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RESUMEN

A pesar de la innegable importancia que deriva del conocimiento académico de las cuestiones vinculadas con las 
emigraciones y diásporas, en la República Dominicana los investigadores y los tomadores de decisiones han prio-
rizado las inmigraciones. Sin embargo, para una óptima creación y seguimiento de acciones y políticas públicas 
focalizadas hacia el migrante y/o las diásporas que residen en determinados países, es imprescindible conocer 
y caracterizar el fenómeno y sus dinámicas. Los principales productos y esfuerzos identificados en este sentido 
surgen tanto de instancias públicas y privadas —dominicanas y de los principales países que son destinos más ha-
bituales de la diáspora—, como de organizaciones internacionales y centros de estudios, pero hasta el momento no 
existe un inventario que dé cuenta de todas estas publicaciones y recursos. Esta contribución pretende paliar esta 
carencia mediante la sistematización de las diversas fuentes de datos, estudios y recursos dedicados a esta temáti-
ca, de modo que el estado de esta cuestión quede evidenciado, facilitando así posteriores iniciativas investigativas.

Palabras clave: datos, demografía, diásporas, migraciones, República Dominicana.

ABSTRACT

Despite the undeniable importance that knowledge on emigration and diasporas have had for the Dominican Re-
public, traditionally researchers and decision makers have been mostly focused on the immigration perspectives. 
However, for an optimal creation and monitoring of actions and public policies focused on migrants and/or dias-
poras residing in certain countries, it is essential to know and characterize the phenomenon and its dynamics by 
itself. The main products and efforts identified in this regard arise both from public and private entities —from the 
Dominican Republic but also from the most common destinations of its diaspora— as well as from International 
Organizations, educative institutions and think tanks, but so far there is no inventory dedicated to account for all 
these knowledge products. This paper contribution aims to alleviate this absence by systematizing the various 
sources of data, studies and other published items dedicated to this academic field, so that the state of the art is 
evidenced, thus facilitating subsequent research initiatives.

Keywords: data, demography, diasporas, Dominican Republic, migrations
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Introducción 
Resulta complicado entender el contexto 
actual dominicano sin considerar la impor-
tancia que ostentan las diferentes aristas del 
fenómeno migratorio, no solo para la eco-
nomía nacional, sino también en términos 
de aspiraciones individuales y en virtud de 
las repercusiones sociales derivadas de los 
propios flujos. Es innegable el papel que 
la inmigración ha tenido —y tiene— en la 
conformación de la estructura social de la 
República Dominicana; es una cuestión am-
pliamente reconocida y convenientemente 
tratada. Sin embargo, no es menos cierto que 
la emigración igualmente presenta externali-
dades de gran importancia para el país que 
también deben ser consideradas para la co-
rrecta formulación de políticas públicas. Sin 
un óptimo conocimiento de las realidades de 
estos movimientos poblacionales, así como 
de las dinámicas demográficas en origen y 
destino, o de otros aspectos de corte social, 
resulta complicado planificar, brindar servi-
cios adecuados y, acaso, aprovechar las opor-
tunidades que se desprenden de la existencia 
de diásporas concentradas en determinados 
lugares del planeta. El fenómeno no se agota 
en función de individuos que dejan de con-
tar en el censo nacional o en la manera que 
esto afecta; sino que se evidencia también en 
forma de familias divididas, talentos que se 
van —pero que suelen aspirar a regresar—, 
expatriados que intentan  mantener sus lazos 
y raíces, remesas, proyección e imagen del 
país en el exterior, entre otros.

Dada la importancia de esta materia, y en 
virtud del desconocimiento que aún se apre-
cia acerca de los productos y publicaciones 
que se han realizado sobre la misma, el pre-
sente artículo se concibe como un necesario 
ejercicio de acopio y repaso a las principales 
fuentes de datos e información sobre emigra-
ciones dominicanas y diásporas. Esta labor 
resulta novedosa al tiempo que se entiende 
como un ejercicio de utilidad para los investi-
gadores interesados y para los entes públicos, 
ya que los estudios y recursos existentes se 
encuentran ciertamente dispersos y no siem-
pre son tan conocidos. Para este recuento, el 

artículo se plantea en tres partes: las fuentes 
y recursos que emiten determinadas organi-
zaciones internacionales, las que surgen de 
otras entidades públicas y/o privadas —prin-
cipalmente de los países que son principales 
destinos de las diásporas—, y las derivadas 
de autores y estudiosos independientes. 

Organizaciones internacionales
Para la obtención de datos migratorios, el Sis-
tema de Naciones Unidas se enarbola como 
un recurso de primer orden, ya que las cifras 
que maneja la Organización se obtienen ma-
yormente a partir de los reportes que generan 
los propios Estados. La recepción de dichos 
datos se coordina en la Comisión de Estadís-
tica del Consejo Económico y Social, desde 
donde se trabaja por la homologación de in-
dicadores y estándares que faciliten mejores 
comparaciones internacionales (ECOSOC, 
2019). Sin embargo, a pesar de que determi-
nadas cifras generales pueden encontrarse en 
infinidad de documentos generados por las 
Agencias, Oficinas especializadas y Fondos 
de la propia ONU, conviene detenerse en las 
principales, bien por presentar información 
con cierto valor añadido o por haber genera-
do estudios de especial interés.

El International Migrant Stock, que aus-
picia el Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales de la ONU, más conocido 
como DESA, permite búsquedas por origen 
y destino —así como la creación de algunos 
gráficos y mapas básicos—. La herramienta 
es especialmente interesante por su alcance 
y por la posibilidad de descarga, y es la base 
con la que se elaboran los Trends in Interna-
tional Migrant Stock, que se emitió por últi-
ma vez con datos de 2017. También dispone 
de una sección —Migrant stocks by country 
of origin— que permite una verificación por-
menorizada y por sexo, pero en cualquiera de 
los casos apenas se encuentran datos recien-
tes.

El World Development Indicators, del 
Banco Mundial, es una herramienta muy si-
milar a la anteriormente descrita, que también 
permite buscar flujos migratorios por origen 
y destinos concretos, al tiempo que integra 
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Por último —en este particular recuento 
de las fuentes del Sistema de Naciones Uni-
das—, es preciso destacar a la Organización 
Internacional de las Migraciones, que ad-
ministra la plataforma interactiva Migration 
Data Portal, de gran versatilidad, y que ade-
más cuenta con abundantes estudios sobre 
los fenómenos migratorios vinculados con 
la República Dominicana y/o el Caribe. En 
primer lugar, se debe aludir a los productos 
de conocimiento generados por la sede cen-
tral de esta Organización y, posteriormente, 
detallar los que se han llevado a cabo —de 
manera independiente o en colaboración con 
otras instancias— en los que se focalizan las 
migraciones dominicanas hacia un solo des-
tino. Así, destacaría, entre otros, el siempre 
recurrente World Migration Report (OIM, 
2019a), que ya va por su edición 2020, así 
como otros informes sobre: movilidad sur-
sur en el propio Caribe (OIM, 2013); flujos y 
rutas latinoamericanas (Texidó, E., y Gurreri, 
J., 2012) y/o centroamericanas (OIM, 2012a); 
movilidad hacia Europa (OIM, 2012b), y en 
el Caribe (OIM, 2017a); o migrantes irregula-
res (OIM, 2014a), ya que en todos ellos se ha 
considerado a la República Dominicana, bien 
desde una perspectiva cuantitativa o cualita-
tiva. De igual manera son reseñables otros 
estudios más metodológicos o basados en 
fuentes, como el titulado Evaluación rápida 
de las estructuras de recolección de datos en 
el área de las migraciones en América Latina 
y los países del Caribe (Detrell, A., 2012), así 
como los de remesas (OIM, 2017b y 2014b), 
trata de personas (Belliard, M., 2008), migra-
ciones y medio ambiente (Cordero Ulate, A., 
y Lathorp, G., 2016; Wooding, B., y Morales, 
M., 2016), o el elaborado expresamente sobre 
centros de información migratoria en el Cari-
be y Mesoamérica (OIM, 2019b).

Para el caso específicamente dominicano, 
debe aludirse a los textos sobre migración 
dominicana en lugares concretos, como Ar-
gentina (Pacecca, M. I., et al., 2016), sobre 
trata y prostitución en ese mismo país (OIM, 
2003), o acerca de La migración internacio-
nal como determinante social de la salud en 
Chile (Cabieses, B., et al., 2017) —que ma-

otros indicadores de desarrollo. Esta institu-
ción financiera es conocida por albergar un 
importante repositorio de datos de diversa 
índole y de artículos académicos temáticos. 
Para asuntos migratorios no consta ningún es-
tudio específicamente concebido para el caso 
dominicano, pero sí figuran algunos sectoria-
les en los que se ha incluido al país, como el 
artículo de Richard Adams (2003) sobre fuga 
de cerebros y remesas, o Diaspora Investing, 
de Qahir Dhanani y Mina Lee (2013).

El Fondo Monetario Internacional no 
cuenta con una sección específica dedicada a 
migraciones, pero sí lleva a cabo estudios que 
han tocado el tema. Para el caso dominicano, 
destacan especialmente el de Prachi Mishra 
(2006) sobre migraciones cualificadas en el 
Caribe y, sobre todo, el de Kimberly Beaton 
et al. (2017), en el que se revisan las remesas 
como estabilizadoras macroeconómicas. De 
similar forma ocurre con determinadas agen-
cias y comisiones, que ocasionalmente han 
patrocinado investigaciones vinculadas temá-
ticamente al propósito de este artículo. Es el 
caso del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, que ha publicado algunos estudios 
de interés, como el de Denise Paiewonsky 
(2006) —del ya extinto Instituto Internacio-
nal de Investigación y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer, que dependía de la 
Asamblea General y tenía su sede en Santo 
Domingo—, o el compendio del profesor 
Teófilo Altamirano Rúa (2010). También 
debe hacerse mención al repositorio estadís-
tico de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), a su Centro La-
tinoamericano y Caribeño de Demografía y 
al Observatorio Demográfico de América La-
tina y el Caribe, que mantiene una línea sobre 
migraciones desde la que se ha considerado a 
la República Dominicana (Mejía, W., 2019; 
Reboiras, L., 2019; Maldonado Valera, C., et 
al., 2018; Martínez Pizarro, J., 2011; Carras-
co, I., y Suárez, J. I., 2019). De igual modo 
conviene citar el informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (2016) titulado La 
migración laboral en América Latina y el Ca-
ribe, que cuenta con un capítulo dedicado a 
la emigración latinoamericana hacia España.  
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relaciones existentes entre migraciones, de-
sarrollo y políticas públicas en la República 
Dominicana (OCDE, 2017), donde se brinda 
al lector un panorama general del fenómeno. 
El segundo, titulado How Immigrants Contri-
bute to the Dominican Republic’s Economy 
(OCDE, 2018), versa sobre todo acerca de la 
inmigración, pero presenta algunas claves de 
interés sobre emigraciones.

Finalmente cabe hacer mención a otras 
entidades internacionales con menor produc-
ción que las anteriores mencionadas pero que 
en algún momento han elaborado o patroci-
nado estudios sobre la temática de la que este 
artículo se ocupa. En este sentido, hay desta-
car los textos preparados por Donald Ferry y 
Steven Wilson (2005), y J. Edward Taylor et 
al. (2008) para el Banco Interamericano de 
Desarrollo, que dedica una sección a la in-
fluencia de la liberalización económica en 
materia migratoria; el informe International 
Migration in the Americas (OEA, 2015); el 
informe Migración y desarrollo en Iberoamé-
rica (OBIMID, 2017), encargado por la Se-
cretaría General de Estados Iberoamericanos; 
o el apartado de flujos migratorios desde His-
panoamérica de Educación e inmigración en 
España: desafíos y oportunidades (Rahona 
López, M., y Morales Sequera, S., 2021), de 
la Organización de Estados Iberoamericanos.  
 
Otras entidades dedicadas a temáticas mi-
gratorias dominicanas
Este apartado se concibe para la revisión del 
resto de fuentes institucionales generadoras 
de estudios vinculados con las migraciones 
dominicanas no contempladas en la anterior 
sección, que se dedicó exclusivamente a las 
Organizaciones Internacionales. En esta oca-
sión, por lo tanto, se repasan las demás enti-
dades nacionales y foráneas dedicadas a estos 
temas, y se contemplan tanto las de titulari-
dad pública como las de tipo privado.

Comenzando el repaso por las dominica-
nas de tipo gubernamental, se debe aludir a 
las dos fundamentales: a la Oficina Nacio-
nal de Estadística y al Instituto Nacional de 
Migración. La primera mantiene en su web 
cifras de dominicanos emigrados a Estados 

neja cifras de usuarios dominicanos—. Asi-
mismo, hay que destacar otros dos estudios 
que son de obligada referencia. Por una parte, 
el titulado Diáspora dominicana: Inclusión 
productiva e inversión en el desarrollo nacio-
nal (OIM, 2018), elaborado desde el punto de 
vista de las remesas y el papel de los domi-
nicanos en el exterior para con los procesos 
de desarrollo social y económicos del país. 
Por otra, el Perfil migratorio de la República 
Dominicana (OIM, 2017c), creado reciente-
mente por la Organización para ofrecer una 
visión general del fenómeno migratorio —
como ya hiciera con productos similares para 
otros países, como Brasil (OIM, 2009), Boli-
via (OIM, 2011a), Uruguay (OIM, 2011b), o 
Haití (OIM, 2015)—. 

Fuera del Sistema de Naciones Unidas 
hay un menor número de entidades que dedi-
can esfuerzos sistemáticos a las migraciones 
y que, por lo tanto, pudieran haber conside-
rado el estudio de la República Dominicana 
como origen de los flujos. Las dos principa-
les que, por su importancia, conviene resal-
tar son: la Oficina Estadística de la Unión 
Europea, que en sus bases muestra cifras de 
residentes foráneos a este ámbito geográfico 
y genera informes frecuentes sobre tráfico de 
personas (EUROSTAT, 2013; 2014; 2015), y 
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos —OCDE—. Esta últi-
ma mantiene en línea la sección de Databases 
on Migration donde además se encuentran 
algunas publicaciones temáticas que pueden 
resultar de interés. El alcance de las bases de 
datos que allí se muestran se circunscribe a 
los 37 Estados que conforman esta Organi-
zación y, en cada una de las categorías que 
tratan —flujos, adquisición de nacionalidad, 
empleo…— solo dan cuenta de los países 
principales de origen, por lo que la inmigra-
ción dominicana únicamente es considerada 
en aquellos destinos en los que, por cantidad, 
es relevante. En cuanto a informes se refiere, 
cabe destacar que cada año se publica su In-
ternational Migration Outlook, que ya va por 
la edición de 2020, y asimismo se debe alu-
dir a dos documentos que por su temática son 
referencia ineludible. El primero es sobre las 
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también, otras como la Vicepresidencia de 
la República Dominicana, que ha auspicia-
do productos esporádicos, bien a través de 
su Observatorio de Políticas Sociales y De-
sarrollo (2019), o bien en colaboración con 
otras entidades, como es el caso del estudio 
de 2019 titulado Migración internacional y 
protección social, que otorga un interesante 
tratamiento a la diáspora en destinos usual-
mente no tan trabajados —como Italia, Vene-
zuela, Suiza o Alemania—. Por último, cabe 
hacer mención al Banco Central, que acopia 
estadísticas sobre remesas o salidas del país 
por vía aérea, y además es miembro del Cen-
tro de Estudios Monetarios Latinoamericano, 
el cual  ha realizado estudios que pueden ser 
útiles. 

En cuanto a entidades nacionales no de-
pendientes del Gobierno dominicano, de 
forma ineludible conviene acudir al Centro 
para la Observación Migratoria y Desarro-
llo Social en el Caribe, más conocido como 
OBMICA, pues dan seguimiento a diversos 
aspectos vinculados con las migraciones, ta-
les como repatriados (Belliard, M., y Woo-
ding, B., 2011), medioambiente (Wooding, 
B., y Morales, M., 2014), trata (Tejeda, E., 
y Wooding, B., 2012), o género (Wooding, 
B., 2007). No obstante, sus productos más 
reseñables son sus boletines informativos tri-
mestrales y, sobre todo, sus anuarios, creados 
en 2011 pero difundidos en sus últimas cinco 
ediciones con el nombre de Estado de las mi-
graciones que atañen a la República Domi-
nicana (OBMICA, 2016; 2017; 2018; 2019; 
2020), en los que se tratan, de manera siste-
mática, aspectos como flujos de movilidad 
humana y tendencias. Asimismo, es también 
recomendable revisar las últimas iniciativas 
de los principales centros de pensamiento 
locales y de las universidades del país, pues 
—tal como se evidencia con este número de 
la revista AULA—, de estas instituciones 
pueden generarse productos de conocimiento 
sobre esta temática de forma tangencial y/o 
esporádica. El primero de estos grupos no 
universitarios aludidos se constituiría, entre 
otros, por determinados centros de referen-
cia, como la Fundación Global Democracia y 

Unidos y España, segmentadas en ambos ca-
sos en función de las variables que manejan 
sus fuentes originales —Oficina del Censo, o 
Census Bureau, e Instituto Nacional de Esta-
dística, respectivamente—, y también sobre 
deportados según nacionalidades, remesas y 
movimientos de pasajeros. La segunda ins-
titución, el INM, es dependiente del Minis-
terio de Interior y Policía, y cuenta con una 
biblioteca especializada en materia migra-
toria, así como con una escuela que imparte 
talleres y cursos sobre las diversas aristas de 
este fenómeno de movilidad humana. Desde 
el Instituto se han generado y patrocinado un 
buen número de publicaciones, tanto desde el 
punto de vista de la inmigración como de la 
emigración, de entre las cuales, en virtud de 
su interés para este trabajo, conviene destacar 
las siguientes: su estudio sobre las caracte-
rísticas de la diáspora de forma general (Po-
lanco V., et al., 2018), o de forma particular 
para Chile (Castillo Javier, J., 2018; Rojas 
Pedemonte, N., y Ochoa, G., 2019), así como 
el apartado dedicado a las diásporas que con-
tiene el informe Evaluación de las posibili-
dades de inclusión en la protección social a 
la diáspora dominicana en las sociedades de 
destino y en la República Dominicana (Mar-
tínez, M., 2019). De igual forma, hay que 
hacer mención a otros productos de conoci-
miento que, si bien no se centran en la diás-
pora, igual pueden resultar de utilidad por sus 
temáticas. Es el caso del estudio que el INM 
lleva a cabo —en 2019, con auspicio de otras 
entidades— sobre dominicanos retornados al 
país, así como  otro sobre deportados llega-
dos desde Estados Unidos (INM, 2018), o de 
la investigación dedicada a la trata de perso-
nas (Nyberg Sørensen, N., 2019). Finalmen-
te, también cabe recordar que la producción 
de otras instituciones públicas dominicanas 
pudiera resultar de interés en función de sus 
cometidos específicos, como la que se mane-
ja en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
—y de manera especial las cifras que se ma-
nejan desde dos viceministerios: el de  Co-
munidades Dominicanas en el Exterior y el 
de Asuntos Consulares y Migratorios— o la 
Dirección General de Migración. Destacan, 



14EMIGRACIONES DESDE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Y DIÁSPORAS: INVENTARIO DE FUENTES

AULA, Revista de Humanidades
y Ciencias Sociales

2004; Nwosu, C., & Batalova, J., 2014; Zong, 
J., & Batalova, J., 2018 y 2019; Batalova, J., 
2020). En España se deben considerar los in-
formes que elabora el Barcelona Centre for 
International Affairs, ya sea en sus anuarios 
temáticos de migración (Arango, J., et al., 
2019; 2020) o en forma de artículos (López 
Sala, A. M., y Sánchez-Montijano, E., 2014), 
y sobre todo al Observatorio Permanente de 
la Inmigración, que cuenta con una sección 
dedicada a registros oficiales y a publicacio-
nes sobre diferentes aristas del tema. En este 
sentido, conviene llamar la atención a la per-
tinencia que tiene consultar otras fuentes gu-
bernamentales de aquellos países en los que 
el investigador tenga interés, ya sean oficinas 
de estadística o las dependencias encargadas 
de asuntos migratorios —como el caso del 
Departamento de Extranjería y Migración de 
Chile, que elaboró un informe sobre domini-
canos (Galaz, C., et al., 2016)—. Fuera de es-
tos ámbitos, otro producto de gran utilidad es 
el Quarterly Mixed Migration Update, creado 
cada trimestre por el Mixed Migration Cen-
ter para recopilar los eventos migratorios de 
interés en diversos ámbitos geográficos del 
mundo.   

Ineludiblemente, también interesa hacer 
mención especial a los think tanks universita-
rios que estudian las migraciones vinculadas 
con la República Dominicana, recordando, 
no obstante, que siempre es oportuno revisar 
los que tratan el tema de forma genérica, pues 
de forma eventual estos pudieran publicar ar-
tículos de interés. La lista de centros de este 
tipo es numerosa pero al menos cabría hacer 
mención al Interdisciplinary Research Group 
on Immigration de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, al Grupo de Estudios so-
bre Migraciones Internacionales de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, o al Instituto 
Universitario de Estudios sobre Migraciones 
de la Universidad Pontificia de Comillas, que 
auspicia la revista Migraciones y además al-
berga al Observatorio Iberoamericano sobre 
Movilidad Humana, Migración y Desarro-
llo. En cuanto a centros ubicados en Estados 
Unidos, hay que acudir necesariamente al 
Dominican Studies Institute de la City Uni-

Desarrollo, el movimiento de sociedad civil 
Participación Ciudadana —copatrocinadores 
estos, junto al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, de una guía sobre trata de personas 
(Astudillo Becerra, L. F., 2019)—, o la sede 
dominicana de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales —que cuenta con una 
línea de investigación dedicada a migracio-
nes—.

Al iniciar el repaso a las entidades in-
ternacionales dedicadas a estos temas, cabe 
volver destacar la última de las menciona-
das, más conocida como FLACSO —así 
como otras regionales de similar naturaleza, 
como el Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales, o la Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y Sociales—, 
pues desde su sede central difunden estudios 
que también pudieran resultar de utilidad. En 
idéntico renglón cabría destacar a las ONG 
y centros de pensamiento independientes que 
se dedican a temas migratorios y/o que en 
algún momento hayan tratado el tema de la 
emigración dominicana, como el Internatio-
nal Centre for Migration and Policy Develo-
pment, el European Union Global Diaspora 
Facility —que realiza fichas por países—, el 
PRIO Migration Centre, o el Minority Rights 
Group International, que cuenta con amplia 
experiencia de trabajo sobre diásporas, y del 
que cabe aludir al informe de James Ferguson 
(2003), que dedica una sección a los domini-
canos en Puerto Rico.

En la ciudad de Nueva York —principal 
destino de la diáspora dominicana en térmi-
nos históricos—, se debe acudir al Center of 
Migration Studies, que gestiona dos revistas 
de referencia: el International Migration Re-
view y el Journal on Migration and Human 
Security, desde donde se han llevado a cabo 
interesantes aportes, como los dedicados a 
identidad y ciudadanía (Louie, V., 2006; Bai-
ley, B., 2001; Aber, S., y Small, M., 2018) 
o a formas de vida (Gurak, D., y Kritz, M., 
1996). Sin salir de Estados Unidos, hay que 
tomar en cuenta el Migration Policy Institute 
de Washington D. C., que dan frecuente se-
guimiento a los flujos de dominicanos en el 
país y a cuestiones de integración (Grieco, E., 
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ese fenómeno y su relación con aspectos eco-
nómicos, sociodemográficos y jurídico-polí-
ticos tanto del país emisor, como del receptor, 
basado en la teoría de expulsión y atracción. 
Por su parte, Juan Manuel Romero Valiente 
(2002), en su trabajo titulado La emigración 
dominicana hacia España: factores condi-
cionantes, evolución y desarrollo, centra su 
atención en cómo la Ley de Extranjería pro-
mulgada en España a finales de la década del 
80, propició que desde inicios de la siguiente 
década el flujo migratorio dominicano expe-
rimentase un aumento significativo con res-
pecto a épocas anteriores, a pesar de que este 
grupo nacional estaba sometido a mayores 
exigencias que los nacionales de otros países.

Desde la última década hasta la actualidad 
el tema de género con respecto a la migración 
dominicana ha sido abordado en distintos es-
tudios. Uno de los más interesantes es el de 
Andreu Domingo y Albert Esteve (2010), 
quienes realizaron un trabajo comparativo 
de la migración dominicana y ecuatoriana en 
dos destinos: España y los Estados Unidos de 
América. Fundamentados en datos censales 
de los dos países receptores, comparan las es-
tructuras ocupacionales y de los hogares de la 
población dominicana y ecuatoriana. El obje-
tivo principal de esta investigación es cono-
cer qué impulsa el flujo migratorio femenino 
y el impacto que ha tenido en la estructura 
familiar de estos migrantes.

Siguiendo esa temática, las investigado-
ras españolas Claudia Pedone y Sandra Gil 
Araujo (2016), realizaron un estudio compa-
rativo sobre los desplazamientos de pobla-
ción dominicana y brasileña hacia España, 
los cuales tienen como semejanza el papel 
de las mujeres como primera avanzada de 
las cadenas migratorias. En ambos casos, 
estas son el soporte económico de las fami-
lias transnacionales. Los hallazgos alcanza-
dos fueron que el origen nacional no fue un 
aspecto diferencial en las estrategias de mi-
gración o reunificación familiar, y sí lo fueron 
las diferencias en el tiempo transcurrido en el 
país de destino, así como el estatus jurídico, 
la procedencia —urbana-rural—, el nivel for-
mativo, la pertenencia de clase y la inserción 

versity of New York. Esta entidad, liderada 
por la profesora Ramona Hernández —quien 
lleva décadas investigando en esta materia 
(Hernández, R., et al., 1995; 1997)—, ges-
tiona un nutrido repositorio de publicaciones 
centradas en la diáspora dominicana radicada 
en los alrededores de este ámbito geográfico 
y difunde numerosos estudios sobre las dife-
rentes facetas del fenómeno (Hernández, R., 
y Ortega, P., 2010; Hernández, R., y Marrara, 
S., 2015; Hernández, R., et al., 2010; 2016; 
2018). Por último, fuera de Estados Unidos y 
España, se debe recordar el trabajo de entida-
des como el Centre on Migration, Citizenship 
and Development de la Universidad de Bie-
lefeld, Alemania, —promotores del estudio 
de Stefan Alscher (2011) sobre emigrantes 
climáticos en la Española—, el Internatio-
nal Migration Institute de la Universidad de 
Ámsterdam, que ha estudiado la participa-
ción política de los dominicanos en el sur 
de Europa (Guarnizo, L., & Chaudhary, A., 
2014), la Canada Excellence Research Chair 
de migración en la Universidad de Ryerson, 
o la red de expertos International Migration, 
Integration and Social Cohesion in Europe, 
que agrupa a casi 60 entidades y en su página 
difunde muchas de las investigaciones de sus 
miembros.

Estudios independientes
En esta tercera parte, se agrupan los diferen-
tes trabajos de investigación acerca la migra-
ción dominicana que han sido publicados en 
las últimas dos décadas. En su mayoría, estos 
trabajos corresponden a artículos de revistas 
científicas, pero también se mencionan los 
publicados como libros, capítulos de libros 
y tesis. Se han organizado estos trabajos de 
acuerdo a los países donde se enfocan los es-
tudios, y al final de este apartado, se mencio-
nan los que trabajan la migración dominicana 
desde perspectivas más novedosas.

La presencia de una numerosa diáspo-
ra dominicana en España ha motivado la 
realización de diversos estudios sobre este 
fenómeno migratorio en ese país. Alcides Pi-
mentel (2001), aborda el tema de los domi-
nicanos en España analizando las causas de 
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para el país de acogida como el de origen de 
los migrantes, a través de proyectos de coo-
peración.

Desde la perspectiva del transnaciona-
lismo, que parte del análisis del impacto del 
Estado en la configuración de rutas, prácti-
cas y dinámicas migratorias, Carlos Manuel 
Abaunza Carranza (2020) en su tesis doctoral 
analiza la migración dominicana de retorno 
desde España. A través del análisis de los 
procesos de “emigración, inmigración, re-
emigración y retorno”, el autor busca com-
probar si es posible hablar de un “retorno 
transnacional”. El aporte principal de esta 
tesis radica en la propuesta de cuatro tipos de 
retorno transnacional: “el voluntario, el for-
zado, el forzoso y el no retorno”; y el impacto 
de los gobiernos en los procesos migratorios 
de retorno, identificando la influencia de los 
Estados —emisores y receptores—.

En cuanto a estudios sobre dominicanos 
radicados en los Estados Unidos de Améri-
ca, destaca el artículo de Jean G. Bissainthe 
(2003), quien desde las teorías transnacio-
nalistas analiza la migración como un fenó-
meno dinámico, que promueve un proceso 
constante de cambios, particularmente la 
transformación del migrante dominicano —
radicado principalmente en Nueva York—, 
que logra mantener lazos estrechos con su 
país de origen, raíces, cultura y tradiciones, 
a pesar de la distancia geográfica. Según el 
autor, esa distancia, no provoca el olvido y el 
desamor por los suyos, sino que, por el con-
trario, acrecienta la solidaridad y la domini-
canidad.

En esa misma línea de investigación, en-
contramos el libro de Christian Krohn-Han-
sen (2013), cuya investigación parte de las 
siguientes preguntas: ¿cómo han influido los 
dominicanos en la ciudad de Nueva York?, 
y ¿cómo ha afectado a sus vidas la mudan-
za a Nueva York? El autor responde a esas 
interrogantes a través del análisis de las prácti-
cas económicas y políticas de los inmigrantes 
dominicanos, y de sus construcciones de 
identidad y pertenencia. Para ello, Kro-
hn-Hansen fundamenta su análisis en cuatro 
conjuntos de procesos: 1) las formas de tra-

laboral en destino de las mujeres migrantes 
tanto dominicanas como brasileñas.

Otro trabajo comparativo es el de Marina 
Ariza (2012), quien trabaja la vida familiar 
transnacional en inmigrantes mujeres mexi-
canas y dominicanas en dos contextos de 
recepción: Nueva York, para las primeras, y 
Madrid, para las segundas. En base a entre-
vistas realizadas a estas mujeres trabajado-
ras, llevadas a cabo  en estas dos ciudades de 
inmigración, se indagan las interacciones en 
tres vertientes: la reproducción doméstica, 
la maternidad y el cuidado, y la afectividad. 
Aunque existen semejanzas entre el compor-
tamiento de las mexicanas y dominicanas en 
cuanto a sus interacciones, aparecen ciertas 
diferencias motivadas por las diversas confi-
guraciones familiares de los países de origen, 
por los modelos de la migración internacio-
nal y por las políticas migratorias de España 
y Estados Unidos.

El trabajo de Chiara Dello Iacono (2019), 
analiza el proceso de “empoderamiento de 
jóvenes mujeres dominicanas con alto capi-
tal humano” emigradas a España. Esta inves-
tigación se desarrolló mediante entrevistas 
con 18 jóvenes dominicanas que viven en 
España. Según la autora, el proceso de em-
poderamiento se desarrolla a través de tres 
dimensiones: individual, colectiva y de las 
relaciones cercanas. Concluye planteando 
que la nueva ola migratoria es diferente a la 
anterior, la cual define como “una mezcla en-
tre jóvenes con capital humano alto, otras en 
condiciones económicamente desfavorables 
y madres solteras con hijos”; y que, no obs-
tante, consiguen crear proyectos de vida que 
les permitan empoderarse y romper con  lo 
que tradicionalmente pasaba con las mujeres 
de las anteriores olas migratorias.

Dentro del campo de la economía, Fran-
cesco Alfieri (2017), en su tesis de maestría, 
analiza la relación entre la migración de 
dominicanos hacia España —y el envío de 
remesas de estos— con respecto al desarro-
llo económico de la República Dominicana, 
durante el periodo 2006-2016. El estudio 
pretende verificar si estas transferencias de 
flujos monetarios aportan beneficios, tanto 
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de la economía dominicana durante la déca-
da del 90. Mediante un análisis que toma 
en cuenta diversas variables, demuestra 
que la migración dominicana hacia Puerto 
Rico —durante esa época— estaba 
estrechamente re-lacionada con la migración 
dominicana a los Estados Unidos. 

Sobre la migración dominicana a desti-
nos menos comunes, se deben mencionar dos 
trabajos: el primero se titula Dominicanos en 
Suiza. Pautas, prácticas e impactos de la mi-
gración transnacional y el envío de remesas 
que vinculan República Dominicana y Sui-
za (Petree, J., y Vargas T., 2005). Este es el 
resultado de una investigación de campo de 
un año en el que documentaron los patrones, 
las prácticas e impactos de la migración do-
minicana a Suiza durante el periodo 1980-
2005. El segundo es un artículo denominado 
Migrar, trabajar y criar: arreglos familiares 
transnacionales de mujeres dominicanas en 
Montevideo (Uriarte Bálsamo, P., y Urruzo-
la Astiazarán, J., 2018). Este versa sobre los 
contextos familiares transnacionales en los se 
construyen los arreglos familiares de las mu-
jeres dominicanas que emigran a la capital de 
Uruguay. Entre los temas que aborda este tra-
bajo se encuentran: los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, el derecho a la reunifi-
cación familiar; el derecho a la convivencia 
familiar y comunitaria; y las limitaciones de 
las políticas públicas para garantizar el acce-
so al mercado laboral de mujeres-madres.

Por último, se reseñan brevemente diver-
sos trabajos que abordan el tema de la mi-
gración dominicana desde la perspectiva de 
género, el transnacionalismo y la sexualidad. 
El primero de ellos es el de Carmen Gregorio 
Gil (1999), quien trabaja acerca las desigual-
dades de género y migración internacional 
para el caso de la emigración dominicana. 
La autora utiliza el caso de la emigración 
dominicana a España de finales de los años 
80 del siglo XX para analizar la “ausencia 
de una perspectiva de género en los modelos 
teóricos explicativos de las migraciones y, 
en segundo lugar, señalar los ejes de análisis 
necesarios para incluir dicha perspectiva”. El 
segundo al que conviene aludir es Cartografía 

bajo de los inmigrantes; 2) su vida cotidiana; 
3) sus modos de participación en la vida po-
lítica; y 4) su negociación y construcción de
identidades.

En el contexto caribeño, se encuentra la 
migración dominicana hacia Puerto Rico, 
que, situada a pocos kilómetros de la Repú-
blica Dominicana, ha sido tradicionalmente 
destino de los migrantes dominicanos —
principalmente de manera ilegal—. Precisa-
mente, sobre ese tipo de migración hay una 
obra titulada Undocumented Dominican 
Migration (Graziano, F., 2013). Este es consi-
derado como el primer estudio integral sobre la 
migración vía marítima —yolas— desde la 
República Dominicana a Puerto Rico. En esta 
investigación se abordan los “factores inte-
ractivos globales, culturales y personales” 
que soliviantaron a miles de dominicanos a 
cruzar el canal de la Mona, para escapar de la 
pobreza. El libro explora varios temas sobre 
migración que son escasamente trabajados, a 
saber: “la psicología de la motivación migra-
toria, creencias religiosas, corrupción e im-
punidad, procreación y crianza de los hijos, 
reincidencia compulsiva después de intentos 
fallidos, valores sociales en relación con la 
ley, fraude matrimonial y el uso de documen-
tos falsos para viajes aéreos desde Puerto 
Rico hacia los Estados Unidos de América”. 
Otro trabajo sobre la migración dominica-
na hacia Puerto Rico es el de Jorge Duany 
(2019), cuya investigación fue publicada 
como un capítulo del libro Globalización y 
localidad: Espacios, actores, movilidades e 
identidades (Estrada Iguiniz, M., y Labazée, 
P., 2019). Este ensayo compara los montos de 
las remesas entre puertorriqueños, dominica-
nos y mexicanos en los Estados Unidos de 
América.

El siguiente ensayo, aunque desactuali-
zado en cuanto a las realidades económicas 
de la República Dominicana y Puerto Rico, 
sí sirve como referente histórico de la migra-
ción dominicana hacia la vecina isla. En Los 
determinantes de la inmigración dominicana 
a Puerto Rico (Enchautegui, M. E., 2000), 
el autor estudia la influencia de la estructu-
ra de empleo de Puerto Rico y el desempeño 
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puesta— ha sido, sin embargo, la identifica-
ción de las investigaciones más relevantes, 
pues como se ha podido comprobar, estas se 
encuentran muy dispersas. En segundo lugar, 
y en relación a lo anteriormente expuesto, 
también es pertinente llamar la atención acer-
ca de la relevancia relativa de los trabajos 
encontrados. Esta afirmación no tiene porqué 
plantear un problema en sí mismo, ya que es 
evidente que determinados textos fueron con-
cebidos con el propósito de ser divulgativos o 
informativos —más que académicos—, pero 
también es cierto que, ante la eventual nece-
sidad de acudir a investigaciones de mayor 
profundidad, la carestía de estudios sobre te-
máticas más específicas es manifiesta.

Es por ello que esta contribución no se 
concibe como final y exhaustiva, sino más 
bien como un panorama general y clasifica-
do, que trata de dar cuenta del estado de es-
tas cuestiones en la actualidad. Como se ha 
podido comprobar en las páginas anteriores, 
se trata de campos del saber frecuentemen-
te vinculados a otros ámbitos —trata, géne-
ro, remesas, demografía, integración social, 
etc—, por lo que existen diversas áreas sus-
ceptibles de mayores desarrollos. En efecto, a 
pesar del punto de partida que aquí se brinda, 
es de rigor ser conscientes de que cualquier 
investigador interesado en profundizar en al 
gunas de estas vertientes deberá estar al tanto 
de lo que se genera desde las principales re-
vistas académicas internacionales dedicadas 
a diásporas y migraciones, así como de los 
datos actualizados que emiten las agencias 
nacionales de terceros países —sean estas 
oficinas o institutos de estadística, o depar-
tamentos de migración, entre otras posibili-
dades—.

del transnacionalismo dominicano: amplias 
y estrechas prácticas transnacionales (Dore, 
C., Itzigsohn J., Hernández E., y Vázquez O., 
2003), que busca contribuir a la comprensión 
de la estructura y funcionamiento de las mi-
graciones, a través del análisis de su dinámi-
ca. Nyberg Sørensen, N. (2005), connotada 
investigadora danesa, desde una perspectiva 
de género toma el caso dominicano para de-
mostrar la relevancia de las mujeres como 
principal fuente de envío de remesas a su país 
de origen, ya que representan más del 50% 
de los migrantes. Finalmente, abordando un 
tema poco trabajado, se encuentra el artículo 
de Mabel López Ortiz, José Toro-Alfonso, y 
Karen Nieves Lugo (2012) sobre la sexua-
lidad de los migrantes, concretamente la de 
los hombres dominicanos gay.   Al desplaza-
miento de grupos humanos motivado por la 
orientación sexual, se le denomina “migra-
ción sexual”, y según los autores, esta que-
da oculta por los discursos económicos, que 
mayoritariamente superan la realidad de la 
discriminación por la orientación sexual.

Consideraciones finales
Una vez realizado este repaso a las principa-
les fuentes de datos, recursos e informaciones 
acerca de las emigraciones y diásporas domi-
nicanas, conviene realizar algunas precisio-
nes para el lector interesado en estos temas. 
Primero, es indispensable reconocer que este 
campo del saber, aún siendo muy específico 
—y a pesar de que una primera impresión pa-
recía sugerir una notoria ausencia de estudios 
en la materia—, verdaderamente ha propicia-
do la generación de interesantes productos de 
conocimiento. El principal reto —al que en 
buena medida este artículo trata de dar res-
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