
CAPITULO I: 

1.1.UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOECONÓMICA DE LA COMUNIDAD 

 La comunidad de Tolomosa Grande, se encuentra ubicada a 20 km de la ciudad  de Tarija, 

más propiamente al sur, corresponde al distrito 16 de la provincia Cercado, cuenta con una 

extensión territorial de 182.14 km
2
,  en esta Comunidad se practica una agricultura 

diversificada,  donde los principales cultivos hortícolas son: papa ( Solanumtuberosum),  

maíz (Zea mais), cebolla(Allium cepa), arveja(Pisumsativum), y otros., también  realizan el 

cultivo de frutales como la vid(Vitis vinífera), durazno(Prunuspersicae) y otros. El cultivo  

de la cebolla se encuentra entre los principales rubros productivos de la zona. Esta  

comunidad cuenta con riego permanente durante todo el año, el riego es suministrado  por 

los diferentes ríos de la cuenca de Tolomosa, con canales rústicos de tierra y  revestidos con 

cemento, en la actividad agrícola participan todos los miembros del  núcleo familiar, los 

comunarios están organizados en un sindicato agrario, pero existen  otras asociaciones de 

diferentes rubros productivos. 

 

 

 

 



 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La migración es  todo  desplazamiento de la población que se produce desde un lugar de 

origen a otro de destino, se constituye en un proceso natural  del hombre en su evolución, 

es imparable, dadas las diferentes circunstancias que llevan a tomar dicha decisión, además 

que con el paso de los años y las nuevas tendencias de vivir hacen que las necesidades sean 

cada vez mayores y difíciles de satisfacer, especialmente si quien vive este fenómeno 

proviene del área rural. 

El grueso de los flujos migratorios en el mundo no se produce entre países con niveles de 

desarrollo muy diferentes. Sólo el 37 % de la migración mundial es desde países en 

desarrollo a países desarrollados. La mayoría del desplazamiento tiene lugar entre países de 

la misma categoría de desarrollo: alrededor del 60 % de los migrantes se traslada o bien 

entre países en desarrollo o entre países desarrollados, el restante 3% se mueve desde países 

desarrollados a países en desarrollo. “Estados Unidos sigue siendo, como ya es tradicional, 

el principal país receptor de inmigrantes con cerca de 43 millones de inmigrantes legales en 

2010, a lo que hay que sumarle una cifra estimada en cerca de 10 millones de inmigrantes 

irregulares. A bastante distancia le siguen Rusia con  12,3 millones, Alemania con 10,8 

millones, Arabia Saudí  con 7,3 millones, Canadá con 7,2 millones, Francia con 6,7 

millones, Reino Unido con 6,5 millones finalmente  y España con 6,4 millones. En todos 

estos casos hay que sumar un porcentaje que va de un 5 a un 15 % de inmigrantes 

irregulares. En porcentaje de su población, la región que más ha recibido inmigrantes es 

Oceanía con 16,8 %, seguido por América del Norte con 14,2 %  y Europa con 9,5 %. A 

mucha distancia se ubican África con  1,9 %, Asia con 1,3 %  y América Latina con 1,3 %. 

El fenómeno migratorio que se presenta en Bolivia, tiene una naturaleza 

extraordinariamente humana, que se desarrolló con la complejidad del carácter, 

personalidad y necesidades de cada migrante boliviano. Debiendo considerar, por tanto, que 

la movilidad humana, no se trata de un movimiento libre de mercaderías, sino de personas 

humanas; que se convierten en partes permanentes y tienden a extenderse no solo dentro de 

la nación receptora sino en la toda la región. 



La emigracion laboral se ha convertido en un  verdadero salvavidas al que se aferran 

millones de seres humanos, y arrastra consigo a niños, niñas,adolescentes y adultos sin 

distinción de raza, credo o religión, y afecta o favorece a paises grandes, medianos o 

pequeños, en distinta proporción.Si bien el emigrar en busca de trabajo es una acción 

humana de sobrevivencia, es cuantitativa y culitativamente diferente a la que se producia 

hasta hace unas décadas atrás. En el caso boliviano fue impulsada por los “Errores y no 

delitos” de la clase gobernante. 

Más específicamente en la ciudad de Tarija y la comunidad de Tolomosa Grande, existen 3 

tipos de emigración: la orientada más al país vecino  de la  Argentina, la emigración 

interna, es decir, a los demás departamentos de Bolivia y la emigración rural- urbana. Esta 

comunidad está ubicada en la provincia Cercado del nuestro departamento, a 20 km de la 

ciudad  en esta zona existe un gran potencial agrícola, humano y social que en las últimas 

décadas ha ido menguando su capacidad de producción y desarrollo humano a 

consecuencia  del abandono de los pobladores  hacia  otros lugares en búsqueda de  una 

mejor calidad de vida. 

Es por eso que la constante evolución de la población que emigra de nuestro departamento  

demanda el estudio del impacto que provocan las mismas, en este caso se estudiaran los 

efectos de la emigración bajo dos enfoques: 

Económicos: El sector rural es imprescindible para el desarrollo de un departamento, esto 

por la capacidad productiva agrícola que éste pueda poseer, es por esto que en la 

comunidad de Tolomosa se deberá investigar cuáles son los efectos económicos que 

ocasiona la migración en variables como el nivel de ingresos y el destino de esos nuevos 

ingresos adquiridos fruto de la migración. 

Sociales: Los recursos humanos que están presentes en las zonas rurales son el recurso más 

importante que hace posible el desarrollo de  una región. A causa de las malas condiciones 

de vida este recurso tan valioso abandona sus hogares dejando a la tierra sin mano de obra 

que la trabaje. La importancia del acceso a servicios básicos, educación y salud justifica la 

búsqueda del porqué se realiza la emigración hacia otros lugares y el impacto en la 

comunidad. 



La emigración es un factor determinante para el desarrollo y mejor nivel de vida para las 

familias o individuos que deciden hacerlo, obligados por las necesidades que no pueden 

satisfacer por no contar con un trabajo, un salario muy bajo,  y/o una familia muy 

numerosa, existen muchos  efectos  importantes tanto en el país de los recibe como en el 

que los expulsa, los cuales afectan directamente en la economía. 

Todo lo anteriormente mencionado nos lleva a cuestionarnos: 

¿Cuáles son los efectos económicos y sociales de la emigración en la comunidad de 

Tolomosa Grande de la provincia Cercado del departamento de Tarija? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se realiza con la necesidad de contar con un estudio con el cual las 

diferentes instituciones y autoridades tanto nacionales como locales puedan tomar las 

decisiones más adecuadas para  poder reducir la cantidad de personas que deciden  

abandonar sus  comunidades, porque con ellas se va  la mano de obra imprescindible para 

el desarrollo; mejorando su calidad de vida, el acceso a los servicios básicos,  el acceso a 

una fuente de trabajo, y todas aquellas deficiencias que les impulsan a irse de su lugar de 

origen. 

1.4. OBJETIVOS: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos  económicos y sociales de  la emigración en la comunidad de 

Tolomosa Grande de la provincia Cercado del departamento de Tarija. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad de Tolomosa 

Grande. 

 Determinar las diferentes actividades económicas a las que se dedican en la zona. 

 Identificar las diferentes corrientes emigratorias de la comunidad de Tolomosa 

Grande. 

 Identificar los efectos económicos  de la emigración en la comunidad de Tolomosa 

Grande. 



 Identificar los efectos sociales de la emigración en la comunidad de Tolomosa 

Grande. 

 Estimar el porcentaje de la población en la comunidad de Tolomosa  Grande que ha 

emigrado. 

1.5. HIPÓTESIS 

La emigración  en la comunidad de Tolomosa Grande  tanto rural- urbana como 

internacional ha tenido un impacto socioeconómico significativo, cuyos efectos han 

ocasionado una mejora en sus niveles de ingreso, empleo, acceso a servicios básicos, 

educación, salud y vivienda.  

1.6. VARIABLES 

Las variables que se tomaran en cuenta en el presente trabajo serán: 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Efecto económico y social de la emigración en la comunidad de Tolomosa Grande. 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Nivel de ingresos 

 Empleo 

 Acceso a servicios básicos 

 Educación  

 Salud  

 Vivienda 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se  aplicó el método científico, por 

ser éste, la cadena ordenada de pasos o acciones basadas en un aparato conceptual 

determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento, desde lo 

conocido a lo desconocido. 

El método científico se apoyará en otros métodos  importantes:  



1.7.1. MÉTODO DEDUCTIVO: 

 La deducción es el método que conduce el conocimiento de lo general a lo particular, éste 

método parte de los datos que son aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico varias suposiciones, es decir, parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlos a casos individuales y 

comprobar su validez. 

1.7.2. MÉTODO INDUCTIVO: 

La inducción es el método que conduce el conocimiento de lo particular a lo general, de los 

hechos a las causas y al descubrimiento de leyes. 

1.7.3. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: 

Se consultó bibliografía de acuerdo al tema desarrollado en el presente trabajo, con la 

finalidad de obtener información básica para el desarrollo del mismo y permitiendo 

conformar el marco teórico. En el análisis de resultados también se utilizó el método 

bibliográfico para explicar la importancia de ciertas variables en la determinación de la 

magnitud de la migración. 

1.7.4. MÉTODO ESTADÍSTICO: 

El método estadístico se utilizó en la determinación del tamaño de la muestra y en todo el 

análisis de resultados, pues este método está conformado por una serie de procedimientos 

para el manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de 

datos tiene como propósito la comprobación en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico  

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión que incluye encontrar fuentes de información, 

selección de material disponible en el área y consideraciones. 

Se desarrolla utilizando el ciclo deductivo, inductivo en las siguientes cuatro etapas: 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información 



 Organización y clasificación de los datos recogidos  

 Análisis e interpretación de los datos 

1.8. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Dadas las condiciones de estudio planteado, el mismo que está relacionado con las familias 

que residen en la comunidad de Tolomosa Grande y sus efectos económicos y sociales 

sobre las mismas si algún familiar ha migrado se recurrió a fuentes de informacióntanto 

primaria como secundaria, fue conveniente generar la información necesaria mediante 

encuestas y entrevistas personales, entre otros que explicaré a continuación: 

1.8.1. ENCUESTA 

Para la recolección de la información para la conformación del presente trabajo de 

investigación se construyó una encuesta que es el procedimiento de obtención de 

información estructurada según criterios previos de sistematización, que se efectúa con un 

propósito específico y que tiene alcance restringido en un sector de la población. Dicha 

encuesta estaba formada por varias  preguntas tanto abiertas como cerradas tomando en 

cuenta, los objetivos específicos planteados en el presente trabajo, la cual fue formulada 

afamilias  que residen en  la comunidad de Tolomosa Grande. Dicha encuestas se realizó en 

el mes de marzo de la presente gestión. 

1.8.2. OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

El objetivo de la encuesta radica en obtener la información y datos necesarios que permitan 

responder a los objetivos planteados  en el presente trabajo de investigación, de manera que 

se pueda llegar a utilizar este medio como principal herramienta de recolección de 

información. 

1.9. POBLACIÓN OBJETIVO: 

La población objetivo del presente estudio son las familias que residen en la comunidad de 

Tolomosa  Grande  del municipio de Tarija. 

2. UNIDAD MUESTRAL 

La unidad muestral del presente estudio es una familia que reside en la comunidad de 

Tolomosa Grande. 

 



3. DEFINICIÓN DE TAMAÑO  DE MUESTRA 

Comunidad Población Hombres Mujeres Hogares 

Tolomosa 

Grande 
936 478 458 291 

Fuente: INE (censo 2011) 

Una vez obtenidos los datos de la población de la comunidad de Tolomosa Grande, se 

procedió  al cálculo del tamaño de muestra, en este caso se ha elegido el muestreo aleatorio 

simple. Se eligió este tipo de muestreo porque  ya se contaba con una lista  de la 

enumeración de  las viviendas, luego se procedió a elegir aleatoriamente entre ellas, 37 

viviendas, finalmente se realizó las encuestas a cada familia. 

 Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula. 

     
    

      

  
 

Con un nivel de confianza de: 70% 

Y un error no mayor a 8% 

N= 291   

 p= 0,5  

  q= 0,5 
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CAPÍTULO II. 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. CONCEPTOS GENERALES 

2.1.2. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LA MIGRACIÓN: 

La movilidad humana es un fenómeno constante y natural, que ha estado presente desde 

mucho antes del inicio de las civilizaciones. Millones de personas se mueven a diario de un 

lugar a otro, generando cambios importantes en las economías y culturas de las naciones de 

origen, tránsito y destino. 

Las crisis económicas, la inestabilidad política y la frágil seguridad ciudadana, influyen en 

la decisión de las personas de migrar, con la expectativa de que el cambio de país, lugar o 

región mejorará sus perspectivas económicas, familiares, sociales y de calidad de vida. 

El número de migrantes de América Latina en el mundo es equivalente a la población de 

países como Perú o Venezuela. La falta de un sistema que les permita acceder a sus 

derechos humanos y ciudadanos, aunque no cuenten con documentación y educación, no 

sólo les hace sufrir las mismas condiciones de otras personas vulnerables con las que 

comparten edad, raza, ingresos, clase social o género, sino que adicionalmente son 

expuestos de manera sistemática a extorsiones, palizas, secuestros, violaciones, trata de 

personas y homicidios.
1
 

La velocidad con la que esta comunidad está creciendo, el interés de varios gobiernos de 

actualizar sus marcos regulatorios, la movilización generada por los foros globales 

realizados en América Latina en 2010, la existencia de plataformas gubernamentales y de la 

sociedad civil para construir una política pública internacional y la posibilidad de expandir 

modelos exitosos en América Latina a nivel global, revela la oportunidad de impulsar 

medidas para la gobernabilidad de la migración internacional desde una  Perspectiva 

latinoamericana que facilite la movilidad, potencie externalidades positivas y proteja los 

derechos humanos de todos los migrantes.
1
 

                                                           
1http://www.avina.net/esp/oportunidades/migraciones 



La complejidad de los fenómenos migratorios ha originado problemas en cuanto a las 

definiciones básicas. La idea de movilidad geográfica o espacial de una población podría 

incluir desde traslados a unos pocos metros hasta a muchos kilómetros de distancia, en que 

la estadía en el lugar de destino se puede prolongar desde unas pocas horas hasta muchos 

años. El concepto de migración es más específico, su carácter esencial es que 

constituye un cambio de lugar de domicilio, o cambio de la residencia ¨usual¨: la 

reanudación de la vida en un lugar nuevo o distinto. Así, tipos tan corrientes de 

movilidad como los viajes desde y hacia el lugar de trabajo en un medio de transporte, 

los viajes de negocios o de placer, o el traslado dentro de un edificio de departamentos 

o vecindario, no estarían incluidos en la definición de migración.
2 

Según Wikipedia 
2
: Se denomina migración a todo desplazamiento de la población que se 

produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia 

habitual. Presenta dos enfoques: el de la emigración, desde el punto de vista del lugar o 

país de donde sale la población; y el de la inmigración, desde el punto de vista del lugar o 

país a donde llegan los "migrantes". 

Las naciones Unidad han establecido una serie de términos básicos para las migraciones, a 

fin de facilitar la comunicación y el intercambio de conocimientos sobre la migración: 

Intervalo migratorio: tiempo transcurrido entre dos épocas cualesquiera, entre las cuales 

hayan podido ocurrir migraciones. Cuando los datos se refieren a un intervalo definido 

(v.g., 1,5.10 años), miden las migraciones de un plazo fijo o de un periodo;  cuando se 

basan en el lugar de la última residencia y carecen de una referencia definida en el tiempo, 

se denominan migraciones de toda la vida. 

Lugar de origen (salida): Ya sea: en el área de residencia al comienzo del intervalo 

migratorio, o el área desde donde se realizó el ultimo traslado.
2 

Lugar de destino (llegada): Áreade residencia al final del periodo migratorio. 

Corriente migratoria: Conjunto de migrantes que tienen un área común de destino y un 

área común de origen. Una corriente o corriente dominante puede tener una contracorriente 



o corriente inversa. La suma de la corriente y de la contracorriente constituye el 

intercambio bruto.
2
 

Migrante de toda la vida: Persona cuya área de residencia a la fecha del censo o encuesta 

(es decir, al final del intervalo migratorio) difiere de su área de nacimiento. 

Migración total: La suma de la inmigración y de la emigración de un área. 

Migración bruta: Ya sea la inmigración o la emigración brutas, es decir, el total en uno u 

otro sentido. 

Migración neta: La diferencia entre la inmigración y la emigración brutas. 

Según Fairchild y la mayoría de los analistas supone que el hombre es sedentario, es decir, 

permanece arraigado hasta que alguna fuerza lo obliga a moverse. Petersen sostiene que en 

la tipología se debería incluir no solo el concepto de fuerzas, sino también la teoría de la 

inercia. Sugiere que sería mejor decir que un grupo social en reposo, o uno en movimiento, 

tiende a permanecer en este estado a menos que se vea obligado a cambiar. Las causas de 

este cambio son innovadoras, es decir, se utilizan como un medio de lograr lo nuevo y 

conservadoras, es decir, se utilizan para permanecer lo antiguo. Sugiere, además que se 

debe intentar distinguir, entre las causas subyacentes, el ambiente que tiende a facilitar las 

migraciones, los precipitantes, y los motivos.  

La polaridad impulso- atracción es luego refinada al distinguir entre las migraciones 

innovadoras y conservadoras y al incluir el nivel de aspiración del migrante en el análisis. 

2.1.3. SITUACIÓN DE BOLIVIA: 

El fenómeno migratorio que se presenta en Bolivia, tiene una naturaleza 

extraordinariamente humana, que se desarrolló con la complejidad del carácter, 

personalidad y necesidades de cada migrante boliviano. Debiendo considerar, por tanto, que 

la movilidad humana, no se trata de un movimiento libre de mercaderías, sino de personas 

humanas; que se convierten en partes permanentes y tienden a extenderse no solo dentro de 

la nación receptora sino en la toda la región. 

                                                           
2
 Wikipedia enciclopedia libre: (http//www.wikipedia.com) 



Al final, naciones receptoras, como Brasil, Argentina o España, encuentran que la 

inmigración no es la causa de sus problemas, sino la consecuencia de los problemas que 

existen en los países de origen. Concepto al que será necesario darle una pequeña pincelada 

de verdad, solo señalando, que si dejaran de colonizarnos económicamente, es posible que 

no tendríamos en las calles españolas miles de bolivianos migrantes. Así que la lucha 

contra la migración o contra los migrantes, no está en construir barreras o en muros más 

altos, ni en permitir la existencia de grupos de “caza migrantes”, ni en potenciar los 

controles fronterizos, tampoco en permitir que las villas miseria y ghettos se extiendan, sino 

en desburocratizar el tratamiento de la problemática migratoria y en buscar el acercamiento 

directo entre los actores y los gobiernos, en la comunicación, la participación social, la 

integración, la multiculturalidad no como un proceso de asimilación de lo ajeno y olvido de 

lo propio, sino como un derecho a preservar lo suyo y compartirlo con otros
3
. 

Tampoco está en utilizar las remesas, que son recursos privados, como un anzuelo para 

implementar procesos de desarrollo hechos a su medida, sino en ir saldando 

progresivamente los daños ocasionados por la implementación de políticas nefastas como el 

neoliberalismo, la globalización de la pobreza, la deuda externa con onerosos intereses, que 

provocaron quiebras en las economías de países en los que por estrategias políticas 

expansionistas, pusieron sus ojos. Para evitar que se continúe bajo esos conceptos errados, 

nuestras acciones deben estar acompañadas de una gestión diplomática eficaz y creativa 

focalizada en la solución, no en el problema, fundamentada en la credibilidad, la coherencia 

y alejada de toda postura interesada que tome la ruta más corta hacia las soluciones. 

2.1.4. TIPOS DE MIGRACIÓN: 

Son varias y  diferentes concepciones, el autor Juan C. Elizaga desarrolla las siguientes 5 

clases generales  de migración: 

Primitiva: Se origina en un impulso ecológico, es decir, en la incapacidad del hombre para 

hacer frente a las fuerzas naturales. Constituye una acción recíproca entre el impulso y el 

control en el sentido de que el hombre es empujado a salir de su hábitat existente, pero no 

es atraído por otra área determinada.  

                                                           
3
  Jorge Mondaca Plaza , Migración laboral y los flujos migratorios , Miradas sobre la Migración boliviana: 

Aportes para el informe sobre migraciones pág. .36 



Tiene lugar cuando hay una pronunciada desigualdad entre la producción agrícola y el 

número de personas que obtienen su sustento de ella. Puede producirse súbitamente, por 

ejemplo, por una sequía o una plaga. Las personas que son inducidas a migrar por una 

presión demográfica semejante pueden buscar otro lugar agrícola, pero en la era moderna el 

destino más frecuente ha sido la ciudad; por lo común la migración ha sido innovadora más 

bien que conservadora. 

Forzosa e Impulsada: La migración forzosa se origina en funciones sociales. Si el 

migrante conserva cierta facultad de decidir respecto a si se va o no, se la clasifica como 

migración impulsada; si no la dispone de esa facultad se la denomina migración forzosa; la 

migración forzosa se define como un movimiento migratorio en el que hay un elemento de 

coacción, como amenazas a la vida y a los medios de vida, a consecuencia o bien de causas 

naturales, o causas creadas por el ser humano.   

Libre: La migración libre implica la decisión de los migrantes de migrar o no. 

Históricamente, la migración libre nunca ha comprometido  a un gran número de personas, 

sino más bien a unos pocos pioneros que dan el ejemplo para las migraciones masivas. 

Masiva: La migración masiva se convierte en un patrón social establecido, en un ejemplo 

de comportamiento colectivo. Llega a ser semiautomática, en el sentido de que la causa 

principal de la migración don las emigraciones anteriores.  

También se da una diferenciación entre tres tipos de migración:  

Internacional: Se produce cuando los migrantes cambian de país de residencia. Las 

principales razones de este tipo de migración se fundamentan en motivos económicos o 

políticos. Por esta razón; generalmente se migra de un país de grandes problemas 

económicos o políticos hacia países con mayor estabilidad y desarrollo.  

Interna: Corresponden a los movimientos migratorios que se realizan dentro de un mismo 

país. Tiene consecuencias fundamentalmente económicas, sociales y culturales, 

generalmente se debe a las desigualdades regionales del país. 

Clandestinas: Tipo de migración de cierta personas que se encuentran en una situación 

ilegal en el país de residencia, bien porque han entrado clandestinamente o que, habiendo 



llegado legalmente, han decidido continuar en situaciones de ilegalidad tras concluir los 

plazos de residencia. 

2.1.5. DETERMINANTES DE LA MIGRACIÓN: 

La migración se considera en términos de las fuerzas institucionales existentes, tanto 

económicas, educacionales, políticas y familiares en los lugares de origen como de destino, 

estructura determinante según Juan C. Elizaga
4
:  

Instituciones económicas: Las razones económicas  son las que se dan más comúnmente 

como motivo para migrar, los factores de impulso hacen que las personas abandonen las 

áreas rurales, el deterioro de la tierra, las poderosas razones hombre/tierra, la 

modernización de la agricultura, que lleva a la necesidad de un menor número de 

campesinos, las sequías, los desastres naturales, etc.  Los factores de atracción hacia las 

áreas urbanas, los sistemas de parentesco, la propaganda sobre las oportunidades 

económicas, a través de los medios de comunicación  de masas.  

Instituciones educacionales: 

Las oportunidades educacionales son mayores en las áreas rurales; la instrucción  rural 

enseña actitudes y habilidades incompatibles con la vida rural. De este modo, la educación 

rural impulsa a los jóvenes hacia las áreas urbanas; una vez más, los medios de 

comunicación de masas educan a la población rural para que se dirija hacia las áreas 

urbanas.  

Instituciones políticas: 

Las políticas del partido que está en el poder afectan los flujos y las tasas de migración. 

Los sistemas de parentesco: 

El sistema de heredero único lleva a una mayor movilidad porque los hijos menores no 

están tan atados a la tierra como en el sistema de división; la estructura y el tamaño de la 

familia influye sobre las migraciones; las familias establecidas en áreas urbanas actúan 

como imanes para otros parientes. 
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2.1.6. ORIGEN Y DESTINO DE LOS MIGRANTES: 

 El origen de la migración como tal, comienza por la incapacidad del hombre de soportar 

los cambios o fenómeno naturales que en la época primitiva existían, en la actualidad son 

diferentes las causas que originan los movimientos migratorios, éstas se han modificado 

según las necesidades del ser humano, siendo la mejoría en los aspectos económicos la 

principal razón para migrar del ser humano en la actualidad.  

El origen y destino de los migrantes durante los siglos pasados e incluso en la actualidad se 

han visto influidos por la revolución industrial, guerras, privaciones, entre otros.  

2.2.  MIGRACIÓN RURAL- URBANA: 

La migración rural- urbana se analiza en términos de expulsión y atracción según Jhon J. 

Maciso citando lo siguiente
5
: “Considerando a la migración rural un fenómeno de 

desplazamiento que es incentivado por las oportunidades que se presentan en las grandes 

urbes, como un juego de equilibrio entre fuerzas existentes en el campo y atractivas 

operantes en la ciudad”. 

Las personas migran a la ciudad con la intensión de buscar otras alternativas laborales y 

mejorar su condición de vida. Sin embargo; también se puede presentar por condiciones de 

salud o para tener mejores alternativas educativas.  

Seguido por un complemento del análisis
6
, la migración urbana rural es el proceso  que por 

lo general está relacionado principalmente por aumentos de la demanda de trabajo creados 

por el crecimiento industrial, urbano y el deterioro natural del sector campesino, como 

consecuencia del juego expulsión- atracción.  

2.3. MOVILIDAD ENTRE ESPACIOS CON DIVERSOS RANGO DE 

DESARROLLO HUMANO 

Con el objeto de aproximarnos a la dimensión del espacio social
7
, como un mecanismo de 

verificación de los lugares que originan los flujos y los lugares del destino de dichos flujos, 
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ya se ha construido un indicador de diferenciación de los municipios según resultados del 

Índice de Desarrollo Humano 2001 y 2005.
8
 

2.4. ALGUNOS FACTORES ECONÓMICOS QUE EXPLICAN LA MOVILIDAD 

HUMANA 

En este apartado se analizan las vinculaciones existentes entre los movimientos migratorios 

y las condiciones de inserción laboral de los trabajadores bolivianos, se intentan evaluar 

que paso después de más de dos décadas de vigencia de las políticas neoliberales, se 

advierte que existe un crecimiento de la informalidad y precarización del empleo. Una 

simple inspección de los datos, da cuenta que entre 1992 y el 2010 se han incrementado en 

más de 1.1 millones de personas que se encuentran desarrollando actividades económicas o 

están buscando hacerlo. Según datos del censo del 2001, existían alrededor de 3 millones de 

bolivianos (as) que estaban ocupados (as), en los últimos 10 años, dicha magnitud aumento 

hasta los 3.5 millones, se demuestra que existían sin empleo -ya sea por haber perdido su 

trabajo, ya sea por buscar ocupación por primera vez sin encontrarla, 136 mil el año 2001 y 

alrededor de 175 mil personas el año 2010
9
. 

a. La Participación Económica de la Población 

Se ha podido demostrar, que la participación de la población en las actividades económicas 

varía según rangos de Índice de Desarrollo Humano, sexo y condición migratoria. 

Alrededor de la mitad de los hombres no migrantes en edad laboral se encuentran 

desarrollando o desean insertarse en actividades de carácter económico. En cambio al 

estudiar el comportamiento de los migrantes antiguos en los municipios con mayor logro en 

IDH se encuentran valores significativamente más altos en comparación de los migrantes 

de retorno y recientes. 

b. Aproximación a partir de los sectores de actividad económica 
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Es evidente, que la distribución de la población económicamente activa (PEA) entre las 

diferentes ramas no es más que el resultado de la evolución y de las transformaciones de la 

estructura productiva. Los cambios acaecidos a lo largo del tiempo han implicado 

adaptaciones y reajustes de las actividades. Ahora bien, en el contexto de una sociedad 

donde predominan las relaciones sociales de producción precapitalistas, la inserción de la 

población en el mercado de trabajo no se rige necesariamente por criterios de eficiencia 

productiva ni por la lógica de la acumulación capitalista y, por lo mismo, el fuerte impacto 

ejercido por la economía doméstica se trasunta en un nutrido sector terciario. 

Dicho de otro modo, la expansión y el dominio de la organización capitalista en la 

economía global no ha implicado una declinación real de las formas preexistentes, sino su 

subordinación y adaptación. Así, la distribución de la PEA según grandes ramas de 

actividad, configura un reflejo parcial de la estructura productiva que se ha constituido 

históricamente, a la vez que representa un panorama de las funciones que cumple la 

población dentro del proceso social de producción. 

Se concibe al proceso social de producción como un conjunto de actividades que no sólo 

comprenden la esfera estrictamente económica, sino que incluyen también los planos de 

carácter político y social organizativo. De estas diversas fuentes deriva la población los 

medios para su sustento y su reproducción. Luego, toda la PEA, por definición, está inserta 

en el proceso productivo. También debería estarlo el conjunto de mujeres dedicadas a las 

labores que se realizan en el seno del hogar y cuyo objetivo es la satisfacción de 

necesidades inmediatas de sus miembros, pero las prácticas estadísticas convencionales las 

excluyen del concepto de actividad y, por ende, se les ha omitido, (esto no significa que se 

haga abstracción del servicio doméstico que forma parte de la PEA). Otra fracción de la 

población que ha sido excluida corresponde a la de los menores de 7 años. 

c. Aproximación a partir de los grupos socio-económicos 

Es interesante demostrar cada vez con mayor fuerza, que el sector informal donde se halla 

la mayor parte de la fuerza de trabajo femenina, es el resultado de la intensidad e 

irregularidad de los flujos migratorios, de hecho la heterogeneidad existente a su interior y 

la cada vez mayor magnitud de sus miembros no solo en los mercados nacionales sino en 



los internacionales, permiten que se pueda asociar su dinamismo a las grandes cadenas de 

subcontratación que se aprovechan de la indefensión de sus trabajadores, dichos 

mecanismos de explotación de la fuerza de trabajo ha roto las barreras y se ha producido 

una gran penetración en formas de trabajo informal. 

2.5. MIGRACIÓN Y REMESAS: 

Si bien en los países de origen, las remesas juegan un rol importante en el alivio a la 

pobreza y en el incremento de la capacidad adquisitiva de sus familiares, hay razones para 

pensar  que las organizaciones que trabajamos en la temática migratoria nos estamos 

dejando arrastrar solo por los beneficios materiales que las remesas dejan a su paso, 

escribiendo, organizando foros, encuentros y una serie de plataformas de discusión sobre el 

desarrollo, el codesarrollo, el 2 x 1 o el 3 x1, y estamos olvidando que hay factores 

intrínsecamente ligados a lo humano, a la dignidad de las personas, a la unidad familiar, 

fundamentalmente al derecho de ir de un lado hacia otro sin correr riesgo alguno. El 

“boom” del momento son los miles de millones de euros y de dólares que se mueven de un 

país a otro, como si con estos dineros se pudiera suplir a la madre o padre que está ausente, 

como si se pudiera reemplazar el pecho materno que da de lactar a un niño, o como si los 

países de destino fueran los únicos que se benefician con el dinero que reciben los 

migrantes de su trabajo. Así que habrá que reorientar nuestras acciones hacia las causas 

primarias que giran en torno a los procesos migratorios que son el hambre y la miseria, 

volcando nuestros esfuerzos para que el sistema internacional de defensa de los derechos 

humanos implemente acciones que equilibren lo material con lo humano. Porque resulta 

que conforme miles de personas salen de la pobreza, otros miles nacen listos para ingresar a 

esos espacios, y resultará mucho más dura la vida de los pueblos debido a las nuevas 

formas de fomento a la migración selectiva que se piensa implementar de aquí a poco, 

sistema que puede dejar a los pueblos sin brazos para defender su soberanía, su desarrollo y 

la existencia misma como país, puesto que las ofertas son muy atractivas, para trabajar por 

otros países
10

. 
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2.6. TEORÍA DE LA ATRACCIÓN- EMPUJE Y TEORÍA DE LA MODERNIDAD: 

UN AJUSTE A LA MIGRACIÓN RURAL 

El fenómeno de migración rural- urbana es un proceso que se ajusta en la mayoría de los 

casos a la llamada teoría del “PUSH AND  PULL”,ésta explica la migración en el sentido 

de la expulsión de población de sus tierras con escasas oportunidades económicas, siendo 

atraídos por aquellos lugares sean ciudades o países donde obtendrían mejores 

oportunidades, así mismo la teoría de la modernidad se ajusta al fenómeno rural - urbano. 

Según Eduardo Sandoval
11

 “esta teoría está sustentada generalmente por el deterioro de las 

condiciones económicas en el campo y unido a ello la atracción que ejercen las ciudades 

sobre la población rural”. 

Completando a esto Lourdes Arizpe
12

 argumenta que: “La migración rural es un proceso de 

movilidad social generado en la transición de una sociedad tradicional a otra moderna, hace 

énfasis en el traslado poblacional de un área subdesarrollada a otra más desarrollada”. 

2.7. INTERDEPENDENCIA DEL CAMPO- CIUDAD. 

 El intercambio de recursos desde el campo hacia la ciudad ha evolucionado, si bien en 

anteriores épocas las ciudades se abastecían de alimentos y productos de dicha naturaleza, 

los recursos humanos tendían a quedarse en sus lugares de origen subsistiendo de la venta 

de sus cosechas, creando así  lazos de interdependencia con la ciudad, mismos que con el 

paso de los años se han convertido en vínculos cruciales especialmente en recursos 

humanos, siendo la población campesina llegada a la ciudad, la mano de obra más barata 

que se puede obtener en el mercado.  

Autores como Keohane y  Joseph Nye
13

 argumentan que: “ La dependencia mutua de los 

participantes se ven cada vez más afectados por las acciones de unos con otros, teniendo así 

que medir los costos- beneficio de realizar el correspondiente traslado de lugar o la 

recepción de nuevos individuos”. 
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3.  DINÁMICA POBLACIONAL. 

3.1. MIGRACIÓN: TRANSFORMACIÓN DEMOGRÁFICA PROGRESIVA 

La llegada de nuevos individuos a una sociedad urbana incrementa su masa demográfica, 

hecho inverso en aquellos lugares donde provienen, la conservación de la población joven 

está compuesta por los aportes migratorios y la capacidad de la región para retener a esa 

juventud.  

Según autores como Ceydric Martin y NicolasD´Andrea
14

 los aportes migratorios 

amplifican el potencial de reproducción, a través de las corrientes demográficas que 

alimentaron el crecimiento demográfico de ciudades que están en constante transformación 

progresiva, que naturalmente esta población en edad reproductiva o próxima a ella 

contribuye al crecimiento demográfico por su descendencia.  

La migración incide así sobre la natalidad amplificando el efecto de una fecundidad a un 

alta, aunque en rápida declinación.    

3.2. IMPORTANCIA DE LA MIGRACIÓN COMO COMPONENTE DEL CAMBIO 

DEMOGRÁFICO 

Tomando en cuenta que para analizar la migración se necesita tener datos  demográficos, se 

observa que:  

Según Juan Elizaga
15

 “la importancia de la migración, especialmente rural cambia las bases 

demográficas espaciales independientemente del país que se trate, el crecimiento y 

deterioro de las zonas (urbano y rural respectivamente), se considera importante dado que 

afecta a todas las variables tanto sociales como económicas, generalmente las migraciones 

rurales- urbanas están destinadas hacia a un punto espacial metropolitano”. 

Por otro lado el cambio demográfico se considera como: “Alteración de las bases y 

variables demográficas por razones del movimiento espacial ya sea crecimiento o 

decremento del mismo por diferentes razones socioeconómicas y culturales”
16
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4.  MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

La movilidad geográfica es una estadística que mide la migración dentro de una población. 

Relacionada con la rotación de población que es una estadística relacionada con las 

medidas que se mueve bruto en relación con el tamaño de la población, por ejemplo el 

movimiento de los residentes dentro y fuera de una ubicación geográfica entre el censo de 

los cargos.
17

 

La movilidad geográfica representa variaciones importantes en la demografía de un país o 

punto espacial. 

5. POBLACIONES 

5.1. POBLACIONES ESTABLES 

La migración ocurre y es frecuente en aquellas poblaciones que no pueden otorgar el 

bienestar que satisfagan los deseos y necesidades del poblador, es decir no son estables. 

Concepto que para Juan C. Elizaga
18

 afirma que “las poblaciones estables son aquellas en 

que las leyes de fecundidad y mortalidad sean constantes en el tiempo”. 

5.2.  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Parte de la corriente migratoria forma parte de la población económicamente activa de 

cualquier país o región, que según Spiegelman
19

: 

“La población económicamente activa es aquella parte de la población disponible 

corrientemente para trabajar en la producción y distribución de los bienes y servicios 

económicos”. 

Por otra parte Oscar Wilde
20

 “La población activa de un país (u otra entidad geográfica) 

está compuesta por toda persona en edad laboral que o bien trabaja en un empleo 

remunerado (población ocupada) o bien se halla en plena búsqueda de empleo (población 

en paro)”. 
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Por tanto, la población activa se divide en dos grupos, los empleados y los desempleados. 

La fracción  de pobreza activa que busca empleo pero no es capaz de encontrarlo determina 

la tasa de desempleo
21

. 

5.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 

Parte de la corriente migratoria está conformada por la PEI, al igual que la PEA, entonces 

según las Naciones Unidas
22

. 

La PEI “es el grupo de personas de 12 años o más que no se encuentra ocupada, ni en 

situación de desocupación abierta, pero el que declararan estar dispuestos a trabajar en 

forma inmediata, aun cuando no lo buscaron activamente en los meses anteriores al periodo 

de referencia, por razones atribuibles al mercado de trabajo (desocupación abierta)”. 

6. EFECTOS DE LA EMIGRACIÓN 

6.1.  EFECTOS DE LA EMIGRACIÓN EN LOS PAÍSES EMISORES Y EN LOS 

PAÍSES RECEPTORES 

Como ya hemos planteado en las diversas teorías que explican los inicios y la perpetuación 

de las migraciones internacionales en el contexto de la globalización
23

 , vamos a analizar 

nuestro objeto de estudio desde tres variables fundamentales, esto es, la variable 

económica, la variable social y la variable política, en función de sus efectos sobre los 

países emisores y sobre los países receptores. Desde la variable económica, se ha producido 

un aumento de la desigualdad, a partir del nuevo contexto globalizador, observándose una 

relación entre esta desigualdad y el aumento del proceso migratorio
24

(Stiglitz, 2008). Es 

decir, se han producido grandes desajustes en el ingreso, con respecto a los países ricos y 

los países pobres. Este proceso ha representado, tanto un incremento del incentivo a la 

emigración por parte de los países emisores, como un incremento de la demanda en los 

países receptores de inmigrantes
25

. 

                                                           
21

 Análisis de los indicadores económicos, Op Cit. Pág.  71. 
22

 Documento de las Naciones Unidas , Características Económicas de la Población .  
23

 Adams, R. y Page, J. (2005). Do internacional migration and remittances reduce poverty in developing 
countries?,World Development, 33(10), pág1645-69. 
 
 



El mayor empobrecimiento de los países ya tradicionalmente pobres, se hacen incapaces de 

satisfacer la demanda de oportunidades económicas de sus poblaciones y, por el contrario, 

los países ricos, continúan aumentando la demanda de trabajadores de inmigrantes, 

ofreciendo mayores oportunidades, produciéndose un aumento de los flujos migratorios 

internacionales. Pero, analizando el fenómeno de la globalización, desde el punto de vista 

de la gestión de la eficiencia, nos encontramos con una asimetría en los mercados, por un 

lado, de los capitales y, por otro, del trabajo. 

La liberalización de los mercados de capitales se ha materializado a través de los Tratados 

de Libre Comercio en las últimas décadas. Pero, parece ser que esta liberalización de los 

mercados de capitales, no ha redundado en un aumento de la eficiencia económica global. 

En el otro sentido, la liberalización de los mercados de trabajo no se produjo
26

 (Stiglitz, 

2008: 19). Esto es así, porque las partes negociadoras han orientado las deliberaciones 

hacia los mercados financieros solamente, encaminados a conseguir únicamente su 

liberalización. 

En EE.UU, los acuerdos comerciales con el TLCAN, se han orientado a aumentar el 

rendimiento de los capitales, obviando los efectos negativos sobre el trabajo (Stiglitz, 

2008). Esta asimetría en la liberalización, ha provocado desigualdades en el poder de 

negociación de las dos partes, tanto del capital como de los trabajadores. La fuga de 

capitales, cuando se produce una presión salarial al alza, deja en desventaja el factor 

trabajo, porque éste, no se puede mover. Este es uno de los fenómenos que más desigualdad 

ha creado entre los países desarrollados y no desarrollados, en el contexto de la 

globalización. 

Los efectos de la variable económica de las migraciones en los países emisores transitan 

por los recursos aportados por los inmigrantes a sus países de origen, es decir, las remesas 

son uno de los factores más importantes del PIB de estos países. Incluso en Latinoamérica, 

se comparan con el volumen de la inversión extranjera
i
(Stiglitz, 2008: 20). 

                                                           
26

Stiglitz, Joseph, E. (2008). La globalización y los retos de la inmigración. En J. F. Tezanos (Ed.). La 
inmigración y sus causas. Madrid: Sistema. 



No obstante, el coste del envío de remesas es muy elevado, anteriormente, era del 20%, 

aunque se redujo después, actualmente se ha encarecido de nuevo, por los temores de 

EE.UU a la financiación del terrorismo por esta vía. Como ya hemos visto, el envío de 

remesas a los países emisores, dotan de un gran prestigio a los emigrantes en sus 

comunidades de origen, ya que, aunque las remuneraciones salariales de éstos en los 

países receptores sean bajos, su traslación a los países de origen, representan un valor 

mayor, lo que hace que sean rentables económicamente. Estos inmigrantes no buscan 

prestigio en sus puestos, porque no se consideran parte de las sociedades de acogida, sino 

que se sienten parte de su comunidad de origen, priorizando la búsqueda de recursos 

económicos (Massey, 2003). 

Otros efectos se producen en los países emisores, tales como la reducción del desempleo; el 

aporte de conocimientos técnicos de los emigrantes que retornan y, también, se produce una 

pérdida de mano de obra muy dinámica (entre 20 y 40 años); también, estos países soportan 

los costes de formación, reproducción de mano de obra, así como un cambio de las formas 

de vida. 

En cuanto a los efectos económicos de los flujos migratorios internacionales, en los países 

receptores, observamos que se reduce el desempleo mientras los inmigrantes ocupen los 

empleos complementarios (Recio, 1997), sobre todo, en el segmento secundario del 

mercado laboral, esto es, en el sector servicios y en la agricultura. En lo que respecta al 

segmento primario, esta dependencia viene dada por la inmigración altamente cualificada, 

como investigadores,directivos, artistas,deportistas de élite o simplemente estudiantes 

universitarios, como en el caso de EE.UU, ya que en este caso, representan el 50% de los 

estudiantes de sus universidades (Stiglitz, 2008: 23). 

El aporte de capital humano y también económico en los países desarrollados es 

fundamental, ya que uno de los rasgos que los caracterizan es, que son sociedades 

envejecidas. La recepción de inmigrantes está paliando la disminución de la natalidad, 

invirtiendo el proceso, al regenerar la población y la dinamización de la economía, por el 

aumento de cotizaciones por parte de los trabajadores inmigrantes. No hay que olvidar 

también, que los inmigrantes constituyen un seguro para las pensiones en los estados de 



bienestar, ya que aportan cotizaciones que en épocas de crisis, podrían amortiguar los 

riesgos en la percepción de las pensiones. 

Otro de los efectos es el ahorro en los costes de formación de los inmigrantes, por parte de 

los países receptores y también, el coste de la reproducción de la mano de obra, sobre la 

que se sustenta la oferta laboral (Recio, 1997). Sin embargo, si los inmigrantes ocupan 

puestos de trabajo sustitutivos, aumentará el paro en la población nativa. También, hay 

costes en el equipamiento de los inmigrantes y en su asimilación cultural. 

Un efecto más, es la salida de divisas, reduciendo el PIB de estos países, aunque, tienen 

mecanismos para regular las ganancias económicas que se traducirán en remesas. Es decir, 

las ganancias dependen de las normativas de migración vigentes en cada país, y éstas 

pueden ir desde la entrada condicionada a los inmigrantes con permiso de trabajo, 

impidiendo la entrada a sus familiares; o cuando sólo se permite la entrada a la inmigración 

de temporada, asociada a actividades estacionales, tales como el turismo o la construcción. 

Buen ejemplo de ello, es Suiza, que es un país receptor característico, exportando paro en 

temporada baja,en el caso del ahorro de costes de formación, donde el país paradigmático 

es EE.UU, por su enorme inmigración de científicos, beneficiándose de la exención de los 

altos costes de formación, sufragados por los países de origen (Recio, 1997: 117). 

En cuanto a la variable sociológica, para los países emisores, las migraciones 

internacionales, tienen efectos derivados del envío de remesas, ya que éstas, no sólo tienen 

efectos económicos, sino que actúan repartiéndose ampliamente en la población, con 

efectos importantes sobre los grupos sociales más pobres. 

Un estudio de 71 países en desarrollo mostró que un incremento del 10% de las remesas 

reduce en un 3,5% el número de personas pobres que vive con menos de 1 dólar al día 

(Adams y Page, 2005). Por lo tanto, los países emisores que reciben cantidades de remesas, 

ya sean grandes o pequeñas, hacen la gran labor de disminuir las tasas de pobreza. 

Otro aspecto de las remesas son los denominados recursos colectivos, que son enviados por 

asociaciones de emigrantes y que son utilizados para la mejora de las infraestructuras en 



estos países, tales como pozos de agua potable, carreteras, clínicas, escuelas, etc, en fin, 

para el desarrollo de bienes y servicios sociales (Sánchez Barricarte, 2010: 194). 

Estas remesas, invertidas en activos sociales e infraestructuras, mejoran el bienestar de 

muchas comunidades, creando grandes potenciales. También, tienen un efecto sobre la 

corrupción, reduciéndola, ya que el envío de éstas no pasa por los canales gubernamentales, 

como si en cambio, las ayudas internacionales que en muchas ocasiones pasan a cuentas 

bancarias privadas en paraísos fiscales o para la construcción de lujosos palacios. Por eso, 

disminuyen el riesgo de malversación de fondos (Sánchez Barricarte, 2010: 194). 

Otro efecto de las migraciones sobre la variable social de los países emisores, es que 

aumentan el capital social, debido al retorno de los inmigrantes que se trasladan con sus 

talentos y sus experiencias comerciales, creando sus propias empresas, produciéndose una 

satisfacción personal por su apoyo al desarrollo de su país; la adquisición de prestigio o la 

apertura de contactos comerciales; conocimientos técnicos y empresariales, etc. Todo ello, 

puede generar un enriquecimiento social y cultural en las sociedades emisoras. 

Pero, existen implicaciones en el fenómeno de la fuga de talentos en los países emisores. La 

formación de estos ciudadanos, casi siempre ha sido subvencionada con fondos públicos. El 

abandono de los países de origen retrasa el desarrollo nacional. A veces, la fuga de talentos 

está motivada no sólo por la pobreza, sino por la falta de libertades, por lo que los 

regímenes políticos tienen su papel, a la hora de provocar su marcha de los países de 

origen. Esto no hace más que crear un círculo vicioso de la pobreza y el subdesarrollo 

(Tezanos, 2007). Los efectos de la variable social en los países receptores (Tezanos, 2008: 

200) son los siguientes: la modificación de los mercados laborales, debido al cambio de 

reglas en los mercados de trabajo. Estas, hacen que la competencia a la baja provoque un 

aumento de precarización laboral, causado por el exceso de oferta de la mano de obra 

inmigrante, llamado también “ejército de reserva laboral”, y que incentiva los bajos salarios 

y las actividades indeseables para la población nativa, por su estigmatización como 

actividades desempeñadas por inmigrantes. Esta situación no hace más que aumentar el 

riesgo de exclusión social y precarización. Afecta, principalmente a los jóvenes, las 

mujeres, trabajadores no cualificados y parados de larga duración. También, se produce una 

nueva estratificación social en las sociedades receptoras, debido a las diferencias étnicas y 



culturales de los recién llegados. Esto aumenta los niveles de desigualdad de una población, 

que se traslada a los niveles inferiores de la escala social. 

Las nuevas configuraciones de las sociedades de acogida son a nivel social y cultural, 

heterogéneas; cuando antes, tenían características homogéneas, pero ahora, tienden a 

transformarse para integrar la diversidad, la complejidad y la interdependencia existente en 

las sociedades desarrolladas. No obstante, el fenómeno que se produce es una nueva 

multiculturalidad y multiciudadanía (Tezanos, 2008). 

Los efectos de la variable política sobre los países de origen, los tenemos en las carencias 

de inseguridad personal grupal o general del contexto. Es decir, cuando el país de origen 

mantiene regímenes políticos dictatoriales o autoritarios, donde se ejerce la represión de la 

población o de individuos elegidos selectivamente e incluso a grupos étnicos, provoca la 

salida de emigrantes como refugiados políticos. También, tenemos en las consecuencias 

medioambientales, factores que generan gran número de desplazados, las consecuencias 

delas guerras civiles, etc (Sánchez Barricarte, 2010). Muchos de estos emigrantes son 

asilados políticos o refugiados. 

Los efectos en los países de acogida de estos inmigrantes están vinculados a sociedades 

abiertas, generalmente a países neutrales, tales como Suecia o Austria, pero se observaron 

fenómenos presentes en la conciencia ciudadana de los países de acogida, lo que constituye 

un asunto que ya se incluye en la agenda política de sus gobiernos. 

Pero, existen efectos que están conectados con la concepción de los inmigrantes y con la 

identidad nacional. Cada país de acogida posee distintas modalidades políticas, edificadas 

en base al control de los flujos, como a la política de nacionalidad. Esta últimaes la que 

determina la incorporación de los inmigrantes en los países de acogida. El acceso a la 

ciudadanía está construido, dependiendo de la experiencia histórica de los países de 

acogida, de los marcos culturales y de cálculos políticos. 

La reacción de la sociedad receptora, gravita alrededor de la relación entre política y 

nacionalidad. Por ello, el rechazo y la discriminación, está en las políticas de inmigración y 



extranjería, ya que el concepto de ciudadano está respaldado por la identidad nacional y 

estatal(Zamora, 2003)
27

. 

La discriminación legal y laboral, está en el reverso de toda discriminación, afectando a las 

condiciones mínimas de subsistencia y, sobre todo, en el acceso a la vivienda. También, la 

xenofobia representa una barrera a la integración. La discriminación racial, es aquella que 

se construye sobre el criterio de rasgos de diferencia fenotípica y cultural de grupo. No es 

rara la emergencia de grupos o partidos políticos que impulsan políticas de rechazo y 

expulsión de los países inmigrantes (San Román. 1996). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. DATOS GENERALES: 

3.1.1 TAMAÑO FAMILIAR 

El tamaño familiar permite determinar la magnitud  del fenómeno migratorio, puesto que 

cuanto más grande es la familia probablemente mayor será la cantidad de miembros que 

migran y viceversa. En el estudio se ha determinado que por lo general las familias están 

conformadas por 4 miembros en su mayoría tal como se muestra en el siguiente cuadro y 

gráfica.  

Tabla N°1: Tamaño familiar 

NÚMERO DE 

MIEMBROS 

(personas) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Cantidad total 

de Personas( Por 

familia) 

2 3 8.1 8.1 6 

3 6 16.2 24.3 18 

4 7 18.9 43.2 28 

5 6 16.2 59.5 30 

6 5 13.5 73 30 

7 6 16.2 89.2 42 

8 2 5.4 94.6 16 

9 1 2.7 97.3 9 

10 1 2.7 100 10 

Total 37 100 
 

189 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 



 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS 

De acuerdo a estos resultados casi un 50% de la población se encontraría con un tamaño 

familiar de 4 a 6 personas, por lo tanto el fenómeno migratorio en la zona de estudio podría 

presentarse con relativa intensidad. 

3.1.2. TIPO DE VIVIENDA QUE HABITAN 

La forma en la que viven las personas en su lugar de nacimiento es un factor determinante 

para que decidan migrar hacia otros lugares en busca de obtener recursos para mejorarla, 

mientras peores sean las condiciones de vida mayores serán las cantidades de personas que 

deciden migrar,  en la zona de estudio se identificaron dos tipos de viviendas: las que están 

constituidas propiamente como casas y los cuartos en construcción, su distribución se 

muestra en la siguiente tabla y gráfica: 

Tabla N°2: Tipo de vivienda 

Tipo de Vivienda Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Casa 31 83.8 83.8 

Cuartos en 

Construcción 
6 16.2 100 

Total 37 100 
 

                Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar  una vez más que el fenómeno emigratorio  

en la zona de estudio sea en una escasa proporción, sin embargo, en el límite pueden existir 

personas que migren para mejorar aún más sus condiciones de vida y la vivienda con la que 

cuentan. 

3.2. EDUCACIÓN: 

3.2.1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA 

El nivel de instrucción es determinante para el desarrollo económico de las familias, 

quienes no pudieron acceder a la educación tienen menos posibilidades de aspirar a un buen 

trabajo lo cual puede ser una causa de la emigración. En el  presente estudio se ha 

determinado que por lo general la población estudio solo llega a la instrucción primaria o es 

analfabeta.El total de 189 personas refleja  la cantidad total de personas de las 37 

familias,tal como se muestra en la siguiente tabla y gráfica:  

Tabla N°3: Nivel de instrucción de los miembros de la familia 

Nivel de 

instrucción 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Ninguno 51 27.0 27 

Primario 92 48.7 75.7 

Secundario 38 20.1 95.8 

Técnico 1 0.5 96.3 

Superior 7 3.7 100.0 

Total 189 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS 

 Los resultados obtenidos demuestran que los miembros de la familia no podrán aspirar a 

otro tipo de trabajo que no sea en la actividad agrícola, pues la mayoría de ellos solo cursó 

el nivel primario. En este caso la educación podría convertirse también en un factor que 

contribuye a la emigración. 

3.2.2.  ACCESO A CENTRO EDUCATIVO 

La educación es un factor determinante para el desarrollo económico de las familias y de la 

sociedad en general,  es una herramienta clave para hacer frente a las desigualdades, es por 

eso que a menores grados de instrucción menores serán las capacidades de las personas de 

poder mejorar su nivel de vida, por esa razón buscan otras formas de lograrlo. A menores 

niveles de instrucción habrá mayor cantidad de migraciones y viceversa. En la zona de 

estudio se detectó que existe un centro educativo al que todos los  niños en edad de estudio  

pueden acceder, situación que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N°4: Acceso a un centro educativo 

CENTRO 

EDUCATIVO 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 37 100 100 

No 0 0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

De acuerdo al estudio se puede estimar que la emigración se podría presentar en  una 

mediana proporción, aunque exista un centro educativo al que todos pueden acceder, los 
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bajos ingresos y la cantidad de hijos de algunos de los habitantes pueden hacer imposible 

que asistan a ella, por lo cual deben ir en busca de ingresos adicionales para costear todos 

los materiales que necesitan sus hijos para estudiar. 

3.3. SALUD 

3.3.1. ACCESO A CENTRO DE SALUD 

La salud es un recurso básico para la vida, un derecho humano y uno de los motores del 

desarrollo económico y social. El aumento de las emigraciones es un fenómeno ligado entre 

otras razones a la falta de acceso a los servicios de salud, los resultados muestran que por lo 

general la población en estudio asiste a la posta sanitaria que existe en la comunidad,   pero 

en situaciones de enfermedades graves deben recurrir al hospital de la ciudad de Tarija 

porque la posta solo cuenta con los servicios de emergencia.  

Tabla N°5: Centro de salud al que asisten 

Centro de salud Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Posta sanitaria 36 97.3 97.3 

Hospital de la 

ciudad 
1 2.7 100 

Médico particular 0 0 100 

Curandero 0 0 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

            FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 
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Con los resultados obtenidos se puede deducir que la emigración en la zona de estudio 

podría estar siendo  forzada por el deficiente acceso a servicios de salud, si bien cuentan 

con una posta sanitaria en la comunidad la misma solo cubre en casos de emergencia y 

enfermedades leves  con una muy mala atención y equipamiento, por lo que  deben acudir 

al hospital general de la ciudad de Tarija para recibir atención médica especializada, y en 

muchos casos no pueden solventar los gastos que conforman el traslado de su comunidad a 

la ciudad. 

3.3.2. TENENCIA DE SEGURO MÉDICO 

La tenencia de un  seguro de salud es indispensable para todos los miembros de una familia 

porque suple económicamente parte de los auxilios o servicios médicos que de otra manera 

resultarían muy costosos, si no es que en su totalidad, pero en su mayoría solo beneficia a 

los trabajadores públicos y a las pocas personas que pueden afiliarse particularmente a uno. 

En el departamento de Tarija existe el Seguro Universitario de Salud Autónomo de Tarija 

(SUSAT), el cual beneficia a gran parte de la población con cirugías gratuitas, en especial a 

familias de escasos recursos económicos y que no tienen acceso a este tipo de operaciones. 

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla y gráfica: 

Tabla N°6: Tenencia de seguro médico 

Seguro médico Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 29 78.4 78.4 

No 8 21.6 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

 

 



 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

Estos resultados muestran que los habitantes de la zona en estudio cuentan en su mayoría 

con un seguro médico, llamado SUSAT, el cual solo cubre algunos gastos en  

medicamentos e internaciones, por lo que esto probablemente  podría ser  una causa  por la 

cual los habitantes de la comunidad decidan emigrar. 

3.4. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS: 

En cuanto a los servicios básicos con los que cuentan las viviendas en este estudio nos 

abocamos al acceso al agua potable y alcantarillado, tenencia de baño, uso del mismo, 

energía eléctrica y  gas licuado. 

3.4.1.  ACCESO A AGUA POTABLE 

La calidad del agua y el acceso a ella es una necesidad básica para todo ser humano, la 

misma es necesaria para garantizar las condiciones sanitarias en la que debe vivir cada 

persona, y su carencia o mala calidad puede desencadenar en problemas de salud porque la 

población se hace más propensa a adquirir enfermedades en ambientes de poca higiene. En 

la zona de estudio se cuenta con servicio de agua  potable dentro de las viviendas. Los datos 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla y gráfica: 
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Tabla N°7: Proveniencia del agua que se utiliza para beber y cocinar 

Proveniencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Cañería de red ( dentro de 

la vivienda) 
35 94.6 94.6 

Cañería de red (fuera de la 

vivienda) 
0 0 

 

pileta pública 1 2.7 97.3 

pozo 1 2.7 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el acceso al agua potable no  sería una causa para  las 

familias de la  zona en estudio en la decisión de  emigrar o no, puesto que gran parte de ella  

cuenta con este servicio dentro de sus viviendas. 

3.4.2. TENENCIA DE BAÑO O LETRINA 

Contar con un baño higiénico es importante para toda la población, pues esto ayudará a que 

no se  contraigan enfermedades. En la zona de estudio gran parte de la población cuenta 

con un baño o letrina tal como se muestra en la siguiente tabla y gráfica: 
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Tabla N°8: Tenencia de baño o letrina 

Tenencia de  baño 

o letrina 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

si 32 86.5 86.5 

no 5 13.5 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN  BASE  A ENCUESTAS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos la tenencia de baño o letrina no sería una causa para 

que las familias en la zona de estudio decidan migrar, pues casi un 87% de ellas cuentan 

con uno. 

3.4.3. USO DE BAÑO O LETRINA 

El uso exclusivo del baño o letrina es una manera de evitar enfermedades, en la zona de 

estudio una gran mayoría de las familias cuentan con un baño dentro de sus viviendas y 

solo lo utilizan miembros de la misma. La siguiente tabla y gráfica muestra el tipo de uso 

que le dan al baño las 32 familias que poseen uno: 
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Tabla N°9: Uso de baño o letrina 

USO DE BAÑO O 

LETRINA 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Usado solo por su 

hogar 
32 100 100 

Compartido 0 0 100 

Total 32 
  

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el tipo de uso del baño o letrina probablemente no 

sería una causa que ocasione la emigración de las familias de la zona en estudio, esto 

porque en todas las viviendas el baño solo es usado por miembros de la familia. 

3.4.4. TIPO DE DESAGÜE 

El acceso al alcantarillado Juega un rol clave  en la calidad de vida de la población, se 

considera un servicio básico pero en nuestro país en particular su cobertura es mínima en 

relación a la cobertura de los demás servicios básicos. Las redes de alcantarillado de una 

población evitan la inundación en caso de lluvias  y por ende  también enfermedades. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla y gráfica(32 es el total de familias que cuentan 

con un baño o letrina): 

 

Tabla N°10: Desagüe del baño o letrina 

TIPO DE 

DESAGÜE 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Al alcantarillado 0 0 0 

Pozo ciego 32 100 100.0 

Total 32 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

De acuerdo a los datos obtenidos la ausencia de este servicio originaria una baja calidad de 

vida en la comunidad en estudio. 

3.4.5. ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica es un servicio básico muy necesario, tiene una gran importancia en el 

desarrollo de la sociedad, además de que contribuye al aumento de la productividad 



también mejora las condiciones de vida del hombre, la falta de este servicio conduce a un 

bajo nivel de bienestar. La información obtenida se muestra en la siguiente tabla y gráfica: 

 

Tabla N°11: Uso de energía eléctrica 

Energía Eléctrica Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 35 94.6 94.6 

No 2 5.4 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN  BASE A ENCUESTAS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el acceso a la energia eléctrica,estaria casi cubierto, 

puesto que en su generalidad la poblacion dispone de este servicio. 

3.4.6. USO DE GAS LICUADO 

El  gas natural representa  una materia energética con precios internos muy accesibles, su 

utilización genera excedente para los consumidores, que pueden destinarse a otras formas 

de consumo o inversión, lo cual constituye una verdadera e implícita redistribución del 

ingreso, que en caso de las personas incrementa su bienestar económico. Su uso se ha 

convertido en una necesidad básica, es por eso que algunas de  las familias del área rural 

han dejado de emplear la leña como combustible para usar ahora el gas licuado, ya que en 

muchos casos no cuentan con el servicio de gas a domicilio. La información obtenida 

muestra un uso casi generalizado de este combustible en las familias del área de estudio: 
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Tabla N°12: Uso de gas licuado 

Gas Licuado Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

si 29 78.4 78.4 

no 8 21.6 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN  BASE A ENCUESTAS. 

Puesto que  casi un 80% de la población emplea como combustible el gas licuado en 

garrafa porque que en la zona de estudio no tienen acceso al servicio de gas domiciliario. 

3.4.7. USO DE LEÑA COMO COMBUSTIBLE 

El uso de la leña como principal combustible sigue siendo necesaria en algunos sectores del 

área rural de nuestro departamento y otros, ya sea porque no cuentan con el servicio de gas 

domiciliario o simplemente porque no cuentan con los ingresos para acceder al gas licuado 

en garrafa, en la zona en estudio se detectó que unas pocas  familias todavía usan la leña 

como principal combustible. 
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Tabla N°13: Uso de leña como combustible 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

Estos resultados muestran  que en la población estudiada no utilizan la leña como 

combustible para preparar sus alimentos, solamente  la quinta parte lo hace. 

3.5. VIVIENDA: 

3.5.1. TENENCIA DE VIVIENDA 

 La tenencia de vivienda es clave para el bienestar de las familias,  en ella no sólo se 

desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio de  protección y 

cuidado de las familias y comunidades. En una palabra, es una necesidad básica de todo ser 

humano. En la zona de estudio según los datos que se pudieron recolectar se evidencia un 

alto grado de viviendas propias. Tal como se muestra a continuación: 
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si

no

Uso de leña Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

si 8 21.6 21.6 

no 29 78.4 100 

Total 37 100 
 



Tabla N°14: Tenencia de la vivienda 

Tenencia de la 

vivienda 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Propia 26 70.3 70.3 

Otorgada por 

servicios 
5 13.5 83.8 

Prestada 1 2.7 86.5 

Herencia de sus 

padres 
3 8.1 94.6 

Alquilada 2 5.4 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

Así mismo, un 14% habita una vivienda que se les fue otorgada por servicios y un mínimo 

porcentaje poseen viviendas alquiladas. De cualquier forma satisfacen sus necesidades de 

cobijo y cuidado de su familia.  

3.5.2. TIPO DE VIVIENDA 

Una vivienda digna debe darnos protección, bienestar, independencia, sanidad, posibilidad 

de inserción social y principalmente seguridad patrimonial. Es por eso que contar con una 

vivienda independiente es también de mucha importancia, en la zona de estudio se 

obtuvieron los siguientes datos que se muestran en la siguiente tabla y gráfica: 
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Tabla N°15: Tipo de vivienda 

LA VIVIENDA 

QUE HABITA 

ES 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Independiente 37 100 100 

Compartida 0 0 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la zona de estudio, en su totalidad las 

familias contaban con una vivienda independiente, esta situación lo que posiblemente  

aportaría grandemente en el bienestar de las mismas. 

3.5.3. MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA VIVIENDA 

Una vivienda debe ser un espacio agradable, debe estar construida con  materiales sólidos 

que la hagan agradable,  mantenga una temperatura adecuada y nos protejan contra eventos 

naturales, peligros del exterior y nos permita tener nuestras pertenencias a salvo.  

En la zona de estudio se identificaron los siguientes materiales utilizados para la 

construcción de las viviendas y se muestran en la siguiente tabla y gráfica: 

Tabla N°16: Material de paredes de la vivienda 

MATERIAL DE 

LAS PAREDES 

DE LA 

VIVIENDA 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ladrillo 20 54.1 54.1 

Adobe 15 40.5 94.6 

Ladrillo y adobe 2 5.4 100 

Total 37 100 
 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas. 



 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos más del 50% de las viviendas están construidas con 

ladrillo situación que podría demostrar el aumento de nivel de bienestar de las familias por 

un posible mejoramiento de sus ingresos. Sin embargo el uso de adobe todavía se encuentra 

presente en esta comunidad. 

3.5.4. MATERIAL DEL TECHOS DE LA VIVIENDA 

Con respecto a los materiales del techo de las viviendas en la zona de estudio se obtuvo la 

información de  los siguientes materiales empleados en la construcción del mismo:  

 

Tabla N°17: Material del techo de la vivienda 

MATERIAL DE 

LOS TECHOS 

DE LA 

VIVIENDA 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Teja 22 59.5 59.5 

Calamina 7 18.9 78.4 

Loza 7 18.9 97.3 

Caña 1 2.7 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la zona de estudio casi un 80 % de los techos 

están construidos con teja o calamina  y una menor proporción con loza  o caña, situación 

que hace de su vivienda saludable y estable. 

3.5.5. MATERIAL DE LOS PISOS DE LA VIVIENDA 

Respecto al material  de  los pisos de las viviendas en la zona de estudio se obtuvo la 

información de los siguientes materiales empleados en su construcción, los datos se 

muestran en la siguiente tabla y gráfica: 

Tabla N°18: Material de pisos de la vivienda 

MATERIAL DE 

PISOS DE LA 

VIVIENDA 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Cemento 25 67.6 67.6 

Piso cerámico 8 21.6 89.2 

Tierra apisonada 4 10.8 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en su mayoría los pisos en la zona de estudio están 

construidos con solamente cemento, un poco más de la quinta parte solo están revestidos 

con piso cerámico y un 11% es tierra apisonada.  

3.6. NIVEL DE INGRESOS 

3.6.1. MIEMBROS DE LA FAMILIAS QUE TRABAJAN 

La fuerza laboral ocupada de la población en estudio, está constituida por el conjunto de 

personas, que estarían realizando una actividad determinada con el fin de generar ingresos, 

y mientras mayor sea el número de los miembros de la familia que trabajen mayor también 

serán sus ingresos familiares y sus condiciones de vida.  

Tabla N°19: Miembros de la familia que trabajan 

MIEMBROS 

QUE 

TRABAJAN 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1 14 37.8 37.8 

2 14 37.8 75.7 

3 4 10.8 86.5 

4 3 8.1 94.6 

5 1 2.7 97.3 

6 1 2.7 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

Los resultados obtenidos muestran que por lo general en la mayor parte de estas familias 

los que trabajan son de 1 a 2 personas, por lo que el grado de dependencia puede 

considerarse relativamente alto y probablemente esta situación refleje el nivel de ingresos 

de las familias. 

3.6.2. ACTIVIDAD  A LA QUE SE DEDICAN 

El origen de los ingresos, depende también del sector donde se enfoquen y de la actividad 

que realicen, por lo general, los sectores y actividades de alta productividad, generan 

también altos ingresos y viceversa; aunque esto también está relacionado con el nivel de 

educación y adiestramiento laboral, puesto que  una persona más preparada en el ámbito del 

trabajo podrá más allá aspirar a mejores fuentes laborales  y por ende mejor ingreso. Al 

respecto en la zona de estudio, al ser una región eminentemente agrícola el grueso de su 

población se dedica a la actividad agrícola o sea el trabajo en el campo (ver tabla y gráfica 

20), esto debido a que la estructura del mercado laboral es muy estrecha y por lo tanto las 

opciones laborales casi no lo cual influye en la decisión de migrar.  
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Tabla N°20: Actividad a la que se dedican los demás miembros de la familia 

Actividad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Trabajo en el 

campo 
28 75.7 75.7 

Estudio 1 2.7 78.4 

Labores de casa 4 10.8 89.2 

Otro 4 10.8 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

3.6.3. INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

Los ingresos son indicadores importantes del nivel de bienestar de las familias, ingresos 

bajos indican un nivel de vida bajo ya que no es suficiente para cubrir todos los gastos que 

eroga la familia en un periodo determinado, por lo tanto es probable que sus condiciones de 

vida sean precarias pero los ingresos altos permiten condiciones de vida mejores o por lo 

menos dentro de lo aceptable. El ingreso de las familias es la suma total de todos los 

ingresos que recibe cada miembro a cambio de realizar algún trabajo o servicio en una 

determinada actividad económica. En la zona de estudio las familias obtienen ingresos de la 

actividad agrícola, sin embargo, es mínimo porque el rendimiento no es el mismo durante 

todo el año  y depende de cada tipo de bien que se produzca y de las impredecibles 
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inclemencias del tiempo, es por eso que más del 75% de las familias se encuentran en los 

estratos más bajos de nivel de ingresos. 

Tabla N°21: Ingreso familiar mensual 

ESTRATOS DE 

INGRESO 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

0  -  1000 10 27.0 27 

1001 - 2000 18 48.6 75.6 

2001 - 3000 6 16.2 91.9 

3001 - 4000 3 8.1 100.0 

4001 y más 0 0 100 

Total 37 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

Se puede afirmar que probablemente el nivel de vida sea relativamente bajo, esto a causa de 

que esta cantidad de ingreso no es constante durante todo el año y son datos de ingresos 

promedio. Existiendo también un porcentaje importante de familias que viven con menos 

de 1500 bs al mes (ver tabla y gráfica 21).  

3.7. EMIGRACIÓN: 

La emigración es un fenómeno que constituye el desplazamiento de la población de un 

lugar a otro el cual es incentivado por la necesidad de encontrar nuevas oportunidades 

económicas y/o sociales  en un lugar diferente al de su origen. 

27% 

49% 

16% 
8% 0% 

GRÁFICA N°17: INGRESO FAMILIAR  
MENSUAL 

 

0  -  1000

1001 - 2000

2001 - 3000

3001 - 4000



Tolomosa Grande al  ser una comunidad predominantemente  agrícola y por la falta de 

tierra para cultivar sus habitantes principalmente los jóvenes se marchan a la República  

Argentina en búsqueda de mayores oportunidades e ingresos para sus familias, estos 

desplazamientos son importantes ya que la mayor parte del año dejan sus casas 

abandonadas y solo regresan a fin de año y otros se quedan permanentemente allí. 

3.7.1. PROPORCIÓN DE LA FAMILIA QUE  HA EMIGRADO 

Al determinar la proporción de emigrantes en la comunidad de Tolomosa Grande fue 

necesario preguntar a cada familia si algún miembro de su familia había migrado y esto 

fueron los datos que se obtuvieron: 

Tabla N°22: Proporción de la familia que migró 

ALGÚN 

FAMILIAR SUYO 

MIGRÓ 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

si 23 62.2 62.2 

no 14 37.8 100 

Total 37 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 
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De acuerdo a los datos que se obtuvieron la emigración en la zona de estudio es un 

fenómeno importante, porque un 62%  de las familias de esta comunidad tienen familiares 

que han emigrado.  

3.7.2.  LA EMIGRACIÓN EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

La decisión de emigrar en el seno familiar está determinada por diferentes factores, la edad, 

el sexo, la ocupación, el mercado laboral, etc. Esto significa  que muchas veces la 

migración está entre los más jóvenes más que en los  adultos, la decisión de migrar es más 

alta en los hombres que en las mujeres. A veces los padres son los que migran antes que los 

hijos, o también en muchos casos estas decisiones las toman los hijos antes que los padres, 

esto por la rigidez de la estructura del mercado laboral local. De esta manera para el caso 

que nos ocupa, para establecer  la importancia de la emigración en la comunidad de 

Tolomosa Grande, también fue necesario determinar la tendencia a la migración entre los 

miembros de la familia y esto se realizó entre las 23 familias que tenían miembros de la 

misma que emigraron  fuera de la comunidad: 

 

Tabla N°23: La migración en la estructura familiar 

Grado de 

parentesco del 

migrante 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Padre 6 26.1 26.1 

Madre 1 4.3 30.4 

Hijo (a) 9 39.1 69.6 

Otro 7 30.4 100.0 

Total 23 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 



 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

En base a los datos que se obtuvieron  la emigración en la zona de estudio está representada 

en general por los hijos, y otros miembros de la familia. Las madres de familia son 

aparentemente las personas que menos migran pues ellas son quienes se quedan al cuidado 

del hogar. 

3.7.3. MAGNITUD DE LA EMIGRACIÓN 

A veces la emigración es masificada, es decir, que la tendencia es la emigración de toda la 

familia y abandonar periódicamente el laboreo agrícola, la cual afecta al nivel de 

productividad local. Sin embargo los resultados obtenidos en la zona de estudio muestran 

que existe una tendencia a una emigración selectiva, es decir, que solamente tienden a 

emigrar algunos miembros de la familia (ver tabla y gráfica 24). 

 

Tabla N°24: Magnitud de la Emigración 

NÚMERO  DE 

MIGRANTES 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1 15 65.2 65.2 

2 3 13.0 78.2 

3 2 8.7 86.9 

4 2 8.7 95.6 

5 1 4.3 100.0 

Total 23 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

Es así que los datos del cuadro y gráfica muestran que casi para el 80% de las familias los 

que migran son de 1 a 2 miembros. Esto probablemente se deba a que las familias en esta 

zona prefieran no abandonar del todo la producción agrícola que es fuente primaria de 

subsistencia y que más bien los demás miembros de la familia que estando en la edad de 

trabajar tiendan a migrar.  

3.7.4. LUGAR DE EMIGRACIÓN: 

Muchas veces la preferencia del lugar de la emigración está en función del nivel de 

productividad, o mayores oportunidades de empleo o también por la temporalidad del 

empleo. Es decir, la decisión de elegir el lugar de migración, puede estar en función del 

ingreso que se desea percibir, el tiempo que se va a trabajar. Para la zona en estudio se 

puede afirmar que en su generalidad las personas que migran lo hacen hacia fuera del país, 

tal como se muestra a continuación: 

Tabla N°25: Lugar de Emigración 

LUGAR DE 

MIGRACIÓN 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Ciudad de Tarija 1 4.3 4.3 

Fuera del país 22 95.7 100.0 

Total 23 100.0 100 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

En base a estos datos se puede demostrar que existe una fuerte migración fuera del país, al 

país vecino de la Argentina  principalmente, un escaso 4% lo hace a la ciudad de Tarija. 

Esto puede deberse a que los migrantes  pueden aprovechar la inelasticidad de la oferta 

laboral, en algunas actividades específicas y en ciertos periodos del año tal es el caso de la 

zafra y cosechas de algunas frutas y legumbres. 

3.7.5. OCUPACIÓN DEL EMIGRANTE 

El emigrante desarrollas diferentes actividades económicas en busca de mayores  ingresos, 

en general se convierten en mano de obra barata en los trabajos que necesitan de más 

esfuerzos, en la zona de estudio se detectó que los familiares migrantes desarrollan las 

siguientes actividades, que se muestran a continuación:  

 

Tabla N°26: Ocupación del Emigrante 

OCUPACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Agricultura 20 87.0 87 

Albañilería 1 4.3 91.3 

Mecánica 1 4.3 95.7 

Maquinista(chofer) 1 4.3 100.0 

Total 23 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  EN BASE A ENCUESTAS. 

Como se puede ver estos resultados muestran que los migrantes de la zona desarrollan 

actividades destinadas a la agricultura principalmente, misma actividad que podrían realizar 

en su lugar de origen pero que por falta de tierras o de recursos no lo hacen. Es así como 

contribuyen al desarrollo de esta actividad al país receptor, en vez que a su país.  

3.7.6. TIPO DE PERMANENCIA 

La emigración se puede presentar de dos formas  la temporal que se da solo en ciertos 

periodos de tiempo, en esta forma de migración las personas  no dejan por completo su 

lugar de origen, es decir, solo se limitan a trabajar, acumular ingresos para luego regresar. 

El otro extremo de la emigración es la definitiva, en la cual los que la realizaron se 

quedaron a vivir definitivamente en el lugar donde migraron y desarrollaron su vida allí, 

volviendo a su lugar de origen solamente como visitantes., en la zona de estudio se observa 

un alto grado de migración  definitiva puesto que del total de migrantes el 50% de ellos se 

quedan en forma definitiva en los lugares de migración, probablemente, encuentra 

condiciones favorable tanto en materia laboral como materia de infraestructura y servicios; 

14 es el total de familias que tienen familiares  que emigraron , los cuales  todavía 

permanecen en el lugar de migración (ver cuadro y gráfica 27). 
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Tabla N°27: Tipo de permanencia 

TIPO DE 

PERMANENCIA 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Temporal 7 50 50 

Definitiva 7 50 100 

Total 14 100 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS 

4. CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN 

4.1. EL INGRESO 

Existen diferentes causales para la movilidad laboral. Estas causales pueden ser de orden 

económico, social, familiar, etc., pero por lo general, las personas tienden a migrar por 

causas económicas, es decir, que el bajo nivel de ingresos de las familias, puede obligar a 

estos a buscar en otra regiones, oportunidades de mejorar sus condiciones económicas, los 

resultados de la información extraída en la zona de estudio muestra probablemente una 

relación inversa negativa entre el ingreso de personas que migran en la familia según su 

nivel de ingresos, puesto que a medida que los ingresos son relativamente bajos mayor es el 

número de personas que migran, por el contrario, cuanto mayor es el ingreso, menores son 

las cantidades de personas que emigran. Esto se debe a que en la mayor parte de los hogares 

de la zona, sus condiciones de producción son precarias y por tanto esto obliga a algunos 

miembros de la familia a migrar (ver cuadro n°1). El ingreso familiar mensual que se 

refleja en el siguiente cuadro es el perteneciente a las familias de los emigrantes: 
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Tabla N° 28: Ingreso familiar mensual según número de Emigrantes 

Ingreso familiar 

mensual (bs) 

Número de 

Emigrantes 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 - 1000 6 26.1 26.1 

1001 - 2000 12 52.2 78.3 

2001 -  3000 3 13.0 91.3 

3001 - 4000 1 4.3 95.7 

4001 y más 1 4.3 100.0 

Total 23 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. INGRESO FAMILIAR SEGÚN TIPO DE PERMANENCIA DEL 

EMIGRANTE  

Probablemente la emigración de algún miembro de la  familia aumenta los ingresos de la 

misma  pero las diferentes formas de permanencia en el lugar  puede ocasionar diferentes 

resultados, es decir, que disminuyan o incrementen pues algunos migrantes  envían dinero  

a sus familiares u otros  simplemente se abstiene de hacerlo, sin embargo parece ser  que el 

ingreso no influye para que el migrante lo haga en forma eventual o en forma definitiva, 

aunque el ingreso sea un factor que influye para la migración tal como se muestra a 

continuación, 14 es la totalidad de migrantes que permanecen aún en el lugar de 

emigración: 

Tabla N° 29: Ingreso Familiar mensual según tipo de permanencia de la Emigración 

 

Tipo de permanencia 
Total 

Temporal Definitiva 

Ingreso familiar 

mensual 

(En bolivianos) 

0 - 1000 1 2 3 

1001 - 2000 5 4 9 

2001 - 3000 1 1 2 

3001 - 4000 0 0 0 

4001 y más 0 0 0 

Total 7 7 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Estos resultados muestran que aunque los que emigran son los que tienen ingresos bajos, 

sin embargo, la proporción de los que lo hacen eventualmente casi son iguales que los que 

lo hacen definitivamente.  

4.2. EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

En general ocurre que en las familias que tienen bajos niveles de educación se presentan 

mayores tendencias a la migración ya sea porque los ingresos son bajos o el tamaño 

familiar es relativamente grande. En la zona en estudio se ve esta tendencia pues las 

familias con menores niveles de educación presentan una mayor cantidad de migrantes, sin 

embargo,  a medida que las familias alcanzan mayores niveles esta tendencia va 

disminuyendo. 

En la comunidad  generalmente el nivel de educación es muy bajo (en este punto se ha 

tomado  en cuenta las 23 familias de los migrantes), es por ello que la migración se presenta 

con mayor frecuencia (ver cuadro n°3). 

Tabla N°30: Emigración según niveles de Instrucción 

 

Nivel de instrucción del jefe de familia. 

Total Primaria Secundaria Técnico Superior Ninguno 

Migración 
N° de 

migrantes 
14 3 0 3 3 23 

Total 14 3 0 3 3 23 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

Otra de las causas para la emigración probablemente sea la actividad a la que se dedican los 

miembros de la familia, pues hay actividades de menor productividad que otras y los 

ingresos que generan no son suficientes para mantener a toda la familia y en el caso de la 

agricultura siendo esta actividad la de mayor preponderancia, los migrantes por esa 

actividad es la que presenta mayor cantidad, pues en la zona estudiada la  producción 

individual en ciertas épocas es  precaria ya sea a falta de insumos  de trabajo y mano de 

obra.  Es por eso que en estas actividades menos remuneradas es donde se presenta mayor 



tendencia a la migración de los miembros de la familia. Tal como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 31: Actividad a  la que se dedica el Jefe de familia según  número de emigrantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°32: Emigración según actividad a la que se dedican los demás miembros de la 

familia 

Actividad a la que se 

dedican los demás 

miembros de la familia 

Número de 

Emigrantes 

Agricultura 21 

Labores de casa 0 

Estudio 2 

Otro 0 

total 23 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. TAMAÑO FAMILIAR 

 

El tamaño familiar es también una causal muy importante en cuanto a la decisión de 

emigrar, pues si una familia  tiene más miembros, mayores serán las necesidades de 

ingresos para poder mantener a todos ellos, y en las comunidades rurales es aún más difícil 

lograr este objetivo, por eso las familias  se ven obligados a ir en busca de nuevos ingresos 

Actividad a  la que se 

dedica el Jefe de 

Familia 

Número de 

Emigrantes 

Agricultor 11 

Labores de casa 8 

Comercio 2 

Ing. agrónomo 1 

Ninguna 1 

Total 23 



a otros lugares. Mientras la familia es más pequeña de alguna manera podrá solventar sus 

gastos y necesidades y la tendencia a la migración disminuirá. Los resultados muestran que 

a medida que aumenta el tamaño familiar la tendencia a migrar aumenta relativamente, es 

decir, existe una relación directa entre tamaño familiar y la tendencia a emigrar (ver cuadro 

n°6). 

 

Tabla N° 33: Emigración según tamaño familiar 

Tamaño 

familiar 

Emigrantes 
% 

N° 

2 3 13.0 

3 4 17.4 

4 5 21.7 

5 5 21.7 

6 2 8.7 

7 3 13.0 

8 0 0.0 

9 1 4.3 

10 0 0 

Total 23 100 

Fuente: Elaboración propia. 

De todo esto se puede indicar que probablemente existe una significativa coherencia entre: 

el ingreso, el nivel de educación, la actividad y el tamaño familiar, pese que no es casual 

que familias con bajos niveles de ingresos, están dedicados a actividades de baja 

productividad porque el nivel de educación es también bajo, y casualmente son familias 

numerosas. 

4.5. TENENCIA DE VIVIENDA 

La tenencia de vivienda, muestra el nivel de arraigamiento que tienen las familias, y 

probablemente se asumiría que las personas que tienen menor grado de arraigamientoserían 

más proclives   a migrar ya sea temporal o definitivamente, puesto que  no hay un 

compromiso con la comunidad. Esta presunción no se cumple en la comunidad estudiada 

puesto que según los resultados por lo general del total de la población migrante más del 

73% de ellos tienen vivienda propia tal como se muestra a continuación: 

 



 

Tabla  N° 34: Emigración según tenencia  de vivienda 

Tenencia de 

vivienda 

Migración 
% 

N° 

Propia 17 73.9 

Otorgada por 

servicios 
1 4.3 

Prestada 1 4.3 

Herencia de 

sus padres 
3 13.0 

Alquilada 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6. CALIDAD DE LA VIVIENDA (MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN) 

Las condiciones de vivienda son tan importantes como los ingresos, tamaño familiar y otros 

factores que mueven a las personas a emigrar, las condiciones precarias obligan a las 

mismas a migrar en busca de mejores condiciones de vida, para ellos y para sus hijos, que 

Además de cobijo necesitan seguridad, salubridad e higiene dentro de sus viviendas. De 

acuerdo a los  datos que se obtuvieron se ve que existe una alta tendencia a la migración en 

las familias que viven en casa construidas con adobe, sin embargo, también  gran parte de 

las familias de los migrantes tienen casas construidas con ladrillo, aparentemente esto 

puede ocurrir porque con la migración de alguno de sus familiares fue posible mejorar la 

vivienda con la que ya contaban. 

Tabla  N°35: Emigración según material de las paredes de la vivienda 

 

Material de las paredes de la 

vivienda 
Total 

Ladrillo Adobe 
Ladrillo y 

adobe 

¿Algún 

miembro 

de su 

familia ha 

migrado? 

Si 12 10 1 23 

Total 12 10 1 23 

Fuente: Elaboración propia. 



5. EFECTOS DE LA EMIGRACIÓN 

5.1. EFECTO DE LA EMIGRACIÓN EN LOS INGRESOS 

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los efectos también importantes de la 

emigración es la que se da en los ingresos, en la mayoría de los casos los mismos mejoran, 

a causa de las mejores condiciones de trabajo e ingresos que  encuentran en otros lugares, 

en continuación se muestran los resultados en la zona en estudio:  

Tabla N°36: Efecto de la Emigración en los ingresos 

CON LA 

MIGRACIÓN 

SUS INGRESOS 

HAN 

MEJORADO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 19 82.6 82.6 

No 4 17.4 100.0 

Total 23 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN  BASE A ENCUESTAS 

Como se puede observar en la tabla y  gráfica, para el 83% de las familiasde los emigrantes  

sus ingresos han mejorado, lo que permitirá satisfacer parte de sus  las necesidades  y sus 

condiciones de vida. Esto posiblemente ocasione un efecto   demostración al resto de la 

población emigrante. 

83% 

17% 
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5.1.  EFECTO DE LA EMIGRACIÓN EN EL NIVEL DE VIDA 

La emigración se origina por la falta de empleo, bajos ingresos o también por la falta de 

tierras (minifundización) en las cuales trabajar, es por eso que las grandes ciudades y países 

más desarrollados atraen migrantes ya que ofrecen mejores condiciones de vida e ingresos, 

y este constituye el mayor y más beneficioso efecto de este fenómeno llamado migración, a 

continuación se muestran los efectos que se pudieron observar en la zona en estudio (ver 

tabla  y gráfica 29):  

Tabla N°37: Efecto de la Emigración en el nivel de vida 

EFECTO DE LA 

MIGRACIÓN EN 

LA CALIDAD 

DE VIDA 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ha empeorado 0 0 0 

Ha mejorado 16 65.2 65.2 

Se mantuvo 7 34.8 100.0 

Total 23 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN  BASE A ENCUESTAS 

En definitiva el fenómeno migratorio podría ser beneficioso para todo  aquel que la realiza, 

en la zona en estudio en su generalidad eso es lo que sucede, en el peor de los casos la 

migración mantuvo el nivel de vida de la familia de los migrantes. En ninguna familia el 

nivel de vida empeoró, esto posiblemente se deba a que el nivel de ingresos en el lugar de 

0% 

70% 

30% 
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migración es mejor al nuestro y esto hace posible que los migrantes puedan ayudar  a sus 

familias, con lo que ellas pueden satisfacer las necesidades que antes no podían.  

5.3. GRADO DE MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS 

Como ya se mostró anteriormente los ingresos a causa de la emigración de algún familiar 

en la zona de estudio, han mejorado en la mayoría de los casos, esto ha ocurrido en 19 

familias de las 23 que tienen miembros de la misma que han emigrado, tal porcentaje de 

mejoramiento se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N°38: Grado de mejoramiento de los ingresos 

PORCENTAJE DE 

MEJORAMIENTO 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

10 2 10.5 10.5 

20 1 5.3 15.8 

25 1 5.3 21.0 

30 2 10.5 31.6 

40 2 10.5 42.1 

50 7 36.8 78.9 

60 1 5.3 84.2 

70 1 5.3 89.4 

80 1 5.3 94.7 

100 1 5.3 100.0 

Total 19 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 
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Con los resultados obtenidos (tabla y gráfica 30) se puede afirmar que para gran parte de las 

familias, es decir un 37%, los ingresos han mejorado en un 50%.La emigración ha sido 

beneficiosa para las familias de los migrantes en la zona en estudio, aunque para un 11% el 

grado de mejoramiento haya sido de tan solo un 10% este porcentaje sirve de alguna 

manera a las familias de más bajos recursos.  

5.4. DESTINO DE LOS NUEVOS INGRESOS 

Los ingresos familiares tienen diversos destinos, principalmente para cubrir necesidades 

básicas como alimento, vivienda, servicios básicos, vestimenta, estudio y otros, ya que en la 

zona en estudio en su generalidad el nivel de vida y los ingresos han mejorado, es preciso 

conocer a que se destinan esos nuevos ingresos, lo cual se muestra en la  gráfica siguiente:  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTAS. 

Como se puede ver en la anterior gráfica, los nuevos ingresos obtenidos mediante la 

migración son destinados mayormente en el estudio de los demás hijos, y así también el 

mejoramiento de la vivienda y la inversión en insumos de trabajo en la misma proporción. 

Estos ingresos son utilizados para una sola actividad, un escaso 6% de las familias lo 

utilizan para construir una vivienda, el estudio y la compra de algún vehículo, esto 

posiblemente se deba a que sus prioridades  sean  el estudio de sus hijos y otras cosas más 
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necesarias, como invertir en instrumentos de trabajo o  también porque dichos ingresos no 

les son suficientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Mediante la investigación realizada  para el  presente trabajo desarrollado en el área rural 

del municipio de Tarija más propiamente en la comunidad de Tolomosa Grande se ha 

llegado  a las siguientes conclusiones: 

En cuanto a las condiciones de vida: 

o Las familias de la comunidad de Tolomosa Grande viven relativamente bien, la 

mayoría de ellas cuenta con los principales servicios básicos como ser: Agua dentro 

de sus hogares, energía eléctrica, el servicio de gas domiciliario no llega a esta zona 

es por esto que mayormente utilizan gas en garrafa para cocinar y otras actividades, 

aunque cabe resaltar que todavía se emplean la leña como principal combustible en 

algunas viviendas. Otro servicio que aún no ha llegado a esta comunidad es la red 

de alcantarillado, por lo que se ven obligadas las familias a utilizar pozos ciegos. En 

cuanto a la salud en la comunidad existe una posta de sanitaria, sin embargo, esta 

solo cubre en casos de emergencia, en caso de necesitar atención de médicos 

especialistas, las familias deben acudir al hospital general de la ciudad de Tarija.  

o En la comunidad existe también un centro educativo   al que asisten todos los niños 

en edad escolar de la zona y otras aledañas. 

o En cuanto a la vivienda, la mayoría de las familias cuenta con una propia, la cual 

habitan de forma independiente. Las características de las viviendas le dan el 

nombre de saludables, pues en su gran mayoría son construidas con ladrillo, aunque 

todavía existen casa con adobe,  los techos en su gran mayoría están construidos con 

tejas y los pisos son mayormente revestidos con solamente  cemento. 

En cuanto a las actividades económicas a las que se dedican: 

o La comunidad en estudio es eminentemente agrícola por tanto la mayoría de su 

población se dedica a esta actividad, todos los miembros de la familia cooperan en 

esta labor. Pero también se dedican a labores como el comercio y otros. 

o Los ingresos en la zona son relativamente bajos además que no son constantes 

durante todo el año, debido a la alta dependencia que tiene la producción de los 

fenómenos naturales que afectan a los cultivos, las familias de la comunidad en su 

mayoría cuentan con ingresos entre 1001 a 2000 bs/mes y otras tantas solo llegan a 

los 1000 bs/mes. 

En cuanto a las corrientes emigratorias de la zona: 

o En esta comunidad por  múltiples causas y así mismo por  la falta de tierras, muchas 

familias completas o miembros de otras deciden emigrar en busca de mejores 

condiciones de vida y más ingresos para poder sustentar a sus familias, en la zona 

principalmente la corriente emigratoria se dirige al país vecino de la Argentina  más 



que a la misma ciudad de Tarija, ya que allí encuentran más condiciones favorables 

en el ámbito laboral aunque se dediquen a la misma actividad que realizaban en su 

comunidad, que muchas veces por las condiciones climáticas o falta de dinero para 

insumos de trabajo, no generan ingresos suficientes para mantener a sus familias.  

 

En cuanto a los efectos económicos: 

 

o La Emigración en la zona de estudio ha generado  efectos positivos, pues en la 

mayoría de las familias de los migrantes los ingresos han mejorado hasta en un 50% 

lo que ha permitido invertir en la educación de sus demás hijos y además  en 

insumos de trabajo, en la mayoría de los casos.  

En cuanto a los efectos sociales: 

o Los ingresos derivados de la emigración  de algún miembros de la  familia, ha 

posibilitado a las mismas iniciar la construcción de sus viviendas, o realizar mejoras 

a la vivienda con la que ya contaban, ya que muchas viviendas de la zona como ya 

se dijo anteriormente están construidas con ladrillo y tejas. Estos nuevos ingresos 

también han permitido que los demás hijos de las diferentes familias puedan tener la 

oportunidad de estudiar.   

o En cuanto a la calidad de vida la emigración también ha generado efectos positivos, 

ya que ésta ha mejorado en la mayoría de las familias y en otros casos se ha 

mantenido. El acceso a los servicios básicos es mayor gracias a estos nuevos 

ingresos percibidos. 

En cuanto al porcentaje de la población que ha migrado de la comunidad: 

o En la muestra tomada, el 62% de las familias tienen miembros de la misma que han 

migrado, los tipos de migración se presentan en la misma magnitud, es decir, un 

50% lo hace de manera temporal y el resto de manera definitiva. En la mayoría de 

los casos son los hijos los que salen de su hogar en busca de mejores oportunidades 

desarrollando sus habilidades en la actividad agrícola en el lugar de migración. 

Por lo tanto estos resultados permiten demostrar la hipótesis planteada. 

RECOMENDACIONES: 

El presente trabajo se realizó con la necesidad de brindar información que pueda ser 

imprescindible a las diferentes autoridades  y de esta manera puedan tomar las mejores 

decisiones para reducir el número de personas que deciden abandonar su comunidad en 

busca de mejores oportunidades. Esas oportunidades debería podérselas tener en el lugar en 

el que nacimos y vivimos, es por eso que las autoridades deberían realizar acciones 

específicas como: mejorar la cobertura de los servicios básicos, estructurar la tenencia de 



tierra pues en la zona de estudio la tierra no es suficiente para todos sus habitantes, también 

se  debería incentivar a los agricultores a aumentar su producción con capacitación, con 

ciertos insumos de trabajo y protección contra los fenómenos naturales, ya que ese es su 

principal enemigo, de esta manera podrán aumentar sustancialmente sus ingresos.  

o Sin embargo, debería realizarse un estudio más profundo, que tome en cuenta otros 

aspectos que en el presente análisis no fueron tomados en cuenta, como la 

producción. Para corroborar si es que la Emigración afecta de manera directa a la 

disminución en la producción y así muchos otros. 

o Deberían materializarse investigaciones sobre otras actividades económicas que se 

puedan desarrollar en la zona, y de esta manera la comunidad no sea dependiente de 

la actividad agrícola. O también se podría realizar estudios sobre nuevas hortalizas, 

tubérculos, frutos u otros bienes que puedan producirse en la zona de manera  

rentable, y sean menos proclives a ser  afectados por las inclemencias del tiempo. 

o El estudio más profundo debería realizarse en los meses más cercanos a fin de año, 

pues es en estas épocas que los migrantes temporales, regresan a la comunidad, de 

esta manera se podría tener información de más número de familias, ya que el 

presente estudio no se hizo en el mejor momento, pues la mayoría de las familias se 

encontraban fuera de la comunidad. 
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