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CAPÍTULO 11 

LA MIGRACIÓN DE NIÑAS RURALES EN MALI PARA  
EVITAR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

Y ALCANZAR LA AGENDA 2030 

SERGIO FUERTES BUESO 
Universidad Pontificia Comillas 

ANTONIO LORENZO CASTELLANOS 
Universitat Jaume I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. LA MIGRACIÓN FEMENINA DEL ENTORNO RURAL AL URBANO EN EL 

ÁFRICA OCCIDENTAL 

Los estudios, el trabajo, el matrimonio o el comercio son algunas de las 
razones citadas por las mujeres migrantes de África Occidental para jus-
tificar su desplazamiento del medio rural al urbano. Del mismo modo, 
muchas mujeres de esta región han empleado la migración temporal 
fronteriza, económica o forzada como práctica de supervivencia durante 
siglos.  

El progresivo índice de escolarización de las niñas de África Occidental 
provoca que una parte del alumnado alcance la universidad continuando 
los estudios en las capitales económicas de la región. Ese es el relato de 
Awa, una joven que abandonó su localidad rural para estudiar en Ba-
mako y, posteriormente, finalizó los estudios en Cuba94. En contraste, 
las mujeres sin estudios se marchan para reforzar los ingresos de sus 
familias o a modo de estrategia de supervivencia individual. Muchas de 
ellas migran para acompañar a sus maridos, ya que en los regímenes 

 
94 Entrevista semiestructurada 1. 
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patriarcales las mujeres no tienen capacidad para rechazar las decisiones 
de los cabezas de familia o emprender la migración sin su autorización95. 

La migración de las mujeres rurales a las zonas urbanas está impulsada 
por las mejoras socioeconómicas y representa un salto hacia la emanci-
pación y la independencia. La migración rural ofrece oportunidades ma-
trimoniales a las mujeres solteras, divorciadas o viudas, y, así, ser acep-
tadas socialmente en sus círculos comunitarios96. Sin embargo, la mi-
gración femenina en las ciudades puede causar también aislamiento y 
dependencia, perpetuando un estado de limbo continuo.  

1.2. LA MIGRACIÓN RURAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES A LAS CIUDADES 

EN MALI 

En la década de 1980 se observa un aumento de la migración laboral de 
niñas y adolescentes rurales de Mali a grandes ciudades. El principal 
motivo es encontrar mejores opciones económicas para ellas y sus fami-
lias (Bouju, 2008; Kassogue, 2014; Sauvain-Dugerdil, 2013). Esta ten-
dencia es substancialmente intrarregional o en el propio país. El país 
preferido de las migrantes malienses es Costa de Marfil, en concreto, la 
capital económica, Abiyán. Mas, la gran parte de migrantes rurales se 
desplazan a la propia capital de Mali, Bamako. 

La migración laboral de niñas y adolescentes en Mali es un auténtico y 
creciente patrón para emanciparse y alcanzar la madurez. Así pues, es 
común haber probado la migración al menos una vez antes de entrar en 
la edad adulta (Grace et ál., 2018). Mali es un país que destaca en esta 
tendencia debido a la baja tasa de escolarización de las niñas del ámbito 
rural (Hertrich y Lesclingand, 2013). La mayoría de las niñas migrantes 
regresan a sus localidades de origen. La migración de las adolescentes 
siempre ha estado presente en la sociedad rural maliense. Tras el matri-
monio, las adolescentes se trasladan a las casas de sus maridos general-
mente en otros pueblos (Rodet, 2015). Igualmente, las niñas muy jóve-
nes cuyas familias no pueden alimentarlas o darles garantías de 

 
95 Grupo de discusión de mujeres. 
96 Grupo de discusión de mujeres. 
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supervivencia se instalan en lugares donde hay otros allegados o parien-
tes dispuestos a acogerlas.  

Las niñas y adolescentes que migran a las zonas urbanas inician el viaje, 
entre otras cosas, por la curiosidad de conocer la ciudad y el deseo de 
obtener recursos económicos. Farah, una joven que migró de su aldea 
rural hace más de cinco años, manifiesta que su razón principal fue la 
percepción de una vida más divertida y entretenida en la ciudad, con un 
catálogo de actividades para realizar y de servicios para disfrutar97. Las 
oportunidades socio laborales en los trabajos domésticos o en las redes 
de comerciantes, junto con las condiciones más agradables de estos tra-
bajos en comparación con los de las agricultoras, son factores diferen-
ciadores para afrontar la migración precoz. Estas oportunidades se tra-
ducen en perspectivas económicas y estabilizadoras para facilitar la tran-
sición de las niñas a la edad adulta. 

Por otra parte, el reto y la valentía de las jóvenes migrantes otorgan un 
estatus distintivo en su regreso a los pueblos de origen. En efecto, estas 
retornadas disponen de un bagaje profesional y personal más elevado 
con respecto a las jóvenes que nunca han migrado. Por ello, se convier-
ten en modelos ejemplares y motivadores para otras jóvenes, desenca-
denando una práctica colectiva y cultural. Así lo confirma Bintou, una 
joven rural que migró hace tres años alentada por las historias de mi-
grantes98. Estos relatos, en ocasiones exagerados, provocan una gran cu-
riosidad en las jóvenes que aún no se han aventurado a emigrar.  

Análogamente, el aprendizaje en la ciudad es una causa detonante. Las 
tasas de escolarización y alfabetización en el medio rural maliense son 
mínimas. Si bien la ciudad permite desarrollar habilidades prácticas, úti-
les y bien valoradas por los hombres y la sociedad rural, también fuerza 
el abandono escolar prematuro. La desaprobación de las madres para 
que sus hijas migren surge, en muchas ocasiones, por el abandono de la 
escolaridad y los estudios99. El dominio de la lengua oficial de trabajo, 
el francés, o de la lengua local más hablada, el bambara, son otras 

 
97 Entrevista semiestructura 2. 
98 Entrevista semiestructurada 3. 
99 Grupo de discusión de mujeres. 
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habilidades apreciadas por las niñas para migrar. Las familias, induda-
blemente en ocasiones reticentes, animan a sus hijas a migrar a la capital. 
Esto significa una mejora de la economía familiar derivada de las reme-
sas que las jóvenes envían regularmente o de los regalos que traen con-
sigo a su vuelta.  

1.3. LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 5 

“IGUALDAD DE GÉNERO” Y LA AGENDA 2030 

La migración en la niñez repercute directa e indirectamente en la reduc-
ción de las desigualdades y la pobreza. En septiembre 2015, los 193 Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, cuyo mantra es transformar el mundo en un 
lugar mejor para vivir sin dejar a nadie atrás. Se compone de 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas asociadas con indica-
dores de medición de impacto (Naciones Unidas [NNUU], 2015).  

Este plan de acción mundial aborda los tradicionales aspectos económi-
cos, sociales y medioambientales del desarrollo, así como los compo-
nentes de paz y ayuda humanitaria (Howe, 2019). El género y la migra-
ción son elementos transversales que promocionan la visión holística e 
integral reflejada en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Or-
denada y Regular que toma como uno de sus puntos referenciales la con-
secución de la Agenda 2030 (NNUU, 2019). 

El ODS 5 está dedicado exclusivamente a la igualdad de género y al 
empoderamiento de las mujeres y las niñas. No obstante, los países me-
nos desarrollados como Mali han avanzado poco o nada en la consecu-
ción de este ODS. En una sociedad gerontocrática y patriarcal persisten 
las desigualdades educativas, sociales, económicas y políticas entre los 
diferentes grupos demográficos.  

Los indicadores del Índice de Desarrollo de Género (IDG) que presenta 
Mali en 2021 son deficientes. A modo ilustrativo, el IDG es 0,887, el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) en mujeres es 0,399, los años espe-
rados de escolaridad en mujeres son 6,8 y los años medios de escolaridad 
en mujeres son 2,4 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
[PNUD], 2022, p. 289). El fundamento básico es la falta de compromiso 
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y liderazgo del poder político y religioso nacional, y una sociedad ba-
sada en valores patriarcales y gerontocráticos.  

Asimismo, la igualdad y la equidad de género están intrínsecamente vin-
culadas a otros ODS. En lo que respecta a la migración rural de niñas y 
adolescentes, se percibe la relación indirecta que guarda con el ODS 1 
sobre erradicación de la pobreza, el ODS 2 concerniente a la lucha contra 
el hambre, el ODS 3 en relación a la salud y bienestar, el ODS 4 referente 
a la educación, el ODS 8 en cuanto al empleo decente y crecimiento eco-
nómico, y el ODS 10 relativo a la reducción de las desigualdades.  

La discriminación de género en las instituciones sociales de Mali influye 
en la consecución de los ODS de la Agenda 2030 y en la decisión de la 
migración de las niñas y adolescentes rurales. De hecho, la migración 
rural de las niñas es una forma de escapar a la violencia y los abusos 
sexuales, el estigma social, las restricciones a su libertad y de la presión 
para casarse100.  

Todo esto agrava la desigualdad de género y conduce a una total depen-
dencia del marido. La migración es una solución para evitar estas formas 
de violación de los derechos humanos de las mujeres facilitando la 
emancipación y empoderamiento de las menores. Por consiguiente, la 
migración juvenil forja agentes de cambio social necesarios para la con-
secución de los ODS de la Agenda 2030. 

2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de esta investigación es indagar en el impacto de la 
migración rural en los derechos humanos de las niñas malienses. Para 
ello, se han analizado las ventajas y desventajas que redundan en la mi-
gración de las menores.  

Los objetivos secundarios son, por un lado, examinar los factores que 
motivan a las niñas rurales malienses para emprender la experiencia de 
la migración a las ciudades urbanas y, por otro lado, explorar la influen-
cia de la migración de niñas y adolescentes rurales para la consecución 

 
100 Grupo de discusión de mujeres. 
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de los ODS de la Agenda 2030 en Mali. Se ha realizado un exhaustivo 
análisis de los factores de empuje y atracción con respecto a la migración 
rural de las jóvenes malienses. Igualmente, se han estudiado las inter-
secciones de este fenómeno con la consecución de los ODS directa e 
indirectamente impactados. 

3. METODOLOGÍA 

El caso de estudio elegido para interpretar las consecuencias de este pro-
ceso migratorio es Mali. Se revisaron una treintena de documentos rela-
cionados con el contexto temático y espacial, entre los que se hallan do-
cumentos políticos, informes de grupos de reflexión, documentos ofi-
ciales de organizaciones multilaterales y artículos académicos, así como 
publicaciones en periódicos occidentales y locales malienses. Estos tex-
tos se analizaron en los tres idiomas más relevantes para la investiga-
ción, el francés, el inglés y el español.  

Durante marzo, mayo y junio de 2022 se desarrolló una visita de campo 
en la que se recogieron testimonios de migrantes en Bamako. En total, 
se mantuvieron doce entrevistas semiestructuradas con mujeres que ha-
bían emigrado a la capital cuando eran adolescentes. Se organizaron en 
Bamako cuatro grupos de discusión de cinco mujeres malienses y un 
grupo de discusión de cinco hombres malienses que, si bien no eran mi-
grantes directos, sí se identificaban indirectamente con los desafíos de 
la migración adolescente rural en Mali.  

Cuando se les pidió que se identificaran, prefirieron no revelar sus ver-
daderos nombres ante las posibles reprimendas de los miembros de sus 
comunidades, de los grupos salafistas yihadistas o del gobierno, o reve-
larlos a cambio de dinero. Finalmente, se decidió mantener el anonimato 
de todos los participantes para respetar el principio de no hacer daño. A 
lo largo de la investigación se utilizan apodos apropiados para dar mayor 
autenticidad al relato. 

La limitación más importante fue la inseguridad que impidió viajar a las 
comunas y zonas rurales. Otra limitación es el estudio de caso único 
analizado que no faculta la comparación con otros emplazamientos. Con 
todo, la similitud del contexto maliense con los países vecinos Burkina 
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y Níger que conforman la región del Sahel Central posibilita la extrapo-
lación de los resultados a estos dos países en particular. 

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

4.1. FACTORES DE EMPUJE Y ATRACCIÓN 

4.1.1. Factores históricos y culturales 

Desde el punto de vista histórico y cultural, la migración en Mali es un 
hecho social con connotaciones mitológicas que atrae a las jóvenes a 
migrar. Las condiciones extremas del país obligaron a los habitantes del 
territorio a desplazarse para sobrevivir, a menudo alabando al emigrante 
como ejemplo de éxito. El desplazamiento rural de niñas y adolescentes 
no tomó fuerza hasta la década de 1980, convirtiéndose en una costum-
bre habitual y aceptada socialmente. 

La imposibilidad de los padres de familia y los líderes locales para opo-
nerse ante un fenómeno de creciente notoriedad en sus comunidades y 
círculos sociales consagró la generalidad de la práctica101. Ahora bien, 
cabe señalar que las jóvenes migrantes deciden, en la mayor parte de los 
casos, emprender la experiencia migratoria con la conformidad y el con-
sentimiento de sus familias. La migración de las niñas y adolescentes 
acontece, asiduamente, en compañía de otras jóvenes, pese a que algu-
nas migran solas amparadas por la red de contactos familiares y comu-
nitarios en la ciudad de destino102. 

La obtención de una dote matrimonial es un factor histórico que anima 
a las niñas de todo África Occidental a alejarse de sus lugares rurales de 
origen (Delaunay, 1994; Jacquemin, 2011). En el pasado la obtención 
del ajuar nupcial y la preparación para la condición de mujer en el ma-
trimonio eran los factores predominantes para las jóvenes, e incluso los 
únicos que permitían obtener la autorización de las familias (Hertrich y 
Lesclingand, 2012).  

 
101 Grupo de discusión de los hombres. 
102 Grupo de discusión de mujeres. 
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No obstante, la migración ha encarecido el precio de las dotes matrimo-
niales dentro de los pueblos que tradicionalmente se confeccionaban con 
utensilios de cocina, ropas, telas y joyas. En la actualidad, los varones 
de los poblados reclaman a las mujeres y a sus familias una dote más 
cuantiosa. Esta situación es descrita por Aminah, una joven que migró a 
la capital cuando era una niña y en su regreso cuatro años después se 
percató que los bienes acumulados no eran suficientes para cumplir con 
las nuevas dotes demandadas103. Mientras que la obtención de la dote 
fue el factor histórico más predominante, hoy en día si bien es citado por 
las jóvenes no es la causa de esta migración. 

4.1.2. Factores económicos y sociales 

Otro tipo de factores, sobre todo de empuje, son los económicos y so-
ciales, entre los que destacan el afán de satisfacer nuevas necesidades, 
las estrategias de superación ante la pobreza, el hambre y las desigual-
dades, la presión social de las familias y los parientes, y la emancipación 
de las niñas. Estas jóvenes rurales aspiran más allá de sus necesidades 
vitales, en parte, como consecuencia de la globalización y de las histo-
rias de las migrantes que pormenorizan otras realidades.  

La pobreza extrema impulsa a algunas familias hacia la migración de 
sus adolescentes y niñas como estrategia de supervivencia familiar (Be-
llo-bravo, 2015). Kashka, una joven rural que migró con catorce años, 
argumenta que el hambre y las comidas irregulares y de bajo valor nu-
tricional le empujaron a abandonar su aldea rural entre el consenso y 
obligación de su familia104. Por otra parte, Coumba, una joven rural que 
migró con otras tres compañeras, revela que su motivo fue salir de la 
miseria y pobreza rural para disponer de suficientes recursos económi-
cos, bienes materiales, ropas e instrumentos de cocina105. La migración 
a la capital es la experiencia previa antes de ambicionar la gran aventura 
a Europa (Bleck y Lodermeier, 2020).  

 
103 Entrevista semiestructurada 4. 
104 Entrevista semiestructurada 5. 
105 Entrevista semiestructurada 6. 
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Sin embargo, la pobreza y el hambre siempre fueron una constante en 
esta zona de condiciones de vida adversas, así que probablemente este 
factor no sea el desencadenante de esta cuestión migratoria. Idéntica-
mente es el caso de los conflictos continuos en este territorio. Tras la 
independencia de Francia en 1960, Mali ha sufrido cuatro crisis violen-
tas. Desde 2012, la crisis actual en Mali fuerza a miles de niñas y fami-
lias a desplazarse internamente a otros puntos más estables del sur del 
país (Hoogeveen et ál., 2019).  

Desde otra perspectiva, la curiosidad que despierta la aventura de la mi-
gración, el escaso acceso al trabajo en el campo debido a los riesgos 
climáticos y la voluntad propia para seguir los pasos de las amigas son 
factores sociales que originan la migración rural de niñas y adolescentes 
a las grandes urbes. Nabilah, una joven rural asentada en la capital desde 
hace varios años, narra sus primeros periplos migratorios durante la 
época seca, razonando que en esta época la mano de obra en los campos 
es reducida y la migración temporal a la ciudad es una estrategia de su-
pervivencia106.  

Así mismo, la formación, los nuevos conocimientos o el estilo de vida 
de la ciudad incentivan la migración de las menores. El ascenso social 
es un factor determinante para la migración de estas jóvenes. La posibi-
lidad de triunfar en la experiencia migratoria es muy alta y significa re-
tornar con un mayor prestigio social (Mondain et ál., 2013). Adquirir 
habilidades diferentes promociona este ascenso social cuando la menor 
regresa a su pueblo de origen. 

Por otra parte, la presión social y familiar es también una realidad. 
Cuando una joven emigrante regresa a su comunidad para casarse, los 
rumores sobre los lujosos bienes que ofrece como dote se extienden por 
los hogares. Rokia, una joven rural que migró hace más de siete años a 
la capital, certifica que estas mujeres son admiradas por sus capacidades 
para seducir a más hombres y, por tanto, gozan de un amplio elenco de 
pretendientes para casarse107. Igualmente, en su regreso las jóvenes 

 
106 Entrevista semiestructurada 7. 
107 Entrevista semiestructurada 8. 
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migrantes poseen más recursos materiales lo que se traduce en mejores 
oportunidades para elegir a su marido. 

Todo ello contrasta con la escolarización de las niñas que renuncian a la 
escuela para emprender la migración, ya que la movilidad se ha conver-
tido en una estrategia socialmente más eficaz y fiable para el éxito. Esto 
repercute negativamente en la escolarización por sí misma exigua en las 
zonas rurales de Mali. El impacto negativo en la escolaridad infantil es 
abismal. La escasa inversión pública en educación, la falta de personal 
en las escuelas y la amenaza de los grupos yihadistas multiplican la op-
ción del éxodo rural frente a la escolarización108.  

Finalmente, la emancipación de las niñas y adolescentes que anhelan 
independizarse de sus familias y, sobre todo, de la autoridad familiar 
tradicional de padres o hermanos mayores resulta un factor decisivo para 
la migración de las menores (Lesclingand, 2011). Zahra, una joven rural 
que migró a la capital para independizarse y emanciparse, expone que la 
mayor capacidad para decidir sobre su vida y el menor control de los 
hombres de su familia fueron los hechos más valorados en sus inicios en 
la capital109. Los efectos positivos de la emancipación pueden invertirse 
cuando el empleador abusa y menoscaba la integridad física y moral de 
la menor aislándola socialmente.  

4.2. VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

4.2.1. En la ciudad urbana de destino 

Las niñas y adolescentes pueden ser víctimas de la violación de sus de-
rechos humanos en la ciudad de acogida visto que son un colectivo ex-
tremadamente vulnerable, fácil de engañar, manipular y controlar por la 
necesidad recurrente de una fuente de ingresos. En Mali los grandes ras-
gos que facilitan este quebrantamiento de derechos humanos son la falta 
de liderazgo e iniciativa política a nivel nacional, la falta de relación con 
el empleador y la niña o su red de allegados, y la práctica histórica y 
socialmente aceptada del esclavismo que se acentúa en mujeres jóvenes. 

 
108 Grupo de discusión de mujeres. 
109 Entrevista semiestructurada 9. 
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Igualmente, la negación del conjunto de la sociedad a hacerse cargo mo-
ralmente de las infracciones contra los derechos humanos repercute ne-
gativamente en las menores.  

En primer lugar, los abusos y violencias de género acontecen en muchos 
supuestos en el entorno laboral, siendo los hombres frecuentemente los 
agresores (Lesclingand, 2004). Además, la inaccesibilidad a sanidad 
universal y a recursos para la compra de medicamentos incita a muchas 
jóvenes a recurrir al sexo por supervivencia o a retornar a sus pueblos 
asumiendo el estigma social creado por una migración fallida. Uno de 
los temores de las madres en la migración de sus niñas son los embara-
zos no deseados por el jolgorio que se vive en la ciudad, causantes de 
daños físicos, psicológicos y psicosociales en la menor110. A esto debe-
mos añadir la falta de recursos para acceder a un parto asistido por sani-
tarios especializados. Los embarazos no deseados también son fruto de 
violencias de género. 

En segundo lugar, la explotación económica de las niñas y adolescentes, 
los abusos y la violencia de género también atentan severamente contra la 
salud física y psicológica de estas jóvenes. Por miedo al estigma social en 
sus localidades de origen, estas menores prefieren permanecer en la capital 
en un estado de limbo eterno. Empero, la experiencia en la capital puede 
facilitar el empoderamiento de la niña, que cuando regresa a su pueblo ya 
no permite las faltas de respeto, abusos y otras violencias de género.  

El aprendizaje adquirido en la ciudad brinda la oportunidad a estas jó-
venes para declinar trabajos inadecuados y agotadores en el campo. Ye-
leen, una mujer rural y madre que migró a la capital hace más de diez 
años, asegura que las vivencias y conocimientos de las usanzas sociales 
absorbidas en Bamako le han empoderado en aras de rechazar las deni-
grantes costumbres tradicionales como los matrimonios infantiles, pre-
coces y forzados, y la mutilación genital femenina. Jamás lo permitiría 
en sus hijas111. 

  

 
110 Grupo de discusión de mujeres. 
111 Entrevista semiestructurada 10. 
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4.2.2. En los pueblos rurales de origen 

En las zonas rurales, las niñas y las adolescentes son víctimas de serias 
transgresiones de sus derechos humanos como la mutilación genital fe-
menina, los matrimonios infantiles, precoces y forzados, la esclavitud ba-
sada en las castas, la explotación de los padres en inapropiados y arduos 
trabajos agrícolas, y el elevado tráfico de niñas para el trabajo doméstico 
en las grandes ciudades. Las gravosas restricciones de género cometidas 
por los miembros de la familia y apoyadas por los líderes comunitarios y 
religiosos tampoco respetan los derechos humanos de las menores. 

Para empezar, en Mali la ablación genital femenina es una práctica legal 
y tradicionalmente aceptada que se agudiza en los entornos rurales. La 
ablación se ejecuta a una edad temprana, generalmente, antes de los cinco 
años cuando la niña aún no tiene la posibilidad de migrar (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia [FNUI], 2022). Sin embargo, la migra-
ción rural de las menores y la consecuente absorción de nuevas percep-
ciones como los efectos negativos y duraderos de la escisión genital fe-
menina, promueve que estas migrantes se conviertan en transformadoras 
de las normas sociales tradicionales al regresar a sus pueblos, o al menos, 
que no las repitan con sus vástagos (Diabate y Mesplé-Somps, 2019). 
Adicionalmente, las desigualdades de género también subyacen en las 
normas de herencia y en las normas tradicionales que restringen o condi-
cionan la propiedad de la tierra a las mujeres (Totin et ál., 2021). 

Por otro parte, los matrimonios infantiles, precoces y forzados son una 
lacra en Mali. Estas violaciones de derechos de la menor están estrecha-
mente relacionadas con el bajo nivel de escolarización y el abandono 
escolar prematuro. Ciertamente, estas uniones matrimoniales suponen 
una dramática transición de la menor a la edad adulta con un marido de 
mayor edad y no elegido que, desde el momento del matrimonio, tiene 
poder sobre la capacidad y la voluntad de la niña (Elengemoke y Sathiya 
Susuman, 2021). Por añadidura, el peligro es alarmante debido a emba-
razos y partos prematuros que son habituales en estos matrimonios, y a 
la contracción de enfermedades venéreas de transmisión sexual.  

Concretamente, la edad legal para que una mujer se case, acorde al có-
digo de familia maliense es de dieciséis años. Sin embargo, en las zonas 
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rurales la tradición prevalece sobre la ley. La edad habitual en el medio 
rural ronda los quince años. La migración de las niñas y adolescentes, 
bajo el pretexto de pretender acumular el ajuar nupcial, aumenta la edad 
del matrimonio infantil a causa de que las menores no regresan hasta 
uno, dos y tres años después (Engebretsen et ál., 2020). De la misma 
manera, las niñas rurales migrantes retrasan en el tiempo su debut sexual 
y el primer parto, mitigando los efectos de embarazos no deseados, su-
frimiento en un parto prematuro y enfermedades de transmisión sexual 
(Sauvain-Dugerdil et ál., 2008).  

Asimismo, la vida en la ciudad ofrece una perspectiva diferente a las 
niñas que a veces abandonan las prácticas tradicionales y se casan con 
quien se enamoran en la ciudad. En cualquier caso, la migración feme-
nina termina efectivamente en el momento del matrimonio. Una mujer 
casada no emigra a menos que su marido le pida que le acompañe o le 
autorice expresamente.  

Por otro lado, la esclavitud es un sistema muy extendido en las comunas 
rurales de Mali, donde según la clase social o la casta en la que se nace, 
se es siervo y esclavo de por vida. En estos lugares, la migración es una 
estrategia para salir de la esclavitud. Luego, la migración en estos casos 
no tiene retorno porque supondría volver a la condición inicial de es-
clavo, además de otras reprimendas sociales112. 

Similarmente, en la sociedad rural malienses se vulneran atrozmente los 
derechos laborales de las niñas. Estas son consideradas como brazos úti-
les. Regularmente su trabajo está concentrado en las tareas domésticas, 
aunque esporádicamente ejecutan tareas con asaz valor económico 
(Kuépié, 2018). Uno de estos trabajos exigentes se halla en los campos 
familiares cosechando cereales y hortalizas. No se les paga un salario ni 
se les aplica un horario mínimo, sino que tan sólo reciben un humilde 
alojamiento y comidas irregulares con disminuido aporte nutricional. 

Esto contraviene de forma patente con lo establecido en el artículo 32 de 
la Convención sobre los Derechos de los Niños acerca de la prohibición 
del trabajo de los niños (NNUU, 1989). La pérdida de la fuerza de trabajo 

 
112 Grupo de discusión de mujeres. 
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es una de las razones predominantes de los padres en la desautorización 
de la migración de sus hijas a la capital113. La migración en la infancia 
pone fin a este calvario laboral que socava la salud física y moral de las 
niñas. Es cierto que las niñas y adolescentes migran para seguir traba-
jando, mas no en un trabajo físico tan desagradable como el agrícola. 

En adición, el significativo riesgo de la trata de niños para el trabajo 
agrícola, por ejemplo, en las explotaciones cacaoteras de Costa de Mar-
fil y en las minas de oro de Mali, o la trata de niñas para el trabajo do-
méstico en las grandes capitales económicas como Abiyán, Dakar, Co-
nakri o Bamako es bien conocido en toda África del Oeste. La sensibi-
lización a las familias y a las niñas para que migren por las rutas opuestas 
a las utilizadas por los traficantes puede capacitar a la sociedad rural 
para no caer en los engaños de los traficantes de personas. Consecuen-
temente, se paliarían los efectos adversos de la trata de niñas rurales.  

Para agregar, la desigualdad de género y la gerontocracia son problemas 
pronunciados en las sociedades tradicionales de los pueblos rurales de 
Mali. Las niñas y adolescentes son los grupos sociales más vulnerables. 
Por ende, son víctimas de numerosos abusos por parte de los miembros 
de la familia, los imanes y otros actores de la comunidad. Aïssata, una 
joven rural que migró a la capital hace cinco años, justifica su decisión 
en el trato desigual y penoso que recibía de los hombres en su familia114. 
La migración de estas menores supone un salto en la reducción de las 
violencias de género.  

Así mismo, en el medio rural de Mali existe un menor control de la 
fuerza del Estado puesto que hay una presencia reducida a causa de las 
grandes distancias y el déficit de infraestructuras (Brottem y Coulibaly, 
2019). En consecuencia, la impunidad de acciones implica un incre-
mento de las costumbres locales asociadas con comportamientos noci-
vos a las niñas, a saber, las restricciones en la vestimenta, las raciones 
alimentarias reducidas, el trabajo extra no agrícola como ir a buscar agua 
a los pozos, la violencia de género como la violencia entre hermanos, y 
el abandono escolar para trabajar. La migración juvenil a la ciudad 

 
113 Grupo de discusión de los hombres. 
114 Entrevista semiestructurada 11. 
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reduce estas restricciones y abusos de género, pese a que pueden origi-
narse otro tipo de violencias en la ciudad.  

Por último, la violación infantil no es fácilmente detectable dado que las 
niñas violadas son estigmatizadas para el resto de su vida. Efia, una mu-
jer rural que migró a la capital hace más de diez años, reconoce que las 
niñas de las zonas rurales temen a las violaciones y agresiones sexuales 
por la exposición que experimentan al recorrer largas distancias para ir 
a la escuela, para buscar agua al pozo o para trasladarse a los campos de 
cultivo115. Por lo tanto, la migración precoz reduce la exposición del 
riesgo de violación y agresión sexual a menores. Estos actos atentan 
contra los derechos humanos de las menores y pueden producir efectos 
físicos, psicológicos y psicosociales irreversibles. 

4.3. IMPACTO EN LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN MALI 

Este fenómeno migratorio guarda una íntima conexión con la consecu-
ción del ODS 5 sobre igualdad de género. En especial, esta conexión se 
materializa en las metas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, que abordan la discrimina-
ción de las niñas, la violencia contra ellas incluida la trata y todo tipo de 
explotación, la eliminación de las prácticas nocivas como la mutilación 
genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado, y el reco-
nocimiento del trabajo doméstico (NNUU, 2015).  

Se ha constatado que la migración rural de las niñas en Mali aminora la 
violencia y las transgresiones de derechos humanos en los pueblos rura-
les de origen. Las jóvenes que retornan a sus pueblos pueden convertirse 
en agentes transformadores del cambio social y político que promueven 
la eliminación de las costumbres tradicionales perjudiciales y dañinas 
(Chauvet y Mercier, 2014). Es más, la experiencia de la migración rural 
de las niñas potencia la emancipación, el empoderamiento y la autoafir-
mación como mujeres.  

Los nuevos conocimientos y habilidades adquiridas les confieren poder 
y autoconfianza para abogar por la promoción de la igualdad y la equidad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a todos los 
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niveles (Lesclingand y Hertrich, 2017). Por ende, la migración faculta a 
las jóvenes migrantes para influir en el cambio transformador de las nor-
mas desiguales existentes en Mali. No obstante, las jóvenes afrontarán 
peligros reales en la ciudad que podrán deteriorar la confianza de las me-
nores para el resto de sus vidas. El trabajo doméstico es el principal em-
pleo que estas niñas encuentran en la ciudad de destino y dónde ocurren 
más infracciones contra sus derechos humanos (Grosz-Ngaté, 2000). Por 
ello, el gobierno maliense debe crear y reforzar leyes que protejan a las 
niñas de los abusos o la explotación en estos trabajos domésticos.  

Las amenazas y los abusos a los que se enfrentan las niñas una vez en la 
ciudad pueden hacer retroceder el progreso hacia el ODS 5, por lo que 
la sociedad debe ser consciente de la importancia de estas menores para 
la prosperidad y el bienestar general. Si el gobierno no ejerce el control 
necesario para circunscribir las violaciones de los derechos humanos de 
estas menores en las ciudades urbanas, el fenómeno de la migración de 
niñas y adolescentes puede tener un efecto negativo en la consecución 
del ODS 5 y del resto de ODS. 

Otros ODS que resultan positiva e indirectamente impactados por el pro-
ceso migratorio de las niñas y adolescentes rurales son el ODS 1 relativo 
al fin de la pobreza, el ODS 2 referido a la erradicación del hambre, el 
ODS 3 en los aspectos de salud y bienestar, el ODS 8 sobre el trabajo 
decente y el crecimiento económico, y el ODS 10 en cuanto a la reduc-
ción de las desigualdades. Como se ha mencionado, los principales fac-
tores en estas migraciones juveniles son el interés por obtener más bie-
nes materiales o económicos, tener acceso a dietas regulares, variadas y 
ricas en nutrientes, emanciparse como mujer lo que contribuye a un ma-
yor bienestar, y obtener un trabajo decente con condiciones menos exi-
gentes que las experimentadas en el sector agrícola. Igualmente, la mi-
gración a la ciudad faculta el acceso a servicios de salud de mayor cali-
dad y más cercanos. 

En cambio, el ODS 4 relativo a la educación de calidad puede verse 
perjudicado de forma directa si el gobierno y la comunidad no toman 
medidas oportunas para que la menor prosiga su educación en las ciuda-
des de destino. En efecto, la migración conlleva el abandono escolar 
prematuro de las menores. Si esta escolarización continua en la capital, 
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la migración en la infancia puede repercutir positivamente en el ODS 4 
como consecuencia de la mayor calidad en los servicios educativos de 
las ciudades. 

5. CONCLUSIONES  

Esta investigación ha confirmado que la migración de niñas y adoles-
centes de las zonas rurales de Mali evita la vulneración de derechos hu-
manos en los pueblos de origen. Al mismo tiempo, este tipo de migra-
ción promueve su emancipación y empoderamiento como mujeres. En 
el largo plazo, esta circunstancia suscita una reconfiguración de normas 
y costumbres tradicionales gravosas para las niñas.  

En cambio, en la ciudad existen serios peligros para la salud e integridad 
moral de estas niñas que se materializan en infracciones contra los dere-
chos humanos de las niñas. En un contexto tan volátil y frágil como el 
de Mali, los quebrantamientos de los derechos las menores suceden 
tanto en los pueblos de origen como en la ciudad de destino. Empero, si 
la menor migra con un conocimiento de los peligros y una sólida red de 
contacto que le apoyen en la ciudad, las vulneraciones de derechos hu-
manos en la ciudad pueden tener efectos limitados. 

La migración juvenil rural en países poco desarrollados con costumbres 
tradicionales arraigadas y lesivas para las niñas impacta positivamente 
en la consecución de la Agenda 2030 y, en particular, en el ODS 5 sobre 
la igualdad de género. Por el contrario, el ODS 4 sobre la educación es 
perjudicado en tanto y cuanto se incrementa el abandono escolar de las 
niñas que emprenden la migración. De todas maneras, los comporta-
mientos nocivos y denigrantes contra las menores una vez en las ciuda-
des urbanas producen un impacto negativo de la migración para la con-
secución de la Agenda 2030. 

Por últim0, se plantean varias posibilidades para reducir las vulneracio-
nes de derechos humanos en los pueblos de origen y limitarlas en las 
ciudades de destino. De esta forma, se promueve la consecución de la 
Agenda 2030 por medio de una migración segura y ordenada. En primer 
lugar, se puede fomentar el desarrollo económico para luchar contra la 
pobreza y reducir la malnutrición en los pueblos más empobrecidos. En 
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segundo lugar, otra posibilidad es la concienciación y sensibilización en 
las propias comunidades para el cambio social, con el fin de motivar y 
animar a las jóvenes migrantes a establecerse en las localidades rurales, 
o al menos, migrar de forma temporal. En tercer y último lugar, se con-
sidera trascendental un mayor liderazgo e implicación de los poderes 
gubernamentales nacionales para controlar las vulneraciones de los de-
rechos humanos de las niñas en las aldeas rurales, castigando a quienes 
no respeten la ley. 
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