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Resumen 
Existen varias razones que explican la inmigración haitiana hacia la Republica Dominicana dentro de las 
que se encuentran las relacionadas con la ocurrencia de fenómenos naturales catastróficos, de 
estabilización política y la económica o por motivaciones laborales entre otras.  Este artículo se propone 
analizar los factores económicos y demográficos que podrían estar explicando la inmigración haitiana 
hacia el lado Este de la Isla. En este sentido, se persigue dar respuestas a las interrogantes siguientes: 
¿El Crecimiento registrado por la economía haitiana en los últimos 8 años ha tenido un efecto contención 
de la inmigración haitiana hacia República Dominicana? ¿Las asimetrías existentes entre la economía 
haitiana y la dominicana en términos de pobreza, desempleo, en la especialización de la mano de obra, 
incentivan el flujo migratorio de nacionales de ese país hacia la nación dominicana?  ¿La incapacidad del 
aparato productivo haitiano para absorber su mano de obra y las debilidades en los controles fronterizos 
son factores que explican la dinámica migratoria haitiana hacia Republica Dominicana? 
 
PALABRAS CLAVE: Inmigración haitiana, Factores Socioeconómicos, Asimetría económica Haití-
República Dominicana, Población Fronteriza, Control Fronterizo. 
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SOCIOECONOMIC AND DEMOGRAPHIC FACTORS OF HAITIAN IMMIGRATION TO THE 
DOMINICAN REPUBLIC 

Abstract 
There are several reasons that explain Haitian immigration to the Dominican Republic, among which are 
those related to the occurrence of catastrophic natural phenomena, political and economic stabilization or 
for work motivations among others. This article aims to analyze the economic determinants that could be 
explaining Haitian immigration to the East side of the Island. In this sense, we seek to answer the 
following questions: Has the growth registered by the Haitian economy in the last 8 years had an effect of 
containing Haitian immigration towards our country? Do the existing asymmetries between the Haitian 
and Dominican economies in terms of poverty, unemployment, specialization of the workforce, encourage 
the migratory flow of nationals from that country to the Dominican nation? The inability of the Haitian 
productive system to absorb its labor force and the weaknesses in border controls are factors that explain 
the Haitian migratory dynamic towards the Dominican Republic. 
 
KEY WORDS: Haitian Immigration, Socioeconomic factors, Economic asymmetry Haiti-Dominican 
Republic, Border Population, Border Control. 
 

 
1. INTRODUCCION 
 

El Objetivo de este artículo es analizar algunos factores económicos y demográficos que podrían 
estar explicando la corriente migratoria haitiana hacia la República Dominicana. El recorrido ofrece la 
oportunidad de identificar la pérdida del ritmo de crecimiento y de participación en el Producto Bruto 
Interno de Haití, el descenso sistemático de la agricultura y la incapacidad de los demás sectores 
económicos haitianos para absorber una mano de obra no especializada  como factores expulsores de 
personas que generalmente llegan a la capital de Puerto Príncipe en busca de mejor suerte pero que al 
no encontrar empleos allí deben continuar su proceso migratorio hacia el exterior principalmente a la 
nación dominicana.  Similar situación confronta aquellos haitianos y haitianas que salen de zonas 
productoras como el Plateau Central (Departamento de la República de Haití), fronterizo con la provincia 
de Elías Piña, República Dominicana debido a la parálisis del sector agrícola haitiano.  

 
A partir de la premisa planteada, se caracterizan ambos países comenzando por las asimetrías 

territoriales, pues tenemos dos naciones que comparten una pequeña isla de 76,192 km2, pero una de 
ellas, la República Dominicana ocupa el 64% del territorio y la otra Haití tan solo el 36%. Ambas están 
separadas por una franja fronteriza de 376 kilómetros, que inicia desde la desembocadura del Río 
Masacre (Boca Masacre en Pepillo Salcedo) provincia Montecristi hasta la provincia de Pedernales, con 
lenguas y culturas diferentes, pero una historia común. 

 
Entendemos que la importancia de este trabajo radica en el hecho de que no existen hasta el 

momento estudios que permitan una comprensión cabal del fenómeno de la migración haitiana hacia la 
República Dominicana el cual ha sido tratado y aun se aborda con marcados prejuicios que limitan la 
construcción de conocimientos en esta dirección.  Por ejemplo, Canales, Vargas y Montiel (2010) 
informan de la necesidad de realizar investigaciones puntuales sobre la relación migración haitiana y 
vulnerabilidad, por ejemplo. 

 
La metodología utilizada para elabora el artículo contó con la recopilación de datos estadísticos 

que fueron organizados en tablas y figuras. Eso permitió sistematizar los datos para su análisis utilizando 
la teoría económica y más específicamente Economía de las minorías, Migración regional, Mercado de 
trabajo regional y Población Movimientos internacionales de factores. El enfoque utilizado para el análisis 
fue el cualitativo auxiliado con el enfoque cuantitativo a través de la estadística descriptiva. 
 
 
 
 
2.  CONDICIONANTES SOCIOECONOMICOS DE LA INMIGRACION HAITIANA A REPUBLICA 
DOMINICANA  
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Para asimilar la base económica de las migraciones es necesario entender que las disparidades 
económicas son las principales causas de las migraciones; es decir, las zonas que presentan ventajas u 
oportunidades para el desarrollo, el progreso y el esparcimiento de los individuos incentivan la 
inmigración. Por el contrario, las áreas cuyos habitantes se encuentran amenazados o ven limitadas las 
oportunidades de desarrollo y sobrevivencia se convierten en áreas de emigración. Ravenstein (1885, 
citado por MONTERO, 2013). 

 
En un trabajo publicado por Rojas y Vicuña (2014, p. 31) se afirma que cuando se indaga sobre 

las causas de la llegada de extranjeros a Chile hay coincidencia en señalar que el crecimiento 
económico, el envejecimiento de la población chilena, la baja de tasa de natalidad, la mayor participación 
de las chilenas en el mercado laboral y la baja aceptabilidad de empleos llamados de las tres P, es decir, 
precarios, penosos y peligrosos, han producido un “efecto llamada” desde el mercado laboral.  Citando a 
otros autores los expertos establecen que dentro de las labores que realizan los migrantes extranjeros en 
Chile están el cuidado de adulto mayor, servicio doméstico, comercio minorista, construcción y tareas 
agrícolas. Asimismo, aducen que es frecuente que los primeros trabajos se consigan en la economía 
informal sin contratos.  

 
Ares y Eguren (2016) citan como una de las causas importantes de la migración la supervivencia 

familiar principalmente en países pobres, sin tejido productivo y con altas tasas de desempleo, en los 
que no existe una estructura de servicios sociales; la persecución por llevar a cabo actividades 
relacionadas con la política; y la huida directa del conflicto.  Es muy obvio que las primeras razones 
tipifican muy bien a la economía haitiana.  

 
Según el documento Resumen de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, ENI-2017 (ONE, 2018),  

publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), “La acción misma de migrar es a la vez un 
proceso individual y estructural vinculado tanto a los grupos familiares y unidades domésticas, como a 
instancias estructurales (por ejemplo, el mercado laboral, la vida política, etc.) y, por ello, se encuentra 
influenciado por determinantes como la presión por mejores empleos, el aumento de ingresos, una mejor 
educación y, en general, la mejoría de vida. A lo que debe agregarse la ocurrencia de conflictos políticos, 
los efectos de desastres naturales, entre otros”.  

 
En la Encuesta Nacional de Inmigrantes, ENI-2017 (ONE, 2018), encontramos que de los 

motivos indicados por los inmigrantes para desplazarse a la República Dominicana sobresale con 
claridad el carácter económico de la inmigración. El 75.8% aduce razones directamente económicas: 
búsqueda de empleo (42.5%) o búsqueda de mejores condiciones de vida (33.3%), un 10.9% motivos 
familiares, en tanto que el 4.3%, dentro de su determinación individual para migrar, planteó la educación.  
Obviamente que tal y como lo explica Canales (2010) estas características están muy marcadas por los 
desplazamientos de los haitianos hacia el país. 

 
 
El Instituto Nacional de la Migración (2017) informa que la migración haitiana ha mantenido un 

flujo hacia República Dominicana debido a los marcados contrastes en los niveles de ingresos y 
desarrollo entre la República Dominicana y Haití. De igual manera, reconoce el organismo oficial que una 
parte de la inmigración haitiana que ingresa al país no dispone de registro, ya que lo hace aprovechando 
los llamados mercados fronterizos sin completar el llenado de formalidades alguna y esta, aunque se 
estima es de magnitud importante, es difícil de cuantificar. 

 
Así las cosas, está claro que la migración haitiana tiene un carácter fundamentalmente 

económico; pero, en concreto, ¿cuáles son las condiciones económicas que en República Dominicana la 
estimulan? En este sentido, es necesario destacar que es aceptado sin ningún tipo de oposición, que 
existen diferencias abismales entre las economías dominicana y la haitiana. Mientras el PIB per cápita 
corriente de Haití (2017), apenas alcanza los 775 dólares, en República Dominicana es de 7,049 dólares, 
con poblaciones de igual magnitud, es decir, el PIB de dominicana contiene 8.9 veces el Producto 
Interno Bruto medido a precios corrientes de Haití.  En adición a estas, se puede citar otras disparidades 
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como las que tienen que ver con las estructuras y capacidades productivas que, en el caso haitiano, 
tenemos una industria débil y un empresariado básicamente informal y en la dominicana, una industria 
fuerte y un empresariado más formal.   

 
También, capacidades de producción financiadas por recursos desiguales y diferentes, pues en 

el caso haitiano estas presentan una Inversión Extranjera Directa (IDE) en descenso, con apenas unos 
109 millones de dólares en el 2015 y en el lado Este, una IDE en ascenso de más de 2,200 millones de 
dólares en ese año. Asimismo, en Haití, un Sector Terciario caracterizado por servicios personales con 
un fuerte sector informal, pero con un enfoque hacia la industria poco dinámico y en República 
Dominicana, un sector servicios dirigido a las empresas y las personas, con fuerte énfasis en la industria 
(BENEDIQUE, 2016).  

 
En el año 2014 Haití reflejaba niveles inferiores en varios indicadores de competitividad 

internacional, por ejemplo, ocupaba el lugar 188 en el Doing Busines, en tanto República Dominicana se 
situaba en el 110; en el Global Competitiveness index, la posición 134 versus el 98 de dominicana; en 
Logistic Perfomance, el 144 versus el 69 y en el Economic Freedom se ubicaba más cerca de República 
Dominicana, con un porcentaje de 51.3 frente a 61 de dominicana. En el caso de los ingresos por 
concepto de remesas, en el lado Oeste de la isla, en el 2017 se estimaba en unos USD 2,772 millones, 
un 33.6% del PIB de ese país, mientras que en el lado dominicano estas se estimaban en USD 5,895 
millones, equivalente al 7.8% del PIB (Orozco, 2018). 

 
La República de Haití ocupa el lugar número 168 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las 

Naciones Unidas, de un ranking de 187 naciones, en tanto que República Dominicana ocupa el lugar 96; 
así mismo, en el primero los niveles de desigualdad son más ensanchados que en el segundo, tal como 
lo muestra el Índice de Gini, que es para Haití de 0.6049 y en Dominicana 0.4683, además, mientras la 
tasa de pobreza en República Dominicana es de un 40%, la de su vecino es de un 77% (BANCO 
MUNDIAL, 2011). 
 

 Tabla 1 

Niveles de asimetría entre Republica Dominicana y Haití 

Variable República 
Dominicana 

República de 
Haití 

Extensión territorial (miles km2) (2016) 
ONE, Instituto de Estadística e Informática ISH 

48 27 

Población 2018 (en millones) 
Fuente: CEPAL, 2018 

10.8 11.2 

PIB corriente 2017 (millones de USD) 
Fuente: CEPAL, 2018 

75,838 8,546 

Tasa de Crecimiento del PIB 2017. 
Fuente: CEPAL, 2018 

4.6.% 1.2% 

Tipo de cambio (abril 2018)  
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y 
Banco de la República de Haití. 

49.36 66.30 

Per cápita a precios corrientes 2017 7,040 775 

Pobreza Banco Mundial 2011 40% 77% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL (2017) y Banco Mundial (2011). 

 
 
El crecimiento de la economía haitiana registrado desde el 2014 no fue suficiente como para 

contener la emigración de sus nacionales, ya que los sectores que más crecieron fueron aquellos que 
demandaban mano de obra con cierto nivel de especialización (Comercio, Servicios Financieros, 
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Construcción, etc.), mientras que la mano de obra no calificada se ubica en el Sector Agropecuario, el 
cual tiene 7 años en Haití que no crece y que presenta una pérdida de dinamismo en su contribución al 
PIB haitiano al pasar de 25% en el 2010, a  un 21% aproximado en el 2015. En cambio, en el lado 
dominicano el Sector Agropecuario (aunque con una participación como porcentaje del PIB relativa 
menor) ha mostrado una dinámica de crecimiento positiva que estimula la llegada de nacionales 
haitianos al territorio dominicano, juntamente con sectores como el de Construcción y Comercio (ver 
gráfico 1).  

 
 
 

 
 

Gráfico 1  
Evolución de los Principales Sectores Económicos de Haití  

(En millones de Gourdes a Precios del año 1986)  
 
 

 

Fuente: Banco de la República de Haití. 
 
 

Así mismo, es necesario destacar que siendo la población haitiana mayormente rural 64% y 36% 
urbana, según datos del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI, 2012 ), con tan solo un 
49.6% de la PEA ocupada y con un 93% de ésta trabajando en el sector rural, básicamente en la 
agricultura, la situación de estancamiento de este sector se convierte en un expulsor de mano de obra 
haitiana, en un contexto en el que los dominicanos avandonan la zona rural, por lo que la agropecuaria 
dominicana se constituye en un factor de atracción de la mano de obra del vecino país. Tal como lo 
muestra la ENI-2017 (ONE, 2018), los inmigrantes nacidos en Haití concentran su principal cuota de 
trabajadores en el Sector Agropecuario, con el 33.8%, y en el Sector Construcción, con el 26.3%, y en 
tercer lugar, con un importante 16.3% se encuentra laborando en actividades comerciales. 

 
La realidad es que la Población Económicamente Activa (PEA) es prácticamente de igual 

dimensión (5 millones de personas) en ambos países, pero la tasa de desempleo en Haití es de 40.6% 
(dato disponible 2010); mientras que República Dominicana es de 7.4% (2017);  y la tasa de pobreza 
extrema (al año 2015) en el primero era de un 54% y en el segundo se sitúa cercana al 8%. Asimismo, el 
salario minimo diario de República Dominicana es 2.25 veces superior al haitiano (12.6 versus 5.6 
dólares, año 2017). 

 
Es decir igual PEA, mayor tasa de desocupación y pobreza en Haití y salarios mínimos 

superiores en República Domininacana, constituyen factores determinantes de esta inmigración que 
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como lo expresan los propios inmigrantes en la Encuesta Nacional de Inmigración (ONE 2018), tiene 
fundamentalmente una motivación económica, lo cual se reafirma cuando observamos que los 
inmigrantes haitianos, son una población  bastante joven, en la que el 52.2% tiene menos de 30 años, el 
44% tiene entre 30 y 64 años y  que los inmigrantes con más de 65 años apenas representan el 3.5%. 

 
En Haití, también reporta  el Instituto Haitiano de Estadisticas e Informatica (IHSI, 2012) que la 

tasa neta de actividad es mas elevada en el area metropolitana haitiana que en la rural. En efecto, el 
58.7% se concentra en la primera y el 45.5% en la rural. A nivel de los Departamentos, en el Nordeste 
que conecta con la provincia de Dajabón  en República Dominicana, la tasa es de 36.9%, en el Norte es 
de un 39% y en el Noroeste de un 42%. 

 
Por otra parte, en la zona fronteriza donde los niveles de pobreza son los más altos, a ambos 

lados de la frontera, la elevada densidad poblacional en los Departamentos de la República de Haití 
frente a la existente en las provincias de República Dominicana, reflejan la dinámica de expulsión de la 
población desde la zona de menor a la de mayor desarrollo. Así los haitianos, se mueven hacia la zona 
fronteriza y los dominicanos hacia los principales centros urbanos de la República Dominicana. Como se 
observa en el cuadro a continuación, la población del lado haitiano es en promedio 18 veces la existente 
en las provincias del lado dominicano, en un contexto donde las mayorías de las comunidades haitianas 
de la frontera están desconectadas del resto de su país, por la falta de infraestructura vial, una diferencia 
abismal de servicios básicos (centros de salud, educación, recreación, etc.), y conectadas al lado 
dominicano por la dinámica económica que genera el comercio fronterizo que se realiza bajo diferentes 
modalidades, a través de 31 puntos fronterizos (DEL ROSARIO; GOMERA, 2016). 

 
Se puede pensar que la actividad que genera el comercio fronterizo formal e informal, esté 

explicando en el caso haitiano la alta concentración en los departamentos y comunas haitianas de la 
frontera (exceptuando el departamento del Oeste donde se encuentra la capital Puerto Príncipe, cuya 
realidad es diferente); puesto que el comercio al menudeo u hormiga es una actividad económica de 
gran envergadura. Tal como lo mostraron Del Rosario y Gomera (2015) en un estudio para el PNUD, en 
la frontera norte (Dajabón – Ouanaminthe) el comercio informal mueve 159.35 millones de dólares al 
año, 2.5 veces superiores al comercio formal que alcanza unos 64.58 millones de dólares (excluyendo 
zona franca). Miles de ciudadanos haitianos, se mueven los días de mercado para ser parte de esta 
dinámica y ciertamente se benefician de las riquezas que mueve este comercio. 

 
Hablar de las diferencias entre las poblaciones fronterizas dominicana y la haitiana es necesario 

comunicar que la tasa de natalidad en Haití es más elevada que en nuestro país, pues según el Institute 
Haitien de Statistique et D´Informatique (El IHSI, 2009) de ese país, la tasa de natalidad era en el año 
2003 de 28 nacimientos por 1000 nacidos y en República Dominicana era de 25 por 1000. Estas 
diferencias se confirman cuando se comparan los grupos poblacionales por provincias y Departamentos 
fronterizos.  Tal y como lo muestra la tabla 2, los habitantes haitianos que residen en la franja fronteriza 
con dominicana son en promedio 18 veces mayores que los dominicanos.  Esta elevada población en 
zonas totalmente deprimidas en términos económicos, de suministro de servicios, marcadas por la 
pobreza extrema, representan expulsores de la población de allí. De acuerdo a Dilla (2016) esto plantea 
una interesante paradoja, pues mientras en el lado dominicano en donde las provincias fronterizas son 
más desarrolladas que en sus pares haitianos la cantidad de habitantes tiende a disminuir, en el lado 
haitiano en donde las provincias son muy pobres, la población tiende a crecer. Igualmente, establece el 
autor que las provincias de Ounaminthe en Haití y Dajabón en dominicana son las que registran mayores 
incrementos de población excesiva.  

Sugiere Dilla (2016) que si bien es cierto que la provincia de Dajabón tiende a disminuir, no es 
menos ciertos que la ciudad cabecera del mismo nombre tiende a crecer en su casco urbano debido a la 
emigración interna campo ciudad que se produce como resultado de las dificultades que confronta la 
actividad agropecuaria en los campos de allí. Lógica similar sigue el entorno urbano de Ounaminthe el 
cual, a juicio del autor, se comporta como un barrio del municipio de Dajabón, cuyos habitantes cruzan 
permanentemente al lado Este para realizar diversas actividades como el comercio, el trabajo doméstico, 
la venta de bienes diversos, trabajos en el sector construcción, en la agropecuaria, etc.  
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Al referirse al par fronterizo Elías Piñas en el lado dominicano y el Departamento Central de Haití 
Dilla (2016) lo califique como el punto más poroso de la frontera dominico-haitiana por donde trafican 
mercancías y personas. En esta zona habitan muchas familias haitianas contrario a lo que ocurre en 
Dajabón en donde la presencia de nacionales haitianos viviendo en barrios y campos dominicanos de 
esta zona es menor. 

  
 

 
Tabla 2  

Población comparada por provincias y departamentos Republica Dominicana y Haití 
 

REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA DE HAITI RELACION HAITI 
/RD 

Provincia Población Departamento Población 

Dajabón  63,995 

Nordeste 375,966                      2  

Montecristi  109,607 

Elías Piña  63,029 Central 712,138                    11  

Independencia  52,589 Oeste 3,845,570                    73  

Pedernales  24,291 Sureste 603,698                    25  

TOTAL            313,511  TOTAL           5,537,372                     18  

Fuente: Instituto Haitiano de Estadísticas e Informática (2012). Oficina Nacional de Estadísticas de la 
República Dominicana (2012). 

 
 

La Encuesta Nacional de Inmigrantes (ONE, 2018) ubica las provincias fronterizas de 
Pedernales, Montecristi y Elías Piña entre las tres primeras con mayor presencia de inmigrantes 
haitianos, lideradas por Pedernales, con 27.3%; Montecristi, con 26.7% y Elías Piña, con 24.6%; en 
cuarto lugar, se encuentra Valverde, con 21.9%; le siguen El Seibo, con 19%; La Altagracia, con 16.7% y 
Dajabón, con 14.9%. Independencia, que se ubicaba entre las primeras en la ENI realizada en el 2012 
(ONE, 2012), descendió de 22.1% a 11.2%, lo cual puede ser explicado por la merma en el comercio al 
menudeo que ha ocasionado la crecida del lago Azuei; así mismo, el lugar que ocupa Dajabón frente a 
Montecristi y Mao puede ser perfectamente explicado por la capacidad de absorción de mano de obra 
que tiene la producción de bananos para exportación, en esas provincias. Producción de Banano, Arroz 
y ganado que son la base económica de estas provincias, se realizan fundamentalmente con mano de 
obra haitiana. 

 
A pesar de que el 66.4% de los inmigrantes haitianos se concentra en la zona urbana (ONE, 

2018), cuando lo analizamos con respecto a la estructura de la población nativa, encontramos que la 
presencia de ésta en la zona rural es apenas de un 18.6% con respecto al total (el 81.4% de los 
dominicanos viven en la zona urbana), en tanto que los inmigrantes son un 33.6% con respecto a su 
total, es decir, que se podría inferir la existencia de un proceso de sustitución paulatina de la población 
nativa por la extranjera el cual es más acentuado en la zona rural fronteriza.  
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Por otro lado, los datos sugieren una importante capacidad de retención de inmigrantes haitianos 
por parte de las provincias de la zona fronteriza dominicana, y una baja capacidad para retener la 
población nativa. Esta realidad, ofrece pistas para la formulación de políticas públicas dirigidas al 
desarrollo de la zona fronteriza como principal muro de contención de la inmigración hacia la zona 
urbana, así como políticas orientadas a evitar el despoblamiento de los pueblos de la frontera por parte 
de los dominicanos. 

 
Esta afirmación es sostenida también en los resultados de un estudio realizado por Báez,  

Lozano, Díaz y Durán (2011) cuando plantean que las provincias de la frontera, si bien constituyen 
territorios de tránsito de la migración hacia otras provincias y en donde se efectúan extensos e intensos 
procesos de circulación transfronteriza de población, no son comunidades preferentes en los procesos 
de asentamientos de inmigrantes haitianos y, de otra parte, son áreas de fuerte de emigración de sus 
pobladores. Existen, no obstante, diferencias apreciables en las radicaciones de haitianos según 
provincias y a escala urbana o rural. 

 
 
 

Breve nota de la inmigración interna: Lo que se ve en Puerto Príncipe 
 

Recorrer las calles de Puerto Príncipe da una idea de la dinámica migratoria de los haitianos, 
desprendidos  de la zona rural por la falta de medios de subsistencia cuya base fundamental es la 
agricultura a pequeña escala y las remesas, salen despavoridos a buscar un gourde para comer, su 
destino: la capital o la frontera; y allí se insertan en el comercio informal caracterizado por la venta 
ambulatoria, un ejército de almas se mueve por toda la ciudad de Puerto Príncipe vendiendo de todo, 
desde repuestos de vehículos, electrodomésticos,  artículos farmacéuticos, textiles, hasta alimentos. 
El número de vendedores de productos agrícolas, en el centro de Puerto Príncipe y en la vía de 
acceso a Petión -Ville, es impresionante, como increíble resulta ver los bajos volúmenes de mercancía 
que se ofrecen para las ventas, lo cual ofrece un dato interesante, todos esos agentes de comercio 
informal se mueven buscando al menos 100 gourde en un día. (Reflexión de los autores a partir de la 
observación directa en visita a Puerto Príncipe, 2016) 
 

 
 

Al cruzar los datos de la Encuesta (ONE, 2012) con los publicados por el Instituto Haitiano de 

Estadísticas e Informática (2012), en relación al lugar de nacimiento de los inmigrantes haitianos, nos 

damos cuenta de que la inmigración haitiana que llega a República Dominicana, ya se ha movilizado 

dentro de su propio país. En efecto, los datos del organismo haitiano establecen que un 77.7%  de las 

personas viven fuera de su lugar de nacimiento y que el Departamento del Oeste (al que pertenece 

Puerto Príncipe) es el que más personas fuera de su lugar de nacimiento concentra, con un 68.1%, 

seguido del Norte, con 7.7% y el Artibonito (San Marcos y Gonaïves), con 7.6%, mientras que los 

resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrante (ONE, 2012), plantean que el mayor flujo de 

inmigrantes haitianos hacia la República Dominicana proviene del Departamento del Oeste con la capital 

Puerto Príncipe con un 23.8%. Le siguen: El Departamento del Sureste (Jacmel) y Centro (Hinche) con 

10.2% cada uno. Además, el de Noreste (Juana Méndez) con 9.9% y el del Norte (Cabo Haitiano) con 

8.8%. 

Según revela la ENI 2017 (ONE, 2018), en el 2012 los departamentos de mayor expulsión tenían 
el 81.1% de la población migratoria, mientras que para el 2017 pasaron a concentrar el 84.2%, 
mostrando una ligera tendencia a una mayor concentración poblacional para ese año. Los 
departamentos de Artibonito y Centro o Plateau Central, son los que muestran mayor dinamismo y 
aumento de población migratoria. En el Artibonito hubo un crecimiento relativo del orden del 18.6%, o en 
términos absolutos de 14,568 migrantes, que resulta significativo; sin embargo, en el departamento del 
Centro o Plateau Central hubo un mayor dinamismo (un aumento del 44.9%), para un crecimiento 
absoluto de 26,039 migrantes. 
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Tabla 3 

Población inmigrante nacida en Haití ́por departamentos ENI-2012 y ENI-2017 
 

Regiones y departamentos de 
residencia antes de la 
migración a la República 
Dominicana 

2012 2017 Incremento 
porcentual 

Absoluto % Absoluto % 

Artibonito 70,889 15.4 85,457 17.3 18.6 

Centro 44,857 9.8 70,896 14.3 44.9 

GrandAnse 3,397 0.7 5,392 1.2 45.3 

Nippes 1,036 0.2 3,009 0.6 97.5 

Norte 87,218 19.0 88,924 18.1 1.9 

Noreste 36,062 7.9 33,684 6.8 -6.8 

Noroeste 21,928 4.8 22,661 4.6 3.2 

Oeste 108,883 23.8 100,813 20.4 -7.7 

Sureste 59,849 13.1 69,631 14.1 15.1 

Sur 9,508 2.1 9,585 1.9 0.8 

No sabe/Sin información 14,607 3.2 3,884 0.7 -262.5 

Total 458,234 100.0 493,936 100.0 7.4 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (ONE, 2012 y 2018). 

 
Al valorar los diferentes mecanismos utilizados para el ingreso ilegal de inmigrantes haitianos 

hacia territorio dominicano, Báez, Lozano, Díaz y Durán (2011), reportan que las llamadas ferias 
fronterizas o mercados binacionales para alguno, representan un medio muy utilizado por los traficantes 
para el ingreso de haitianos para lo cual alquilan casas y las usan para alojar los haitianos allí y luego en 
horas de la noche traficarlos. Estos en ocasiones son agrupados en fincas agrícolas de las zonas 
receptoras sin el consentimiento de sus propietarios para luego distribuirlo en toda la geografía nacional.  
Según los autores, estos agentes cobran entre RD$1,500 a RD$5,000 para cada inmigrante, según las 
provincias de la frontera.  

 
Los datos sugieren entonces, un patrón interesante en el desplazamiento de los habitantes de 

las zonas expulsoras: 
  
1. Los inmigrantes realizan una inmigración interna desde sus comunidades, donde sus ingresos 

dependen fundamentalmente de la agricultura de subsistencia, hacia otros departamentos y 
comunas donde se insertan básicamente en comercio informal y servicios. 

2. La mayor parte de este desplazamiento se realiza para Puerto Príncipe (la capital) o para la zona 
fronteriza. Siendo el principal destino la capital.  

3. El primer desplazamiento crea la base material para el segundo. El esfuerzo en ahorro es 
considerable, puesto que la travesía implica una inversión donde el límite inferior suelen ser 5 mil 
pesos dominicanos y el superior supera a menudo los 10 mil. Todo dependerá de la ruta y las redes 
familiares con la que se cuente.  

4.  Este desplazamiento, constituye el gran salto en la capacidad para generar grandes volúmenes de 
dinero, pasar de 100 gourde al día a un mínimo de 300, más la comida e incluso el alojamiento si se 
insertan en la actividad agrícola en dominicana, y el doble si emprenden un negocio de ventas 
ambulantes (algo en lo que ya se han ejercitado bastante en la capital, en medio del tránsito y el 
ruido de la ciudad). 
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En una conferencia dictada por Bourgeois (2018) al referirse a las motivaciones que tienen los 
nacionales haitianos para cruzar al punto fronterizo de Dajabón, citaba como comerciantes, empleadas 
domésticas, obreros en la construcción, empleados en instituciones, motoconchistas, limpiabotas, etc.  
Igualmente, otros estudian en la universidad de este lugar, utilizar servicios que no están disponibles en 
Ouanaminthe.  Aduce que, en este cruce, los comerciantes ambulantes constituyen el rostro más 
conocido de la migración diaria mientras los obreros agrícolas son los de la migración temporal y las 
familias establecidas y que trabajan en casas de familias representan la migración prolongada.  

 
Al tratar de cuantificar estos grupos poblacionales por actividades económicas principales, el 

Instituto Nacional de la Migración (INM, 2017) cita que de 625 permisos de trabajo temporero emitidos a 
extranjeros  desde el 2009 al 2015 el 81% correspondía a nacionales haitianos, que en el año 2014  
6.077 fuerza laboral haitiana inscrita en el Sistema Integrado de Registros Laborales (SIRL), alrededor 
de 55 mil haitianos estaban inscritos en el sistema escolar dominicano para el año 2014-2015  y que 
unos   6,945 estudiantes universitarios eran de nacionalidad haitiana.  

 
Si bien es cierto que entran por las provincias fronterizas dominicanas, no es menos cierto que 

estas no representan más que puntos de paso y que su permanencia en ellas como migrantes de 
estancia prolongada es muy reducida. En ese sentido, Canales, Vargas y Montiel (2010) al analizar la 
migración haitiana por puntos fronterizos establecen que estas no constituyen una región migratoria 
propiamente tal lo cual es confirmado por el bajo volumen demográfico existente y el reducido número de 
inmigrantes haitianos que registran. 

 
Finalmente, una arista derivada de factores socioeconómicos adversos en Haití es lo relativo a 

trata y tráfico ilícito de personas que según el Instituto Nacional de la Migración (INM, 2017)  responde a 
la inestabilidad socioeconómica en Haití, a la falta de documentos de identificación de la población 
haitiana, a la demanda de mano de obra haitiana en nichos específicos de la economía dominicana, la 
porosidad de la frontera, los costos y dificultades asociados a la admisión autorizada al país entre otros, 
se convierten en condiciones favorables para los flujos irregulares de personas desde Haití.  Aduce el 
informe del organismo oficial que en los últimos años la trata de niños, niñas, adolescentes con fines de 
mendicidad ha sido tema central en las discusiones e iniciativas a nivel local e internacional contra el 
tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.  

 
 

 
3. CONCLUSIONES 

  
La franja fronteriza República Dominicana-Haití representa un espacio caracterizado por la desigualdad 
socioeconómica, por profundas brechas culturales, por una historia compleja de interacciones y por la 
inexistencia de un marco normativo institucional que viabilice las relaciones (Dilla, 2016). 
  
Independientemente de que la economía haitiana crezca o no, la presión migratoria de haitianos hacia el 
lado dominicano continuará debido entre otras razones a la falta de capacitación de la mano de obra y a 
lo limitado de los esquemas de distribución del ingreso en Haití. 
 
La mano de obra haitiana es mayormente no calificada y se emplea prepondera mente en la Agricultura, 
un sector que no ha crecido en los últimos 7 años.   
 
Los sectores económicos que lideraron el crecimiento de la economía haitiana como Comercio, Finanzas 
y Construcción son altamente demandantes de mano de obra calificada y esta es muy reducida en Haití.  
 
La dinámica de crecimiento de los sectores Turismo, Construcción y Agricultura absorben gran cantidad 
de mano de obra haitiana, lo cual los convierte en factor atrayente de inmigración de nacionales de la 
nación del lado Oeste de la Isla.  
 
No se vislumbra en el corto y en el mediano plazo, una dinámica económica y publicas que actúen como 
contenedores de la inmigración haitiana al lado Este de la Isla.  
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La inmigración haitiana a la República Dominicana procede fundamentalmente de la del Departamento 
del Oeste en donde se encuentra la capital, Puerto Príncipe, la cual expulsa a sus nacionales hacia el 
lado Este de la Isla.  
 
Existe un elevado nivel de concentración de población pobre en el lado haitiano, la cual supera casi en 
18 veces a la dominicana en las comunidades fronterizas y esto representa una fuerte presión migratoria 
hacia este lado.   
 
Los flujos migratorios de haitianos hacia Republica Dominicana son explicados principalmente por 
razones económicas y en los cuales los sectores empresariales privados del lado Este tienen una gran 
responsabilidad. 
 
La inmigración haitiana es preponderantemente informal e ilegal y se apoya en los débiles controles 
fronterizos y solamente es enfrentada por las autoridades dominicanas con acciones de repatriaciones 
masivas cuyos resultados son muy limitados, en tanto que las nacionales haitianas reingresan a nuestro 
territorio con cierta facilidad.  
 
 La inmigración haitiana representa una excelente oportunidad para los trabajadores de ese país de 
obtener ingresos superiores a los 300 gourdes diarios en el lado Este, superiores a los 100 gourdes que 
recibiría en promedio por trabajar en ese mismo sector allí. 
 
A pesar de que se han realizado diversos estudios sobre el fenómeno de la migración haitiana hacia la 
Republica Dominicana, no existe claridad sobre las motivaciones por ejemplo del retorno a su lugar de 
origen, cuantos retornan, por qué y si una vez allí realizan actividades económicas para el sostén de la 
familia diferentes a las realizadas al momento de emigrar.   
 
Queda como una tarea pendiente, el continuar profundizando en todo lo relativo a lo relativo a la 
inserción laboral de los inmigrantes haitianos toda vez que su contribución al Producto Interno Bruto 
dominicano cada vez se define como significativa. El tema de derechos laborales continuara siendo una 
brecha importante como lo es también la necesidad de definir un marco regulatorio viable.  
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