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RESUMEN EJECUTIVO 
 

PROYECTO SURDIM   
 

INMIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN 

LOS PIRINEOS. EL CASO DEL PIRINEO DE GIRONA Y HUESCA (ESPAÑA) Y 

LOS PIRINEOS ORIENTALES EN FRANCIA 

INTRODUCCIÓN 

Algunas localidades rurales europeas sufren procesos de despoblación y envejecimiento que, a 

su vez, pueden ser un obstáculo para el desarrollo de sus economías y provocar, por ende, que 

el territorio sea más vulnerable a los peligros naturales y la especulación. Todo ello conlleva un 

callejón sin salida, en el que la población de edad avanzada puede no continuar las actividades 

económicas tradicionales y, al mismo tiempo, no se crean nuevas actividades debido a la 

emigración de los jóvenes. Esta perspectiva pesimista se ve, de alguna manera, contrarrestada 

por una visión diferente sobre las localidades rurales que pone el énfasis en su alta calidad de 

vida para los habitantes urbanos, especialmente en tiempos postpandemia; visión que podría 

estar restringida a las áreas periurbanas que cuentan con buenas conexiones viarias. En todo 

caso, ambas perspectivas apuntan a la complejidad de descifrar el papel que juegan las 

movilidades espaciales en el futuro de algunos lugares rurales, los cuales tradicionalmente han 

sido víctimas de la emigración y la falta de inversión en infraestructuras. 

La migración internacional hacia las zonas rurales está cada vez más presente en Europa. De 

hecho, los inmigrantes internacionales han evitado (o ralentizado) la despoblación en algunas 

zonas rurales. Estos inmigrantes también han desempeñado un papel fundamental en la 

reestructuración agrícola y la transformación económica en las sociedades rurales, en un 

momento en que la agricultura ha dejado de ser la principal fuente de empleo en muchas 

economías rurales europeas. En efecto, las áreas rurales han pasado de una dependencia 

exclusiva de la agricultura a una diversificación económica creciente que ha permitido abordar 

los retos demográficos, e incluso la supervivencia, de muchas localidades rurales. Por ejemplo, 

la Foto 1 muestra la variedad de negocios locales (turismo rural, apartamentos turísticos, 

restaurantes, tiendas, bodegas, talleres de artistas) disponibles en Rabós, un pueblo de Girona 

de menos de 500 habitantes.  

ÁREAS DE ESTUDIO 

En este contexto, el proyecto de investigación "SURDIM. Desarrollo Rural Sostenible e 

Inmigración Internacional en los Pirineos", financiado con fondos europeos, se ha centrado 

específicamente en la inmigración internacional en municipios rurales (menos de 2000 

habitantes) de los Pirineos. Concretamente, ha estudiado la inserción laboral de los inmigrantes 
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internacionales en los Pirineos españoles y franceses de cara a identificar iniciativas económicas 

sostenibles gestionadas o/y apoyadas por inmigrantes. Algunas de estas iniciativas presentan 

experiencias exitosas en materia de desarrollo rural. De 2021 a 2023, el proyecto SURDIM ha 

tenido como objetivo contribuir a mejorar las relaciones territoriales y la integración en los 

territorios rurales. La metodología del proyecto ha consistido en una investigación multisituada 

que se basa principalmente en métodos cualitativos aplicados a estudios de casos 

cuidadosamente preseleccionados. Mayormente, el trabajo de campo se llevó a cabo de febrero 

a septiembre de 2022 en diferentes municipios rurales de la provincia de Girona (comarcas del 

Alt Empordà, Ripollès y Cerdanya) y de la provincia de Huesca (comarcas de Ribagorza y 

Sobrarbe) en España, así como en el departamento de los Pirineos Orientales (Pyrénées 

Orientales), arrondissements de Prades y Céret, en Francia. Se realizó un total de 45 entrevistas 

en profundidad con inmigrantes nacidos en el extranjero en las tres áreas de estudio (16 en 

Girona, 15 en Huesca y 14 en los Pirineos Orientales). Aunque la investigación no intentó 

obtener una muestra representativa, ésta se distribuye equitativamente entre empresarios 

inmigrantes, trabajadores por cuenta propia y empleados. Los inmigrantes son heterogéneos en 

cuanto a su país de nacimiento, siendo mayoría los procedentes de otros países de la Unión 

Europea. También intentamos que la muestra estuviera equilibrada por sexo, aunque finalmente 

las mujeres superaron en número a los hombres, y cubriera diferentes edades, lo que resultó en 

una variedad amplia de tipos de incorporación laboral inmigrante. Durante el trabajo de campo, 

también se realizó 14 entrevistas semiestructuradas con diversos informantes en estas regiones, 

incluyendo alcaldes y regidores del área de estudio. 

 

Foto 1. Rabós (Alt Empordà), Girona. Diversificación económica en un municipio de menos de 500 habitantes 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

Este informe ofrece un resumen de los principales resultados del proyecto SURDIM, pero una 

descripción más detallada de los resultados de este proyecto estará disponible en artículos 

académicos y en el sitio web del proyecto (https://atlantis.uab.cat/hamlets/es/index.html). 

Nuestros resultados muestran que los patrones de inmigración internacional en los Pirineos son 

diversos. En este sentido, la razón de la llegada de los inmigrantes a esta región de montaña 

puede derivar de la decisión de personas nacidas en el extranjero que ya vivían en España o 

Francia y optan por instalarse en una región que les ofrece una mejor calidad de vida, o puede 

ser debida a una migración decidida fuera de los países de destino, siendo los Pirineos el primer 

destino en España o Francia. En ambos casos, se ha visto que algunos inmigrantes podrían 

tener conocimiento previo del territorio como turistas. La diversidad también se observa en la 

variedad de incorporaciones de los inmigrantes en los mercados de trabajo, desde el sector de la 

salud hasta servicios orientados a la cultura. Esto apunta a que los mercados laborales de los 

municipios rurales de los Pirineos son muy dinámicos. Ciertamente, los inmigrantes 

internacionales en las zonas rurales están altamente divididos entre trabajadores poco 

calificados en la hostelería, restauración y agricultura, y aquéllos con altos niveles de educación 

que, en su mayoría, han elegido estas áreas rurales por razones de estilo de vida. Para todos los 

entrevistados, la vivienda era un problema importante y, de hecho, la falta de alojamiento es una 

razón fundamental de disuasión para la llegada de nuevos residentes a la región. En el caso de 

los inmigrantes por estilo de vida entrevistados, la elección de los Pirineos es una decisión 

familiar, generalmente motivada por el deseo de escapar del ritmo acelerado de la vida urbana, 

quizá en una búsqueda de la superación personal y una mayor calidad de vida. En algunos 

casos, las viviendas móviles o los bungalós en cámpines son una solución temporal para los 

recién llegados a algunos pueblos de los Pirineos, entre ellos, personas que teletrabajan y 

nómadas digitales (véase Foto 2). 

 

Foto 2. Casa móvil irlandesa (con pegatinas en inglés y francés) que en 2022 se estacionó temporalmente en Oms, 

un pequeño pueblo en los Pirineos Orientales de Francia. 



4 
 

El proyecto SURDIM también constata que los empresarios inmigrantes entrevistados, 

principalmente inmigrantes altamente cualificados del norte, oeste y centro de Europa, suelen 

encajar en los sectores económicos dominantes en la zona (agricultura y actividades orientadas 

al turismo). Su éxito depende, en parte, de la variedad de capital que poseen, incluidos el capital 

humano (educación y experiencia laboral) y sus capacidades para crear redes sociales locales, 

regionales y transnacionales, aunque sus negocios son a menudo pequeños tanto en tamaño 

como en capital, no contando éstos con empleados en la mayoría de los casos. En última 

instancia, las entrevistas indican que las redes sociales y las relaciones en el territorio (y, más 

ampliamente, la incorporación social) no sólo son aspectos clave para el desarrollo de las 

empresas en las áreas de estudio, sino que también proporcionan una fuente de bienestar a los 

entrevistados.  

Los inmigrantes internacionales desempeñan ocasionalmente un papel clave en la creación e 

introducción de productos innovadores en nichos de mercado muy específicos poco explorados 

en las zonas rurales de montaña. Como ejemplos, se entrevistó a Márcia (todos los nombres son 

pseudónimos), una ciudadana brasileña que trabaja en actividades culturales en una aldea 

previamente abandonada en Huesca y a Michel, un inmigrante francés jubilado que ha 

recuperado la producción de azafrán en una localidad de pocos habitantes también en el Pirineo 

de Huesca. Aunque las iniciativas de los emprendedores inmigrantes han podido dar paso a 

negocios exitosos, las empresas que crean son generalmente de gestión familiar y suelen 

producir un impacto limitado o reducido en el desarrollo económico local y en la creación de 

empleo en los Pirineos. Una excepción a esta norma es el caso de los negocios desarrollados 

por unos inmigrantes holandeses en un pueblo pequeño de Huesca que consistían, en el 

momento de la entrevista, en un restaurante, una agencia de viajes y un pequeño camping. El 

negocio pasó de ser familiar a contratar a una persona de forma permanente y a dos más 

exclusivamente para la temporada de verano. Es resaltable que utilizan una amplia red social 

local para crear paquetes turísticos a medida (Foto 3).  

 

Foto 3. Pueblo en el Pirineo de Huesca. Negocio de inmigrantes. Edificio de la antigua escuela restaurado como 

restaurante y agencia de viajes gestionados por inmigrantes holandeses. 
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Con otras palabras, en algunos casos, las pequeñas empresas dirigidas por inmigrantes 

internacionales en pueblos pequeños de los Pirineos encuentran margen para expandirse y 

diversificar actividades rentables a lo largo de los años. 

La migración internacional también puede generar intercambio cultural e integración social, 

enriqueciendo el tejido de las comunidades rurales locales. Ciertamente, las perspectivas, 

tradiciones y conocimientos de los inmigrantes pueden contribuir a la vitalidad social y cultural de 

sus comunidades de acogida. De esta manera, la diversidad cultural fomentaría la comprensión y 

la cohesión social, fortaleciendo, en última instancia, el tejido social de las sociedades rurales. 

Éste es ciertamente el caso de Misuki, una mujer japonesa que ayudó a crear una asociación de 

cultura y lengua japonesa en los Pirineos Orientales, en Francia. Nuestros estudios de caso 

indican claramente que los inmigrantes muestran sensibilidad a la hora de poner en valor los 

recursos locales, sociales, culturales y paisajísticos o naturales, que, de hecho, a veces son la 

razón por la que decidieron emigrar al "campo". De esta manera, los inmigrantes ayudan a 

fortalecer los valores positivos sobre la sostenibilidad, la comunidad y el sentido de lugar. 

 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

1) Los inmigrantes internacionales en las zonas rurales de los Pirineos están muy divididos entre, 

por un lado, los trabajadores poco cualificados en hostelería, restauración y agricultura, y, por el 

otro, empresarios altamente educados y jubilados que pueden haber elegido estas zonas rurales 

por motivos de estilo de vida. Los responsables políticos regionales, nacionales y europeos 

deberían tener más en cuenta estas diferencias sociales para dar cabida a los recién llegados a 

los Pirineos rurales como habitantes permanentes. Cualquiera que sea la razón para mudarse a 

los Pirineos, la vivienda se considera el principal problema para los nuevos residentes, 

obstaculizando, de hecho, posibles vías para el crecimiento económico en los Pirineos. En este 

sentido, una (nueva) política de vivienda en los Pirineos es recomendable y será apreciada por 

una amplia variedad de residentes y habitantes potenciales tanto de las montañas como de los 

valles pirinaicos. 

2) En los Pirineos, los empresarios inmigrantes poseen una variedad de capitales, incluyendo 

tanto el capital humano como sus capacidades para crear redes sociales a diferentes escalas. 

Estos capitales son clave para el éxito empresarial. Se recomienda a las asociaciones 

empresariales locales de los Pirineos que aprovechen más este potencial socioeconómico (a 

menudo no utilizado) y fomenten la participación de los inmigrantes en las organizaciones 

empresariales. Las opiniones y perspectivas de los inmigrantes pueden ser de gran ayuda para 

desarrollar empresas locales sostenibles con ambiciones internacionales más amplias. 

3) La inmigración internacional también puede generar intercambio cultural e integración social, 

enriqueciendo el tejido social de las comunidades rurales. A veces, los inmigrantes rurales 

también muestran una sensibilidad especial hacia los recursos locales, sociales, culturales, 

paisajísticos y naturales (y ciertamente aprecian los servicios actuales y potenciales de las áreas 

rurales) que, además, ha podido ser la razón de emigración al "campo". De hecho, algunos 

inmigrantes podrían ayudar a fortalecer los valores positivos en torno a la sostenibilidad, la 

comunidad y el sentido de lugar. Por lo tanto, se recomienda que los gobiernos locales y 

regionales de los Pirineos realicen esfuerzos adicionales para incorporar a los inmigrantes 

internacionales en actividades y proyectos culturales y sociales de larga duración. 
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El proyecto SURDIM fue financiado por el Programa MSCA de la Comisión Europea y se llevó a 

cabo principalmente en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB), con la colaboración de la UAB-ICTA y UMR Passages (Université de Bordeaux Montaigne 

y CNRS), Francia. 

El proyecto SURDIM estaba pensado originalmente para realizarse en dos años, pero finalmente 

ha durado quince meses (noviembre 2021-octubre 2022 y junio-agosto 2023) 

Los investigadores que participaron en el proyecto SURDIM son: Cristóbal Mendoza (UAB), 

Ricard Morén-Alegret (UAB), William Berthomière (CNRS & Université de Bordeaux Montaigne) y 

Giorgos Kallis (UAB & ICREA). 

Sitio web del proyecto SURDIM y del programa de investigación sobre inmigración rural:  :  

https://atlantis.uab.cat/hamlets/es/index.html 

Para obtener más información sobre los resultados de este proyecto de investigación, póngase 

en contacto con el Dr. Cristóbal Mendoza. Correo electrónico: Cristobal.Mendoza@uab.cat 

 


