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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Globalización y Migraciones Internacionales 

Las migraciones, fenómeno unido al ser humano a lo largo de toda su historia, han sufrido una 
espectacular transformación en las últimas décadas, llegando a constituir uno de los rasgos más 
característicos del actual período de economía global y sociedades trasnacionales. En 
consecuencia, se habla de una nueva era de las migraciones internacionales. La comprensión de 
la globalización se convierte, por tanto, en un factor decisivo a la hora de analizar los procesos 
migratorios contemporáneos1.  

Pese a las restricciones sobre la movilidad de las personas con baja cualificación (pues la 
mano de obra especializada sí está prácticamente globalizada), las migraciones internacionales 
se han visto impulsadas en paralelo al proceso globalizador. Los datos demuestran que se ha 
dado cierta aceleración de los flujos migratorios: se estima que en 1960 había unos 75,4 
millones de migrantes internacionales en todo el mundo, cifra que creció desde la década de los 
ochenta, para situarse en 2010 en 213,9 millones de migrantes. Sin embargo, en estos cincuenta 
años el total de migrantes internacionales tan solo pasó de representar el 2,5% de la población 
mundial en 1960 a ser el 3,1% en 20102. Luego no es el aumento cuantitativo lo que define la 
nueva era de las migraciones internacionales, sino el cambio cualitativo y sustancial en las 
dinámicas migratorias, sus causas y sus efectos, redefinidas por el contexto de globalización 
económica, social y cultural. De modo que, si bien por sus magnitudes las migraciones 
presentes tienen antecedentes en la historia humana, la actual etapa migratoria tiene importantes 
elementos que llevan a hablar de esa “nueva era” del fenómeno migratorio.  

Estos elementos pueden resumirse en cinco rasgos básicos. En primer lugar, la propia 
globalización y diversificación de las migraciones. En comparación con épocas pasadas, las 
migraciones son hoy un fenómeno multicausal, siguen dinámicas más complejas, tienen un 
mayor ámbito de impacto, e implican a poblaciones muy diferentes tanto por edad, formación 
académica, origen económico, social, cultura o étnico. En segundo lugar, los recientes flujos de 
                                                 
1 Se entiende la globalización –siguiendo a Guillermo de la Dehesa (2000)– como el proceso dinámico de creciente 
libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, conocimientos y capitales impulsado 
por la revolución tecnológica de la información y que ha determinado el devenir histórico desde el último cuarto del 
siglo XX. No todos los factores productivos han experimentado el mismo grado de globalización. Se da una 
globalización financiera casi total; una globalización parcial, pero creciente, en el comercio de bienes y servicios; 
pero los Estados imponen cada vez más restricciones a la movilidad del trabajo. 
2  Consultado en: United Nations, 2009, “International Migrant Stock” (http://esa.un.org/migration/). 



Rafael GRANDE / España en el camino de Bolivia 
 

4 
 

migración se han dirigido mayoritariamente hacia las regiones más desarrolladas del mundo. 
Este incremento de las migraciones Sur-Norte supone una ruptura con las grandes migraciones 
del siglo XIX y principios del XX que se dirigían de las metrópolis a las colonias. Pese a esta 
preponderancia actual de las migraciones Sur-Norte, las migraciones Sur-Sur siguen teniendo 
una vital importancia. Una tercera tendencia es la creciente feminización de la migración, en la 
media en que las mujeres juegan ahora un papel significativo y clave para entender las 
consecuencias tanto en origen como en destino de este fenómeno. Aquí lo realmente novedoso 
es el incremento de la conciencia específica de las mujeres dentro de las migraciones (Castles y 
Millar, 2004). Cuarto, uno de los rasgos que hacen más relevantes hoy en día a las migraciones 
es el impacto de la revolución de la información y la comunicación, que ha hecho posible la 
aparición de lo que Portes (2003) ha denominado “trasnacionalismo migrante”, gracias a la 
facilidad de mantener una conexión personal, cultural y económica entre los migrantes y sus 
lugares de origen. Por último, y como consecuencia de lo anterior, las migraciones tienen hoy 
un impacto destacado tanto en las sociedades de acogida como en las sociedades de origen, lo 
que implica una mayor relación con las dinámicas de desarrollo.  

 

1.2. Planteamiento de la investigación 

1.2.1. Problemática, Objetivos y Justificación del Estudio 

La finalidad de este trabajo es caracterizar el reciente flujo migratorio de Bolivia hacia España. 
En concreto se trata de examinar su origen y pautas de selectividad; su comportamiento en la 
sociedad de destino, prestando atención a sus particularidades respecto a otros colectivos 
inmigrantes en España; y sus vínculos económicos con sus parientes en origen. El objetivo 
general es hacer una radiografía de estos procesos migratorios, tomando en cuenta tanto los 
lugares de origen como los de destino, como un primer paso para comprender mejor la 
dinámica temporal de las migraciones y sus repercusiones tanto en origen como en destino.  

En paralelo se pretenden aplicar y contrastar en el fenómeno migratorio Bolivia-España, 
objeto de esta investigación, algunas de las principales teorías sobre las causas de la migración 
y sobre la integración de los inmigrantes. Para ello se aborda la integración desde una doble 
perspectiva: por un lado la inserción laboral y salarial; y por otro, el análisis del ciclo de vida 
migrante en el sentido demográfico y del propio proyecto migratorio. Así, se trata de ver cómo 
está funcionando estas teorías y que aportes se pueden hacer desde el caso boliviano. El estudio 
también pretende a través de un repaso general dejar abiertas nuevas líneas de investigación de 
cara al futuro.  

Por tanto, el trabajo analiza las dos orillas de la realidad migratoria en su ida y vuelta: 
origen-destino-origen. En un lado Bolivia como sociedad predominantemente emigrante. En 
2007 se calcula que había alrededor de 1,7 millones de bolivianos residiendo fuera del país, lo 
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que representaba más del 18,6% de la población. Junto al impacto de la emigración, el país 
andino viene afrontando en las últimas décadas importantes retos políticos, una transformación 
demográfica que ha variado la estructura de la población, un continuo proceso de urbanización, 
importantes disputas regionales, debates interculturales motivados por el peso del indigenismo, 
etc. Junto a esto aparece un factor transversal a la hora de entender la realidad boliviana actual 
y que justifica el enfoque de este trabajo: la persiste desigualdad socioeconómica y la falta de 
movilidad social, acompañados por la fuerte incidencia de la pobreza en el país. Según el 
PNUD (2010), entre 2000 y 2010 el valor del índice de Gini de ingresos en Bolivia fue de 
0,5723, uno de los más altos de toda América Latina, que es de por si la región con mayor 
desigualdad del planeta. Los datos de CEPAL (2008) hablan de un 54% de la población 
boliviana en situación de pobreza entorno a 2008. Debido a la importancia estructural que 
adquieren la desigualdad, la falta de movilidad social y la pobreza estos factores se vuelven 
especialmente relevantes a la hora de analizar el proceso migratorio.  

En el otro lado encontramos España, como sociedad de reciente y masiva inmigración. 
Como subrayan numerosos autores (Garrido, 2005; Arango y Aja, 2006; Cebolla Boado y 
González Ferrer, 2008; Muñoz de Bustillo y Antón, 2010; o Reher, Requena y Sanz, 2011; 
entre otros)  lo más característico del fenómeno migratorio español ha sido el cambio radical, 
en un plazo de tiempo muy reducido, de una sociedad de emigración a un país de masiva 
inmigración. Debido a la velocidad, magnitud, continuidad y persistencia de las llegadas de 
extranjeros, la inmigración que ha caracterizado la última década ha sido, sin duda, el cambio 
social más importante que se ha producido en la España del siglo XXI. El periódico 1998-2008 
ha sido catalogado como “década prodigiosa” por esa extraordinaria explosión migratoria 
localizada temporalmente. El contingente de migrantes provenientes de Bolivia, pese a 
incorporarse posteriormente si lo comparamos con los principales flujos llegados a España 
desde América Latina, ha adquirido una magnitud significativa. Aún así sigue siendo uno de los 
flujos a España menos estudiado, lo cual otorga mayor relevancia a este trabajo. 

Entre los factores de atracción que han hecho posible que España apareciera como uno de 
los principales destinos migratorios cabe señalar al menos tres: En primer lugar, la pauta de 
crecimiento económico sostenido marcada por España que contrasta con el estancamiento de 
los países en desarrollo desde mediados del siglo XX. En segundo lugar, el desarrollado en las 
últimas tres décadas de un Estado de Bienestar que ha provocado un amento sin precedentes en 
las condiciones de vida del país íbero. En tercer lugar, el proceso de envejecimiento de la 
población española que afecta a los requerimientos –sectorial, espacial y temporalmente 
diferenciados– de unos mercados de trabajo heterogéneos que han actuado como atracción de la 
migración laboral. 
                                                 
3 El índice de Gini es un indicador de desigualdad con valores entre 0 (ausencia de desigualdad) y 1 (desigualdad 
máxima). 
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1.2.2. Perspectiva analítica, metodología y fuentes de información.  

La perspectiva adoptada para el análisis parte, como se expuso anteriormente, de la necesidad 
de examinar todas las fases del proyecto migratorio. Así se vinculan las pautas de selección, la 
integración en las sociedades de destino y las relaciones con la sociedad de origen. El trabajo 
no se centra sólo en un análisis descriptivo de dichos procesos migratorios, sino que también se 
pretende adoptar un enfoque explicativo del fenómeno. El trabajo tiene como base una 
importante revisión bibliográfica de la literatura existente, principalmente de aquella que 
analiza las migraciones para el caso latinoamericano y la inmigración en España, en especial 
los trabajos publicados sobre los bolivianos en España. Junto a esto se presentará evidencia 
empírica para sustentar una visión crítica sobre los determinantes de la migración boliviana a 
España, su inserción y sus vínculos con origen. Se adopta para ello una metodología 
cuantitativa. Las principales técnicas estadísticas que se usan son el análisis geográfico de 
correlación espacial  e identificación de clusters espaciales, tablas de contingencia, y análisis de 
regresión logística binomial y multinominal.  

Se presenta información procedente de la explotación de diferentes bases de datos y 
encuestas. La principal fuente utilizada son los microdatos de la «Encuesta Nacional de 
Inmigrantes 2007» (ENI 2007) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De las 
15.465 entrevistas que componen la ENI 2007, el tamaño muestral del colectivo boliviano es de 
465 casos, que representan, según los factores de ponderación, una población de bolivianos en 
España en noviembre de 2007 de 157.732 personas. Para complementar la información que 
sobre los bolivianos en España ofrece la ENI, en ocasiones escasa por lo reciente de su llegada, 
se utilizan otra serie de fuentes que ofrecen información relevante sobre los procesos 
migratorios: el «Padrón Municipal Continuo» del INE; la «Encuesta de Población Activa» 
(EPA) del INE; las «Estadísticas de Variaciones Residenciales» (EVR) del INE;  los registros 
del «Movimiento Natural de la Población» también ofrecidos por INE; y las «Estadísticas de 
Balanza de Pagos» facilitadas por el Banco de España. Hay un debate sobre la identificación 
del migrante dado que en España existe un sistema de clasificación dual: un criterio geográfico 
–el lugar de nacimiento– y un criterio legal o administrativo –la nacionalidad–. En el presente 
trabajo, siempre que las fuentes así lo permiten, se considera inmigrantes a todos los nacidos en 
un país extranjero al de su residencia actual. 

También se usan otras fuentes que hacen referencia al lado boliviano: las base de datos del 
«Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia 2004» elaboradas por PNUD-
Bolivia; los registros Consulares ofrecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de Bolivia; y algunos indicadores demográficos y económicos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE-Bolivia). Además, se toma información del «World Development 
Indicators» del Banco Mundial. 
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1.2.3. Estructura del trabajo 

Se ha estructurado el presente trabajo en siete capítulos. En el primero, la introducción, se ha 
presentado la investigación y se ha reflexionado sobre la nueva era de las migraciones en el 
contexto de la globalización.  En el segundo, se presenta una revisión teórica de las causas de 
las migraciones internacionales y una breve visión de las migraciones actuales en América 
Latina. Un tercer capítulo hace un repaso de la reciente historia migratoria boliviana tanto 
interna como internacional. Aquí se analizan algunas de las principales causas que han 
propiciado la reciente y masiva emigración de Bolivia a España.  

Posteriormente se abordan cada uno de los tres grandes ejes del trabajo. En el cuarto 
capítulo se presenta un análisis de las pautas de selectividad de la migración boliviana a 
España. El quinto capítulo aborda la inserción de los bolivianos en la sociedad española desde 
el punto de vista de su asentamiento, sus pautas demográficas y ciclo de vida familiar, y su 
participación en el mercado laboral. El capítulo sexto examina los vínculos económicos de los 
inmigrantes con la sociedad de origen, incidiendo en los determinantes del envío de remesas. El 
trabajo finaliza, en un séptimo capítulo, con una revisión de las principales conclusiones que 
pueden servir para seguir trabajando y mejorando este estudio en adelante. 
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2.  MIGRACIONES  INTERNACIONALES:  UN  ESTADO  DE  LA  CUESTIÓN 
DESDE LA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA 

Como se vio en la introducción, las relaciones entre migraciones y desarrollo han pasado a ser 
en las últimas décadas uno de los temas cruciales de la agenda política y económica 
internacional. Es evidente que hay una relación entre migración y desarrollo, enfatizada por el 
actual proceso de globalización. En lo que no hay un acuerdo en la literatura es en la dirección 
de esas relaciones, ni en las causas de inicio y perpetuación de los flujos migratorios. 
Considerando esto, en este capítulo se hace un repaso a los principales enfoques que han 
intentado explicar las causas de las migraciones internacionales, a sabiendas de que, por la 
naturaleza compleja y multifacética del fenómeno migratorio actual, es necesario incorporar 
una variedad de perspectivas, niveles de análisis y supuestos al estudio concreto de cualquier 
flujo migratorio. En el estudio de las migraciones internacionales se superponen diversas 
escalas de análisis (el país, la región, la ciudad, la comunidad, la familia y el mismo individuo), 
por lo que las causas y efectos de la migración pueden ser diversos en función de la perspectiva 
y la escala de análisis adoptada. En un segundo apartado, se hace un breve repaso descriptivo 
del fenómeno migratorio actual en América Latina, para poder situar en ese contexto la 
migración boliviana a España. 
 

2.1. Teorías sobre las causas de la migración 

2.1.1. El Modelo de expulsión y atracción (Push and Pull) 

El modelo expulsión y atracción (push and pull) es el antecedente teórico de muchas de las 
teorías contemporáneas de la migración internacional. Según este modelo existe una tendencia 
general de las personas a moverse de las áreas más densamente pobladas a las menos o de los 
lugares más pobres a los más ricos. Las presiones económicas, demográficas y políticas 
incentivan que los posibles migrantes hagan un análisis individual de maximización de la 
movilidad geográfica centrado en los factores positivos y negativos de ambos polos. La 
migración internacional sería así el resultado de una combinación de factores asociados a las 
zonas de origen y de destino, idea planteada por primera vez a finales del siglo XIX por 
Ravenstein en sus famosas “leyes de las migraciones” (Ravenstein, 1885; Arango, 1985).  

Con posterioridad, basándose en éste clásico trabajo de Ravenstein, Lee (1966) definió el 
modelo de expulsión-atracción como eje explicativo de las nuevas tendencias de las 
migraciones internacionales. Las disparidades económicas entre regiones serían condición 
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suficiente para la generación flujos migratorios. En su vertiente más pura, el modelo predice 
además que serían los países y los individuos menos favorecidos los que mostrarían una mayor 
disposición a realizar desplazamientos hacia las zonas de atracción. Desde una perspectiva más 
actual se ha defendido que los factores de atracción y expulsión están aumentado su impacto en 
la medida en que han ido creciendo las divergencias entre los países más desarrollados y los 
países en vías de desarrollo. Entre los factores de expulsión aparecen ahora todo un conjunto de 
aspectos políticos, económicos y sociales que provocan el abandono de esas zonas: presión 
demográfica, ausencia de oportunidades laborales, escasos niveles de bienestar, condición de 
vulnerabilidad, represión política, etc. Entre los factores de atracción de las sociedades de 
acogida se encuentran la demanda de trabajo con mayores salarios, estrategias de movilidad 
social, el envejecimiento de la población, la segmentación del mercado laboral, las perspectivas 
de vida más favorables, la libertad política, etc.  

La evidencia parece demostrar la importancia de estos factores de expulsión y atracción en 
los actuales movimientos migratorios, sobre los que han incidido otras teorías posteriores. Sin 
embargo, este modelo tiene importantes deficiencias explicativas y ha sido criticado con 
frecuencia por ser simplista y ahistórico. En primer lugar, aunque pueda explicar las causas de 
inicio de los flujos migratorios, el modelo es poco dinámico para comprender la dirección y 
persistencia de los flujos o los cambios en los procesos migratorios. En segundo lugar, no 
ofrece mecanismos explicativos de las diferencias migratorias entre regiones con similar 
situación demográfica e iguales desventajas económicas respecto a países más desarrollados. 
Por último, también se le ha achacado un déficit explicativo al centrarse únicamente en una 
perspectiva macro, no dando respuesta a por qué unos individuos emigran y otros no dentro de 
un mismo contexto. En este sentido, la evidencia empírica rechaza los supuestos de la teoría de 
expulsión-atracción de que sean los individuos y países más pobres los que expulsen más 
población.   

 
2.1.2. Teoría Económica Neoclásica: el modelo macro 

Los modelos neoclásicos son los herederos más directo de las teorías del push and pull. Su 
explicación se basa en los principios de la elección racional, la maximización de la utilidad, los 
rendimientos netos esperados, la movilidad de factores y las diferencias salariales (Alonso, 
2004; Sánchez Barricarte, 2010).   

La vertiente neoclásica macro –elaborada a partir de los trabajos de Lewis (1954) y Harris y 
Todaro (1970)– se fundamenta en los diferenciales salariales existentes entre los países 
exportadores y receptores de mano de obra. Por tanto, las migraciones se producen entre 
aquellas regiones con abundante dotación relativa de mano de obra hacia aquellas otras donde 
ese factor es relativamente escaso. Esto implica un desplazamiento de la población desde donde 
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es menor su productividad y la retribución al trabajo hacia donde es mayor. El modelo enfatiza 
las condiciones del contexto macroeconómico (equilibrio entre los mercados de mano de obra y 
los mercados de capital que condicionan el nivel de las retribuciones salariales) para explicar el 
volumen agregado o la disposición a emigrar de los individuos. La brecha salarial que ha ido 
aumentando desde mediados del siglo XX entre los países desarrollados y los países en vías de 
desarrollo corrobora esta hipótesis. En esta línea, Harris y Todaro (1970), explican la 
emigración como el resultado racional de comparar los ingresos obtenibles en el lugar de 
destino y los ingresos obtenidos en el lugar de residencia. En su planteamiento lo importante no 
es tanto la diferencia real en un momento dado como la diferencia de rentas esperadas4.  

Esta teoría implica que cuanto más amplias sean las disparidades salariales deberíamos 
observar un tamaño mayor del volumen migratorio; y si se elimina la brecha en las 
retribuciones de trabajo el flujo migratorio cesaría, algo que, según esta visión, sucedería con el 
tiempo gracias a la movilidad de la fuerza de trabajo. Los datos demuestran que los flujos 
migratorios no siguen exactamente esta tendencia. Realmente el diferencial salarial opera de 
manera desigual, pues se dan significativas diferencias en la magnitud y en la temporalidad de 
los flujos migratorios dentro del mismo país e incluso dentro de la misma región (Portes, 2007: 
23). En su vertiente macro la teoría neoclásica no sólo deja de lado el contexto social, sino 
también otros factores que más allá del diferencial salarial influyen en la decisión individual de 
migrar. Como menciona Arango (2003), es fundamental tener en cuenta, por ejemplo, la 
dimensión política que añade costes a la migración al restringir o dificultar el movimiento de la 
mano de obra. 

 

2.1.3. Teoría Económica Neoclásica: el modelo micro 

En su vertiente micro la teoría neoclásica se pregunta por los factores que determinan la 
propensión que tienen los individuos a emigrar; es decir, presenta un análisis de la conducta 
personal entendiendo la migración como una elección libre e individual. El modelo parte del 
supuesto de que los individuos son actores racionales que toman la decisión de emigrar sobre la 
base de un cálculo costes-beneficio. En esa decisión racional los beneficios esperados dependen 
en gran medida del salario, del empleo, y del bienestar en el lugar de destino; los costes, por su 
parte, están asociados al propio movimiento internacional (costes materiales del transporte y la 
comunicación, búsqueda de trabajo, esfuerzos en aprender un nuevo idioma, adaptación a la 
cultura, costes psicológicos de abandonar lazos personales…). Uno de los primeros autores en 

                                                 
4 De una forma más detallada: la tasa de emigración, m, sería igual a la función  f (w, r, pe, α, ce). Donde: w sería 
el salario en el país de destino, pe la probabilidad de encontrar empleo en el país de destino, r los ingresos que se 
obtienen en el lugar de residencia, α el efecto neto de otras posibles ventajas (mejoras en la seguridad, acceso a 
bienes públicos, etc.) y desventajas (alejamiento de familiares y amigos, modos de vida extraños, etc.) asociado a la 
emigración, y ce los costes asociados a la emigración.  
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plantear esta visión fue Todaro (1969, 1976), que argumento que los cálculos individuales de la 
movilidad se basan en un esquema en el que la maximización de la productividad juega un 
papel fundamental por encima de los costes de traslado e integración. Al suponer ciertos costes 
para obtener esos mayores rendimientos del propio trabajo la migración supone una inversión 
individual en capital humano (Sjaastad, 1962).  

La teoría neoclásica micro implica que las características individuales condicionan los 
beneficios de la emigración. La educación, el nivel y la especificidad de la cualificación5, la 
edad, el género, la clase social, las expectativas de ascenso social, los ingresos, etc. son factores 
que provocan distintos grados de disposición a la migración. Más recientemente, se ha 
empezado a introducir en el análisis micro la incertidumbre en la que se toma la decisión de 
emigrar, como un factor a tener en consideración. En este sentido, las teorías del capital social 
entienden las redes sociales como importantes factores que reducen la incertidumbre (y por 
tanto reducen los costes) facilitando así la decisión individual de migrar.  

Como argumenta Ribas Mateos (2004), las teorías de la acción individual han sido 
criticadas por no tener en consideración en las decisiones individuales de emigrar el peso de los 
contextos familiares, las economías domésticas y las redes sociales. Pero, pese a las importantes 
críticas que recibieron posteriormente, las explicaciones neoclásicas –en sus vertientes macro y 
micro– fueron las dominantes durante los años sesenta y setenta del siglo XX. El peso de estas 
perspectivas hizo que durante décadas siguiera la primacía general de las motivaciones 
económicas en la migración, algo que ya había defendido Ravenstein (Arango, 2003). 

  

2.1.4. Nueva Economía de las Migraciones Laborales 

Como se señaló en la introducción en las últimas décadas del siglo XX se produjeron 
importantes cambios en las migraciones internacionales, estos cambios han dado lugar a nuevas 
teorías que intentan dar respuesta a las causas de los movimientos internacionales de población 
y su perpetuación en el tiempo. La «nueva economía de la migración» mana de la tradición 
neoclásica y comparte con ella la perspectiva economicista y los supuestos de la elección 
racional. Pero para esta teoría la unidad de análisis es el hogar, la decisión de migrar se toma en 
el seno familiar, y no por actores individuales aislados como planteaban los modelos 
neoclásicos.  

Se entiende la migración como una “estrategia de elusión del riesgo” por parte de las 
familias mediante la diversificación de los ingresos y de la fuerza de trabajo vía remesas (Stark 
y Levhari, 1982; Katz y Stark, 1984; Stark, 1991). Así las migraciones representan una forma 

                                                 
5 La especificidad de la cualificación hace referencia al grado de portabilidad de las cualificaciones sin perder su 
valor. Es decir, si la cualificación que tiene un individuo en origen puede adaptarse al país de destino. Cuanto más 
específica sea la cualificación menor será la propensión a migrar. 
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de auto-aseguramiento para las familias. Esta teoría se fundamenta en la inexistencia o 
imperfecciones del crédito, subsidios y seguros de desempleo, los débiles sistemas financieros y 
los escasos mercados de futuro en la sociedad de origen. Los fenómenos migratorios son así 
una respuesta al carácter imperfecto de los mercados de capital. Es decir, la no existencia de 
mecanismos institucionales sólidos incentiva a las familias a reducir su exposición a los riesgos 
asociados al bienestar económico local mediante la emigración de algún miembro de la familia. 
La evidencia empírica constata que el flujo de remesas se incrementa si aumenta esa aversión al 
riesgo o si ha sucedido una catástrofe que ha destruido parte de los bienes familiares.  

La teoría enfatiza también el concepto de “privación relativa” (Stark y Taylor, 1989), que 
afectaría a las familias no migrantes cuando comparan su situación con aquellas en las que 
algún miembro ha emigrado al extranjero. Esto sucede porque la llega de remesas a la familia 
supone maximizar las rentas del trabajo, adquirir capital para inversiones (vivienda, mejorar la 
productividad agrícola o impulsar diversos negocios), y protegerse frente a amenazas asociadas 
a las fuentes de ingresos (desempleo, accidentes que provocan invalidez laboral, catástrofes 
naturales, precios de los cultivos…). Por tanto, la probabilidad de migrar crece cuando aumenta 
la desigualdad dentro de la comunidad de origen, dado que se sentirá más la privación relativa y 
aumentaran los incentivos para la emigración.  

Esta teoría se inserta, sin duda, en el enfoque funcionalista de las migraciones y el 
desarrollo. Frente las teorías neoclásicas, ésta teoría sí que es sensible a la distribución de la 
renta en las poblaciones de origen. También añade a la explicación del inicio de los flujos 
migratorios un mecanismo explicativo de la perpetuación de los mismos a partir de la noción  
de “privación relativa”. Pese a ello, Joaquín Arango (2003: 12-13) considera la «nueva 
economía de la migraciones» como una variante crítica y refinada de la economía neoclásica, y 
le imputa su limitada aplicabilidad. 

 
2.1.5. Teoría de la segmentación del mercado laboral de destino 

La teoría de la segmentación del  mercado laboral defiende que las migraciones internacionales 
se producen porque en las sociedades post-industriales modernas hay una demanda constante de 
mano de obra inmigrante que es intrínseca a sus estructuras económicas (Piore, 1979). Así la 
migración estaría causada por los factores de atracción (pull) del mercado laboral de los países 
receptores, y no por factores de expulsión (push).  

Esto sucede porque en los países industriales avanzados existe un mercado dual de trabajo. 
En el mercado primario se encuentran los trabajadores con cualificación media-alta, puestos 
estables y salarios medios-altos; por el contrario en el secundario se encuentra los trabajadores 
con baja cualificación, puestos inestables, precariedad laboral y remuneraciones bajas. La fuerte 
demanda de trabajo en el mercado secundario genera una necesidad crónica de trabajadores 
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extranjeros, pues los autóctonos se sitúan en mayor medida en el mercado primario. Los 
inmigrantes actuarían así como una reserva de mano de obra, llegando a poder producirse una 
segmentación étnica del mercado laboral. Además, estas reservas se irían cambiando, 
teóricamente, por aquellos que han llegado más recientemente, como  expuso Galbraith (1967) 
haciendo alusión a “los últimos de la cola”.  

Esta escasez de mano de obra en el sector secundario en las sociedades post-industriales 
viene dado por una serie de factores: en primer lugar, el envejecimiento de la población y la 
bajada de la tasa de fecundidad que provocan una necesidad de mano de obra joven, más aún 
cuando esa demanda ha dejado de ser cubierta parcialmente por las mujeres y los adolescentes 
nativos (Massey et. al. 1998: 33). Un segundo factor es la mayor participación laboral de las 
mujeres nativas (con mayores niveles de educación y mejores puestos de trabajo) generando así 
numerosos puestos de trabajo en un creciente sector doméstico. En tercer lugar, el propio 
dualismo de los métodos de producción que conduce a una bifurcación en el mercado de 
trabajo: puestos intensivos en capital frente a puestos intensivos en trabajo (Sánchez Barricarte, 
2010: 27). Por último, un cuarto factor sería el peso del status ocupacional de determinados 
puestos de trabajo, que los hace poco atractivos para los nativos. 

Como explica Arango (2003: 15) el valor de esta teoría no es proporcionar una explicación 
general de las causas de las migraciones, sino poner de relieve un factor relevante para que 
estas se produzcan a nivel internacional. También sirve como modelo explicativo de las pautas 
de inserción laboral de los inmigrantes en las sociedades de destino, explicando las mayores 
tasas de desempleo entre los inmigrantes dado que los sectores donde se concentran son más 
vulnerables a la recesión y reestructuración económica. Sin embargo, la generalización de la 
teoría cae en un excesivo simplismo, al presuponer que siempre se da una selección negativa de 
los inmigrantes y que la desventaja inmigrante en el mercado laboral persiste o es remplazada 
por nuevos migrantes. 

 

2.1.6. Teoría del Sistema Mundial 

Durante los años cincuenta, en contraposición a la perspectiva neoclásica dominante, surgió la 
perspectiva histórico-estructural desde posiciones marxistas (y más tarde neomarxistas). Para 
esta corriente las migraciones laborales son una respuesta natural a la penetración en las 
sociedades más débiles de las instituciones económicas y políticas del capitalismo, dando lugar 
a un proceso de “equilibrio estructural” entre centro y periferia, concepto acuñado por Portes y 
Walton (1981). En oposición a los autores que veían la migración como un hecho individual o 
familiar, los teóricos del sistema mundial vinculan la migración con una macroorganización de 
las relaciones socioeconómicas, una división internacional del trabajo y un sistema de 
dominación política (Ribas Mateos, 2004: 89).  
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Dentro de esta corriente han aparecido diferentes modelos: la teoría de la dependencia, la 
teoría del colonialismo interno o el modelo centro-periferia. Wallerstein (1974) introdujo la 
noción clave de “moderno sistema mundial” donde se entienden las migraciones como un 
producto más de la dominación de los países del centro sobre las zonas periféricas y semi-
periféricas. Durante los años setenta estas teorías alcanzaron una gran aceptación, 
especialmente entre los científicos sociales latinoamericanos. Esta corriente ha estado vinculada 
lógicamente al enfoque estructuralista de las migraciones y el desarrollo, subrayando que las 
migraciones suponen una fuerte pérdida de capital humano y mantienen el sistema de 
dependencia con los países del Norte, impidiendo así el desarrollo y manteniendo abiertas las 
causas de los movimientos de población. Sus puntos de vista han sido criticados por ser 
excesivamente generalistas, y partir de una interpretación unívoca de la historia. La perspectiva 
historico-estructural sirve, en gran medida, como un marco para el análisis de las migraciones a 
escala internacional, pero no para aplicarla a la investigación de flujos concretos.    

 

2.1.7. Teorías Sociológicas: capital social y redes sociales 

Desde una perspectiva más sociológica se ha enfatizado el papel del contexto social y el capital 
social para entender, no ya el inicio de los flujos migratorios, sino su persistencia y 
continuación en el tiempo y en el espacio. La regularidad empírica demuestra que en el proceso 
migratorio entre dos países o regiones, el volumen de entradas se mantiene e incluso puede 
crecer durante un periodo de tiempo tras la eliminación de las causas que motivaron los 
primeros flujos. El principal aporte de las teorías sociológicas es la introducción del papel que 
juega la estructura social para entender las dinámicas migratorias. Constituyen así, como 
expuso Faist (1997), un nivel intermedio entre el plano micro de las decisiones individuales y el 
plano macro de las decisiones estructurales. 

La teoría de las redes sociales explica el mantenimiento de los flujos migratorios por los 
lazos establecidos entre los inmigrantes en los países de destinos y los potenciales migrantes en 
los países de origen. Las redes sociales –concepción que deriva de las teorías de capital social 
de Bourdieu y Coleman– se forman gracias a los vínculos familiares o comunitarios. La 
mayoría de estudios académicos contemporáneos coinciden en que las redes sociales son un 
factor clave que sostiene la migración laboral a lo largo del tiempo (Portes y Bach, 1985; 
Massey et al. 1987). Las redes sociales incentivan la migración reduciendo sus costes: 
minimizan la incertidumbre, facilitan el asentamiento y la integración en la sociedad de 
acogida, generan sistemas de referencia a larga distancia para ocupar puestos de trabajo, etc. 
También hacen incrementan sus ganancias: mayor probabilidad de encontrar empleo, acceso a 
mejores condiciones y salarios, la propia red potencia fuentes de rentas (por ejemplo los 
negocios dirigidos a los miembros de la comunidad migrante), genera una amortiguador en 
términos de asistencia social en caso de desempleo u otros eventos negativos, etc. Además, 
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como señala Portes (2003), en etapas más avanzadas las redes sociales constituyen un factor 
clave en la consolidación de organizaciones locales-trasnacionales que dotan a la población 
emigrante de un creciente empoderamiento para la participación en los asuntos locales tanto de 
la zona de origen como de acogida. En suma, como afirman Massey et al. (2002), las redes 
sociales pueden generar beneficios con independencia de las condiciones económicas.  

La teoría de las redes sociales implica que cuando el  número de contactos (capital social) en 
una región alcanza cierto nivel, la emigración se perpetúa. Las migraciones son desde esta 
perspectiva de naturaleza acumulativa, ya que el desplazamiento de una persona influye 
directamente y de forma positiva en la probabilidad de desplazamiento de otros dentro de sus 
redes sociales. Recientemente se está criticando esa visión unidireccional, ya que si los 
migrantes trasmiten malas experiencias, describen un momento de dificultad de trabajo en la 
sociedad de destino o temen tener que competir por los empleos con los nuevos inmigrantes, las 
redes pueden funcionar también como freno a nuevos desplazamientos (Bauer, Epsein y Gang, 
2007).  

 
2.1.8. Teorías Sociológicas: proceso causal acumulativo 

Dentro de las visiones sociológicas en los últimos tiempos se ha retomado con fuerza la teoría 

de la causación acumulativa. Myrdal (1957) expuso que cada acto migratorio altera el contexto 

social en el que se toman las decisiones de migración subsiguientes, de manera que impulsan 

movimientos migratorios adicionales. Ésta teoría guarda estrecha relación con el, ya 

mencionado, concepto de “privación relativa” de Stark y Taylor (1989). La literatura estudia 

diversos factores socioeconómicos que pueden verse afectados por la migración, es decir, 

distintas dimensiones en las que opera este proceso causal acumulativo (Massey et al., 1998).  

Una primera dimensión es la distribución del ingreso en la sociedad de origen. Las remesas 

incrementan los ingresos familiares de los hogares localizados en los tramos medios y altos de 

la distribución de la renta pues estos son pioneros en la migración, se incrementa así la 

desigualdad de ingresos. En consecuencia, las familias de menores ingresos empeoran su 

situación económica en términos relativos intensificando su disposición a emigrar debido a la 

“privación relativa”. Una segunda dimensión a la que se hace referencia es la distribución de la 

tierra, por la adquisición de los migrantes de ésta como símbolo de prestigio social o futura 

fuente de ingreso. Se genera así una fuerte inflación del precio de la tierra y una bajada de su 

productividad por su no explotación. En tercer lugar, la organización de la producción agraria, 

dado que las remesas intensifican el uso de maquinaria en la agricultura aumentando la mano 

de obra sobrante en el campo, lo que conduce a una mayor propensión a la migración. Una 

cuarta dimensión hace referencia a la  propia cultura de migración o cultura de dependencia que 
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se va generando en la comunidad de origen. Por último, una quinta dimensión, es el estigma 

social en el mercado laboral de destino, dado que determinadas ocupaciones son catalogadas 

como “trabajos de inmigrantes” por ser de menor calidad. Esa categorización provoca una 

mayor reticencia de los nativos a ocupar esos puestos, lo que refuerza la demanda de trabajo 

extranjero para ese sector del mercado laboral. Un buen ejemplo, en el caso español, es el 

sector de servicio doméstico y de cuidados ocupado mayormente por las inmigrantes latinas. 

 

2.2. El reciente fenómeno migratorio en América Latina 

A medidos del siglo XX se produjo un punto de inflexión en la dinámica migratoria 
latinoamericana, pasando de acoger inmigrantes a ser expulsora de población. A partir de la 
década de 1980 la emigración desde América Latina se acentuó, coincidiendo con la fuerte 
desaceleración económica que vivió la región en la conocida como «década perdida». Estos 
cambios han alterado visiblemente el mapa migratorio en la actualidad (Chackiel 2004: 85). Por 
un lado, persisten, aunque con menor intensidad, los movimientos entre países, especialmente 
fronterizos como sucede por ejemplo en la migración boliviana hacia argentina. Por otro lado, 
lo más distintivo de la nueva dinámica migratoria es la intensa migración inter-regional que se 
ha producido en las últimas tres décadas, y especialmente la ampliación y diversificación 
progresiva de la geografía de destinos.  

Las causas que intentan explicar este giro en la dinámica migratoria hacen referencia, en 
primer lugar, a la divergencia abierta en términos económicos y demográficos respecto a los 
países desarrollados. Desde mediados del siglo XX se ha dado un aumento progresivo de las 
brechas de ingreso (renta per capita) y desarrollo relativas entre América Latina y los países 
desarrollados. A partir de esas mismas fechas aumentó también la divergencia demográfica, en 
la medida en que se dio un progresivo envejecimiento de la población en las sociedades 
desarrolladas que contrasta con la explosión demográfica que han experimentado la mayoría de 
países latinoamericanos. Solinamo y Allendes (2007 y 2008) subrayan otros factores de 
expulsión que han caracterizado América Latina en los últimos tiempos: las crisis financieras, 
el desempleo y el peso del sector informal, la carencia de servicios sociales de calidad, la 
violencia y los conflictos internos, la inestabilidad política, etc.  

El resultado de dicha evolución es que la casi totalidad de los países de América Latina y el 
Caribe registra en la actualidad un saldo migratorio negativo. En 2010 había 30,2 millones de 
latinoamericanos viviendo fuera de su país de origen, lo que representa el 5,2% del total de su 
población (Banco Mundial, 2010a: 27). Una mirada al volumen de emigrantes de cada país nos 
lleva a diferenciar en términos generales cuatro grandes zonas de emigración dentro de 
América Latina: (1) Centroamérica y México, donde la casi totalidad de los migrantes se 
dirigen hacia los Estados Unidos, y el volumen de emigración es alto. (2) El Caribe, cuyos 
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emigrantes también representan un porcentaje significativo de la población y se dirigen en su 
mayoría hacia los Estados Unidos, aunque recientemente ha aumentado los flujos hacia España, 
en especial de dominicanos. (3) Los países andinos que destacan por tener más diversificados 
sus destinos entre Estados Unidos y Europa, y también hacia destinos intra-regionales, 
fundamentalmente hacia Argentina y Venezuela que han sido históricamente los país que han 
ejercido una mayor atracción migratoria. Los volúmenes de la emigración varían según el país, 
y van desde el 4,3% de la población en el caso de Colombia, a más del 18% en el caso 
boliviano que aquí se estudia. Y (4) los países del cono sur  (incluyendo Brasil, y excluyendo 
Paraguay que tiene un dinámica migratoria más parecida a la andina) donde el peso relativo de 
la emigración es mucho menor. Sin embargo, Argentina –y en menor medida Chile y Uruguay– 
también ha experimentado importantes flujos de emigración en la última década. 

Los datos de 2010 (Banco Mundial, 2010a: 27) ponen de manifiesto que más del 84% de 
los emigrantes latinoamericanos viven actualmente en países desarrollados de la OCDE, lo que 
viene a reafirmar esa tendencia creciente de las migraciones Norte-Sur. Pese a la reciente 
diversificación de destinos, la emigración latinoamericana sigue teniendo como destino 
predominante los Estados Unidos. España aparece desde la última década como el segundo 
gran destino de los latinoamericanos, principalmente los sudamericanos y en concreto andinos. 
A 1 de enero de 2010 residían en España 2.439.438 latinoamericanos, un 37,1% del total de 
nacidos en el extranjero que residían en España en ese año6 y un 8% del total de emigrantes 
internacionales latinoamericanos. Pese a ello se mantienen las migraciones intra-regionales, 
para 2010 el 12,9% de los latinoamericanos que vivían en el extranjero lo hacían en un país de 
la región (Op. Cit.).  

Por último, cabe señalar el creciente impacto de las transferencias en concepto de remesas 
tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Si bien en todas las regiones en vías de 
desarrollo las remesas se han vuelto un flujo cada vez más importante, América Latina muestra 
la peculiaridad de ser la región donde este flujo de trasferencias corrientes se ha incrementado 
en mayor magnitud. El monto de remesas llegadas a América Latina ha mantenido un 
crecimiento constante desde los años noventa, llegando a los 64.716 millones de US$ en 20087. 
No obstante, esta tendencia creciente no se da por igual en todos los países de la región. Como 
señala Canales (2008: 72), el impacto y significado económico de las remesas no dependen 
únicamente de su volumen, sino del tamaño, estructura y dinámica macroeconómica del país 
receptor. La crisis económica internacional que estalló en 2008, que afecto de lleno a la 
economía real y al empleo de los países desarrollados, hizo disminuir de forma significativa las 
remesas enviadas por los migrantes a sus comunidades de origen.  

                                                 
6 Fuente: Padrón Municipal Continuo, INE (Instituto Nacional de Estadística). 
7 Fuente: World Development Indicators 2011 (Banco Mundial) 
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3. EL MARCO HISTÓRICO DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA 

Salvo algunas corrientes de población que durante la época colonial tuvieron a Bolivia como 
destino, la historia de las migraciones internacionales del país se caracteriza por un marcado 
proceso de emigración. Junto a éste rasgo característico cabe destacar también la marcada 
migración interna y el creciente proceso de urbanización que desde mediados del siglo XX han 
venido reconfigurando la territorialidad de la población boliviana. El repaso de ese devenir 
histórico de las migraciones, tanto internacionales como internas, resulta esencial para el objeto 
de investigación de este estudio en la medida que proporciona una mejor comprensión de los 
recientes movimientos migratorios hacia España. Para ello, el presente capítulo se divide en tres 
apartados. En primer lugar se hace un repaso a los relevantes movimientos de población 
internos y sus vínculos con los procesos de urbanización y de desarrollo. En un segundo 
apartado se describen los procesos históricos de emigración internacional que se han 
incrementando y han diversificando sus destinos en los últimos decenios. Por último, un tercer 
apartado, trata de indagar en las principales causas explicativas de la reciente y numerosa 
emigración boliviana con destino a España. 

 

3.1. Territorio, desarrollo y migraciones internas 

Bolivia es hoy un país con un desigual dinamismo económico entre la zona oriental y la 
occidental, predominantemente urbano, y articulado en torno a tres ciudades representativas de 
la diversidad regional. Esta radiografía territorial es el resultado, según Urquiola (1999), de los 
importantes cambios en la distribución de la población como consecuencia de la convulsa 
dinámica económica, demográfica y política que ha vivido el país desde mediados del siglo 
XX. Esas trasformaciones han marcado de forma significativa el origen de los posteriores 
movimientos migratorios internacionales y, por tanto, también sus efectos, lo que se retomará 
en el próximo capítulo. 

En primer lugar, cabe hacer referencia a la emergencia económica del oriente boliviano 
como eje de atracción de las migraciones internas que se incrementaron a partir de la década de 
1950. Tras la Revolución Nacional en 1952 la región de los llanos8 (véase Mapa 1) comenzó a 
experimentar un dinamismo económico que contrastaba con el estancamiento del altiplano que 
hasta entonces había concentrado el poder económico y la mayor parte de la población del país. 
                                                 
8 Bolivia se divide comúnmente en tres grandes zonas geográficas, tal y como se muestra en el Mapa1: el 
altiplano en la parte occidental, los valles en la zona central, y los llanos en la parte oriental. 
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Durante la segunda mitad del siglo XX el crecimiento económico del oriente, y por ende su 
importante demanda de mano de obra, se ha basado en el auge agropecuario, la creciente 
explotación de los hidrocarburos y la emergencia de Santa Cruz de la Sierra como metrópoli. 
Las migraciones internas se vieron impulsadas además por las políticas implementadas por el 
Estado boliviano, como los programas “Marcha al Oriente” en los años 50 y 60 o la 
implementación de la Nueva Política Económica (NPE) de corte neoliberal en los años 80. En 
las últimas décadas se han mantenido continuos y crecientes flujos de migración interna de 
población en edad económicamente activa hacia el oriente, en detrimento del altiplano, en 
busca de oportunidades laborales, como se constata en el trabajo empírico de Vargas (2005). 
Así, en el censo de 2001, más de 1,2 millones de personas, el 15% de la población boliviana, 
declaró haber nacido en un  departamento distinto al de su residencia habitual. La región del 
altiplano es mayoritariamente expulsora de población (departamentos de Potosí con una tasas 
de migración neta total en 2001 de -37,5‰, Oruro con -25,8‰, Chuquisaca con -17,6‰ y La 
Paz con -2,5‰) frente a la zona de los llanos donde se sitúan los departamentos receptores de la 
misma (departamentos de Santa Cruz con un porcentaje de saldo neto total de 21,4‰, Tarija 
con 12,5‰, Pando 9,5‰ y Cochabamba 6,2‰).  

MAPA 1. División de Bolivia en grandes regiones geográficas y departamentos y principales ciudades del país 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de mapas del Instituto Geográfico Militar de Bolivia. 

El análisis de correlación presentado en el Gráfico 1 muestra una relación positiva –aunque 
débil– entre la tasa anual de migración neta y el Índice de Desarrollo Humano ajustado por 
desigualdad a nivel municipal; es decir, las migraciones internas se dirigen en gran medida de 
los municipios con menor desarrollo humano hacia los municipios donde éste es mayor. La 
elaboración de un análisis de correlación espacial según criterios de vecindad y la identificación 
de clusters espaciales confirma además la existencia de una correlación entre desarrollo 
humano, migración y localización geográfica (Mapa 2). Los municipios de la zona oriental y 
ciudades como Santa Cruz y Cochabamba conforman un cluster con alto IDH y una tasa de 
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migración positiva; por otro lado, una parte importante de los municipios del altiplano forman 
un cluster con bajo IDH y tasas de migración negativas. En suma, el fenómeno migratorio 
interno en Bolivia siguió pautas espaciales claramente diferenciadas y produjo una importante 
relocalización de la fuerza de trabajo hacia zonas que hasta mediados del siglo XX habían 
estado menos pobladas y hacia los centros urbanos, ambos destinos con mayores niveles de 
desarrollo, lo que profundizó las desigualdades territoriales en términos de desarrollo regional. 

 

 

       

* El mapa presenta cuatro clusters: 1) aquellos municipios con IDH medio-alto y tasas de migración positiva, 2) otro con 
los que tienen IDH bajo y tasas de migración negativas, y otros dos cluster menores 3) uno con IDH bajo pero tasas 
positivas de migración, y otro 4) con IDH medio-alto y tasas negativas de migración.   

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de 
Bolivia 2004 - PNUD Bolivia (2004). 

En segundo lugar, hay que señalar el progresivo proceso de urbanización que ha 
experimentado Bolivia desde los años setenta. En 1970 sólo el 35,5% de la población boliviana 
vivía en zonas urbanas, cuatro décadas después lo hace más del 66% de la población, aun con 
una importante población rural en comparación con otros países latinoamericanos (CEPAL, 
2010: 33). Lo singular del caso boliviano es que no presenta la primacía de un solo centro 
urbano, sino que su población urbana está distribuida entre las tres capitales del eje central: La 
Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Los centros urbanos han ido concentrando en Bolivia 
las oportunidades de trabajo y una mayor oferta de servicios básicos ejerciendo una fuerte 
atracción sobre los migrantes internos; las tres grandes áreas urbanas muestran tasas netas de 
migración positivas y altas. Sin embargo, han ido aumentando las limitaciones de las ciudades 
para responder a las expectativas de los migrantes rurales debido a la enorme desigualdad y 
pobreza en las áreas urbanas. 

R² = 0,074

-60,00

-30,00

0,00

30,00

60,00

0,250 0,350 0,450 0,550 0,650 0,750

Ta
sa
 a
nu

al
 d
e 
M
ig
ra
c0
ió
n 
ne

ta
 r
ec
ie
nt
e 
(x
10

00
)

IDH Municipal ajustado por desigualdad, 2001

Mapa 2. Análisis de clusters espaciales*, migración 
neta reciente e  Índice de Desarrollo Humano a  
nivel municipal, alrededor 2001. 

Gráfico 1. Análisis de correlación entre migración neta 
reciente e  Índice de Desarrollo Humano a  nivel 
municipal, alrededor de 2001. 
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Por último, en tercer lugar, es necesario preguntarse cuál es el perfil de los migrantes 
internos. Los desplazamientos internos implican fundamentalmente a población en edades 
económicamente activa, lo que ha generado una mayor concentración de la población activa en 
las zonas urbanas y en la región de los llanos. Respecto al género se observan pautas 
diferencias: la población migrante masculina es superior a la femenina y se han dirigido en 
mayor medida a las tierras altas y zonas de colonización; por su parte los desplazamientos 
femeninos se aceleraron desde la década de los noventa, fundamentalmente hacia las ciudades 
por la atracción del empleo doméstico y el sector terciario (Mazurek, 2007). Otra característica 
esencial es la importancia de la población migrante indígena –el 63% del total de migrantes 
internos en 2001–, generando repercusiones y conflictos en términos de recomposición 
identitaria. Finalmente es necesario resaltar que la migración interna en Bolivia ha servido 
como una herramienta de movilidad social. Como subraya el ‘Informe Nacional sobre 
Desarrollo Humano en Bolivia 2010’, ésta vía de movilidad social se estaría agotando, 
agostándose también el ciclo de desarrollo humano impulsado por la migración debido a la 
creciente desigualdad urbana y a la segregación espacial resultante de los movimientos 
poblacionales (PNUD-Bolivia, 2010: 102). 

 

3.2. Las migraciones internacionales 

Según estimaciones de la Organización Internacional de las Migraciones9 actualmente entre 1,5 
y 2 millones de bolivianos viven en un país extranjero. Al no existir información oficial precisa 
sobre la población residente en el extranjero se ha tomado como fuente aquí los datos de los 
Registros Consulares ofrecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, 
según los cuales entorno a 2007 había 1,7 millones de bolivianos residiendo en el extranjero, lo 
que representaba más del 18,6% de la población de éste país andino, aunque teniendo en cuenta 
los flujos temporales e irregulares es probable que la cifra sea mayor y supere los dos 
millones10. Las migraciones intra-regionales (sur-sur) son las mayoritarias, más de un 1,1 
millón de bolivianos viven en un país fronterizo, fundamentalmente en Argentina que alberga al 
52% de todos los bolivianos residentes en el extranjero, y en mucha menor medida Brasil y 
Chile con un 4% y un 3% respectivamente. Por su parte las migraciones inter-regionales (sur-
norte) se dirigen a Norteamérica y la Unión Europea. Los flujos hacia Norteamérica, 
                                                 
9  Consultado en la OIM: http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/americas/andean-countries/bolivia 
10 Diversas fuentes ofrecen cifras algo diferentes que conviene cuanto menos tener en cuenta. Según el Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2001 de Bolivia un 14,18% (1,17 millones) de los bolivianos nacidos en Bolivia 
no radicaba en el país. Datos más actuales del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo 
en su Informe sobre La situación de Migrantes en Bolivia (2006), donde se recogen datos de la Pastoral de 
Movilidad Humana, señala que los emigrantes bolivianos son más de 2,5 millones, es decir, por encima del 25% de 
la población. En la misma línea, en 2007 la Defensoría del Pueblo de Bolivia, tomando datos parciales del 
SENAMIG, estableció que aproximadamente existían 2,6 millones de bolivianos y bolivianas viviendo en el 
exterior. 
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principalmente hacia Estados Unidos, representan entorno al 13% del total de emigrantes 
bolivianos. Las más recientes migraciones hacia Europa aglutinan al 22% de los bolivianos en 
el exterior, más del 15% del total en España, aunque Italia e Inglaterra también han aparecido 
como destinos importantes. A continuación se repasan de forma breve la evolución de estos 
flujos migratorios internacionales. 

 

3.2.1. Migraciones Sur-Sur: migraciones hacia Argentina y otros países limítrofes 

Argentina se convierte desde finales del siglo XIX en el destino tradicional de la emigración 
boliviana. En una primera fase los movimientos poblacionales hacia Argentina respondieron a 
la demanda de mano de obra estacional y barata para labores agrícolas fundamentalmente en las 
provincias del noroeste argentino (Tucumán, Salta y Jujuy) y con posterioridad en otras 
provincias como Córdoba y Mendoza (Benencia, 2006). Hasta los años cincuenta del siglo XX 
predominaron éstas migraciones limítrofes estacionales –desde la región de los valles y el sur 
de Bolivia hacia Argentina– que respondían a dinámicas económico-demográficas 
transfronterizas y en ocasiones pasaban a ser permanentes o semi-permanentes. 

En la segunda mitad del siglo XX se abre una segunda fase de la emigración boliviana hacia 
Argentina. Los flujos migratorios bolivianos, empujados por el desorden económico y político 
interno, comenzaron a dirigirse hacia las grandes ciudades por los requerimientos de la naciente 
industria promovida por las políticas de Industrialización por Sustitución de Importaciones 
(Guevara, 2004: 176). Tras el freno en los años setenta, los movimientos hacia zonas urbanas y 
periurbanas de Argentina, sobre todo hacia la provincia de Buenos Aires, se incrementaron 
notoriamente en los años ochenta. Como señalan los trabajos de Benencia y Karasik (1995), 
Grimson (1999), Benencia (2008) o Pacecca y Courtis (2008), se consolidan en esa década los 
nuevos escenarios de inserción laboral en las grandes ciudades (construcción, manufactura 
textil y sector servicios) que se suman a los tradicionales trabajos agrarios que aún atrae 
importante mano de obra en las zonas rurales. El nuevo perfil de estos migrantes, como subraya 
Guevara (2004: 179), ya no era el de población rural-indígena en busca de trabajo temporal, 
sino que se trataba ahora de población urbana y de los centros mineros, con niveles de 
educación más elevados, y sobre todo una creciente feminización de los flujos por la demanda 
del sector doméstico y el nuevo rol alcanzado por las mujeres.   

Esta segunda fase de la migración boliviana hacia Argentina llegó a su fin en los años 
noventa con la fuerte recesión económica y el aumento de la vulnerabilidad y, finalmente,  la 
situación de quiebra financiera de Argentina en 2001. En consecuencia los migrantes bolivianos 
que tenían como destino Argentina comenzaron a diversificar sus destinos. La región industrial 
de Sao Paulo en Brasil se reforzó como nuevo y atrayente destino para los bolivianos, que 
conformaban una mano de obra flexible y barata necesaria para mejorar la competitividad 
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brasileña (Nobrega, 2008). También se incrementaron durante los años noventa los flujos hacia 
los países desarrollados del Norte, en ese primer momento sobre todo hacia Estados Unidos. 
Pese a estos cambios, en la actualidad, las migraciones de bolivianos a Argentina siguen siendo 
las más numerosas y muestran dos pautas bien diferenciadas. Por un lado las migraciones hacia 
el agro argentino con importantes movimientos temporales y tasas de irregularidad 
relativamente altas; y por otro lado las migraciones hacia las zonas urbanas. En los últimos años 
los acuerdos alcanzados entre Bolivia y el MERCOSUR en materia migratoria han facilitado la 
entrada de los bolivianos en sus países vecinos y la obtención de la nacionalidad, lo cual ha 
facilitado el mantenimiento de los flujos, junto con la rápida recuperación de la economía 
argentina desde 2003 y el fuerte crecimiento de Brasil.  

 

3.2.2. Migraciones Sur-Norte: migración hacia Estados Unidos 

En la década de los años ochenta y sobre todo los noventa la emigración boliviana a Estados 
Unidos experimento un fuerte incremento coincidiendo con el empeoramiento de la situación 
política y económica boliviana, la menor atracción de las migraciones intra-regionales, y el 
nuevo contexto globalizador de las migraciones. Según los Registros Consulares, en torno a 
2007 había unos 220.000 bolivianos residiendo en Estados Unidos, aunque algunas fuentes 
ascienden la cifra a más de 360.000 (CEBEC, 2007:16). Los bolivianos que marcharon en 
busca del ‘sueño americano’ provienen en su mayoría de los valles centrales de Cochabamba y 
los ámbitos urbanos de Santa Cruz de la Sierra. Su perfil corresponde con los estratos medios y 
altos de sus sociedades de origen, que migran para trabajar y generar niveles significativos de 
ahorro y ascenso social (Hinojosa, 2006). Una característica singular de la migración latina 
hacia Estados Unidos es su fuerte direccionalidad; más de la mitad los bolivianos residen en el 
área metropolitana de Washington, en concreto en el condado de Arlington (Virginia).   

 

3.2.3. Migraciones Sur-Norte: la reciente migración hacia España 

En la primera década del siglo XXI Bolivia experimentó una gran oleada emigratoria en 
dirección a Europa, y en concreto a España. Una serie de hechos de carácter histórico son 
fundamentales para comprender el por qué de la emergencia de éstos nuevos destinos. En 
primer lugar, la falta de oportunidades en las sociedades originarias por el mantenimiento de 
una estructura social y económica fuertemente desigual en una etapa de gran convulsión 
política con la emergencia de los movimientos indígenas. En segundo lugar, la pérdida de 
atractivo de los destinos tradicionales; por un lado, la crisis económica Argentina que se 
agudizó a principios de siglo; y por otro lado, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York, que provocó el endurecimiento de las políticas migratorias y los controles 
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fronterizos en Estados Unidos. Además, frente a la situación estadounidense, la entrada en la 
Comunidad Europea era relativamente fácil al no requerirse visado hasta 2007. 

Si bien la migración latinoamericana empezó a llegar a España de forma masiva desde 
1999, el flujo boliviano es más tardío y comienza a crecer de forma exponencial a partir de 
2002 (Gráfico 2). En el sexenio 2002-2008 se pasó de 15.611 a 247.360 bolivianos 
empadronados en España, casi dieciséis veces más. Pese a este crecimiento, los bolivianos 
representaban tan solo el 4,6% del total de extranjeros que residían en España a 1 de enero de 
2008, siendo la cuarta procedencia latinoamericana más importante por detrás de Ecuador, 
Colombia y Argentina respectivamente11. Por lo reciente de su llegada a España, los bolivianos 
presentan una mayor índice de irregularidad (60%) que otros colectivos latinoamericanos 
(Actis, 2009: 69).  En suma, la inmigración boliviana a España se caracteriza por su intensidad 
y localización temporal. 

GRÁFICO 2.  Evolución de las llegadas anuales de bolivianos y stock de los empadronados en España según 
estatus migratorio, 1998-2011. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal Continuo de Población (INE) y Estadísticas de Variaciones 
Residenciales (INE). 

Al igual que había sucedido con los otros contingentes andinos (Colombia en 2002 y 
Ecuador en 2003), tras el importante crecimiento de los bolivianos en España, en abril de 2007 
se estableció la necesidad de visado para la entrada de los bolivianos en el espacio de la 
Comunidad Europea. Tras el anuncio de la medida, y antes de que entrara en vigor, se dio un 
incremento notorio de la llegada de bolivianos a España debido a la creación de un efecto 
llamada, por el cual se anticipa la decisión de migrar ante la nueva situación que se iba a 
generar (Cebrián, 2009). Por tanto, la imposición del visado explica esa explosión y el posterior 
decaimiento –a partir de 2008– de los flujos de entrada de bolivianos, tal como había pasado 
                                                 
11 Fuente: Padrón Municipal Continuo de Población INE (Instituto Nacional de Estadística). 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Bolivianos residentes en 
España

Bolivianos nacionalizados 
Españoles

Nacidos en España con 
nacionalidad boliviana

Total de llegadas anuales     
(Eje Derecho)



Rafael GRANDE / España en el camino de Bolivia 
 

25 
 

con los ecuatorianos y colombianos anteriormente (Cebolla y González, 2008). La reducción 
del contingente de bolivianos en España a partir de 2008 (Gráfico 2), se explica además por el 
estallido en el tercer trimestre de ese año de la crisis económica que afectó especialmente en 
términos de empleo a los inmigrantes –como se verá más adelante– reduciendo al mínimo las 
nuevas entradas y provocando movimientos de retorno, observándose un descenso del total de 
bolivianos en España, que son 208.548 a 1 de enero de 2011 (el 3,5% del total de extranjeros).  

El mantenido del flujo migratorio hacia España depende del importante papel de las redes 
sociales y la creciente reagrupación familiar12. Los datos del Gráfico 2 muestran además dos 
procesos que deben ser subrayados. Por un lado, un leve, pero constante, incremento desde 
finales de los años noventa de los bolivianos que consiguen la nacionalidad española. Por ser un 
flujo más tardío los bolivianos no optaron de forma masiva al proceso de regulación de 2005,  
presentando un porcentaje bajo de nacionalización en comparación con otros colectivos de 
inmigrantes en España. Por otro lado, desde 2007 se observa una importancia cada vez mayor 
de las segundas generaciones de migrantes bolivianos (los datos presentados sólo recogen 
aquellos nacidos en España con nacionalidad boliviana), lo que se retomará en el capítulo 
quinto. 

 

3.3. Un acercamiento a las causas de la reciente emigración boliviana a España 

3.3.1. Pautas de desarrollo y brecha de ingresos 

Al discutir sobre las causas de la emigración en el contexto actual los determinantes 
económicos suelen aparecer en un primer plano. Al menos dos factores socioeconómicos deben 
ser señalados para comprender mejor lo que algunos autores han denominado “éxodo” o 
“diáspora” boliviana. En primer lugar, desde mediados del siglo XX se viene produciendo un 
aumento progresivo de la divergencia salarial y de ingresos medios entre Bolivia y los 
principales países que se han constituido como principales receptores de los migrantes 
bolivianos, entre ellos España (Gráfico 3). Siguiendo los supuestos de la teoría neoclásica, este 
desigual desarrollo en términos de renta media constituye uno de los motores de los 
movimientos de población, no sólo hacia el Norte desarrollado sino también hacia los países 
limítrofes del Sur. Sin embargo, como se puede comprobar en el Gráfico 3, las disparidades en 
términos de renta operan de manera desigual respecto a los destinos, la magnitud y la 
temporalidad de los flujos migratorios, debido a los efectos de las políticas migratorias, los 
costes de traslado e integración, los vínculos culturales y lingüísticos, los mercados de trabajo, 
las redes sociales, etc.  

                                                 
12 Según los datos de la ENI 2007 (Encuesta Nacional de Inmigrantes), 39.581 bolivianos afirmaron que el motivo 
de su traslado a España fue la reagrupación familiar, la mayoría de ellos habían llegado en los últimos años (2005-
2007). 
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GRÁFICO 3.  Evolución de la renta media (PIB per cápita), Bolivia, España y países seleccionados, 1960-
2009. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de World Development Indicators 2010 

En segundo lugar, el largo estancamiento de la economía boliviana (Gráfico 3) y la casi 

inexistente movilidad social derivada de los altos índices de pobreza y la desigual distribución 
de la renta junto con la profundidad y superposición de diversos tipos de desigualdad 
estructural que segmentan por completo la sociedad boliviana. Ante esta situación la migración 

internacional representa –a nivel individual o familiar– una herramienta atractiva para la 

movilidad social de las clases medias mediante el aumento de los ingresos, la diversificación 

de los mismos o la elusión del riesgo en la línea de lo propuesto por la Nueva Economía de las 
Migraciones. Siguiendo el clásico trabajo de Hirschman Exit, Voice, and Loyalty, las 
migraciones se convertirían así en  “la salida de los sin voz” ante la imposibilidad de cambiar la 
estructura socioeconómica (Domínguez, 2009). En este mismo sentido, autores estructuralistas 
y neomarxistas ponen el acento en el cruel impacto de las políticas neoliberales del Consenso 
de Washington sobre el país andino –y en general sobre toda América Latina– que agudizo esa 
situación de pobreza, desigualdad y la falta de oportunidades, favoreciendo la oleada migratoria 
hacia Estados Unidos y Europa desde los años noventa (Whitesell, 2008: 283).  

3.3.2. Pautas demográficas 

Las intensas trasformaciones demográficas durante la segunda mitad del siglo XX en Bolivia 
han marcado el devenir de los fenómenos migratorios tanto internos como internacionales. El 
fuerte crecimiento poblacional, resultado de la transición demográfica13 en marcha desde 
mediados del siglo XX, ha generado una fuerte presión demográfica por el incremento 
constante de las generaciones de nacidos y de la población en edad activa (Gráfico 4). Ésta 
presión demográfica hace que el país tenga problemas para dar cabida a toda la mano de obra, 
                                                 
13 La Transición Demográfica hace referencia al paso de una situación estacionaria a otra: de una situación de 
pretransición con una mortalidad y una fecundidad altas a otra de postransición con una mortalidad y una 
fecundidad bajas. Durante este proceso la caída de la mortalidad es previa a la de la fecundidad generando una 
explosión demográfica. 
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encontrado una válvula de escape en la masiva emigración. La transición demográfica también 
ha empezado a generar en las últimas décadas una situación de bono demográfico, es decir, 
decrece la relación de dependencia al aumentar la proporción de personas en edades 
potencialmente productivas en relación con las personas en edades potencialmente inactivas (en 
1950 el 55% de la población estaba en edad activa, en 2010 lo estaba el 60%). La alta 
emigración de población en edad activa, impide el aprovechamiento interno de esa ventana de 
oportunidades demográficas por la escasa capacidad de la economía para generar empleos 
productivos. La oportunidad del bono demográfico se traslada al exterior, y depende ahora de 
las remasas enviadas por los bolivianos en el extranjero. 
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Por su parte, la dinámica demográfica española también ha favorecido el fenómeno 
migratorio, dado el aumento de las tasa de dependencia en la últimas décadas, consecuencia del 
rápido proceso de envejecimiento y la disminución de población nativa joven (Gráfico 5). Esta 
situación de implosión demográfica y los graves sesgos en la estructura por edad es 
compensada en parte por el aporte migratorio (los extranjeros que llegan y a la segunda 
generación), dando respuesta así a la demanda de mano de obra joven de los mercados de 
trabajo y provocando un crecimiento de la población. En el periodo 1998-2008 la llegada de 
inmigrantes da cuenta del 78% del crecimiento de la población española que pasó en esos diez 
años de 38,8 millones de habitantes a más de 46 millones. En suma, aparece así un modelo de 
expulsión-atracción (push and pull) entre las poblaciones de origen en fase de explosión 
demográfica y las de destino en plena implosión demográfica, lo que se observa con claridad al 
comparar las gráficas 4 y 5. 

 

  

Gráfico 4. Evolución de la estructura de la población 
en Bolivia, 1980 y 2010. 

Gráfico 5. Evolución de la estructura de la población 
nativa en España, 1981 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo de  
Población 1981, y Padrón Municipal Continuo 2010 (INE) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
CEPAL-STAT (http://www.eclac.org/estadisticas/) 
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3.3.3. La evolución de los mercados de trabajo en origen y destino 

Al ser la emigración boliviana fundamentalmente una migración de carácter laboral la 
evolución de los mercados de trabajo en origen y en destino son un determinante esencial de los 
flujos migratorios. Por un lado, como se mencionó más arriba, la incapacidad de la economía 
boliviana para crear empleo productivo ante el crecimiento poblacional. Bolivia presenta un 
amplio sector informal donde se ubica en torno al 70% de la fuerza laboral (Banco Mundial, 
2007: 29). Sin embargo, como se refleja en las historias de vida presentadas por Whitesell 
(2008), la decisión de migrar a Estados Unidos o Europa no fue tomada tanto por los 
trabajadores informales como por los propietarios y asalariados formales que sufrieron la 
competencia de los vendedores callejeros en las ciudades bolivianas. El mercado de trabajo de 
la sociedad de origen es una causa de la emigración pero no tanto por la falta de empleos como 
por las bajas remuneraciones –en comparación con las obtenidas en otros países– y falta de 
oportunidades que de su estructura se deriva. 

En el otro lado, España es un caso paradigmático de la teoría de la segmentación del 
mercado laboral. La demanda de mano de obra en el creciente sector secundario que no podía 
ser cubierta por la población nativa, ha constituido un factor decisivo que ha hecho a España 
especialmente atractiva para los migrantes. Como demuestran Domingo y Esteve (2010) para el 
caso de la migración dominicana y ecuatoriana, la fuerte demanda de puestos de trabajos 
destinados a mujeres en el sector secundario explica, en gran medida, el alto grado de 
feminización de los flujos migratorios latinoamericanos, y por ende bolivianos, hacia España. 
Es necesario señalar también que los vínculos culturales y lingüísticos aparecen con un factor 
de atracción para los latinoamericanos al facilitar la integración tanto laboral como social. 

3.3.4. El papel de las redes sociales 

Por último, las propias migraciones previas y las redes sociales han jugado un papel decisivo 
para comprender el auge de la migración boliviana a España al menos en dos sentidos. Por un 
lado, las redes sociales mantienen y aumentan los flujos hacia las sociedades receptoras; por 
otro, la ayuda proporcionada por las propias remesas recibidas en los hogares bolivianos que ha 
permitido en muchos casos hacer frente a los costes de emprender nuevos proyectos 
migratorios (CEBEC, 2007). Por su larga trayectoria emigratoria, tal como se ha repasado, la 
reciente emigración a España es también consecuencia de un proceso social acumulativo, 
Bolivia es hoy una sociedad marcada por la cultura emigratoria. 

Las principales causas de los movimientos de población boliviana a España que se acaban 
de repasar, deben ser entendidas como complementarias y no como excluyente, pues 
únicamente así se puede comprender mejor la complejidad del fenómeno migratorio.
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4. ¿QUIÉNES SON LOS QUE SE FUERON A ESPAÑA?  
SELECTIVIDAD Y CARÁCTERISITICAS DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA. 

Uno de los aspectos más debatidos en la literatura sobre migraciones y desarrollo es la 
existencia o no de una autoselección de los migrantes; es decir, la procedencia de los migrantes 
respecto a la estructura sociodemográfica y socioeconómica de sus sociedades de origen. La 
selección positiva se da cuando el contingente migrante se autoselecciona de manera que en 
promedio se encontraban en una mejor posición económica, tenían un mayor nivel educativo, 
etc. que la media del país de procedencia. Al contrario, cuando los migrantes proceden de los 
estratos bajos o con menor nivel educativo se denomina selección negativa. Estudios clásicos 
sobre la selectividad de las migraciones (Roy 1951, Willis y Rosen 1979, Borjas 1987) 
coinciden en señalar que las pautas de selectividad dependen tanto de las características de la 
sociedad de origen como de las de destino, algo que se ha hecho aún más visible en el actual 
contexto globalizador. Por tanto, conocer la selectividad o no de los movimientos 
internacionales de población es fundamental para comprender mejor cuales son las 
repercusiones de un determinado proceso migratorio sobre el desarrollo de las comunidades de 
origen. Esto es más relevante aún en sociedades que, como las latinoamericanas, están 
marcadas por una desigualdad estructural. 

Este capítulo trata de analizar cómo los inmigrantes bolivianos en España no constituyen 
una muestra aleatoria de la población de su país de origen. Desde una perspectiva comparada se 
indaga en la selectividad y características sociodemográficas de la migración boliviana a 
España. Para ello se abordan cuatro ejes: la estructura demográfica, el nivel educativo, el perfil 
socioeconómico y la situación respecto al mercado de trabajo, y la selección geográfica. 

  

4.1. Características demográficas 

Un asunto inicial es establecer la estructura demográfica por sexo y edad de los bolivianos que 
han llegado a España en los últimos años, la cual refleja su claro perfil laboral. Respecto a la 
edad, como muestra el Gráfico 7, los bolivianos que emigraron a España se concentran entre 
los 20 y los 44 años, con una baja proporción de niños menores de 4 años (en muchos casos los 
inmigrantes tienen hijos pero los han dejado en Bolivia en un primer momento), y la casi 
inexistente presencia de personas mayores; es decir, se da una fuerte concentración de la 
población en edad activa. Esta jovencísima estructura por edades pone de relieve la cercanía 
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biográfica de su reciente llegada y su asociación con la participación laboral (Garrido Medina, 
2005: 144). Frente a los otros grupos de inmigrantes en España, los bolivianos presentan una 
estructura de edad aún más concentrada en las cohortes más jóvenes, especialmente entre los 25 
y los 29 años (Gráfico 6). Esa diferencia se podría explicar al menos por dos razones. En primer 
lugar, Bolivia tiene una estructura por edad más joven (una más tardía transición demográfica) 
que otros países andinos, latinos o europeos, lo cual influye en la selectividad de los migrantes. 
En segundo lugar, respecto al resto de inmigrantes andinos y el total de inmigrantes 
latinoamericanos la llegada de bolivianos es más reciente y, por tanto, más breve. Una tercera 
razón –frente a la emigración boliviana a Argentina que es menos selectiva por la corta 
distancia, y una buena parte se inserta en trabajos agrarios donde no importa tanto la edad–, es 
que los bolivianos que emigran a España se auto-seleccionan por la demanda de jóvenes para 
trabajos en servicios y construcción en el mercado laboral en destino. 

GRÁFICO 6.  Estructura porcentual  de edades de los bolivianos en España (2008) en perspectiva comparada. 

 
* Resto de inmigrantes andinos hace referencia a los procedentes de Colombia, Ecuador y Perú. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal Continuo de Población 2008 - INE; Censo de Población y 
Vivienda de Argentina 2001 (INDEC); y CEPAL-STAT (http://www.eclac.org/estadisticas/) 

 

En resumen, se dio una selección de población joven expulsada por la presión demográfica 
sobre el mercado laboral boliviano y atraída por la demanda de mano de obra en España, como 
se evidenció en el anterior capítulo. La selectividad de la población joven también se ve 
favorecida dado que el grado de disposición a emigrar de la población más joven dentro de la 
población activa es mayor, puesto que dispone de más años para rentabilizar la inversión que 
supone la migración (en la línea de la teoría neoclásica micro), tienen un menor arraigo y 
menos responsabilidades en el lugar de origen, y encuentran menos incertidumbre en el proceso 
migratorio. 

Un segundo rasgo demográfico a analizar es la selectividad por sexo de la migración 
boliviana a España. Como se muestra en el Gráfico 7, los bolivianos han destacado por su  
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notable feminización, tendencia similar pero aún más marcada que la del resto de andinos y 
latinoamericanos. La fortísima feminización de las migraciones bolivianas a España contrasta 
con la migración a Argentina muchos menos selectiva por sexo, aunque los flujos más recientes 
han estado más feminizados coincidiendo con la migración hacia zonas urbanas y las nuevas 
demandas laborales. Llaman la atención dos momentos en la tendencia del nivel de 
feminización del stock de bolivianos residentes en España. Primero, a partir de 2003 el stock de 
bolivianos se feminiza aún más, poniendo de relevancia la fuerte selectividad femenina en los 
años del auge de la migración boliviana a España. De los 84,3 hombres por cada 100 mujeres 
que había en 2003 se pasó a 77,5 hombres por cada 100 mujeres en 2007. En 2008 se 
masculinizo ligeramente el stock de bolivianos, lo cual puede deberse a los procesos de 
reagrupación familiar, siguiendo la tendencia general de disminución de la asimetría de género 
con la consolidación del flujo migratorio que se venía dado desde principios de la década entre 
los inmigrantes latinos (Muñoz de Bustillo y Antón, 2010: 24). Un segundo momento se da 
desde 2009 cuando el stock de inmigrantes se feminiza aún más, y no sólo el de los bolivianos 
sino también el del resto de andinos, el resto de latinoamericanos y los no latinos (Gráfico 7). 
Así para 2011 había en España 71,4 hombres bolivianos por cada 100 bolivianas. La hipótesis 
es que el repunte de la feminización es consecuencia de la menor destrucción de empleo a raíz 
de la crisis económica en los nichos laborales de las mujeres inmigrantes en comparación con 
los nichos laborales ocupados por los varones inmigrantes, estos habrían retornado a sus países 
de origen en mayor medida, lo que se corrobora en el próximo capítulo. 

GRÁFICO 7.  Evolución de la feminización del stock de bolivianos en España en perspectiva comparada, 
1998-2010. 

 

* El  resto de  inmigrantes andinos hace  referencia a  los procedentes de Colombia, Ecuador y Perú. El  resto de  Latinoamericanos  son  todos menos  los 
andinos (es decir, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal Continuo de Población - INE. 

 
En suma, parece que la feminización de los flujos está vinculada, por un lado, al nuevo 

contexto del movimiento poblacional que han permitido a las mujeres tomar conciencia 
específica dentro de los proyectos migratorios; y por otro, la importante existencia de una 
relación entre el grado de feminización y la demanda específica del mercado laboral de las 
sociedades de destinos, que ha sido especialmente intensa en el caso español como se explicó 
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en el capitulo anterior y se comprobará más adelante al examinar su inserción en el mercado 
laboral. 
 

4.2. Perfil Educativo 

El nivel educativo es un indicador clave en las pautas de selectividad de los migrantes, 
pudiendo jugar además un papel primordial en su inserción posterior en las sociedades de 
destino y su rol en el mercado laboral. La comparativa presentada en el Gráfico 8 muestra 
importantes diferencias respecto al nivel educativo entre los bolivianos que viven en Bolivia, 
los que lo hacen en Argentina y los que residen en España14. El contingente de bolivianos en 
Argentina muestra niveles educativos similares a los de origen, con una mayor proporción de 
personas con estudios primarios y secundarios y una menor selección de la población sin 
estudios y con estudios superiores. Los bolivianos en España muestran, sin embargo, unos 
niveles educativos muy superiores a la media del país andino, concentrados en la educación 
secundaria y con altos porcentajes de educación terciaria, poniendo de relieve la fuerte 
selección positiva respecto al nivel educativo. Las diferencias son también visibles en el 
análisis por sexo. En los tres grupos de población comparados las mujeres presentan un menor 
nivel educativo (Gráfico 8).  

GRÁFICO 8. Nivel educativo de la población boliviana 2001, los bolivianos en Argentina 2001, y los bolivianos 
en España 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo Bolivia 2001 (INE-Bolivia), Censo de Población y Vivienda de 
Argentina 2001 (INDEC); y Encuesta Nacional de Inmigrantes - ENI 2007 (INE-España). 

Esta selección positiva de la migración hacia España puede ser explicada por dos procesos. 
Por un lado, el mayor nivel educativo está directamente relacionado con una mejor posición 
socioeconómica de los hogares que pueden así asumir mejor la incertidumbre de este proceso 
migratorio y los mayores costes del viaje a Europa. Por otro lado, puede que la propia demanda 
–y competencia– del mercado laboral Español actué también como selección de los migrantes 

                                                 
14 Sin embargo, en adelante se debería mejorar esta comparativa para evitar la más que posible colinealidad existente entre 
las variables nivel educativo y la edad, debido a que estos tres grupos presentan estructuras de edad muy diferentes como 
se señaló más arriba. 
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por su nivel educativo. Dado que los inmigrantes llegados a España cubren la demanda de 
mano de obra en el mercado laboral secundario caracterizado por trabajos de poca cualificación  
(exigiendo eso sí saber leer y escribir y ciertos conocimientos mínimos), parece claro que la 
selección positiva tiene más que ver con el origen socioeconómico de los migrantes. Toma 
fuerza así la idea de que la pobreza es una restricción para la migración inter-regional, los 
migrantes no proceden de los sectores más desfavorecidos sino de los que tienen posibilidades 
económicas para ello; así la migración intra-regional hacia Argentina, al ser de corta distancia 
facilita el movimiento de estratos más desfavorecidos. 

 
4.3. Perfil Socioeconómico. 

Para confirmar esa selección positiva de la migración boliviana a España es necesario analizar 
el origen socioeconómico de los migrantes y su situación respecto al mercado de trabajo antes 
de emprender la migración. En el caso aquí estudiado parece ratificar que los migrantes no 
proceden de los sectores económicamente más vulnerables ni el desempleo es el motor de la 
emigración, poniendo en entre dicho así algunas ideas popularmente extendidas. 

Según la situación de actividad una gran mayoría de los inmigrantes bolivianos estaban 
ocupados antes de tomar su decisión de emigrar a España, frente a una minoría que se 
encontraba desempleada y un tercio del total se declaraban inactivos (Tabla 1). Entre estos 
inactivos un 19,5% del total eran estudiantes que probablemente emigraron justo después de la 
finalización de sus estudios o, en menor medida, eran niños que formaron parte de un proyecto 
migratorio familiar. El resto de inactivos, casi un 14% del total, eran fundamentalmente 
mujeres (23,5% del total de mujeres) que antes de emigrar se dedicaban al trabajo doméstico 
(actividad extramercado). En comparación con la distribución de la población de origen se 
observa una selección positiva de los ocupados vinculada a la estructura de edad de los que 
migran y no existen diferencias importantes respecto al desempleo. En conclusión, parece que 
el desempleo no fue desencadenante de la migración, sino que como se apuntó más arriba la 
población ocupada, jóvenes recién formados y mujeres dedicadas al trabajo doméstico buscaron 
en la emigración a España mayores posibilidades y una herramienta para la movilidad social.  

El análisis del sector de actividad y de la situación profesional (Tabla 1) permite 
aproximarse mejor al origen socioeconómico de los emigrantes. En comparación con la 
distribución por sectores de la población ocupada en Bolivia los emigrantes que llegaron a 
España trabajaban en sectores vinculados al entorno urbano y con mejor estatus social 
(comercio y reparación, intermediación financiera, servicios empresariales y actividades 
inmobiliarias, construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones) y apenas procedían 
del sector agrario que es el mayoritario entre la población boliviana. Los emigrantes eran en su 
mayoría asalariados del sector privado –y en menor medida del sector público– lo que refleja 
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que procedían de sectores acomodados laboralmente, dado que entre los ocupados en Bolivia 
no predominan los asalariados, sino los trabajadores independientes y el trabajo familiar en 
ambos casos con una importante incidencia del sector informal. En suma, la situación de los 
emigrantes respecto al mercado laboral pone de relieve también una selección positiva entre 
aquellos trabajadores mejor posicionados (asalariados, dedicados a los servicios y con trabajos 
mayormente urbanos) lo que contrasta con la media de la población boliviana. Esto concuerda 
con los datos de la ENI 2007 según los cuales el 41,3% de los bolivianos disponían de todo el 
dinero que les costó venir a España, frente a un 28,1% que lo pagó a plazos y un 30,5% que 
tuvo que pedir prestado. Con todo ello, se refuta la hipótesis de que los migrantes procedan de 
los sectores más desfavorecidos, observándose en el caso boliviano perfil laboral típico de las 
estratos medios urbanos. 

TABLA 1. Situación laboral de los inmigrantes bolivianos antes de su marcha a España y del total de Bolivia (%), 
2007. 

Bolivianos antes de su 
marcha a España   

Bolivia (2007) 
 

Diferencia porcentual 

Hombres  Mujeres  Total 
 

Hombres  Mujeres  Total 
 

Hombres  Mujeres  Total 

Situación de Actividad 

Ocupados  63,93  51,59  57,18  52,05  38,50  45,03  11,88  13,09  12,15 

Desempleados  11,48  6,20  8,59  4,34  5,05  4,73  7,14  1,15  3,87 

Total Inactivos  24,59  42,21  34,22  43,61  56,45  50,24  ‐19,01  ‐14,24  ‐16,02 

Estudiantes  20,05  18,68  19,31 

Trabajo Doméstico  4,54  23,52  14,92 

Jubilados  0,00  0,00  0,00 

Sector de Actividad  (ocupados)* 

Agricultura, silvicultura y pesca  7,02  3,05  4,92  34,43  38,26  36,10  ‐27,41  ‐35,21  ‐31,18 

Industria y Energía  13,70  12,47  13,04  16,11  8,95  12,90  ‐2,41  3,52  0,14 

Construcción  23,44  0,09  11,06  12,04  0,28  6,77  11,40  ‐0,19  4,29 

Comercio y hostelería  20,35  35,99  28,64  11,66  25,41  17,83  8,69  10,58  10,81 

Transporte y comunicaciones  14,56  6,79  10,44  9,40  1,44  5,83  5,16  5,35  4,61 

Intermediación financiera y actividades inmobiliarias  10,49  9,49  9,96  4,32  2,56  3,53  6,17  6,93  6,43 

Administración Pública, educación y actividades sanitarias  10,40  16,96  13,88  9,31  11,77  10,41  1,09  5,19  3,47 

Servicios  a la comunidad y personales  0,04  8,77  4,67  2,58  3,94  3,19  ‐2,54  4,83  1,48 

Servicio Doméstico (actividades de los hogares)  0,00  6,40  3,39  0,23  7,39  3,44  ‐0,23  ‐0,99  ‐0,05 

Situación Profesional (ocupados)* 

Asalariado del sector público  14,11  11,09  12,53  9,73  7,81  8,60  4,38  3,28  3,93 

Asalariado del sector privado  51,74  60,60  56,52  34,76  17,50  25,40  16,98  43,09  31,12 

Trabajador independiente  24,87  16,45  20,43  28,37  43,01  37,30  ‐3,50  ‐26,56  ‐16,87 

Empresario con asalariados  2,04  2,14  2,09  7,58  2,45  4,70  ‐5,54  ‐0,31  ‐2,61 

Miembro de una cooperativa  0,00  0,38  0,20  0,70  0,02  0,30  ‐0,70  0,36  ‐0,10 

Trabajo familiar sin remuneración o con ayuda familiar  4,89  2,84  3,81  18,91  29,20  23,70  ‐14,02  ‐26,36  ‐19,89 

Otra situación  2,35  6,21  4,41  2,35  6,21  4,41 

* En el  caso de  los bolivianos antes de  su marcha a España el  sector de actividad y  la  situación profesional hacen  referencia a  las 
personas que trabajaban o habían trabajado antes de venir a España (81% del total de los bolivianos en España, según la ENI), y en el 
caso de Bolivia estas dos variables recogen información sobre la población ocupada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENI (2007) y datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. 
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4.4. Selección Geográfica 

Por último hay que hacer referencia a la importante selección geográfica de la emigración 
boliviana. Como se recoge en la Tabla 2, la procedencia de los migrantes está fuertemente 
concentrada en dos departamentos: Cochabamba y Santa Cruz. Esto hace que a nivel regional 
los Valles y los Llanos concentren a la mayoría de la población que marchó a España. Por otra 
parte, menos de un 5% de los bolivianos que han llegado a España procedían de otros países, 
sobre todo de países sudamericanos a los que habían migrado previamente.  

TABLA 2.  Departamento de origen de los bolivianos en España (%), 2007. 

Departamento o país de origen 
% del total de nacidos en Bolivia 
residiendo en España (2007) 

Regiones de origen 

La Paz  7,53 

Oruro  1,91  Total Altiplano            13,47 

Potosí  4,04 

Cochabamba  30,13 

Chuquisaca  6,54  Total Los Valles          37,64 

Tarija  0,97 

Pando  0,45 

Beni  5,67  Total Los Llanos          44,09 

Santa Cruz  37,97 

Total Eje Central        75,62 

Total Bolivia  95,2   

 

Otros países de Sudamérica  4,52   

 

Otros países de Europa  0,28   

 

Total  100   

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (INE). 

La intensa selectividad geográfica permite conocer mejor algunos de los patrones de la 
reciente migración a España. En primer lugar, la región con mayor aportación a la emigración 
hacia España es la zona oriental (Los Llanos) que como se apuntó es la región más dinámica 
económicamente y ha sido el destino de las importantes migraciones internas desde mediados 
del siglo XX. En segundo lugar, y más importante aún, es que los emigrantes proceden en su 
inmensa mayoría de las tres ciudades más importantes y con mayor movimiento económico y 
comercial: La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra (ACOBE, 2007:14). Tres 
cuartas partes de los bolivianos en España procedían del eje central, es decir, de los 
departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (Tabla 2). Estos dos aspectos suponen, 
por un lado, que los emigrantes procedían de las zonas más pobladas donde a raíz de las fuertes 
migraciones internas, se ha creado una fuerte presión demográfica sobre el mercado de trabajo. 
Esto refuerza otro aspecto sobre la selectividad de la migración: las principales zonas de 
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atracción de migración interna son a la vez las principales zonas de expulsión de la migración 
internacional15. Por otro lado, esto no supone que la mayoría de proyectos migratorios 
impliquen varios movimientos (previo movimiento de las zonas rurales a las urbanas) dentro de 
una misma familia. Como señalan la encuesta realizada por ACOBE (2007), sólo un 20% de los 
migrantes manifestó haberse trasladado a alguna de las tres grandes ciudades de Bolivia antes 
de venir a España. Parece razonable pensar que, mientras los migrantes internos que llegan a las 
grandes ciudades bolivianas tienen escasa preparación y suelen ser muy pobres, los que vienen 
a España son de origen urbano y tienen mayor cualificación. 

La selectividad geográfica de la emigración boliviana está fuertemente correlacionada con 
las pautas de desarrollo humano y económico. Según el PNUD-Bolivia (2004), Cochabamba 
con un IDH en 2001 de 0,741, Santa Cruz de la Sierra con 0,739, Camiri (departamento de 
Santa Cruz) con 0,715 y La Paz con 0,714 son los cuatro municipios con el IDH más alto de 
todo el país. Por tanto, los migrantes procedían en gran medida de las zonas urbanas que tienen 
un mayor desarrollo humano frente al empobrecido mundo rural boliviano. Las tres grandes 
ciudades junto con la zona oriental  presentan también un PIB per capital por encima de la 
media nacional. En suma, se corrobora una vez más la hipótesis de la selectividad positiva de la 
emigración boliviana a España. En consecuencia, dada esta fuerte concentración geográfica en 
las zonas más desarrolladas (grandes ciudades y región oriental), es lógico suponer que los 
efectos de la migración internacional a España estarán igualmente concentrados en esas zonas 
con lo ello puede implicar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Desgraciadamente la ENI 2007 no pregunta a los inmigrantes sobre su origen rural o urbano de los inmigrantes. 
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5. INSERCIÓN EN LA SOCIEDAD DE DESTINO. 

Pese a que en escasas ocasiones son tomados en consideración en los estudios sobre 
migraciones y desarrollo, los procesos de inserción en las sociedades de destino son un aspecto 
clave para comprender mejor los posibles vínculos materiales y simbólicos entre los migrantes 
y sus lugares de origen. En este sentido, el objetivo concreto de éste capítulo es describir el 
comportamiento de la población inmigrante en la sociedad de destino como paso previo a 
indagar en los posibles determinantes del envío de remesas. El punto de partida es, por tanto, 
conocer el grado de inserción e integración-adaptación de los bolivianos en España y sus 
particularidades con respecto a otros grupos de migrantes como parte fundamental de su 
proyecto migratorio.  

Para ello el capítulo se articula en torno a tres ejes complementarios. En primer lugar, la 
distribución territorial de los inmigrantes incidiendo en el papel que juegan las redes sociales. 
En segundo lugar, las pautas demográficas en relación al tipo de convivencia y composición 
familiar, y la evolución de la fecundidad. Por último, en tercer lugar, la inserción en el mercado 
laboral respecto a los niveles de ocupación, actividad y desempleo, los nichos laborales, y la 
situación ocupacional. En un cuarto apartado se abordarán las repercusiones de la crisis 
económica internacional que estalló en 2008 –y en concreto, la crisis de empleo que sufre desde 
entonces España– sobre el proceso de integración de los inmigrantes bolivianos. Con ese 
objetivo se analiza la evolución del desempleo entre los bolivianos, y se intenta medir la 
intensidad del reciente proceso de retorno. Las fuentes de este capítulo de nuevo se basan en la 
explotación estadística de los microdatos de la ENI 2007, complementando puntualmente con 
los datos de las Estadísticas de Variaciones Residencial (EVR),  las estadísticas del Movimiento 
Natural de la Población, y la Encuesta de Población Activa (EPA) todas ellas facilitadas por el 
INE. 

 

5. 1. Localización geográfica de los inmigrantes bolivianos en España 

5.1.1. Pautas de asentamiento y concentración 

Los bolivianos, al igual que el resto de inmigrantes, se han distribuido de forma muy desigual 
en el territorio español. Las pautas de asentamiento obedecen a una serie de factores entre los 
que destacan dos. Por un lado, la presencia de nichos laborales más o menos específicos que 
ofrecen oportunidades de empleo en determinadas zonas y no en otras, dependiendo en gran 
medida de las estructuras productivas y ocupacionales de cada región. En España en las últimas 
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décadas, la zona centro y el litoral mediterráneo de la península han mostrado una mayor 
capacidad de atracción migratoria derivada de su necesidad de mano de obra y reflejando así el 
desigual desarrollo de las regiones españolas (López de Lera, 2006; Muñoz de Bustillo y Antón 
2010). Por otro lado, la existencia y funcionamiento de las redes sociales que suministran 
información y apoyo a los migrantes facilitando el asentamiento en ciertas zonas y, en 
consecuencia, favoreciendo la concentración de inmigrantes según su origen. La importancia 
que han jugado las redes sociales en el asentamiento de los inmigrantes en el caso español 
queda demostrada en el estudio de Sandell (2009).  

MAPA 3. Localización de los bolivianos en España (Índice de concentración residencial por provincias*), 2008.  

 

* Índice de Concentración = % de población boliviana en la provincia entre % de población boliviana en España. Un índice superior a 
la unidad significa que el porcentaje bolivianos en  la provincia es superior al porcentaje de bolivianos con respecto a  la población 
total de España (Muñoz de Bustillo y Antón, 2010). En este caso los bolivianos han sido definidos por los nacidos en Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal Continuo de Población – INE. 

Los bolivianos se ubican en las regiones españolas con mayor presencia de inmigrantes, es 
decir, en la zona centro y el arco mediterráneo. Se observa una importante concentración 
geográfica en términos absolutos en las ciudades de Madrid y Barcelona. A 1 de enero de 2008 
–momento en el que se registro el mayor número de bolivianos en España– el 24% de los 
bolivianos residían en la provincia de Madrid y más de un 21% lo hacía en la provincia de 
Barcelona16. Cinco años antes, a 1 de enero de 2003, esa concentración era aún mayor, sólo la 
provincia de Madrid albergaba a más del 34% de los bolivianos y la de Barcelona al 20%. Pese 
a ello, los bolivianos tienen una presencia más repartida sobre el territorio que otros colectivos 
andinos como el ecuatoriano o el peruano (Reher, Requena y Rosero-Bixby, 2009; Sanz 
Gimeno y Sánchez Domínguez, 2009); con una presencia relevante en términos absolutos en la 
provincia de Valencia donde se localizaban en 2008 el 9,8% de los bolivianos en España, y en 
las comunidades de Andalucía y Murcia con un 9,2  y un 8,4% respectivamente en ese mismo 
año16. La concentración relativa de la población boliviana a nivel provincial que se presenta en 
                                                 
16 Fuente: Padrón Municipal Continuo de Población, INE. Se define a los bolivianos como los nacidos en Bolivia. 
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el Mapa 3, pone de manifiesto esa desigual concentración geográfica también en términos 
relativos y la importancia de las redes migrantes. Destaca la concentración de bolivianos en las 
provincias mediterráneas de Murcia, Albacete, Barcelona, Valencia y, en menor medida, en las 
Islas Baleares. Junto a la ya mencionada concentración entorno a Madrid, la zona alta del valle 
del Ebro, Vizcaya y Soria aparecen también con una concentración superior a la media. En el 
otro extremo se encuentra el resto de la cordillera cantábrica, Aragón y toda la zona oeste 
donde la concentración de bolivianos está muy por debajo de la media, reflejo en parte el 
estancamiento económico de esas regiones y la inexistencia de redes sociales previas. 

¿Qué factores están determinando esas pautas específicas de asentamiento de los 
bolivianos? En resumen se puede responder que las redes sociales han complementado y 
facilitado la atracción hacia las zonas con mejores posibilidades laborales. La mayor presencia 
en Valencia, Murcia y Andalucía podría deberse al papel de los varones de este colectivo en 
sectores laborales como la agricultura y la construcción con fuerte presencia en esas zonas, al 
igual que pasaría en el caso de La Rioja y Navarra por la importancia del sector agrario. La 
concentración en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona –y en menor medida Valencia 
y Bilbao– puede obedecer a la fuerte demanda de trabajo en el mercado secundario, en especial 
a los servicios domésticos a los que se dedican en su gran mayoría las mujeres bolivianas. Pero 
complementariamente también puede deberse a que, al haber contado con una mayor presencia 
de bolivianos en un primer momento, esas ciudades hayan ido atrayendo a los nuevos 
compatriotas que iban llegando e instalándose en aquellos lugares donde existían personas 
conocidas que podían ayudarlos en su inserción. Conviene recordar que Madrid ha sido la 
principal entrada a España vía aérea para la inmensa mayoría de bolivianos, por lo que parece 
lógico que en un primer momento se asentaran en la capital española. Como se mencionó la 
concentración en términos absolutos de los bolivianos en Madrid ha ido descendiendo en la 
medida que se fue consolidando el flujo migratorio boliviano, lo que se retomará al analizar las 
variaciones residenciales de los inmigrantes. La anormal concentración de bolivianos en 
provincias como Albacete y Soria puede responde igualmente a la importancia de las redes 
sociales y a su localización estratégica dentro del territorio español entre las zonas que, al 
menos hasta 2008, han sido más dinámicas en términos de empleo.  

Sería interesante, en adelante, elaborar un análisis de concentración a nivel municipal para 
comprobar hasta qué punto influyen las redes sociales en el asentamiento de los migrantes en 
determinados barrios o distritos y no en otros, especialmente en las grandes ciudades. De 
momento, utilizando el índice de disimilaridad17 en la distribución de extranjeros en los 
distritos del municipio de Madrid, como indicador de cohesión del grupo étnico –presentado 
por Cebolla (2008)– se observa que el 19,3% de los bolivianos que residían en Madrid en 2006 

                                                 
17 El Índice de Disimilaridad puede ser interpretado como el porcentaje de un grupo migrante que debe cambiar de 
distrito para que su representación y la de los individuos de la mayoría sea equilibrada entre distritos. 
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deberían cambiar de distrito para que su representación en los distritos de la capital fuera 
equilibrada. Este dato es algo inferior pero similar al de los ecuatorianos, ambos grupos 
muestran una segregación espacial significativamente mayor que el resto de colectivos 
latinoamericanos. 

Se puede concluir que los bolivianos han seguido unas pautas de asentamiento similares a 
las del resto de migrantes, concentrándose en las regiones con mayor demanda de mano de obra 
lo cual se ha visto facilitado por el funcionamiento de sus redes sociales. Ésta localización 
confirma una vez más la centralidad de la participación laboral en los proyectos migratorios 
bolivianos. Además, la concentración geográfica marca el contexto de integración-adaptación, 
en este sentido se parte de la hipótesis de que a mayor grado de concentración se produce una 
menor interacción con la población autóctona lo que repercute directamente en su integración y 
sus vínculos en la sociedad de origen. Se produce así la paradoja de que la concentración 
derivada de la mejor inserción en el mercado laboral puede dificultar a la vez la integración. 

   

5.1.2. Direccionalidad origen-destino 

Otra importante línea de investigación de los patrones geográficos de las migraciones examina 
la direccionalidad origen-destino de los movimientos poblacionales. Como se vió en el capitulo 
anterior la migración boliviana a España presenta una fuerte selectividad geográfica 
procediendo principalmente de las regiones de Los Valles y Los Llanos, y en concreto de los 
departamentos de Santa Cruz y Cochabamba (más del 68% de los inmigrantes provienen de 
esos dos departamentos). Además, como también se mencionó más arriba, según los datos 
proporcionados por la ENI-2007, el 85,4% de los bolivianos afirmaron tener a quien dirigirse a 
su llegada a España, de ellos el 66,7% se dirigió a familiares, un 20,8% a amigos y menos de un 
6% a conocidos. A la vista de estos datos, cabe preguntarse si existe una conexión entre el lugar 
de origen y la zona de asentamiento en la sociedad de destino; es decir, observar hasta qué 
punto la intensidad de las redes sociales tiene una capacidad de orientación geográfica del flujo 
migratorio.  

El análisis de datos de la ENI-2007 nos permite observar esa direccionalidad origen-destino 
mediante el cruce de la comunidad autónoma  de residencia con la región de origen en Bolivia 
(véase Tabla A.5.1. del Apéndice). En términos estadísticos la fuerza de relación entre la región 
de origen y la de ubicación en España es débil18, observándose un asentamiento bastante similar 
para las tres regiones de origen. Analizando los residuos corregidos no se dan diferencias 
importantes respecto al origen en las comunidades con una mayor concentración de inmigrantes 
bolivianos, debido a la fuerte concentración tanto en la selectividad en origen como en el 
asentamiento en destino. Las diferencias más significativas se observan en las comunidades con 

                                                 
18 Singnificatividad moderada, con una V de Cramer = 0,23. 
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una concentración intermedia de bolivianos, reflejando el peso que ejercen en ese caso las redes 
sociales en el asentamiento: existe una mayor presencia de los procedentes de «Los Valles» en 
Andalucía, de los originarios del «Altiplano» en Cantabria y Aragón, y de los venidos de «Los 
Llanos» en Castilla-La Mancha, Navarra y Canarias.  

Debido a eso en las zonas con un mayor número de bolivianos cabria plantearse observar la 
direccionalidad en el asentamiento dentro de los propios municipios, en el asociacionismo entre 
los propios inmigrantes o en las redes de búsqueda de empleo, para poder observar el papel que 
juegan las redes sociales en el proceso de integración. Por ejemplo, según la ENI 2007, el 
66,2% de los bolivianos consiguieron su primer empleo en España a través de amigos o 
parientes, lo que revela la importancia de las redes sociales en todos los aspectos del proceso de 
integración. 

  

5.1.3. Movilidad geográfica interna de los inmigrantes 

Las migraciones internas de la población extranjera es uno de los temas que de momento menos 
espacio ha ocupado en la abundante literatura sobre el reciente fenómeno migratorio en España, 
destacan los trabajos de Lamela (2006), Recaño y Roig (2006), Recaño y Domingo (2006) y 
Reher y Silvestre (2009). La movilidad interna de los inmigrantes tiene importantes 
implicaciones económicas y sociales en la medida que supone un reasentamiento, el cual puede 
formar parte de una estrategia individual de los extranjeros, que modifica el contexto espacial 
de inserción e integración en el país de destino. En este apartado se examina, de forma breve y 
a modo descriptivo la evolución de la movilidad residencial de los bolivianos en España, 
utilizando para ello el registro padronal de altas y bajas por cambio de residencia a través de los 
microdatos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (EVR) que facilita el INE.  

Los datos presentados en el Gráfico 10 corroboran que la migración interna de los 
extranjeros es muy superior en términos relativos a la de los nativos españoles, diferencia 
similar a la de otros países con importante población inmigrante (Bonvalet, Carpenter y White, 
1995). Además, frente a los nativos, los extranjeros tienen una mayor predisposición a realizar 
movimientos a media y larga distancia. La mayor movilidad interna de los extranjeros y la 
mayor distancia de sus desplazamientos se debe a la compleja conjunción de una serie de 
factores entre los que cabe destacar su estructura de edad, debido a que a mayor edad es menos 
probable realizar cambios residenciales (Reher y Silvestre, 2009: 822);  la búsqueda de 
vivienda y trabajo; y las distintas fases de la dinámica familiar al coexistir el proceso migratorio 
y las transformaciones propias del ciclo de vida familiar (Recaño y Domingo, 2006).  
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GRÁFICO 9. Proporción de los cambios residenciales internos de los migrantes bolivianos en perspectiva 
comparada, 2000-2009. 

 
* Los Andinos hace referencia a Colombia, Ecuador y Perú. El resto de Latinoamericanos son todos menos los andinos (es decir, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). 

Fuente: Elaboración propia a partir Estadísticas de Variaciones Residenciales, 2003-2009, INE 

 

Los datos presentados en el Gráfico 9 reflejan las distintas pautas de la movilidad interna de 
los diferentes grupos de inmigrantes y en concreto las particularidades del colectivo boliviano. 
Desde el año 2000 se registra un importante incremento de la movilidad migratoria interna de 
los bolivianos en paralelo con el fuerte crecimiento de sus efectivos. Posteriormente, a partir de 
2005 y antes de los efectos de la crisis en 2008, se observa un descenso del peso relativo de las 
migraciones internas, que puede estar debido al aumento de la duración media de residencia en 
España de los bolivianos y a la estabilidad residencial que se produce tras el reagrupamiento 
familiar (una vez se frena la llegada masiva los pocos que siguen llegando son en su mayoría 
familiares que tienen un lugar concreto donde dirigirse). Esto puede explicar también el mayor 
peso de las migraciones internas entre los bolivianos, frente al resto de inmigrantes andinos, 
dado que la llegada masiva a España de estos últimos fue anterior a la de los bolivianos y por 
tanto esa evolución del peso de las migraciones internas fue anterior. La evidencia empírica 
presentada por Reher y Silvestre (2009) demuestra la importancia del año de llegada en la 
propensión a moverse en el interior del país incluso después de controlar por otras variables 
sociodemográficas. Otro factor explicativo es el componente estacional de algunos de los 
principales nichos laborales de los bolivianos –agricultura, hostería y construcción– (Recaño y 
Domingo, 2008: 54). La crisis económica ha provocado una disminución muy significativa de 
la movilidad geográfica interna de los extranjeros desde 2008. El mayor descenso entre los 
bolivianos reflejaría la vinculación de su movilidad con esos sectores laborales con un fuerte 
componente estacional, que han sido los más afectados por la crisis de empleo. Respecto a las 
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migraciones intrapovinciales, que representan más de la mitad de los movimientos internos en 
todos los casos, su mayor peso vendría a mostrar la consolidación del asentamiento de los 
extranjeros en el territorio (Recaño y Domingo, 2009: 204), algo que se puede aplicar al 
colectivo boliviano.  

Por último, resulta interesante para los objetivos perseguidos en este capítulo, analizar cuál 
ha sido la direccionalidad de los movimientos interprovinciales realizados por los bolivianos en 
los últimos años. Para ello se han calculado los saldos migratorios netos interprovinciales y su 
peso respecto al stock de los bolivianos residentes en España por provincias (véase Tabla A.5.2. 
del Apéndice). Algunas de las teorías de asimilación espacial plantean que los colectivos 
inmigrantes tienden primero a seguir un proceso de concentración racial o étnica por origen y, a 
medida que aumenta el tiempo de estancia en el país de destino se va dando un proceso de  
dispersión (Massey, 1985; Alba y Nee, 1997). Por ser un flujo relativamente reciente es difícil 
dilucidar cuál será la tendencia del colectivo boliviano, pero los datos de las Estadística de 
Variaciones Residenciales permiten describir determinadas pautas.  

En primer lugar, la mayoría de provincias los cambios residenciales interprovinciales no 
compensaron en estos años el insumo de los bolivianos llegados directamente del extranjero. En 
segundo lugar, se observa una tendencia muy heterogénea entre las diferentes zonas de 
asentamiento: el peso de las migraciones interprovinciales es mayor en el sureste peninsular y 
en el valle del Ebro, mientras que las migraciones intraprovinciales se concentran en las 
grandes áreas urbanas. En tercer lugar, Madrid presenta durante todo el periodo saldos 
negativos situándose como redistribuidora neta, mientras Barcelona se configura como 
principal destino neto de las migraciones interprovinciales bolivianas. En cuarto y último lugar, 
el actual periodo de crisis marca algunas nuevas tendencias en la movilidad de media y larga 
distancia de los bolivianos asociadas a las características locales y regionales de los mercados 
de trabajo (Recaño y Domingo, 2009: 204). Se observa una reducción de los flujos en términos 
relativos y la consolidación de “provincias-refugio”19 (véase Tabla A.5.2. del Apéndice). 
Destaca además el aumento los movimientos hacia la zona norte de España en pro de la 
dispersión del colectivo; en especial, durante todo el periodo estudiado, movimientos hacia  
Navarra y País Vasco probablemente relacionados con que estas dos comunidades tienen la 
menor tasa de desempleo por su particular estructura productiva. 

   

                                                 
19 En tiempos de crisis Recaño y Domingo (2009) han denominado “provincias-refugio” a aquellas provincias y 
ciudades en las que la mayor diversidad del mercado de trabajo y la concentración de redes sociales de inmigrantes 
pueden permitir a los extranjeros capear momentáneamente los envites de la crisis económica. En el caso del 
colectivo boliviano esas “provincias refugio” son principalmente Barcelona, Vizcaya, Sevilla o Soria que aumentan 
sus saldos netos significativamente. En términos relativos también destacan la atracción hacia Galicia y otras 
provincias que hasta 2008 presentaban un escasa concentración de inmigrantes bolivianos.  
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5.2. Pautas demográficas y ciclo de vida familiar 

Las pautas demográficas y el ciclo de vida familiar juegan un papel determinante en las 
trayectorias migratorias, no sólo en la decisión de migrar –como se resaltó en capítulos 
anteriores– sino también en el proceso de integración, en las posibilidades de permanencia en la 
sociedad de acogida y, por ende, en los vínculos con las sociedades de origen. No se puede 
negar que ésta es una relación bidireccional, dado que la propia experiencia migratoria 
internacional también tiene implicaciones en las pautas demográficas y en la formación 
familiar. En el caso de la migración boliviana a España el análisis de su comportamiento 
demográfico y familiar debe tener en cuenta previamente tres factores relevantes: lo reciente de 
su llegada “masiva” a España, su joven estructura por edad y su significativa feminización.  

5.2.1. Convivencia y composición familiar  

Al tratarse de una población que se encuentra casi en su totalidad en la juventud o en las 
primeras etapas de la edad adulta es lógico observar –como se muestra en la Tabla 3– que, entre 
los bolivianos en España mayores de 16 años, más de la mitad están legalmente solteros, sólo 
algo más de un tercio están casados, y una minoría se encuentran divorciados, separados o 
viudos. Para conocer mejor la situación familiar es necesario examinar la situación real de 
convivencia con sus parejas. Los bolivianos destacan, frente al resto de inmigrantes, por la 
mayor proporción de casados que no conviven y por la mayor cantidad de uniones consensuales 
(solteros que cohabitan con su pareja). Lo reciente de su experiencia migratoria disminuye las 
opciones para haber reagrupado al cónyuge o formalizado uniones, lo cual podría explicar esa 
mayor proporción frente al resto de grupos de los solteros y de los casados que no conviven con 
su pareja. En este sentido, los datos de la ENI muestran que el porcentaje de bolivianos 
mayores de 16 años que llegaron a España por reagrupación familiar es menor que el del resto 
de colectivos. Respecto a la mayor pauta de cohabitación, este es un fenómeno habitual entre la 
población inmigrante que cohabita en mayor medida que la española. Cortina, Esteve y 
Domingo (2008) demuestran, a través de un análisis multivariable, que esas diferencias se 
deben en gran medida a que la población inmigrante es más joven, lo cual también podría 
explicar en parte la mayor cohabitación de los bolivianos frente al resto de grupos extranjeros. 
Pero, como muestra la Tabla 3, las uniones consensuales son una pauta común entre los 
latinoamericanos y en concreto entre los andinos. Cortina, Bueno y Castro (2010) argumentan 
que esas diferencias pueden deberse al peso de los patrones familiares y culturales en las 
dinámicas de formación familiar incluso después de la migración20. 

                                                 
20 En América Latina las uniones consensuales son un componente común en el sistema familiar, con pleno 
reconocimiento social y no circunscrito al periodo de juventud (De Vos, 2000; Cortina et. al, 2010). Además, ese 
contexto legal de la unión no condiciona en Latinoamérica el comportamiento reproductivo (Castro Martín, 2002; 
Cortina et. al, 2010).  
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TABLA 3. Características de la estructura familiar y la convivencia en la vivienda de los inmigrantes bolivianos 
en perspectiva comparada, 2007. 

Bolivianos  Resto de Andinos 
 

Resto de 
Latinoamericanos   

Resto de Inmigrantes

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 
 

Hombres  Mujeres  Total 

Estado Civil y convivencia 

Solteros  32,7  37,7  35,4  31,4  27,5  29,3  29,6  25,8  27,5  28,5  17,2  23,5 

Solteros que cohabitan en pareja  22,7  21,6  22,1  19,5  17,8  18,6  13,6  10,6  11,9  8,6  10,6  9,5 

Separados, divorciados o viudos  3,3  11,4  7,7  5,7  13,2  9,8  6,7  14,5  10,9  5,3  16,0  10,0 

Casados y conviven  32,6  19,3  25,4  34,0  35,5  34,7  45,7  45,5  45,6  47,9  53,1  50,2 

Casados y no conviven  8,7  10,0  9,4  9,4  6,0  7,6  4,4  3,6  4,1  9,7  3,1  6,8 

Matrimonios Mixtos 

% de los casados que lo están con españoles  9,6  5,4  7,7  9,0  24,5  17,2  34,1  42,1  38,4  24,1  28,7  26,1 
% del total de los inmigrantes casados con 
españoles 

4,0  1,6  2,7 
 

3,9  10,2  7,3 
 

17,1  20,7  19,1 
 

13,9  16,1  14,9 

Hijos y convivencia 

No tiene hijos  35,2  28,9  31,8  33,2  28,1  30,5  42,6  32,7  37,2  43,1  30,8  37,7 

Tienen hijos  pero no convive con ellos  34,3  38,0  36,3  27,1  20,1  23,3  17,1  16,3  16,6  21,9  18,2  20,3 

Tiene hijos convive sólo con alguno de ellos  10,6  9,5  10,0  18,4  19,5  19,0  15,6  21,6  18,9  12,2  18,9  15,1 

Tiene hijos y convive con todos ellos  19,9  23,6  21,9  21,2  32,3  27,2  24,6  29,4  27,2  22,8  32,1  26,9 

Reagrupación familiar (Se traslado a España 
por reagrupación familiar)                               

Si  20,4  29,1  25,1  24,5  32,3  28,7  31,4  38,1  35,1  24,2  42,3  32,1 

No  79,6  70,9  74,9  75,5  67,7  71,3  68,6  61,9  64,9  75,8  57,7  67,9 

Tamaño medio de la vivienda * 

5,40  4,63  4,99  4,13  3,85  3,98  3,54  3,53  3,53  3,69  3,53  3,62 

La tabla recoge información  sólo de los mayores de 16 años que son los que forman parte del universo muestral de la ENI.  

Los Andinos hacen referencia a Colombia, Ecuador y Perú. El resto de Latinoamericanos son todos menos los latinos menos los andinos. 

* LA ENI no permite diferenciar entre vivienda y hogar, por lo que se recoge el número medio de personas que viven en la vivienda sin 
distinguir si estos forman parte de una misma estructura familiar  o conviven en ella distintos hogares. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007, INE. 

 

Las diferencias por sexo dentro del colectivo boliviano son reseñables. Llama la atención la 
mayor soltería y la mayor proporción de casados que no conviven entre las mujeres algo que no 
ocurre entre los otros colectivos de inmigrantes. Esto viene a corroborar la fuerte feminización 
de la migración boliviana a España y la importancia de la migración de carácter individual 
sobre todo a edades muy jóvenes. En el caso de los casados y que conviven es mayor la 
proporción entre los hombres, lo que podría apuntar a su migración de carácter más familiar y 
una mayor reagrupación de sus cónyuges dado que, como muestran los datos de la Tabla 3, es 
mayor la proporción de mujeres mayores de 16 años que se trasladaron a España por 
reagrupación familiar. Ésta mayor reagrupación de mujeres puede explicarse, en parte, también 
por la mayor atracción generada por las posibilidades laborales de las mujeres bolivianas en el 
mercado laboral español, incentivando la reagrupación como forma legal de migración en busca 
de empleo.  

Uno de los indicadores de la integración de los extranjeros más usados en la literatura es la 
formación de parejas mixtas entre una persona inmigrante y una autóctona, el denominado 
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matrimonio exógamo o mixto. Como se puede comprobar en la Tabla 3, los niveles de 
endogamia en los matrimonios de bolivianos son altos, siendo los matrimonios con españoles 
una minoría. En comparación con el resto de grupos, los bolivianos se casan significativamente 
menos con autóctonos, siguiendo una pauta muy similar a la de los ecuatorianos (con un 8% de 
los casados que lo están con españoles) y con enormes diferencias respecto a otro colectivo 
andino como es el colombiano (25,7%). En primer lugar, esas diferencias pueden responder a lo 
reciente de su llegada a España y, por tanto, a su menor integración. En segundo lugar, se puede 
pensar que el factor cultural e idiomático debería favorecer los matrimonios mixtos entre 
latinos y españoles, aunque parece que esto actúa de forma muy desigual dependiendo del país 
de origen. Un tercer factor a tener en cuenta es la mayor disponibilidad de hombres o mujeres 
en el supuesto mercado matrimonial debido a la menor presencia de hombres o mujeres 
pertenecientes a su mismo grupo de origen. Dada la notable feminización de la migración 
latinoamericana a España este factor explica buena parte de las diferencias por sexo –por 
ejemplo en el caso colombiano–, pero llama la atención que en el colectivo boliviano sucede 
justamente lo contrario, siendo los hombres los que se han casado en mayor medida con 
españolas. En este sentido, también se debe tener en cuenta la distribución territorial y la 
concentración inmigrante, dado que una menor disponibilidad de miembros de su mismo grupo 
favorecería el proceso de formación de parejas con nativos. Por último, un cuarto factor que 
puede explicar la formación de matrimonios exógamos es la cuestión étnica y/o fenotipo. 
Ecuatorianos y bolivianos tienen rasgos indígenas muy marcados, lo cual juega en su contra a la 
hora de casarse con españoles. Esto se debe tanto al propio funcionamiento social de estos 
colectivos de inmigrantes, como a la categorización social que realizan los nativos. Esta 
categorización social también podría estar influyendo en la  vinculación  de las bolivianas o las 
ecuatorianas al servicio domestico y de las colombianas o las brasileñas con los “servicios del 
ocio”. Junto a la cuestión étnica también influye el nivel educativo y socioeconómico de los 
inmigrantes.  

La tenencia de hijos y la convivencia o no con ellos viene a corroborar algunas de las 
afirmaciones sobre la integración del colectivo boliviano, reforzando la idea de una menor 
integración y, por ende, una mayor vinculación con sus comunidades de origen. Pese a la mayor 
soltería y su estructura por edad más joven, el número de bolivianos sin hijos es similar al del 
resto de inmigrantes andinos y algo inferior respecto al resto de latinos y al resto de inmigrantes 
(Tabla 3). Destaca, respecto al resto de grupos, que más de un tercio de los bolivianos mayores 
de 16 años tienen hijos y no convive con ninguno de ellos, y que hay una menor cantidad de 
bolivianos que conviven con todos o con alguno de sus hijos. Esto quiere decir que –dada la 
joven estructura de edad de los bolivianos– hay una importante cantidad de hijos menores que 
aún no han sido reagrupados, lo que en teoría debería generar una mayor vinculación con sus 
familiares en Bolivia. Por un lado, esto se puede deber, en gran medida, a su reciente 
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experiencia migratoria por lo que han tenido menos tiempo para reagrupar a sus hijos, además 
ese proceso progresivo de reagrupación puede haberse visto frenado –pero no detenido– por las 
difíciles condiciones económicas tras la crisis económica. Por otro lado, la reagrupación de los 
hijos puede ser menor en el caso de las mujeres bolivianas por sus particulares pautas de 
inserción laboral, dedicadas al servicio doméstico y en gran proporción internas en la casa del 
empleador, por lo que es para ellas difícil e inviable poder traerse a sus hijos; incentivándose 
para las bolivianas que se encuentran en esa situación el envío de remeses, lo que se retomará 
en el sexto capítulo. 

Por último, conviene examinar brevemente las características de las viviendas de los 
inmigrantes.  Los bolivianos muestran un tamaño medio de la vivienda elevado en relación con 
otros grupos de inmigrantes (Tabla 3). Según Sanz Gimeno y Sánchez Domínguez (2009: 195) 
“los bolivianos mantienen cierta primacía de los hogares sin núcleo familiar y, de manera 
destacada, de los hogares en los que conviven varias parejas con y sin hijos”. Es decir, el mayor 
tamaño medio de las viviendas de los bolivianos se debe a la convivencia de distintos núcleos 
familiares y de personas sin núcleo familiar en la misma vivienda, lo cual puede derivar en 
algunos casos en condiciones de hacinamiento. Ese mayor tamaño de la vivienda no sólo se 
explica por la estructura de edad y por los años de asentamiento en España, sino también por las 
difíciles condiciones económicas y laborales que hacen más viable económicamente la 
convivencia en viviendas compartidas. En este mismo sentido, Fernández García (2009: 184) 
habla de una “precariedad residencial” de los bolivianos en España en relación a la tenencia de 
la vivienda. Según la ENI, el 63% de los bolivianos viven en régimen de alquiler y el 21% 
residen en casa del empleador (un tercio en el caso de las mujeres). Ese alto porcentaje de 
bolivianos que viven en casa del empleador está vinculado a su situación laboral, especialmente 
al empleo en el servicio domestico de las mujeres bolivianas, y en menor medida al empleo en 
la agricultura de los varones. El análisis elaborado por Fernández García (2009: 186) en base a 
los datos de la ENI, pone de manifiesto que con un mayor tiempo de estancia en España esa 
situación de “precariedad residencial” de los bolivianos disminuye significativamente. 

 

5.2.2. Pautas reproductivas: la evolución de la fecundidad 

Las estrategias reproductivas de las mujeres inmigrantes están directamente relacionadas con el 
proyecto y la dinámica migratoria. La inmensa mayoría de las bolivianas en España se 
encuentran en edad fértil. El gráfico 10 muestra la evolución en los últimos años de su Tasa 
General de Fecundidad21 en comparación con otros grupos. Al menos hasta 2007, las bolivianas 

                                                 
21 La Tasa de Fecundidad General es un indicador de la fecundidad, que se refiere a la relación que existe entre el número 
de nacimientos ocurridos en un cierto período (un año) y la cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo 
periodo. Se interpreta como el número de nacimientos por cada cien mujeres en edad fértil en un año. La Tasa de 
Fecundidad General se ha estimado aquí tomando como referencia de las mujeres en edad fértil los datos del Padrón 
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tenían una tasa general de fecundidad elevada entorno a los 7 nacimientos por cada cien 
mujeres en edad fértil; una pauta significativamente superior a la del resto de inmigrantes 
andinas y latinoamericanas (entorno a 5 nacimientos por cada 100 mujeres) y similar a la del 
resto de inmigrantes (aunque en este caso se compensa las altas tasas de africanas y asiáticas, 
con el comportamiento más similar al nativo de las europeas). La menor formación de uniones 
formales, que se mencionó más arriba, parece no influir en la estrategia reproductiva de las 
bolivianas, por lo que se puede pensar –de acuerdo con el estudio de Cortina et. al. (2010)– que 
la cohabitación en pareja no condiciona su comportamiento reproductivo. Las diferencias 
respecto al resto de andinas y latinoamericanas se pueden explicar, por un lado, por el hecho de 
llevar menos años en España, por lo que se da una menor adaptación de su patrón reproductivo 
a las condiciones del país de acogida y un mayor mantenimiento del patrón reproductivo de 
origen, de acuerdo a la teoría clásica de la asimilación (Gordon, 1964). En esa misma línea de 
análisis, puede que estas diferencias no tengan tanto que ver con la adaptación sino más bien 
con las estrategias reproductivas de las inmigrantes, ya que estas tienen una mayor cantidad de 
hijos justo en los primeros años tras su llegada y luego desciende significativamente su 
fecundidad (Toulemon, 2004). Es decir, las altas tasas de fecundidad que se observan hasta 
2007 son en parte el resultado de la continua e intensa llegada de bolivianas y bolivianos a 
España, algo que ya era menor en el caso de los ecuatorianos o los colombianos que tuvieron su 
boom migratorio a España años antes. Por otro lado, esas diferencias también se pueden deber a 
las desiguales pautas de la fecundidad en sus países de origen, la transición demográfica en 
Bolivia es la más tardía de los países sudamericanos manteniendo una fecundidad superior 
(Chackiel, 2004). 

GRÁFICO 10. Estimación de la Tasa  General de Fecundidad (TGF-TFR) de las bolivianas en España en 
perspectiva comparada, 2003-2010. 

 
* El resto de inmigrantes andinas hace referencia a los procedentes de Colombia, Ecuador y Perú, y el resto de inmigrantes latinas engloba a 
todas las latinoamericanas menos todas las andinas. 

** En este caso se usado  la nacionalidad para definir  la condición de  inmigrante, pues es  la única variable disponible para  indagar en el 
origen geográfico de la madre en las  Estadísticas de Movimiento Natural de la Población del INE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural de la Población (INE España) y Padrón Municipal Continuo de 
Población (INE España); Indicadores Demográficos (INE Bolivia). 

                                                                                                                                                     
Municipal a 1 de enero, por lo que manejamos cierto margen de error y los datos deben ser tomados con cautela, aunque 
eso no los invalida de cara a observar su evolución temporal. 
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Respecto a la sociedad de origen se observa una fecundidad muy inferior entre las bolivianas 
en España respecto a sus compatriotas en Bolivia. Algunos autores (Goldstein y Goldstein, 
1981; Carter, 2000) han explicado esta ruptura o alteración en el corto plazo de la fecundidad 
respecto a la sociedad de origen, como consecuencia de las dificultades de la experiencia 
migratoria (costes económicos del viaje, proceso de inserción en una nueva sociedad, etc.). Sin 
embargo, esas diferencias no sólo se pueden explicar por el cambio en el comportamiento del 
migrante, sino que dada la marca selectividad de la migración boliviana a España –que se 
examinó en el capítulo cuarto– se da un importante efecto selección. Es decir, que la menor 
fecundidad de las migrantes bolivianas responde también a su predominante origen urbano, su 
mayor nivel educativo y sus condiciones socioeconómicas en origen, lo cual las diferencia del 
total de la población boliviana. 

Por último, conviene destacar el sorprendente descenso de la tasa general de fecundidad a 
partir de 2008, algo que se observa en todos los grupos, incluidas aunque en menor medida las 
nativas españolas; pero que es especialmente intenso en el caso de las inmigrantes bolivianas. 
Ese descenso general de la fecundidad obedece, por un lado, a los efectos de la crisis 
económica y de empleo, especialmente agudos entre los inmigrantes, como se examinará más 
adelante. En el caso de los bolivianos se puede pensar que esos efectos de la crisis han sido 
mayores debido a su menor tiempo de asentamiento en España que no les habrían permitido 
consolidar su integración laboral ni familiar. Pero, por otro lado, esa caída responde, como se 
acaba de mencionar más arriba, al fuerte y repentino descenso del flujo de bolivianos a España, 
generando en conjunto un acercamiento a los patrones de fecundidad de las nativas. 

En suma, el análisis del comportamiento demográfico y familiar ha puesto de manifiesto la 
menor integración en la sociedad de acogida y la mayor desintegración familiar del colectivo 
boliviano. Esto viene motivado como se ha visto por su joven estructura por edad y lo reciente 
de su llegada a España, viéndose además condicionados en los últimos años por los efectos de 
la crisis económica. Frente a las dificultades de la migración familiar, también se ha observado 
la existencia de un importante grupo de jóvenes solteros y sin hijos. Se puede esperar que esas 
situaciones familiares más inestables y la menor reagrupación obliguen a mantener los lazos 
familiares y los vínculos con sus comunidades de origen. Por último, la tenencia de hijos en 
España supone una fase esencial en el ciclo de vida familiar que determina en consecuencia el 
proyecto migratorio. Así el alto número de nacimientos de madres bolivianas en edad fértil 
puede suponer una mayor integración y asentamiento a medio y largo plazo; puede ser visto a la 
vez, como una inversión dados los mejores servicios públicos de educación y sanidad de los 
que se dispone en España, teniendo en cuenta la alta fecundidad de las bolivianas en los 
primeros años tras su llegada. 
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5.3. La inserción en el mercado laboral 

Como se ha demostrado, los movimientos migratorios de bolivianos a España están asociados 
fundamentalmente a causas económicas y presentan una selectividad demográfica de marcado 
carácter laboral. Debido a ello un aspecto básico es analizar su inserción en la economía 
española para comprender mejor las causas de su migración, su integración en la sociedad de 
destino, y los vínculos económicos con sus sociedades de origen. En este apartado se pretende, 
desde la perspectiva de la sociología del mercado de trabajo, hacer una caracterización de la 
situación laboral de los bolivianos en España, indagando en especial en las variables socio-
demográficas y algunas características del propio proyecto migratorio que pueden explicar su 
segregación ocupacional. El análisis se ha elaborado con los datos proporcionados por la ENI 
2007, por lo que nos dan una valiosa información de la situación laboral de los inmigrantes 
justo antes de la crisis económica y de empleo que estalló en 2008. Más adelante, en el último 
apartado de este capítulo, se abordará algunos de los principales efectos de esa crisis sobre la 
inserción laboral de los inmigrantes. 

 

5.3.1. Los inmigrantes bolivianos en el mercado laboral español 

La Tabla 4 recoge una serie de características laborales de los inmigrantes en España. En 
primer lugar, al tratarse de migraciones de marcado carácter laboral, esto debe verse reflejado 
en su inserción y participación en el mercado de trabajo. Efectivamente los bolivianos en 
España presentan tasas de actividad y ocupación muy altas, por encima, tanto en hombres como 
en mujeres, de todos los grupos con los que se les compara. Los bolivianos tenían en 2007 una 
tasa de actividad del 91,3% y una tasa de ocupación del 81,8%. Los varones bolivianos 
presentan pautas de participación laboral similares a la del resto de varones inmigrantes; pero 
en el caso de las mujeres destacan las bolivianas frente al resto de inmigrantes y nativas por su 
elevada actividad y ocupación (con tasas superiores al 89% y al 79% respectivamente), con 
diferencias importantes incluso respecto al resto de andinas y latinoamericanas que también 
tienen una participación laboral alta. Pese a la alta actividad y ocupación hay más de un 10% de 
desempleados, cifras similares a las del resto de inmigrantes andinos e inferiores a las del resto 
de latinoamericanos y resto de inmigrantes.  

Estas circunstancias están asociadas, por un lado, a la alta concentración en las edades más 
jóvenes donde, en general, la actividad laboral es mayor. En segundo lugar, según Cachón 
(2009: 207), tiene que ver también con el denominado «comportamiento obrero» de los 
inmigrantes, es decir su incorporación más temprana al mercado de trabajo. En suma, la mayor 
actividad y ocupación de los bolivianos puede ser interpretada como un reflejo directo de las 
causas económicas de su reciente traslado a España, lo que es más llamativo en el caso de las 
mujeres explicando en parte la importante feminización de la migración boliviana. La mayor 
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participación laboral de las mujeres bolivianas frente a al resto de inmigrantes andinas podría 
deberse también a que los proyectos migratorios de estas últimas tienden a estar más asentados 
no sólo en términos laborales sino también familiares al llevar de media más años en España.  

TABLA 4. Características Laborales de los inmigrantes bolivianos en perspectiva comparada, 2007. 

Bolivianos  Resto de Andinos 
Resto de 

Latinoamericanos   
Resto de Inmigrantes 

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 

Situación de Actividad 

Tasa de Actividad   93,7  89,2  91,3  92,1  82,4  86,9  91,3  71,6  80,4  92,0  65,1  80,2 

Tasa de Ocupación  84,5  79,6  81,8  83,6  72,6  77,6  82,4  61,8  71,0  81,3  54,4  69,4 

Tasa de desempleo  9,9  10,8  10,4  9,3  11,9  10,6  9,8  13,7  11,7  11,6  16,5  13,4 

Situación profesional (ocupados) 

Asalariado sector público  2,4  0,0  1,1  1,4  3,8  2,6  5,8  7,6  6,7  4,4  5,6  4,8 

Asalariado sector privado  81,8  68,0  74,6  90,5  83,3  86,9  77,4  71,0  74,3  77,7  74,1  76,5 

Autónomo  6,0  12,0  9,2  5,1  8,8  6,9  11,7  13,1  12,4  10,1  10,6  10,3 

Empresario con asalariados  1,7  0,0  0,8  1,9  0,5  1,2  2,9  2,9  2,9  4,7  3,8  4,4 

Ayuda familiar  0,0  0,9  0,5  0,0  0,1  0,1  0,0  1,1  0,6  0,6  1,0  0,8 

Otra situación  8,0  19,1  13,8  1,0  3,5  2,3  2,1  4,3  3,2  2,5  4,8  3,3 

Sector de Actividad (ocupados) 

Agricultura, silvicultura y pesca  13,1  1,7  7,1  5,4  3,4  4,4  2,0  0,7  1,4  9,7  3,3  7,5 

Industria y Energía  16,5  1,8  8,8  15,6  5,9  10,7  13,2  5,2  9,4  13,6  7,9  11,6 

Construcción  47,1  0,0  22,4  38,2  0,7  19,3  24,8  1,0  13,4  34,3  0,9  22,8 

Comercio y hostelería  13,5  12,5  13,0  18,6  32,1  25,4  27,6  32,1  29,7  19,9  31,0  23,7 

Transporte y comunicaciones  2,1  1,5  1,7  10,3  2,1  6,1  8,3  2,6  5,6  5,6  4,2  5,1 

Intermediación financiera y actividades 
inmobiliarias 

5,5  9,7  7,7 
 

7,4  13,0  10,2 
 

10,2  14,8  12,4 
 

7,5  13,7  9,6 

Administración Pública, educación y 
actividades sanitarias 

0,9  3,1  2,0 
 

1,8  9,3  5,6 
 

8,4  14,0  11,0 
 

5,1  12,4  7,6 

Servicios  a la comunidad y personales  0,0  3,9  2,0  2,3  3,9  3,1  4,3  6,8  5,5  3,6  5,0  4,1 

Servicio Doméstico  1,3  65,9  35,2  0,4  29,6  15,2  1,3  22,8  11,6  0,8  21,7  8,0 

Pluriempleado (ocupados) 

Si  3,2  8,2  5,8  5,4  11,2  8,4  6,7  7,4  7,0  2,6  6,6  3,9 

No  96,8  91,8  94,2  94,6  88,8  91,6  93,3  92,6  93,0  97,4  93,4  96,1 

Horas de trabajo a la semana (media de ocupados) 

44,3  41,9  43,4  44,1  39,3  41,7  43,3  38,5  41,0  43,2  36,4  40,8 

Ocupación (ocupados) 

Dirección de empresas y de las  AA.PP.  0,0  0,0  0,0  3,2  1,3  2,2  6,2  3,2  4,8  7,4  5,6  6,8 

Técnicos y profesionales  2,9  0,3  1,5  5,2  6,5  5,8  23,4  20,0  21,7  12,1  19,3  14,5 

Empleados administrativos  4,0  1,6  2,7  2,7  8,5  5,6  4,1  9,4  6,6  2,5  7,9  4,4 

Trabajadores de servicios  10,0  36,9  24,1  11,8  31,6  21,8  16,5  34,4  25,1  11,2  26,6  16,5 

Trabajadores cualificados en la agricultura y 
en la pesca 

3,5  0,0  1,7 
 

0,7  0,3  0,5 
 

1,3  0,0  0,7 
 

2,5  0,3  1,7 

Trabajadores cualificados y encargados  39,6  1,0  19,3  36,6  2,8  19,5  24,9  2,0  13,8  30,2  3,2  20,9 

Trabajadores no cualificados  40,0  60,2  50,6  39,7  49,0  44,4  23,7  31,0  27,2  34,2  37,2  35,2 

Tipo de contrato (asalariados) 

Indefinido  23,5  46,4  33,8  50,0  53,0  51,5  61,8  54,5  58,4  52,0  55,1  53,0 

Temporal  76,5  53,6  66,2  50,0  47,0  48,5  38,2  45,5  41,6  48,0  44,9  47,0 

* El resto de inmigrantes andinas hace referencia a los procedentes de Colombia, Ecuador y Perú, y el resto de inmigrantes latinas engloba a todas 
las latinoamericanas menos todas las andinas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (INE España). 
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Un segundo aspecto es conocer dónde se insertan los migrantes bolivianos: en qué sectores 
de actividad, en qué ocupaciones, y en qué situaciones profesionales (Tabla 4). De forma 
general se puede decir que los bolivianos, al igual que el resto de inmigrantes, están sobre 
representados en sectores de baja productividad, mostrando una importantísima segregación 
sectorial y ocupacional. Tres cuartas partes de los bolivianos ocupados se concentraban en 2007 
en cuatro sectores: agricultura, comercio y hostelería, construcción, y servicio doméstico, y sólo 
en estos dos últimos trabajan más del 57% de los ocupados. En comparación con los otros 
grupos de inmigrantes, los nichos laborales de los bolivianos están aún menos diversificados y 
más determinados por el sexo. Los varones bolivianos se concentran sobre todo en la 
construcción (un 47%), y en menor medida en la industria y en la agricultura; las mujeres están 
casi en exclusividad dedicadas al sector servicios (96,6%), especialmente al servicio doméstico 
y cuidado de personas mayores y niños (65,9%). Las categorías de ocupación de los bolivianos 
corroboran esa fuerte segregación laboral, empleándose más de la mitad en trabajos no 
cualificados y una cuarta parte –especialmente las mujeres– en trabajos de servicios. En 
relación con los otros grupos de inmigrantes, los bolivianos se encuentran ocupados en mayor 
medida en trabajos de baja cualificación asociados a una mayor precariedad e inestabilidad.  

Respecto a la situación profesional, tres cuartas partes de los bolivianos ocupados lo están en 
el sector privado. Ese alto porcentaje de asalarización de los bolivianos seguramente es mayor 
del que indican los datos de la Tabla 4. Según el análisis de los datos de la seguridad social 
realizado por Pajares (2008: 37-39), una parte de las personas que aparecen como trabajadores 
por cuenta propia o autónomos son realmente empleados de hogar o «falsos autónomos»22, 
cuyos empleos podrían ser considerados como modalidades del trabajo asalariado. Al afectar 
especialmente este fenómeno al “desregulado” sector del servicio doméstico y de cuidados, se 
puede entender el sorprendente porcentaje de autónomas entre las mujeres bolivianas (12%). La 
menor integración y el menor tiempo de estancia en la sociedad de acogida puede explicar la 
“real” baja incidencia del autoempleo y la casi inexistente presencia en el sector público 
respecto a otros grupos. Por último, llama la atención el bárbaro porcentaje de bolivianos que 
manifiestan estar en “otra situación profesional”, lo que quizás pueda estar reflejando trabajo 
informal e irregular (trabajos informales por horas o vivir en casa del empleador). Este tipo de 
trabajo informal es también –por desgracia– bastante frecuente en los servicios domésticos y de 
cuidados por lo afecta más a las mujeres bolivianas (el 19% se encuentran en “otra situación 
profesional”). 

                                                 
22 Con «falsos autónomos» se hace referencia a los trabajadores que son requeridos para darse de alta en el registro 
como trabajadores por cuenta ajena o autónomos por parte de sus patrones, con el objeto de ahorrarse tasas y 
cotizaciones en calidad de asalariados. Esto afecta al conjunto de trabajadores y no sólo a los Extranjeros, 
estimándose en 2004 un total de 6,2% de los cotizantes al régimen de autónomos que son en realidad falsos 
autónomos (Pajares: 2008). 
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Vinculado a esa segregación laboral, un tercer aspecto a considerar es la vulnerabilidad y 
precariedad laboral que sufren los inmigrantes bolivianos. Más del 66% de los bolivianos 
asalariados tienen contratos temporales, esa temporalidad laboral es mayor entre los hombres 
quizás por su mayor presencia en trabajos de carácter temporal como la construcción y la 
agricultura. En términos generales, el colectivo boliviano presenta una mayor temporalidad que 
el resto de contingentes como resultado de su mayor segregación sectorial y ocupacional. Entre 
los ocupados se observa que, frente a los otros grupos, en el colectivo boliviano hay un menor 
peso de los pluriempleados; y al igual que en el resto de grupos, el pluriempleo es más 
frecuente entre las mujeres bolivianas. En cambio, las jornadas laborales de los bolivianos son 
mayores que las del resto grupos de inmigrantes, destacando la mayor cantidad de horas 
semanales trabajadas por las bolivianas. El mayor pluriempleo y las mayores jornadas laborales 
de las bolivianas pueden estar relacionados con los tipos de empleos que ocupan en el sector 
servicio doméstico, que se caracteriza por el alto grado de precariedad como se ha venido 
manifestando. Por último, de su mayor segregación laboral se espera una baja remuneración 
salarial, que en parte también viene marcada por la propia “desventaja inmigrante”.  

De todo ello se puede concluir que –al menos hasta 2007, momento álgido de la economía 
española que coincidió con la mayor intensidad del flujo migratorio de bolivianos a España– los 
bolivianos tenían relativamente altas oportunidades de ser empleados (y además de forma 
rápida tras su llegada), pero estaban relegados a trabajos poco cualificados y precarios. Esas 
pautas generales de inserción son similares a las del resto de inmigrantes económicos en España 
y en otros países del sur de Europa (Kogan, 2006; Causa y Jean, 2007; Bernardi, Garrido y 
Miyar, 2011), aunque los datos presentados han mostrado que la segregación laboral es más 
intensa para el colectivo boliviano y en especial entre las mujeres bolivianas.  

Una de las razones de esa fuerte segregación sectorial es que durante las dos últimas décadas 
en España se ha  producido una importante creación de empleo en el mercado secundario, fruto 
de la fuerte segmentación del mercado laboral, convirtiéndose esto en un factor de atracción 
esencial para las migraciones económicas23, lo que ha llevado a hablar de una cierta 
“segmentación étnica” del mercado de trabajo español. Además la facilidad de inserción en 
determinados nichos laborales, como el servicio doméstico para las mujeres bolivianas o la 
construcción para los hombres, habría reforzado ese factor de atracción donde las redes sociales 
juegan un papel esencial en la búsqueda de empleo. Recuérdese que, según los datos de la ENI 
2007, el 66,2% de los bolivianos consiguieron su primer empleo en España a través de amigos 
o parientes. Otra de las posibles razones que explican esa fuerte segregación laboral es que el 
destino ocupacional de los inmigrantes es producto de decisiones guidas por la obtención de 
                                                 
23 Tal como argumenta la teoría de la segmentación del mercado laboral que se revisó en el capítulo segundo. 
También concuerda esto con las causas de la migración boliviana a España, vistas en el capítulo tercero, 
especialmente con la creciente demanda de empleo femenino en el servicio doméstico que es el nicho laboral 
predominante entre las bolivianas. 
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ganancias económicas inmediatas, aunque sea a costa de mayor precariedad y menor estatus 
social, tal como demuestra Kogan (2004) para el caso alemán. Una de las principales causas de 
esas decisiones es que los propios inmigrantes, sobre todo en los primeros años de 
asentamiento, entienden sus proyectos migratorios como una estancia temporal por lo que 
buscan rentabilizar económicamente los costes de su traslado e intentan mantener mayores 
vínculos con sus sociedades de origen. 

 

5.3.2. Características de los inmigrantes  y segregación laboral: ¿qué explica que? 

Se trata ahora de conocer cómo influyen en esa intensa segregación sectorial y ocupacional dos 
grupos de variables independientes: (1) sus características socio-demográficas relacionadas con 
las pautas de selectividad y (2) los rasgos temporales, geográficos y familiares relacionados con 
sus procesos de integración. Es decir, ver como esas variables determinan la probabilidad  
(asociación, no causalidad) de que los bolivianos estén empleados en uno u en otro sector de 
actividad y en una u otra situación de ocupación. Para ello se han realizado dos análisis de 
regresión logística multinominal con los datos de la ENI 2007, estimando de manera simultánea 
tantos modelos logísticos binarios como categorías menos una tenga la variable dependiente 
multinominal, proporcionando en conjunto una idea compleja de los posibles factores 
explicativos (véase Tablas A.5.3. y A.5.4. del  Apéndice). Según las medidas de bondad de 
ajuste, los modelos completos tienen una capacidad explicativa moderada de la segregación 
sectorial y ocupacional, por lo que los resultados deben ser tomados con cautela.  

Las características socio-demográficas relacionadas con las pautas de selectividad son las 
que presentan, en conjunto, una mayor capacidad predictiva de la segregación laboral. El sexo y 
la situación respecto a la actividad antes de migrar a España son las variables más 
significativas. Permaneciendo el resto de variables constantes, el sector de servicio doméstico y 
la ocupación en trabajos de servicios están significativamente feminizados, mientras que la 
construcción, y en menor medida la agricultura y la industria, juntos con los trabajos 
cualificados son sectores claramente masculinizados entre los bolivianos (véase Tablas A.5.3. y 
A.5.4. del  Apéndice). La situación respecto a la actividad antes de emigrar es otra variable 
clave en los modelos presentados. La probabilidad de encontrarse no ocupado respecto al resto 
de categorías es mucho mayor entre los que estaban inactivos en Bolivia. Respecto a la edad, al 
concentrarse el contingente boliviano en edades muy jóvenes no se encuentran diferencias 
significativas ni para la situación de ocupación ni para el sector de actividad. Por último, pese a 
lo que podía parecer lógico, el nivel de estudios no ejerce una influencia en el tipo de 
integración laboral de los inmigrantes. Esto puede explicarse, en primer lugar, por el no 
reconocimiento de las cualificaciones adquiridas fuera de España y por las enormes dificultades 
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a la hora de convalidar sus niveles de estudios24. En segundo lugar, puede que los propios 
inmigrantes busquen ganancias rápidas aunque sea a costa de mayor precariedad, no 
planteándose afrontar los costes y el tiempo que supondrían integrarse en puestos acordes con 
sus estudios, más aun en los casos en los que su situación legal en España es incierta. En suma, 
las propias decisiones ocupacionales de los inmigrantes –en concordancia con los argumentos 
de Kogan (2004)– y el propio contexto laboral de recepción, favorecen la segregación laboral, 
por lo que el perfil educativo, aunque si determinaba las pautas de selectividad, tiene escasa 
repercusión para explicar el sector de actividad y la situación ocupacional de  los bolivianos. 

El segundo grupo de variables independientes, que hace referencia a los rasgos temporales, 
geográficos y familiares relacionados con los procesos de integración, tienen una menor 
capacidad explicativa en el análisis logístico multinominal que las variables sociodemográficas 
(véase Tablas A.5.3. y A.5.4. del  Apéndice). El tiempo que se lleva residiendo en España no 
ejerce una influencia determinante. Aunque los resultados no son significativos, sí se observa 
muy ligeramente como con el tiempo de residencia en España es mayor la probabilidad de 
ocupar mejores sus categorías ocupacionales. En este sentido, debe tenerse en cuenta la 
importancia de que los propios inmigrantes entiendan su traslado a España como un 
movimiento temporal, lo que es más habitual en los primero años tras la llegada, o como una  
instalación sedentaria o semi-sedentaria, hacia lo que se puede ir transitando con el tiempo de 
residencia en la sociedad de acogida. Esos cambios en la visión de sus propios proyectos 
migratorios pueden estar detrás del cambio en las decisiones ocupacionales de los inmigrantes a 
medida que aumenta su estancia en el país de destino. El asentamiento geográfico, medido 
mediante el índice de concentración, si ejercer una influencia significativa sobre el sector de 
actividad. Controlando los efectos del resto de variables, las provincias con alto grado de 
concentración de bolivianos (Albacete y Murcia) implican una mayor probabilidad de trabajar 
en la industria y en la agricultura, y menor de estar en el resto de actividades terciarias y en el 
servicio doméstico por estar estos empleos vinculados en mayor medida a las grandes áreas 
urbanas.  

Por último, el impacto de los rasgos familiares sobre los sectores de actividad y la situación 
ocupacional de los inmigrantes bolivianos es significativo. Respecto al estado civil y la 
convivencia con la pareja o cónyuge destaca que aquellos bolivianos casados pero que no 
convivir con el cónyuge –es decir, aquellos que aún no han reagrupado–, tienen más 
probabilidad de estar empleados en los servicios domésticos y ocupados en trabajos de 
servicios. Más significativo en términos estadísticos resulta el impacto de la tenencia o no de 
                                                 
24 Según datos de la ENI 2007, el 93,1% de los bolivianos mayores de 16 años no han convalidado u homologado 
sus estudios en España bien porque no tienen un certificado o bien porque aún no iniciaron los trámites. Tan solo un 
2,3% han conseguido convalidar sus estudios y un 4,6% estaban en trámites de ello. Esto puede deberse a la 
reciente llegada de la gran mayoría de bolivianos a España respecto a otros grupos de inmigrantes; además hay que 
tener en cuenta el excesivo coste por la lentitud y complejidad de los procesos burocráticos para conseguir las 
homologaciones de títulos expedidos en Latinoamérica. 
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hijos y la convivencia con ellos. La tenencia de hijos, se conviva o no con ellos, se traduce en 
una mayor probabilidad de encontrarse ocupado. Pero lo realmente significativo es que aquellos 
que no conviven con sus hijos no sólo muestran aún una mayor probabilidad de estar ocupados 
sino que también tienen una razón de estar en trabajos de servicios, en trabajos no cualificados, 
en el servicio doméstico y en la agricultura superior a la que tienen aquellos que si se 
encuentran conviviendo con sus hijos. De estos resultados se puede concluir que la situación 
laboral de los bolivianos se encuentra en cierta medida determinada por tener o no familiares 
directos (cónyuge o hijos) residiendo aún en Bolivia, por lo que se defiende aquí la hipótesis de 
que buena parte de las decisiones ocupacionales de esos bolivianos están marcadas por la 
“necesidad” de mantener vínculos económicos con los familiares que están en Bolivia, lo que a 
la vista de los datos afecta más a las mujeres bolivianas. 

 

5.4. El fin de la década prodigiosa de la inmigración: crisis, desempleo y retorno 

La crisis financiera que estalló en Estados Unidos en julio de 2007 se transformó en meses en 
una crisis económica global. España ha sufrido, en consecuencia, cambios muy profundos en su 
ciclo económico tras el constante crecimiento que venía experimentando desde mediados de los 
años noventa y que ha estado muy vinculado, como se mencionó, a la explosión migratoria sin 
precedentes que se dio en la década 1998-2008. Los desequilibrios de la economía española, los 
efectos de la burbuja inmobiliaria y la fuerte segmentación del mercado laboral han generado 
una trasformación brusca del contexto de inserción de los inmigrantes. Por todo ello, expertos 
en la materia, como Joaquín Arango, afirman rotundamente que “la década prodigiosa de la 
inmigración en España ha terminado” (Arango, 2009: 54). Ya se ha hecho referencia en este 
capítulo a algunos de los efectos que ha provocado la crisis económica y de empleo en la 
inserción de los bolivianos en España, como los cambios en los movimientos poblacionales 
internos de los inmigrantes o el fuerte descenso de la fecundidad de las mujeres bolivianas. En 
este apartado se abordarán brevemente dos de los cambios más notorios e influyentes que han 
afectado a la inmigración desde 2008: en primer lugar, el fuerte aumento del desempleo entre 
los inmigrantes; y, en segundo lugar, la reducción de los flujos de entrada y los posibles flujos 
de retorno de los inmigrantes bolivianos. 

5.4.1. La crisis económica, una crisis de empleo 

La crisis económica se ha caracterizado en España por una gran destrucción de empleo y un 
incremento del paro sin precedentes, por lo que junto con la crisis económica y financiera hay 
que hablar de una profunda crisis de empleo. Desde finales de 2007 se produce un crecimiento 
constante de las tasas de paro, siendo este crecimiento mucho más elevado entre los 
inmigrantes extranjeros (Gráfico 11). Esa mayor incidencia del desempleo entre los inmigrantes 
se debe a que  los efectos de la crisis se están sufriendo más intensamente en ocupaciones del 
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mercado secundario en las que se concentra el empleo de la inmigración «económica», y 
especialmente en el sector de la construcción. Los latinoamericanos presentan una menor tasa 
de desempleo que el conjunto de extranjeros como resultado de la menor incidencia del 
desempleo entre las mujeres latinoamericanas. El aumento del desempleo ha afectado sobre 
todo a los varones pues la gran destrucción de empleo entre los ocupados latinoamericanos se 
ha producido en el sector de construcción y en la industria, ambos importantes nichos laborales 
de los varones latinos (Gráfico 12). La evidencia empírica presentada por Garrido, Miyar y 
Muñoz (2010) demuestra además que la antigüedad en el mercado de trabajo de los varones 
inmigrantes no ha constituido un elemento de protección, disminuyendo tanto la ocupación en 
las peores ocupaciones como en las medias. En cambio, el sector servicios –incluyendo el 
servicio doméstico– que ocupaba a la mayoría de mujeres latinas se ha visto afectado en menor 
medida por la coyuntura económica (Gráfico 12), lo cual se refleja en su menor tasa de paro, 
más de cinco puntos inferior a la de los hombres latinos (Gráfica 11). 

 

 

        
* La condición de inmigrante viene definida por la nacionalidad extranjera que es la que facilita la EPA. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) – INE España. 

En líneas generales el colectivo boliviano ha tenido un comportamiento similar al resto de 
inmigrantes latinos, aunque presenta algunas peculiaridades reseñables. Los datos facilitados 
por Pajares (2008; 2009; y 2010) a partir de los datos desagregados de la EPA, permiten 
conocer la evolución del desempleo entre los bolivianos. Hasta inicios de 2008 la tasa de paro 
entre los bolivianos se mantuvo en torno al 10%, llegando en el 4º trimestre de 2007 al 8,5%, 
momento en el que según la EPA había 190.388 bolivianos ocupados. A lo largo del año 2008 
el aumento del desempleo entre los bolivianos fue espectacular, pasando de 17.611 personas 
desempleadas a más 40.000 en el cuarto trimestre de 2008, ascendiendo la tasa de paro al 
18,3%. En 2009 el incremento de los parados fue mucho menor, los bolivianos desempleados 
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Gráfico 11. Evolución de la tasa de paro de los 
latinoamericanos por sexo, en perspectiva 
comparada, 2005-2011. 

Gráfico 12. Evolución de los latinoamericanos 
ocupados en España por sector económico,      
2005-2011 (base 2005TI = 100). 
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eran en el 4º trimestre de 2009 un total de 42.586 y los ocupados habían descendido hasta 
170.790, llegando a una tasa de paro del 20%, inferior a la de otros grupos de inmigrantes. La 
persistencia de la crisis ha generado que, a lo largo de 2010 y la primera mitad de 2011, más 
sectores y ocupaciones se vean afectadas por el desempleo, por lo que es de esperar que al igual 
que el resto de latinoamericanos el desempleo haya seguido aumentando entre los bolivianos. 

Cuatro aspectos pueden explicar esa evolución del desempleo entre los bolivianos. En 
primer lugar, que los varones bolivianos estaban muy insertados en el sector de la construcción, 
por lo que sufrieron un mayor incremento del paro en 2008 que es cuando estalló la burbuja 
inmobiliaria. En segundo lugar, la fuerte feminización del colectivo boliviano puede explicar 
porque en conjunto muestra unas tasas de paro ligueramente inferiores a otros grupos, en el 
caso de las mujeres bolivianas el efecto de la crisis se puede haber notado más en la menor 
cantidad de horas trabajadas. En tercer lugar, como apunta Pajares (2010: 45-46), en 2008 
siguió incrementándose el volumen de población activa en búsqueda de empleo; sin embargo 
para 2009 el colectivo boliviano (al igual que el ecuatoriano o el colombiano) perdió población 
activa, favoreciendo que el aumento del paro durante ese año fuera más moderado. Por último, 
en cuarto lugar, la mayoría de los bolivianos llevaban pocos años residiendo en el país cuando 
estalló la crisis económica y presentan una mayor irregularidad que otros colectivos latinos, por 
lo que su opción a prestación por desempleo ha sido menor, o en su caso de menor duración 
(Pajares, 2009: 56).  

A modo de conclusión conviene realizar algunas reflexiones sobre los efectos y las 
consecuencias de esta crisis de empleo. ¿Qué estrategias han tomado los bolivianos para hacer 
frente a la crisis de empleo? En primer lugar, el desempleo puede llevar a aceptar peores puesto 
de trabajo y en peores condiciones laborales, además si no se opta a prestación por desempleo 
los incentivos para aceptar esos peores puestos serán mayores. El nuevo contexto económico de 
inserción de los inmigrantes ha supuesto un freno a la posibilidad de establecer una movilidad 
social y laboral más dinámica para los inmigrantes (Tedesco, 2010: 129). En segundo lugar, es 
previsible que dado que la crisis económica ha afectado en especial a determinados sectores, 
sobre todo a la construcción, los inmigrantes traten de cambiar su sector de ocupación, algo que 
por el momento no está ocurriendo de forma significativa por la falta de nuevos sectores 
dinámicos y por la dificultad de adaptar sus cualificaciones. En tercer lugar, puede que se estén 
incorporando al mercado de trabajo los miembros inactivos de la familia, especialmente las 
mujeres que ahora tiene una mayor posibilidad de encontrar empleo. Cabe señalar además que, 
al afectar en menor medida el desempleo a las mujeres latinas, se puede estar generando un 
nuevo contexto dentro de muchas familias migrantes donde la mujer es la fuente de ingresos del 
hogar. Por último, en cuarto lugar, la migración interna o el retorno puede ser otra de las 
estrategias seguidas por los inmigrantes ante esta situación, lo que se analiza en el siguiente 
apartado. 
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5.4.2. La disminución de las entradas y el aumento de los flujos de retorno 

De lo visto con anterioridad se puede deducir que España ha perdido –al menos 
momentáneamente– uno de sus factores de atracción más importantes para la inmigración 
«económica». Según algunas de las principales teorías migratorias existe una estrecha relación 
entre los ciclos económicos y los movimientos migratorios, por lo que es de esperar que la 
crisis económica haya provocado una disminución de la entrada de nuevos inmigrantes y un 
posible aumento del retorno de los extranjeros a sus países de origen. En el caso del colectivo 
boliviano es necesario recordar que, al ser un flujo más reciente, justo antes del estallido de la 
crisis económica presentaba en términos generales una menor integración frente a otros 
colectivos, y una alta proporción de personas con situaciones escasamente consolidadas, lo cual 
puede haber afectado a su estabilidad geográfica.  

Los datos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales del INE muestran, 
efectivamente, que la llega de bolivianos ha disminuido de forma notable (Gráfica 13). El 
descenso del ritmo de las entradas de bolivianos en España comienza en la segunda mitad de 
2007 cuando entre en vigor la necesidad de visado; a ese nuevo marco legal se le superpuso 
después el menor incentivo generado por coyuntura económica, lo que se tradujo en un 
descenso mucho más pronunciado en 2008 y 2009. En este sentido, el papel de las redes 
sociales es una vez más determinante en la medida en que se trasmitía a los potenciales 
migrantes en sus sociedades de origen la información sobre las dificultades para la inserción 
laboral, desincentivándolos así a iniciar el proyecto migratorio. Aunque no es menester aquí 
hacer predicciones, si se pude argüir que algunos aspectos apuntan a que pueden seguir 
llegando bolivianos en las próximas décadas aunque en menor magnitud e intensidad. Algunos 
de esos aspectos son: a) buena parte de los que han seguido llegando –y es previsible lo sigan 
haciendo– son flujos de reagrupación familiar en teoría más independiente del ciclo económico; 
b) la consolidación de redes sociales que puede facilitar la reactivación de los flujos; y  c) el 
mantenimiento de la brecha en términos de desarrollo económico y las pautas demográficas de 
ambos países, que seguirán generando una complementaria atracción y expulsión. 

Los datos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales también permiten conocer de 
manera aproximada la intensidad de los flujos de retorno de los inmigrantes bolivianos25. La 
Gráfica 16 muestra que el aumento en términos netos de las salidas de bolivianos al extranjero 
es paralelo al crecimiento del stock de bolivianos en España hasta 2007, y posteriormente sigue 
creciendo durante 2008 y 2009, por lo que se puede afirmar que la propensión a retornar ha 
                                                 
25 Contabilizar las salidas de extranjeros es especialmente complejo por el escaso rastro que dejan tanto en los 
registros administrativos como estadísticos. Siguiendo la propuesta de Gil Alonso (2010) se utilizan aquí los datos 
de la EVR del INE, dado que una vez incluidas en esta fuente –a partir de 2006– las bajas por caducidad padronal 
para los extranjeros, la emigración al exterior de los inmigrantes quedo mucho mejor reflejada. Sin embargo, como 
menciona Gil Alonso (2010: 284), “esta incorporación de las bajas por caducidad en la EVR plantea un problema 
de asincronía, ya que estas bajas se atribuyen a la emigraciones de un año concreto, cuando en realidad dicha salida 
al extranjero se puede haber producido hasta dos años antes”. 
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aumentado de manera significativa desde el inicio de la crisis. Para estos dos últimos años de 
los que se dispone de datos, las salidas de bolivianos fueron muy superiores a las llegadas, lo 
que generó –como se mencionó– un significativo descenso de la población activa boliviana y 
un progresivo descenso de los bolivianos empadronados en España desde 2009 (véase Gráfica 
2). Mientras que las llegadas han seguido estando claramente feminizadas, las salidas de 
bolivianos llaman la atención por haber pasado en 2009 a ser mayores en términos relativos 
entre los hombres, lo que puede ser consecuencia de las mayores tasas de desempleo que 
soportan. Esto explica el repunte de la feminización del stock de bolivianos en España en 2009 
y 2010, como se observó en el Gráfico 7.  

 
 

         
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Variaciones Residenciales, INE-España. 

Los inmigrantes latinoamericanos ha sido los que han mostrado una mayor propensión al 
retorno, siendo también los que más se han acogido al Programa de Retorno Voluntario puesto 
en marcha por el gobierno (que en general se ha demostrado poco eficaz por sus condiciones y 
no ha tenido los resultados esperados). El mayor retorno de los latinoamericanos respecto al 
resto de extranjeros puede deberse al buen momento económico y las expectativas creadas en la 
mayoría de países latinoamericanos, que ha actuado como incentivo para tomar la decisión del 
regreso. En términos relativos, frente al resto de inmigrantes latinoamericanos, y en concreto 
los andinos, los bolivianos han retornado en mucha mayor medida, lo que junto con el mayor 
descenso de nuevas llegadas, ha generado que sea uno de los colectivos cuya presencia más ha 
disminuido en España en los últimos años. Esto refuerza la hipótesis de que su mayor retorno 
puede estar asociado a su menor integración por lo reciente de su llega en el momento en el que 
estalló la crisis económica. 

En suma, la crisis económica y de empleo ha trasformado por completo el contexto de 
inserción de los inmigrantes, lo que también está repercutiendo en sus vínculos con sus 
sociedades de origen, en la medida en que se ha frenado el flujo de bolivianos que llegan a 
España y ha aumentado notablemente el de los bolivianos que regresan a su país.  
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Gráfico 13. Llegadas anuales de bolivianos a 
España, 2002-2009. 

Gráfico 14. Salidas anuales de los bolivianos desde 
España al extranjero, 2002-2009. 
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6. VINCULOS CON LA SOCIEDAD DE ORIGEN: EL ENVÍO DE REMESAS  

Junto con los flujos de personas, las migraciones internacionales se manifiestan también como 
un continuo e importante intercambio de bienes materiales y simbólicos. Esos flujos de dinero, 
mercancías e información se encuentran, sin duda, relacionados tanto con las causas de los 
movimientos migratorios –y, por ende, con las pautas de selectividad de los mismos–, como 
con los procesos de inserción e integración en la sociedad de destino. Este último capítulo 
pretende, analizar el envío de recursos económicos que bajo la forma de remesas son enviados 
por los inmigrantes bolivianos a sus comunidades de origen y principalmente a sus familiares. 
En adelante se hace referencia a las remesas como el dinero que los inmigrantes envían a su 
país de origen sin recibir a cambio una contrapartida. Aunque no sea motivo de análisis aquí, es 
preciso tener en consideración la existencia de un significativo, pero difícil de contabilizar, 
flujo de “remesas informales” como se pone de manifiesto para el caso español en el estudio de 
Moré (2009), y las complementarias repercusiones de las “remesas sociales”. En el primer 
apartado de este capítulo se realiza un acercamiento a la evolución y caracterización de las 
remesas enviadas desde España a Bolivia, examinando sus peculiaridades respecto a otros 
grupos de inmigrantes. En un segundo apartado se indaga en los factores determinantes del 
envío de remesas de los bolivianos en España, especialmente aquellos factores relacionados con 
su selectividad y su proceso de integración laboral y familiar. Se utilizan una vez más los 
microdatos de la ENI 2007, además en esta ocasión para conocer los flujos de remesas se usan 
las estadificas de balanza de pagos del Banco de España y el World Development Indicators del 
Banco Mundial. 
 

6.1. Las remesas entre España y Bolivia  

6.1.1. La evolución de las remesas 

A nivel macroeconómico interesa analizar el volumen y comportamiento económico de las 
remesas que llegan a Bolivia en forma de ingresos y de las que salen de España en forma de 
trasferencias hacia el exterior. En el caso de España los pagos en concepto de remesas enviadas 
al exterior han aumentado en paralelo al incremento de la población inmigrante en el país, por 
lo que el peso del stock de población inmigrante por motivos económicos explica en gran 
medida el crecimiento exponencial de las remesas enviadas al exterior desde finales de los 
noventa, como se muestra en el Gráfico 15 (Ayala Cañón y Pérez Barrasa, 2010). La fortaleza 
del euro desde su implantación en 2002 incentivó también el envío de remesas por parte de los 
extranjeros residentes en España al verse favorecidos por el tipo cambiario. 
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Respecto a Bolivia, pese a ser un país históricamente emigrante, sólo a partir de las dos 
últimas décadas las remesas pasan a tener un peso significativo en su economía. La tendencia al 
alza que muestra el ingreso por remesas desde mediados de los años noventa (Gráfico 16) 
puede responder a la conjunción de al menos tres aspectos: En primer lugar, el contexto de la 
globalización, y en concreto la reducción de los costes de transacción y el auge de las 
comunicaciones. En segundo lugar, al incremento progresivo del stock de emigrantes y, en 
concreto, el cambio en los destinos internacionales de los bolivianos, incrementando 
notoriamente las migraciones hacia países desarrollados donde el mayor nivel salarial y el tipo 
de cambio favoreció el aumento del monto total de las remesas. Por último, el estancamiento 
económico y los ajuste neoliberales que experimentó Bolivia durante los años noventa y 
principios del siglo XXI, pudo incentivar en muchos hogares la diversificación de ingresos y la 
dependencia de las remesas como fondo de trasferencias familiares, de acuerdo a la nueva 
economía de las migraciones. Con todo ello las remesas llegadas a Bolivia han crecido de 
forma exponencial desde entonces, alcanzaron los 1.064,5 millones US$ en 2007 lo que 
representó el 8,1% del PIB boliviano de ese año. Como subraya el informe de CEMLA (2010: 
10), las remesas han presentado en Bolivia durante los últimos años una menor volatilidad que 
otros flujos financieros, contribuyendo no sólo a mejorar los ingresos de las familias receptoras 
sino también los ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Los datos facilitados por el Banco de España para el corto periodo entre 2004 y 2006 
permiten conocer el volumen de las remesas de trabajadores enviadas desde España por país de 
destino26. En esos tres años las remesas enviadas a Bolivia crecieron significativamente, en 

                                                 
26 Desde el año 2004 y hasta 2006, la revisión de las cifras de pagos por remesas de trabajadores llevadas a cabo 
por el Banco de España permite disponer de información desagregada geográficamente según el destino final de los 
fondos. Para el caso de las remesas enviadas desde España a Bolivia, esos datos del Banco de España son diferente 
e incluso contradictorios con lo otorgados por el Banco Central de Bolivia y el Banco Mundial debido a las 
diferentes formas de medir los diferentes componentes de la balanza de pagos, aunque todos ellos muestran una 
evolución similar de las remesas. 
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Gráfico 16. Evolución de las remesas de 
trabajadores llegadas a Bolivia, 1990-2009 

Gráfico 15. Evolución de las remesas de trabajadores 
enviadas al exterior desde España, 1990-2010 

Fuente: Estadísticas de Balanza de Pagos del 
Banco de España. 

Fuente: Elaboración propia a parir de World 
Development Indicators 2011 (Banco Mundial). 
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términos relativos supusieron en 2006 el 10,8% del total de los pagos por remesas de 
trabajadores en España, y casi un 69% de las remesas tuvieron como destino América Latina en 
ese mismo año (véase Tabla A.6.1. del Apéndice). Según datos del Banco Central de Bolivia, 
en 2007 procedieron de España el 38% de las transacciones realizadas en concepto de remesas 
hacia Bolivia y el 48% del valor del monto total de remesas que recibió Bolivia ese año27. De 
estos datos se puede concluir, por un lado, que las remesas han ido creciendo conforme 
aumentaban los bolivianos en España; por otro lado, que, al igual que el resto de inmigrantes 
latinos, los inmigrantes bolivianos tienen una mayor tendencia remesadora y envían mayores 
cantidades que otros grupos de extranjeros en España (remesas «per cápita»). 

La tendencia creciente de las remesas de trabajadores a nivel mundial se truncó desde 2008 a 

consecuencia del estallido de la crisis financiera y económica (Banco Mundial, 2010b). 
Durante 2008 y 2009 cayeron las remesas enviadas desde España, caída que se frena en 2010 
(Gráfica 15); el crecimiento de las remesas recibidas por Bolivia se desaceleró en 2008 y 
disminuyó en 2009, reduciéndose de forma importante su impacto en el PIB del país andino 
(Gráfica 16). Entre las causas de esta caída del flujo de remesas entre España y Bolivia cabe 
destacar dos aspectos ya analizados en el capítulo anterior. En primer lugar, que su inserción 
laboral se concentró en sectores del mercado secundario que han sido más vulnerables a la 
recesión y reestructuración económica, por lo que los inmigrantes han sufrido un importante 
descenso de sus salarios y un mayor desempleo. En segundo lugar, el descenso del stock de 
bolivianos a consecuencia de los movimientos de retorno y de la disminución del flujo de 
llegadas. Además, hay que tener en cuenta que la evolución en los últimos años del tipo 
cambiario Euro/Dólar tampoco ha favorecido el envío de remesas desde España, ya que las 
trasferencias hacia los países de origen suelen hacerse en dólares estadounidense. 

De esta manera las remesas han sido uno de los mecanismos de contagio de la crisis desde 
los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo (Del Rey y Cebrián, 2010; 
Quenan, 2010). Su descenso tiene fuertes repercusiones tanto a nivel macroeconómico como en 
las familias involucradas. En la línea de la teoría de la dependencia, las remesas –que funcionan 
como un flujo financiero anti-cíclico respecto a la dinámica de las regiones receptoras–, son 
también un flujo pro-cíclico respecto a la dinámica económica de los países de los que 
proceden esas remesas, reduciendo así la autonomía y el control del proceso de desarrollo, ya 
que éste está expuesto al ciclo económico de los países de destino de los emigrantes. Según 
demuestra el estudio de Lynch (2010) los inmigrantes andinos en España han inventado 
mecanismos para compensar la negativa situación económica y conseguir enviar cantidades de 
dinero aunque con menor frecuencia y de forma más esporádica. Entre las estrategias seguidas 
                                                 
27 Esas diferencias entre el peso en el número de operaciones de envío de dinero realizadas y el monto total de 
dinero enviado se debe al desigual monto promedio de las remesas enviadas desde cada uno de los principales 
destinos de las migraciones bolivianas. Segundo el Banco Central de Bolivia, el promedio de los envíos desde 
España era de 329 US$, de 323 US$ para los envíos desde Estados Unidos y de 178 US$ desde Argentina. 
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por los inmigrantes bolivianos destacan: sacrificar gastos en España para que los menores 
ingresos afecten menos a la cantidad de remesas enviadas; y, peculiarmente entre las mujeres, 
establecer ahorros personales para poder continuar enviando algo de dinero en caso de 
desempleo (Lynch, 2010: 2) 28. 

 

6.1.2. Características del envío de remesas de los bolivianos en España 

De acuerdo con los datos de la ENI 2007 (Tabla 5), una mayoría de bolivianos (63%) envían 
remesas a su país de origen con una cantidad media anual superior a los 2.220€. Junto con el 
resto de andinos, los bolivianos son de los grupos de inmigrantes que en mayor proporción 
trasfieren dinero al exterior, los que remiten una mayor cantidad de dinero anualmente, y los 
que realizan envíos con mayor frecuencia, mayoritariamente de forma mensual. Destaca el 
comportamiento de las mujeres bolivianas respecto a sus compatriotas varones. Al igual que el 
resto de latinoamericanas, las bolivianas envían remesas en una proporción superior a los 
hombres, más de dos tercios de las mujeres bolivianas envían remesas. Las bolivianas son las 
únicas que envían de media una mayor cantidad que los hombres de su colectivo, mandando 
anualmente 300€ más de media. Por último, las mujeres bolivianas realizan envíos más 
frecuentemente, más de un 72% lo hace de forma mensual.  

En cuanto al destinatario de los envíos29, se observa que los más frecuentes son los padres, 
a los que más de un 53% de los remitentes bolivianos les destina transacciones. El segundo 
destinatario más frecuente son los hijos (un 37,8% de los remitentes les envía dinero); y tras 
estos aparecen en orden de importancia los hermanos, otros parientes, y en menor medida el 
esposo o pareja al que sólo un 10,5% de los remitentes les envía transacciones. Frente al resto 
de grupos con los que se los compara los bolivianos destacan por tener en mayor medida a los 
hijos como destinatarios, lo cual es mucho más frecuente entre las mujeres bolivianas que 
envían dinero (más del 41% tiene como destinatario a sus hijos). Estas diferencias se pueden 
explicar, como se ha visto anteriormente, porque al ser menor su tiempo de estancia en España 
los bolivianos han tenido menos posibilidades de completar el proceso de reagrupación 
familiar, lo cual también explica en parte que los bolivianos tengan en mayor medida que el 
resto de andinos y latinoamericanos al cónyuge o pareja como destinatario.  

  

                                                 
28 La información del Working Paper que se cita se basa en datos recogidos por el estudio “The Trends and 
Experiences in Remittance-Sending Among Immigrants from Three Andean Countries in Barcelona, Spain” 
realizado por Alicia Lynch durante 2009. 
29 La ENI, lamentablemente, no recoge información que sería de gran valor sobre el motivo por el que el migrante 
envía remesas, ni para que se usará ese dinero que envían los inmigrantes. 
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TABLA 5. Características del envío de remesas de los inmigrantes bolivianos en perspectiva comparada 2007. 

Bolivianos 
 

Resto de Andinos 
 

Resto de 
Latinoamericanos   

Resto de Inmigrantes 

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 

Envían Remesas 

Si  56,2  67,0  63,2  66,5  65,6  65,9  27,6  34,5  31,8  33,9  24,2  28,9 

No  43,8  33,0  36,8  33,5  34,4  34,1  72,4  65,5  68,2  66,1  75,8  71,1 

Cantidad media enviada durante el último año (de los que Sí envían) 

1.990,3  2.327,2  2.222,2  2.710,7  2.102,7  2.352,0  1.737,5  1.473,2  1.564,6  1.753,3  1.400,3  1.599,1 

Frecuencia de envío (de los que  Sí envían) 

Semanal  0,0  0,5  0,3  1,1  1,5  1,3  0,9  0,8  0,8 
 

0,8  0,4  0,6 

Mensual  51,6  72,4  66,0  65,1  64,0  64,5  53,1  48,8  50,3  38,4  31,5  35,4 

Trimestral  22,0  14,8  17,0  13,6  12,7  13,0  18,4  16,7  17,3  20,5  22,1  21,2 

Semestral  3,3  3,0  3,1  4,0  4,8  4,5  6,1  6,2  6,2  7,4  10,5  8,7 

Anual  1,1  1,0  1,0  2,3  2,3  2,3  4,0  6,0  5,3  5,7  8,6  7,0 

Ocasional  22,0  8,4  12,6  14,0  14,8  14,4  17,5  21,6  20,1  27,2  26,8  27,0 

Destinatario de las remesas (de los que envían, porcentajes de Sí a esos destinatarios) 

Esposo/a o Pareja  13,2  9,4  10,5  12,3  3,8  7,3  10,1  2,9  6,0  19,3  2,9  12,2 

Padres  53,8  53,7  53,7  62,8  64,0  63,5  57,7  60,8  59,7  68,4  64,4  66,7 

Hijos  29,7  41,4  37,8  27,7  27,5  27,6  28,8  30,0  29,6  22,2  22,7  22,4 

Hermanos  15,4  19,7  18,4  22,6  24,8  23,9  16,9  23,2  21,0  24,5  21,7  23,3 

Otros Parientes 
18,68  12,31  14,3  14,1  12,8  13,3  16,0  12,8  13,9  9,3  13,7  11,2 

Otras personas no familiares 
o instituciones 

2,2  3,0  2,72 
 

2,82  1,88  2,27 
 

5,21  4,54  4,77 
 

3,08  3,54  3,28 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007, INE España. 
 

Resulta llamativo que el cónyuge o pareja tan sólo sea mencionado como receptor por algo 
más del 10% de los bolivianos que envían remesas y en menor medida entre las mujeres, 
aunque esta es una pauta típica en las migraciones internacionales. Se apuntan dos posibles 
motivos para entender este comportamiento de los bolivianos: un primer motivo, en el caso de 
parejas con hijos, es que el esposo se encuentre también en España y que el dinero se envíe a 
miembros del resto de la familia. Otro posible motivo es que los inmigrantes desconfíen de sus 
cónyuges  –para el caso de las mujeres bolivianas la migración ha podido ocasionar una difícil 
situación de pareja– y estén canalizando los envíos para su prole directamente o a través de 
otros familiares. Las enormes diferencias entre hombres y mujeres para el resto de colectivos 
andinos y latinoamericanos en el envío de remesas a sus parejas reflejan en parte también esas 
difíciles situaciones de pareja para las mujeres y la mayor independencia de estas una vez 
iniciado el proceso migratorio. Recientes estudios sobre la migración de las mujeres bolivianas 
vienen reafirmar esta hipótesis y ponen en valor el papel de las mujeres en las migraciones 
recientes (Crane Drape, 2008; Intermon Oxfam, 2010).   

En suma, una alta proporción de los inmigrantes bolivianos mantienen vínculos económicos 
con sus familiares en Bolivia. Se observa un comportamiento similar al del resto de inmigrantes 
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andinos siendo estos los colectivos con mayor proporción de remesadores y los que envían 
cantidades más altas de dinero, lo que pone de manifiesto el origen económico de sus 
movimientos migratorios y la importancia de los nexos entre migraciones y desarrollo. Las 
diferencias de los bolivianos frente al resto de grupos vienen marcadas por su reciente llegada a 
España y en consecuencia su menor reagrupación familiar; y de manera muy importante por el 
rol específico que juegan las mujeres bolivianas como actores principales de sus procesos 
migratorios.  

6.2. Los determinantes del envío de remesas 

6.2.1. Breve acercamiento a la literatura  sobre los determinantes de las remesa 

Una buena parte de la reciente literatura sobre las migraciones y las remesas se ha dedicado a 
debatir sobre los factores que influyen en la decisión de enviar remesas, distinguiéndose las 
aproximaciones a nivel macroeconómico, y las aproximaciones a nivel microsocial.  

La visión macroeconómica mantienen que las variaciones en el flujo de remesas están 
relacionadas en gran medida con una serie de variables económicas –algunas ya mencionadas 
anteriormente– entre las que destacan el nivel de ingresos per cápita en el país de destino, los 
niveles actuales y esperados de renta y empleo de los inmigrantes y de los receptores, el tipo de 
cambio y las devaluaciones de la moneda en el país de origen, o el tiempo de permanencia del 
flujo migratorio (Lianos, 1997). Los estudios que correlacionan el envío de remesas con 
factores político-sociales y medidas económicas que hacen más atractiva la inversión en los 
países de origen de la migración no son concluyentes (FMI, 2005). Debido a la no existencia de 
esa relación, Canales (2009: 32-33) concluye que las posibilidades de inversión no son, hasta 
ahora, la motivación principal para el envío de remesas. 

Las perspectivas microsociales abordan las condiciones sociodemográficas, familiares y del 
propio proyecto migratorio que determinan la probabilidad de envío de remesa y la cantidad de 
dinero trasferida. Uno de los factores que se ha demostrado ejerce una mayor influencia es el 
tiempo de estancia del inmigrante en la sociedad de destino. Existe cierto consenso en la idea 
de que se da una propensión marginal decreciente del envío de remesas según aumenta el 
tiempo de residencia en el país de destino (Menjivar et. al., 1998; Banco Mundial, 2006). En 
esa misma línea, López Ruíz (2001) señala que para el caso de los mexicanos en Estados 
Unidos la tendencia a enviar remesas es mayor entre los migrantes temporales y circulares, y 
menor entre los que han adoptado una persistencia estable y permanente. Otro grupo de 
factores, con diferentes resultados para diversos casos, son el nivel educativo y el sexo de los 
inmigrantes; el tipo de convivencia y el número de personas del hogar inmigrante; el estado 
civil y la tenencia de hijos; las condiciones de inserción en el mercado de trabajo del país de 
destino; o el nivel de ingresos y el coste de la vida en el país de residencia. Parece demostrado 
que cuando el núcleo familiar del migrante reside también en el país de destino, es decir,  
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cuando ha conseguido reagrupar a sus familiares directos, se debilitan los vínculos y 
responsabilidades de los inmigrantes con sus parientes en la comunidad de origen 
disminuyendo la probabilidad de enviar remesas (Canales, 2008: 34).  

Por último, la influencia de las características de los hogares perceptores de las remesas: el 
número de miembros de los hogares receptores, la volatilidad de los ingresos de esos hogares, o 
la situación de actividad de los miembros del hogar en el sentido en que la probabilidad de 
recibir remesas es mayor en aquellos hogares con mayor número de miembros dependientes 
(personas mayores y niños). También se señala la necesidad de tener en consideración la 
existencia de intereses personales al menos en dos sentidos. Por un lado, diferentes arreglos 
familiares como devoluciones por haber financiado la migración inicial, o pagos a cambio de 
servicios prestados por miembros de la familia como atender a los familiares u ocuparse de las 
propiedades. Por otro lado, el envío de remesas con la intención de realizar alguna inversión en 
la comunidad de origen con el objetivo de asegurarse una mejor posición a su regreso, por lo 
que está motivación para el envío de remesas es frecuente entre los inmigrantes que planean 
retornar (Menjivar et. al, 1998).  

6.2.2. Factores que explican el envío de remesas de los bolivianos en España 

En esta última parte, mediante una regresión logística binaria con los microdatos de la ENI 
2007, se pretende indagar en los factores que influyen en el hecho de que los inmigrantes 
bolivianos en España envíen o no remesas a su país de origen (0: no envía remesas; 1: sí envía 
remesas). El objetivo es construir una serie de modelos que expliquen la mayor cantidad 
posible de variabilidad de la variable dependiente con el menor número posible de variables 
independientes. En el análisis se han tomado dos grupos de variables independientes que 
pueden explicar el envío de remesas formando con ellos tres modelos (Tabla 6). En primer 
lugar, las variables sociodemográficas relacionadas con las pautas de selectividad y sus 
vínculos materiales con la comunidad de origen: sexo, edad, nivel de estudios, actividad antes 
de migrar, región de origen, y si tiene o no propiedades en Bolivia (vivienda, tierras, ganado, 
negocio o vehículo). El segundo modelo agrupa a todas aquellas variables relacionadas con el 
propio proyecto migratorio, el ciclo de vida familiar y la inserción laboral en la sociedad de 
destino: año de llegada, provincia de asentamiento (mediante del índice de concentración), 
planes de permanencia o retorno de cara al futuro, estado civil y convivencia con la pareja, 
tenencia de hijos y convivencia con ellos, situación de ocupación, sector de actividad, ingresos 
mensuales medios, y tipo de vivienda. El tercer modelo incluye todas las variables de ambos 
grupos para observar su comportamiento de forma conjunta. 
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TABLA 6. Modelos de predicción de la probabilidad de enviar remesas de los bolivianos en España. 

Modelo 1  Modelo 2  Modelo 3 

 Variable     Coeficiente  Odd Ratio  Coeficiente  Odd Ratio  Coeficiente   Odd Ratio 

Sexo  Hombre  ref.  ref.  ref.  ref. 

Mujer  0,487**  1,627  0,568  1,764 

Edad  de 16 a 25 años  ref.  ref.  ref.  ref. 

de 26 a 35 años  0,487**  1,627  0,572*  1,772 

de 36 a 45 años  0,721**  2,057  0,804*  2,235 

Más de 46 años  0,067  1,069  ‐0,020  0,980 

Nivel de Estudios  Sin Estudios  ref.  ref.  ref.  ref. 

Primaria  ‐0,334  0,716  0,021  1,021 

Secundaria  ‐0,171  0,842  0,025  1,025 

Terciaria o Superior  ‐0,557  0,573  ‐0,344  0,709 

Actividad antes de migrar  Inactivo  ref.  ref.  ref.  ref. 

Activo  0,285  1,330  0,104  1,110 

Región de origen  Altiplano  ref.  ref.  ref.  ref. 

Los Valles  0,182  1,199  0,085  1,088 

Los Llanos  0,127  1,135  0,425  1,530 

Propietario de bienes en Bolivia  No  ref.  ref.  ref. 

Si  0,124  1,132  0,046  1,047 

Año de Llegada a España  Hace 10 años o más  ref.  ref. 

Hace de 6 a 9 años  2,446***  11,542  2,428***  11,341 

Hace de 3 a 5 años  2,580***  13,201  2,680***  14,588 

Hace 2 años o menos  1,509*  4,522  1,603*  4,968 
Provincia de asentamiento 
según Índice de Concentración 

IC < 0,999  ref.  ref.  ref.  ref. 

IC > 1 y < 1,999  ‐0,049  0,952  ‐0,083  0,920 

IC > 2  0,083  1,087  ‐0,099  0,906 

Planes para el Futuro  No sabe o irse a otro país  ref.  ref.  ref.  ref. 

Regresar al país de origen  0,090  1,095  0,215  1,240 

Permanecer en España  ‐0,398  0,672  ‐0,293  0,746 

Estado Civil y Convivencia  Soltero  ref.  ref.  ref.  ref. 

Soltero, cohabita en pareja  0,288  1,333  0,383  1,466 

Divorciado, viudo o separado  0,404  1,497  0,354  1,425 

Casado y no conviven con su pareja  0,881  2,413  0,870  2,386 

Casado y convive con su pareja  0,040  1,041  0,153  1,166 

Hijos y Convivencia  No tiene hijos  ref.  ref.  ref.  ref. 

Tiene hijos y no convive con ninguno de ellos  1,365***  3,916  1,265***  3,541 

Tiene hijos y convive con alguno de ellos y con otros no  ‐0,863**  0,422  ‐1,029**  0,357 

Tiene hijos y convive con todos ellos  ‐0,479  0,619  ‐0,901**  0,406 

Situación de Ocupación  Dirección, técnicos y profesionales, y administrativos  ref.  ref.  ref.  ref. 

Servicios, trabajadores de  ‐0,665  0,514  ‐0,707  0,493 

Cualificados, trabajadores  0,098  1,102  0,353  1,423 

No cualificados, trabajadores  ‐0,474  0,622  ‐0,434  0,648 

Ocupados No  2,444**  11,519  2,452**  11,609 

Sector de Actividad  Agricultura, silvicultura y pesca  ref.  ref.  ref.  ref. 

Industria y energía  1,819***  6,168  1,748**  5,743 

Construcción  1,858***  6,410  1,696**  5,450 

Hostelería y comercio  1,855***  6,391  1,728**  5,631 

Resto de actividades terciarias  1,426**  4,162  1,176*  3,243 

Servicio doméstico  2,265***  9,631  1,920***  6,820 

Ingresos mensuales medios  No tiene ingresos  ref.  ref.  ref.  ref. 

Menos de 499€  1,889**  6,614  1,842*  6,312 

De 500 a 999€  2,530***  12,552  2,578***  13,169 

Más de 1000€  2,035**  7,651  2,221**  9,218 

Vivienda  De su propiedad  ref.  ref.  ref.  ref. 

Alquilada  0,054  1,055  ‐0,091  0,913 

Cedida  ‐0,193  0,825  ‐0,350  0,705 

Reside en ella como trabajador interno  1,119**  3,063  1,142*  3,134 

Constante  ‐0,195  0,822  ‐5,185***  0,006  ‐6,111***  0,002 

Numero de observaciones incluidas en el análisis  452  458  446 

R2 de Nagelkerke  0,056  0,387  0,405 

*** Significativo al 99% (P<0,01)  /   ** Significativo al 95% (P<0,05)  /  * Significativo al 90% (P<0,1) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 del INE.  
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El primer modelo, que incluye las variable sociodemográficas relacionadas con la 
selectividad en origen, es muy poco robusto. La región de origen, la actividad antes de migrar y 
el tener bienes en Bolivia no tiene ninguna influencia reseñable. El nivel educativo tampoco 
ejerce una influencia significativa en el envío de remesas, confirmándose su escasa influencia 
en el proyecto migratorio más allá de la fuerte selectividad en origen. Respecto al sexo, como 
se vio anteriormente, las mujeres muestran una mayor propensión a enviar remesas que los 
hombres; sin embargo –debido a la colinealidad existente–, esas diferencias dejan de ser 
significativas al incluir en el análisis las variables relacionadas con el ciclo familiar y la 
inserción laboral (modelo 3). Se puede concluir por tanto que las diferencias que se aprecian 
tanto en el mayor envío de remesas como en las mayores cantidades enviadas por las mujeres, 
son resultado en gran medida de su situación familiar específica con mayores responsabilidades 
hacia sus hijos que aún no ha reagrupado, y su situación en el mercado de trabajo dada su 
concentración en el servicio doméstico y su mayor presencia entre los no inactivos y los 
desempleados. La edad muestra una mayor influencia sobre el envío o no de remesas, pero de 
forma débil y debe ser tomada con cautela. La relación entre la edad y el envío de remesas 
parece dibujar una forma de ‘U’ invertida, esto es, la propensión a enviar remesas crece 
conforme aumenta la edad para luego disminuir en el grupo de mayor edad.  Esa misma 
relación se da respecto a la cantidad media de remesas enviadas anualmente, siendo el grupo de 
entre 36 y 45 años los que envían una mayor cantidad (2.803€ anuales) y los mayores de 46 los 
que menos (1.831€). Esto puede reflejar la importancia de tener familiares dependientes en el 
país de origen lo que es más frecuente a edades medias teniendo en cuenta la reciente llegada 
de los bolivianos, por lo que es lógico que al incluir el segundo grupo de variables 
independientes la significatividad de la edad disminuya.   

El segundo modelo (Tabla 6), que aglutina las variables relativas al proyecto migratorio y 
los procesos de inserción, es mucho más robusto y muestra una capacidad explicativa del envío 
de remesas media-alta. No obstante, la localización geográfica según la concentración de 
inmigrantes bolivianos, los planes para el futuro, y el estado civil y la convivencia con la pareja 
no ejercer una influencia significativa en el modelo. El tiempo de residencia en España tiene un 
efecto muy significativo sobre el envío de remesas. Se observa que a mayor tiempo en España 
disminuye la propensión a enviar remesas, aunque los que han llegado hace menos de dos años 
envían menos remesas que los que llegaron hace de 6 a 9 años y los que lo hicieron hace de 3 a 
5 años, siendo estos  últimos los que muestran una mayor propensión a realizar este tipo de 
trasferencias. Al relacionar el tiempo de residencia en España y la cantidad de dinero enviada 
anualmente por aquellos que envían remesas (Gráfica 17), se descubre que un mayor tiempo de 
estancia también implica una menor cantidad de dinero enviada mensualmente. Estos patrones 
concuerda, con algunos de los resultados encontrados en la literatura, en la medida en que 
aumenta el asentamiento tiempo de asentamiento y, por ende, se da una mayor integración en la 
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sociedad de destino disminuyen la probabilidad de enviar remesas. Destaca que en los primero 
años tras la llegada es menor la probabilidad de enviar remesas, aunque se trasfieren  montos de 
dinero elevados, lo cual se puede explicar por la necesidad de hacer frente al pago de las deudas 
contraídas para realizar el viaje, y a su vez por la dificultad de realizar envíos periódicos a 
familiares en los primeros años hasta que los inmigrantes cubren sus necesidades básicas en la 
sociedad de destino y consigue cierta estabilidad laboral y salarial. 

Gráfico 17. Cantidad media de las remesas enviadas anualmente por los bolivianos (que si envían remesas) 
según año de llegada y tenencia de hijos y convivencia con ellos, 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 del INE.  

Otra de las variables que tienen una mayor capacidad explicativa del envío de remesas es la 
tenencia de hijos y la convivencia o no con ellos. La probabilidad de enviar remesas es 
significativamente superior entre aquellos bolivianos que tienen hijos pero no conviven con 
ellos –no los ha reagrupado–, lo cual lleva a pensar que buena parte del dinero trasferido por los 
inmigrantes bolivianos va destinado al cuidado de los hijos que han dejado en Bolivia. La 
Gráfica 17 muestra como también existen importantes diferencias respecto a la cantidad media 
enviada, siendo los bolivianos que tienen hijos pero no conviven con ellos los que envían de 
media una mayor cantidad de dinero al año (2.947€). Por el contrario, los que tienen hijos y 
conviven con ellos o con alguno de ellos –formaron parte del proyecto migratorio, los han 
reagrupado o nacieron en España– tienen significativamente una menor propensión a enviar 
remesas y envían menores cantidades de dinero (Gráfica17). Estos resultados están en 
concordancia con las teorías que argumentan que al trasladarse el núcleo familiar del migrante 
al país de destino se debilitan los vínculos económicos con la comunidad de origen. 

Finalmente, el grupo de variables relativas a la integración de los bolivianos en el mercado 
laboral ejerce también una notable influencia sobre la probabilidad de enviar remesas. La 
situación respecto a la ocupación no ejerce una gran influencia sobre el envío de remesas, salvo 
en el caso de los no ocupados (desempleados e inactivos) que paradójicamente envían remesas 
en mayor proporción que cualquiera de los grupos de ocupados. Al comprobar la cantidad 
media enviada anualmente se descubre que pese a esa mayor propensión a enviar remesas son 
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los que mandan menor cantidad de dinero. Los ingresos mensuales están significativamente 
relacionados con el envío de remesas, aumenta la probabilidad de enviar remesas conforme 
aumentan los ingresos del inmigrantes, llegando a ser los que ingresan entre 500 y 999€ 
mensualmente los que más probabilidad tienen de enviar remesas, y luego disminuye 
ligeramente entre los que ganan de media más de 1.000€ al mes. Esa misma relación se 
mantiene también en la cantidad media enviada. Respecto al sector de actividad llama la 
atención que los empleados en la agricultura envían significativamente menos remesas que los 
empleados en cualquier otro sector. Entre ellos, la probabilidad de enviar remesas es 
significativamente superior entre los empleados en el servicio doméstico y menor entre los 
dedicados al resto de actividades terciarias. En este mismo sentido, los bolivianos que residen 
en casa del empleador como trabajadores internos –y por tanto en su mayoría no tienen una 
estabilidad familiar en España–, envían remesas en una mayor medida (el 90,8% sí envían 
remesas) y en una mayor cantidad (3.203€ de media anualmente). Esto pone de manifiesto la 
importancia de la convivencia familiar para el envío de remesas, y que la aceptación de peores 
condiciones laborales (en general mujeres que se emplean en el servicio doméstico) puede estar 
muy vinculado con la necesidad de enviar dinero a sus familiares en origen. 

En suma, los resultados del análisis de regresión logística, muestran que las pautas de 
selectividad apenas ejercen influencia sobre el envío de remesas, y que éste viene determinado 
por el proceso de integración de los inmigrantes bolivianos en la sociedad de destino. La no 
significatividad de las variables sociodemográficas puede deberse a que, pese a la fuerte 
selectividad positiva en origen, la motivación y el objetivo de la migración es similar en los 
primeros años tras la llegada, por lo que el proceso de integración en el mercado de trabajo 
secundario y los vínculos con la sociedad de origen no presenta diferencias reseñables según las 
características sociodemográficas. El análisis ha demostrado como el mayor tiempo de estancia, 
el ciclo familiar, la reagrupación familiar (en especial de los hijos), y el asentamiento laboral 
dejando los sectores y condiciones más precarizadas hacen disminuir la propensión a enviar 
remesas y, en su caso, enviar menores cantidades. Se ha observado también como el tener hijos 
en Bolivia y la necesidad de mantener esos vínculos económicos –causa y efecto de la 
migración–, lleva en parte a emplearse en sectores y condiciones más precarias, siendo el 
internamiento en casa del empleador para el servicio doméstico el caso más paradigmático que 
afecta a las bolivianas. Por último, del análisis también se puede concluir que, al menos de 
momento, no se observa que el destino de las remesas sea la inversión en las comunidades de 
origen dado que no es significativo tener propiedades en Bolivia, ni la intención de regresar en 
el futuro a su país de nacimiento para enviar más remesas ni para enviar mayores cantidad. A la 
vista de los resultados, parece que buena parte de las remesas están relacionadas con el 
mantenimiento de los hijos, por lo que parece lógico intuir que buena parte de las remesas 
pueden estar empleándose en educación y salud. 
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo general del trabajo ha sido caracterizar la reciente migración boliviana a España, y 
en concreto conocer su origen, su comportamiento en la sociedad de acogida, y sus 
particularidades respecto a otros colectivos inmigrantes como paso esencial a la hora de 
plantear el impacto de los procesos migratorios tanto en origen como en destino. En este último 
capítulo, a modo de conclusión, se hará una síntesis de los principales hallazgos, para en un 
segundo apartado señalar algunas de las debilidades del análisis realizado y esbozar posibles 
líneas de investigación abiertas de cara al futuro. 

 

7.1. Principales resultados 

El flujo migratorio de bolivianos hacia España destaca por su intensidad y localización 
temporal. Convirtiéndose en los últimos años en un fenómeno de indudable interés en la 
medida que, por un lado, ha reconfigurando como nuevo destino internacional la tradición 
emigratoria boliviana y, por otro, se ha sumando de forma tardía a la masiva inmigración 
llegada a España desde finales de los años noventa, en concreto a la numerosa inmigración 
llegada de América Latina.  

Como se mostró en el Capítulo 4, la migración boliviana presenta una fuerte selectividad en 
origen. En primer lugar, una fuerte selectividad positiva dado que los migrantes no proceden de 
los segmentos más desfavorecidos de la población sino que, respecto a la media, los que se 
fueron a España se encontraban en una mejor posición socioeconómica, tenían mayores niveles 
educativos, y procedían de las zonas más desarrolladas (grandes ciudades y región oriental). 
Las principales zonas de atracción de migración interna a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX han sido a su vez las principales zonas de expulsión de la migración internacional hacia 
España, por lo que la presión demográfica sobre los recursos en las áreas urbanas ha podido 
actuar como uno de los factores determinantes de la migración en busca de nuevas 
oportunidades. En segundo lugar, también se ha subrayado la importante selectividad por edad 
y por sexo que describe su marcado perfil laboral. Respecto al resto de grupos de inmigrantes 
en España y en concreto respecto a los andinos y el resto de latinoamericanos, los bolivianos 
presentan una estructura por edades más joven y una mayor feminización. Como se ha 
comprobado a lo largo del trabajo, estos rasgos demográficos –junto con su reciente llegada a 
España– explican algunas de las particularidades del colectivo boliviano.  
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Al ser una migración de claro carácter económico, sus procesos de inserción y sus vínculos 
con el país de origen están asociados fundamentalmente a su participación en el mercado 
laboral español. En primer lugar, los bolivianos se han asentado principalmente en las zonas 
más dinámicas de la geografía española donde –al menos hasta 2008– había una alta demanda 
de mano de obra en el mercado laboral secundario. También los movimientos poblacionales 
internos de los bolivianos están vinculados a la dinámica laboral y económica. 

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto la intensa segregación laboral del colectivo 
boliviano, lo que concuerda con la importancia de la segmentación del mercado laboral español 
como factor de atracción de la migración. En este sentido, destaca la aún más intensa 
segregación laboral de las bolivianas (más de dos tercios se encontraban empleadas en el 
servicio doméstico y de cuidados) siendo ésta una de las grandes peculiaridades del colectivo 
boliviano; reforzando así la hipótesis de que el alto grado de feminización de la migración 
boliviana –y en general latinoamericana– a España obedece, en parte, a esa atracción generada 
por la demanda de trabajos destinados a mujeres en el sector secundario español. El análisis 
estadístico ha demostrado que la fuerte segregación sectorial y laboral de los bolivianos no está 
asociada a su nivel de estudios (no son reconocidas sus cualificaciones), ni de momento al 
mayor tiempo de residencia en España. Se ha llegado a la conclusión de que buena parte de las 
decisiones ocupacionales de los bolivianos están condicionadas por razón de sexo y asociadas a 
las propias decisiones de los inmigrantes que buscan ganancias rápidas aunque sea a costa de 
emplearse en peores puestos. Esas decisiones vienen marcadas en gran medida por la necesidad 
de mantener vínculos económicos con los familiares que están en Bolivia, dado que sí se 
observan diferencias significativas respecto a tener o no familiares directos (cónyuge o hijos) 
residiendo aún en Bolivia. 

En tercer lugar, se ha comprobado la relevante influencia de las pautas demográficas y el 
ciclo de vida familiar sobre los procesos migratorios, y en especial sobre la participación 
laboral y los vínculos económicos con la sociedad de origen. Los bolivianos en España –en 
comparación con otros grupos– se encuentran solteros en un alto porcentaje, tienen escasos 
matrimonios exógamos, y han reagrupado a sus familiares en menor medida. Se ha podido 
comprobar el alto número de nacimientos de madres bolivianas en edad fértil en los primeros 
años tras su llegada, lo que podría suponer una mayor integración y asentamiento a medio y 
largo plazo. Esas estrategias reproductivas, tan cercanas a su llegada, pueden obedecer a una 
inversión de los inmigrantes dados los mejores servicios públicos de educación y sanidad de los 
que se dispone en España. Como reflejo de su situación familiar y socioeconómica, llama la 
atención el elevado tamaño medio de la vivienda y las condiciones de precariedad residencial 
vinculadas a los primeros años tras la llegada y, en el caso de las mujeres, a vivir como internas 
en casa del empleador.  
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Por último, esos procesos de inserción del colectivo boliviano están fuertemente 
relacionados con los vínculos económicos con la sociedad de origen. Los bolivianos en España, 
al igual que el resto de inmigrantes andinos, tienen una alta capacidad remesadora siendo una 
mayoría los que envían remesas y en montos anuales muy superiores a otros grupos. El análisis 
de regresión elaborado, demuestra que el mayor envió de remesas está determinado por el 
menor tiempo de residencia en España, el tener hijos en el país de origen y las peores 
condiciones laborales. El comportamiento respecto al envío de remesas es por tanto un 
indicador de su perfil particular: un migrante económico con mayor necesidad que le lleva a 
aceptar la fuerte segregación  laboral, el menor tiempo de integración por su reciente llegada, la 
mayor presencia de familiares dependientes en el país de origen, y quizás los fuertes lazos de 
solidaridad debidos a su condición indígena. 

En suma, los bolivianos en España presentan un comportamiento particular respecto al resto 
de colectivos inmigrantes, incluidos en algunos casos el resto de inmigrantes andinos. En 
perspectiva comparada los bolivianos tienen una menor integración en la sociedad de acogida, 
una mayor desintegración familiar, una más intensa segregación laboral y mayores tasas de 
irregularidad. Buena parte de las particularidades señaladas a lo largo de este trabajo son 
explicadas por su joven estructura por edades, la feminización del flujo migratorio, lo reciente 
de su llegada masiva a España y la necesidad de enviar dinero a sus familiares en Bolivia. 
Además, como se ha podido comprobar, la integración de los bolivianos se ha visto 
condicionada en los últimos años por los efectos de la crisis económica que ha transformado 
por completo su contexto de integración. La crisis económica ha generado un aumento 
espectacular del desempleo entre los inmigrantes, que ha afectado en menor medida a las 
mujeres porque sus nichos laborales han sido menos afectados por la restructuración 
económica. La falta de empleo ha frenado las llegadas de nuevos bolivianos y ha aumentado los 
flujos de retorno, siendo en términos relativos el retorno entre los bolivianos el más numeroso. 
Esa peculiaridad puede explicarse también por la menor duración de su migración, dado que 
por ello cuentan con redes sociales de apoyo más frágiles o menos consolidadas que las de otros 
grupos.  

 

7.2. Debilidades y futuras líneas de investigación abiertas 

Una de las principales debilidades del presente trabajo ha sido abordar un objeto de estudio por 
momentos demasiado generalista. Si bien es cierto que esto ha permitido tener una visión 
global de las recientes migraciones entre España y Bolivia, que será de gran utilidad para 
futuras investigación sobre este tema; su carácter general ha impedido profundizar más en 
determinados aspectos del proceso migratorio o en la comparativa con otros colectivos 
extranjeros en España. 
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Otra debilidad (pero a su vez fortaleza) que conviene destacar es la utilización de la 
«Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007» como fuente de datos para realizar los principales 
análisis. Esto presenta una doble ventaja: por un lado, la ingente cantidad de información sobre 
las trayectorias y comportamientos de los inmigrantes que ofrece y, por otro lado, permite 
conocer la situación de los inmigrantes justo antes de los efectos de la crisis económica. Sin 
embargo, en el caso concreto de los bolivianos, en 2007 su llegada era aún demasiado 
temprana, por lo que ofrece poca información sobre cómo ha podido ir evolucionando su 
integración conforme aumenta su tiempo de residencia en España. Además, el fuerte impacto 
de la crisis económica sobre los inmigrantes hace necesario la actualización de los datos. Con la 
vista puesta en futuras investigaciones sobre esta misma temática, sería interesante contar con 
los microdatos del «Censo de Población 2011» de España, que elaborará el INE  a partir de 
noviembre de este mismo año. 

Los principales resultados de este trabajo han abierto un abanico de futuras líneas de 
investigación sobre la migración boliviana a España y sus particularidades, cumpliendo así uno 
de sus objetivos. Dada lo reciente de la migración boliviana, sería necesario hacer un 
seguimiento en el tiempo de los comportamientos de los migrantes para poder observar si a 
medida que aumentan sus años de residencia es mayor su integración y se debilitan los vínculos 
con sus comunidades de origen, o por el contrario algunas de las particularidades del colectivo 
boliviano se mantienen y siguen siendo decisivas.  

A la vista de la fuerte segregación laboral de los bolivianos, resultaría relevante profundizar 
en su inserción laboral en España desde una perspectiva longitudinal que permita conocer sus 
trayectorias ocupacionales y su movilidad socio-laboral. En este sentido, se ha de tener muy en 
cuenta para futuros trabajos los factores que pueden explicar la llamativa concentración en el 
servicio doméstico y de cuidados de las mujeres bolivianas. Respecto al comportamiento 
demográfico y familiar queda pendiente profundizar el estudio de las estrategias reproductivas 
y la formación de uniones de los bolivianos como elementos que se han demostrado 
determinantes para comprender los procesos migratorios y que presentan particularidades muy 
reseñables en el caso boliviano y andino. En esa misma línea, se deberá continuar examinando 
la tendencia de la reagrupación familiar y los procesos de integración en los diferentes ámbitos 
geográficos desde el punto de vista de la concentración de los bolivianos en España. Por último, 
se ha venido mostrando que el actual contexto de crisis económica deja abiertas nuevas 
preguntas de investigación sobre el comportamiento de los inmigrantes, las consecuencias de la 
desigual incidencia del paro entre hombre y mujeres, el mayor retorno entre los bolivianos, los 
efectos del descenso de las remesas enviadas, etc. sobre las que no se ha podido incidir aquí lo 
suficiente. 
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Para finalizar, el análisis de las pautas de selectividad, los procesos de inserción, y los 
vínculos con origen de la migración boliviana a España es un primer paso para poder estudiar 
cuáles son las repercusiones sobre la estructura social y los impactos económicos de las 
migraciones en los lugares de origen. Sería interesante analizar cuál es el impacto a nivel de 
hogares de las remesas llegadas desde España, en comparación con las trasferencias monetarias 
enviadas por los inmigrantes bolivianos en Argentina, Brasil o Estados Unidos. La fuerte 
selectividad geográfica de los movimientos poblacionales hacia España hace pensar que sus 
efectos estarán también concentrados en determinadas zonas del país andino. Para ello, se 
espera poder utilizar los microdatos de la «Encuesta de Hogares de Bolivia» 2008 y 2009 
elaboradas por el INE de Bolivia. 
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

 

Capítulo 5 

 

 
TABLA A.5.1. Correspondencia origen-destino de la migración boliviana a España (tabla de contingencia), 2007. 

  
Regiones de origen de los bolivianos 

(Porcentajes verticales) 

Altiplano  Los Valles  Los Llanos  Total 

Co
m
un
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id
en

ci
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Andalucía  2,88 *  9,44 **  4,7  6,53 

Aragón  2,97 **  0,26 *  0,58  0,82 

Asturias (Principado de)  0  0,11  0,17  0,12 

Baleares (Islas)  4,37  3,14  1,31 *  2,53 

Canarias  0,00 *  1,51  3,13 *  1,98 

Cantabria  1,87 **  0,16  0,21  0,45 

Castilla y León  1,61  1,14  2,21  1,68 

Castilla‐La Mancha  4,56  2,2  6,43 **  4,42 

Cataluña  22,16  29,49 *  26,02  26,83 

Comunidad Valenciana  6,58 *  12,58  16,67 *  13,44 

Extremadura  1,06  0,12  0,37  0,37 

Galicia  0  0  0,82 *  0,36 

Madrid  28,05  27,28  19,96 *  24,19 

Murcia (Región de)  12,04  7,79  10,00 *  9,42 

Navarra (Comunidad Foral de)  2,05 *  0,91  0,77 **  1,02 

País Vasco  7,58  3,05  4,66  4,46 

Rioja (La)  2,21  0,83  2,01 *  1,56 

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

*   Residuos ajustados estadísticamente significativos, p<0,20. 
** Residuos ajustados estadísticamente significativos, p<0,05. 

Los porcentajes que se presentan en esta tabla están ponderados a partir de la muestra de la ENI, sin embargo los residuos 
ajustados se han obtenido con los datos originales de la muestra (entre los que se ha seleccionado a los 465 bolivianos 
encuestados) para poder evaluar sin distorsión la significatividad de los residuos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENI 2007 (INE). 
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TABLA A.5.2. Saldo Migratorio Neto interprovincial y su peso respecto al stock de los bolivianos residentes en 
España, 2005-2009. 
Provincias  2005  2006  2007  2008  2009 

 
Saldo Neto 

% sobre el 
stock de la 
provincia 

Saldo Neto 
% sobre el 
stock de la 
provincia 

Saldo Neto 
% sobre el 
stock de la 
provincia 

Saldo Neto 
% sobre el 
stock de la 
provincia 

Saldo Neto 
% sobre el 
stock de la 
provincia 

Ávila  8  3,1  ‐17  ‐4,2  37  6,9  ‐28  ‐4,1  ‐56  ‐9,4 

Almería  58  10,5  47  4,5  ‐10  ‐0,6  ‐122  ‐6,0  ‐89  ‐4,8 

Castellón  ‐21  ‐19,1  13  11,6  0  0,0  7  3,7  ‐9  ‐4,7 

Cáceres  ‐10  ‐4,3  ‐29  ‐9,2  ‐12  ‐2,9  ‐35  ‐7,9  ‐12  ‐3,4 

Alicante  14  0,5  50  1,3  5  0,1  ‐170  ‐2,5  ‐179  ‐2,9 

Palencia  ‐4  ‐11,1  ‐6  ‐10,7  ‐3  ‐3,7  ‐15  ‐13,3  ‐3  ‐2,8 

Zamora  2  3,1  ‐9  ‐10,1  ‐3  ‐2,6  ‐8  ‐5,9  ‐2  ‐2,3 

Málaga  50  2,6  18  0,5  ‐105  ‐2,3  ‐151  ‐2,9  ‐90  ‐1,9 

Tarragona  27  2,6  50  3,2  30  1,2  ‐47  ‐1,6  ‐42  ‐1,5 

Ciudad Real  ‐124  ‐7,6  ‐204  ‐10,6  ‐64  ‐2,9  ‐34  ‐1,2  ‐36  ‐1,4 

Sta. Cruz Tenerife  7  0,4  ‐13  ‐0,6  ‐16  ‐0,6  24  0,8  ‐34  ‐1,2 

Burgos  ‐6  ‐2,2  ‐12  ‐3,3  ‐43  ‐9,1  ‐7  ‐1,4  ‐4  ‐0,9 

Murcia  281  3,72  218  1,9  ‐197  ‐1,2  ‐410  ‐1,9  ‐185  ‐0,9 

Madrid  ‐611  ‐2,4  ‐518  ‐1,5  ‐1149  ‐2,5  ‐846  ‐1,6  ‐368  ‐0,8 

Huelva  33  9,3  ‐40  ‐7,5  ‐13  ‐2,1  ‐27  ‐3,6  ‐4  ‐0,6 

Pontevedra  7  2,8  ‐24  ‐6,2  ‐3  ‐0,5  ‐12  ‐1,7  ‐4  ‐0,6 

Valencia  221  2,4  304  2,3  328  1,6  ‐58  ‐0,2  ‐145  ‐0,6 

Gerona  35  1,6  61  2,1  15  0,4  59  1,3  ‐23  ‐0,5 

Palmas (Las)  17  3,1  ‐2  ‐0,2  52  3,9  ‐32  ‐2,0  ‐6  ‐0,4 

Zaragoza  ‐4  ‐1,1  ‐9  ‐1,9  11  1,8  40  5,5  ‐3  ‐0,4 

Albacete  ‐153  ‐6,4  ‐165  ‐5,8  ‐108  ‐3,0  ‐7  ‐0,2  ‐7  ‐0,2 

Lérida  19  2,6  11  1,0  29  1,9  ‐3  ‐0,2  ‐3  ‐0,2 

Baleares  51  2,1  95  2,6  390  6,3  205  2,5  4  0,1 

Toledo  2  0,2  22  1,8  ‐41  ‐2,2  ‐26  ‐1,3  3  0,1 

Guipúzcoa  33  10,1  21  3,5  23  2,1  64  4,7  11  0,7 

Barcelona  ‐6  ‐0,1  170  0,6  305  0,7  665  1,3  362  0,9 

Salamanca  ‐17  ‐4,1  ‐13  ‐2,4  ‐5  ‐0,7  47  5,0  10  0,9 

Jaén  ‐20  ‐8,1  ‐39  ‐9,8  ‐32  ‐6,3  ‐10  ‐1,6  6  1,0 

Valladolid  ‐35  ‐8,8  11  2,0  8  1,1  22  2,6  10  1,2 

Granada  53  3,1  ‐54  ‐1,9  20  0,6  36  0,8  54  1,3 

Soria  ‐19  ‐5,3  ‐25  ‐5,3  ‐20  ‐3,0  29  3,8  10  1,3 

Cádiz  55  4,8  ‐18  ‐0,8  ‐65  ‐1,9  ‐116  ‐3,2  40  1,4 

Cuenca  ‐63  ‐27,5  ‐26  ‐11,1  14  4,3  10  2,3  6  1,4 

Huesca  ‐5  ‐2,4  6  2,4  ‐10  ‐3,0  6  1,5  6  1,5 

Navarra  20  1,91  4  0,2  87  3,1  90  2,6  51  1,5 

Rioja (La)  ‐48  ‐3,2  ‐35  ‐1,8  45  2,1  8  0,3  39  1,6 

Sevilla  57  3,6  24  0,8  149  3,7  223  4,3  105  1,9 

Badajoz  0  0,0  ‐32  ‐8,7  ‐12  ‐2,3  9  1,6  11  2,2 

Córdoba  15  12,3  0  0,0  25  6,1  29  4,8  16  2,4 

Asturias  13  6,2  7  2,2  26  5,9  18  3,3  14  2,6 

Cantabria  ‐7  ‐2,6  ‐2  ‐0,5  ‐2  ‐0,4  18  2,9  19  2,9 

Guadalajara  7  5,0  9  4,3  49  17,2  13  3,3  11  2,9 

Segovia  1  1,4  13  14,3  ‐1  ‐0,6  1  0,5  6  3,1 

León  1  1,1  ‐5  ‐4,4  ‐18  ‐13,9  0  0,0  5  3,4 

Vizcaya  94  3,1  121  2,37  279  3,4  513  5,2  409  4,1 

Teruel  ‐2  ‐3,3  0  0,0  ‐10  ‐11,3  ‐5  ‐4,72  5  5,0 

Álava  0  0,0  19  6,1  25  5,1  33  5,3  34  5,2 

Coruña  ‐14  ‐5,9  ‐1  ‐0,3  ‐8  ‐1,7  ‐5  ‐0,9  31  5,2 

Lugo  ‐3  ‐5,3  1  1,2  ‐14  ‐10,8  13  9,5  11  6,7 

Orense  ‐7  ‐15,2  ‐1  ‐1,9  7  10,4  ‐11  ‐10,6  12  13,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Variaciones Residenciales, 20003-2009, INE 
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Tabla A.5.3. Probabilidad de estar empleado en un sector de actividad (ref. ‘no ocupados’) 
de los bolivianos en España. Coeficientes de regresión logística multinominal. 

Agricultura  Industria  Construcción 
Hostelería 
comercio 

Resto 
actividades 
terciarias 

Servicio 
Doméstico 

MODELO 1_Variables sociodemográficas relativas a la selectividad de los migrantes 
Sexo  Hombre  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Mujer  -1,488 *** -1,770 *** -4,878 *** -0,415 0,518 3,726 *** 
Nivel de Estudios  Sin Estudios  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Primarios  -0,670 -0,108 -1,364 -2,222 * -1,476 * -0,813 
Secundarios  -0,585 0,438 -1,005 0,337 -0,446 -0,272 
Terciarios  -0,582 -0,606 -0,579 1,468 0,873 -0,253 

Edad  -0,023 -0,013 -0,004 0,000 0,000 -0,001 
Actividad antes de migrar  No activos  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Activos  2,687 *** 1,217 * 1,436 *** 0,988 * 1,027 *** 1,445 *** 
Constante  -1,055 -0,692 1,150 -1,230 -0,919 -2,983 *** 

N = 452  Log likelijood = ‐605,36  LR chi2 (78) = 359,24  Prob > chi2 = 0,00000 Pseudo R2 = 0,2288 

MODELO 2_Variables relativas a la inserción y al proyecto migratorio 
Año de Llegada  Hace 10 años o más  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Hace de 9 a 6 años  0,327 0,762 1,412 0,056 0,484 1,180 
Hace de 5 a 3 años  -0,962 -0,947 1,066 -0,298 0,336 1,071 
Hace menos de 2 años  -1,165 -1,873 1,168 -1,599 -0,416 0,338 

Localización geográfica  
(según Índice de Concentración) 

IC menor de 0,99  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

IC de 1 a 1,99  -0,363 0,471 -0,008 -0,029 -0,001 0,041 
IC mayor de 2  1,671 * 1,318 * -0,678 -0,366 -2,754 * -0,815 * 

Estado Civil y Convivencia  Divorciado, viudo, separado  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Solteros  0,749 -0,509 1,052 -0,953 -0,118 -0,342 
Solteros que cohabitan en pareja  0,421 0,357 1,666 -0,379 -0,584 -0,863 
Casado y no convive  2,231 0,827 2,648 * 0,816 1,247 1,775 * 
Casado y convive  0,202 -0,284 2,207 * -0,307 -0,307 -1,077 * 

Hijos y Convivencia  Tiene, y convive sólo con alguno de ellos  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

No tiene hijos  1,404 0,775 -0,177 0,505 0,053 0,621 
Tiene pero no convive con ellos  2,958 1,287 0,458 -0,063 0,430 1,932 *** 
Tiene y convive con todos ellos  2,324 1,308 0,633 0,268 1,019 1,569 *** 

Constante  -3,524 -1,829 -3,124 * -0,006 -0,538 -0,899 

N = 459  Log likelijood = ‐700,30  LR chi2 (78) = 196,60  Prob > chi2 = 0,00000 Pseudo R2 = 0,1231 

MODELO 3_completo 
Sexo  Hombre  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Mujer  -2,158 *** -2,785 *** -5,487 *** -0,563 0,548 4,084 *** 
Nivel de Estudios  Sin Estudios  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Primarios  -0,715 -0,367 -1,758 * -2,088 -1,103 -0,464 
Secundarios  -0,098 0,143 -1,293 0,355 -0,231 0,176 
Terciarios  0,263 -0,927 -1,099 1,472 1,189 0,365 

Edad  -0,031 -0,040 -0,004 0,000 -0,001 -0,003 
Actividad antes de migrar  No activos  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Activos  3,161 *** 1,366 * 1,071 * 0,971 * 1,002 * 1,427 *** 
Año de Llegada  Hace 10 años o más  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Hace de 9 a 6 años  0,255 0,639 1,752 -0,239 -0,043 0,705 
Hace de 5 a 3 años  -2,158 -1,764 0,670 -0,771 -0,246 0,570 

  Hace menos de 2 años  -2,638 * -3,000 * 0,658 -2,112 * -1,048 -0,299 
Localización geográfica  
(según Índice de Concentración) 

IC menor de 0,99  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

IC de 1 a 1,99  -0,834 0,206 -0,220 -0,078 -0,003 -0,077 
IC mayor de 2  1,693 * 1,653 * -0,098 -0,149 -2,799 * -0,992 * 

Estado Civil y Convivencia  Divorciado, viudo, separado  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

Solteros  -0,836 -2,186 * -0,696 -0,816 -0,038 -0,235 
Solteros que cohabitan en pareja  -0,999 -1,321 -0,175 -0,477 -0,471 -0,808 
Casado y no convive  0,703 -0,593 0,595 0,702 1,307 2,488 * 

  Casado y convive  -1,217 -1,982 0,254 -0,330 -0,089 -0,572 
Hijos y Convivencia  Tiene, y convive sólo con alguno de ellos  ref.  ref.  ref.  ref.  ref.   ref. 

No tiene hijos  1,736 0,855 -0,002 0,727 0,453 1,094 * 
Tiene pero no convive con ellos  3,395 *** 1,580 * 0,640 0,408 0,939 2,290 *** 
Tiene y convive con todos ellos  2,678 * 1,861 * 1,428 * 0,659 1,115 * 1,245 * 

Constante  -1,190 2,057 0,855 -0,199 -1,090 -5,026 *** 

N = 452  Log likelijood = ‐520,24  LR chi2 (78) = 529,49  Prob > chi2 = 0,00000 Pseudo R2 = 0,3373 

* Significativo al 90% (P<0,1) *** Significativo al 99% (P<0,01) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (INE). 
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TABLA A.5.4 Probabilidad de situación ocupacional (ref. ‘no ocupados’) de los bolivianos 
en España. Coeficientes de regresión logística multinominal. 

Técnicos y 
profesionales, y 
administrativos 

Trabajadores de 
Servicos 

Trabajadores 
Cualificados 

Trabajadores 
No Cualificados 

MODELO 1_Variables sociodemográficas relativas a la selectividad de los migrantes 
Sexo  Hombre   ref. ref. ref. ref. 

Mujer  -0,796 1,269 *** -3,275 *** 0,353 
Nivel de Estudios  Sin Estudios  ref. ref. ref. ref. 

Primarios  11,642 -1,122 -0,997 -0,933 * 
Secundarios  13,020 -0,049 -0,456 -0,437 
Terciarios  14,900 0,806 0,109 -0,399 

Edad  -0,004 0,000 -0,004 -0,002 
Actividad antes de migrar  No activos  ref. ref. ref. ref. 

Activos  1,632 * 1,210 *** 1,098 * 1,517 *** 
Constante  -15,242 -1,434 * 0,716 0,475 

N = 451  Log likelijood = ‐519,24  LR chi2 (78) = 175,65  Prob > chi2 = 0,00000 Pseudo R2 = 0,1447 

MODELO 2_Variables relativas a la inserción y al proyecto migratorio 

Año de Llegada  Hace 10 años o más  ref. ref. ref. ref. 
Hace de 9 a 6 años  0,130 1,070 0,250 1,011 
Hace de 5 a 3 años  -1,131 0,655 -0,315 0,733 
Hace menos de 2 años  -16,664 ‐0,373  -0,833 0,335 

Localización geográfica  
(según Índice de Concentración) 

IC menor de 0,99  ref. ref. ref. ref. 
IC de 1 a 1,99  ‐0,346  0,426  0,063  -0,106 
IC mayor de 2  ‐16,499  ‐0,684  ‐0,262  ‐0,205 

Estado Civil y Convivencia  Divorciado, viudo, separado  ref. ref. ref. ref. 
Solteros  ‐0,326  ‐0,602  ‐0,202  ‐0,060 
Solteros que cohabitan en pareja  0,469 -0,830 1,172 -0,473 
Casado y no convive  -13,390 1,432 2,013 * 1,659 * 
Casado y convive  0,612 -0,739 1,205 -0,430 

Hijos y Convivencia  Tiene, y convive sólo con alguno de ellos  ref. ref. ref. ref. 
No tiene hijos  -0,614 0,649 0,319 0,366 
Tiene pero no convive con ellos  -1,293 1,152 * 0,716 1,547 *** 
Tiene y convive con todos ellos  -0,391 1,139 * 0,581 1,423 *** 

Constante  0,167 -0,899 -1,246 -0,403 

N = 458  Log likelijood = ‐563,94  LR chi2 (78) = 106,64  Prob > chi2 = 0,00000 Pseudo R2 = 0,0864 

MODELO 3_completo 

Sexo  Hombre  ref. ref. ref. ref. 
Mujer  -0,777 1,037 * -3,593 *** 0,085 

Nivel de Estudios  Sin Estudios  ref. ref. ref. ref. 
Primarios  15,067 -0,698 -0,740 -0,704 
Secundarios  15,763 0,366 -0,404 -0,043 
Terciarios  17,817 1,384 0,120 0,135 

Edad  -0,010 -0,001 -0,005 -0,003 
No activos  ref. ref. ref. ref. 

Actividad antes de migrar  Activos  1,744 1,227 *** 0,823 * 1,494 *** 
Año de Llegada  Hace 10 años o más  ref. ref. ref. ref. 

Hace de 9 a 6 años  -0,478 0,739 -0,336 0,699 
Hace de 5 a 3 años  -1,951 0,265 -1,126 0,181 

  Hace menos de 2 años  -18,840 -0,857 -1,963 -0,405 
Localización geográfica  
(según Índice de Concentración) 

IC menor de 0,99  ref. ref. ref. ref. 
IC de 1 a 1,99  -0,315 0,457 -0,128 -0,244 
IC mayor de 2  -17,447 -0,642 -0,370 -0,319 

Estado Civil y Convivencia  Divorciado, viudo, separado  ref. ref. ref. ref. 
Solteros  -0,264 -0,423 -1,727 -0,155 
Solteros que cohabitan en pareja  0,153 -0,628 -0,400 -0,673 
Casado y no convive  -13,683 1,724 1,069 1,777 

  Casado y convive  0,283 -0,363 -0,579 -0,469 
Hijos y Convivencia  Tiene, y convive sólo con alguno de ellos  ref. ref. ref. ref. 

No tiene hijos  -0,417 0,915 0,759 0,668 
Tiene pero no convive con ellos  -0,530 1,565 *** 1,341 * 1,852 * 
Tiene y convive con todos ellos  -0,041 1,162 * 0,950 1,346 

Constante  -15,453 -2,645 * 2,240 -0,405 

N = 451  Log likelijood = ‐475,78  LR chi2 (78) = 262,56  Prob > chi2 = 0,00000 Pseudo R2 = 0,2163 

* Significativo al 90% (P<0,1)  *** Significativo al 99% (P<0,01) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (INE). 
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Capítulo 6 

 

TABLA A.6.1. Impacto de las remesas enviadas desde España a Bolivia, 2004-2006. 

 
Total Remesas 
(miles de euros) 

Tasa de variación 
interanual de las 
remesas enviadas 

% sobre el total de 
remesas enviadas 
desde España al 

exterior 

% de bolivianos 
sobre el total de 
inmigrantes 

Remesas per cápita 

2004  393.721  ‐  9,4  2,2  3895,4 

2005  459.015  16,6  9,3  3,0  3201,3 

2006  762.362  66,1  10,8  3,9  3726,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Balanza de Pagos del Banco de España y Padrón 
Municipal Continuo (INE). 

 

 

 


