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¿Dónde está la fraternidad con el forastero?

Prólogo

Misioneros Dominicos – Selvas Amazónicas ha querido publicar un informe sobre la 
realidad de la migración porque es un fenómeno global que afecta a mucha gente, los 
que salen y los que acogen. 

Jesús nació en un pesebre y tuvo que huir a Egipto identificándose con tantas personas 
migrantes en el mundo. A lo largo de su vida se encontró con mucha gente de fuera 
y esos encuentros no dejaron indiferente a nadie, dándonos algunas pistas de cómo 
actuar. A la samaritana se le acerca y le pide de beber, algo que la sorprende y acaba 
siendo ella la que le pide de su agua; al buen samaritano le pone de ejemplo ante el 
herido del camino; a la cananea que le pide las migajas de la mesa le concede lo que 
pide y al centurión romano también al ver la fe tan grande que tenían; Simón de Cirene 
le ayuda a cargar la cruz…

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, migrar es un derecho; pero el 
miedo al diferente ha hecho que se creen muros en vez de puentes. Si dejar todo lo 
que conocen y quieren es difícil, el camino de los migrantes se complica en muchas 
ocasiones con trabas administrativas y sociales, mafias, violencia, explotación y hasta 
muertes silenciadas.

Los misioneros dominicos encarnan su amor, esperanza y misericordia con los que 
vienen del campo a la ciudad en busca de oportunidades (Paraguay); con los que llegan 
del país vecino y son explotados y maltratados (República Dominicana) o los que vienen 
de más lejos y necesitan ayuda para empezar a vivir dignamente (Perú). “Yo he venido 
para que todos tengan vida y vida en abundancia”. Este informe es una prueba de ello. 

Desde Misioneros Dominicos – Selvas Amazónicas agradecemos el esfuerzo de los 
autores: Rafael Alonso, Miguel Ángel Gullón, Patricia Rosety, Pedro Velasco, Carol Jeri y 
Belén Sánchez por dar vida a este informe, poniendo en palabras esta realidad sangrante 
de la migración que tanto nos preocupa, por acercarnos una parte de la historia muchas 
veces desconocida y por contárnoslo con el corazón en la mano y esa compasión que 
les hace poner al más vulnerable en el centro. ¡Gracias!

“Fui extranjero y me acogiste”, nos dice el evangelio; ojalá encontremos en los migrantes 
a Dios mismo, y comprendamos que son nuestros hermanos para hacer realidad 
la comunión universal. Tenemos que buscar caminos de encuentro, humanizar las 
relaciones, disfrutar la alegría de compartir de forma horizontal, ser conscientes de 
todo el bien que nos hacen, y el regalo y la oportunidad que tenemos de amarnos y 
ensanchar la mirada y corazón.

Belén Sánchez Gil
Directora Ejecutiva de Misioneros Dominicos - Selvas Amazónicas
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MIGRACIONES
EN EL SIGLO XXI
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DE UN FENÓMENO GLOBAL
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FENÓMENO GLOBAL DEL SIGLO XXI

Aunque la pandemia del COVID ha ralentizado el 
rápido proceso de urbanización global, los informes 
de la ONU señalan que en el 2021 la población 
urbana alcanza el 56 % del total global, con una 
estimación de llegar al 68 % para el año 2050 
(United Nations. Climate Change [UNO], 2022). 
Es posible que, como afirman algunos biólogos, 
el ser humano haya sido durante millones de años 
el “habitante de los bosques”, y con ese fin ha 
evolucionado biológicamente, pero lo cierto es que 
la urbanización se ha constituido en la más poderosa 
mega tendencia del siglo actual.

A nivel mundial, existen ya más de 30 megaciudades 
(que superan los 10 millones de habitantes), de las 
cuales 6 se encuentran en nuestro contexto de 
interés, Latinoamérica: Sao Paulo y Río de Janeiro 
en Brasil, México DF en México, Buenos Aires en 
Argentina, Bogotá en Colombia y Lima en Perú.

Ciertamente, este proceso es fruto del más grande 
movimiento migratorio mundial, la denominada 
“migración interna” o migración del campo a la 
ciudad, o de las localidades del interior a la capital.

Pero atendiendo a su trascendencia, no es esta la 
única dimensión que nos interesa, sino también la 
migración internacional, y en ambos casos se da una 
consecuencia directa, entre otras, del fenómeno de 
urbanización. 
 
Aunque sean temas tratados de forma 
independiente en las políticas mundiales, o incluso 
en los foros de análisis, lo cierto es que la migración

Si en las décadas finales del siglo XX, el 
fenómeno de mayor trascendencia mundial 
parecía ser la globalización, trascurrida una 

cuarta parte del siglo XXI dos grandes fenómenos 
dominan la esfera internacional, quizás en buena 
medida como consecuencia del anterior: las 
migraciones y la urbanización.

“es  básicamente  una  cuestión  urbana”  (Organización 
de las Naciones Unidas-Habitat [ONU], 2019).

Puede considerarse que esto se debe a un factor 
económico, es decir, a la búsqueda de una mayor 
facilidad en el acceso al mercado laboral, pero el 
trasfondo va más allá. A pesar de todos los riesgos y 
peligros que puedan presentar, y aun cuando quede 
mucho camino por recorrer, las ciudades “son más 
equitativas e inclusivas” (ONU, 2022).

En definitiva, las mega tendencias de globalización 
y urbanización nos llevan directamente al tema 
de las migraciones internacionales. Los últimos 
informes de la ONU nos reportan casi 300 millones 
de migrantes, cifra reducida si la comparamos con 
las migraciones internas, pero sumamente relevante 
si vamos más allá de los datos, y consideramos el 
núcleo del problema: “se requiere de una profunda 
reorientación del desarrollo económico a nivel 
mundial que permita devolver, en sus lugares de 
origen, la esperanza a millones de personas que 
buscan en la emigración la solución a su precaria 
situación” (Colomo, 2022).

Venezolanos 
desplazados

3,9 millones

Migraciones:
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Datos sobre la migración internacional
Pero antes de adentrarnos en causas y consecuencias, es conveniente partir de los datos. A modo de 
sinopsis, conozcamos los indicadores más relevantes sobre migración, acudiendo al informe 2022 de la 
Organización Internacional de las Naciones Unidas para la Migraciones-OIM (Organización Internacional de 
las Migraciones [OIM], 2022).

281 

702.000

540.000

146millones

135millones

3,6%

14,6%

169

3.900
Incremento de 3.5%respecto al 2019

por conflictos y violencia

por desastres naturales

Migrantes internacionales

Refugiados

Solicitantes de asilo

Desplazamientos 
internos

26,4 millones

4,1 millones

55 millones

Remesas internacionales generadas 
por los migrantes

millones

millones de dólares

millones de dólares 
enviados a países de 

ingresos bajos y medios

de la población mundial

Proporción de 
niños migrantes

Millones de
trabajadores

Muertos  y
desaparecidos

(1 de cada 30 personas es migrante)

48 millones

7 millones

$
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Los países más receptores
de migrantes

Origen de los migrantes

México - EE. UU. Siria - Turquía India - Emiratos Árabes

EE. UU.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

ALEMANIA

FRANCIA

ARABIA SAUDITA

CANADÁ

FEDERACIÓN RUSA

AUSTRALIA

REINO UNIDO

ESPAÑA

India

Bangladesh

México

Paquistán

Rusia

Ucrania

China

Filipinas

Siria

Afganistán

Venezuela

50,6 millones 

8,72 millones 

15,8 millones 

8,52 millones 

13,5 millones 

8,05 millones 

11,6 millones 

7,69 millones 

9,36 millones 

6,84 millones 

17,9 millones 

11 millones 

5 millones 

7,5 millones 

11,1 millones 

6,6 millones 

10,8 millones 

6,2 millones 

10 millones 

6,1 millones 

8,3 millones 

6 millones 

5,5 millones 

15,3% de su población

12,4% de su población

38,6% de su población

8% de su población

13,8% de su población

88,1% de su población

13,1% de su población

21,3% de su población

30,1% de su población

14,6% de su población

Continentes principales receptores de migrantes

Principales corredores bilaterales de migrantes 

Migrantes que nacieron en el primer país y residen en el segundo

América (Norte)

Los corredores migratorios más importantes van de los países en vías de desarrollo a las economías más desarrolladas.

India - Emiratos Árabes

Continentes principales receptores de migrantes

Principales corredores bilaterales de migrantes 

Migrantes que nacieron en el primer país y residen en el segundo

América (Norte)

Los corredores migratorios más importantes van de los países en vías de desarrollo a las economías más desarrolladas.

59millones
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India - Emiratos Árabes

Continentes principales receptores de migrantes

Principales corredores bilaterales de migrantes 

Migrantes que nacieron en el primer país y residen en el segundo

América (Norte)

Los corredores migratorios más importantes van de los países en vías de desarrollo a las economías más desarrolladas.

India - Emiratos Árabes

Continentes principales receptores de migrantes

Principales corredores bilaterales de migrantes 

Espacios migratorios
más peligrosos 

Mar Mediterráneo

África

América

Asia
Rusia-Ucrania Ucrania-Rusia India-EE. UU

86
87

millones

Migrantes que nacieron en el primer país y residen en el segundo

Muertes registradas desde el 2014

29.250 muertes

14.525 muertes

9.238 muertes

7.267 muertes

El mayor crecimiento de 
población migrante se da en 
Asia y Europa, acogen el 61% de 
la población total migrante.

millones Asia

Europa

3 millones 3 millones 3 millones 

2 millones 

América (Norte)

Los corredores migratorios más importantes van de los países en vías de desarrollo a las economías más desarrolladas.
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República
Democrática

del Congo

Sudán

Egipto
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Burundi

República
Centroafricana
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Colombia

México
Cuba

R. Dominicana

Estados Unidos

Ecuador
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Chile

Haití

Siria

Turquía
Grecia

Líbano

Jordania

Arabia Saudita

Kuwait
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Iraq

Chipre

Emiratos Árabes
Unidos

Israel

Yemen

Países con más emigrantes 

México

Brasil

Venezuela

Haití y Cuba

Colombia

Rep. Dominicana y El Salvador

Perú

11,2 millones

1,9 millones

5,1 millones

1,8 millones

3 millones

Países con más inmigrantes 

Argentina

Venezuela

Colombia

México y Perú

Chile

Brasil

2,3 millones

1,3 millones

1,9 millones

1,2 millones

1,6 millones

1,1 millones

1,6 millones

1,5 millones

Aspectos comunes en el ámbito de las migraciones

En definitiva, y dejando aparte las enormes repercusiones de la pandemia COVID-19 a nivel mundial, los 
últimos 5 años han generado fenómenos de gran trascendencia, la mayoría relacionados con cambios 
fundamentales en diversos campos, como la tecnología, conflictos, cambio climático y otros.

A nivel de América, fuertes desplazamientos en tres áreas principales: 

De Venezuela hacia 
otros países de la región 
(principalmente a 
Colombia, Perú, Ecuador 
y Chile). 

De Centroamérica hacia
México-EE. UU.

De Haití hacia Rep. Dominicana, 
Cuba y otros múltiples destinos.
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La migración no es un fenómeno uniforme, 
pero genera patrones comunes principalmente 
a partir de tres fenómenos:

Económico Geográfico Demográfico

Principales desplazamientos internos y entre 
fronteras en África y Asia:
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CAUSAS
DE LA MIGRACIÓN

¿Por qué la migración internacional, que apenas alcanza 
de forma directa a un 4 % de la población mundial, 
lo consideramos como uno de los dos más grandes 
fenómenos del tiempo actual? Sin duda, porque sus causas y 
consecuencias sí afectan a la mayoría de los países del mundo. 

Primero porque la migración ya no es un fenómeno focalizado 
en determinados países, es un fenómeno global. Aun 
acudiendo a las “fronteras” del mundo, es decir, los espacios 
más remotos, podemos encontrar habitantes originarios de 
la selva amazónica habitando en Australia, o a pobladores de 
Afganistán migrantes en el departamento peruano amazónico 
de Madre de Dios, por poner un par de ejemplos.

Y es más relevante todavía si acudimos a sus causas. 
Convenimos en que las razones económicas son la principal 
causa del desplazamiento masivo de personas, la búsqueda 
de mejores condiciones de vida, y ello refleja una causa 
dramática: la pobreza, pues casi la mitad de la población 
mundial vive con menos de 5 dólares al día (Banco Mundial 
[BM], 2018). Y este es solamente un indicador monetario, la 
situación se agrava cuando hablamos de “condiciones de vida” 
y servicios públicos: acceso a servicios de agua y desagüe, 
educación, electricidad, vivienda digna, infraestructura, etc. 

Los tipos de migraciones van directamente relacionados 
con las causas, los factores que impulsan a las personas 
a desplazarse. Pero en general podemos plasmar cinco 
grandes tipos, independientemente de si se trata de un 
desplazamiento voluntario o forzado:

Migraciones internas o de proximidad
Son migraciones dentro de un mismo país (por lo 
general del campo a la ciudad), entre regiones del 
mismo país o entre países limítrofes. En este tipo 
de migración se mantiene un fuerte contacto con el 
lugar de origen, y un enraizamiento cultural intenso y 
prolongado.
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Migración de retorno
Personas que regresan a su lugar de origen 
después de un periodo de residencia, corto o 
largo, en otra región o país. Puede darse a causa 
de una decisión propia o por una repatriación 
forzada. Este tipo de migración de retorno 
voluntario era bastante frecuente entre los 
europeos que migraron a América en el siglo XX, 
pero actualmente es más limitada (Organización 
de las Naciones Unidas [ONU], Migración de 
retorno, s.f.).

Migración ligada a la profesión
Contratación por empresas multinacionales, 
algo cada vez más frecuente en el actual 
mundo globalizado y tecnificado. En décadas 
pasadas era  muy  frecuente  en la migración  
interna, debido a funcionarios públicos y 
profesionales que se trasladaban a la capital 
provincial o nacional. Actualmente, adquiere 
una mayor connotación internacional, se 
le conoce normalmente como “migración 
laboral”, pero bajo este acápite nos referimos 
a migrantes profesionales, muy común entre 
personal sanitario y otras carreras altamente 
especializadas.

Migraciones internacionales
Una persona cambia su país de residencia, 
con carácter duradero o permanente, 
“independiente de su situación legal o de la 
naturaleza o el motivo de su desplazamiento” 
(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 
Migración internacional, s.f.). En este tipo de 
migración, la persona mantiene en sus primeras 
etapas un fuerte contacto con su lugar de 
origen, contacto que se va mitigando con el paso 
de los años hasta producirse una adaptación 
sociocultural sólida con el país de residencia. 

Migración como reunificación 
Una vez que un miembro de la familia ha 
migrado y tiene su situación administrativa 
regularizada, empieza el proceso para reunir a 
los demás miembros de su famila en el país de 
destino. Este tipo de migración también se le 
denomina “cadena de migraciones” o “por nexo 
de unión con sus lugares de origen” y ha sido 
muy frecuente desde 1980 hasta la actualidad.
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Hemos mencionado que economía, geografía y demografía son tres patrones básicos que configuran la 
migración, pero debemos considerar también la tecnología global, en la medida que esta facilita encontrar 
nuevos espacios y oportunidades de crecimiento económico, acceder a mejores ofertas laborales.

En Venezuela, personas buscando agua necesaria para lavar, cocinar.

Debido a la incapacidad de los países de origen de proporcionar a sus nacionales 
la posibilidad de una vida digna y de crecimiento. Puede deberse tanto a una 
realidad generalizada y duradera de pobreza, como a crisis económicas temporales, 
derivadas de factores geoclimáticos o conflictos políticos. Esta causa es cada 
vez más generalizada, debido a las fracturas en las barreras de contención que 
anteriormente implementaban los países en vías de desarrollo. Si bien la diferencia 
entre riqueza y pobreza ha sido un denominador común a lo largo de la historia para 
explicar las migraciones, este factor se ha vuelto mucho más determinante en las 
últimas cuatro décadas.

Aplicable principalmente a países asiáticos con una alta densidad demográfica 
que genera un notable excedente en la mano de obra. Esta causa explica la fuerte 
tasa emigratoria en países como China o la India, aunque también es aplicable a las 
grandes urbes latinoamericanas con una capacidad productiva bastante limitada, 
alta informalidad económica y normas laborales deficientes.

Causas 
económicas: 

Causas 
demográficas

Describimos brevemente estas causas 
principales de las migraciones:

©  MISIONEROS DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS
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Con ello concluimos que el movimiento migratorio se ha vuelto estructural, ya no responde a procesos históricos 
coyunturales y, por tanto, su persistencia en el tiempo será prolongada:

“La migración que emerge (en el siglo XXI) tiene su origen en los irreversibles desequilibrios de los países 
pobres, por lo tanto son movimientos migratorios estructurales y mundiales, al igual que no responden a un 
proceso histórico coyuntural, sino profundo por lo que una vez iniciados su persistencia en el tiempo será 
muy larga (…) En el pasado las fronteras se ansiaron por los movimientos de independencia para conseguir el 
desarrollo económico; en la actualidad, para los migrantes no son sino barreras al deseo de mejorar su vida” 
(Colomo, 2022: 37-38).

En conclusión, y siguiendo las consideraciones del especializado investigador Javier Colomo, podemos 
establecer algunas afirmaciones más clarividentes acerca de las causas objetivas y subjetivas de las migraciones 
(Colomo, 2022):

Las causas subjetivas son las referidas a la percepción por parte de los pobladores 
acerca de este desequilibro socioeconómico. Es decir, la visión y entendimiento, 
cada vez más generalizado, del espacio internacional como ámbito de resolución 
de expectativas de desarrollo.

1 Para más información sobre causas de la migración y temas relacionados, recomendamos consultar el programa EMM2.0 de la Organización Internacional de 
las Migraciones: https://emm.iom.int/es 

Las causas objetivas son aquellas relacionadas con el desequilibrio mundial, tanto 
a nivel regional como global, que genera condicionamientos y expectativas de 
crecimiento económico. 1

2

Causas 
geopolíticas

Factores ambientales, que se vienen agravando en los últimos años con la manifestación más grave 
del cambio climático, principalmente en países pobres o en vías de desarrollo: sequías, desertificación 
agrícola y costera, pérdida de ecosistemas, desastres naturales. “Los fenómenos meteorológicos 
extremos son la conexión más directa entre el cambio climático y la migración”, pero, a más largo 
plazo, “la subida del nivel del mar, la erosión costera y la pérdida de productividad agrícola (…) tendrán 
un impacto importante en los flujos migratorios” (Adger y otros, 2014: pp. 768-69. Citado en EMM2.0, s.f.).

Factores políticos: surgimiento de nuevos estados y su consiguiente modificación de fronteras, 
desplazamientos derivados de la inestabilidad política o violaciones de los derechos humanos, e 
incluso los populismos nacionalistas y los sentimientos hostiles que generan hacia la migración.

Causas de tipo sociocultural derivadas de costumbres y normas sociales que pueden llegar a generar 
discriminación (por ejemplo, de género, orientación sexual, violencia doméstica…). Pero también 
incluye el caso opuesto, es decir, procesos de evolución social que generan autonomía en determinados 
contextos sociales, lo que impulsa su desplazamiento en busca de mejores oportunidades formativas 
y laborales (algo especialmente manifiesto en el caso de las mujeres).

a

b

C
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Y si hay unos factores que originan el fenómeno, hay también unas consecuencias, positivas y negativas. 
Destacamos una síntesis de ambas.

CONSECUENCIAS y riesgos

Positivas Negativas

• Contribución a la sociedad, siendo antes 
motor y herramienta de desarrollo tanto 
para los países de origen como los de 
destino. Es fácilmente comprobable 
cómo los migrantes contribuyen a la 
sociedad en su conjunto como una 
importante fuente de capital, trabajo, 
conocimiento, diversidad cultural, 
tecnología y comercio para los países.

• Las  más destacadas son las 
consecuencias económicas. 
Mencionamos algunas: impulso y 
crecimiento económico, generación 
de remesas destinadas a sus familias y 
países de origen, mayor capital humano 
y, especialmente, un notorio incremento 
de la productividad en países de destino, 
dado que la mayoría de migrantes son 
jóvenes en edad de trabajar, y muchos 
poseen incluso un nivel educativo 
superior al de las poblaciones locales.

• Interconexión y desarrollo cultural de 
los pueblos: cohesión social, impulso 
al proceso de globalización, ruptura de 
fronteras tradicionales.

• Sentimientos y actitudes de xenofobia, 
discriminación y rechazo, que ponen 
en riesgo incluso los valores más 
fundamentales, como la vida misma.

• Generación de nuevos sectores 
vulnerables, que amenazan los derechos 
humanos: trata y tráfico de personas, 
abusos (sexuales, laborales y otros), 
lesiones y enfermedades en las rutas de 
tránsito, separación y desarraigo familiar, 
pobreza o imposibilidad para cubrir las 
necesidades básicas, desapariciones. 
Esto es especialmente destacado entre la 
población migrante irregular.

• En aquellos lugares de origen donde se 
genera un proceso migratorio relevante, 
se produce una pérdida de población 
que ocasiona una merma en el potencial 
productivo, escasez de fuerza de trabajo, 
además de una desestructuración familiar 
con notorios impactos socioculturales.

• Los efectos sociales más destacados 
están referidos a las dificultades de 
integración de los migrantes a las 
sociedades y culturas de destino. La 
aculturación o asimilación al lugar de 
destino no implica que sus rasgos 
culturales de origen desaparezcan, pero 
sí pueden ser fuertemente cuestionados 
por sus descendientes que nacen y 
se forman en este país de destino, 
generando en ocasiones desarraigo o 
simplemente un “sincretismo cultural”.
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Y por último, se hace preciso hacer referencia a una de las mayores preocupaciones que actualmente 
se vienen dando en muchos países receptores, la que se deriva de la delincuencia organizada, incluso la 
internacionalización de las bandas, que en algunos casos llega a amenazar la seguridad individual, social y 
nacional, como por ejemplo en los casos de Ecuador y Haití. También genera procesos de inseguridad que 
no solo afecta a las poblaciones locales, sino también a los propios migrantes, en la medida que incrementa 
sentimientos de exclusión y xenofobia.

El tema de “inmigración y delincuencia” es cada vez más estudiado, y lo es porque, lamentablemente, la 
realidad así lo exige. Pero el fenómeno delincuencial va mucho más allá del asunto migratorio. A nivel teórico, 
es posible pensar que los inmigrantes puedan exhibir tasas de delincuencia más elevadas (e incluso más 
agresivas) que las de los residentes oriundos. Esto es especialmente relevante en grandes urbes, donde los 
inmigrantes residen en zonas marginales con mayores niveles de pobreza. Algo es obvio: los inmigrantes con 
escasas oportunidades laborales son más dados a perpetrar delitos contra la propiedad (como lo es también 
la población local oriunda).

Actualmente la población inmigrante en la mayoría de los casos ya no es tan desestructurada y es capaz de 
atenuar los efectos de la pobreza y de las precarias condiciones laborales, aunque sea a través de la actividad 
laboral informal, lo que genera un descenso en la problemática social. Los inmigrantes exhiben una mayor 
capacidad de resiliencia frente a la criminalidad o la actividad delincuencial, a quienes, dicho sea de paso, 
afecta en una mayor magnitud.
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Proyectos y exposiciones de interés sobre migrantes
Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine: https://observatorio.dominicos.org
Es un proyecto de Familia Dominicana que promueve el acompañamiento, la sensibilización y la denuncia en relación a la vulneración de derechos de dos 
colectivos prioritarios: las personas migrantes y las que sufren el tráfico de seres humanos.

David Naval, reportes fotográficos sobre migrantes: https://davidnaval.com/
El fotógrado documental español David Naval presenta en su web proyectos fotográficos y multimedia enfocados en diversos temas sobre derechos 
humanos y medio ambiente, con varios proyectos específicos orientados a los migrantes.

Fundación San Martín de Porres: https://fundacionsmp.org/historia/
Es una obra social de la Provincia de Hispania de los Padres Dominicos a favor de las personas sin hogar desde 1962. Apoyo residencial, inserción laboral, 
salud mental…

Proyecto Balimayá: https://www.balimaya.org/
Asociación sin ánimo de lucro, en la que construimos una casa de acogida donde garantizar la protección e inclusión de personas refugiadas y migrantes en 
situación de vulnerabilidad.

Fundación Hogares San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima: https://www.instagram.com/hogaressanmartindeporres/
Hogar para personas en riesgo de exclusión social en Torrent (Valencia).

Mesa de la Hospitalidad de Cáritas de Madrid: https://www.mesaporlahospitalidad.com/somos/
Una entidad diocesana, creada para animar y coordinar el servicio a las personas desplazadas forzosamente con una característica fundamental, la 
hospitalidad que “acoge – protege – promueve – integra” (Francisco) a refugiados e inmigrantes. Sin olvidar la concienciación e incidencia sociopolítica.

Asociación la Casa Nueva: https://www.grupoespiga.org/con-otra-mirada/la-casa-nueva
Un centro de residencia temporal para 80 hombres en Sagunto procedentes de países de África Negra. Organiza talleres, charlas en colegios e institutos, 
actividades como el Festival Solidario o la Carrera Solidaria Con Otra Mirada.

Al límite: https://allimite.spinolasolidaria.org/proyecto/ 
Iniciativa de Spinola Solidaria, consistente en una exposición y material didáctico orientados a trabajar en la acogida y el cuidado de las personas.

Exposición Refugiados y Migrantes en América: https://www.youtube.com/watch?v=zEwIOPNOEcs 
Edgar Álvarez, artista colombiano presenta la exposición “Refugiados y migrantes en América, consistente en maquetas y fotografías de figuras en plastilina.

Exposición Somos Migrantes: https://somosmigrantesexposicion.org/exposicion/
Promovida por el Sevicio Jesuita a Migrantes en México y con la participación de varias instituciones, presenta una amplia exposición fotográfica orientada a 
proteger y defender los derechos de las personas migrantes centroamericanas y mexicanas que atraviesan México

Exposición “Vidas migrantes”: https://www.nodiscriminacion.org/exposicion-vidas-migrantes/ 
Proyecto de la Red Acoge en España, presenta una muestra que busca poner en valor la diversidad que las migraciones aportan a la sociedad. Se basa en 15 
retratos tomados por Omar Calvo.

Volver a ser una. El resistir de mujeres refugiadas y migrantes. https://lum.cultura.pe/exposiciones/volver-ser-una-el-resistir-de-mujeres-refugiadas-
y-migrantes  
Iniciativa del “Lugar de la Memoria”, que recoge fotografías de Daniela Rivera sobre mujeres venezolanas migrantes en Perú.

Museos sobre Migrantes en el mundo: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151035_spa 
Recopilación realizada por Maria Beatriz Rocha-Trindade y Miguel Monteiro que contiene las diversas categorías de museos de las migraciones en el mundo.



Migraciones en el siglo XXI 19

ESTUDIO
DE CASOS

02

©  MISIONEROS DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS



Migraciones en el siglo XXI 20

Migración fronteriza binacional: migrantes haitianos en República 
Dominicana

por Fr. Miguel Ángel Gullón, OP

Acompañando a Eliezer, prenovicio dominico del 
Vicariato de Santo Domingo, al Consulado de 
España para obtener una visa y poder ingresar así en 
el Noviciado interprovincial en Sevilla, me vino a la 
memoria la canción de Juan Luís Guerra, que siempre 
retrata a la perfección lo que acontece en nuestra isla 
integrada por Haití y Santo Domingo: 

Eran las cinco ‘e la mañana
Un seminarista, un obrero

Con mil papeles de solvencia
Que no les dan pa’ ser sinceros.

Eran las siete ‘e la mañana
Y uno por uno al matadero

Pues cada cual tiene su precio
Buscando visa para un sueño.

El sol quemándoles la entraña, ¡uf!
Un formulario de consuelo

Con una foto dos por cuatro
Que se derrite en el silencio.

Eran las nueve ‘e la mañana
Santo Domingo, ocho de enero
Con la paciencia que se acaba

Pues ya no hay visa para un sueño.

Y es que Eliezer madrugó para presentarse delante 
del Consulado Español a las cuatro de la madrugada 
y ya allí había gente haciendo fila desde dos horas 
antes. 

Gracias a Dios no hace frío, pero el sereno húmedo 
cala hasta los huesos, amén de que no caiga una lluvia 
torrencial propia de estos días de vaguada. Pocos 
minutos antes de las ocho llegan los diplomáticos en 
sus lujosas “yipetas”. A las dos de la tarde le recibieron 
tras un cristal frío y, después de depositar un montón 
de papeles, le dijeron que faltaba otro del obispado, 
que volviera al día siguiente, ¿o esa misma noche a 
hacer fila?

No entiendo por qué tantas trabas para ir de un país 
a otro dependiendo del país de origen. Hasta para 
entrar en Haití a un dominicano le cobran 100 US$ y 
a un europeo no le cuesta nada. España ha sido un 
pueblo emigrante desde hace siglos y los trámites de 
visa no fueron tan duros como ahora se le ponen a 
quien quiere estudiar o trabajar de una forma digna

para ayudar a su familia en un país donde la economía 
se ha caído en picado en este último año. Quien no 
consigue esta visa soñada intenta llegar ilegalmente 
a Puerto Rico, cruzando el canal de La Mona a bordo 
de “yolas”. 

Algunos llegan a salvo, pero otros naufragan durante 
la travesía para terminar, en la mayoría de las 
ocasiones, comidos por los tiburones que abundan 
en esa zona. Hace años murieron ahogadas cinco 
personas de una misma familia pertenecientes a la 
que fue nuestra Parroquia Santa Catalina de Siena. 
Otros son capturados por los helicópteros del servicio 
de guardacostas de los EEUU y devueltos a Santo 
Domingo. 

Tantos sueños, tantas ilusiones… ¿y al final?

Quiero transcribir aquí la grabación de una persona 
que, junto a otras 90, se embarcaron en una yola 
soñando que llegarían a Puerto Rico, pero las 
inclemencias del tiempo les impidieron llegar a su 
destino, poniendo su vida al borde de la muerte. Por 
petición expresa de la persona, no se dice su nombre.

Visa para un sueño

Niño jugando con palos de caña de azúcar en El Seybo,
República Dominicana.
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“Soy una persona que desde hace 7 meses por buscar una mejoría me cegué, vendí mi casa, 
vendí mis trastes y pagué para irme en yola. Cosas que no pensé en el momento, nada más 
actué. Pagamos 200.000 pesos por 2 personas para un viaje ilegal hacia Puerto Rico, cosa 
que sufrimos bastante: duramos 2 días en el monte. De ahí del monte nos montaron en un 
camión de vacas donde había 90 personas. 

De ahí nos trasladaron a unos matorrales de La Romana porque salimos por La Romana. 
Duramos 2 días en ese monte. Cuando pudimos salir, ya estábamos casi llegando a la punta 
de la isla Saona. Ahí las olas del mar comenzaron a subir de 6 a 7 pies. Nos levantaban más 
que un palo de luz. Cuando bajaba nada más sonaba plof. Pensando que la yola se iba a abrir. 
Pasamos muchísima hambre y dificultades. 

Duramos 2 días en el mar porque las olas no nos dejaban salir, explotó un motor. Quemados 
por el sol, sacando agua con un jarrito. La gente comenzó a gritar, desesperados, pensando 
que nos íbamos a ahogar por la altura de las olas, y cada vez que bajaba, pensaba que la 
yola se iba a abrir, con miedo, con temor. Yo decía que eso no lo contaba. Cuando pudimos 
salir a los 2 días a la punta de la isla Saona donde hay matorrales y matas, no hay de nada. 
Llegó la Marina, y yo no quise dejarme agarrar. De las 90 personas que íbamos salieron 70 y 
20 nos quedamos en el monte. Ya yo estaba que no podía caminar, con los pies pelados, la 
entrepierna, los brazos, …, por la sal del mar echando a correr. 

En esos 2 días que duré en el monte me socorrieron 2 haitianos, me llevaron a su casa y yo 
decía: Dios mío, me van a violar aquí. Gracias a Dios que tuvo compasión de mí, siempre 
me cuidó. Y yo dormía en una silla velando los 2 haitianos. Al tercer día, los haitianos me 
buscaron agua de coco que era lo único que había en esa isla, que lo que tumban son cocos. 
Yo bebía agua y masa de coco. Y le pedía a Dios que me ayudara a salir de aquí. 

Yo andaba con 200 dólares porque cada vez que una persona se va en yola se lleva dinero 
en dólar y se lleva número de teléfono. Yo lo tenía en una mochilita que yo andaba. Cuando 
los haitianos me sacaron al pueblecito donde hay que salir en barco o en Yolita de la isla, me 
senté a comer una comida en un restaurante. Cuando me comí la comida que iba a pagar 
del dinero que yo no tenía ni un peso, porque los haitianos se lo robaron y no me di cuenta. 
Bueno, me regalaron la comida. 

No tenía cómo comunicarme con mi familia, tuve que pedir un minuto a una persona que 
me preguntó: ¿tú eres uno de los que naufragó? Y yo, asustada, le dije que sí. Me regaló la 
comida, me dio el minuto para yo poder llamar a mi familia. Cuando llamé a mi familia, le dije 
que yo estaba parada en una isla. Ellos no sabían que yo me había ido en yola. Tuvieron que 
esperarme en Bayahibe porque yo no tenía para pagar el barquito que me sacase de la isla 
Saona a Bayahibe. Me esperaron en Bayahibe y me cobraron 3.000 pesos. 

De Bayahibe cogí una guagua a La Romana y de La Romana al Seibo. Yo les exhorto al mundo, 
a la población que no caigan en eso. ¿Por qué les exhorto eso? Porque si yo hubiera pensado 
con mi cabeza fría, esos 200.000 pesos que yo pagué, yo hubiera puesto un negocio de 
donde yo soy y hubiera sido mejor. 

Hay personas que engañan a otros con esos viajes ilegales, hay veces que te quitan tu dinero 
y tú ni siquiera te montas en una yola. Es mejor poner un negocito o negociar con tu dinero 
y no invertirlo en cosas que tú no sabes si van a funcionar o no. Este año me ha dejado 
marcada, 2023, con una experiencia vivida que estoy contando, Dios me protegió a mí y a 
los que íbamos, unas 90 personas en una yola. Me sirvió de experiencia: estamos vivos por 
la gracia del Señor, que es lo más importante. No se dejen engañar de esos viajes ilegales”.
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Hace 2 años se comenzó a construir un muro entre 
Haití y República Dominicana. Mis alumnos del 
Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán, 
pertenecientes a diversas congregaciones religiosas 
y originarios de diferentes países, son conscientes de 
una realidad sangrante en esta bella isla que siempre 
se caracterizó por la buena armonía en la convivencia 

de sus moradores hasta que los países colonizadores 
decidieron dividirla en dos países, Haití y República 
Dominicana, para enriquecerse con la explotación 
de sus recursos naturales. Como tarea de clase 
redactaron el siguiente escrito que se publicó en 
diferentes medios de comunicación:

¿Cuáles muros hay que destruir?

En pleno auge del siglo XXI, con los avances a nivel científico, social, religioso, técnico y 
político, seguimos pensando que un muro va a solucionar los estereotipos o los prejuicios 
que separan a una nación de otra. En esta dirección, el gobierno de turno (PRM) cree que 
levantar un muro entre Haití y República Dominicana es la solución más apropiada para 
frenar el problema de la emigración. 

De acuerdo con las palabras del  señor presidente de la República recogidas en el Listín Diario: 
“Esto es una verja que beneficiará a ambos países, porque permitirá controlar el comercio 
bilateral, regular el flujo migratorio para combatir las mafias que trafican con personas, 
hacer frente al narcotráfico y a la venta ilegal de armas, además de proteger la crianza y 
sembrados de los ganaderos, y de los productores agrícolas, con esta combatiremos de 
distintas formas, el crimen organizado que han querido tomar como base de operaciones, 
los límites fronterizos de ambos países, por los que el beneficio para las dos naciones será 
de gran importancia”, pero nos preguntamos si se erradicará este problema del todo o es 
solo una solución mediática.

Además, en esas palabras tan impactantes, no se saca a la luz que la República Dominicana 
se beneficia de la mano de obra barata que la población de Haití le proporciona, población 
que carece de derechos en un país donde es constantemente discriminada. Un 29 % de 
los trabajadores de la construcción en República Dominicana son haitianos, al igual que un 
28 % de los empleados en la agricultura, según indica un estudio publicado en 2020 por el 

Migrantes haitianos en un batey de República Dominicana yendo a buscar agua para bañarse, fregar o cocinar.
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En verdad, no tiene sentido la construcción de un 
muro entre estos dos países por las razones dadas 
en el escrito de los alumnos. Además de fomentar 
la separación entre grupos humanos muy cercanos, 
se retrocede en la historia que ha dado tantos pasos 
de acercamiento y fortalecimiento de la hermandad. 
Ambos países se necesitan, pues forman parte de una 
misma historia de lucha por la dignidad en la que se 
han conquistado muchos derechos, siendo modelo 
para otras latitudes del mundo. Lo que realmente no 
se quiere decir es que los grandes beneficiarios de 
esta construcción son los políticos encargados que, 
por ley, se llevan un 20 % del monto gastado y las 
empresas que pertenecen de forma oculta a intereses 
del partido oficialista. 

Es una hipocresía esta decisión política, pues 
responde a los intereses puramente económicos de 
empresas multinacionales como Central Romana 
y Grupo Vicini que utilizan a los braceros que traen 
de Haití para la zafra —recolección de la caña de 
azúcar— de noviembre a junio de cada año. Estas 

Instituto Nacional de Migración (INM) y por la Organización Mundial para las Migraciones 
(OIM). De manera que, en vez de gastar 1,750 millones de pesos en un muro cuya 
construcción, según el presidente Luis Abinader, supondría la salida más factible a los 
problemas que plantea en su discurso, pero la realidad es que este muro nos separará aún 
más a dominicanos y haitianos.

¿Por qué no invertir esos millones en proyectos que beneficien las relaciones entre ambos 
países, de modo que tanto haitianos como dominicanos no se vean en la necesidad de 
emigrar de su país a otro en busca de un mejor porvenir o simplemente para no morir de 
hambre en su propio país?.

Partiendo del derroche de dinero que supone la construcción del muro, en vez de reinvertir 
el dinero en políticas más sanas y equitativas, se ha optado por el levantamiento de una 
«verja perimetral» cuyo beneficio quedaría en las empresas encargadas de su construcción 
y equipamiento: una de ellas, la empresa alemana Dermalog, líder mundial en tecnología 
biométrica. Pero hemos de preguntarnos: ¿la guardia que está en la frontera dejará de 
traficar con personas haitianas?.

¿Cómo nos beneficia este muro a los dominicanos y cuál es el objetivo del mismo? Además, 
¿quiénes son los verdaderos beneficiados con la construcción de este muro y por qué tanta 
urgencia en construirlo?

Señor presidente, ya que se ha iniciado la primera parte (etapa) del muro, quisiéramos 
llamar a la reflexión. 

Firma: 

Aula de Moral Social del Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán.

empresas, que son gobierno paralelo, pues pagan las 
campañas electorales de todos los partidos, tienen 
a los picadores de caña en condiciones de auténtica 
esclavitud, no se puede decir que se parecen a la 
esclavitud. Y esta situación viene de lejos, pues “el 
azúcar del Caribe empleaba a más de dos tercios 
del total de esclavos que llegaban a América y solo 
así pudo pasar de ser una materia prima reservada 
a los ricos a estar en todas las mesas de las familias 
europeas, incluso en las más modestas”. 

La mano de obra que nutre hoy estos cañaverales 
es fundamentalmente haitiana, aunque no siempre 
fue así. En un primer momento, en torno a 1880, la 
mano de obra en las plantaciones azucareras era 
predominantemente dominicana, pero la caída de los 
precios del azúcar hizo que los braceros  dominicanos 
fueran sustituidos por mano de obra extranjera. Los 
primeros inmigrantes fueron principalmente cocolos, 
habitantes de las colonias británicas de las Indias 
Occidentales. 
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Después los traían de África en barcos en las 
condiciones más infrahumanas. Estos fueron los 
preferidos porque exigían menos que los dominicanos 
en cuanto al trabajo, la vivienda y las condiciones 
sanitarias. En el comienzo del siglo XX, el deterioro 
de las tierras agrícolas de Haití y la disponibilidad de 
tierras dominicanas atrajeron mano de obra haitiana. 
Y se vio que los haitianos podrían ser fuente de mano 
de obra mejor que los cocolos en las plantaciones de 
azúcar dominicanas. 

Más tarde, el tirano Rafael Leónidas Trujillo, que había 
perseguido a los trabajadores haitianos en República 
Dominicana , formalizó un acuerdo con el presidente 
Paul Magloire en 1952 para que le enviara anualmente 
miles de braceros (16.500 trabajadores), pagando 
un precio por cabeza. El siguiente acuerdo lo firmó 
con François Duvalier en 1959 y el tercero y último, 
después de haberse creado el Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA), lo concertó el presidente Joaquín 
Balaguer, en 1966, con el presidente hereditario y 
vitalicio de Haití, Jean Claude Duvalier. Estos acuerdos 
fueron sustituidos por contratos anuales. Balaguer 
firmó con Baby Doc en 1971, 1973, 1974, 1975 y 1976, 
cada vez por miles de braceros y siempre pagando un 
precio al gobierno haitiano.
 
En octubre de 1978, el nuevo gobierno del PRD, que 
presidió Antonio Guzmán, negoció y firmó un acuerdo 
con Duvalier y otro más en diciembre de 1979, el 
primero por 15.000 trabajadores y el segundo por 
14.000. El gobierno dominicano pagó cada año un 
millón 225.000 dólares al gobierno haitiano por esos 
braceros, aparte de otras partidas menores, siguiendo 
las mismas condiciones que negociaba Balaguer. 
Ese dinero iba directamente a las arcas del Estado 
haitiano, sin que el cortador de caña viera el más 
mínimo céntimo.

Campesino de El Seybo recolectando caña de azúcar.
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Además de los braceros que llegaban al país con 
base en estos contratos entre gobiernos, también 
se daba un reclutamiento por medio de “buscones”, 
para proveer de mano de obra a las compañías 
privadas (de 7 a 10 dólares por cabeza se pagaba en 
la década de los 80 del siglo pasado). Y esto con una 
autorización especial de la Presidencia. Así, por medio 
de contratos entre los Estados o de un reclutamiento 
fraudulento, se ha ido legitimando también la 
“esclavitud” y explotación de miles de seres humanos 
de la forma más cruel.
 
Se ha verificado cierta complicidad entre los 
gobiernos que comparten la isla a pesar de los 
distanciamientos de la historia. Solo se recuerda a 
Jean Bertrand Aristide como el presidente que se 
preocupó por los migrantes que salían de su tierra a 
picar la caña para que a su regreso tuvieran mejores 
condiciones de vida: “el acuerdo establecía que el 
Estado haitiano deduciría cada dos semanas un dólar 
a cada trabajador, que sería guardado y entregado 
al final de la zafra, antes de su regreso al país. Tras 
varios periodos de suspensión, el contrato entre 
ambas naciones se suspendió de manera definitiva 
en los noventa. El presidente de Haití, Jean Bertrand 
Aristide terminó la práctica diciendo que los haitianos 
no eran vacas en venta con un precio por cabeza”.
 
Estos acuerdos bilaterales de los gobiernos se 
mantenían en secreto, por lo que los braceros no 
llegaban a conocer cuáles eran sus derechos. Hoy día 
ocurre lo mismo, no solo no conocen sus derechos, 
sino que ignoran que los puedan disfrutar. Desde 
que salen de Haití ya comienza el calvario. Al final de 
cada zafra, los braceros tienen que regresar a su país 
o ser repatriados, muchas veces de forma caótica 
y violenta. Muchos, lógicamente, escapan a esta 
repatriación y se quedan en suelo dominicano. Lo peor 
es que no saben que tienen derechos como cualquier 
ciudadano del mundo, se les niega el derecho a tener 
derechos. 

Cuando la política migratoria se recrudece, son los 
momentos más fatales, pues nadie está seguro. “El 
batey es el infierno, pero ahí al menos se sienten 
seguros. Es el único sitio donde Migración no los irá 
a buscar, porque el Estado entiende que el batey 
es el único sitio que los haitianos merecen y porque 
jamás se atrevería a dañar los intereses económicos 
de la familia Vicini, despojándoles de la mano de 
obra que sustenta la producción del azúcar. Aun así, 
a veces la policía ha entrado en el batey, sobre todo 
cuando se produce algún asesinato o algún robo en 
las inmediaciones. Entonces, llegan enfangadas las 
camionetas de la Dirección General, agarran a unos 
cuantos y ponen rumbo a la frontera. Lo hacen sin 
pararse a pensar que realmente los haitianos nacidos

en los bateyes tampoco son haitianos.  Nunca han 
estado en Haití ni nada que los vincule a ese país, salvo 
sus ancestros. Aquel país tampoco les reconoce. Y así 
viven, en el limbo que crea el miedo y la inseguridad 
que nadie te reconoce. Que nadie te quiere. Solo el 
batey les entiende. Entre los suyos, entre iguales, 
entre personas que sufren y padecen los mismos 
abusos. En el batey no son libres, pero están a salvo”. 

Sin una fuente de mano de obra barata, la industria 
azucarera estaría condenada al fracaso inmediato. 
Y esta mano de obra, en República Dominicana, la 
constituyen los braceros haitianos. Esta es la razón 
por la que los haitianos son tan importantes para la 
industria azucarera dominicana. Se calcula que en el 
Central Romana trabajan más de 20.000 inmigrantes 
haitianos. Muchos de ellos llevan varias décadas 
asentados en el país, pesando sobre ellos de manera 
constante el peligro de la deportación, dado su 
régimen de “ilegalidad”. Esta situación de inseguridad 
permanente impide que ellos puedan organizarse en 
reclamo de sus derechos laborales. 

La construcción de este muro es una forma más 
de reforzar la Sentencia n° 168/13 del Tribunal 
Constitucional de República Dominicana que decide 
cómo a los hijos e hijas de extranjeros residentes no 
legales en el país no les corresponde la nacionalidad 
dominicana. Ante esta sentencia, al igual que 
la primera Comunidad de Dominicos en la isla, 
proclamamos: “Somos la voz que grita en el desierto 
de esta isla… ¿Es que acaso estos no son hombres?, 
¿Cómo les despojan de un derecho fundamental, 
el de su nacionalidad?… Y aún más, después de 
proclamarnos como República hasta la modificación 
constitucional del año 2010, nuestra Constitución 
afirma que “todo el nacido en territorio dominicano 
es dominicano”.

Vivienda destruída por desalojos en El Seybo, R. Dominicana.
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Por el contrario, esta sentencia contradice acuerdos 
y convenios internacionales de derechos humanos, 
ratificados por el congreso dominicano.
 
Una de las imágenes que más pena, rabia e impotencia 
me han ocasionado en estos últimos meses es la 
de una tremenda injusticia y barbarie que nunca se 
había visto en la provincia de El Seibo. Me refiero a 
“la camiona” o el camión de la Dirección General de 
Migración que se detiene en mitad de una calle y sube 
a la fuerza a las personas de color más oscuro que se 
encuentran, tengan o no documentos de identidad 
en su mano. Normalmente, son trabajadores del 
campo y de la construcción que no cargan consigo un 
documento por temor a perderlo o que se dañe por la 
humedad, el polvo y el sudor. Pues bien, este camión 
cárcel-jaula, inhabitable e inhóspito por dentro, se 
llena hasta el límite de personas que llevan años 
trabajando, han formado una familia y solo conocen la 
tierra seibana porque nunca han pisado la tierra de sus 
ancestros al otro lado de la frontera. 
 
Cada cierto tiempo, cuando la tensión es más fuerte, 
viene “la camiona” y se lleva a cuantos forasteros se 
encuentren sin importar si hay niños o ancianos para 
llevarlos a Haití, un país del que no conocen ni siquiera 
la lengua porque aquí les ha dado vergüenza de 
aprenderla. Todavía me emociono cuando recuerdo lo 
que me contaron unos niños que viven en una cloaca 
de El Seibo donde su casa se les quemó y con la ayuda 
de Selvas Amazónicas se les levantó de nuevo. Pues 
a los pocos días, en la madrugada, llegaron varios 
policías al sector para subir a “la camiona” a todos. 
Los niños, junto a sus papás, se acurrucaron de miedo 

esperando lo peor, pues no tenían documentos de 
su proceso de regularización al habérseles quemado 
también. Gracias a Dios, a escasos metros de su casa, 
los policías se dieron la vuelta.

Estas personas que son apresadas han vivido con el 
miedo a que algún día les pasara esta situación y lo 
que más nos duele es ver a sus familias que sufren 
el desagarro de un ser querido que les brinda amor, 
les da el alimento y medicina cada día y sostiene los 
trabajos de los empresarios de la provincia. Algunos 
cuentan cómo por el camino les dicen que eso se 
puede “manejar” y buscan de donde no tienen, fiado 
a altos réditos, para poder salir de las inhumanas 
cárceles de la Migración en la capital antes de dejarlos 
a su suerte más allá de la frontera.

No sabemos cómo Dios mira esta sangrante realidad. 
Mejor dicho, sí. Su voluntad se encamina según la 
parábola que nos narra el evangelista Mateo: “Fui 
forastero y me hospedaron”. No hay vuelta de hoja, 
ni paños tibios que nos dejen indiferentes ante 
estas imágenes que cada día son más habituales 
en todos los rincones del país. ¡Ah, no por todos los 
lugares pasa la camiona! En los bateyes donde viven 
los braceros del Central Romana o del Grupo Vicini 
tienen orden expresa de no entrar. De otra forma, 
qué esclavos picarían la caña de azúcar de sol a sol 
en las condiciones más infrahumanas. El batey es el 
único lugar donde “los forasteros se sienten seguros” 
y, a veces, muy agradecidos a las citadas empresas 
y terratenientes que los protegen. Pero que, cuando 
ya no pueden seguir picando porque sus manos 
encallecidas y deformes han dejado de tener la fuerza 
que derrocharon en los cañaverales desde que eran

Migrantes haitianas entrevistadas en Radio Seybo en República Dominicana.
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niños, son obligados a abandonar los barracones 
donde pasaron la mayor parte de su vida.  
 
Todos los gobiernos se han visto comprometidos con 
el Central Romana y el Grupo Vicini porque les deben 
todos los favores económicos que les facilitaron. Es 
voz común escuchar que las elecciones se ganan con 
dinero tanto para pagar la campaña electoral como 
para los clientelismos políticos. Por eso “nunca les 
importó el color del gobierno al que prestaran dinero, 
siempre y cuando le rindiera pleitesía”. 

COMUNICADO DE LAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO, LA FRATERNIDAD DE LAICOS Y 
LAICAS DOMINICOS Y LOS FRAILES DOMINICOS EN EL SEIBO SOBRE REPATRIACIONES ABUSIVAS

Como Misioneras Dominicas del Rosario, fraternidad de Laicos y Laicas y Frailes Dominicos en El Seibo, nos 
sentimos urgidos a pronunciar un llamado a la conciencia como ciudadanos de una misma humanidad y como 
cristianos que creemos en un mismo Dios. Denunciamos que se están cometiendo atropellos de instancias 
gubernamentales, como es la Dirección de Migración que, con conocimiento o no de sus autoridades, el 
pasado lunes 18 de septiembre en la madrugada irrumpieron en las casas de familias de los bateyes de El Seibo, 
las subieron violentamente en camiones y fueron llevadas al Centro de Detención de Haina vulnerando sus 
derechos. 

Desde las 2:00 am de la madrugada tumbaron las puertas de las casas, sacaron a adultos y menores, 
algunos semidesnudos porque no se les permitió recoger sus pertenencias ni vestirse; fueron golpeados y 
amenazados si grababan o pedían ser escuchados; registraron sus pertenencias y les robaron (porque no tiene 
otro calificativo) dinero, celulares, y cualquier otro objeto de valor; no les solicitaron la documentación para 
identificarse, y si la presentaban se la rompían o botaban, haciendo caso omiso a las evidencias que presentaban 
sobre la condición migratoria de unos o la identidad dominicana de otros. 

Hubo casos de personas con su cédula dominicana que fueron llevados a Haina aun habiendo presentado 
su identificación (y que luego, al día siguiente, los familiares lograron sacar de allí presentando las mismas 
evidencias). 

La violencia y el abuso de la autoridad de los agentes de migración que llegaron allí no son justificables bajo 
ningún concepto. Existen acuerdos sobre los Mecanismos de Repatriación firmados entre autoridades de 
República Dominicana y Haití donde se comprometen entre otras cosas a “no realizar repatriaciones durante 
horas de la noche (6:00 pm a 8:00 am), igualmente durante los domingos y días feriados” (Protocolo de 
Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación, 02/12/1999). 

No nos oponemos a las debidas acciones de control migratorio, siempre y cuando se respete el derecho de 
la persona y no se vulnere el derecho a identificarse debidamente. Pedimos a las autoridades que ejerzan su 
función sin caer en acciones abusivas que estigmatizan a las personas por su color de piel, su nacionalidad, 
condición migratoria o económica. 

Como Familia Dominica, predicadora de la verdad, no podemos silenciar estos abusos y al mismo tiempo 
queremos recordar la necesidad de ser prójimo de nuestros hermanos cuando lo necesitan, independientemente 
de su procedencia. 

Hacemos un llamado a la serenidad, a la solidaridad, a no caer en generalizaciones, prejuicios o falsas noticias 
que nos hacen enfrentarnos como naciones. Oremos a Dios Padre-Madre por Haití y República Dominicana, 
para que como pueblo podamos salir adelante, fortalecer nuestras instituciones, aunar esfuerzos en la 
búsqueda de soluciones, y que nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones y corazón generoso para 
apoyarnos como pueblos hermanos.

El Estado, al carecer de liquidez, les pagaba con 
tierras, un método de pago que les permitió amasar 
ingentes cantidades de suelo.
 
Hace unos meses llegaron en la madrugada militares 
de la Dirección General de Migración para llevarse en la 
camiona a muchas personas, incluso documentados. 
Fue una violación a la dignidad. Por eso, la Familia 
Dominica denunció esta injusticia a través de un 
comunicado que se difundió a nivel internacional y 
que logró detener las repatriaciones abusivas. 
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En la vida hay cuestiones difíciles de entender, y una 
de ellas es la situación de los haitianos en República 
Dominicana. Una situación, más bien, incomprensible. 
Hablamos de seres humanos, de personas, personas 
que no tienen derecho a nada, a absolutamente 
nada, ni siquiera a su existencia en una parte de la 
isla que comparten dos países, dos culturas, dos 
nacionalidades en una misma isla, forman parte de la 
misma historia. No tienen documentación, no existen, 
y lo más probable es que no la tengan nunca, salvo que 
la “compren”. En esta isla caribeña hay una diferencia 
abismal de clases. En Dominicana se mira mucho el 
color de la piel, y cuanto más oscura, menos derechos. 
Son haitianos o tienen antepasados haitianos. Lo que 
defiende la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 brilla por su ausencia. Y ahora 
hay un muro entre los dos países construido por el 
gobierno de República Dominicana. Una isla separada 
por un gran muro con el que se hace negocio.

Lo primero que hay que decir es que hay miedo, hay 
miedo a hablar. Muchos haitianos de Dominicana, de 
El Seybo, tienen miedo. También los dominicanos 
que viven en el entorno de los haitianos, dominicanos 
que trabajan en los colegios en los que estudian los 
niños haitianos. Tienen miedo y no quieren hablar, no 
quieren que se sepa su nombre ni que se vea su cara, 
no quieren que se sepa que hablan. Tienen miedo, 
sobre todo, a la multinacional de la caña de azúcar 
Central Romana, que es la propietaria de los campos 
en los que trabajan y en los que viven en El Seybo. 
Temen represalias. Quieren mantener el puesto de 
trabajo. Hemos hablado con ellos desde el anonimato.

La situación de los haitianos es compleja, no es nada 
fácil, es complicada de principio a fin. Es complicada 
en su país, es complicada cuando salen de Haití, 
prácticamente sin papeles, sin documentación, pero 
con un contrato entre los dos países para que puedan 
trabajar, algo que ocurre una o dos veces al año. Al 
pasar la frontera y entrar en República Dominicana les 
espera un camión de Central Romana (en el caso de 
El Seybo) para llevarlos a los campos de la caña de 
azúcar, donde trabajarán como braceros, de sol a sol 
y por un precio bajo, muy bajo. Un duro trabajo con 
una mano de obra excesivamente barata. Se puede 
decir que en situación de esclavitud en pleno siglo 
XXI. Una cruel explotación. Cuando llegan al campo, 
Central Romana les facilita documentación sólo para 
ese campo, para certificar que el haitiano trabaja 
ahí. Si sale de ese campo no existe, no es nadie, no 
tiene papeles. Central Romana sólo los quiere para 

por Patricia RosetyCuando no hay salida 

el tiempo de trabajo. Es una mera cuestión laboral. 
Y trabajan hasta que les sirva. Cuando llegan a cierta 
edad prescinde de ellos y se quedan en la calle.

El haitiano viaja solo, sin su familia. En muchas 
ocasiones está en República Dominicana, en El Seybo, 
en concreto, el tiempo de la zafra, la recolección 
de la caña de azúcar, un proceso que dura varios 
meses, de noviembre a junio. Algunos regresan a 
Haití, a la espera de la siguiente zafra, y otros se 
quedan en busca de otro trabajo, como puede ser la 
construcción, e intentan llevar a su familia. Gastos que  
corren por cuenta propia, porque ni Central Romana, 
ni otra multinacional, ni el Estado dominicano hace 
nada por ellos. Es asunto de cada uno.

Cuando se quedan en República Dominicana, y sin 
papeles, sin documentación, se buscan la vida fuera

Migrante haitiano detenido por policías en República Dominicana.
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del campo y encuentran trabajo en algún lugar 
hasta la siguiente zafra. O se quedan en ese trabajo 
encontrado. Es algo habitual que se escapa de la 
mano de las autoridades. Y las multinacionales y 
otras empresas alientan y permiten ese tráfico de 
personas. Es rentable, les sale barato. Los explotan. El 
dominicano no quiere trabajar con la precariedad con 
la que trabajan los haitianos.

Otro asunto peliagudo es el de la familia, el de los 
hijos. Algo que no pasa con el resto de extranjeros, 
de cualquier nacionalidad. La relación entre 
dominicanos y haitianos es muy difícil. Si la familia, 
mujer e hijos, nacieron en Haití va a ser complicado, 
por no decir imposible, que tengan documentación. 
Para las autoridades dominicanas no existen (muchos 
llegan sin papeles de su propio país). Y si nacen en 
Dominicana, deberían ser dominicanos. Así lo dice 
la Constitución, que “todo nacido en República 
Dominicana es dominicano”. Pero hay una sentencia 
del Tribunal Constitucional de 2013 que señala que los 
hijos de extranjeros residentes no legales en el país 
no pueden tener la nacionalidad dominicana. Algo 
que parece hecho directamente para el caso de los 
haitianos y que contradice acuerdos internacionales 
sobre Derechos Humanos.

Aunque los hijos nazcan en República Dominicana, si 
los padres no tienen documentación no los pueden 
registrar, no lo permite el Estado. Puede existir un 
papel, un registro de persona nacida, pero nada más. 
A los niños les permiten estudiar hasta los trece o 
catorce años, hasta que llegan a octavo. A partir de ahí 
el Estado, el sistema, les pide una cédula, un registro 
que no tienen, y no pueden seguir estudiando, con lo 

que su futuro se dirige, generalmente, al campo, a la 
mano de obra barata y a vivir como esclavos el resto 
de su vida.

Aunque también hay otra posibilidad. Y esa posibilidad 
pasa por comprar un apellido dominicano para tener 
papeles, poder estudiar una carrera y tener un trabajo 
digno. Conseguir el sueño de su vida. Puede parecer 
extraño, pero es una práctica habitual siempre que 
haya dinero. En muchos casos hay tarifas para pagar 
el apellido. Hay quien lo da de forma altruista para 
que los chicos puedan estudiar y hay quien cobra, 
quien da el apellido más lo que se lleva  el abogado. 
Incluso hay “buscones”, personas que se dedican a 
“facilitar” y a “resolver” a los haitianos  el problema de 
su documentación. Es un negocio.

Si el haitiano consigue un apellido dominicano ya es 
legal y puede tener una vida como la de cualquier 
dominicano. Ésa es la teoría. Pero hay que conocer 
los términos en los que consiguen el apellido. Se 
supone que de pleno derecho, y tiene que tener 
los mismos derechos que los hijos biológicos de la 
persona que dio o vendió el apellido, incluso en caso 
de fallecimiento. Pero cada caso es un mundo. Y ese 
apellido puede ser solamente para tener una vida más 
fácil de cara a estudiar o trabajar y puede quedar ahí. O 
no. Depende del caso. Ese chico haitiano ya no llevaría 
el apellido de sus padres biológicos, que seguramente 
estarán “contentos” porque su hijo podrá tener un 
futuro mejor.

Niña en un batey de El Seibo jugando con un coche hecho de material reciclado (República Dominicana)
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Para contar todo esto hemos ido a muchos bateyes de 
El Seybo, donde viven los haitianos. Son las viviendas 
que se encuentran en medio de las plantaciones de la 
caña de azúcar. Viviendas muy precarias, demasiado 
humildes, a modo de barracones. Viven en unas 
condiciones deplorables. Casas, casitas de madera, 
con poca estabilidad, sin ninguna comodidad, 
con lo justo para vivir. En ocasiones, en muchas 
ocasiones, las familias son más que numerosas, de 
varias generaciones, y viven en una misma casa, 
compartiendo letrinas entre distintas familias. Antes 
de la seis de la tarde los hombres no están en el 
batey porque están en los campos, cortando la caña 
de azúcar. Cuando vuelven, hacinados en el camión, 
Central Romana les deja cerca de casa. Caminan 
casi en procesión con sus pesados instrumentos del 
campo al hombro. Rostros cansados, envejecidos 
antes de tiempo, manos agrietadas, muy agrietadas, 
y sin ganas de hablar. En el batey pudimos hablar, 
siempre de forma anónima, con algunos de ellos, y con 
algunas de sus mujeres. Cada situación es diferente y 
cada uno cuenta la suya. No hay dos historias iguales. 
O no cuentan la verdad para no dar pistas. Tienen 
miedo. Están acostumbrados a no tener papeles y 
que el Estado tarde en renovarles los que tienen. 
Todos habían caducado en 2020, aprovechando la 
pandemia. Y con ese papel caducado andan por el 
mundo de República Dominicana.

En septiembre de 2023, de madrugada, agentes 
de la Dirección de Migración irrumpieron en varios 
bateyes de El Seybo. Sin autorización judicial 
ni acompañamiento fiscal derribaron puertas, 
detuvieron a decenas de personas haitianas con 
papeles regulares y dominicanas de ascendencia 
haitiana, entre ellas menores de edad y ancianos. 
No importaba nada. La policía actuó con violencia, 
agredió a toda persona que encontró, incluidas 
mujeres lactantes. Robaron dinero, teléfonos móviles 
y otras pertenencias. Se las llevaron a comisaría en la 
camiona, un camión cárcel. Y otras fueron deportadas. 
Algunos padres tuvieron que ir a buscar a los niños a 
Comisaría y les exigieron importantes cantidades de 
dinero para llevárselos a casa. 

En algunos bateyes los agentes esperaban a la 
puerta del colegio para llevarse a los pequeños. 
Pero los profesores los dejaban en clase, decidieron 
no sacarlos al recreo para evitar que se los llevasen. 
El comunicado de la Familia Dominica (Misioneras 
Dominicas del Rosario, la Fraternidad de Laicos 
y Laicas y Frailes Dominicos) denunciando esta 
atrocidad y el eco en varios medios de comunicación 
de países europeos, entre ellos España, la Cadena 
COPE, hizo que se parase esta brutalidad. Incluso 
algunos agentes fueron destituidos.

Pero el  episodio se repitió meses después, en marzo 
de 2024. De madrugada, prohibido por ley, agentes 
de migración volvieron a irrumpir con brusquedad en 
las humildes casas de los haitianos y descendientes 
de haitianos. Sin preguntar agredieron y detuvieron 
a personas y volvieron a llevarse teléfonos móviles 
y dinero. Casualmente, habían cobrado ese día. Y 
volvieron a llevarse en la camiona a muchas de ellas. 
La edad daba igual. Hombres, mujeres, embarazadas 
incluidas, ancianos y menores. Todos mezclados y 
hacinados. La  Iglesia Católica, que siempre está ahí, 
consiguió liberar a algunos de ellos, en especial a 
menores y mujeres embarazadas. Un duro y arriesgado 
trabajo del misionero dominico Miguel Ángel Gullón 
con ayuda del obispo de Higüey, Monseñor Jesús 
Castro Marte. Otros haitianos tuvieron que pagar 
a los agentes para salir de la camiona. Una mordida 
que llega a los 20.000 pesos, unos 300 euros. Y en 
el mejor de los casos estos haitianos pueden llegar 
a ganar 200 euros al mes. Un dinero que va a parar 
a la cuenta de esos agentes y que se paga a través 
de internet. En el caso de las mujeres es mucho peor. 
Si no pagan, si no tienen dinero, las amenazan con 
forzarlas sexualmente. 
  
Los haitianos no viven bien en el batey pero, a pesar 
de todo, es donde más seguros se sienten. Están 
juntos, están con los suyos. Buscan una vida digna, 
aunque pocos la consiguen. Sus derechos humanos 
y su dignidad se vulneran cada día en República 
Dominicana.

Patricia Rosety - Periodista y voluntaria de Misioneros 
Dominicos - Selvas Amazónicas.

Patricia Rosety entrevistando a unos de los chicos víctima de las 
detenciones abusivas por parte de migración en República Dominicana.
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Bañado Tacumbú “hogar” de acogida y 
de despedida de migrantes
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Migración Interna:

por Fr. Pedro Velasco Rodríguez, OP

El Bañado Tacumbú es uno de los barrios de Asunción, a orillas del río Paraguay, que forma parte de una 
extensa zona de 2.000 hectáreas de tierras pantanosas, con lagunas y esterales, sujeta a periódicas 
inundaciones, razón por la que permaneció deshabitada hasta hace unos 80 años. 

Llegaron los primeros pobladores, no más de 30 familias, que trabajaban en la 
extracción de arcilla y la fabricación de ladrillos en establecimientos muy sencillos 
con técnicas rudimentarias. Hasta 1960 no hubo más de 100 familias en el barrio.

En un predio de una hectárea ubicado junto al río en Sajonia (barrio aledaño al 
Bañado) se formó una villa miseria de unas 300 familias que provenían del norte del 
Paraguay (Puerto Pinasco, Casado, Vallemi y otros), a causa del cierre y despido de 
sus trabajadores, sin ninguna indemnización, de las fábricas de tanino de la empresa 
Carlos Casado (empresa que poseía en la región del Chaco 5.600.000 hectáreas 
de tierras). Allí vivían hacinados, precariamente y en situación miserable, trabajando 
la mayoría en el puerto de Sajonia como estibadores. 

Trescientas familias chaqueñas se trasladan al Bañado Tacumbú, con lo que el barrio 
se va consolidando con una población aproximada de 2.000 personas. 

Ya se habían asentado en el barrio unas 600 familias y el censo que la Municipalidad 
de Asunción hace en 1994 constata 887 familias. 

El Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos (CAMSAT)  hace un censo y encuentra 
a 1.300 familias en el Bañado (en torno a 6.500 personas). En la primera década del 
2000 la población del Bañado Tacumbú llega a alcanzar las 2.000 familias, y en ese 
crecimiento la mayor parte proviene de la migración del campo a la ciudad.

Se efectúa el último censo y ya se constata una población de 2.517 familias (unas 
12.000 personas). Gran parte de ese aumento se debe al crecimiento demográfico 
de la misma población del Bañado.

Nuestro barrio es un caso típico del proceso ocurrido en Paraguay en los últimos 60 años de 
emigración masiva del campo a la ciudad. En 1960 el 64,4 % de la población paraguaya era 
campesina, mientras que en el 2020 esta cifra desciende a un 37,1 %. 
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Esta emigración del campo a la ciudad no se debió 
a un proceso significativo de industrialización en 
Paraguay, sino a la pobrísima situación del campo 
en el que las posibilidades de progresar eran casi 
nulas y desde luego mucho menores que en la 
ciudad. También se debe a la agricultura y ganadería 
extensiva de grandes capitales y terratenientes que 
compraban las tierras a los campesinos. 

La consecuencia de este proceso fue, y continúa 
siendo, el que campesinos pobres de las áreas rurales 
se convierten en trabajadores o desocupados 
pobres de las ciudades. 

Al emigrar del campo a la ciudad sin tener trabajos 
bien remunerados y con ausencia de políticas 
públicas que atiendan a esta población las familias 
que emigraron se vieron obligadas a ocupar terrenos 
inundables, sin infraestructuras y sin formalización 
alguna, como es el caso de los Bañados de Asunción.

Hasta la década del 1990, en el Bañado de Tacumbú 
los caminos eran de tierra, no había agua potable, ni 
colegios, ni centros de atención médica y la mayoría 
de las casas consistían en chabolas. Actualmente, es 
un barrio excluido y empobrecido y, además, sujeto 
a periódicas inundaciones que obligan a todos los 
vecinos a abandonar el barrio por periodos de 4 a 
8 meses. 

Y con todas esas condiciones ha sido y es un “hogar” 
para los emigrantes. Hogar entre comillas, porque a 

Pastoral en el Bañado Tacumbú, Paraguay.

pesar de las carencias, privaciones y situaciones límite 
con las que se enfrentan a diario las familias en el 
Bañado Tacumbú, han inventado numerosos sistemas 
de sobrevivencia y se han tejido lazos de solidaridad, 
de lucha por una vida digna y de relatos de esperanza 
en una vida plenamente humana. 

El Bañado Tacumbú ha sido y es, en ese sentido, un 
“hogar” para muchas personas y familias que se vieron 
obligadas a dejar el campo para desplazarse a la ciudad. 
Y si en los primeros 50 años el crecimiento del barrio se 
debió a esta migración interna actualmente se debe, 
mayoritariamente, al crecimiento demográfico de los 
mismos bañadenses y a familias de clase media que 
caen en la pobreza y se ven obligadas a “refugiarse” 
en este barrio, uno de los muchos barrios excluidos y 
empobrecidos de Asunción y su área metropolitana.

Pero al mismo tiempo que se ha dado el fenómeno de 
la emigración del campo a la ciudad en nuestro barrio 
del Bañado, así como en gran parte del Paraguay, se 
da otro fenómeno relevante y poco estudiado que 
es el de la emigración del Bañado Tacumbú hacia 
el extranjero, muy especialmente hacia Argentina y 
España. Resulta curioso comprender que en Buenos 
Aires hay villas donde se habla tanto el guaraní como 
el español.

Actualmente, son pocas las familias del Bañado 
Tacumbú que no tienen a uno o varios de sus 
integrantes o parientes fuera del Paraguay. Por eso no 
es una impresión gratuita la de considerar a nuestro
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barrio excluido del Bañado a la vez como un lugar de 
acogida (“hogar”) y un lugar también de “despedida”, 
de despedida triste y obligada como es siempre 
la despedida de los pobres que deben abandonar 
su patria porque ella no les proporciona lo que en 
derecho les pertenece. 

Al hablar de la emigración en el Bañado Tacumbú 
desde mi experiencia personal y como misionero, 
estoy convencido de que la raíz de ese fenómeno 
se centra en la pobreza y las injusticias sociales. 
La exclusión social es la causa fundamental de la 
existencia de los cinturones de pobreza de la ciudad 
de Asunción, así como también de la emigración del 
campo a la ciudad, que está en el origen de muchos 
de ellos y de la expulsión constante de ciudadanos 
pobres del Paraguay al extranjero.

Testimonios de migrantes en el
Bañado Tacumbú

Los bañados de Asunción, entre ellos el Bañado 
Tacumbú, los entiendo como estrategias 
de sobrevivencia de las personas y familias 
empobrecidas por el actual sistema socioeconómico 
y como población “descartable” en palabras del 
Papa Francisco, situación utilizada por los partidos 
tradicionales como fuentes de votos y de clientela que 
garantiza su continuidad en el poder. Son también, y 
esto es lo más importante, espacios de propuestas 
nuevas y de conservación de los valores tradicionales 
que identifican a nuestros pueblos.
 
Para visualizar esta realidad, presentamos a 
continuación tres casos de migrantes que residen en 
el Bañado Tacumbú.

Tuvo que emigrar de Caazapá Maciel, compañía de 
San Francisco. Conoció el Bañado cuando tenía 9 
años, vivía con una tía y estuvo trabajando desde 
muy chica, ya que sus padres estaban enfermos y ella 
tuvo que venir a buscar suerte en Asunción. 

Recuerda que desde esa edad conoce el Bañado, y 
años más tarde se mudó al barrio cuando consiguió 
un terreno para construir una casa.

Al mudarse se encontró con un lugar donde 
había muchos pozos, tuvo que cargar numerosos 
escombros para poder construir su vivienda, incluso 
cuando se construyó el empedrado su casa quedó 
bajo.

Empezó construyendo de a poco, una pieza, luego 
otra pieza más hasta tener la casa que hoy día tiene 
gracias a sus años de sacrificio y su trabajo que 
consiguió más adelante y donde sigue trabajando, 
además del taller de costura que tiene en su casa y 
del trabajo de su marido.

Mencionó que el barrio no tenía corriente eléctrica, 
ni agua potable, tampoco había calles para transitar, 
había muchos pozos porque el barrio era un lugar de 
trabajo de los oleros y la tierra era su principal fuente 
de trabajo para la construcción de ladrillos.

Recuerda la llegada del Padre Pedro Velasco al 
Bañado, y que gracias a él pudieron tener una vida 
más digna, acceder al agua potable, tener corriente 
eléctrica, incluso calles, y que con el tiempo ayudó a la 
formación de muchas personas del barrio. 

Don Ursicino (el padre del misionero dominico Pedro 
Velasco y maestro) también fue una persona muy 
importante en el Bañado ayudando a muchos niños 
y adultos a acceder a una educación a través de sus 
enseñanzas. 

Destacó la unidad que existe en el barrio y de todas las 
grandes cosas que se fueron logrando y el nacimiento 
de cada área que conforman CAMSAT, como por 
ejemplo el área de salud, escuelita, danza, la radio 
comunitaria y muchas otras áreas que con los años se 
fueron fortaleciendo. Muchos jóvenes se forman en 
nuestro barrio, por ejemplo, en el área artística.

Está muy feliz con el proyecto de la Franja Costera, 
que sería una solución definitiva para las inundaciones, 
es un sueño que se está haciendo realidad, expresó 
Doña Rosa y no ve la hora de mudarse a su nueva 
casa donde las inundaciones no tengan que volver a 
sacarle de su casa.

Rosalina
Maciel 
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Vino de San Pedro en el año 2003, después de que 
su hija se trasladara a vivir al barrio, de esa manera 
conoció el Bañado.

En sus primeros años estuvo viviendo en un alquiler 
por 5 meses, después se mudó al lugar en donde 
hace 20 años está viviendo con su familia. Empezó 
construyendo una casa de madera y hoy día tiene 
una casa de material de ladrillo, sobre la calle principal 
del Bañado que lleva por nombre Maestro Ursicino 
Velasco.

Su vida mejoró al llegar al Bañado, tuvo más 
posibilidades de trabajar y lograr que sus hijos 
estudien, porque en el interior del país la vida era más 
difícil, ya que el único trabajo era en la chacra y no 
había forma de progresar.

Menciona que el Barrio también progresó en estos 
años, la calle principal se asfaltó, y la mayor parte de 
las gestiones de mejoramiento se realizan a través de 
la organización de nuestro barrio que ayuda a muchas 
personas.

Doña Alina expresó su gratitud hacia la Organización 
CAMSAT, se había asociado y gracias a las becas que 
obtuvieron sus hijos, ellos pudieron estudiar, de esa 
manera también agradeció al Padre Pedro Velasco 
por la ayuda que brinda a muchas familias del barrio, a 
través CAMSAT. 

El Padre Velasco estuvo presente durante la entrevista 
a doña Alina y comentó que el Bañado, en sus inicios, 
comenzó poblándose con emigrantes, ya que era una 
zona de olerías y de a poco se fue poblando por gente 
que venía del norte del País y muchos otros lugares. 
La emigración ha sido un fenómeno importante, 
buscando el progreso y salir de la pobreza en la que 
se está viviendo.

En Paraguay las familias pobres no pueden emigrar 
por ejemplo al centro de Asunción u otros sitios donde 
no tuvieran la posibilidad de comprar una casa, por 
eso el Bañado es un lugar donde se puede empezar 
de cero con mucho sacrificio.

Alina Giménez 
de Recalde

María Noemí
Vera

Tiene 30 años, viene de Villarrica, está viviendo en el 
Bañado hace casi 23 años. Llegó cuando era niña y 
recuerda su niñez en la chacra, en el interior del país.

Fueron los años más difíciles, por ese motivo 
decidieron cambiar de vida y se mudaron a Asunción. 
Estuvieron en un alquiler por el barrio Sajonia casi un 
año y medio, se mudaron al Bañado en un alquiler 
hasta que compraron un terreno donde construyeron 
una vivienda y siguen viviendo actualmente en el 
mismo lugar hace 23 años.

Fue mejorando de a poco su calidad de vida, 
trabajando con mucho esfuerzo, y acostumbrándose 
a su nuevo hogar, ya que era muy distinto a la vida del 
campo, la gente, el espacio, incluso los animales, y el 
trabajo era muy escaso, pues estaban acostumbrados 
al trabajo de campo.

En el interior implicaba trabajar de sol a sol, era más 
sacrificado, recolectar mandioca, algodón y acá en 
Asunción fue más fácil poder mantener a la familia.

Al principio no tuvo conocimiento de que el Bañado 
era una zona inundable, sabía que subía el nivel del 
río y luego bajaba de vuelta. Hasta que le tocó vivir 
su primera experiencia de inundación y no supo cómo 
reaccionar, fue un caos, perdieron muchas cosas, 
perdió todos sus documentos, todo se llevó el agua, 
no sabían dónde ir, no tenían dinero para pagar algún 
alquiler y se quedaron en la calle.

Recordó a su mamá, quien en vida fue socia de 
CAMSAT y mencionó que la organización ayudaba 
a las familias durante las inundaciones para las 
mudanzas, y que fue un eje importante para ayudar a 
las familias de nuestro barrio.

El Padre Pedro Velasco es un miembro muy relevante 
en CAMSAT, gracias a él se logran muchos proyectos, 
como por ejemplo el Proyecto de la Franja Costera, 
que hoy en día es un sueño hecho realidad para todos 
los pobladores del Bañado que aman el barrio, pero 
que están cansados de las inundaciones.
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En la región Madre de Dios - Perú
Migración Internacional:

por Abg. Carol Jeri Pezo

Contexto Nacional

Atención desde el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado

Contexto Regional

En este contexto, la población venezolana se 
enfrenta a una serie de desafíos y necesidades 
importantes en temas de protección, integración, 
salud y otros. Considerando los datos de la Encuesta 
sobre la Población Venezolana en Perú (ENPOVE 
2022) y la información proporcionada por la 
Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), 
más de una tercera parte de la población venezolana 
(37 %) se encuentra sin permiso migratorio regular y 
el 73 % no tiene ningún tipo de seguro de salud.

Las personas que ingresan a esta región por las 
fronteras de Assis (Brasil) o a través de la región 
de Pando (Bolivia), por la normativa peruana y 
sus limitaciones para poder ingresar de forma 
regular, deciden ingresar por pases informales, 
siendo muchos de ellos víctimas de traficantes y 
tratantes. La región ha presentado un incremento 
considerable sobre ingresos de población 
extracontinental, teniendo picos que incluso 
superan las mil personas por mes, todas ellas 
registradas por Seguridad del Estado. 

Por medio de Cáritas Madre de Dios se tiene estimada 
una atención a un total de 8.580 personas migrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo durante el año 2024, 
en los centros de orientación en Puerto Maldonado 
e Iñapari. Estas atenciones se contabilizan con base 
a las proyecciones realizadas por las atenciones 
que se han realizado durante años anteriores. Esta 
población se encuentra principalmente asentada en 
el eje carretero que va desde Iñapari hasta Mazuco, 
sector donde las principales actividades económicas 
se centran en actividades ilegales e informales.
 
Cáritas Madre de Dios durante estos años ha generado 
espacios de fortalecimiento en líderes comunitarios 

Se estima que más de 

1.5 millones
de personas refugiadas y migrantes 
venezolanas viven en Perú, el segundo país 
del mundo que acoge más personas de esta 
nacionalidad después de Colombia. 

y ha logrado obtener un posicionamiento y respaldo 
de la población refugiada y migrante, gracias a la 
cercanía en el trabajo que realizamos, transparencia 
en la gestión y en el hecho de brindar información 
oportuna. Asimismo, el desplazarnos y llegar a donde 
se encuentra la población refugiada y migrante, 
genera un vínculo importante, al mismo tiempo que 
logramos acercar a funcionarios y servicios del Estado 
mediante las jornadas y sesiones conjuntas que se 
desarrollan.

Como estrategia de intervención durante el presente 
2024, se ha diseñado un mapa de intervención del 
proyecto en el que se identifican sectores donde 

Perú

Bolivia

Brasil

Assis

Pando



Migraciones en el siglo XXI 36

nuestra presencia es esencial. Si bien es cierto, 
Madre de Dios no tiene una población muy numerosa 
asentada en las principales ciudades, tenemos 
población móvil en la misma región que se van 
trasladando buscando mejores condiciones laborales. 

Actualmente, se ha visto la necesidad de brindar 
orientaciones legales y gestión de casos integrales 
(identificación de Servicio de Vigilancia en Violencia 
de Género, Niñez y Adolescencia en desprotección, 
así como la entrega de Kits para personas en tránsito), 
sobre todo en el eje carretero, donde predominan las 
actividades ilegales e informales, y son predominantes 
los sectores económicos vinculados a la extracción de 
madera, minería y tráfico de drogas (Laberinto, Santa 
Rosa, Iberia, Alerta, Iñapari). 

Todas las actividades planificadas tienen como fin 
llegar a la población que no tiene acceso a información 
o posibilidades de poder acceder a solicitudes de asilo 
o regularización migratoria, y mucho menos tiene 
acceso a servicios que el estado debería brindarles.  
Es importante señalar que la región tiene una 
economía basada en actividades ilegales e 
informales, que representan las principales fuentes 

de ingresos económicos en la población, pero con 
un alto costo social. Un número considerable de las 
personas refugiadas y migrantes se han visto tentadas 
a desarrollar estas actividades (minería, tala ilegal, 
trabajo sexual), pues en la región no logran encontrar 
trabajos formales pese a contar con las capacidades y 
documentación requerida. 

Lo mismo ocurre con el acceso a educación, vivienda, 
salud. Por ejemplo, a las personas de nacionalidad 
venezolana no se les permite acceder a servicios 
básicos o si logran hacerlo el costo es demasiado 
elevado. Es importante señalar que al tener una 
economía basada en la informalidad, la actividad 
minera ha hecho que la región sea una de las más 
caras para vivir en el Perú. 

A pesar de esto, la población migrante se establece 
en sectores donde no cuentan con servicios básicos 
del estado, o es difícil acceder a ellos. El costo de vida 
es muy elevado y en pésimas condiciones, al trabajar 
en estos sectores, logran tener mayor ingreso que en 
otros oficios, pero, aun así, su capacidad de acceder a 
cubrir sus necesidades básicas es mínima.

Muchos hogares migrantes viven en condiciones 
precarias e inestables y solo pueden mantener 
un consumo regular de alimentos recurriendo a 
estrategias de afrontamiento insostenibles, como 
vender artículos de valor, confiar en amigos o en el 
apoyo de la comunidad para acceder a alimentos, 
padeciendo un alto nivel de inseguridad alimentaria. 

Resulta relevante mencionar que las comidas a 
las que pueden tener acceso no cuentan con un 
adecuado valor nutricional. Y a ello se suma que, 
quienes se encuentran en tránsito por esta frontera, 
se ven muchas veces expuestos a redes de trata y de 
tráfico de personas. Por otra parte, tenemos también 
el cambio climático que se viene dando en la región, 
donde se alcanzan temperaturas de hasta 42 grados, 
teniendo que caminar sin protección bajo el sol. 

Muchos de ellos son intervenidos en la carretera 
por la policía y asimismo buena parte de estos 
migrantes acuden a los centros de orientación de 
Caritas Madre de Dios solicitando asistencia legal, 
momento que aprovechamos para brindarles kits de 
aseo y alimentos, con el fin de poder atender estas 
necesidades básicas, como una primera acción.

Condición de hogares de población migrante

Niñas migrantes en Madre de Dios, Perú
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Uno de los principales objetivos en la atención a 
esta población es brindar servicios de protección y 
atención de necesidades básicas. Durante el semestre 
de julio a diciembre del 2023, se logró atender a 4.230 
personas migrantes en Madre de Dios, mediante tres 
resultados principales: 

A) Mejorar el acceso a servicios de protección de 
personas en tránsito en la zona fronteriza de Iñapari, 
mediante la identificación y derivación de casos con 
necesidades específicas, el monitoreo periódico y 
ofreciendo servicios de información y orientación 
sobre el acceso al sistema de asilo y otras alternativas 
de regularización migratoria. 

B) Mejorar el acceso al asilo y a alternativas de 
regularización migratoria mediante la asesoría legal, 
donde se logró atender a más de 700 personas 
en el centro de atención y orientación en Puerto 
Maldonado. También se han atendido más de 600 
personas en el centro de atención y orientación 

Mujeres
Adultas

Hombres
Adultos

Niños y 
adolescentes 

varones

Niñas y 
adolescentes 

mujeres

Experiencia en la atención específica 
de necesidades básicas

4.017

4.017

Cuadro de atenciones en oficinas de
Cáritas Madre de Dios - Puerto Maldonado e Iñapari

Total

Total

1.3
4

4

60
8

50
2

1.5
63

ubicado en la localidad de Iñapari, al que acuden 
buscando orientación legal, o personas que lograron 
regularizar su situación migratoria en la región. 

C) Satisfacer las necesidades básicas y el acceso a 
servicios de 1.800 personas refugiadas, solicitantes 
de asilo y migrantes, mediante la gestión integral de 
casos. 

Esta atención incluye, cuando corresponde, la 
entrega de transferencias monetarias multipropósito 
y de salud. Se busca la articulación necesaria para 
que puedan lograr hacer uso de los servicios que 
brinda el estado (salud, educación, trabajo formal, 
etc.). De igual forma, se encuentra un gran grupo de 
sobrevivientes de violencia de género y niñas, niños 
y adolescentes en estado de desprotección. En este 
caso se busca que el estado brinde protección a esta 
población altamente vulnerable. 

Venezuela

Perú

Colombia

Chile

Ecuador

Haiti

Otros (Cuba, Afganistán, 
Bangladesh, India, Rumania, 
Ucrania principalmente)

3.336

119

38

2

19

7

496
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Población extracontinental

En el pasado año 2023 ha presentado un incremento considerable sobre ingresos de población 
extracontinental, teniendo picos hasta de más de mil personas, todas ellas registradas por 
Seguridad del Estado.

Región de Madre de Dios

1052 4 924 2 0 146 3 1079 1100 0 563 0 0 675

Monitoreo de población extracontinental - Seguridad de Estado - San Lorenzo - iberia - Iñapari

Enero

Total 0 - 17 >18 >60Nacionalidad

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

0 - 17 >18 >60 Total Total Total Total Total Total Total

Hombres Mujeres

Afganistán

Otros países de África
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Angola

Arabe

Bahamas

Bangldesh

Bélgica

Benín

Biafra

Brasil

Camerún

Cabo Verde

Congo

Cuba

Dominicana

Eritrea

Etiopia

Filipinas

Francia

Gambia

Ghana

Guinea

Haití

Holanda

India

Indonesia

Iran

Iraq

Kenya

Malasia 

Mali

Marruecos

Mozambique

Namibia

Nederlamden

Nepal

Nigeria

Pakistan

Sierra Leona

Sri Lanka

Siria

Somalia

Sudáfrica

Sudan
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Togo
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Venezuela

Vietnam

Yemen
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Monitoreo de población extracontinental - Seguridad de Estado - Puerto Maldonado

Nacionalidad
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Afganistán

Argentina

Bangladesh

Brasil

Bolivia

Colombia

Cuba

Dinamarca

Dominicana

Eritrea

Ecuador

Estados Unidos

Ghana

Guinea

Haití

India

Iraq

Mozambique

Nepal

Nigeria

Nueva Zelanda

Pakistan

Paraguay

Portugal

Somalia

Sudafrica

Sudan

Suecia

Venezuela
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El proyecto ha sido diseñado considerando las 
necesidades de las personas refugiadas, solicitantes 
de asilo y migrantes, identificadas en los resultados de 
protección mediante la asistencia jurídica; el acceso 
al territorio en puntos de frontera, y la identificación 
de necesidades a través del Centro de Orientación y 
referenciación en Madre de Dios.
 
Desde Acceso al territorio, se busca que las personas 
refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes tengan 
mejores formas de acceso al territorio conociendo 
sus derechos, por medio de información y orientación 
adecuados en los puntos fronterizos, en este caso 
Iñapari y San Lorenzo Shiringayo, que es el punto de 
ingreso a nuestro país por medio de la frontera con 
Brasil y Bolivia.

Desde el centro de orientación de Iñapari se realiza 
el monitoreo en los puntos de ingreso, apoyados por 
los informantes claves en estos sectores, así como 
brindar acompañamiento desde el área legal y de 
gestión humanitaria. Es por ello que en la localidad 
de Iñapari se cuenta con la presencia de un abogado 
y un especialista humanitario que cubre todo el eje 
carretero desde Puerto Maldonado hasta Iñapari, 
permitiendo así activar el sistema de protección 
internacional. Si bien es cierto, en este sector la tasa 
de violencia basada en género, casos de abusos por 
parte de la policía, sexo por supervivencia, vienen 
creciendo, estamos proyectando abordar estos temas 
por medio de la articulación con entidades del Estado, 
que, aún cuando puedan presentar deficiencias, es su 
función atender estos casos.
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Se viene ofreciendo en toda la región, teniendo un 
mayor número de atenciones en la ciudad de Puerto 
Maldonado. Se pretende contar en Puerto Maldonado 
con dos abogados, que asistan de forma permanente 
en el centro de orientación de esta ciudad. Y de forma 
periódica, uno de los especialistas se desplazará por 
el eje Puerto Maldonado, Laberinto, Santa Rosa y 
Mazuco, frontera con Cusco. Además del abogado de 
Iñapari.

Asistencia legal

Es importante tener presencia en este sector por el 
alto índice de vulneración de derechos, riesgos de 
mafias de tratantes y traficantes, abusos de policías, 
altos casos de violencia basada en género y casos de 
xenofobia por parte de autoridades. Consideramos 
que nuestra presencia en estos tres sectores ayudará 
a mejorar condiciones de vida y respeto de los 
derechos fundamentales de las personas a las cuales 
servimos. 

Sacerdote con migrante en Región Madre de Dios, Perú.

Se busca que las personas refugiadas, solicitantes 
de asilo y migrantes mejoren sus condiciones de 
vida mediante la prestación de servicios integrales 
de gestión de casos respaldados por transferencias 
monetarias y asistencia en especie. Ello será posible 
gracias a la comunicación permanente con la 
población de interés. 

Tomamos la estrategia de acercarnos a esta población 
en sus lugares de trabajo o lo más próximo a ellos, 
con la finalidad de poder realzar una gestión de caso 
integral, comprometiendo a entidades del estado a 
acompañarnos en estas intervenciones. 

De esta manera acercamos al estado a donde ellos 
se encuentran. De igual forma, se brindan jornadas 
de formación y de empoderamiento, sobre todo a 
mujeres, quienes son más propensas a ser víctimas de 
abusos. 

Para lograr este resultado se pretende contar con 
dos especialistas de ayuda humanitaria y un asistente 
de seguimiento de casos, de modo que uno de los 
especialistas atienda la frontera de Iñapari y el otro 
especialista pueda atender desde Puerto Maldonado 
hasta Mazuco, y ambos con el apoyo de un asistente 
que pueda ayudar a poder cumplir con todo el 
proceso de seguimiento de casos. 

Gestión de casos

©  MISIONEROS DOMINICOS - SELVAS AMAZÓNICAS
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EN ESPAÑA

INFORME DE MIGRACIÓN

América
3,2 millones

Europa
2,3 millones

África
1,4 millones

Asia
500 mil

En 2023, según el INE, la población nacida fuera de nuestras fronteras residente en España ascendía a
7,5 millones de personas, cerca del 15% de la población total del país. Las grandes ciudades de España
acogen a muchos migrantes provenientes de otras partes del mundo: 

Con la globalización, los movimientos migratorios han ido alcanzando cotas cada vez más altas, y las rutas y 
caminos son cada vez más diversos. 

Son multiples las razones que llevan a las personas a dejar su país, su gente, sus costumbres:

La pobreza y la desigualdad

La guerra y los conflictos

La persecución por diversos motivos (política, religión, orientación sexual…)

Castástrofes naturales, deterioro medioambiental, cambio climático

La familia
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Muchos de los migrantes llegan a España en avión y se 
quedan al cabo del tiempo en situación administrativa 
irregular si no han podido conseguir un visado por 
estudios o  una oferta de empleo antes de venir. 
Algunos llegan en barco a Canarias o al sur de la 
Península. Otros lo hacen a pie saltando la valla de 
Ceuta o Melilla y otros vienen escondidos en otros 
medios de transporte intentando no ser descubiertos. 

Los migrantes de África proceden sobre todo de 
África Subsahariana y atraviesan varios países en su 
camino, con la dificultad del idioma, de integración 
y la escasez de recursos que les lleva en muchas 
ocasiones a detener su camino para trabajar en lo 
que les va surgiendo; es un camino largo y díficil. La 
mayoría atraviesa el desierto del Sahara con el peligro 
que esto conlleva; muchos se juegan la vida (falta de 
agua, el calor, la arena, el maltrato...), otros la pierden. 
Sus miradas al mar hablan de miedo y tristeza por 
todos los hermanos que han perdido su vida allí. 

La migración irregular sufre mucho en el tránsito, 
porque el acceso legal al país de destino no es posible 
(muchos intentan pedir varias veces el visado pero no 
se lo dan) y este tipo de migración conlleva muchos 
riesgos: sufren violencia verbal y física, amenazas, 
las mafias o traficantes les engañan quedándose con 
el dinero, dejándolos abandonados en el desierto o 
esperando una barca que nunca llega o que se para 
a mitad de camino por falta de gasolina. Cuando 
trabajan a lo largo del camino les pagan un sueldo 
mucho menor que si fueran de allí, para el trabajo que 
realizan. Sus derechos son muchas veces vulnerados y 
en ocasiones son víctimas de trata de seres humanos. 

Una de las mayores consecuencias de la migración es 
el desarraigo social, afectivo y cultural, (de repente 
no conocen a nadie, y sobre todo no conocen a nadie 
que les quiera). Muchos sufren psicológicamente por 
todo lo que han padecido en el viaje (sed, hambre, 
violencia, abusos…) y por ser testigos de la frustración 
de muchos otros hermanos que se han quedado a 
mitad de camino, regresándose desesperanzados 
o habiendo perdido la vida sin lograr su sueño. Sus 
dificultades con la burocracia también les pesa, 
así como no poder trabajar legalmente mientras 
sus familias les piden dinero para salud, comida, o 
vivienda.  

El idioma supone una barrera para los migrantes, 
sobre todo a la hora de dar explicaciones a la policía, 
cuando tienen que rellenar papeles que no entienden 
o conseguir un empleo. Les cuesta bastante 
adaptarse a los ritmos y horarios de España que son 
muy diferentes a los de su país de origen.

Regularizar la situación administrativa de los migrantes 
en España es un proceso largo. En muchos casos, al 
llegar son internados en Centros de Internamiento 
para Extranjeros, privados de libertad, en el que 
muchos derechos son vulnerados. Lo más rápido para 
regularizar su situación es la petición de protección 
internacional demostrando los motivos (guerra, 
persecución…) por los que la persona necesita refugio 
o asilo político. Este proceso puede durar entre 6 
meses y un año y luego hay que renovarlo, pero 
conseguir cita es muy complicado, ya que hay muchas 
incidencias por el sistema utilizado. El proceso de 
arraigo social es a partir de los 2 años por estudios y de 
3 años por trabajo, de estancia continuada en España. 
Durante esos años los migrantes no pueden trabajar 
con contrato, por lo que su situación es muy vulnerable 
y puede llevar a situaciones de explotación laboral, 

Migrantes procedentes 
de África

©  SHUTTERSTOCK
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discriminación y falta de protección social y legal en 
caso de accidente. La resolución administrativa tarda 
mucho en perjuicio de los solicitantes. 

A pesar de que la sociedad española va evolucionando, 
el racismo es algo que sufren los migrantes con 
bastante frecuencia. Sigue habiendo gente que le 
da miedo o inseguridad el diferente y por ello hace 
falta mucho trabajo de sensibilización para humanizar 
las relaciones, rebasar fronteras y cruzar orillas en el 
camino de la vida. Hace falta encontrarse con ellos y 
trabajar para que todo el mundo respete la dignidad 
de todos los seres humanos. En el transporte público 
casi nadie se sienta a su lado; a la hora de buscar un 
alquiler los propietarios muchas veces les dicen que 
no son el perfil que buscan, les insultan por la calle 
sin conocerles, les asocian con la delicuencia por 
su color de piel y cuando se acercan a preguntar 
algo a alguien muchas veces salen corriendo sin 
responderles. Gracias a Dios, también hay personas 
que fraternizan con ellos, los ayudan y los consideran 
familia, tratándoles bien,  ayudándoles a estar mejor y 
haciéndoles la vida más fácil y humana.

Los migrantes en España aportan muchas cosas 
buenas, cubren puestos de trabajo que sería dificil 
cubrir con la población local (por las condiciones 
laborales y la baja remuneración, pero en muchas 
ocasiones muy superior a la de sus países de origen) 
y contribuyen al funcionamiento de sectores 
importantes para la economía española: agricultura, 
construcción, hostelería, cuidado de personas 
mayores, limpieza… para los que muchos se cualifican 
laboralmente. 

Mientras regularizan su situación administrativa, 
muchos migrantes se dedican a formarse, 
acceden a cursos para aprender español y así 
poder integrarse en la sociedad y poder trabajar y 
otros cursos (electricidad, informática, jardinería, 

cocina, carretillero, camarero, cuidado de personas 
mayores…) orientados a la inserción laboral.

En cuanto a la atención sanitaria, en caso de ser 
necesario, se les atiende, siempre y cuando estén 
empadronados. La atención social se realiza a través 
de diferentes entidades públicas y privadas, muchas 
de ellas subvencionadas por el gobierno y vinculadas 
a la Iglesia, a través de distintas familias religiosas. Pero 
aún así, sigue habiendo muchas desigualdades en las 
ayudas sociales, ya que sólo el 15% de los migrados 
desempleados percibe alguna prestación frente al 
50% de los nacionales desempleados, y, a pesar del 
mayor índice de vulnerabilidad, tan solo el 12,5% de 
los hogares formados por personas migradas percibe 
rentas del sistema de protección pública.

En cuanto al futuro que se plantean, depende 
mucho del tiempo y las facilidades que les den a los 
migrantes para regularizar su situación administrativa. 
Algunos deciden quedarse en España, aprender el 
idioma, traerse a la familia e integrarse. Otros por 
ser de origen de países francófonos prefieren pasar 
a Francia o irse a Alemania donde suelen conseguir 
antes el permiso de trabajo. También hay casos, que 
deciden volver a sus países de origen y establecer 
relaciones comerciales con España, o dedicarse allí a 
recibir el turismo de habla hispana, una vez aprenden 
el idioma.

La Iglesia juega un papel importante en la ayuda, 
acompañamiento y apoyo a los migrantes, con 
recursos habitacionales, formaciones, asesoramiento 
legal, inserción laboral, clases de español, comedores 
sociales…en los que intentan como dice el Papa 
Francisco: acoger, proteger, acompañar, promover e 
integrar a los migrantes trabajando en favor de sus 
derechos y dignidad, y en muchos casos apoyando la 
denuncia ante la vulneración de sus derechos.
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