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Resumen 

 

La migración es un fenómeno económico, social y político complejo que genera una pérdida de 

capital humano muy valioso para el desarrollo de una región y está muy ligada a la mejora del 

nivel de calidad de vida en las personas. El objetivo principal de la investigación es determinar 

las principales razones que llevan a los habitantes de Tarija a tomar la decisión de migrar hacia 

nuevos destinos. La investigación se desarrolló mediante encuestas de opinión y revisión de 

material documental. Los resultados más destacados señalan que las principales razones para 

migrar son la falta de empleo, la inestabilidad laboral, los bajos ingresos económicos e incluso las 

limitantes educativas. Se identifico a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como la primera 

alternativa para migrar, destacando un tipo de migración interna en forma predominante en la 

preferencia de las personas, asimismo el perfil de las personas más interesadas en migrar tiende a 

ser jóvenes entre los 15 y 25 años y mujeres. La forma de prevenir la migración son acciones 

conjuntas que lleven a mejorar las condiciones y calidad de vida en la ciudad de Tarija en aspectos 

de tipo económico, en forma de oportunidades laborales, facilidades para emprender un negocio 

propio, mejoras en el perfil educativo, invertir en el capital humano, mayor acceso a la vivienda 

y mejores servicios básicos. El estudio señala la importancia de considerar acciones conjuntas 

que lleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes en la ciudad de Tarija, lo cual puede 

generar beneficios para el desarrollo de la región, en especial en la población joven y mujeres que 

se identifican como los grupos más vulnerables. 
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Abstract 

 

Migration is a complex economic, social and political phenomenon that generates a loss of highly 

valuable human capital for the development of a region and is closely linked to improving people's 

quality of life. The main objective of the investigation is to determine the main reasons that lead 

the inhabitants of Tarija to make the decision to migrate to new destinations. The research was 

carried out through opinion polls and review of documentary material. The most outstanding 

results indicate that the main reasons for migrating are lack of employment, job instability, low 

income and even educational limitations. The city of Santa Cruz de la Sierra was identified as the 
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first alternative to migrate, highlighting a type of internal migration predominantly in the 

preference of people, likewise the profile of the people most interested in migrating tends to be 

young among the 15 and 25 years and women. The way to prevent migration are joint actions that 

lead to improving the conditions and quality of life in the city of Tarija in economic aspects, in 

the form of job opportunities, facilities to start your own business, improvements in the 

educational profile, invest in human capital, greater access to housing and better basic services. 

The study indicates the importance of considering joint actions that lead to improving the quality 

of life of the inhabitants in the city of Tarija, which can generate benefits for the development of 

the region, especially in the young population and women who identify themselves as the most 

vulnerable groups. 

Keywords: Internal migration, external migration, return migration, migration 

 

Introducción 

 

La Organización Internacional para las Migraciones - OIM (2023) define como migrante 

a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o 

a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. 

Señalando que una de cada 30 personas es migrante, lo cual estima que el 3,6% de la población 

mundial, un valor que ha ido en aumento durante las últimas cinco décadas. 

 

También estima que en el mundo la migración interna mueve a 59 millones de personas 

desplazadas dentro de su propio país, debido a distintos factores, entre los cuales destacan los 

conflictos, violencia y desastres, llevando a las personas a vivir en condiciones sanitarias poco 

adecuadas, con servicios y empleo escasos. (OIM, 2023)  

 

Otra cifra llamativa en la OIM (2023) y su informe sobre las migración es que en el año 

2022 las remesas sobre transferencias de dinero que los migrantes han realizado se dirigieron 

especialmente a la India, China, México, Filipinas y Egipto, procedentes especialmente de los 

Estados Unidos (83.000 millones de dólares, Emiratos Árabes Unidos (43.200 millones de 

dólares), Arabia Saudí (34.600 millones de dólares), Suiza (27.960 millones de dólares) y 

Alemania (22.000 millones de dólares) concepto del trabajo de cientos de miles de migrantes que 

se desplazan por motivos laborales. Y que los principales corredores bilaterales de migración 

internacional se dan entre México y los Estados Unidos, Siria y Turquía, India y Emiratos Árabes 

Unidos, La Federación Rusia y Ucrania, entre los más importantes. Siendo el más grande de 

Latinoamérica el corredor entre la República Bolivariana de Venezuela y Colombia. Dando a 

conocer la magnitud de estos movimientos humanos y el impacto económico y social que tienen 

en diferentes países. De esta forma la migración presenta ciertas características particulares como 



ser la migración laboral, las remesas internacionales, la migración irregular, la trata de personas 

y el desplazamiento.  

 

La convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares señala en su artículo 2 que un “trabajador migratorio es toda 

persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del 

que no sea nacional”. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1990, p. 3) 

 

Asimismo, la convención señala que la migración es causa de graves problemas 

familiares de los migrantes debido a la dispersión de la familia, y que se deben respetar y 

reconocer todos los derechos de los trabajadores y sus familias. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1990) 

 

Por otra parte, la falta de empleo, las diferentes crisis económicas de un país, el deseo de 

lograr un mejor nivel de vida y la corrupción en el país de origen son algunos de los principales 

motivos de la migración, esto añadido al mal uso de los recursos de una región, la incapacidad 

administrativa y el poco compromiso por parte de los gobernantes lleva a las personas a considerar 

dejar su lugar de origen en busca de mejores oportunidades. (Sánchez-Santa Cruz et al., 2022) 

 

Con relación a las causas de la migración Sánchez-Santa Cruz et al. (2022) indican que 

los principales factores que motivan la migración son más que todo económicos y políticos, como 

ser las diferencias salariales notables, mayores oportunidades laborales con mejor remuneración, 

cercanía de fronteras, descendencia familiar en el país de destino, conflictos internos en el país de 

origen y búsqueda de protección y mejores condiciones sociales y de vida. 

 

Asimismo, entre los principales problemas que genera la migración estan la migración de 

mano de obra calificada o joven, lo cual representa una pérdida de capital humano muy valioso 

limitando el desarrollo de la región, la pérdida de ingresos fiscales en el país o región de origen, 

desequilibrios en el tamaño, distribución y composición de la población (Romero Borré et al., 

2020) 

 

En América Latina y el Caribe la migración se caracteriza por los movimientos hacia 

América del Norte con más de 25 millones de migrantes de diferentes países, con la situación de 

Venezuela como la mayor crisis de desplazamiento, en donde aproximadamente 4,6 millones de 

personas se habían trasladado a otros países de América Latina y el Caribe, en especial hacia 

Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. En Sud América la Argentina era el país con la mayor 



población de personas nacidas en el extranjero, con más de 2 millones de personas procedentes 

de Paraguay, Bolivia y Colombia. (OIM, 2023) 

 

El informe señala que la migración en América Latina obedece a un complejo conjunto 

de factores como la inseguridad económica, la violencia, la delincuencia y los efectos del cambio 

climático. Y que la migración de mujeres se ha incrementado por la demanda de servicios 

domésticos y el cuidado de personas. (OIM, 2023) 

 

En Bolivia La Ley de Migración N° 370 en sus artículos 52, 53 y 54 señala que el Estado 

Plurinacional de Bolivia instara a los estados en los que residen bolivianos, se aplique un principio 

de igualdad y reciprocidad; promover convenios para mejorar las posibilidades de tránsito y 

permanencia de los bolivianos en otros países y promover cambios para el reconocimiento de los 

derechos del migrante. (Ley de Migración N° 370, 2013) 

 

Asimismo, la ley de migración se rige en principios establecidos en la Constitución 

Política del Estado y el respeto hacia los derechos humanos basados en el vivir bien, no 

discriminación, equidad de género, reciprocidad, soberanía y transparencia. (Ley de Migración 

N° 370, 2013) 

 

En relación con algunas estadísticas destacadas en Bolivia el Portal de Datos de 

Migración del Centro de Análisis de Datos Mundiales de la OIM (2023) señala que en el año 2020 

Bolivia tuvo aproximadamente 164100 migrantes internacionales, lo cual representa el 1,4% de 

la población total del país y de las cuales el 47,6% eran mujeres. Respecto a la población de 

emigrantes al año 2020 fueron 927200 personas las que dejaron el país, generando un 3,2% del 

PIB por concepto de remesas recibidas.  

 

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE de Bolivia (2018) 

señala que la migración en Bolivia se caracteriza por ser ágil y creciente, en especial entre 

municipios y departamentos, con altos porcentajes de concentración de migrantes internos 

respecto a los migrantes externos. El informe también señala que las personas que han emigrado 

del país son un 51% mujeres y 49% hombres y en cuanto a la migración interna, la misma se ha 

incrementado en determinados momentos históricos, lo que ha generado cambios importantes en 

la dinámica geográfica, no solo en estructura y composición de la población, sino también en los 

aspectos económico, social y cultural. 

  

En Bolivia las tres principales zonas ecológicas son el Altiplano, Los Valles y Los Llanos, 

siendo los Llanos los que reciben a la mayor cantidad de migrantes internos en el país, con un 



48,5% del total, generalmente procedentes de la zona altiplánica, que distribuye su población 

migrante entre valles y llanos. Siendo Santa Cruz la principal receptora de población de acuerdo 

con datos del Censo del 2012, con los departamentos que más aportaron a su crecimiento por 

orden son: Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí, Beni, Oruro y Tarija. (UDAPE, 2018) 

 

Ibañez (2021) resalta tres carácterísticas en la migración mundial, primero la 

feminización de los flujos migratorios, el aumento de emigración infantil y el cambio climático 

que lleva a las personas a dejar sus hogares por catástrofes o problemas ambientales, lo cual no 

es ajeno en Bolivia que tiene y tuvo un importante flujo migratorio interno, lo que conlleva fuertes 

cambios políticos, sociales y económicos, como la relocalización del año 1985, llevando a jóvenes 

mujeres que se vieron obligadas a migrar del campo a la ciudad para emplearse como trabajadoras 

del hogar o a niños captados como mano de obra barata, generando más pobreza, corrupción y 

desigualdad.  

 

En la ciudad de Tarija en donde se realizó del estudio y de acuerdo con los datos del 

informe de la Unidad de Análisis, el 21,6% de la población es migrante interna que procede 

generalmente de Chuquisaca, de Potosí, Santa Cruz y La Paz. (UDAPE, 2018) 

 

Ahondando más en el análisis, Tarija es una zona de valles eminentemente agrícola, en 

su obra Martin (2012) explica que la emigración bolivana hacia la Argentina ha aumentado de 

forma significativa debido a la expansión de los cultivos de caña y tabaco en el vecino país en sus 

provincias Salta y Jujuy, cercanas a la frontera con Tarija, demandando una mayor cantidad de 

mano de obra, especialmente para empleos agrícolas relativamente mejor pagados que proponen 

las cuencas agroindustriales del norte argentino y los cinturones horticultores periurbanos. Martin 

(2012) tambien señala la escaza información que existe en relación al tema migración y 

movimiento de la población en Tarija y en Bolivia y en su análisis describe a los valles de Tarija 

a partir de la cuenca de Tolomosa ubicada alrededor de la ciudad de Tarija y a lo largo de la 

cordillera de Sama como una zona de emigración predominantemente agrícola y ganadera, en 

donde los migrantes tienden a viajar a la Argentina y generar algunos conocimientos y practicas 

para progresar economicamente como jornaleros, embaladores, aparceros, juntanto algo de capital 

y herramientas de trabajo, para trabajar la tierra en el vecino pais, con invernaderos, cultivos 

hidropónicos o fabricación y comercialización de ropa de contrabando y luego así movilizarse a 

centros urbanos más grandes como Buenos Aires, lo cual se denomina como la “escalera 

boliviana”, generando una gran movilidad social que fortalece la red de migración.  

 

De la misma forma Benencia y Quaranta (2006) caracterizan esta escalera boliviana o 

economía de enclave étnico, como un conjunto de migrantes bolivianos que se concentran en un 



espacio distintivo, en este caso el cinturón verde bonaerense en la Argentina, organizando una 

serie de empresas que sirven para su propia comunidad y/o para la población en general, lo que 

les permite mejorar su situación económica, proporcionando a los migrantes un nicho protegido 

de oportunidades para hacer una carrera con movilidad y lograr su autoempleo, en este caso en el 

sector hortícola, pasando por diferentes etapas como peón jornalero, mediero o medianero, 

arrendatario, puestero en playa de algún mercado formal, comercilizador de productos hortícolas 

desligado de la producción primaria, propietario de la tierra.  

 

En función a esta introducción y a los antecedentes planteados, se formularon las 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los principales factores que provocan la migración en 

Tarija? ¿Qué cantidad de jóvenes, hombres y mujeres piensan emigrar de Tarija? ¿Qué destinos 

internos y externos para migrar son los preferidos? ¿Qué alternativas existen para prevenir la 

migración en Tarija? 

 

Se espera que los resultados de la investigación permitan generar estrategias para 

comprender el fenómeno migratorio en Tarija, bajo un principio eminentemente educativo que 

promueva mejores condiciones económicas, sociales y culturales favorables a los potenciales 

migrantes tarijeños.  

 

El objetivo principal es identificar los principales factores que provocan la migración en 

la ciudad de Tarija, Bolivia.  

 

Otros objetivos de la investigación buscan:  

 

 Estimar la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres que piensan emigrar de Tarija 

 Identificar los destinos internos y externos elegidos para migrar de Tarija 

 Identificar alternativas para prevenir o reducir la migración en Tarija 

 

Materiales y método 

 

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Tarija en Bolivia, bajo la dirección del Centro 

de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio que dirijo, por medio de 

revisión documental y encuestas de opinión aplicadas a 1062 habitantes mayores de 15 años. El 

trabajo se realizó entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, bajo el enfoque del método teórico 

deductivo-inductivo, seguido de un método empírico de tipo cuantitativo y por último un método 

estadístico de tipo descriptivo y transversal. 

 



La ciudad de Tarija capital de departamento está ubicada al sur de Bolivia y limita con la 

República Argentina. Tiene una población estimada de 218260 habitantes al año 2023, de acuerdo 

con resultados del último Censo de Población y Vivienda. Se estiman 160094 habitantes con más 

de 15 años, los que conforman el universo de estudio (Instituto Nacional de Estadística Estado 

Plurinacional de Bolivia [INE], 2023). 

 

El análisis, interpretación y comparación de resultados se dio por medio de tablas de 

frecuencias y gráficas estadísticas en cada una de las variables citadas en la encuesta. 

 

La encuesta se caracteriza por los siguientes componentes:  

 

- Factores que promueven la migración en Tarija 

- Cantidad de jóvenes, hombres y mujeres interesados en emigrar de Tarija 

- Destinos internos y externos preferidos por los habitantes de Tarija 

- Alternativas para prevenir la migración 

 

Se aplicó un muestreo estratificado por cuotas de sexo y edad de la persona. El 

levantamiento de datos se desarrolló mediante encuestas digitales diseñadas en Google Forms, 

luego el análisis estadístico descriptivo y comparativo se generó mediante la construcción de 

tablas y gráficas de frecuencias y porcentajes en el software Microsoft Excel. 

 

Resultados y discusión  

 

De acuerdo con a la primera interrogante planteada en la investigación, con relación a los 

principales factores que promueven la migración en Tarija, los resultados señalan lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 

Razones para migrar de Tarija y vivir en otro lugar 

 

Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

La falta de empleo, los bajos niveles económicos y la inestabilidad son las principales 

razones que llevan a los habitantes de Tarija a pensar en la migración como alternativa para 

superar sus problemas. Además, otros factores que se identifican son razones más relacionadas 

con las limitaciones para emprender un negocio o la falta de oportunidades educativas, que 

señalan carencia de alternativas para fortalecer un perfil profesional o emprendedor en la ciudad 

de Tarija. Al momento de realizar una comparación por sexo del encuestado, la falta de trabajo; 

los bajos ingresos económicos; la inestabilidad laboral y los problemas para emprender un 

negocio tienden a ser ligeramente más altos en los hombres que en las mujeres, aunque sin 

diferencias significativas. Mientras que, al comparar estos factores por rango de edad, los bajos 

ingresos económicos son una razón mayor para migrar en el grupo joven de 15 a 25 años, mientras 

que la falta de trabajo tiende a ser más alta en el grupo de 26 a 50 años. Si bien ambos motivos 

son de tipo laboral, se identifica una diferencia entre la falta de trabajo en el grupo más adulto y 

el ingreso económico bajo como factor que motiva la migración en los jóvenes.  

 

Figura 2 

Factores de migración en personas que alguna vez dejaron la ciudad Tarija y volvieron, 

comparado por sexo del encuestado 
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Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

El trabajo y negocios fueron las razones que llevaron a migrar a personas que vivían en 

Tarija, sin embargo, tiende a ser más alto en los hombres, mientras que llama la atención el 

elevado porcentaje en las mujeres con respecto al factor económico. Otro factor destacado es el 

educativo.  

 

Con relación al factor económico como factor que motiva la migración la siguiente figura 

permite profundizar estas razones. 

 

Figura 3 

¿Su actual situación económica le permite seguir viviendo en Tarija? - Comparativa por sexo del 

encuestado 
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Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

En promedio un 20,7% de todos los encuestados señalan que su economía actual no les 

permite seguir viviendo en Tarija. Al momento de comparar esta respuesta por sexo del 

encuestado, este motivo es levemente más alto en las mujeres.  

 

Morales Ochoa et al. (2018) señalan que las personas son atraídas por lugares con un 

índice de calidad de vida relativamente más elevados y que a los migrantes no solo les interesa 

obtener un trabajo, sino también un nivel de vida más favorable, convirtiendo a la migración en 

un fenómeno económico, social y hasta político complejo, señalando la importancia de elevar la 

calidad de vida en los lugares de origen. Esto puede ayudar a comprender la diversidad de factores 

que llevan a las personas a considerar dejar su lugar de origen.  

 

Asimismo, Ortiz Pech et al. (2017) señalan que, si un país tiene regiones con altos niveles 

de ingresos económicos, esto ocasionará un flujo migratorio hacia ella, en especial de las regiones 

rurales a urbanas, pudiendo explicar porque a pesar del crecimiento poblacional proyectado del 

1,633% que tiene Tarija para el año 2023 (INE, 2018), la crisis económica y laboral afectan a la 

región y así persiste la salida de habitantes hacia otras regiones en busca de empleo y mejores 

oportunidades.  

 

Respecto a la segunda interrogante que pretender determinar la cantidad de jóvenes, 

hombres y mujeres que desearían emigrar de Tarija, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 4 

Personas que han considerado emigrar de Tarija y vivir en otra ciudad por rango de edad 
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Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

La mayoría de las personas jóvenes entre los 15 y 25 años han considerado dejar la ciudad 

de Tarija para mejorar sus condiciones económicas y laborales, una proporción similar se da en 

el grupo de 26 a 50 años. En este sentido Rodríguez y Busso (2009) señalan que, si bien existen 

planteamientos más elaborados para atribuir a los jóvenes una mayor predisposición migratoria, 

la etapa de la juventud se caracteriza por decisiones y eventos como la inserción universitaria, el 

ingreso al mercado de trabajo, las nupcias, así como una menor aversión al riesgo o mayor interés 

en experimentar como factores que promueven o facilitan la migración en la juventud.  

 

Este mayor porcentaje en la intención de migrar en los jóvenes también lo profundizan 

Gutiérrez Silva y Romero Borré (2020) señalando que los jóvenes tienen razones para migrar muy 

variadas como la educación, salud, alimentación, realización personal, seguridad, escasez de 

alimentos, bajos salarios y corrupción política entre otros, lo cual repercute en el desarrollo de las 

regiones perdiendo personal joven y en formación que son parte importante de la población 

económicamente activa, a la vez que representan un capital intelectual y social determinante para 

el desarrollo de una región.  

 

Figura 5 

Personas que han considerado emigrar de Tarija y vivir en otra ciudad por sexo del encuestado 
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Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

En el mismo sentido el nivel de interés por migrar comparado por sexo del encuestado 

señala que las mujeres tienen a mostrarse más interesadas en migrar que los hombres, sin 

embargo, llama la atención el alto nivel de interes por migrar en ambos grupos al momento de ser 

comparados. Con respecto a la migración entre hombres y mujeres Gutiérrez et al. (2020) indican 

que la información documental varía entre lugares y momentos, señalando en algunos casos, que 

los hombres migran más que las mujeres y en otros informes más relacionados con América 

Latina y el Caribe, señalan que la proporción de mujeres que migran es mayor a la de los hombres, 

en especial durante los últimos años.  

 

Profundizando el comportamiento de esta variable, la investigación consulto a las 

personas que alguna vez migraron y volvieron a Tarija obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 6 

Personas que alguna vez ya migraron de Tarija y volvieron por sexo del encuestado 
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Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

La proporción de hombres que migraron en Tarija es mayor a la proporción de mujeres 

que alguna vez migraron y volvieron, presentando una diferencia reducida al comparar ambos 

grupos. La reflexión al comparar la intención de migrar y concretar el anhelo señala que un 

elevado porcentaje de personas esperan migrar para cambiar sus condiciones de vida y situación 

laboral, sin embargo, el porcentaje de personas que alcanzan esta meta es menor. 

 

En la investigación también se logró determinar porque razones tuvieron que migrar las 

personas y los resultados indican que un 45,1% lo hicieron por trabajo o negocios; un 30% 

señalaron los estudios y un 24,6% las razones económicas.  

 

Con respecto a una estimación de cuantos hombres, mujeres y jóvenes podrían migrar de 

Tarija, el análisis considera la interrogante sobre si su actual situación económica le permite seguir 

viviendo en la ciudad, en donde un 22% de las mujeres, un 19% de los hombres y un 17% de los 

jóvenes entre los 15 y 25 años señalan que su economía actual no les permite seguir viviendo en 

Tarija. Lo cual equivale a las siguientes estimaciones por intervalos de confianza del 95% 
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Tabla 1           

Estimación por intervalos de confianza de mujeres, hombres y jóvenes que podrían dejar 

Tarija por razones económicas 

Categoría 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Cantidad 

estimada 

inferior 

Cantidad 

estimada 

superior 

Estimación 

puntual 

Mujeres 18,7% 25,6% 15027 20526 17776 

Hombres  15,4% 22,3% 12333 17825 15079 

Jóvenes de 15 a 25 años 13,6% 20,5% 7282 11002 9142 

*Nivel de confianza del 95%         

Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

Las estimaciones señalan que 17776 mujeres, 15079 hombres y 9142 jóvenes de ambos 

sexos entre los 15 y 25 años podrían migrar por razones económicas.  

 

Con respecto a la siguiente interrogante que busca identificar los destinos internos y 

externos elegidos para migrar de Tarija, los resultados señalan:  

 

Figura 7 

Destinos internos y externos preferidos para migrar 

 

Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

Entre los destinos preferidos para migrar esta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lo cual 

señala un tipo de migración interna como principal alternativa para dejar la ciudad de Tarija. 
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Argentina que históricamente ha sido la alternativa preferida por su cercanía geográfica mantiene 

un tercer lugar en el nivel de interés.  

 

De acuerdo con los datos y el informe de la UDAPE (2018) la mayor cantidad de personas 

que migraron de Tarija hacia otros departamentos del país señalan que los destinos preferidos son 

Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz con una diferencia muy superior hacia Santa Cruz registrando 

24613 personas en el último censo de población y vivienda del año 2012, por otra parte analizando 

los datos de migración interna en el departamento de Santa Cruz el segundo destino preferido es 

Tarija con 14604 personas, lo cual señala un flujo interno importante entre los dos departamentos. 

Y a nivel general el departamento de Santa Cruz es el destino preferido de migrantes internos en 

5 de los 9 departamentos de Bolivia. Asimismo, el informe señala que los motivos para migrar 

son generalmente buscar mejores condiciones de vida, razones familiares y laborales.  

 

Profundizando el análisis con respecto a la preferencia por una migración interna, la 

mayoría de los encuestados señalan a Santa Cruz de la Sierra como la alternativa preferida y las 

razones para migrar hacia la capital oriental son la falta de trabajo en un 19,3%; el bajo nivel de 

ingresos económicos en un 13,5% y la instabilidad laboral en un 10,3% de las veces. Por otra 

parte, cuando los encuestados tienden a preferir una migración externa, estos señalan la Argentina 

entre las opciones preferidas y las razones para migrar son hasta cierto punto similares con algunas 

variaciones como ser la falta de trabajo con un 22,5%; el bajo nivel de ingresos económicos con 

un 12,5%; la falta de oportunidades educativas con un 6,3% y la inestabilidad laboral con un 

6,3%. Es decir que las razones son muy parecidas para migrar de forma interna o externa, sin 

embargo, la preferencia hacia una migración externa tiende a ser más alta en la razón laboral y la 

falta de oportunidades educativas que no presenta la preferencia por una alternativa interna.  

 

En relación con la última variable de investigación, sobre las alternativas para prevenir o 

reducir la migración, los encuestados señalan lo siguiente: 

 

Figura 8 

Alternativas para prevenir la migración en Tarija  



  
Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

La figura señala que, entre las principales alternativas para reducir la migración en Tarija, 

se deben promover acciones conjuntas para mejorar la situación económica, laboral y educativa 

de las personas. Factores que integrados pueden mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

También destacan otros factores como la demanda de mejores servicios básicos, vivienda y 

seguridad ciudadana en menor medida que los señalados inicialmente. 

 

Respecto a las diferentes alternativas para mejorar las condiciones de vida en una ciudad 

y evitar que las personas migren Rodríguez Vignoli (2017) señala que las ciudades que 

concentraban la demanda de empleo asociada a la industrialización, mejores salarios, oferta 

educativa, mayores índices de servicios básicos, niveles más bajos de pobreza y un conjunto de 

novedades tecnológicas y culturales alimentan las expectativas de disfrutar de una mejor calidad 

de vida, lo cual evita la migración.  

 

Asimismo, Alvarado López et al. (2017) indican que la migración interna en los países se 

puede disminuir, invirtiendo en educación o escolaridad e impulsando la creación de empleo, 

invirtiendo en el capital humano, en especial en las regiones periféricas.  

 

Para completar y finalizar el análisis la siguiente figura complementa el interrogante 

anterior: 
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Figura 9 

Alternativas necesarias para vivir de forma estable en Tarija y no tener que migrar – 

Comparativa por sexo del encuestado 

 

Fuente: Centro de Investigación Estadística de la Universidad Privada Domingo Savio.  

 

Los encuestados nuevamente señalan que las alternativas para evitar la migración son un 

empleo seguro, mejores condiciones económicas y facilidades para emprender un negocio propio, 

en especial estos porcentajes tienden a ser más altos en las mujeres, destacando el factor de 

empleo.  

 

Conclusiones  

 

- Los principales motivos que pueden llevar a la decisión de migrar de Tarija son razones de 

tipo económica, la falta de empleo e inestabilidad laboral. Sin embargo, se considera otro 

factor como las limitaciones para emprender algún tipo de negocio o limitantes educativas. 

Estas razones para migrar son poco variables entre hombres y mujeres y más altas en grupos 

jóvenes. En donde el nivel de calidad de vida esperado podría ser el factor que lleve o no a 

las personas a tomar la decisión de migrar. Lo cual convierte a esta decisión de migrar en una 

decisión compleja y variada y no dependiente de un solo factor, que contempla aspectos 

económicos, sociales y hasta políticos. 

- Las personas que han considerado migrar de Tarija alguna vez, destacan por ser jóvenes entre 

15 y 25 años y en mayor proporción mujeres, con la esperanza de mejorar su calidad de vida 

o situación laboral. La estimación estadística señala que 17776 mujeres, 15079 hombres o 

9142 jóvenes de ambos sexos podrían migrar de Tarija solo por razones económicas. Sin 
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embargo, la información documental también indica que esta decisión no se dará solamente 

por una razón aislada como la económica, sino que responderá a una combinación de distintos 

factores como el social, educativo, laboral y económico entre los más importantes.  

- Con relación a los destinos preferidos para migrar de Tarija, la migración interna hacia Santa 

Cruz de la Sierra es la que más destaca, muy por encima de otras alternativas como la 

Argentina, que históricamente era el destino preferido entre los tarijeños debido a su cercanía 

geográfica y nexos socio culturales. El estudio también indica que existe un importante 

porcentaje de personas que desean migrar desde Santa Cruz hacia Tarija lo cual permite 

identificar un flujo migratorio de ida y vuelta entre las dos ciudades. Asimismo, las razones 

para preferir un destino interno o externo tienen cierta similitud en la falta de trabajo o el bajo 

nivel de ingresos, sin embargo, la falta de oportunidades educativas destaca en las 

preferencias hacia una migración externa.  

- Entre las alternativas para reducir la migración se deben considerar los problemas económicos 

y sociales que puede acarrear la migración de personas, en especial joven, de esta forma se 

demandan acciones conjuntas para mejorar la economía de la región, generar oportunidades 

laborales, mejorar los niveles educativos, acceso a la vivienda o incluso la prestación de 

servicios básicos, los cuales integrados pueden mejorar las condiciones de vida de las 

personas que viven en Tarija, en especial hacia las que viven en zonas periféricas de la ciudad, 

con especial atención en las mujeres y jóvenes. 
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