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Resumen ejecutivo

En el presente documento se exponen los 
resultados de la investigación sobre migraciones 
y medio ambiente en República Dominicana, 
uno de los países comprendidos en el proyecto: 
“Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: 
Datos empíricos para la formulación de políticas” 
(MECLEP).

Esta investigación se fundamenta en el siguiente 
interrogante: ¿De qué manera las poblaciones 
migrantes tanto internas como internacionales se 
adaptan a la degradación ambiental y al cambio 
climático?

A fin de darle respuesta, se procede en primer 
lugar a una revisión y sistematización de la 
literatura especializada sobre la temática. La 
metodología de este estudio se basa en la 
realización de una encuesta de hogares en dos 
comunidades: (i) Jimaní, un municipio fronterizo 
con Haití que comprende 3.783 hogares; y 
(ii) Batey Estrella, en el barrio Guaricano del 
municipio Santo Domingo Norte, que comprende 
6.298 hogares. En Jimaní, se llevó a cabo una 
encuesta en una muestra de 503 hogares, con 
un error muestral del 4,1%, y en Batey Estrella, 
Guaricano, la muestra fue de 534 hogares, con 
un error muestral del 4,5%. En cuanto a la lógica 
metodológica subyacente a la selección de casos, 
se tomó Jimaní como comunidad de salida de 
migrantes y Guaricano como comunidad de 
llegada; ahora bien, más adelante se verá que 
Jimaní es también una comunidad que acoge a 
inmigrantes haitianos. 

En el plano analítico, algunas de las conclusiones 
más importantes del estudio se pueden desglosar 
del siguiente modo: entre los determinantes 
naturales más significativos señalados por los 

pobladores de estas comunidades, la sequía 
se sitúa en primer lugar, mientras que las 
inundaciones ocupan el segundo lugar. La 
población de Jimaní señaló especialmente 
las inundaciones, al tener todavía muy 
presente la riada del río Soliette en 2004 y, 
naturalmente, la subida del Lago Enriquillo, uno 
de los determinantes ambientales conocidos más 
impresionantes, que dio lugar a la relocalización 
del “antiguo” Boca de Cachón. 

Estos fenómenos medioambientales extremos 
se pueden atribuir a la combinación del cambio 
climático y el deterioro ambiental local, y se 
materializan en determinados territorios donde, 
dependiendo de las condiciones particulares, 
las consecuencias pueden tener mayor o menor 
grado de efecto relativo. 

Por otro lado, cabe considerar el contexto 
socioeconómico en el que se producen las 
migraciones. A partir de la investigación de 
campo se concluye que las migraciones son un 
mecanismo de adaptación que permite hacer 
frente a las adversidades o a las desventajas 
económicas y sociales. Se trata, en primer lugar, 
de adaptaciones económicas, ya que la resolución 
de las necesidades básicas de sobrevivencia 
(esencialmente la generación de ingresos, el 
empleo y la vivienda) constituye el motivo 
primordial de la migración. En paralelo a estas 
necesidades pueden influir otros elementos 
económico-materiales de la vida moderna, que 
suelen ir aunados a la capacidad de generar 
ingresos, como es el acceso a aparatos de 
televisión, teléfonos móviles, ordenadores y 
vehículos automotores, entre otros bienes. En el 
aspecto meramente económico cabría incluir el 
dinero, el crédito y, finalmente, las remesas.
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Se puede señalar otra serie de adaptaciones, que 
son las que tienen que ver con el acceso a servicios 
sociales como servicios de salud, abastecimiento 
de agua potable, suministro de electricidad o 
seguridad ciudadana. 

En cuanto al tema de la prevención contra 
amenazas futuras, este articularía lo ambiental 
con lo político. Las amenazas normalmente se 
entienden como de tipo natural o ambiental, 
sin embargo, las respuestas ante las amenazas 
también dependen del entorno económico y social, 
pues cuanto más fuerte sea la base económica 
y social de los hogares y las comunidades, más 
sólida será su respuesta. 

Este documento contiene asimismo una revisión 
de las políticas relativas a la migración y el medio 
ambiente y, finalmente, la formulación de algunas 
recomendaciones normativas que permitirán 
abordar la temática.  Las recomendaciones más 
relevantes son las siguientes:

 � Necesidad de políticas con enfoque 
socioterritorial y participación social para 
prevenir el deterioro ambiental.

 � Necesidad de políticas con enfoque 
socioterritorial y participación social para 
poner en práctica medidas de adaptación.

De manera más puntual se pueden señalar 
orientaciones como las siguientes:

 � Fortalecimiento de los organismos de 
coordinación e instituciones territoriales 
mediante la participación de la sociedad 
civil.

 � Sistematización de buenas prácticas 
agrícolas, que incluyan a agricultores y 
trabajadores migrantes.

 � Fomento de un intercambio de saberes 
científicos, sociales y populares en materia 
de conservación y mejoramiento ambiental.

 � Promoción del desarrollo rural territorial y 
de la agricultura sostenible.

 � Elaboración y difusión social de 
instrumentos básicos de observación 
climática.

 � Incorporación de las migraciones internas 
en la política migratoria nacional.

 � Promoción entre la población no migrante 
de la tolerancia sociocultural y de la 
integración de los migrantes.

Resumen ejecutivo
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Executive summary

This paper lays out the findings of research on 
migration and the environment in the Dominican 
Republic, one of the countries covered by the 
project “Migration, Environment and Climate 
Change: Evidence for Policy” (MECLEP). 

This research is based on the following question: 
How do internal and international migrant 
populations adapt to environmental degradation 
and climate change? 

In providing an answer, the specialized literature 
on the subject is first reviewed and arranged 
methodically. The procedure used in this 
study is that of surveying households in two 
communities: (i) Jimaní, a municipality bordering 
Haiti comprising 3,783 households; and (ii) Batey 
Estrella, located in the Guaricano district of the 
municipality Santo Domingo Norte, with 6,298 
households. In Jimaní, a survey was conducted of 
a sample of 503 households, with a sampling error 
of 4.1 per cent, while in Batey Estrella, Guaricano, 
the sample was 534 households, and the sampling 
error 4.5 per cent. In terms of the methodological 
logic behind the selection of cases, Jimaní was 
taken as community of departure of migrants 
and Guaricano as community of arrival. As we 
will see subsequently, however, Jimaní is also a 
community that receives Haitian immigrants.

Analytically, some of the study’s most important 
findings can be broken down as follows: among 
the most significant natural determining factors 
identified by the residents of these communities, 
drought ranks first and flooding second. The 
people of Jimaní specifically mentioned flooding, 

as they still vividly recall the flooding from the 
Soliette River in 2004 and of course the rising 
of Lake Enriquillo. This was one of the most 
impressive known environmental determinants, 
and led to the relocation of “old” Boca de Cachón. 

These extreme environmental phenomena can be 
attributed to the combination of climate change 
and local environmental deterioration, and occur 
in certain territories where, depending on the 
specific conditions, the consequences may be of 
greater or lesser relative impact.

Besides, the socioeconomic context in which 
migration flows occur must be considered. It is 
concluded from field research that migration is an 
adaptation mechanism for coping with adversity 
or economic and social disadvantages. These 
are first and foremost economic adaptations, 
as the primordial reason for migration is the 
meeting of basic survival needs (essentially 
income generation, employment and housing). In 
parallel to these needs, influences can also come 
from other economic and material elements of 
modern life that usually go together with income-
generating capacity, such as access to television 
sets, mobile phones, computers and motor 
vehicles, among other goods. From a strictly 
economic standpoint, money, credit and finally 
remittances would also have to be included. 

Mention may be made of another series of 
adaptations, which are those that concern access 
to social services such as healthcare, the supply 
of drinking water and electricity, or public safety.
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The topic of preparedness for future threats 
would entail interlinking environmental and 
policy matters. Threats are generally understood 
as natural or environmental. However, responses 
to threats also depend on the economic and 
social environment, as the stronger the economic 
and social base of households and communities, 
the more solid will be their response. 

This paper also contains a review of policies 
on migration and the environment and ends 
by outlining some policy recommendations 
for addressing the issue. The most important 
recommendations are the following:

 �  The need for socioterritorial policies 
involving social participation in order to 
prevent environmental degradation.

 �  The need for socioterritorial policies 
involving social participation in order to 
implement adaptation measures.

Executive summary

There are also more specific guidelines such as:

 �  Strengthening regional coordinating bodies 
and territorial institutions through civil 
society involvement.

 � Standardizing agricultural good practices 
that encompass farmers and migrant 
workers.

 � Promoting the exchange of scientific, 
social and popular knowledge regarding 
conservation and environmental 
improvement.

 � Promoting territorial rural development 
and sustainable agriculture.

 � Developing and socially disseminating basic 
climate observation tools.

 �  Incorporating internal migration into 
national migration policy.

 � Promoting sociocultural tolerance and the 
integration of migrants among the non-
migrant population.
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1. Introducción 

En el presente documento se exponen los 
resultados de la investigación sobre migraciones 
y medio ambiente en República Dominicana, 
uno de los países comprendidos en el proyecto: 
“Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: 
Datos empíricos para la formulación de políticas” 
(MECLEP)1. 

La parte contextual, muy breve, se basa en la 
recopilación y los análisis de datos que figuran en 
la publicación Diagnóstico de informaciones para 
políticas públicas: Migración, Medio Ambiente 
y Cambio Climático en República Dominicana 
(Wooding y Morales, 2016), producida también 
en el marco del proyecto MECLEP, en la que 
se facilita más amplia información sobre los 
antecedentes de la temática y las características 
históricas, sociales, económicas y políticas del 
país. 

La parte central de este estudio presenta 
la investigación de campo realizada en dos 
comunidades: (i) Jimaní, un municipio fronterizo 
con Haití compuesto por 3.783 hogares; y 
(ii) Batey Estrella, en el barrio Guaricano del 
municipio Santo Domingo Norte, conformada 
por 6.298 hogares. En Jimaní, se aplicó una 
encuesta a una muestra de 503 hogares, para 
un error muestral del 4,1%, y en Batey Estrella, 
Guaricano, la muestra fue de 534 hogares, para 
un error muestral del 4,5%. En cuanto a la lógica 
metodológica subyacente a la selección de casos, 
se tomó Jimaní como comunidad de salida de 
migrantes y Guaricano como comunidad de 
llegada, pese a que más adelante se verá que 
Jimaní es también una comunidad que acoge a 

1 Véase http://environmentalmigration.iom.int/es/
prop%C3%B3sito-de-meclep

inmigrantes haitianos. Se entiende este corredor 
migratorio en un sentido amplio, es decir que no 
se limita de manera lineal al tránsito entre Jimaní 
y Guaricano, habida cuenta de la vastedad tanto 
de los puntos de generación de migrantes de la 
ruralidad, como de los destinos de llegada en 
Santo Domingo.

Este documento contiene asimismo una revisión 
de las políticas relativas a la migración y el medio 
ambiente y, finalmente, la formulación de algunas 
recomendaciones políticas que permitan abordar 
la temática. Formalmente el documento consta 
de las siguientes partes:

 �  contextualización del país con énfasis en los 
temas de migraciones y medio ambiente;

 � metodología de la investigación;

 �  hallazgos del estudio de campo; 

 �  conclusiones analíticas a partir del estudio 
de campo;

 �  contexto de políticas públicas;

 �  recomendaciones en materia de políticas 
públicas.

http://environmentalmigration.iom.int/es/prop%C3%B3sito-de-meclep
http://environmentalmigration.iom.int/es/prop%C3%B3sito-de-meclep


Viejo Boca de Cachón, República Dominicana. 

© OIM 2014 (Foto: Susanne Melde)
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2. Contextualización de 
la relación entre el 
medio ambiente y las 
migraciones 

2.1. Datos generales sobre el país

La República Dominicana y la República de Haití 
comparten la segunda isla más grande de las 
Antillas Mayores, la Isla de Santo Domingo, 
conocida a lo largo de la historia bajo diversos 
nombres como Quisqueya, La Española, Isla 
de Santo Domingo, y también La Hispaniola 
(Wooding y Morales, 2016: 22). 

Cuando se efectuó el censo en 2010, la República 
Dominicana contaba con 9.445.281 de habitantes 
(CESDEM, 2013: 3).

La Isla de Santo Domingo tiene una extensión de 
76.420 km2, de los cuales 48.670 km2 corresponden 
a la República Dominicana, cuyo litoral abarca 
1.576 km lineales (Aybar Acosta, 2010). El clima 
de la isla es variable debido a su geografía que 
combina zonas costeras y montañosas, diferentes 
altitudes y remanentes de los frentes.

2.2. Migraciones

Desde un punto de vista social e histórico, la 
República Dominicana se puede entender como 
una nación formada por migrantes que encajan 
en distintas categorías compuestas por quienes 
se desplazan de una isla a otra (taínos), quienes 
participan en el proceso de colonización y 
conquista (europeos) o por los trabajadores 
forzosos (africanos) (Wooding y Morales, 
2016: 26). 

Pueden señalarse dos grandes periodos 
migratorios, uno en el que predomina la 

inmigración, que va desde 1844 hasta 1961, y otro 
en el que prevalece la emigración, que abarca 
desde 1961 hasta la actualidad.

En 2012, la primera Encuesta Nacional de 
Inmigrantes (ENI, 2012) arrojó un total de 524.426 
inmigrantes, de los cuales el 87,3% eran haitianos 
(ONE, 2013: 18). Cerca de las tres cuartas partes 
de esta población aducían diversas razones de 
índole económica, tales como oportunidades de 
empleo y búsqueda de mejores condiciones de 
vida, entre otras, para justificar su decisión de 
salir de su país de origen.  

La emigración de la población dominicana ha 
obedecido a factores políticos como la dictadura 
de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) o los 
gobiernos autoritarios de Joaquín Balaguer (1966-
1978), si bien en los últimos decenios, desde los 
años ochenta hasta el presente, los principales 
impulsores de la emigración han sido de orden 
económico (Wooding y Morales, 2016: 13). En el 
año 2010 se estimó que la población emigrante 
era de entre 1,04 y 1,40 millones de personas, 
lo que representa entre el 11% y el 15% de la 
población dominicana (Báez Evertsz, 2011: 2). Los 
principales destinos han sido España, los Estados 
Unidos de América, Italia, los Países Bajos, Puerto 
Rico y Suiza. La diferencia entre el número de 
inmigrantes y de emigrantes indica que el país 
pierde población a causa de las migraciones.  

Las migraciones internas constituyen otro aspecto 
relevante insuficientemente considerado en los 
estudios migratorios conocidos. La población 
rural está disminuyendo, por diversos motivos 
como los factores ambientales, la pérdida de 
puestos de empleo agrícola o bien de la búsqueda 
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de empleo urbano o de mejores oportunidades 
en el sector turístico. Las cifras correspondientes 
a estos importantes movimientos poblacionales 
superan a las de la inmigración (ONE, 2010).

2.3. Cambio climático, degradación 
ambiental y migraciones

Conforme al Índice de Riesgo Climático Global 
2015, la República Dominicana se sitúa en 
el octavo lugar, a nivel mundial, en cuanto a 
vulnerabilidad frente al cambio climático (Kreft et 
al., 2014). Cabe asimismo señalar que los países 
más expuestos a los efectos del cambio climático, 
tales como el incremento de las sequías, el 
aumento de las inundaciones y la subida del 
nivel del mar, requieren mayores recursos para la 
adaptación. 

Sin embargo, en la literatura especializada sobre 
el país, no se vincula el cambio climático o la 
degradación ambiental con las migraciones. Por 
regla general, escasean las líneas de investigación 
que establecen relaciones entre la migración 
y las variables relativas al cambio climático o 
al medio ambiente. Normalmente se tratan 
como fenómenos independientes, es decir 
que el cambio climático se vincula con factores 
atmosféricos mientras que la degradación 
ambiental con los usos sociales de la naturaleza, 

entre los que se incluye, por supuesto, el espacio 
físico. Por otra parte, cuando se aborda el tema 
de las migraciones entran en consideración, 
en primer lugar, los factores económicos y, de 
manera secundaria, los asuntos de índole familiar.

Algunos de los elementos que constan a 
continuación podrían explicar esta escasa 
vinculación entre medio ambiente y migraciones 
que se observa en la literatura. 

 � Por lo general, la degradación ambiental es 
un proceso a largo plazo cuyos efectos no 
resultan evidentes para buena parte de la 
población.

 � En la conciencia inmediata de los migrantes, 
los factores económicos aparecen más 
claramente como causa de sus decisiones 
de migrar, si bien la vulnerabilidad 
económica puede en parte deberse a 
factores relacionados con el deterioro 
ambiental.

 � En el caso de fenómenos extremos 
tales como inundaciones, huracanes, 
terremotos, sequías u otros, puede que 
la población desplazada no adquiera 
condición de migrante ya que se trata de 
desplazamientos a corto plazo (menos de 
tres meses).      





Allen Cordero Ulate (izquierda) discutiendo la 
muestra con el equipo de la encuesta. 

© OIM 2015 (Foto: Susanne Melde)
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3. Metodología      
de la investigación

Para la investigación se ha recurrido al concepto 
teórico-metodológico del corredor migratorio, 
según el cual las migraciones se organizan en un 
espacio geográfico determinado por tres puntos 
nodales: (i) las comunidades de origen; (ii) las 
comunidades de tránsito; y (iii) las comunidades 
de destino. En otras palabras, las migraciones se 
organizan a través de una trayectoria geográfica. 
No obstante, el concepto requiere de algunas 
precisiones operativas. 

En el caso de la República Dominicana es necesario 
tener en cuenta diversos factores.

 � El país combina la recepción de migrantes 
internacionales, fundamentalmente 
haitianos, con migraciones internas, a la 
vez que genera migración internacional.

 �  Si bien Santo Domingo es el gran centro 
urbano de atracción y recepción de las 
migraciones internacionales e internas, 
estas no se localizan en un solo barrio o 
territorio urbano, sino que se distribuyen 
a lo largo y ancho de varios barrios del 
área metropolitana. Conviene asimismo 
señalar que algunas ciudades intermedias, 
como Santiago, también se han vuelto 
receptoras de migrantes. Los polos de 
desarrollo turístico constituyen además 
otros receptores de migrantes internos e 
internacionales.

 �  Por consiguiente, una comunidad rural 
o semirural puede ser al mismo tiempo 
punto de origen de migrantes internos 
que después se vuelven internacionales, 
y receptora de migrantes internacionales, 
ya sea como comunidad de destino o de 
tránsito.

 �  Cabe además recordar que la crisis 
económica, aunada a los planes de 
austeridad que los gobiernos aplican en 
consonancia con las políticas económico-
sociales en boga, conlleva a menudo 
la restricción del empleo urbano, y el 
deterioro o encarecimiento de los servicios 
sociales, como la educación, la salud, la 
electricidad y el agua, entre otros, lo que 
podría derivar en tendencias de retorno 
desde las zonas urbanas hacia las zonas 
rurales o bien tendencias migratorias entre 
urbes, es decir en desplazamientos desde 
polos urbanos otrora activos, hacia nuevos 
polos urbanos de dinamismo más reciente. 

Por tanto, la adopción del concepto de corredor 
migratorio en el contexto de la presente 
investigación es flexible, habida cuenta de 
que en una misma comunidad puede existir 
una combinación de migraciones internas e 
internacionales, e incluso de retorno, y de que, 
en el caso de Santo Domingo, se pueden mezclar 
situaciones migratorias múltiples y complejas 
tanto por sus componentes sociales como por 
sus estadios específicos de movilidad humana: 
origen, tránsito y destino. 

Otro aspecto del procedimiento metodológico por 
destacar, es que se trata de un estudio de casos 
centrado en una comunidad de origen y en una 
comunidad de llegada2. La comunidad de origen 

2 Conforme se explica más adelante, el esquema de 
comunidades de origen, de tránsito y de destino es más 
complejo. Se hace más bien referencia a predominancias 
relativas. Jimaní es también una comunidad de llegada y 
de tránsito. Por su parte, Guaricano es una comunidad 
de salida y de tránsito. Se trata por lo tanto de 
predominancias o énfasis migratorios.
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seleccionada fue el municipio de Jimaní, fronterizo 
con Haití en la provincia de Independencia, y la 
comunidad de destino el barrio Guaricano.

Los criterios que determinaron la elección de estas 
comunidades se basaron en la comprobación 
de evidencias explicitadas tanto en informes 
de expertos nacionales e informantes locales, 
como en la literatura, de la combinación de al 
menos alguna de las características que constan 
a continuación. 

 �  Evidencia de cambios en el medio ambiente, 
incluidos los cambios climáticos.

 �  Incremento en la frecuencia y severidad de 
fenómenos medioambientales durante los 
últimos cinco o diez años.

 �  Diversidad de formas o estilos de vida y de 
niveles de bienestar.

 �  De acuerdo con valoraciones de Oficina de 
la OIM en el país (República Dominicana) 
y de otros expertos, constatación de una 
vinculación entre los cambios climáticos, 
los medios de vida y los patrones de 
movilidad humana.

 �  Diversidad de las formas de migración.

 �  Pertinencia de los casos de estudio 
para alimentar políticas fundamentales 
sobre el modo en que la migración, el 
desplazamiento y la reubicación planificada 
pueden contribuir a la adaptación al cambio 
climático (es decir, enlace de los casos con 
las prioridades de políticas del Gobierno).

 �  Desplazamientos (a la ubicación de los 
casos escogidos) de menos de un día 
completo desde la Oficina de la OIM en el 
país hasta cada una de las comunidades 
objeto de estudio (incluido por transporte 
aéreo).

 �  Disponibilidad de alojamiento para los 
integrantes del equipo de trabajo de 
campo.

 �  Jimaní es una comunidad transfronteriza, 
afectada por diferentes vulnerabilidades 
sociales y climáticas, que constituye 
por ende un típico municipio emisor de 
migrantes. Guaricano se identificó como un 
espacio urbano receptor de una cantidad 

considerable de migrantes haitianos e 
internos (población rural de la República 
Dominicana).

 �  En el Censo 2010, se registraron 3.783 
hogares en el municipio de Jimaní, y 
37.765 en Guaricano. El gran tamaño de 
Guaricano en comparación con Jimaní 
obligó a hacer otra precisión metodológica 
de acotamiento geográfico, debido a los 
costos asociados al estudio de campo en 
una comunidad de estas dimensiones. En 
concreto, se determinó realizar el estudio 
en el sector Batey Estrella de Guaricano, 
cuyos 6.298 hogares registrados en el censo 
de 2010, están organizados en el marco de 
una altísima densidad poblacional. 

En cuanto a la degradación ambiental, 
Jimaní calificaba con creces. El fenómeno 
medioambiental más destacado era el aumento 
del nivel del agua del lago Enriquillo, que obligó a 
la relocalización de toda la comunidad de Boca de 
Cachón en un asentamiento de estructura interna 
urbana y moderna. La comunidad fue reubicada 
a seis km de distancia del antiguo asentamiento, 
bajo el nombre de Nuevo Boca de Cachón. 
También cabe señalar la gran riada del río Soliette 
en el año 2004 que conllevó, entre sus efectos 
más dramáticos, el enterramiento del barrio “La 
40” bajo el lodo que provocó la muerte de unas 
400 personas, entre ellas inmigrantes haitianos3. 

3 El Diario Libre en su edición del 28 de diciembre de 2004 
informó de este desastre calificándolo como la noticia 
más impactante del año: “El desbordamiento del río 
Soliette, que provocó más de 400 muertes en Jimaní, 
y la muerte de cientos de viajeros ilegales tratando de 
salir del país fueron los hechos más trágicos de 2004. 
El río Soliette, un gigante dormido durante más de 90 
años que nace en Haití y que esperó pacientemente para 
cobrar venganza, despertó de su sueño la madrugada del 
24 de mayo del 2004, sepultando el barrio La 40, en la 
provincia Independencia. La acumulación de 148,8 mm 
de lluvia, una montaña de rápidas pendientes por su 
altura de 2.000 m sobre el nivel del mar, deforestada y 
con una cuenca de 150 km², fueron factores causantes de 
esta tragedia. La riada arrastró hacia el sepulcro a niños 
y adultos, dejando tras su paso huellas imborrables. De 
las 903 viviendas invadidas, 620 fueron dañadas por la 
crecida del río, 212 quedaron en ruinas, 71 resultaron 
con daños parciales y 35 fueron sometidas a labores de 
limpieza a causa de la basura y las aguas negras” (Diario 
Libre, 2004). 
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La subida de las aguas del lago Enriquillo y la relocalización de Boca de Cachón

La subida del lago Enriquillo, ubicado entre las provincias de Independencia y Bahoruco y cuya extensión 
actual es de 375 km², ilustra de manera notoria la dinámica entre un fenómeno geográfico-ambiental, 
residentes y migrantes. La parte oriental del lago se encuentra muy próxima a la frontera con Haití, por 
lo que se trata de un territorio típicamente transfronterizo. Este lago se sitúa también muy cerca de los 
poblados El Limón y especialmente Boca de Cachón, que forman parte del municipio de Jimaní, uno de los 
casos de estudio de esta investigación. En el pasado, el nivel del lago registraba una tendencia a la baja, así 
que algunas de las poblaciones tomaron confianza y se asentaron muy cerca de su orilla, como en el caso 
de Boca de Cachón, comunidad compuesta por familias pescadoras y campesinas. No obstante, en 2004 se 
empezó a observar una tendencia a la subida de las aguas del lago, cuya extensión aquel año apenas llegaba 
a los 165 km². Por lo tanto, su superficie se ha duplicado desde entonces, con la consiguiente pérdida de 
aproximadamente 40.000 ha destinadas a usos agrícolas y sociales. Algunas fuentes atribuyen esta subida 
de las aguas al aumento de las precipitaciones a causa del cambio climático, y otras no encuentran una 
clara explicación (Entrevistas a informantes clave realizadas por Susanne Melde y Allen Cordero, del 5 al 9 
de agosto de 2014). 

 

        Vista parcial del “Viejo” Boca de Cachón. © 2014 (Foto: Allen Cordero Ulate)

A raíz de que los pobladores locales solicitaran ayuda al Gobierno central para hacer frente a la situación, 
el presidente de la República inauguró en abril de 2014 Nuevo Boca de Cachón, situado a unos 6 km de 
distancia de su ubicación original. Se trata de una comunidad cuadriculada, al estilo de un barrio cerrado 
o de ciertas comunidades de países desarrollados. Posee calles asfaltadas, iluminación pública, así como 
centros educativos y de salud. 

Algunos de los pobladores de Nuevo Boca de Cachón no están ahora muy seguros de que la relocalización 
fuera una decisión acertada, e incluso afirman que no se les consultó sobre el lugar más idóneo para ubicar 
el nuevo asentamiento. Entre otras quejas aducen sobre todo que, si bien ahora disponen de casas nuevas, 
no tienen dónde trabajar, pues las familias carecen de tierras para la siembra o la cría de animales, y el 
Nuevo Boca de Cachón no goza de las condiciones adecuadas para la agricultura en razón de la falta de agua. 
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Otros elementos esenciales para la caracterización 
de los casos seleccionados se obtuvieron mediante 
cuatro talleres participativos4 realizados para la 
investigación, a los que asistieron representantes 
de hogares ubicados en las comunidades 
elegidas. En cada una de ellas se organizaron dos 
talleres: (i) uno con participantes de hogares con 
migrantes; y (ii) otro con miembros de hogares sin 
migrantes. 

Cabe recordar que las opiniones formuladas por 
los participantes en el marco de estos talleres son 
estrictamente personales, independientemente 
de que concuerden o no con tendencias 
nacionales de opinión o con datos estadísticos. 
No obstante, los resultados obtenidos revisten 
suma importancia y se han de tener en cuenta 
pues, aunque se trate de una realidad subjetiva, 
forman parte de la realidad local.

En lo que respecta a los dos talleres participativos 
que se realizaron en Jimaní, los participantes 
coincidieron en que los fenómenos con mayores 
repercusiones en la zona fueron la riada del rio 
Soliette en 2004 y el aumento del nivel del lago 
Enriquillo desde 2010. Sin embargo, mientras que 
los residentes de Boca de Cachón indicaron que 
la economía de la comunidad se encontraba en 
una situación crítica debido tanto a la pérdida 
de los medios de vida (agropecuaria) como 
al aumento de las dificultades para acceder 
al mercado a consecuencia de los fenómenos 
naturales acaecidos (aumento de las aguas del 
lago), la situación económica en las otras dos 
comunidades tuvo una valoración altamente 
positiva, ya que los asistentes reconocieron que 
las condiciones económicas en los hogares habían 
mejorado durante los últimos años. 

Uno de los cambios más importantes relacionados 
con las consecuencias de los fenómenos naturales 
fue el aumento de las inversiones por parte de 
instituciones nacionales y extranjeras (nuevas 
construcciones, proyectos agropecuarios) que 
repercutieron en una mejor situación del empleo. 

4 Más adelante se indican las características de estos 
talleres: fechas, participantes y metodología. En el Anexo 
1 de esta investigación se detallan algunos aspectos 
técnicos de la encuesta y de los talleres.

En Nuevo Boca de Cachón no se han puesto 
en marcha proyectos agropecuarios porque, 
según indicaron los participantes, el pueblo fue 
relocalizado en una zona sin tierras agrícolas 
disponibles.

Los cambios en la infraestructura de servicios 
(calles asfaltadas, escuelas, iglesias, centro de 
recreación, etc.) después de los fenómenos 
naturales se califican mucho más positivamente 
en el caso de Boca de Cachón que en las otras dos 
comunidades. Esto se explica en gran medida, 
porque Boca de Cachón es una comunidad 
relocalizada que recibió “un pueblo completo” a 
raíz de las inundaciones provocadas por la crecida 
del lago. 

Por lo que expresaron los participantes, se puede 
deducir que, fundamentalmente, las medidas 
aplicadas para hacer frente a las repercusiones 
de los fenómenos naturales revisten un carácter 
más reactivo que preventivo. Varios asistentes se 
quejaron de que no se les consultó con respecto 
a muchas de estas medidas como ocurrió, por 
ejemplo, con la ubicación de Nuevo Boca de 
Cachón. 

Uno de los problemas que plantea la relocalización 
de Boca de Cachón es que, actualmente, la 
comunidad está más alejada del mercado para 
vender y comprar, lo que acarrea un incremento 
en los costos de transporte. Además, el flujo de 
vehículos ha disminuido porque ahora los que 
viajan de Tierra Nueva y otras comunidades 
aledañas a Jimaní no tienen que pasar por Boca 
de Cachón.

En general, conforme con los comentarios 
formulados en estos talleres, los movimientos 
migratorios tienen carácter permanente. Santo 
Domingo es el destino más común para los 
migrantes internos, y los estudios y la mejora 
económica son las motivaciones más frecuentes 
para migrar. En cambio, las inmigraciones a Jimaní, 
incluidos los movimientos temporales de menos 
de tres meses, son incitadas principalmente por 
las oportunidades de comercio que genera el 
mercado con Haití.
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La percepción sobre la integración de los migrantes 
(nacionales y extranjeros) en casi todos los 
ámbitos de la vida económica, social y cultural de 
la comunidad es positiva. No obstante, en relación 
con las consecuencias de la migración haitiana en 
la comunidad, las posiciones adoptadas durante 
el taller con residentes permanentes fueron más 
negativas que las expresadas en el taller con 
participantes migrantes. 

En lo que respecta a los elementos contextuales 
de Guaricano abordados en los dos talleres 
participativos, cabe destacar que, si bien la 
presencia de inmigrantes haitianos es notable, el 
barrio se conformó principalmente con migrantes 
internos. Según los participantes, no solo llega 
aún al barrio un importante flujo de personas 
procedentes de distintos lugares del país y de 
Haití, sino que consideran que, de hecho, este 
flujo ha aumentado en comparación con épocas 
anteriores.

De acuerdo con las percepciones de algunos 
participantes en los talleres en Guaricano, 
aunque los migrantes internos e internacionales 
lleguen con el proyecto de vivir en el lugar por un 
tiempo limitado, terminan fijando su residencia 
en las comunidades de destino. Muchas personas 
que deciden mudarse, luego regresan. El precio 
de alquiler de la vivienda, las facilidades de 
transporte, el acceso al mercado, el acceso al 
crédito, las oportunidades de trabajo y la cercanía 
al centro de Santo Domingo son, entre otras, 
algunas de las numerosas razones aducidas para 
explicar que Guaricano se haya convertido en 
un lugar atractivo para los migrantes (en su gran 
mayoría desplazados internos).

En los dos talleres organizados en Batey Estrella 
en Guaricano5, los participantes coincidieron en 
considerar que la llegada de migrantes al barrio 
perjudicaba a la seguridad ciudadana, al ser estos 

5 De nuevo cabe subrayar que se trata de las percepciones 
personales de los participantes en los talleres de acuerdo 
con la metodología cualitativa.

migrantes “personas de todo tipo”6, incluidas 
algunas que han cometido delitos en otros lugares 
y se refugian en el barrio. Además, consideran 
que con estos movimientos ha aumentado 
significativamente el consumo de drogas7, 
aunque las tensiones sociales sigan siendo las 
mismas. Los residentes permanentes dijeron que 
el empleo ha empeorado debido al incremento 
del flujo de inmigrantes que conlleva un aumento 
de la mano de obra disponible en el barrio, con 
la consiguiente disminución de los salarios. 
Sin embargo, los mismos residentes opinaron 
también que los movimientos poblacionales 
generan mayor mercado y más oportunidades de 
comercio.

En el mapa que figura a continuación, y que tiene 
por único objetivo facilitar la ubicación general de 
las comunidades seleccionadas para el trabajo de 
campo, sin propósito alguno de caracterización 
geográfica detallada, se puede observar la 
situación geográfica de esas comunidades en el 
marco del país en su conjunto.

Una de las comunidades seleccionadas para 
el estudio de campo, concretamente para la 
encuesta en los hogares, fue Batey Estrella 
en Guaricano, un espacio urbano con alta 
vulnerabilidad socioeconómica. Según el Mapa 
de la Pobreza elaborado en 2014, en este lugar 
la tasa de pobreza alcanzaba el 44,3%; con una 
tasa de pobreza extrema del 9,5% (Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo, 2014). 
Al ser un barrio popular pobre, los fenómenos 
ambientales que más afectan a los pobladores 
son las lluvias persistentes, y más aún las 
tempestades, que ocasionan inundaciones de 
casas, calles y diversos espacios urbanos.   

6 Tenga presente que son las percepciones dominantes en 
el grupo de no migrantes, cargadas de prejuicios, pero 
que no por ignorarlas dejan de existir. Obviamente, en 
este campo se impone la necesidad de políticas de 
reeducación social conforme se abordará más adelante. 

7 Estos fenómenos de delincuencia y drogas están 
asociados a fenómenos socioculturales más amplios. 
Además, son informaciones que hay que asumir con 
espíritu crítico, pues las poblaciones locales originarias a 
veces incurren en el error de culpabilizar a los migrantes 
de todo lo malo que acontece en sus localidades.
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Mapa 1: Localización de Jimaní y Guaricano en el mapa de la República Dominicana

  Fuente: Elaborado por Ana Lucía Mora González a partir de Base Map Arc GIS, Agosto de 2016.

Para la recolección de datos se recurrió a una 
metodología mixta. Es decir, se combinaron 
técnicas cuantitativas y cualitativas, con 
predominancia cuantitativa. En el caso de Jimaní 
se aplicó una encuesta a una muestra de 503 
hogares, con un error muestral del 4,1%, mientras 
que en el caso de Guaricano, Batey Estrella, la 
muestra fue de 534, con un error muestral del 
4,5%8. En total, se encuestaron 1.037 hogares 
en ambas comunidades. Al aplicar las encuestas 
en las comunidades escogidas, la relación entre 
hogares con migrantes y hogares sin migrantes fue 
la siguiente: en Jimaní los hogares con migrantes 
fueron 74, a saber, el 14,7% de la muestra total 
de esa comunidad, y los hogares sin migrantes 
fueron 429 correspondientes al restante 85,3%. 
En Batey Estrella de Guaricano, para un total 
de 534 hogares, el porcentaje de hogares con 
migrantes fue del 10,3%, a saber 55 hogares, y 
479 hogares sin migrantes correspondientes al 
89,3% restante. 

8 En adelante cuando se haga referencia al caso de Batey 
Estrella, se mencionará como Guaricano, por ser este 
barrio más conocido y porque Batey Estrella pertenece a 
Guaricano.

En las comunidades seleccionadas se calculó una 
muestra probabilística de todos los hogares, no 
solo de los hogares con migrantes. De hecho, 
no se podía saber de antemano cuáles eran 
los hogares con migrantes o sin migrantes. Por 
tanto, es un estudio relacional entre hogares con 
migrantes y hogares sin migrantes. En el caso 
de Jimaní del total de 503 hogares encuestados, 
el 85,3% correspondió a hogares sin migrantes 
mientras que el restante 14,7% a hogares con 
migrantes, y en el caso de Guaricano, circunscrito 
al barrio Batey Estrella, los hogares encuestados 
fueron 534, de los cuales el 89,7% fue hogares 
con migrantes y el 10,3% hogares sin migrantes. 
El objetivo central de la encuesta consistía en 
conseguir respuestas acerca del modo en que 
las migraciones y la relocalización planificada 
son susceptibles de contribuir a la adaptación 
a cambios medioambientales o de dificultarla. 
Las relaciones con el medio ambiente no eran el 
objetivo del estudio.

En paralelo a la ejecución de la encuesta se 
realizaron cuatro talleres, dos en cada una de 
las comunidades seleccionadas. En cada una se 
organizó un taller con representantes de hogares 
con migrantes y otro taller con representantes de 
hogares sin migrantes. 
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Tanto la aplicación de la encuesta, como la 
organización y realización de los talleres estuvo 
a cargo de un grupo de investigación integrado 
por los siguientes profesionales: Pedro Juan del 
Rosario (coordinador), Amadeo Escarramán, Julio 
Morrobel y Ramón Antonio Galán. En el Anexo 1 
se presenta un apartado metodológico basado en 
el informe elaborado por este grupo que aporta 
otras especificaciones metodológicas que no han 
sido indicadas en este capítulo del informe de 
investigación.

El cuestionario aplicado constó de las secciones 
descritas a continuación.

 �  Perfil socioeconómico del hogar: 
sección dirigida a recoger informaciones 
sociodemográficas básicas de cada uno 
de los miembros del hogar. En esta 
sección se incluyeron además baterías de 
preguntas relativas, entre otros asuntos, a 
las consecuencias de diversos fenómenos 
climáticos, las fuentes de generación de 
ingresos de los hogares, el acceso a servicios 
como electricidad, agua potable y salud, la 
participación en organizaciones sociales, 
el uso del crédito, los materiales utilizados 
en las viviendas, las medidas para prevenir 
las repercusiones de futuras amenazas. En 
general cada uno de los temas o preguntas 
fueron contrastados con la situación que 
prevalecía en los hogares diez años antes.

 �  Historia migratoria del hogar: 
sección dirigida a la caracterización 
sociodemográfica de los miembros 
migrantes.

 �  Consecuencias de las migraciones: sección 
encaminada a determinar y valorar las 
consecuencias de la migración en los 
hogares con migrantes, con la inclusión 
de preguntas dirigidas a precisar las 
características migratorias de cada uno los 
miembros del hogar con tal condición.

 �  En total, se plantearon 95 preguntas 
por hogar encuestado mediante este 
instrumento.

 �  Por su parte, los talleres dirigidos a obtener 
información cualitativa se organizaron 
mediante una guía que contempló los 
siguientes puntos:

 »  nombres de los participantes;

 »  barrios de procedencia;

 »  activos locales, características y 
oportunidades;

 »  peligros climáticos y ambientales; 
características y respuestas;

 »  repercusiones de los fenómenos 
naturales en la economía y el bienestar 
de la comunidad;

 »  medidas preventivas;

 »  tendencias de migración e integración 
de migrantes;

 »  consecuencias del movimiento de 
personas en la economía y el bienestar 
de la comunidad.

La asistencia a estos talleres fue la siguiente: 
taller con hogares con migrantes en Jimaní, 19 
participantes; taller con hogares sin migrantes 
en Jimaní, 20 participantes; taller con hogares 
con migrantes en Guaricano, 23 participantes; 
taller con hogares sin migrantes en Guaricano, 
16 participantes. En total, se contó con la 
participación de 78 personas en los cuatro 
talleres.

Los datos de la encuesta recopilados en tabletas 
se procesaron en una base SPSS y se trabajó a 
partir de una tipología de hogares clasificada en 
cuatro tipos: hogares con migrantes en Jimaní, 
hogares sin migrantes en Jimaní, hogares con 
migrantes en Guaricano y hogares sin migrantes 
en Guaricano. De esta manera se rescataba el 
carácter relacional de la muestra estudiada, 
o sea que se podía comparar por una parte los 
hogares con migrantes respecto a los hogares sin 
migrantes y, por otro lado, los hogares en Jimaní 
respecto a los hogares en Guaricano.

A efectos expositivos los resultados de la 
investigación se presentan de manera integrada. 
Es decir, en cada uno de los temas presentados 
se insertan los datos de la encuesta y, cuando 
corresponda, se complementa con informaciones 
provenientes de los talleres. Asimismo, parte de 
la información conseguida en los cuatro talleres 
se ha utilizado para caracterizar el contexto de los 
casos escogidos. 



Nuevo Boca de Cachón, República Dominicana. 

© OIM 2014 (Foto: Susanne Melde)

4



15RELACIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE Y MIGRACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA 
Evidencias, interpretaciones y políticas a partir de un estudio de casos

4. Estudio de casos:   
Jimaní y Guaricano

4.1. Componente cuantitativo:   
la encuesta 

A tenor de la clasificación establecida, la 
distribución porcentual es la siguiente: hogares 
con migrantes en Jimaní, 7,1%; hogares sin 
migrantes en Jimaní, 41,4%; hogares con migrantes 
en Guaricano, 5,2%; y hogares sin migrantes en 
Guaricano, 46,2%. Por lo tanto, si se considera el 
total de la muestra de hogares, se tiene un 12,3% 
con migrantes, y un 87,7% sin migrantes y la 
proporción que se refleja, con pocas variaciones, 
en cada uno de los tipos de hogar.  

En lo referente al aspecto social, algunos hogares 
con migrantes en Jimaní informan de una 
migración interna hacia otras zonas del país, 
aunque en el caso del 70,3% del total de hogares 
encuestados en esa comunidad, esta migración 
interna corresponde a la relocalización en el 
barrio de Nuevo Boca de Cachón. Cabe recordar 
que este barrio se creó en respuesta a la subida 
del nivel del agua del lago Enriquillo y se inauguró 
el 23 de abril de 2014. El Diario Libre relató que 
en esa ocasión el presidente Danilo Mejía se 
dirigió a los presentes y les dijo: “¡Aquí lo tienen 
todo... defiendan ahora su pueblo!” (De la Rosa, 
2014). La creación de Nuevo Boca de Cachón 
a unos 6 km del antiguo pueblo, pero con unos 
ocho metros más de altitud respecto del nivel del 
lago, fue el resultado de un complejo proceso de 
negociaciones y peticiones entre los miembros de 
la comunidad y las autoridades gubernamentales. 
En su inauguración, se afirmó que Nuevo Boca de 

Cachón contaría con 560 viviendas. Ese mismo 
diario, en un artículo del 11 de agosto de 20149, 
señala que la superficie del Lago Enriquillo pasó 
de 165 km² en 2003 a 350 km² en 2013 (Diario 
Libre, 2014).

Los hogares con migrantes de Guaricano, 
reflejan en gran medida la salida de migrantes 
hacia otras comunidades dentro del país y muy 
poca migración hacia el extranjero. Por ende, 
Guaricano no es una comunidad de llegada 
sino una comunidad de origen de migraciones 
internas. El caso de Guaricano pone de manifiesto 
la complejidad del fenómeno migratorio. Al 
inicio experimentó un crecimiento poblacional 
periférico en torno de los centros urbanos de 
importancia, pues se aprovechaba, entre otras 
cosas, un buen sistema de transporte público, 
mejores precios de compra y alquiler de vivienda, 
además de mayores facilidades de conexión a 
las redes de electricidad y de agua con tarifas 
relativamente más bajas, si bien a menudo estas 
conexiones eran ilegales. Esto puede explicar por 
qué muchas personas provenientes de núcleos 
urbanos medianos y grandes (además de Santo 
Domingo) se asentaron en las comunidades 
alrededor de la capital. No obstante, es posible 
que la reciente crisis económica, la precariedad 
laboral y los altos costos de la vida urbana frenen 
la tendencia migratoria desde las zonas rurales 
hacia las zonas urbana o entre urbes, de manera 
que algunos miembros de los hogares podrían 
retornar a sus comunidades de origen o bien 
migrar hacia ciudades intermedias en busca de 
mejores oportunidades de vida.

9 No se indica el nombre del periodista que redactó la 
nota.
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En lo que se refiere a los demás tipos de hogares, 
es decir los hogares sin migrantes, tanto los de 
Jimaní como los de Guaricano reflejan las mismas 
condiciones sociales, económicas, y ambientales 
que la mayoría de la población en esos barrios o 
comunidades. 

Los gráficos 1 y 2 muestran algunas de las 
características sociodemográficas de los hogares, 
a saber: sexo, edad y educación. Cabe observar 
que la variable edad arroja importantes diferencias 
entre los hogares de las dos comunidades, y que 
los integrantes de los hogares de Jimaní son más 
jóvenes que los de Guaricano.

Gráfico 1: Características sociodemográficas de los hogares en la comunidad de Jimaní 
(República Dominicana), 2015

Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 

Fuente: Investigación realizada. 

Fuente: Investigación realizada. 
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       Fuente:  Investigación realizada.

Gráfico 2: Características sociodemográficas de los hogares en la comunidad de Guaricano 
(República Dominicana), 2015

Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 

Fuente: Investigación realizada. 

Fuente: Investigación realizada. 
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En estos gráficos se expone algunas de las 
características sociodemográficas de los jefes de 
hogar. Se observan diferencias entre los tipos de 
hogares en todas las variables examinadas (sexo, 
edad, educación y trabajo). Tanto en Jimaní como 
en Guaricano, en los hogares con miembros 
migrantes se observa una clara predominancia 
masculina, de manera que en cerca de dos terceras 
partes de esos hogares la jefatura es asumida por 
hombres. Tanto en los hogares con migrantes 
como en los hogares sin migrantes, el promedio 
de edad más elevado (45 años) corresponde a 
los jefes de Guaricano. El promedio de años de 
educación de las jefaturas de los hogares sin 
migrantes de Jimaní es casi dos años superior al 
promedio registrado en Guaricano. En cuanto a la 
situación laboral, queda patente que la proporción 
de jefes de hogar con empleo es más alta en los 
hogares con migrantes de Guaricano, donde casi 
la totalidad de las personas que ejercen la jefatura 
trabajan, a diferencia de los hogares de Jimaní, 
donde solo lo hacen aproximadamente las dos 
quintas partes de los jefes, lo que indica que las 
fuentes de empleo en el contexto urbano como 
Guaricano son más numerosas que las existentes 
en el rural, como Jimaní. En lo que respecta a 
las comunidades objeto de estudio en Jimaní, 
destaca en particular el caso de Nuevo Boca de 
Cachón donde la mayor parte de la comunidad no 
tiene fuentes de ingresos.  

La encuesta permitió la elaboración de las 
estadísticas que se presentan en el Anexo 2 de 
esta investigación, en unos cuadros que incluyen 
las pruebas de hipótesis correspondientes a la 
comparación de los tipos contemplados en la 
tipología, conforme tanto con los gráficos 1 y 2 
supra, como con los gráficos subsiguientes.

En lo que atañe a las repercusiones de los 
fenómenos climáticos, en términos generales, la 
sequía es el que supone mayores consecuencias 
para las comunidades objeto de estudio, 
en particular para Jimaní y para los hogares 
con migrantes de Guaricano, en donde 
aproximadamente dos terceras partes de los 
encuestados informaron que este fenómeno 
se ha presentado en varias ocasiones. También 
se mencionaron los terremotos, sobre todo en 
los hogares sin migrantes de Jimaní, donde casi 
la mitad de los informantes se refirieron a un 
único episodio de esa índole, presumiblemente 
el ocurrido en Haití en el año 2010 (véanse los 
gráficos 3 y 4).

Las percepciones de los encuestados en los 
hogares, junto con fuentes bibliográficas 
especializadas en fenómenos climáticos, 
permiten concluir que la sequía explica en 
buena parte la desertificación experimentada 
en determinadas regiones de la República 
Dominicana. En concreto, los registros históricos 
nacionales sobre episodios de sequía establecen 
un incremento de este fenómeno bajo la 
influencia de El Niño. Un estudio de las sequías 
registradas entre 1966 y 2000, evidencia que a 
nivel provincial los fenómenos de esta índole 
afectan con mayor frecuencia al noroeste de 
la República Dominicana, en especial a las 
provincias de Santiago, Valverde, Puerto Plata 
y Montecristi, así como a la zona meridional 
del Distrito Nacional (Gómez de Travesedo y 
Ramírez, 2009: 62).

Asimismo, en el año 2000, el Secretariado de 
la Presidencia elaboró el mapa que figura a 
continuación, donde se muestran las áreas 
áridas (en amarillo) más susceptibles de sufrir 
condiciones de sequía. Precisamente Jimaní se 
encuentra en una de esas áreas (Secretariado de 
la Presidencia, 2000).  



18 4. Estudio de casos: Jimaní y Guaricano

G
rá

fic
o 

3:
 R

ep
er

cu
sio

ne
s d

e 
al

gu
no

s f
en

óm
en

os
 c

lim
áti

co
s e

n 
lo

s h
og

ar
es

 d
e 

la
 c

om
un

id
ad

 d
e 

Jim
an

í (
Re

pú
bl

ic
a 

Do
m

in
ic

an
a)

, 2
01

5
G

rá
fic

os
 A

ct
ua

liz
ad

os
 e

l 2
7/

10
/2

01
6.

 

66
,2

25
,7

1,
4

4,
194

,6

0
0

10
0

10
0

9,
5

16
,2

74
,3

2,
735

,1

62
,2

2,
7

2,
794

,6

0
0

10
0

035
,1

64
,9

0
0

10
0

43
,2

54
,1

2,
7

55
,9

032
,4

8,
8

2,
9

0

68
,1

19
,6

7,
2

4,
9

87
,9 2,

1
2,

3

95
,6

10
0

14
,5

38
,9

46
,6 6,

8

40
,3

52
,9 8,

2

1,
4

90
,4 0,
5

1,
2

98
,4

1,
6

45
,9

52
,4 1,

4
1,

4

97
,2

44
,3

55
,2

0,
5

21
,5 4

58

6,
5

2,
5

7,
5

02040608010
0

12
0

Sí, varias veces

Sí, una vez

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

No

Sí varias veces

Sí una vez

No

Sí  varias veces

Sí una vez

No

Sí varias veces

Sí una vez

No

Sí  varias veces

Sí  una vez

No

Sí  varias veces

Sí  una vez

No

Sí  varias veces

Sí una vez

No

Sí

No

NS/NR

Sequía

Deslizamiento de tierra

Inundaciones

Ciclones

Marejadas

Terremoto

Se
qu

ía
De

sli
za

m
ie

nt
o

In
ce

nd
io

s
Er

up
ci

on
es

In
un

da
ci

on
es

Ci
cl

on
es

M
ar

ej
ad

a
Er

os
ió

n
 fl

uv
ia

l
Te

rr
em

ot
o

O
tr

os
Ha

 o
cu

rr
id

o
al

gú
n 

fe
nó

m
en

o
m

ás
 im

po
rt

an
te

Fe
nó

m
en

o
co

n 
m

ay
or

es
re

pe
rc

us
io

ne
s

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
Si

n 
M

ig
ra

nt
es

Sí, varias veces

Sí, varias veces

Sí, varias veces

Sí, varias veces

Sí, varias veces

Sí, varias veces

Sí, una vez

Sí, una vez

Sí, una vez

Sí, una vez

Sí, una vez

Sí, una vez

Fu
en

te
:  

In
ve

sti
ga

ci
ón

 re
al

iza
da

.



19RELACIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE Y MIGRACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA 
Evidencias, interpretaciones y políticas a partir de un estudio de casos

G
rá

fic
o 

4:
 R

ep
er

cu
sio

ne
s d

e 
al

gu
no

s f
en

óm
en

os
 c

lim
áti

co
s e

n 
lo

s h
og

ar
es

 d
e 

la
 c

om
un

id
ad

 d
e 

Gu
ar

ic
an

o 
(R

ep
úb

lic
a 

Do
m

in
ic

an
a)

, 2
01

5
G

rá
fic

os
 A

ct
ua

liz
ad

os
 e

l 2
7/

10
/2

01
6.

 

65
,5

25
,5

8,
1

1,
4

4,
1

94
,6

0
0

10
0

10
0 

 1
00

9,
5

16
,2

74
,3

2,
735

,1

62
,2

2,
7

2,
7

94
,6

0
0

10
0

035
,1

64
,9

0
0

10
0

43
,2

54
,1

2,
7

55
,9

0

32
,4

8,
8

2,
9

0

55
,9 17

,8
12

,4

7,
2

4,
9

87
,9 2,

1
2,

3

95
,6

14
,5

38
,9

46
,6

6,
840

,3

52
,9 8,

2

1,
4

90
,4 0,

5

1,
2

98
,4 1,

6

45
,9

52
,4 1,

4
1,

4

97
,2

44
,3

55
,2

0,
5

21
,5 4,

0

58
,0

6,
5

2,
5

7,
5

02040608010
0

12
0

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

No

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

Sí, varias veces

Sí una vez

No

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

Sí, varias veces

Sí, una vez

No

Sí

No

NS/NR

Sequía

Deslizamiento de tierra

Inundaciones

Ciclones

Marejadas

Terremoto

Se
qu

ía
De

sli
za

m
ie

nt
o

In
ce

nd
io

s
Er

up
ci

on
es

In
un

da
ci

on
es

Ci
cl

on
es

M
ar

ej
ad

a
Er

os
ió

n
 fl

uv
ia

l
Te

rr
em

ot
o

O
tr

os
Ha

 o
cu

rr
id

o
al

gú
n 

fe
nó

m
en

o
m

ás
 im

po
rt

an
te

Fe
nó

m
en

o
co

n 
m

ay
or

es
re

pe
rc

us
io

ne
s

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
Si

n 
M

ig
ra

nt
es

Fu
en

te
:  

In
ve

sti
ga

ci
ón

 re
al

iza
da

.



20 4. Estudio de casos: Jimaní y Guaricano

Mapa 2: Mapa de amenaza por sequía

Fuente:  Secretariado Técnico de la Presidencia, 2000. Prestamo BID / DC – DR, Sub – Programa de prevención de Desastres; Mapa de 
Amenaza por Sequía: 4. 

Cabe asimismo señalar que los resultados de la 
encuesta indican una considerable incidencia 
de las inundaciones, tanto en la opción “varias 
veces”, como en la opción “una vez”. Queda 
patente su importancia, sobre todo en Guaricano, 
y más aún entre los hogares sin migrantes, donde 
un poco más de la mitad de los informantes 
indicaron haberse visto afectados por fenómenos 
de esa índole. Las respuestas a la pregunta 
referente al fenómeno más importante, sitúan a 
la sequía en primer lugar, en especial en lo que 
atañe a los hogares sin migrantes de Guaricano 
(cerca de las cuatro quintas partes) y los hogares 
con migrantes de Jimaní (más de la mitad de 
ellos). Las inundaciones se clasifican en segundo 
lugar y, pese a que las dos quintas partes de los 
encuestados las mencionaron, los hogares sin 
migrantes tanto de Jimaní como de Guaricano lo 
hicieron con mayor frecuencia.

Procede relacionar la información mostrada en 
el gráfico con la información cualitativa obtenida 
en los talleres participativos realizados en 
Guaricano, donde los residentes permanentes 
opinaron que el Huracán Georges (1998) fue el 
fenómeno natural con más graves consecuencias, 
entre las que cabe destacar las inundaciones que 
afectaron a las zonas bajas del barrio, dañando 
viviendas y bienes. En el periodo inmediatamente 
posterior al fenómeno, los alimentos escasearon 
y la situación de la educación empeoró debido 
a que las escuelas se usaron como refugios. En 
comparación con los años previos al Huracán 
Georges, los participantes consideraron que, si 
bien después este las oportunidades de empleo 
calificado y no calificado aumentaron, y las de 
comercio mejoraron, el poder adquisitivo se 
deterioró. 
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Los resultados de la investigación de campo, 
en particular los obtenidos en los talleres 
participativos, revelan que, en opinión de los 
representantes, la vivienda era más accesible 
en los años previos al huracán Georges, ya que 
tras el suceso aumentó el precio de la tierra. No 
obstante, este aumento no fue consecuencia 
directa de los fenómenos climáticos, sino que se 
debió a las tendencias del mercado inmobiliario.  
Estas percepciones pueden relacionarse con 
el estudio de sistematización de fuentes de 
Wooding y Morales (2016: 16), donde mencionan 
una entrevista a Fátima Portorreal en la que 
afirma que las inundaciones son un tipo de 
desastre ambiental que ocurre con frecuencia en 
la República Dominicana. Precisa que, si bien no 
tienen una periodicidad establecida, es obvio que 
su incidencia es mayor en los periodos de lluvia. 
En todo caso, los efectos más visibles se padecen 
en las poblaciones asentadas en zonas bajas, 
próximas a las riberas de lagos, ríos, arroyos y 
cañadas (Portorreal, 2011).

Por su parte, Wooding y Morales opinan que “las 
causas de las inundaciones acaecidas en el país 
entre los años 1966 y 2000 son diversas, pero las 
lluvias y los desbordamientos de ríos acumulan 
el 90% de los casos”. Se observa además que 
durante ese periodo alrededor del 46% de las 
inundaciones afectó a las zonas urbanas del 
Distrito Nacional, Puerto Plata, Santiago de los 
Caballeros, Concepción de la Vega, Bonao, Cotui, 
Nagua y San Francisco de Macorís. Los casos 
restantes se produjeron de forma dispersa en 
el resto del territorio nacional con una fuerte 
incidencia en el área rural (Wooding y Morales, 
2016: 51).

A continuación, en el mapa de riesgos de 
inundaciones elaborado por el Secretariado de la 
Presidencia se muestra que las dos comunidades 
objeto de estudio, Jimaní y Guaricano, están 
ubicadas en áreas expuestas a ese riesgo 
(Secretariado de la Presidencia, 2000).  

Mapa 3: Mapa preliminar de amenazas por inundaciones y elementos vulnerables

Fuente:  Secretariado Técnico de la Presidencia, 2000. Prestamo BID 1152 / OD – DR, Sub – Programa de prevención de Desastres; Mapa 
preliminar de amenazas por inundaciones y elementos vulnerables: 3.
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En opinión de los participantes migrantes, 
las tormentas Noel y Olga (2007) fueron los 
fenómenos naturales con mayores consecuencias, 
pues destruyeron los techos de numerosas 
casas. Después de estos fenómenos, la ayuda 
prestada a los necesitados reflejó un aumento 
de la solidaridad. Al igual que los residentes 
permanentes, los migrantes opinaron que el 
acceso a los alimentos y su consumo empeoraron, 
y que la seguridad ciudadana se deterioró, ya que 
muchas personas se aprovecharon de la situación 
de vulnerabilidad en la que quedaron las viviendas. 
Las condiciones de salud se deterioraron debido a 
que las lluvias suelen favorecer una mayor carga 
de enfermedad.

En términos generales, un detenido análisis de 
los datos cuantitativos y cualitativos, revela que 
la sequía es uno de los factores ambientales 
determinantes de las migraciones en Jimaní. En el 
gráfico 3 se observa que la sequía es el fenómeno 
natural con mayor incidencia, conforme con las 
percepciones de los informantes de los hogares 
de esta comunidad. La suma de los hogares que 
contestaron “más de una vez” o “una vez” indica 
que más del 90% de ellos ha experimentado las 
repercusiones de ese fenómeno. En Guaricano, 
el problema de la sequía es también el tema 
preponderante, seguido por las inundaciones, 
a consecuencia principalmente de huracanes y 
tormentas (véase el gráfico 4). 

Los gráficos 5 y 6 facilitan información acerca 
del acceso a algunos activos básicos de la vida 
moderna. Entre los elementos examinados figura 
en primer lugar la posesión de una vivienda, de un 
terreno o de ambos, un aspecto fundamental para 
la organización de los hogares contemporáneos. 

Se muestra asimismo la accesibilidad a otros 
bienes que ilustran diversas combinaciones entre 
consumo y necesidad, tales como teléfonos 
móviles, ordenadores, motocicletas o vehículos 
de cuatro ruedas. La diferencia esencial estriba 
en que los hogares de Jimaní gozan de un mejor 
acceso a casa y terreno que los de Guaricano, 
mientras que los hogares de Guaricano tienen 
más oportunidades que los de Jimaní de adquirir 
otros bienes. 

En lo que atañe a la vivienda, se observa un 
mayor acceso a la misma en los hogares de 
Jimaní, y principalmente en los que cuentan con 
miembros migrantes, de manera que, si en el tipo 
“hogares con migrantes en Jimaní” se suman los 
hogares con acceso a casa y los que tienen acceso 
a casa y terreno, un poco más de las tres cuartes 
partes poseen una vivienda. Esta realidad puede 
deberse en gran medida a la creación del barrio 
Nuevo Boca de Cachón, a raíz de la puesta en 
marcha del programa de vivienda destinado a la 
relocalización de la población del antiguo Boca de 
Cachón, cuya organización corrió a cargo de las 
Fuerzas Armadas. Esta situación contrasta con 
el escaso acceso a la vivienda que se observa en 
otros barrios, tanto rurales como urbanos.

Sin embargo, en lo concerniente a otros bienes 
de consumo prescindibles, como televisores, 
teléfonos móviles, ordenadores y vehículos 
de cuatro ruedas, se observa que el nivel de 
posesión es superior en Guaricano, en particular 
en los hogares sin migrantes. En lo que respecta 
a los hogares encuestados en Jimaní, el acceso a 
ordenadores es un poco más alto en los hogares 
con migrantes que en los hogares sin migrantes 
(véanse los gráficos 5 y 6).
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Por lo tanto, en el caso de Jimaní, concretamente 
en la comunidad Nuevo Boca de Cachón, se 
experimentó un progreso sustancial en lo que 
respecta a la posesión de vivienda y terreno, 
además de una considerable mejora de las 
estructuras e infraestructuras urbanas como 
calles, alumbrado, educación y salud, que 
representan el resultado final positivo del 
desastre geográfico-ecológico causado por la 
subida de nivel del agua del Lago Enriquillo. Existe 
no obstante una contraparte negativa, ya que la 
relocalización implicó la pérdida de fuentes de 
trabajo tradicionales.  

En lo concerniente a los medios de transporte, en 
Jimaní las motocicletas superan a los vehículos de 
cuatro ruedas, mientras que en Guaricano estos 
últimos tienen una mayor importancia relativa. 
Es posible que ello no solo se deba al nivel de 
poder adquisitivo. En efecto, en las ciudades 
pequeñas se tiende a recurrir a las motocicletas, 
que además de ser más económicas resultan más 
versátiles en entornos urbanos de esa índole. Los 
hogares sin migrantes que poseen motocicleta o 
vehículo de cuatro ruedas superan a los hogares 
con migrantes, si bien la accesibilidad a ambos 
bienes es relativamente reducida para toda la 
muestra.

Los gráficos 7 y 8 ilustran la situación respecto 
de la posesión de los mismos bienes que figuran 
en los gráficos 5 y 6, pero diez años antes de la 
realización de la encuesta. Se observa que, en 
general, el acceso a todos estos bienes era menor, 
tanto en lo relativo a la vivienda como a otros 
bienes materiales propios de la vida moderna. 
En lo que respecta al acceso a casa y terreno 
el cambio más notable se advierte en Jimaní, 
a causa de la relocalización del viejo Boca de 
Cachón. De hecho, diez años atrás, si se sumaba 
quienes poseían “casa” a quienes tenían “terreno 
y casa”, menos de la mitad de los hogares con 
migrantes de Jimaní tenía acceso a esos bienes. 
Este incremento se puede considerar una 
adaptación positiva al fenómeno de la crecida del 
Lago Enriquillo, aunque dicha adaptación se deba 
a una medida gubernamental muy centralizada, 
ya que la ejecutaron las Fuerzas Armadas.  
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Hace diez años los hogares de Guaricano tenían 
un mayor acceso que los de Jimaní a una 
vivienda, con o sin terreno. Actualmente se nota 
una mejoría moderada en el conjunto de los 
hogares y muy significativa en Jimaní, debido a las 
circunstancias puntuales previamente reseñadas. 

Se observa que diez años antes el acceso a 
otros bienes más prescindibles tenía menor 
transcendencia. Por ejemplo, cerca de una tercera 
parte de los hogares no poseía televisión, mientras 
que en la actualidad casi todos disponen de algún 
aparato, en particular los hogares urbanos, en 
este caso, los de Guaricano. 

Un caso claro es el del teléfono móvil. En los 
gráficos 5 y 6 se advierte que un poco más de dos 
terceras partes de los hogares tienen actualmente 
acceso a este dispositivo, mientras que diez años 
atrás, era esa misma proporción la que no tenía 
acceso al mismo. En lo que respecta a este bien 
simbólico de la cultura y la sociedad modernas, la 
situación se invirtió por completo en estos últimos 
diez años. Los hogares sin migrantes que poseen 
un teléfono móvil son más numerosos que los 
hogares con migrantes. Naturalmente, hace diez 
años la posesión de estos dispositivos era menos 
común. Por lo tanto, el incremento se explica por 
el abaratamiento relativo de los teléfonos móviles 
y el valor simbólico y comunicativo indispensable 
que tienen en la vida contemporánea. 

Hace diez años, los hogares tenían un menor 
acceso a vehículos motorizados de dos y cuatro 
ruedas. De hecho, en Jimaní el acceso a vehículos 
de cuatro ruedas era casi inexistente. Por 
consiguiente, es obvio que en lo concerniente a 
esos bienes la situación ha mejorado. 

Cabe considerar la migración como un mecanismo 
que facilita en gran medida la adquisición de 
estos bienes que revisten gran importancia social 
y simbólica en la vida moderna. La creación del 
barrio Nuevo Boca de Cachón, tras la subida 
del agua del lago Enriquillo, explica la mejora 
significativa del acceso a la vivienda y el terreno 
en Jimaní. 

Se podría conjeturar que la migración es un 
mecanismo que permite alcanzar niveles de 
consumo relativamente similares a los de otros 
sectores no migrantes de la población, si bien debe 

subrayarse que el consumo de algunos bienes 
como televisores, teléfonos móviles, ordenadores 
y vehículos sigue siendo, por lo general, más alto 
en los hogares sin migrantes. La migración, por 
ende, no explica el consumo, sino que supone en 
parte el incremento del consumo de los hogares 
migrantes, y conlleva una relativa igualación con 
los hogares sin migrantes. No obstante, tanto en 
los hogares con migrantes como en los hogares 
sin migrantes, el incremento del consumo se debe 
a que el uso de algunos bienes se ha generalizado, 
y ha aumentado el endeudamiento, conforme se 
expone más adelante en el informe, dando lugar 
al fenómeno económico-cultural conocido como 
consumismo. 

En los gráficos 9A, 9B, 10A y 10B se muestran los 
resultados de la encuesta en lo que atañe a otras 
características socioeconómicas de los hogares, 
entre las que destaca en particular el acceso 
a servicios sociales como salud, agua potable, 
alimentos, electricidad y seguridad. Estos 
gráficos facilitan además el análisis comparativo 
de la situación existente, tanto en los diferentes 
tipos de hogares, como en la actualidad o hace 
diez años. Al respecto, es evidente que, a lo 
largo de este decenio, una buena parte de las 
variables examinadas ha experimentado una 
mejoría notable. Por ejemplo, casi dos terceras 
partes de los hogares encuestados contestaron 
que tenían acceso a atención médica de buena 
calidad, mientras que hace diez años solo tenía 
acceso a ese servicio un tercio de estos hogares. 
Puede que esta mejora guarde relación con la 
evolución positiva de las políticas de salud, que 
han permitido extender la cobertura y reforzar la 
calidad de los servicios.

Otros servicios, como agua potable y comida, han 
mejorado ostensiblemente. Por el contrario, el 
acceso a la electricidad se ha deteriorado, y ello 
a pesar de que la situación de partida hace diez 
años era ya muy precaria pues menos del 10% de 
los hogares disponía de ese servicio. La seguridad 
es asimismo un aspecto que parece haberse 
estancado. Los informantes de los hogares 
con migrantes manifiestan percibir actitudes 
discriminatorias con mayor frecuencia que hace 
diez años. En Jimaní esta percepción aumentó en 
un 6,6%, mientras que en Guaricano el aumento 
fue del 5,4%.   
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Cabe señalar que, aunque los hogares de 
Guaricano, especialmente los hogares con 
migrantes, tengan un mayor acceso que los de 
Jimaní a las variables con una mejoría relativa 
importante como salud, agua y alimentos (en 
particular en lo referente a servicios médicos e 
hídricos), son también, de modo patente, los más 
afectados por el deterioro de la seguridad. Es 
decir, que si bien los hogares urbanos disfrutan 
de mejores condiciones sociales, lo hacen sin 
embargo en un contexto de mayor inseguridad.

En los gráficos que figuran a continuación, se 
exponen otros datos fundamentales sobre la 
situación económica de los hogares. En los 
gráficos 11, 12, 13 y 14 se observa un aumento 
evidente de los gastos nominales en todos los 
tipos de hogares10. En total, en los últimos diez 
años, los gastos nominales subieron en poco 
más de 4.000 pesos dominicanos. En mayo de 
2015, cuando se realizó la encuesta, los hogares 
gastaban un promedio mensual de 12.206,6 pesos 
dominicanos equivalentes a cerca de 274,5 dólares 
EE.UU., conforme con el tipo de cambio en esas 
fechas, en tanto que diez años antes sus gastos 
ascendían a aproximadamente 7.940,4 pesos 
dominicanos, a saber, unos 177,2 dólares EE.UU., 
conforme con el tipo de cambio en esas fechas, 
(Banco Central de la República Dominicana, 
2016). Por consiguiente, el aumento del gasto 
registrado es de un 35%, porcentaje similar tanto 
si se calcula en dólares estadounidenses como 

10 En la encuesta realizada en vez de preguntar por los 
ingresos se indagó por los gastos, con el propósito de 
evitar rechazos o subvaloración de la estimación de los 
ingresos, habida cuenta de la especial sensibilidad que 
genera en los informantes el tema de ingresos, a causa 
de cuestiones relacionadas, entre otras, con posibles 
impuestos o consecuencias relativas a programas 
sociales. Los gastos se pueden además considerar un 
indicador indirecto de ingresos ya que dependen en 
buena parte de estos. 

en pesos dominicanos11. No obstante, si, por otra 
parte, se considera una inflación acumulada del 
56,8%12 entre 2005 y 2015, se podría concluir 
que, de hecho, los gastos reales decrecieron 
aproximadamente en un 20% durante ese 
periodo. Con todo, conviene tener en cuenta, que 
estos gráficos reflejan percepciones, y más aún, 
percepciones del recuerdo, de manera que existe 
un margen para la imprecisión. Los encuestados 
de los hogares opinaron que los gastos habían 
aumentado en términos monetarios, si bien se 
trataba de términos nominales más que reales. 
Se advierte que los gastos correspondientes a 
Guaricano son superiores a los de Jimaní. En el 
Anexo 3 se presenta un análisis por quintiles. 
Al respecto, se observa en Jimaní, una relativa 
concentración de los hogares con migrantes en 
el quintil inferior de gastos reportados hace diez 
años, mientras que en Guaricano los hogares 
con migrantes se sitúan sobre todo en los tres 
quintiles de ingresos inferiores, lo que permitiría 
afirmar que los hogares con al menos un miembro 
migrante fueron los que informaron de gastos 
medios e inferiores.   

11 No debe olvidarse sin embargo que este no es un 
indicador “objetivo” sino “subjetivo”, es decir basado en 
el recuerdo de los informantes respecto de sus gastos 
diez años atrás.

12 Los datos de inflación acumulada fueron calculados a 
partir del Índice de Precios al Consumidor Nacional, 
1984-2015 (Banco Central de la República Dominicana, 
2016).



34 4. Estudio de casos: Jimaní y Guaricano

Gráfico 11: Promedio de gasto mensual en la comunidad de Jimaní (República Dominicana), 
en el último año y hace diez años, 2015Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 

Fuente: Investigación realizada. 
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Gráfico 12: Características financieras en los hogares de la comunidad de Jimaní 
(República Dominicana), en el último año y hace diez años, 2015Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 

Fuente: Investigación realizada. 
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Gráfico 13: Promedio del gasto mensual en la comunidad de Guaricano (República Dominicana), 
en el último año y hace diez años, 2015Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 

Fuente: Investigación realizada.
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Gráfico 14: Características financieras en los hogares de la comunidad de Guaricano 
(República Dominicana), en el último año y hace diez años, 2015Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 
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Durante el periodo objeto de estudio, se observa 
un incremento del uso del crédito formal. Hace 
diez años lo usaba cerca de la quinta parte de 
los hogares, mientras que cerca de un cuarto 
de ellos lo hace en la actualidad, y se advierte 
un mayor recurso al mismo en los hogares de 
Guaricano que en los de Jimaní. Por otra parte, 
procede señalar que los hogares sin migrantes 
lo usan más a menudo que los hogares con 
migrantes, probablemente porque perciben más 
ingresos. El uso del crédito informal es asimismo 
muy frecuente, e incluso más intenso que el del 
crédito formal, y los hogares sin migrantes son 
también los que más recurren a esta modalidad, 
es de suponer que por el mismo motivo. 

Finalmente, en lo que respecta a la situación 
financiera de los hogares, el ahorro no parece ser 
una característica importante, ni hace diez años, 
ni en la actualidad. Por el contrario, se nota un 
incremento considerable del endeudamiento. En 
los gráficos 13 y 14 se advierte que hace diez años 
cerca de un cuarto de los hogares tenía deudas, 
mientras que en la actualidad alrededor de las 
dos quintas partes las tienen, observándose el 
mayor nivel de endeudamiento en los hogares 
con migrantes de Guaricano que representan más 
del 50% de los hogares con deudas. 

En resumen, el incremento de los gastos aunado 
a la aparente prevalencia de una economía 
más monetarizada con un importante uso de 
mecanismos de crédito tanto formales como 
informales, conlleva el aumento del nivel de 
endeudamiento, en particular en los hogares con 
migrantes.  

Los gráficos 15 y 16 ilustran los resultados relativos 
a la participación de al menos un miembro del 
hogar en organizaciones sociales, políticas y 
religiosas. Se constata que estas últimas se sitúan 
en primer lugar, seguidas por las políticas, aunque 
en general mantengan un perfil bajo ya que 
apenas un quinto de los hogares informa de algún 
miembro adscrito a alguna organización religiosa 
y solo lo hace la décima parte en lo concerniente a 
las organizaciones políticas. Aunque globalmente 
haya habido pocos cambios a lo largo de los 
diez últimos años en lo referente a los dos tipos 
de organizaciones, los hogares con migrantes 
de Guaricano constituyen una excepción, pues 
casi la mitad tiene actualmente miembros en 
organizaciones religiosas, que durante el periodo 
analizado parecen haberse fortalecido en ese tipo 
de hogares, en los que también las organizaciones 
políticas muestran mayor presencia. En ambos 
casos, la participación relativa es más elevada en 
Guaricano que en Jimaní. 

Gráfico 15: Participación de al menos un miembro de los hogares en algún tipo de organización, 
en la actualidad y hace diez años, en la comunidad de Jimaní (República Dominicana), 2015Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 

Fuente: Investigación realizada.
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Gráfico 16: Participación de al menos un miembro de los hogares en algún tipo de organización, 
en la actualidad y hace diez años, en la comunidad de Guaricano (República Dominicana), 2015 Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 
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Pese a que las organizaciones barriales muestran 
muy poca importancia, se advierte que, en ese 
contexto, es más alta la participación de miembros 
de los hogares sin migrantes de Jimaní.

Esta baja participación se refleja de modo directo 
en la variable de “ninguna participación”, que 
escogieron cerca de dos terceras partes de los 
hogares. 

En lo que respecta a las organizaciones religiosas 
convendría hacer un análisis particular. En efecto, 
determinadas congregaciones no cumplen 
solo con “satisfactores” puramente religiosos 
ya que, en mayor o menor medida, asumen 
funciones sociales y psicológicas, algunas de estas 
relacionadas con la integración social, es decir, la 
adscripción grupal que fomenta el sentimiento de 
inclusión en una comunidad. Asimismo, algunas 
instituciones religiosas movilizan ayudas sociales 
en beneficio de los hogares más necesitados. 

Finalmente, en el análisis de las organizaciones 
políticas, cabe conjeturar acerca del fenómeno 
de canalización de ayudas sociales a través 
de adscripciones partidarias, que se activa en 

particular en momentos de elecciones, tanto 
nacionales como locales. 

En los gráficos 17 y 18 se exponen los resultados 
relativos a las medidas adoptadas por los hogares 
para prevenir las consecuencias de futuras 
amenazas. Se constata que la mayoría de estos 
hogares (las tres cuartas partes) no toma medidas 
preventivas y actúa en el momento mismo del 
suceso, tal como lo hacía diez años atrás. Por 
consiguiente, se advierte una falta de previsión 
generalizada que impera en mayor medida en los 
hogares de Guaricano. En los hogares de Jimaní, 
especialmente los hogares con migrantes, existe 
mayor disposición a la adopción de medidas 
preventivas. Claro está que, en el caso de esta 
población, probablemente incidan los recientes 
desastres medioambientales que ha sufrido, 
como la crecida del río Soliette y la subida del 
nivel del agua del lago Enriquillo. La mayoría de 
los encuestados en esa comunidad mencionan 
disposiciones preventivas como la relocalización, 
siendo esta última una respuesta del Gobierno a la 
presión social en forma de adopción de medidas 
políticas de carácter social y preventivo.
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En este marco de falta de planificación, las 
medidas de mayor peso relativo (que es bajo) 
son las que contemplan el traslado a un lugar 
más seguro y la utilización de materiales más 
seguros. Cada una se ha aplicado en poco más 
de un décimo de los casos estudiados. La opción 
del traslado predomina en los hogares de Jimaní, 
mientras que la utilización de materiales más 
seguros prevalece en los de Guaricano.

Entre las razones esgrimidas para explicar la 
ausencia de medidas preventivas, los encuestados 
manifestaron que no había “nada que hacer” y la 
“falta de dinero”. Cada una de estas respuestas 
se registra en un cuarto de los hogares. De 
igual modo, en este caso, es posible observar 
diferencias estadísticamente significativas entre 
los hogares, ya que los que no tienen migrantes 
aducen estos motivos justificativos con mayor 
frecuencia. 

En ese sentido, la falta de planificación y la 
imprevisión generalizada son unas características 
que han cambiado muy poco en los últimos 
diez años. En vez de recurrir a perspectivas y 
medidas previsoras, parece que los hogares y las 
instituciones actúan ante los hechos consumados, 
es decir en el momento mismo que ocurre la 
catástrofe. 

El gráfico 19 ilustra algunas características 
de los migrantes, por lo que su estructura de 
presentación es diferente a la de los gráficos 
anteriores basados en los datos de los hogares. 
Se advierte que un 86,5% de los migrantes son 
migrantes internos. Cabe señalar que la encuesta 
se realizó en el contexto de plena aplicación del 
Plan Nacional de Regularización de Extranjeros 

en Situación Irregular, iniciado en 2013, y cuya 
fecha límite para el registro de solicitantes de 
regularización migratoria se fijó en junio de 2015, 
lo que podría explicar que no hubiera una mayor 
aceptación de la encuesta entre los hogares con 
migrantes internacionales.

En este gráfico la variable “tipo de migración” 
arroja importantes diferencias, sobre todo porque 
el caso de Jimaní refleja la relocalización de Boca 
de Cachón, mientras que en Guaricano no se 
informa de ninguna situación de esta índole. Llama 
la atención que en la respuesta “desplazados por 
catástrofes sin opción de permanencia” no se 
registren migrantes internacionales y que en lo 
referente a los migrantes internos el porcentaje 
sea muy bajo. Respecto de la migración a corto 
o largo plazo o recurrente, no se evidencian 
diferencias entre los migrantes internos e 
internacionales de estos territorios, pero los 
desplazamientos de un año y más tienen mayor 
peso relativo para los migrantes internos13. En 
cuanto a las remesas, cerca de una tercera parte 
de los migrantes las envía o las recibe. 

El gráfico 20 refleja el origen del apoyo recibido 
en el proceso migratorio y la importancia que los 
hogares confieren a la migración. En el primer caso 
hay una marcada diferencia entre los hogares con 
migrantes en Jimaní y Guaricano, que se explicaría 
por el desplazamiento de la población desde las 
áreas afectadas por las inundaciones producidas 
en el Lago Enriquillo hacia Nuevo Boca de Cachón, 
en el marco de un proyecto del Gobierno nacional. 

13 Para tener una mayor precisión de lo que aquí se dice, ver 
el cuadro 9 del Anexo 2.
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Gráfico 20: Opinión de los informantes de los hogares con migrantes respecto de quiénes 
les han prestado apoyo en el proceso migratorio, y sobre la importancia otorgada 

a las migraciones en las comunidades de Jimaní y de Guaricano (República Dominicana)Gráficos Actualizados el 27/10/2016. 
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            Fuente: Investigación realizada.

En lo que atañe a las respuestas ante fenómenos 
naturales, procede complementar los datos 
presentados en este gráfico con la información 
recabada en los talleres realizados en Guaricano. 
En el taller con residentes permanentes se indicó 
que la junta de vecinos había ayudado con zinc 
y madera a reponer las viviendas de las familias 
afectadas. Las instituciones gubernamentales 
no actuaron cuando se las necesitaba. La 
única en adoptar medidas concretas fue el 
Ayuntamiento que encajonó las cañadas para 
evitar desbordamientos. Las mujeres fueron 
las más afectadas pues les correspondía cargar 
el agua. Los asistentes al taller dijeron que se 
debiera haber realizado un censo para saber 
quiénes eran efectivamente los más necesitados, 
con el fin de distribuir la ayuda pertinente. En 

todo caso, las acciones frente a los fenómenos 
naturales son de carácter reactivo. Además, 
los participantes dijeron que consideraban 
indispensables el saneamiento de las cañadas 
y la prohibición de asentamientos en lugares 
expuestos, anticipándose a las catástrofes.

En el taller con participación de migrantes 
realizado en Guaricano, las poblaciones hicieron 
énfasis en la ayuda prestada por las instituciones 
religiosas y las juntas de vecinos en las actividades 
destinadas a hacer frente a las repercusiones 
de los fenómenos naturales. La Defensa Civil y 
el Cuerpo de Bomberos brindaron orientación 
a la población y trabajaron en las operaciones 
de rescate. Los participantes opinaron que 
las medidas tomadas por las instituciones 
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gubernamentales fueron insuficientes ya que se 
carecía de refugios adecuados y que la ayuda 
llegó tarde. Consideraron que las autoridades 
públicas debieran tener más iniciativas para 
atender a la comunidad. Si bien todos los grupos 
sociales se ven afectados por estos fenómenos 
naturales, algunos lo son en mayor medida, como 
las mujeres que tienen que cargar el agua, los 
hombres que pierden su empleo y los niños que 
dejan de ir a clases porque los refugiados ocupan 
las escuelas.  

En cuanto a las medidas preventivas, salvo en el 
caso de los avisos de la Defensa Civil que se emiten 
cuando la llegada del fenómeno es inminente, 
los participantes en todos los talleres, tanto con 
migrantes como con residentes permanentes, 
expresaron la sensación de que no se hace nada 
para prevenir los efectos de los fenómenos 
naturales en la población.

Todas estas afirmaciones parecen coincidir con 
los datos recopilados mediante la encuesta. 

Finalmente, en lo atinente a la importancia 
conferida a la migración, no se observan 
diferencias notables entre los hogares de 
ambos territorios. Más de la mitad la consideró 
importante, y cerca de un tercio poco importante. 
El gráfico 21 se refiere al grado de satisfacción 
e insatisfacción de los hogares con migrantes 
respecto del lugar en donde viven. El nivel de 
acuerdo o desacuerdo con este último se expresa 
a través de la respuesta de los informantes a una 
serie de afirmaciones. 

En general, los resultados no revelan diferencias 
de opinión entre los habitantes de Jimaní y los 
de Guaricano, ya que en ambos territorios las 
respuestas fueron muy similares.

El rechazo a la afirmación “me siento extranjero 
aquí” es mayor en Guaricano que en Jimaní, lo 
que significa que la población entrevistada en 
Guaricano se siente más integrada en su medio. 

Asimismo, es importante analizar las reacciones 
ante la afirmación “no tengo a dónde ir” con la 
que un 50% de la población estuvo de acuerdo. 
Esto es plausible en ese tipo de comunidad, para 
la que elegir donde vivir no es un asunto sencillo, 
por lo que en general se instala en donde puede. 
Los gráficos 22A y 22B reflejan la opinión de 
los informantes sobre las consecuencias de 
la migración (nacional e internacional) en 
sus hogares en lo concerniente a diferentes 
asuntos. Este gráfico muestra varias diferencias 
significativas entre los dos territorios analizados. 
Los efectos sobre los ingresos son importantes 
en el caso de Guaricano, mientras que en el caso 
de Jimaní son insignificantes. Como es natural, 
las posibilidades de percibir ingresos más altos 
son mayores en las ciudades grandes que en los 
poblados pequeños. Por consiguiente, Guaricano 
ofrece más oportunidades de empleo que Jimaní 
y, de igual manera, se valora el acceso al comercio 
en Guaricano, mientras que en Jimaní se considera 
insignificante. 
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Cabe señalar dos aspectos notables: en primer 
lugar, el porcentaje de hogares con una opinión 
positiva sobre la educación es mayor en Jimaní 
que en Guaricano; en segundo lugar, la valoración 
general sobre la migración no muestra diferencias 
significativas y los totales llaman la atención, ya 
que cerca de dos cuartos de los hogares la valoran 
positivamente, frente a menos de la cuarta parte 
que lo hace negativamente.

En los talleres participativos realizados en 
Guaricano, los migrantes señalaron que esa 
comunidad ofrece mejores oportunidades de 
empleo cualificado y no cualificado, y mejores 
oportunidades para conseguir préstamos. Brinda 
asimismo una mayor disponibilidad de alimentos 
y un acceso más fácil a su consumo, aunque a 
precios mayores. Consideran que las condiciones 
generales de salud son mejores que en sus lugares 
de origen, pero entienden que su seguridad física 
corre más peligro, llegando a afirmar que “hasta 
de día te atracan”.



Vista de lago Enriquillo desde Boca de Cachón, 
República Dominicana. 

© OIM 2014 (Foto: Susanne Melde)
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5. Conclusiones generales     
de la investigación de campo 

Para el trabajo de campo se han seleccionado 
dos casos que ilustran de modo idóneo el tema 
central de esta investigación, a saber, el modo 
en que las migraciones pueden contribuir a la 
adaptación a los cambios medioambientales, o 
más bien dificultarla. Pero el estudio va más allá, 
pues no se limita a la situación de los hogares con 
miembros migrantes, sino que también aborda la 
del conjunto de los hogares. Se trata, por lo tanto, 
de un estudio comparativo entre los hogares 
con migrantes y los que no los tienen, que se ha 
realizado a partir de una muestra representativa 
de las comunidades seleccionadas, Jimaní y 
Batey Estrella en Guaricano. Cabe asimismo 
subrayar que estos contextos adolecen de una 
alta vulnerabilidad ambiental, social y económica. 
En escenarios de esta índole, el cauce por el que 
transcurre la vida económica y social depende 
de vigorosos fundamentos y determinantes 
históricos, que abarcan factores ambientales 
decisivos.

En el contexto ambiental de las comunidades 
objeto de estudio existen elementos de 
vulnerabilidad que podrían atribuirse al cambio 
climático o al deterioro ambiental14. A la luz de 
la información recabada en esas comunidades, 
se puede presentar el cuadro preliminar 
recapitulativo que figura a continuación.

Entre los determinantes naturales que los 
pobladores de estas comunidades señalaron 
como más importantes, tanto en las fuentes 

14 Es conocido el debate candente, de sumo interés y en 
plena fase de construcción en torno a las diferencias 
entre la perspectiva del cambio climático y la del 
deterioro ambiental.

cuantitativas como en las cualitativas, la sequía 
se sitúa en primer lugar. Procede tener en cuenta 
que en el momento en que se realizaba el estudio 
de campo, la República Dominicana padecía una 
sequía muy severa. En el diario de campo de esta 
investigación cabe mencionar las numerosas 
áreas prácticamente desertificadas y los ríos 
completamente secos que se pudieron observar 
en el camino de Santo Domingo a Jimaní, en 
agosto de 2014. Mucha gente rogaba a Dios para 
que lloviera. El río Yaque otrora el más caudaloso 
de la isla, no era entonces más que un pequeño 
riachuelo15. 

Las inundaciones ocupan el segundo lugar. Fueron 
especialmente mencionadas en el caso de Jimaní, 
donde la población tiene todavía muy presente 
en su memoria la riada del río Soliette en 2004 y, 
naturalmente, la subida del Lago Enriquillo, uno 
de los determinantes ambientales conocidos más 
impresionantes que llevó a la relocalización del 
“antiguo” Boca de Cachón. 

En los talleres organizados en Guaricano, se 
señaló que la comunidad padece inundaciones 
urbanas. Estas se intensifican con la llegada de 
huracanes o tormentas y anegan parte de los 
barrios llegando, en algunos casos, a destechar 
las viviendas. Entre los fenómenos de particular 
violencia que azotaron la región, se mencionaron 
el huracán Georges (1998) y las tormentas Noel y 
Olga (2007).

15 A unos 20 km de Barahona en la ruta hacia Jimaní empieza 
un bosque relativamente más frondoso (de transición), 
que se nutre de la presencia de aguas subterráneas 
de carácter más superficial. Aquí influye la formación 
geológica de esta área del país que hace millones de años 
estuvo separada por el agua del mar. 
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Cuadro 1: Interpretación de los determinantes ambientales en los casos objeto de estudio 

Comunidades

Determinantes ambientales

Atribuibles al cambio 
climático

Atribuibles al 
deterioro ambiental

De determinación 
muy combinada 

entre cambio 
climático y 

deterioro ambiental

Otros

Jimaní • Sequía (importancia 
sistemática muy alta)

• Inundación 
(importancia media 
sistemática)

• Ciclones (importancia 
media pero eventual)

• Marejadas (poca 
importancia)

• Deslizamientos 
(importancia 
media)

• Incendios (poca 
importancia) 

• Sequía
• Inundación

• Terremoto 
(importante 
pero muy 
circunscrito al 
que ocurrió en 
2010)

Guaricano • Sequía (importancia 
sistemática muy alta)

• Inundación 
(importancia 
sistemática media)

• Ciclones (importancia 
media pero eventual) 

• Marejadas (poca 
importancia)

• Deslizamientos 
(importancia 
media)

• Incendios (muy 
poca importancia)

• Sequía
• Inundación

• Terremoto 
(importante 
pero muy 
circunscrito al 
que ocurrió en 
2010)

Estos fenómenos medioambientales extremos 
se pueden atribuir a la combinación del cambio 
climático y el deterioro ambiental local, y 
se materializan en determinados territorios 
en donde, dependiendo de las condiciones 
particulares, las consecuencias pueden tener 
mayor o menor grado de efecto relativo. 
Presumiblemente, determinados factores de 
degradación ambiental como las malas prácticas 
agrícolas o de desarrollo urbano, o bien la alta 
demanda de recursos energéticos, entre otros, 
influyen negativamente en los territorios rurales 
y urbanos en cuanto a su adaptación positiva16 
al cambio climático. También se entiende que el 
cambio climático es inducido por determinantes 
sociales y económicos como, por ejemplo, los 
gases de efecto invernadero que se generan sobre 
todo en los países altamente industrializados. 

16 Se entiende que las adaptaciones negativas son 
estrategias de adaptación que exacerban el deterioro 
ambiental como, por ejemplo, la persistencia en 
incentivar el transporte individual privado en menoscabo 
del transporte colectivo de calidad en un contexto 
urbano.   

Finalmente, en el cuadro 1 se exponen los 
factores ambientales atribuibles a la acción social 
local y territorial inmediata en las comunidades 
estudiadas como los deslizamientos y los 
incendios.

En el contexto estudiado, pero 
independientemente de los factores ambientales 
señalados, destaca el terremoto que tuvo lugar el 
12 de enero de 2010. Este fenómeno devastador 
ocurrió en Haití, con el epicentro a solo 15 km de 
Puerto Príncipe, y desencadenó una importante 
oleada migratoria, siendo uno de los principales 
puntos de entrada el puesto de Malpasse que se 
halla justamente en el municipio de Jimaní.

Por otro lado, cabe considerar el contexto 
económico social en el que se producen las 
migraciones. A partir de la investigación de 
campo se concluye que las migraciones son un 
mecanismo de adaptación que permite hacer 
frente a las adversidades o a las desventajas 
económicas y sociales. Se trata, en primer lugar, 
de adaptaciones económicas, ya que la resolución 
de las necesidades básicas de sobrevivencia 
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(esencialmente generación de ingresos, empleo 
y vivienda) constituye el motivo primordial de la 
migración. En paralelo a estas necesidades pueden 
influir otros elementos económicomateriales 
de la vida moderna, que suelen ir aunados a la 
capacidad de generar ingresos, como es el acceso 
a aparatos de televisión, teléfonos móviles, 
ordenadores y vehículos automotores, entre 
otros bienes. En el aspecto económico habría 
que incluir el dinero, el crédito y, finalmente, las 
remesas (véase el cuadro 2).

El segundo grupo de adaptaciones, clasificadas 
en este cuadro como “sociales” y situadas en 
la columna central, tiene que ver con el acceso 
a servicios sociales como servicios de salud, 
abastecimiento de agua potable, suministro 
de electricidad o seguridad ciudadana. Estas 
necesidades sociales se pueden satisfacer gracias 

a la cobertura brindada por el Estado o a la 
capacidad de compra de los hogares, es decir, por 
medio del mercado. 

En la tercera columna del cuadro se ha colocado 
el tema de la prevención ante amenazas futuras. 
Este ámbito articularía lo ambiental con lo político. 
Las amenazas normalmente se entienden como 
de tipo natural o ambiental. Las respuestas ante 
las amenazas también dependen del entorno 
económico y social, pues es posible pensar que 
cuanto más fuerte sea la base económica y 
social de los hogares y de las comunidades, más 
consistente será su respuesta. Por el contrario, las 
repercusiones de una catástrofe natural pueden 
verse magnificadas en un contexto de alta 
vulnerabilidad económica y social, como sucedió 
cuando el terremoto azotó Haití en 2010. 

Cuadro 2: Interpretación de las adaptaciones económicas y sociales instrumentadas por los hogares 
con migrantes en las comunidades estudiadas

Comunidades 

Tipos de adaptaciones

Económicas Sociales Prevención frente a 
amenazas futuras

Jimaní • Básicas de sobrevivencia 
(ingresos, empleo, 
vivienda)
Importancia alta, pero con 
logros moderados (énfasis 
en la vivienda, pero con 
pérdida de modo de vida).

• Otros bienes relativamente 
complementarios 
(televisión, teléfonos 
móviles, ordenadores, 
etc.)
Importancia alta y con 
logros considerables.

• Dinero y crédito
Importancia alta con 
logros considerables pero 
contradictorios (por el 
endeudamiento).

• Remesas
Poca importancia.

• Acceso a servicios sociales 
(salud, agua, electricidad, 
etc.) 
Importancia alta y con 
logros considerables 
(con excepción de la 
electricidad).

• Socioorganizativas
Muy poca importancia.

• Medidas para prevenir 
las repercusiones de 
amenazas futuras
Importancia del traslado 
(relocalización por política 
gubernamental).

• Percepción del apoyo 
institucional
Presencia del Gobierno 
central (Fuerzas Armadas).

Ausencia total de las 
autoridades locales. 

Debilidad de instituciones 
que reflejen la 
territorialidad local.
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Comunidades 

Tipos de adaptaciones

Económicas Sociales Prevención frente a 
amenazas futuras

Guaricano • Básicas de sobrevivencia 
(ingresos, empleo, 
vivienda)
Importancia alta, pero 
con logros moderados 
(énfasis en el empleo y los 
ingresos).

• Otros bienes relativamente 
complementarios 
(televisión, teléfonos 
móviles, ordenadores, 
etc.)
Importancia alta y con 
logros muy considerables.

• Dinero y crédito
Importancia muy alta con 
logros considerables pero 
contradictorios (por el 
endeudamiento).

• Remesas
Poca importancia.

• Acceso a servicios sociales 
(salud, agua, electricidad, 
etc.) 
Importancia muy alta 
(con excepción de la 
electricidad).

• Socioorganizativas
Importancia media.

• Medidas de prevención 
frente a las repercusiones 
de las amenazas
Imprevisión generalizada.

• Percepción del apoyo 
institucional
No se percibe la presencia 
y apoyo de instituciones ni 
centrales ni locales.

Debilidad de las 
instituciones que reflejan 
la territorialidad local.

En el marco del examen de los casos de 
estudio, se podría considerar que en Jimaní la 
migración, en este caso entendida básicamente 
como relocalización, ha tenido como beneficio 
esencial (adaptación) el acceso a la vivienda. 
Lamentablemente en este caso, en el que el 
Estado brindó a la población de Boca de Cachón 
un apoyo fundamental para que se adaptara a la 
crecida del lago Enriquillo que amenazaba con 
anegar el lugar, la relocalización se hizo en un 
terreno que, pese a su cercanía con la antigua 
comunidad, es causa de desarraigo, pues no se 
dan las condiciones adecuadas para la agricultura 
en razón de la escasez de agua. En el momento 
de realizar esta investigación se informó de que 
el Gobierno había prometido 7.429 tareas, esto 
es, unas 467 ha, dedicadas a la agricultura que 
se distribuirían entre unas 245 familias, pero 

según los informantes locales, habida cuenta de 
la falta de agua, estas tierras no se encontraban 
habilitadas para la agricultura (Diario Libre, 2014). 
Por lo tanto, se dotó a la población de vivienda y 
terreno, pero sin asegurarle una base económica 
sostenible. Se consiguió el principal logro, a saber, 
la entrega de la vivienda con sus servicios, pero 
ello conllevó una gran pérdida de arraigo. 

En lo que se refiere al ámbito económico, 
el consumo de bienes intermedios como 
televisiones, teléfonos móviles y ordenadores 
ha aumentado en los hogares de Jimaní. Se 
observa también un incremento de circulante en 
forma de dinero y de diversas formas de crédito 
que, no obstante, lleva aparejado un creciente 
endeudamiento.
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Asimismo, en Jimaní, el acceso a los servicios 
sociales (excepto a la electricidad) se ha 
expandido conforme a un modelo de arriba a 
abajo, es decir de la mano del Estado y con los 
hogares y las organizaciones sociales en situación 
de dependencia. Se observa que este modelo 
asistencialista, gestionado desde arriba, coexiste 
perfectamente con la escasa participación de 
los pobladores de la comunidad asistida en 
organizaciones sociales, e incluso conlleva la 
ausencia de estas últimas. 

Parece que las remesas no son el beneficio 
principal de las migraciones. Por supuesto no 
carecen de importancia, pero en comparación 
con otros beneficios como vivienda, servicios, o 
bienes intermedios, su papel es modesto. Si bien 
favorecen que los migrantes tengan una mejor 
“adaptación” económica y social, no representan 
realmente una ayuda para los hogares de origen. 
En conclusión, en lo que respecta a esta 
comunidad, se observa un modelo de prevención 
de amenazas consistente en paliar la emergencia 
con rotundidad, aunque sin medir otras variables 
sociales ni ambientales. No hay tierra suficiente 
para rescatar el modelo campesino anterior, ni 
agua que permita la agricultura.

Por su parte, la comunidad de Guaricano presenta 
algunas características similares a las de Jimaní. 
En este caso, la mejora de la situación económica 
se refleja especialmente en el aumento de los 
ingresos17. En consonancia con lo anterior el 
consumo de bienes intermedios ha aumentado, 
en particular en el ámbito urbano. Del mismo 
modo, el circulante en dinero y los mecanismos 
de crédito formal e informal se han acrecentado, 

17 Cabe recordar que para fines de la encuesta los ingresos 
se estudiaron de manera indirecta, es decir a través de 
los gastos. 

con el consiguiente aumento del endeudamiento.
El mejor acceso a servicios sociales como agua, 
salud y educación es una de las consecuencias 
de adaptación más visibles. Sin embargo, la 
seguridad se ha deteriorado. Las remesas revisten 
una importancia modesta en comparación con 
otros beneficios socioeconómicos.

Finalmente, en lo concerniente al “modelo” 
preventivo local frente a amenazas futuras, se 
observa una imprevisión casi total. Se trata de un 
modelo de carácter reactivo que funciona cuando 
ocurre la emergencia, pero carece de previsión 
tanto a medio como a largo plazo. A diferencia 
de Jimaní, la población de Guaricano no percibe 
apoyo por parte del Gobierno central, ni por 
parte de las instituciones locales o de arraigo 
territorial. En caso de emergencia, parece que 
los pobladores se ayudan directa y mutuamente. 
Las instituciones religiosas, y en menor medida 
los partidos políticos, tienen la capacidad de 
movilizar algunos recursos.  

Se puede concluir que el modelo “Guaricano” 
es el modelo predominante a nivel nacional. En 
este prima la adaptación económica mediante 
mecanismos de mercado. El Estado, de acuerdo 
con las percepciones descritas, está muy 
ausente. Se reconoce el problema que plantea 
la degradación del medio ambiente pero que no 
se adoptan medidas preventivas salvo cuando 
ocurren las emergencias. No se vislumbra un 
tejido sociopolítico territorial que aúne las 
fuerzas del Estado y de la sociedad civil con miras 
a educar en la perspectiva de la sustentabilidad 
ambiental y prevenir las amenazas.  



Vista de lago Enriquillo desde Boca de Cachón, 
República Dominicana. 

© OIM 2014 (Foto: Susanne Melde)
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6.  Contexto de políticas  

A partir de 2009, el Gobierno de la República 
Dominicana emprendió la formulación de una 
Estrategia Nacional de Desarrollo, de conformidad 
con la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional 
de Planificación e Inversión Pública, y establece, 
entre los instrumentos de la planificación, que 
“la Estrategia de Desarrollo definirá la imagen-
objetivo del país a largo plazo y los principales 
compromisos que asumen los poderes del Estado 
y los actores políticos, económicos y sociales, 
tomando en cuenta su viabilidad social, económica 
y política”; y que “para ello se identificarán los 
problemas prioritarios que deben ser resueltos y 
las líneas de acción necesarias para su resolución 
y la secuencia de su instrumentación” (Congreso 
Nacional, 2006: 12). 

Entre los problemas que requieren la aplicación 
de medidas, la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END) hace referencia a tres aspectos específicos 
que revisten particular pertinencia en lo que 
respecta a las migraciones y el cambio 
climático: (i) la carencia de una visión territorial 
del desarrollo; (ii) la debilidad de las estructuras 
territoriales de decisión; y (iii) la ausencia de 
una visión de desarrollo para las migraciones. 
Esta estrategia, propone entre los objetivos 
correspondientes al cuarto eje estratégico el logro 
de un manejo sostenible del medio ambiente 

y de una adecuada adaptación al cambio 
climático. En concreto establece la necesidad de 
poner en ejecución las reformas que constan a 
continuación (Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030, 2012: 80).

 �  El Sistema Integral de Gestión de Riesgos, 
incluyendo lo relativo a la gestión del riesgo 
sísmico y climático, se consolidará en un 
plazo no mayor de cinco años.

 �  La reforma del sector agua y saneamiento 
se diseñará, aprobará e iniciará el proceso 
de implementación en un plazo no mayor 
de cinco años.

 �  Un Plan de Ordenamiento Territorial que 
permita gestionar las políticas públicas 
en el territorio, regular el uso del suelo, 
incentivar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos y facilitar la gestión integral 
de riesgos a nivel nacional y local, se 
diseñará, aprobará y aplicará, en un plazo 
no mayor de tres años.

 �  La regulación de ahorro y eficiencia 
energética, como forma de contribuir a 
la mitigación de las causas del cambio 
climático, se aprobará y aplicará, en un 
plazo no mayor de dos años.
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6.1. Limitada perspectiva territorial 
del desarrollo

Según el Documento Base de la Propuesta 
de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-
2030 (Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo, s.f: 60-72), la República Dominicana 
es un país con una estructura territorial de gran 
diversidad. Las desigualdades son la consecuencia 
de procesos socioeconómicos que han derivado 
en “un patrón no deseable de concentración del 
ingreso y de la riqueza, en estrecha relación con 
la ubicación geográfica y los recursos naturales. 
Las áreas con bajos niveles de bienestar, carentes 
de expectativas de cambio, son expulsoras de 
población hacia otras áreas más prósperas o al 
exterior” (Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo, s.f: 60-72). El resultado es una 
creciente concentración demográfica en las 
provincias más desarrolladas y en las áreas 
urbanas, donde llegan los migrantes que buscan 
mejorar su calidad de vida y sus ingresos, y tratan 
de tener mayor acceso a los servicios.

Es esencial que se reconozca la existencia de 
esos movimientos de población, pues además de 
reflejar la carencia de una perspectiva territorial 
del desarrollo que sirva para aminorar las 
crecientes desigualdades espaciales de niveles 
de vida, demuestran de un modo evidente que 
los problemas migratorios no se reducen a la 
inmigración externa.

Al respecto, conviene destacar algunos elementos 
fundamentales que se han de tener en cuenta. 

 �  Estructuras territoriales con capacidad de 
decisión limitada.

 
La ausencia de una perspectiva territorial del 
desarrollo es concomitante con una estructura 
sumamente concentrada en materia de adopción 
de decisiones. Las funciones de los gobiernos 
locales son muy limitadas, excepto en el caso de 
las grandes ciudades. Es posible que esta situación 
se deba tanto a la carencia de capacidades 
institucionales, como a la insuficiencia de recursos 
técnicos y financieros. 

 �  Información limitada sobre la función de las 
migraciones en el desarrollo, que incide en 
el papel marginal que estas desempeñan 
en las políticas de desarrollo.

El Documento Base de la Propuesta de Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2010-2030 (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo, s.f.) reconoce 
que el país carece de una política migratoria 
vinculada a una perspectiva de desarrollo. El 
argumento esgrimido plantea que la inmigración 
no coincide con las necesidades de mano de obra 
o de capacidades de la economía dominicana. Por 
otra parte, la emigración por razones de trabajo, 
que genera remesas importantes para las familias 
de los migrantes, drena al país de los recursos 
imprescindibles para el desarrollo18. 

A la luz de estos antecedentes, se recomienda 
mayor precisión en los procesos de formulación 
de políticas en curso, descritos más adelante. 
Se aconseja facilitar una descripción específica 
del tipo de atribuciones correspondientes a las 
autoridades locales, a la comunidad organizada y 
a otros actores en la construcción de una política 
territorial de desarrollo y en el reforzamiento de 
las capacidades de los gobiernos locales. 

 � Legislación urbana de particular pertinencia 
e interés.

La Ley No. 6232 de Planificación Urbana del 25 
de febrero de 1963 establece que en las ciudades 
de más de 50.000 habitantes se debe tener 
una oficina municipal de planificación urbana. 
No obstante, su efectividad es discutible en 
lo referente a aspectos como las normas y el 
control del uso de suelo, la especificación de las 
condiciones para la concesión de autorizaciones, 
y la definición de planes a mediano y largo plazo. 
En esta Ley no se contempla la protección del 
medio ambiente, ni las condiciones relativas al 
riesgo.

18 Cabe tener en cuenta que las remesas constituyen una 
parte muy importante de la economía de la República 
Dominicana, alrededor de un 7% del PIB. En 2015, cuando 
se hizo el trabajo de campo del presente estudio, las 
remesas fueron de 4.960,7 millones de dólares EE.UU., 
esto es, un 7,4% del valor del PIB de ese año (Banco 
Central de la República Dominicana, 2016).
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En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
y Uso de Suelo, que se debate actualmente en 
el Parlamento, se especifican las condiciones de 
operación de las oficinas de planificación situadas 
en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Los 
planes municipales de ordenamiento territorial 
son el instrumento destinado a definir los 
lineamientos de organización de un municipio con 
relación a ”su rol dentro del contexto regional, 
al uso del suelo y ocupación del territorio, la 
localización de equipamientos de cobertura 
municipal, provincial y regional, la gestión integral 
de riesgos, los equilibrios territoriales, la adecuada 
en la distribución de la infraestructura y servicios 
básicos, y la protección y/o mejoramiento del 
medio ambiente y los recursos naturales a nivel 
urbano y rural” (Artículo 49). Además, en el 
artículo 55, se introduce el cambio climático, 
el riesgo y la conservación ambiental como 
factores decisorios en la asignación de usos del 
suelo. (Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo y Dirección General de Ordenamiento 
y Desarrollo Territorial, 2015: 16; 19) 

 �  Política Nacional de Cambio Climático 
(PNCC)

En 2016, el Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo (MEPyD) publicó el documento: 
“Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) 
Sistematización del proceso”, en el que se 
establece que la gestión del cambio climático 
se ha convertido en un eje transversal en la 
administración del Estado. Se precisa que, 
desde la creación del Consejo Nacional para el 
Cambio Climático y Desarrollo Limpio en 2008, 
el país ha procedido a la construcción de una 
institucionalidad destinada a enfrentar el cambio 
climático. Se puntualiza que la PNCC complementa 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Los lineamientos generales propuestos por el 
Consejo Nacional para el Cambio Climático y 
Desarrollo Limpio (CNCCMDL)19, para la política 
nacional de cambio climático, son los siguientes:

1)  contribuir a la reducción de la pobreza;

2)  disminuir la vulnerabilidad;

3)  contribuir a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio;

4)  reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero;

5)  reforzar las capacidades de adaptación;

6)  fomentar la transferencia tecnológica; 

7)  gestionar el riesgo climático.

Como pasos intermedios el Gobierno ha llevado 
a cabo las iniciativas que constan a continuación: 

 �  Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero.

 �  Simulaciones de Escenarios Climáticos, 
para modelar variables importantes en 
la prevención de los efectos del cambio 
climático a escala nacional y regional.

 �  Análisis de vulnerabilidades en sectores 
clave, entre ellos los relativos al turismo, el 
agua y la salud. 

 � Identificación de Medidas de Mitigación y 
Adaptación Ejecutadas, Proyectadas y/o 
Propuestas.

Habida cuenta de que la participación social es 
una de las políticas transversales establecidas 
en la Ley 1-12 de la END 2030 y que la sociedad 
civil, el mundo académico y el sector empresarial 
intervienen cada vez más en las actividades de 

19 El CNCCMDL fue creado en 2008.
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adaptación al cambio climático y mitigación del 
mismo, es esencial que las estructuras existentes 
fomenten la implicación de estos agentes sociales. 
Es además fundamental conseguir la articulación 
de políticas en el marco de la gestión de riesgos 
y del sistema nacional de gestión del cambio 
climático. Para ello, en el Plan Nacional Plurianual 
del Sector Público (Dirección General de Inversión 
Pública, Viceministerio de Planificación, MEPyD, 
2015: 155) se recomienda la promoción de 
prácticas que vinculen la gestión de riesgos con 
la adaptación al cambio climático, tanto a escala 
nacional como local. 

Por otra parte, en el documento “Política Nacional 
de Cambio Climático (PNCC) Sistematización 
del proceso” (MEPyD y Presidencia de la 
República, 2016: 22) se propone la creación del 
Fondo Nacional de Carbono y Cambio Climático 
(FONCAC), que permitiría consolidar distintos 
fondos existentes, tales como: 

 � el Fondo para el Desarrollo de la Energía 
Renovable y Ahorro de Energía;

 �  el Fondo Nacional para el Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales (Fondo MARENA);

 �  el Fondo para la Prevención, Mitigación y 
Respuesta ante Desastres, de la Comisión 
Nacional de Emergencias;

 �  el Fondo Verde del Clima, instrumento 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
que tiene como objetivo la movilización 
de financiación climática para países en 
desarrollo.

Entre las acciones financiadas a cargo del nuevo 
fondo climático estarían las siguientes: 

 �  pagos por Servicios Ambientales y 
Ecosistémicos a pequeños agricultores, 
para luchar contra la deforestación y 
proteger la biodiversidad;

 �  créditos rurales sujetos al cumplimiento 
de condiciones medioambientales, a ser 
establecidas en planes de manejo;

 �  Política Nacional de Cambio Climático 
(PNCC);

 �  bonificación de tasas de interés y garantías 
para proyectos ambientales;

 �  fomento de inversiones privadas y del 
desarrollo de mercados de bienes y 
servicios ligados al cambio climático;

 �  incentivos al desarrollo de energías 
renovables;

 �  promoción del turismo sostenible;

 �  proyectos enmarcados en lo conocido 
como “Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación” (NAMA). 





Nuevo Boca de Cachón, República Dominicana. 

© OIM 2014 (Foto: Susanne Melde)
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7. Recomendaciones en     
materia de políticas 

A la luz de todo lo anteriormente detallado, 
se propone a continuación un conjunto de 
recomendaciones políticas susceptibles de 
regular las relaciones entre las migraciones y el 
medio ambiente. 

7.1. Enfoque socioterritorial para 
la prevención frente a cambios 
ambientales y climáticos, y la 
adaptación a los mismos

 �  Necesidad de políticas con enfoque 
socioterritorial y participación social para 
prevenir el deterioro ambiental.

En cada región, los actores sociales y políticos 
que intervienen en los organismos de 
construcción y coordinación territorial, deberían 
generar un diagnóstico ambiental que incluya 
vulnerabilidades sociales y ambientales en el 
marco del cambio climático. Ese diagnóstico 
podría servir de base para la elaboración de 
un conjunto de políticas socioambientales de 
carácter preventivo.     

 �  Necesidad de políticas con enfoque 
socioterritorial y participación social para 
poner en práctica medidas de adaptación.

Asimismo, en lo que atañe a las medidas de 
adaptación al deterioro ambiental y al cambio 
climático, se requiere aplicar un enfoque 
socioterritorial de modo que las políticas se 

centren en los problemas específicos a cada uno 
de los territorios, con arreglo a lo señalado por 
sus respectivas poblaciones. 

La aplicación de estas políticas territoriales tendría 
sentido en áreas rurales y de nueva ruralidad, así 
como en zonas urbanas. 

7.2. Fortalecimiento de los 
organismos de coordinación 
e instituciones territoriales 
mediante la participación de la 
sociedad civil

Los esfuerzos por adecuar la legislación y formular 
nuevas atribuciones políticas, con objeto de 
reforzar las competencias de las instituciones 
territoriales, deben incorporar mecanismos 
específicos que permitan a las comunidades 
expresar sus necesidades y expectativas de 
cambio local por medio de un proceso efectivo 
que dote a los actores locales de las facultades 
pertinentes. La municipalidad, como expresión 
local del Estado, es la institución mejor calificada 
para recoger las necesidades y los requerimientos 
de la población, el sector empresarial y las 
organizaciones presentes en el territorio, y solo 
lo puede hacer si se le conceden las capacidades 
técnicas, organizacionales y financieras 
apropiadas. Estos aspectos no se abordan con 
suficiente precisión en la legislación vigente. 
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7.3. En el ámbito socioambiental de la 
nueva ruralidad

 �  Sistematización de buenas prácticas 
agrícolas, que incluyan a agricultores y 
trabajadores migrantes.

Se deberían sistematizar las buenas prácticas 
agropecuarias, tanto de origen campesino y 
popular, como las derivadas de conocimientos 
técnicos. Se entiende como buenas prácticas 
aquellas que consiguen el mejor equilibrio posible 
entre satisfacción de necesidades y conservación 
natural. Convendría fomentar las políticas de 
esa índole a través de mecanismos estatales 
y privados, como el crédito, los subsidios y el 
reconocimiento social. 

 �  Fomento de un intercambio de saberes 
científicos, sociales y populares en materia 
de conservación y mejoramiento ambiental.

Se debería fomentar el intercambio entre saberes 
tradicionales y conocimientos proporcionados 
por las instancias académicas e investigativas 
en materias como la agricultura, la ganadería, 
la gestión del agua y las cuencas, la vivienda, la 
gestión urbana, entre otras, con miras a que ambos 
tipos de saberes se enriquezcan mutuamente en 
beneficio de un medio ambiente más sostenible.   

 �  Promoción del desarrollo rural territorial y 
de la agricultura sostenible.

Se debería promover políticas integrales de 
desarrollo rural territorial, es decir una articulación 
cabal e idónea entre economía, población, medio 
ambiente y cultura en el ámbito de los territorios 
rurales emergentes. Ese marco permitiría 
impulsar una nueva agricultura que combinara 
rentabilidad económica con rentabilidad social y 
ambiental. 

 �  Elaboración y difusión social de instrumentos 
básicos de observación climática.

Convendría dotar a las universidades y a los 
centros especializados en investigación climática 
de los recursos necesarios para mejorar la 
recopilación y sistematización de la información, 
reforzar su capacidad analítica y poner en 
marcha canales de comunicación, especialmente 
en el contexto de poblaciones locales con 
vulnerabilidad ambiental. Las comunidades 
locales deberían ser capaces de realizar sus 
propias observaciones climáticas, para alimentar 
procesos y mecanismos de gestión ambiental, con 
miras tanto a la prevención como a la adaptación, 
en caso de fenómenos climáticos o de situaciones 
de emergencia. 

7.4. En el ámbito socioambiental 
urbano 

Se deberían reforzar varios aspectos de los 
instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial. En primer lugar, la legislación en 
curso de formulación no posee una perspectiva 
territorial, en el sentido de que ni refleja ni 
reconoce la gran diversidad territorial que existe 
en el país. No es igual aplicar una normativa 
en áreas interiores que en zonas costeras 
propensas a inundaciones y marejadas a causa 
de fenómenos climáticos. En segundo lugar, la 
circunscripción de la planificación urbana y el 
ordenamiento territorial a ciudades de más de 
50.000 habitantes, impide prever problemas de 
planificación en ciudades en rápido crecimiento y 
actuar con anticipación. En particular, es necesario 
incorporar las zonas en desarrollo dedicadas 
al turismo de playa cuya ubicación requiera un 
tratamiento especial en razón de su vulnerabilidad 
a marejadas y huracanes. En tercer lugar, se 
debe prestar especial atención a la expansión 
de asentamientos espontáneos en las grandes 
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ciudades. Estas poblaciones actúan fuera de las 
regulaciones de ordenamiento, su localización es, 
comúnmente en terrenos que no son aptos para 
la construcción y que carecen de las condiciones 
mínimas de habitabilidad. Es bien sabido que 
estas localizaciones son sobre todo ocupadas 
por migrantes rural-urbanos y extranjeros, 
que además de soportar la precariedad de sus 
viviendas, viven en condiciones de pobreza 
extrema. Esta realidad debería preocupar a las 
instituciones que manejan la vivienda de carácter 
social e incitarlas a adoptar medidas específicas 
al respecto.  

7.5. En el ámbito de las migraciones

 �  Incorporación de las migraciones internas 
en la política migratoria nacional. 

Es necesario considerar a las migraciones internas 
como parte de los movimientos poblacionales, y 
tener en cuenta que también son inducidas por 
factores socioeconómicos o ambientales. Las 
migraciones internas tienen como consecuencia 
altas tasas de urbanización, que repercuten 
en el crecimiento de las ciudades grandes y 
de las regiones de desarrollo turístico sin que 

medien políticas de control que regulen esos 
asentamientos con el fin de evitar el deterioro 
ambiental y minimizar riesgos. Se debería incluir 
a los migrantes internos en los programas de 
rehabilitación ambiental de tierras y en las 
medidas de previsión ambiental, entre otros 
procesos, y convendría integrar esos procesos 
en las políticas nacionales y locales. Estas últimas 
tampoco contemplan a la diáspora dominicana, 
si bien la Estrategia Nacional de Desarrollo se 
propone incorporarla como un objetivo específico 
de política. 

 �  Promoción entre la población no migrante 
de la tolerancia sociocultural y de la 
integración de los migrantes.

Se debería promover la integración con miras a 
observar y garantizar los derechos del migrante, 
eliminar la discriminación a todos los niveles 
y fomentar el respeto sociocultural entre 
las poblaciones, independientemente de su 
origen nacional. Las comunidades separadas 
y en conflicto tienen mucho que perder. Por 
el contrario, las poblaciones que intercambian 
saberes pueden colaborar entre sí tanto en 
asuntos relativos al medio ambiente, como en 
cuestiones referentes a las relaciones sociales.  
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Anexo 1

Otras especificaciones metodológicas que no se 
indicaron en el capítulo sobre la metodología 
empleada y fueron señaladas por el grupo 
investigador que realizó el trabajo de campo.

Para el estudio de caso de Jimaní, se solicitaron 
en la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en 
Santo Domingo, los datos censales y cartográficos 
pertinentes, con objeto de determinar la muestra 
en esa zona. Si bien la información cartográfica del 
Censo 2010 no estaba disponible para el público, 
se encontró sin embargo material correspondiente 
al Censo 2002 y mapas básicos de los polígonos 
utilizados en la elaboración de Censo 2010, que 
permitieron una selección aleatoria de los grupos 
de hogares donde se aplicaron las encuestas. Se 
recurrió además a mapas satelitales de Google 
para identificar las viviendas. Salvo algunas 
informaciones publicadas en los periódicos o 
en internet, resultó complicado conseguir datos 
adicionales más precisos acerca del barrio Nuevo 
Boca de Cachón, inaugurado en abril de 2014, ya 
que el proyecto fue gestionado por las Fuerzas 
Armadas, lo que dificultó la obtención de los 
detalles necesarios para efectuar el trabajo de 
campo. 

Los días 7 y 8 de abril de 2015, dos integrantes del 
equipo del grupo consultor visitaron la zona de 
Jimaní para observar in situ la situación vigente en 
los lugares que serían objeto del trabajo de campo, 
y pulir la definición de la estrategia rectora. En 
concreto, realizaron un sondeo entre las distintas 
comunidades asentadas en los nuevos barrios con 
miras a contrastar la información obtenida con los 
datos censales y los mapas de satélite existentes. 
Fueron a El Limón, Jimaní, el viejo Boca de Cachón 
y el Nuevo Boca de Cachón, y constataron que 
el antiguo Boca de Cachón prácticamente ya no 

existía. Apenas quedaban tres familias en espera 
de su relocalización. El resto de las viviendas 
habían sido destruidas. Con los datos del Censo 
2010 sobre hogares y la información relativa a 
Nuevo Boca de Cachón, se definió una muestra 
probabilística de 496 hogares para una población 
total de 3.783 hogares. 

En el caso de Guaricano, el procedimiento fue 
distinto. Se utilizaron los datos del Censo 2010 
con el fin de conseguir la información estadística 
que justificara la selección de la comunidad, y 
poder determinar los lugares (a nivel municipal) 
con mayor concentración de migrantes 
(locales y extranjeros). Se observó así que el 
área correspondiente al Municipio de Santo 
Domingo Norte contaba con una alta proporción 
de migrantes. Esta particularidad resultaba 
interesante pues le confería a Guaricano las 
características propias de un barrio receptor en el 
que aplicar las encuestas dirigidas a una comunidad 
de llegada. Por lo tanto, se partió del supuesto 
que la proporción de migrantes era mayor en 
Guaricano que en el resto del Municipio de Santo 
Domingo Norte y, en base a las observaciones 
realizadas durante una visita previa (que llevó a 
cabo todo el equipo de investigación, incluidos 
la coordinadora del proyecto MECLEP, Susanne 
Melde, y el investigador Allen Cordero Ulate 
de FLACSO-Costa Rica, socio de MECLEP), a las 
informaciones aportadas por contactos locales, 
así como a las facilidades logísticas ofrecidas, se 
convino en tomar Guaricano como la segunda 
comunidad objeto del trabajo. Debido al tamaño 
del barrio Guaricano (37.765 hogares, diez veces 
el número de hogares con los que cuenta el 
Municipio General de Jimaní), se eligió el sector 
Batey Estrella para efectuar la encuesta, ya que 
tiene unas dimensiones que lo hacen manejable.
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En lo referente al análisis cualitativo de la 
investigación, se realizaron cuatro talleres con 
informantes comunitarios, dos en la zona de 
Jimaní y dos en el barrio Guaricano de Santo 
Domingo Norte. En cada caso de estudio, uno de 
los talleres reunió a personas con más de diez 
años de residencia en el lugar (consideradas como 
residentes permanentes), y el otro congregó a 
quienes llevaban allí menos de diez años (que se 
clasificaron como migrantes).

Para la organización de los talleres, se contó con 
la colaboración de una persona residente en el 
lugar que estableció el contacto con los posibles 
participantes y se encargó de la logística. 

En el caso de la zona de Jimaní, los talleres se 
realizaron en un espacio escolar ubicado en la 
misma comunidad de Jimaní, con la participación 
de personas de Boca de Cachón y El Limón, así 
como de residentes de Jimaní. El primer taller 
tuvo lugar en la tarde del 6 de junio de 2015, con 
la asistencia de 19 migrantes; y el segundo taller 

se llevó a cabo en la mañana del 7 de junio del 
mismo año, con la presencia de 20 residentes 
permanentes. El grupo consultor elaboró una 
memoria de los talleres.

En el caso de Guaricano, los talleres se realizaron 
en una capilla católica en el sector Batey Estrella. El 
primer taller tuvo lugar el día 14 de junio de 2015, 
con la asistencia de 16 residentes permanentes; y 
el segundo taller se llevó a cabo el día 5 de julio de 
ese mismo año, con la presencia de 23 residentes 
migrantes. Del mismo modo que en el caso de 
Jimaní, el grupo consultor elaboró una memoria 
de los talleres.

Todos los talleres contaron con la participación de 
un grupo importante de mujeres, amas de casa 
en su mayoría, pero también con la de un número 
significativo de personas que se identificaron 
como trabajadoras domésticas, vendedores de 
la calle, comerciantes, carniceros, albañiles, 
trabajadores de la construcción, mercaderes, 
desempleados y pensionistas.  
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Anexo 2
Cuadros Estadísticos con pruebas de hipótesis

En este anexo se presenta la información de los gráficos en forma de resultados comparativos de acuerdo 
con la tipología adoptada. Se indican, además, los resultados de las pruebas de hipótesis. 

Cuadro 1:
República Dominicana, casos de Jimaní y de Guaricano. 
Encuesta de hogares: algunas características sociodemográficas de los hogares (2015).

Variables Tipos de hogares clasificados en función de su relación con la 
migración P<(1)
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Sexo 
(valor porcentual)
     Masculino
     Femenino

50,2 
49,8

49,5
50,5

50,0
50,0

50,5
49,5

50,0
50,0

0,959

Edad (promedio de años)
26,3 26,7 29,5 29,5 28,1

0,000

Educación 
(años de educación) 7,0 8,6 9,5 8,2 8,3

0,072

Variables atienentes a la 
jefatura del hogar
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Sexo de la jefatura del hogar
     Masculino
     Femenino

64,9
35,1

58,6
41,4

66,7
33,3

51,2
48,8

56,1
43,9

0,014

Edad de la jefatura del hogar 
(promedio de años) 42,9 42,2 45,0 45,6 44,0 0,009
Educación de la jefatura del 
hogar (promedio de años) 9,6 11,1 9,4 9,4 10,1 0,289
Trabajo de la jefatura del 
hogar
     Sí
     No

39,2
60,8

50,0
50,0

88,9
11,1

53,0
47,0

52,7
11,1

0,000

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas.

Fuente:  Investigación realizada.
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Cuadro 2:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano.  
Encuesta de hogares: frecuencia con que los hogares se han visto afectados por algunos fenómenos 
climáticos (2015).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su relación con la 
migración 

P<(1)
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Sequía
     Sí, varias veces
     Sí, una vez
     No

66,2
25,7

8,1

68,1
19,6
12,4

65,5
9,1

25,5

55,9
20,7
17,8

62,2
20,0
17,8

0,000

Deslizamiento
     Sí, varias veces
     Sí, una vez
     No

1,4
4,1

94,6

7,2
4,9

87,9

1,8
0

98,2

1,3
1,3

97,4

3,8
2,9

93,3

0,000

Incendios
     Sí varias veces
     Sí, una vez
     No

0
0

100

2,1
2,3

95,6

0
0

100

0,2
0,2

99,6

1,0
1,1

98,0

0,002

Erupciones
     No 100 100 100 100 100 –
Inundaciones
     Sí, varias veces
     Sí, una vez
     No

9,5
16,2
74,3

14,5
38,9
46,6

14,5
5,5

80,0

6,5
3,3

90,2

10,4
19,1
70,5

0,000

Ciclones
     Sí, varias veces
     Sí, una vez
     No

2,7
35,1
62,2

6,8
40,3
52,9

5,5
9,1

85,5

1,0
13,4
85,6

3,8
25,8
85,6

0,000

Marejada
     Sí, varias veces
     Sí, una vez
     No

2,7
2,7

94,6

8,2
1,4

90,4

0,0
0,0

100

0,2
0,0

99,8

3,7
0,8

95,6

0,000

Erosión fluvial
     Sí, varias veces
     Sí, una vez
     No

0,0
0,0

100

0,5
1,2

98,4

0,0
0,0

100

0,0
0,0

100

0,2
0,5

99,3

0,125

Terremoto
     Sí, varias veces
     Sí, una vez
     No

0,0
35,1
64,9

1,6
45,9
52,4

0,0
0,0

100

0,4
19,2
80,4

0,9
30,4
68,8

0,000
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Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su relación con la 
migración 

P<(1)
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Otros
     Sí, varias veces
     Sí, una vez
     No

0,0
0,0

100

1,4
1,4

97,2

0,0
0,0

100

2,5
0,6

96,9

1,7
0,9

97,4

0,334

Ha ocurrido algún fenómeno 
de mayor importancia
     Sí
     No
     NS/NR

43,2
54,1

2,7

44,3
55,2

0,5

40,0
58,2

1,8

19,4
80,6

0,0

32,5
67,0

0,5

0,000

Fenómeno de mayor 
importancia:
     Sequía
     Deslizamiento de tierra
     Inundaciones
     Ciclones
     Marejadas
     Terremoto

55,9
0,0

32,4
8,8
2,9
0,0

21,5
4,0

58,0
6,5
2,5
7,5

47,6
9,5

28,6
14,3

0,0
0,0

81,6
3,1

40,2
7,1
1,7
4,2

43,1
3,7

40,2
7,1
1,7
4,2

0,000

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas.

Fuente: Investigación realizada.
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Cuadro 3:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano. 
Encuesta de hogares: algunos bienes que poseen los hogares encuestados en la actualidad (2015).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su relación con la 
migración 

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í) 

(n
: 4

29
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
79

)

To
ta

l
(n

: 1
.0

37
)

Terreno casa
     Casa
     Terreno
     Casa y Terreno
     Ninguno de los dos

27,0
0,0

50,0
23,0

24,5
5,6

36,8
33,1

31,5
7,4

14,8
46,3

23,2
0,0

32,8
43,9

24,4
2,7

34,8
38,1

0,000

Televisión
     Sí
     No

78,4
21,6

79,3
20,7

87,3
12,7

93,7
6,3

86,3
13,7

0,000

Teléfono móvil
     Sí
     No

48,6
51,4

60,1
39,9

72,7
27,3

78,1
21,9

68,3
31,7

0,000

Radio
     Sí
     No

45,9
54,1

53,6
46,4

65,5
34,5

63,3
36,7

58,1
41,9

0,002

Ordenador
     Sí
     No

9,5
90,5

7,7
92,3

21,8
78,2

21,1
78,9

14,8
85,2

0,000

Estufa
     Sí
     No

67,6
32,4

74,4
25,6

87,3
12,7

89,6
10,4

81,6
18,4

0,000

Máquina de coser
     Sí
     No

4,1
95,9

2,6
97,4

9,1
90,9

5,2
94,8

4,2
95,8

0,063

Motocicleta
     Sí
     No

27,0
73,0

30,3
69,7

10,9
89,1

24,8
75,2

26,5
73,5

0,013

Vehículo cuatro ruedas
     Sí
     No

2,7
97,3

7,2
92,8

9,1
90,9

14,4
85,6

10,3
89,7

0,000

Vehículo no motorizado
     Sí
     No

6,8
93,2

11,0
89,0

1,8
98,2

6,3
93,7

8,0
92,0

0,018

Ninguno
     Ninguno
     Alguno

10,8
89,2

6,8
93,2

3,6
96,4

1,3
98,7

4,3
95,7

0,000

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas.

Fuente: Investigación realizada.
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Cuadro 4:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano.
Encuesta de hogares: algunos bienes que poseían los hogares diez años antes (2015).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su relación con la 
migración 

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í) 

(n
: 4

29
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
79

)

To
ta

l
(n

: 1
.0

37
)

Terreno casa
     Casa
     Terreno
     Casa y Terreno
     Ninguno de los dos

20,3
14,9
25,7
39,2

20,2
6,2

28,5
45,1

20,0
10,9
12,7
56,4

22,0
0,4

28,3
49,3

21,0
4,4

27,4
47,2

0,000

Televisión
     Sí
     No

52,7
47,3

54,1
45,9

56,4
43,6

86,4
15,4

68,2
31,8

0,000

Teléfono móvil
     Sí
     No

17,6
82,4

20,3
79,7

21,8
78,2

51,6
48,4

34,6
65,4

0,000

Radio
     Sí
     No

31,1
68,9

35,7
64,3

44,4
55,6

47,2
52,8

41,1
58,9

0,001

Ordenador
     Sí
     No

4,1
95,9

1,2
98,8

1,8
98,2

8,6
91,4

4,8
95,2

0,000

Estufa
     Sí
     No

58,1
41,9

59,9
40,1

69,1
30,9

78,3
21,7

68,8
31,2

0,000

Máquina de coser
     Sí
     No

2,7
97,3

3,0
97,0

7,3
92,7

5,0
95,0

4,1
95,9

0,263

Motocicleta
     Sí
     No

20,3
79,7

17,2
82,8

10,9
89,1

20,0
80,0

18,4
81,6

0,326

Vehículo cuatro ruedas
     Sí
     No

0,0
100,0

2,3
97,7

5,5
94,5

9,4
90,6

5,6
94,4

0,000

Vehículo no motorizado
     Sí
     No

6,8
93,2

6,1
93,9

0,0
100,0

4,4
95,6

5,0
95,0

0,190

Ninguno
     Ninguno
     Alguno

21,6
78,4

22,4
77,6

18,2
81,8

8,6
91,4

15,7
84,3

0,000

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas.

Fuente: Investigación realizada.
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Cuadro 5:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano.
Encuesta de hogares: algunas características socioeconómicas de los hogares en el último año y hace 
diez años (2015).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su 
relación con la migración 

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í) 

(n
: 4

26
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
79

)

To
ta

l
(n

: 1
.0

34
)

Lesión o enfermedad crónica de algún 
miembro del hogar (en la actualidad)
     Sí 
     No

8,1
91,9

11,2
88,8

7,3
92,7

13,6
86,4

11,9
88,1

0,299

Lesión o enfermedad crónica de algún 
miembro del hogar (hace diez años)
     Sí 
     No

6,8
93,2

5,6
94,4

5,5
94,5

9,4
90,6

7,4
92,6

0,169

Acceso a atención médica de buena 
calidad (en la actualidad)
     Sí 
     No

48,6
51,4

58,0
42,0

85,5
14,5

65,1
34,9

62,1
37,9

0,000

Acceso a atención médica de buena 
calidad (hace diez años)
     Sí 
     No

23,3
76,7

22,2
77,8

38,2
61,8

51,4
48,6

36,6
66,4

0,000

Acceso a agua potable al menos una vez a 
la semana (en la actualidad)
     Sí 
     No

66,2
33,8

81,8
18,2

80,0
20,0

72,7
27,3

76,4
23,6

0,002

Acceso a agua potable al menos una vez a 
la semana (hace diez años)
     Sí 
     No

34,7
65,3

36,9
63,1

40,0
60,0

53,0
47,0

44,4
55,6

0,000

Acceso a suficiente comida para alimentar 
a todos los miembros del hogar (en la 
actualidad)
     Sí 
     No

48,6
51,4

59,0
41,0

72,7
27,3

73,3
26,7

65,6
34,4

0,000

Acceso a suficiente comida para alimentar 
a todos los miembros del hogar (hace diez 
años)
     Sí 
     No

38,9
61,1

43,4
56,6

54,5
45,5

61,9
38,1

52,3
47,7

0,000

Acceso a electricidad (en la actualidad)
     Sí 
     No

4,1
95,9

6,5
93,5

52,7(*)
47,3

2,9
97,1

7,1
92,9

0,000
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Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su 
relación con la migración 

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í) 

(n
: 4

26
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
79

)

To
ta

l
(n

: 1
.0

34
)

Acceso a electricidad (hace diez años)
     Sí 
     No

9,7
90,3

12,8
87,2

20,0
80,0

2,1
97,9

8,0
92,0

0,000

Algún miembro de su familia enfrentó algún 
problema de inseguridad (último año) 
     Sí 
     No

17,6
82,4

19,9
80,1

52,7
47,3

52,5
47,5

36,6
66,4

0,000

Algún miembro de su familia enfrentó 
algún problema de inseguridad (hace diez 
años) 
     Sí 
     No

26,8
73,2

17,6
82,4

45,5
54,5

46,0
54,0

33,0
67,0

0,000

Algún miembro de su familia enfrentó 
algún problema de discriminación 
en empleo, educación o salud (en la 
actualidad) 
     Sí 
     No

20,3
79,7

14,7
85,3

30,9
69,1

23,2
76,8

19,9
80,1

0,002

Algún miembro de su familia enfrentó 
algún problema de discriminación en 
empleo, educación o salud (hace diez 
años) 
     Sí 
     No

13,7
86,3

14,6
85,4

25,5
74,5

21,8
78,2

18,4
81,6

0,014

(*) Es probable que este dato esté sobreestimado. Inicialmente, los hogares con migrantes habían quedado subestimados 
en la muestra, (solo cuatro casos), de manera que se introdujeron 50 casos adicionales. Ello no obstante, es posible que el 
nuevo equipo encuestador encargado de estos 50 casos omitiera la expresión “al menos 12 horas al día” cuando planteó las 
preguntas 130 y 131 referentes al acceso a electricidad en los hogares con migrantes. En consecuencia, el número de hogares 
con migrantes con acceso a electricidad es muy elevado en comparación con el de hogares sin migrantes.

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales.

Fuente: Investigación realizada.
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Cuadro 6:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano.  
Encuesta de hogares: gastos y otras características financieras de los hogares en la actualidad y hace diez 
años (2015).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su relación con 
la migración

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 4

26
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
79

)

To
ta

l
(n

: 1
.0

34
)

Gasto mensual de los hogares en 
la actualidad (promedio en pesos 
dominicanos)

9.678,4 10.808,9 12.216,4 13.844,9 12.206,6

0,000

Gasto mensual de los hogares hace 
diez años (promedio en pesos 
dominicanos)

6.286,5 6.608,0 6.576,4 9.541,0 7.940,4 0,000

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 4

21
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
70

)

To
ta

l

(n
: 1

.0
20

)

Uso de crédito formal por parte del 
hogar en la actualidad (promedios)
     Sí
     No

35,1
64,9

26,0
74,0

41,8
58,2

32,7
67,3

30,6
69,4

0,026

Uso de crédito formal por parte del 
hogar hace diez años (promedios)
     Sí
     No

17,6
82,4

11,2
88,8

21,8
78,2

26,2
73,8

19,1
80,9

0,000

Uso de crédito informal por parte del 
hogar en la actualidad (promedios)
     Sí
     No

40,5
59,5

47,7
52,3

45,5
54,5

47,2
52,8

46,8
53,2

0,716

Uso de crédito informal por parte del 
hogar hace diez años (promedios)
     Sí
     No

34,7
65,3

35,0
65,0

29,1
70,9

43,3
56,7

38,5
61,5

0,026

Situación financiera del hogar en la 
actualidad (promedios)
     Ahorro
     Ni ahorro, ni deudas
     Deudas

5,4
56,8
37,8

10,2
48,6
41,2

3,7
42,6
53,7

9,0
52,9
38,0

9,0
50,9
40,1

0,188

Situación financiera del hogar hace 
diez años (promedios)
     Ahorro
     Ni ahorro, ni deudas
     Deudas

4,2
74,6
21,1

12,4
67,1
20,5

13,2
60,4
26,4

4,8
66,3
28,9

8,3
66,9
24,8

0,000

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Análisis de varianza para variables continuas.

Fuente: Investigación realizada.
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Cuadro 7:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano.
Encuesta de hogares: participación de al menos un miembro de los hogares en algún tipo de organización, 
en la actualidad y hace diez años (2015) (*).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su 
relación con la migración 

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í) 

(n
: 4

26
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
79

)

To
ta

l
(n

: 1
.0

34
)

Organización religiosa (en la actualidad)
     Sí 
     No

10,8
89,2

11,7
88,3

47,3
52,7

29,6
70,4

21,8
78,2

0,000

Organización religiosa (en la actualidad)
     Sí 
     No

4,1
95,9

9,1
90,9

30,9
69,1

24,4
75,6

17,0
83,0

0,000

Organización política (en la actualidad)
     Sí 
     No

5,4
94,6

11,9
88,1

21,8
78,2

6,9
93,1

9,6
90,4

0,001

Organización política (hace diez años)
     Sí 
     No

6,8
93,2

11,2
88,8

10,9
89,1

7,9
92,1

9,4
90,6

0,309

Organización barrial (en la actualidad)
     Sí 
     No

5,4
94,6

8,2
91,8

7,3
92,7

2,9
97,1

5,5
94,5

0,006

Organización barrial (hace diez años)
     Obtuvo menos de 50 menciones – – – – – –
Ninguna participación (en la actualidad)
     Ninguna participación 
     Otras situaciones

56,8
43,2

59,0
41,0

36,4
63,6

59,7
40,3

58,0
42,0

0,010

Ninguna participación (hace diez años)
     Ninguna participación
     Otras situaciones

67,6
32,4

65,3
34,7

45,5
54,5

62,4
37,6

63,1
36,9

0,030

(*) En el cuestionario se consideró los siguientes tipos de organizaciones: grupo de pescadores y similares, cooperativas 
agrícolas, asociaciones de comerciantes o grupos de negocios, asociaciones de crédito, grupos religiosos, grupos o partidos 
políticos, grupos deportivos o recreativos, grupos de mujeres o de jóvenes, grupos de salud o escolares, uniones laborales o 
sindicatos, consejos de barrio o citadinos, organizaciones humanitarias y organizaciones de otra índole (otra), así como la no 
participación (no participa). Para efectos de este cuadro de resultados se ha considerado solo las organizaciones que fueron 
mencionadas al menos 50 veces por los informantes.

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales.

Fuente: Investigación realizada.
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Cuadro 8:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano.
Encuesta de hogares: Medidas aplicadas, en la actualidad y hace diez años, para prevenir las repercusiones 
de amenazas eventuales (2015) (*).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su 
relación con la migración 

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í) 

(n
: 4

26
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
79

)

To
ta

l
(n

: 1
.0

34
)

Trasladarse a un lugar más seguro (en la 
actualidad)
     Sí 
     No

47,3
52,7

17,2
82,8

10,9
89,1

4,0
96,0

12,9
87,1

0,000

Trasladarse a un lugar más seguro (hace 
diez años)
     Sí 
     No

16,2
83,8

21,0
79,0

9,1
90,9

4,8
95,2

12,5
87,5

0,000

Uso de materiales más seguros (en la 
actualidad)
    Sí 
    No

13,5
86,5

9,8
90,2

5,5
94,5

14,6
85,4

12,1
87,9

0,059

Uso de materiales más seguros (hace diez 
años)
     Sí 
     No

9,5
90,5

8,9
91,1

7,3
92,7

14,0
86,0

11,2
88,8

0,066

Ninguna medida (en la actualidad)
     Ninguna
     Otra

43,2
56,8

69,7
30,3

78,2
21,8

79,7
20,3

72,9
27,1

0,000

Ninguna medida (hace diez años)
     Ninguna
     Otra

73,0
27,0

64,8
35,2

78,2
21,8

79,7
20,3

73,0
27,0

0,000

Razones aducidas por los informantes que contestaron que no habían adoptado medida alguna
No se puede hacer nada (en la actualidad)
     Nada que hacer
     Otras situaciones

20,3
79,7

28,0
72,0

18,2
81,8

35,5
64,5

30,4
69,6

0,002

No se podía hacer nada (hace diez años)
     Nada que hacer
     Otras situaciones

21,6
78,4

27,3
72,7

18,2
81,8

33,6
66,4

29,3
70,7

0,015

Falta de recursos económicos (en la 
actualidad)
     Falta de dinero
     Otras situaciones

6,8
93,2

22,4
77,6

7,3
92,7

16,1
83,9

17,6
82,4

0,001
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Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su 
relación con la migración 

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

4)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í) 

(n
: 4

26
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
79

)

To
ta

l
(n

: 1
.0

34
)

Falta de recursos económicos (hace diez 
años)
     Falta de dinero
     Otras situaciones

28,4
71,6

20,5
79,5

9,1
90,9

16,1
83,9

18,4
81,6

0,011

Falta de recursos (en la actualidad)
     Falta de recursos
     Otras situaciones

6,8
93,2

6,1
93,9

3,6
96,4

4,4
95,6

5,2
94,8

0,588

Falta de recursos (hace diez años)
     Falta de recursos
     Otras situaciones

8,1
91,9

7,0
93,0

5,5
94,5

6,7
93,3

6,7
93,3

0,943

(*) Las medidas preventivas adoptadas por los hogares que se consideraron en el cuestionario fueron las siguientes: traslado a 
un lugar más seguro, uso de materiales de construcción más seguros, construcción de barreras, diversificación de actividades 
económicas, envío de miembros fuera del barrio para ganar más dinero, otra y ninguna. Para efectos de este cuadro de 
resultados se tuvieron solo en cuenta las respuestas que obtuvieron al menos 50 menciones por parte de los informantes. Y en 
lo que respecta a razones para no tomar medidas, se consideraron las siguientes: no había nada que hacer, falta de dinero, falta 
de conocimientos, falta de otros recursos, se tenía otras prioridades, no es nuestra tarea, no se sabe qué hacer, otros, y ns/nr, 
y en este caso también solo se tomaron en cuenta las respuestas que se mencionaron al menos 50 veces.  

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales.

Fuente: Investigación realizada.



81RELACIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE Y MIGRACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA 
Evidencias, interpretaciones y políticas a partir de un estudio de casos

Cuadro 9:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano. 
Encuesta de hogares: algunas características de los migrantes (2015).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de migrantes 
clasificados en función 

de sus movimientos 

P<(1)

In
te

rn
os

(n
: 1

15
)

In
te

rn
ac

io
na

le
s

(n
: 1

8)

To
ta

l
(n

: 1
33

)

Tipo de migración
     Corto plazo (tres meses a un año)
     Largo plazo (Más de un año)
     Recurrente o estacional (tres meses a un año, yendo y viniendo)
     Desplazados por catástrofes sin opción de permanencia
     Relocalización o retorno asistido decidido por gobiernos o autoridades

23,5
20,9

8,7
7,0

40,9

27,8
44,4
27,8

0
0

24,1
23,3
11,3

6,0
35,3

0,001

Remesas
     Receptores
     Emisores
     Ninguna remesa
     NS/NR

17, 4
17,4 
63,5

1,7

11,1
22,2

 55,6
11,1

16, 5
18,9 
62,0
43,0

0,153

Destinatarios de las remesas
     Todo el hogar
     Una mujer en concreto
     Un hombre en concreto
     NS/NR

47,6
14,3
14,3
23,8

50,0
12,5
12,5
25,0

48,0
 14,0
14,0
24,0

0,998

Frecuencia de las remesas
     Un mes y menos
     Más de un mes
     Solo emergencias u ocasionalmente
     Nunca
     NS/NR

28,6
31,0
14,3

2,4 
23,8

62,5 
12,5

0
0 

25,0

34,0
28,0 
12,0

2,0
24,0

0,351

Duración (promedio en meses) 14,1 6,7 13,2 0,201(*)

(*) Respecto de esta variable, cabe precisar que 82 migrantes registraron su ubicación actual como su residencia, de modo 
que no indicaron los meses de duración. Además, aunque a primera vista la duración de la estancia de los migrantes internos 
duplique la de los migrantes internacionales, no se puede considerar el dato como una prueba estadística significativa, habida 
cuenta de que la información suministrada correspondía a muy pocos casos (solo seis). 

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales.  T-test para variables continuas.

Fuente: Investigación realizada.
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Cuadro 10:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano. 
Opiniones de los informantes de los hogares con migrantes respecto de quiénes les han prestado apoyo 
en el proceso migratorio, y sobre la importancia otorgada a las migraciones (2015).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares con 
migrantes 

P<(1)

Jim
an

í
(n

: 7
3)

G
ua

ric
an

o
(n

: 5
5)

To
ta

l
(n

: 1
28

)

¿Se recibió apoyo en el proceso migratorio?
     Sí, por parte de las autoridades locales
     Sí, por parte del Gobierno
     Sí, por parte de otros
     No

6,8
52,1

0,0
41,1

1,8
1,8
3,6

92,7

4,7
30,5

1,6
63,3

0,000

Importancia otorgada a las migraciones:
     Importante
     Poco importante
     Sin importancia

51,4
30,0
18,6

55,6
31,6
13,0

53,2
30,6
16,1

0,700

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. T-test para variables continuas.

Fuente: Investigación realizada.



83RELACIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE Y MIGRACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA 
Evidencias, interpretaciones y políticas a partir de un estudio de casos

Cuadro 11:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano.
Opiniones de los informantes de los hogares con migrantes sobre su grado de satisfacción o insatisfacción 
respecto del lugar en donde viven (2015).

Variables
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares con 
migrantes 

P<(1)

Jim
an

í
(n

: 7
3)

G
ua

ric
an

o
(n

: 5
5)

To
ta

l
(n

: 1
28

)

De acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “yo 
querría que mi familia y amigos vivan aquí en el futuro (incluso 
después de que yo muera)”.
     En desacuerdo
     Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
     De acuerdo

43,8
16,4
39,7

41,5
26,4
32,1

22,9
20,6
36,5

0,366

De acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “extraño 
este lugar cuando no estoy aquí”.
     En desacuerdo
     Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
     De acuerdo

35,1
25,7
39,2

27,8
33,3
38,9

32,0
28,9
39,1

0,559

De acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “me siento 
seguro aquí”.
     En desacuerdo
     Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
     De acuerdo

30,1
17,8
52,1

34,5
29,1
36,4

32,0
22,7
45,3

0,161

De acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “estoy 
orgulloso de este lugar”.
     En desacuerdo
     Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
     De acuerdo

33,3
25,0
41,7

25,9
38,9
35,2

30,2
31,0
38,9

0,244

De acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “me 
gustaría mudarme de aquí”.
     En desacuerdo
     Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
     De acuerdo

38,4
15,1
46,6

29,6
27,8
42,6

34,6
20,5
44,9

0,198

De acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “no tengo 
ningún otro lugar a donde ir”.
     En desacuerdo
     Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
     De acuerdo

27,4
19,2
53,4

33,3
20,4
46,3

29,9
19,7
50,4

0,704

De acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “aquí me 
siento extranjero”.
     En desacuerdo
     Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
     De acuerdo

42,6
29,4
27,9

65,4
21,2
13,5

52,5
25,8
21,7

0,038

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. T-test para variables continuas.

Fuente: Investigación realizada.
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Cuadro 12:
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano.
Opinión de los informantes de los hogares con migrantes sobre las consecuencias de la migración 
(nacional e internacional) en sus hogares en lo concerniente a diferentes asuntos (2015). 

Variables (asuntos indagados)
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares con 
migrantes  

P<(1)

Jim
an

í
(n

: 7
4)

G
ua

ric
an

o
(n

: 5
5)

To
ta

l
(n

: 1
29

)

Ingresos
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

32,4
58,1

9,5

63,6
27,3

9,1

45,7
45,0

9,3

0,001

Empleo
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

28,4
59,5
12,2

52,7
36,4
10,9

38,8
49,6
11,6

0,016

Habilidades en el hogar
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

20,3
60,8
18,9

38,2
47,3
14,5

27,9
55,0
17,1

0,081

Disponibilidad de alimentos
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

31,1
54,1
14,9

50,9
34,5
14,5

39,5
45,7
14,7

0,056

Seguridad
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

43,2
36,5
20,3

38,2
47,3
14,5

41,1
41,1
17,8

0,434

Oportunidades de comercio
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

10,8
75,7
13,5

41,8
41,8
16,4

24,0
61,2
14,7

0,000

Relaciones familiares
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

50,0
36,5
13,5

49,1
32,7
18,2

49,6
34,9
15,5

0,750

Condiciones de salud
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

51,4
35,1
13,5

54,5
36,4

9,1

52,7
35,7
11,6

0,739
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Variables (asuntos indagados)
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares con 
migrantes  

P<(1)

Jim
an

í
(n

: 7
4)

G
ua

ric
an

o
(n

: 5
5)

To
ta

l
(n

: 1
29

)

Nivel educativo
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

74,3
16,2

9,5

43,6
38,2
18,2

61,2
25,6
13,2

0,002

Inversiones
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

8,1
73,0
18,9

29,1
47,3
23,6

17,1
62,0
20,9

0,003

Disponibilidad de crédito
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

5,4
77,0
17,6

34,5
49,1
16,4

17,8
65,1
17,1

0,000

Valoración general
     Positiva
     Sin/insignificante
     Negativa

33,8
41,9
24,3

47,3
43,6

9,1

39,5
42,6
17,8

0,061

(1) Prueba de hipótesis; Chi cuadrado para variables nominales y ordinales.  T-test para variables continuas.

Fuente: Investigación realizada.
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Anexo 3
República Dominicana, casos de Jimaní y Guaricano. 
Encuesta de hogares: tipología de hogares según quintiles de gasto hace diez años.

Variables 
(Distribución porcentual)

Tipos de hogares clasificados en función de su 
relación con la migración 

P<(1)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í)

(n
: 7

0)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(J
im

an
í) 

(n
: 4

03
)

Co
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 5
5)

Si
n 

M
ig

ra
nt

es
 

(G
ua

ric
an

o)
(n

: 4
63

)

To
ta

l
(n

: 9
91

)

Primer Quintil
Segundo Quintil
Tercer Quintil
Cuarto Quintil
Quinto Quintil

37,1
18,6
15,7
10,0
18,6

32,5
18,9
18,4
16,9
13,4

27,3
27,3
25,5

7,3
12,7

7,6
19,0
21,4
25,7
26,3

20,9
19,4
20,0
20,0
19,8

0,000

Fuente: Investigación realizada.
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