
forma, la transferencia de conocimientos (activos humanos) es un factor 
clave para el óptimo funcionamiento de este modelo migratorio. Los. tra
bajadores pueden utilizar los conocimientos adquiridos durante su pro
yecto migratorio en sus comunidades de origen, los cuales no se limitan 
a aspectos técnicos-laborales, sino también a aquellos de índole social, 
político y económico, e.g. creación de redes sociales, asociaciones de inmi
grantes, empresas comunitarias, son sólo algunas de las modalidades sur
gidas a raíz de la experiencia de los temporeros dentro del modelo migra
torio circular. La transferencia de conocimientos registrada en la MCLT 
presenta características compatibles con el MAA, ya que el conocimiento 
es un activo intangible que se consolida dentro del contexto migratorio. 

Por otra parte, los activos financieros de los trabajadores temporeros y 
de las comunidades también registran cambios a raíz de la MCL T. Res
pecto a los trabajadores, según el Departamento Nacional de Planeación 
de Colombia (2006), para el año 2005 el ingreso per cápita rural fue de 
$161 238 COL (64 euros aproximadamente). En contraste, el ingreso 
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promedio de un temporero a lo largo de una campaña de trabajo en Es
paña7 es de 662 euros, es decir, un incremento de mil por ciento en com
paración con los ingresos generados en Colombia. Por lo tanto, la parti
cipación de los temporeros en la MCLT constituye un mecanismo para 
la reducción de la pobreza y mejora de las condiciones de vida de los 
núcleos familiares. 

Los ingresos de los trabajadores son enviados a sus familiares a través 
de remesas, representando una constante transferencia de capital finan
ciero, así como el acceso a otro tipo de capitales (e.g. educación, salud, 
vivienda, microempresas). 

Las remesas permiten asegurar la supervivencia y la reproducción de los 
hogares rurales pero también ayudan a elevar el nivel de bienestar ( . .. ) 
Los beneficios locales indirectos de las remesas se reducen a la contrata
ción de mano de obra para la construcción de viviendas y para la agricul
tura de subsistencia. Esto, a su vez, produce un ligero incremento en el 
consumo de los hogares sin migrantes a través del comercio local y regio
nal (Reyes-Morales et al., 2006: 1). 

Las remesas familiares, además de mejorar los niveles de ingreso per cápi
ta de las familias receptoras, promueven, directa e indirectamente, mejo
res condiciones socio económicas en las comunidades de origen. 

De acuerdo a la FPS, durante la campaña del año 2008 aproximada
mente el 60 por ciento de los temporeros enviaron remesas familiares a Co
lombia, la media de dinero enviado fue de 4 19 euros al mes. Retomando el 
dato del ingreso per cápita rural en Colombia, los montos en concepto de 
remesas familiares superan 6,5 veces dicho ingreso. Las áreas de mayor 
inversión de las remesas son: vivienda, educación e implementación de pro
yectos productivos (FPS, 2009a: 11), siendo una forma directa de creación 
de activos humanos, físicos y financieros en las\ comunidades de origen. 

Los activos financieros de las comunidades se alteran en la medida que 
un mayor número de habitantes participan en los flujos migratorios. La 

7 Como ha sido señalado, la duración de las campañas pueden oscilar entre cuatro a seis meses. 
Además, los ingresos pueden variar dependiendo de las horas de trabajo asignadas por cada 
empresa. 
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creación o el fortalecimiento de microempresas constituyen el primer es
labón en la cadena de valor productivo y de consumo. El comercio local 
se dinamiza tras el consumo de bienes y servicios por parte de las familias 
receptoras de remesas, generando cambios en el comportamiento econó
mico de las comunidades. 

Así, los activos financieros generados a raíz del proyecto migratorio 
inciden en el desempeño de las economías familiares y locales, a través de 
la creación de microempresas, relaciones comerciales, infraestructura pro
ductiva e inversiones. Este tipo de capital se renueva constantemente, en la 
medida que los trabajadores participan en la MCLT. No obstante, es nece
sario aclarar que debido al limitado número de habitantes por comunidad 
de origen que participan en la MCLT, este modelo migratorio puede gene
rar desigualdades en los ingresos de las familias, beneficiando en mayor 
medida a aquellas que cuentan con miembros activos en la MCL T. 

Por otra parte, la MCLT también ha promovido el asociacionismo en 
las comunidades de origen, considerado una forma de activo cívico. 
Algunos temporeros han creado asociaciones para ejecutar proyectos 
colectivos de carácter agrícola. Una de las principales características de es
tas entidades es su naturaleza inclusiva, en ellas participan tanto trabaja
dores temporeros como sus familiares. El compromiso grupal generado 
en este espacio social es un elemento fundamental para la sostenibilidad 
de las asociaciones y ejecución de los proyectos. De esta forma, tanto los 
activos intangibles (cívico: creación de asociaciones) como los tangibles 
(financiero: empresas, empleos, comercio local, ingresos) se vinculan es
trechamente a raíz del codesarrollo. 

Reflexiones finales 

La MCLT guarda estrechas relaciones con el MAA, al ser capaz de crear 
y fortalecer activos humanos, cívicos y financieros en las comunidades de 
origen. No obstante, y debido al surgimiento reciente de este modelo 
migratorio, aún no se cuenta con investigación o estudios que hayan 
abordado este binomio, por lo que resultaría interesante continuar traba
jando en este campo de estudio. 
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Como se ha mencionado, uno de los principales activos de la MCLT 
es el activo humano de los trabajadores temporeros quienes cuentan con 
conocimientos en materia agrícola, los cuales, son utilizados durante su 
estadía en España. Además, a lo largo del proyecto migratorio los traba
jadores fortalecen sus activos humanos al adquirir nuevos conocimientos 
agroindustriales (e.g. manejo de maquinaria, técnicas de producción y 
recolección de frutas y hortalizas, técnicas de abono, poda de cultivos, 
etc.). Este activo es acumulado y transferido a sus comunidades de origen 
al momento de retornar, ampliando sus conocimientos y motivándolos a 
diseñar proyectos de codesarrollo en esta materia. 

Por otra parte, la MCLT también posee acumulación de capitales tan
gibles, destacando entre ellos las remesas familiares enviadas por los tra
bajadores temporeros a sus núcleos familiares. Así, es posible identificar 
la existencia de potenciales vínculos de estudio entre la MCLT y el MAA. 

A pesar de todos los aspectos positivos de la MCLT señalados a lo largo 
de este documento, también es necesario tener en cuenta que el modelo 
presenta una serie de desafíos a superar, con el objeto de ampliar el mar
gen de beneficios para los países de origen y destino. Una de las principa
les críticas atribuidas al modelo circular es el limitado impacto en la reduc
ción de los niveles de pobreza de las comunidades de origen (Meyers, 
1998; Adelman y Taylor, 1990; Orozco, 2004). Si bien es cierto, una 
buena parte de las remesas familiares se destinan al consumo y supervi
vencia de las familias receptoras, en comparación con otros modelos mi
gratorios donde el porcentaje de inversión es casi inexistente, en la 
MCLT promovida por la FPS existe un amplio porcentaje de trabajado
res que invierten sus ganancias en la creación o fortalecimiento de unida
des productivas, o en la mejora/adquisición de bienes inmuebles. Aunado 
a ello, la MCLT cuenta con la participación de las administraciones pú
blicas quienes podrían ampliar las oportunidades de inversión en las 
comunidades de origen. 

Algunos autores sostienen que los inmigrantes que participan en pro
cesos de codesarrollo "se ven obligados a participar en el desarrollo de sus 
comunidades de origen ( . . .  ) al margen de sus circunstancias y deseos" 
(Royo, 2008). En el caso de los proyectos impulsados a través de la FPS 
la situación es diferente, ya que la formación en proyectos de codesarro-
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llo, así como en el resto de áreas temáticas, es de carácter voluntario. Los 
trabajadores que desean participar de esta formación para posteriormen
te proponer proyectos individuales o colectivos deben cumplir una serie 
de requisitos que aseguren la sostenibilidad de la inversión. Este tipo de 
medidas asegura la creación de conocimientos (activos humanos) relacio
nados con proyectos productivos. 

Existen otras críticas al modelo en el contexto de origen: 

En primer lugar, la aparición de presiones o tensiones a nivel comunitario, 
en relación con la selección de los trabajadores en las comunidades de ori
gen. Las contrataciones o el reclutamiento de los trabajadores se realizan 
de acuerdo a contactos personales o individuales, esto lleva en muchos 
casos a la aparición de clientelismo y de favores por entrar dentro del cupo. 
(. . .  ) En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, se produce diver
gencias en el desarrollo de las comunidades vecinas. Por último, es preo
cupante que la reinserción laboral en origen para estos trabajadores parece 
ser escasa. Las instituciones de sus comunidades no les dan la oportunidad 
de entrar en el mercado de trabajo ya que ellos han tenido la posibilidad 
de trabajar en el extranjero (Sánchez y Faúndez, 2009: 19). 

Sin lugar a dudas, la MCLT afronta desafíos relevan�es tales como la  
potencial promoción de la desigualdad entre las familias beneficiarias y 
aquellas que no logran participar en el modelo migratorio. Asimismo, 
existe una ausencia de políticas públicas en las comunidades de origen 
que acompañen al modelo e incentiven la creación de tejido micro em
presarial, como mecanismo de fomento de oportunidades productivas 
para los miembros de las comunidades. Los anteriores son algunas de las 
críticas y retos presentes en el modelo; los cuales deben ser abordados con 
detalle por parte de los diversos actores participantes con el objeto de pro
mover la sostenibilidad de este modelo migratorio y asegurar mejores 
impactos en las comunidades de origen de los migrantes. 

A pesar delos retos antes mencionados, la MCLT tiene una inciden
cia directa en las comunidades de origen, a través de la transferencia de 
activos tangibles e intangibles. Respecto a los capitales tangibles, éstos 
contribuyen a la economía local, dinamizan las pautas comerciales y pro
pician la creación de tejido microempresarial. 
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Las remesas familiares son indudablemente uno de los principales 
efectos de la migración circular, así como la forma más tangible de trans
ferencia de activos financieros. Las familias receptoras mejoran sus nive
les de ingresos y, a diferencia de otros modelos migratorios, en la MCLT 
se impulsan un mayor número de proyectos productivos, generando un 
mayor impacto en las comunidades de origen .. Como fue señalado en el 
artículo, las remesas familiares en contextos migratorios circulares tam
bién pueden generar desigualdades de ingresos entre las familias miem
bros de las comunidades de origen; ya que sólo un limitado grupo de ha
bitantes forman parte de los contingentes de trabajadores, siendo esto 
otra de las d�bilidades del modelo. 

La transferencia de conocimientos relacionados con el proyecto mi
gratorio es una forma de consolidar gradualmente a la MCLT, al mismo 
tiempo que facilita la implementación de nuevos conocimientos técnicos 
profesional en las actividades productivas. 

Como se ha visto, es posible utilizar el MAA para el análisis de la 
MCLT, convirtiéndose en una nueva herramienta para el estudio de los 
distintos impactos registrados en las comunidades de origen tras su parti
cipación en contextos migratorios. 
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