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Objetivos

• El objetivo de esta exposición es explorar la
comprensión del fenómeno de la migración
rural y generar algunas preguntas que
puedan servir de punto de partida para la
elaboración de políticas públicas que puedan
cambiar la situación de los territorios, y por
ende que impacten en la decisión de migrar
de sus poblaciones.



Principales tendencias en los patrones 
migratorios internacionales en la región:

a) América Latina y el Caribe es una región de emigración internacional, con tasas migratorias
netas negativas2. Con base en la información censal disponible, se estiman en 28,5 millones de
personas los migrantes originarios de la región, lo que representa un 4,8% de su población total
(CEPAL, 2018b).

b) La migración intrarregional y transfronteriza ha sido el rasgo dominante de los procesos
migratorios en la región a partir de mediados del Siglo XX (CEPAL, 2018). Desde 1970 el peso de
los inmigrantes intrarregionales ha pasado del 24% al 63% del total de los migrantes de la
región en 2010.

c) Se ha intensificado un patrón histórico de migración extra regional hacia los Estados
Unidos y Canadá.



Principales tendencias en los patrones 
migratorios internacionales en la región:
d) En los países del norte de Centroamérica (PNCA) se ha intensificado la migración de
retorno forzado3 (deportaciones desde México y los Estados Unidos). Según la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), solamente un 20% de los migrantes originarios de
los PNCA logran llegar a su destino.

e) A raíz de las crisis sociopolíticas en la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y
Honduras, estos países han aumentado vertiginosamente sus flujos migratorios intra y extra
regionales.

f) Aunque aún la mayoría de los migrantes son varones jóvenes, se verifica un aumento
paulatino y sostenido de la migración femenina, asociado a transformaciones en el mercado
laboral, que demanda trabajadoras domésticas y mujeres para tareas de cuidado.







¿Cuáles son los 
impulsores de la 
migración rural?

• La migración está impulsada por
oportunidades desiguales: La migración
rural está impulsada principalmente por
diferencias en las oportunidades de
empleo y en el acceso a los servicios
públicos.

• Países que enfrentan un desafío de
empleo juvenil rural en contextos
frágiles.

• La pobreza; la inseguridad alimentaria;
las diferencias en los salarios y las
oportunidades de empleo; el
agotamiento de los recursos naturales;
la falta de acceso a la tierra; las
consecuencias del cambio climático; y
la violencia.



¿Cuáles son los 
impulsores de la 
migración rural?

• Destinos aspiracionales con altos 
niveles de desarrollo.

• Los marcos legales y las políticas 
públicas pueden alentar o desalentar 
la migración a través de una variedad 
de canales. Desde un punto de vista 
legal, los derechos sobre la tierra son 
por ejemplo, un factor que puede 
disuadir o impulsar a los posibles 
migrantes de abandonar las zonas 
rurales.

• Estados frágiles y afectados por 
conflictos.



Determinantes de la decisión de emigrar de las 
zonas rurales

Hay evidencias contrastantes sobre el 
papel determinante que tiene la 

pobreza en la emigración, ya que se 
comprueba que las personas que 

emigran no son “los más pobres de los 
pobres”, sino sectores que tienen 

algunos activos y que pueden financiar 
los elevados costos de desplazamiento.

Aunque los más pobres son los que 
tienen mayores incentivos para migrar, 
también son los que tienen las mayores 

limitaciones para hacerlo.



¿Cómo la migración 
favorece y/o dificulta 
el desarrollo rural?

• Los patrones y flujos migratorios
reconfiguran constantemente las zonas
rurales, al favorecer y/o dificultar el
desarrollo rural, tanto en los lugares de
origen como de destino. Hay suficiente
evidencia que muestra efectos
combinados, positivos y negativos, de
la migración en la seguridad
alimentaria y la nutrición, en la pobreza
y en la producción agrícola, tanto a
nivel de los hogares rurales como en la
economía rural y nacional (FAO, 2018).



La feminización de la 
migración y el 
carácter gradual de 
los flujos migratorios

• En la actualidad América Latina se
encuentra en un proceso cuando el
caso lo permite de migración gradual,
lo cual se ve afectado de manera
directa por la feminización de los flujos
migratorios, donde las esposas o jefas
de familia al poseer un apego mayor al
núcleo familiar buscan traer a su
familia, proceso que se da por etapas.



Migraciones 
secundarias

• Los movimientos de población actuales no solo son
circulares y transnacionales, sino que son cada vez más
secuenciales e involucran más de un destino. Esta
tendencia general se conoce de diversas maneras como
migración en dos pasos, re-migración o migración
secundaria.

• A medida que la migración internacional continúa
creciendo en volumen, frecuencia y complejidad, la
migración secundaria se ha vuelto más destacada, en
parte como producto de extensas redes de migrantes, y
en parte debido a los cambios en las políticas de
inmigración de muchos países receptores de inmigrantes.



Migraciones 
secundarias

• Los países de destino ricos han hecho que sus
políticas de inmigración sean más restrictivas
mientras que, en muchos casos, permiten la
migración altamente calificada. Los migrantes
de países más pobres con niveles más bajos de
habilidades y recursos pueden encontrar
especialmente difícil ingresar o adaptarse a
estos cambios decidiendo re-emigrar a zonas
rurales donde su mano de obra es más
requerida.



Actividades agrícolas y 
mercados de trabajo locales

• La migración está modificando la composición y
división del trabajo en los hogares rurales en los
lugares de origen. La emigración de los hombres más
jóvenes está reduciendo la oferta de mano de obra, lo
que puede compensar positivamente la disminución
de empleos agrícolas, pero puede afectar
negativamente la innovación y limitar los aumentos de
productividad.

• Ante la ausencia de hombres jóvenes aumenta la carga
de trabajo no remunerado de las mujeres, en un
proceso acelerado de feminización de la agricultura,
sin que ello represente un mayor empoderamiento de
las mujeres en el sector, sino que se agravan las
disparidades de género existentes (FAO, 2018).

• La reducción en la oferta de mano de obra en los
hogares disminuye presiones en los mercados de
trabajo locales, pero también puede generar déficits
de mano de obra estacional en los lugares de origen.



¿Cómo plantear el 
desarrollo rural en 
zonas expulsoras 
de población?

• Dinámica demográfica: los 
hogares y las comunidades que 
quedan atrás.

• Vinculación rural-urbana: 
desarrollo territorial.

• Medios de vida rurales, reducción 
de la vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático.



¿Cómo plantear el 
desarrollo rural en 
zonas expulsoras 
de población?

• Facilitación y regularización de la 
migración laboral agrícola 
estacional

• Remesas 

• Hábitos alimentarios y 
nutricionales en zonas rurales.

• Reinserción socio-productiva de 
la migración de retorno. 



El caso 
dominicano

• La migración reciente en la República 
Dominicana es diferente a la del siglo XX. 
La inmigración se ha vuelto urbana con un 
mayor componente de migrantes 
internacionales. 

• El ciclo de migración interna de 
dominicanos del campo a la ciudad, que 
abrió un espacio productivo a los 
inmigrantes en las áreas rurales se ha 
desacelerado.

• En cambio, la migración hacia las ciudades 
para realizar actividades de comercio 
formal e informal, servicios y construcción, 
entre otros, toma dinamismo en época 
reciente.



La agricultura en República 
Dominicana es muy significativa

• El aporte al producto 
interno bruto (PIB) es 
de 5.4%. 

• Genera un 13% de los 
empleos

• Aporta el 80% de los 
alimentos del consumo 
local 

• Representa el 25% del 
total de las 
exportaciones del país.



(Perfil Migratorio de la 
Republica Dominicana).



El caso 
dominicano y 
el papel de la 

mujer en la 
migración.

• En busca de mejoras económicas la mujeres
dominicanas fueron las verdaderas
protagonistas de los flujos migratorios
dominicanos a partir de los años noventa. Esta
migración cuyo componente femenino aumento
sustancialmente procedía principalmente de las
regiones rurales del suroeste del país, las
regiones fronterizas de Enriquillo y El Valle.



El caso 
dominicano.



El caso 
dominicano.




