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Descargo de Responsabilidad 

Esta investigación se realizó para el Informe Estado de la Región 2025. El contenido de la 

ponencia es responsabilidad exclusiva de su autor, y las cifras pueden no coincidir con las 

consignadas en el Informe Estado de la Región 2025 en el capítulo respectivo, debido a 

revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las 

publicadas en el Informe. 

Reconocimientos 

Se agradecen los valiosos comentarios, sugerencias e información suministrados por un 

destacado grupo de personas expertas quienes realizaron la lectura crítica del borrador de este 

documento: Soledad Álvarez Velasco, Jorge Durand, Luciana Gandini, Andrea Hidalgo Arce, 

Crucita Aurora Ken Rodríguez, Alberto Mora, Abelardo Morales Gamboa, Ernesto Rodríguez 

Chaves, Brayan Rodríguez Delgado, Carlos Sandoval García y Luis Alonso Serrano Echeverría. 

También se reconoce los aportes de Melba Castillo y Ricardo Sol Arriaza, integrantes del Consejo 

Consultivo del Estado de la Región. 

Resumen Ejecutivo 

Este informe describe críticamente las principales tendencias en materia migratoria en 

Centroamérica y el Caribe. El estudio responde a cuatro preguntas fundamentales. ¿Cuáles son 

las características y magnitud de los flujos migratorios y de movilidad de la población de 

Centroamérica y República Dominicana durante el periodo 2015-2022? ¿En qué medida las 

nuevas dinámicas migratorias de la región han generado o podrían estar vinculadas a cambios 

en las políticas exteriores y migratorias de los países de destino y origen de los flujos? ¿Cuáles 

son las características de las personas migrantes, refugiados y solicitantes de refugio de la 

población centroamericana dentro y fuera de la región? Y, finalmente, ¿cuáles son las principales 

medidas aplicadas por los gobiernos de los países de acogida y la comunidad internacional para 

atender a esta población? 

Como tesis central el trabajo sostiene que, aunque existe continuidad en la naturaleza del 

movimiento migratorio debido a condiciones inerciales, en los últimos años se han producido 

cambios significativos. El más destacado es la consolidación de Centroamérica como el gran 

conector entre los sistemas migratorios de las Américas, por donde circula un volumen masivo 

de personas. Como resultado, los países de la región, desde Panamá hasta Guatemala, se han 

convertido en verdaderos corredores migratorios, por donde transitan cientos de miles de 

personas que buscan llegar a Estados Unidos. Un elemento crítico es cómo la política de 

externalización de fronteras que lleva a cabo Estados Unidos y que se ha extendido a México y 

Centroamérica impacta el movimiento migratorio. Por otro lado, el volumen y la composición de 

los flujos muestra una creciente complejidad, en términos del perfil de las personas (edad, 

género, nacionalidad, condición socioeconómica) y las razones por las que huyen (económicas, 

ambientales, violencia estatal, criminalidad). La sociedad civil y organizaciones 

intergubernamentales han complementado de manera importante los esfuerzos de algunos 

Estados por manejar los inusuales volúmenes, prodigando asistencia y protección y, en la medida 

de lo posible, promoviendo los derechos fundamentales de estas personas.  
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La investigación utiliza diversas fuentes como documentos oficiales, informes especializados, 

información de prensa y literatura académica. El informe también se basa en trabajo de campo: 

los autores viajaron durante 10 días a Panamá en diciembre de 2023, donde visitaron la Ciudad 

de Panamá y la zona del Darién. También llevaron a cabo entrevistas con migrantes en Chicago y 

La Ciudad de México. Finalmente, sostuvieron una serie de charlas informales con colegas 

expertos que estudian este fenómeno en la región.  

Introducción  

América Latina y El Caribe ha experimentado un incremento muy relevante de los flujos 

migratorios en los últimos cinco años. De acuerdo con la Organización Internacional para la 

Migraciones (OIM), el número de personas que migraron en las Américas se duplicó de 7 a 15 

millones de personas entre 2005 y 2020. Esta cifra convierte a las Américas en la región del 

mundo con el mayor incremento del volumen migratorio (Organización Mundial para las 

Migraciones 2023a). Si bien este crecimiento refleja una dinámica global, se expresa de manera 

más acentuada en el hemisferio occidental. Después de una marcada caída del movimiento 

migratorio debido a las restricciones impuestas por los Estados a la circulación de personas 

durante la pandemia de COVID-19 (Herrera 2023), la cifra de migrantes internacionales ha 

aumentado notoriamente en los últimos tres años. Según el último informe anual de la OIM sobre 

migración a nivel global, el número de migrantes internacionales1 llegaba a 281 millones en el 

2020  (Organización Mundial para las Migraciones 2023a, 23).2 Aunque este volumen representa 

sólo el 3.6% de la población mundial, refleja un aumento  sostenido de los flujos migratorios.3 

De hecho, desde el 2010 el número de migrantes ha aumentado en 60 millones de personas, 

con un porcentaje mayor en ciertas regiones como África, El Medio Oriente, Europa del Este, y 

América Latina (UNHCR 2023, 9). Coherente con la tendencia mundial, los flujos en la región de 

Centroamérica y República Dominicana también aumentaron, pero a un ritmo mayor. La cantidad 

de personas migrantes de los ocho países de la región en el resto del mundo pasó de 3,5 a 6,6 

millones en el periodo 2000-2020 (creció 86%), en contraste con América Latina (74%) y el 

mundo (62%). Las personas provenientes de Guatemala y República Dominicana representan el 

50% del incremento en la cantidad total de migrantes de la región en el resto del mundo, y junto 

con El Salvador y Honduras concentran a 9 de cada 10 personas en esa condición (cuadro 1). 

  

 
1 OIM define migrantes internacionales como personas que cambiaron su país de residencia en los últimos doce 

meses. En lo que resta del informe usamos el término migrantes en referencia a migrantes internacionales.  
2 A su vez, según OIM existe una cifra mucho mayor de migrantes internos (personas que cambian de residencia dentro 

de su país en el último año). Se calculaba que esta cifra llegaba a los 740 millones en 2010 (Organización Mundial 

para las Migraciones 2023, 23). 
3 También cuestiona narrativas que describen a la migración como un fenómeno descontrolado (ver Haas 2005).  
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Cuadro 1 

Cantidad total de personas migrantes según país de origen. 2000-2020 

      

Variación 2000-

2020 

País de 

origen 2000 2005 2010 2015 2020 Personas Porc. 

Belice  48 211  51 883  57 371  63 099  52 756  4 545 9% 

Costa           

Rica  105 227  117 618  132 317  138 237  150 241  45 014 43% 

El Salvador  949 042 1 118 793 1 337 085 1 512 895 1 599 058  650 016 68% 

Guatemala  582 796  736 715  924 898 1 118 115 1 368 431  785 635 135% 

Honduras  342 103  448 882  587 503  729 855  985 077  642 974 188% 

Nicaragua  501 517  555 532  610 211  655 577  718 154  216 637 43% 

Panamá  136 929  131 417  139 844  150 210  139 520  2 591 2% 

República 

Dominicana  889 451 1 014 070 1 184 417 1 454 602 1 608 567  719 116 81% 

Total 

Centroaméri

ca y 

República 

Dominicana 3 555 276 4 174 910 4 973 646 5 822 590 6 621 804 3 066 528 86% 

América 

Latina y el 

Caribe 24 628 700 29 338 206 34 637 650 36 206 000 42 890 481 

18 261 

781 74% 

Fuente: Elaboración propia con base a International Migrant Stock, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division, United Nations. 

El crecimiento de los volúmenes migratorios es un fenómeno multicausal derivado de una 

compleja combinación de factores económicos (pobreza, subdesarrollo, desempleo), sociales 

(falta de acceso a salud y educación, inexistencia de mecanismos de movilidad social, 

criminalidad y violencia de género), culturales (atracción cultural, emancipación), políticos 

(represión, autoritarismo, corrupción) y ambientales (De Haas, Castles, y Miller 2020, 6-11). 

Asimismo, prácticas migratorias intergeneracionales y procesos de unificación familiar 

contribuyen a multiplicar el movimiento migratorio. Estas condiciones se han acentuado debido 

a inestabilidad geoestratégica derivada en gran parte por la invasión de la Federación Rusa a 

Ucrania (2022), así como por el posterior estallido de varios otros conflictos armados, tanto 

domésticos como internacionales (Armenia-Azerbaiyán, Sudan, Etiopía, Siria, Israel-Palestina) 

(ver Davies, Pettersson, y Öberg 2023). El resultado ha sido la generación de un número sin 

precedente de víctimas de desplazamiento forzado, tanto interno como internacional (Loescher 

2021). 4 Para fines del año 2022, 108 millones de personas se encontraban en esta difícil 

situación, lo que representa un alza de más del 100% desde 2015 (UNHCR 2023).  

 
4 Entre éstos se cuentan, refugiados, solicitantes de asilo (también conocidos como solicitantes de la condición de 

refugiado), apátridas y desplazados internos.  
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El crecimiento de los volúmenes migratorios ha provocado una serie de efectos a nivel político y 

social. En el ámbito político, ha fortalecido a sectores nacionalistas que buscan restringir la 

entrada de extranjeros y que, aprovechando las aprehensiones que el arribo de migrantes y 

refugiados genera en algunos sectores de la población, han promovido un discurso de rechazo a 

la migración como plataforma electoral. Esta narrativa repudia el proceso de globalización, 

alimenta visiones aislacionistas en abierta oposición al contacto con el mundo exterior y 

preconiza la necesidad de reforzar los controles fronterizos para que los Estados ‘recobren’ su 

capacidad soberana de regular quién entra y quién permanece en su territorio (Walter 2021). 

Ejemplos de esta visión incluyen el movimiento MAGA (Make America Great Again) en Estados 

Unidos, Brexit en el Reino Unido y diversos partidos de extrema derecha en Europa (Eslovaquia, 

Hungría, Polonia), que han transformado el rechazo a la migración como uno de sus principales 

ejes programáticos (Youngs 2022). Esta dinámica ha generado un preocupante proceso de 

polarización política y de fractura social, caracterizado por mayores índices de violencia e 

inestabilidad política y que dificultan la gobernabilidad en muchas sociedades (Carothers y 

O’Donohue 2019).  

El panorama general que acabamos de describir refleja nítidamente las actuales condiciones en 

materia migratoria en las Américas. En esta región una combinación de factores, entre ellos, 

creciente inseguridad, inestabilidad económica, aguda polarización política y fractura social (ver 

Carothers y Feldmann 2021) han servido como telón de fondo al incremento de los flujos 

migratorios. Como se desarrollará en el reporte, la región vive una situación particularmente 

compleja. La gran mayoría de los países de la región se encuentran en medio de profundas crisis 

socioeconómicas y políticas que están provocando la salida masiva de sus nacionales. Al éxodo 

venezolano, sin precedentes por su magnitud, se suma el desplazamiento masivo de nacionales 

de Haití y, más recientemente, de ecuatorianos que escapan de un contexto de inseguridad 

nunca visto en ese país. La autocratización5 e inestabilidad en países como Cuba, El Salvador y 

Nicaragua, agudizado por un fuerte deterioro de las condiciones de vida, también han generado 

éxodos. Como respuesta, en muchos países de la región que reciben migrantes han surgido 

políticos que abrazan una retórica nativista y promueven un discurso de autarquía y cierre de 

fronteras. El bolsonarismo en Brasil, la postura del presidente de República Dominicana, Luis 

Abinader, frente a la crisis y la población haitiana, y el discurso ríspido del recientemente electo 

presidente de la Argentina, Javier Milei, son solo algunos de los ejemplos más nítidos de esta 

tendencia. Pero no son los únicos: en otros países como Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, 

Panamá y República Dominicana, aunque sin la misma intensidad, visiones similares han ido 

ganando terreno (Brumat y Freier 2023). Este complejo contexto ha servido de marco para la 

formulación de políticas restrictivas en materia migratoria que contrastan con las cuotas de 

pragmatismo y fraternidad con las que históricamente la región había confrontado el movimiento 

de personas en el pasado (Gandini 2022).  

Este trabajo analiza las principales tendencias en materia migratoria en Centroamérica y 

República Dominicana. La investigación contesta cuatro preguntas principales. ¿Cuáles son las 

características y magnitud de los flujos migratorios y de movilidad de la población de 

 
5 Por autocratización se entiende el proceso de debilitamiento de las cualidades del régimen democrático y que puede 

desencadenar el debilitamiento o la pérdida de la democracia y su transformación en un sistema autoritario. 

Luehrmann y Lindberg lo definen como un declive substancial y de facto de los requisitos institucionales 

fundamentales para la democracia electoral (2019, 1096).  
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Centroamérica y República Dominicana durante el periodo 2015-2023?, ¿En qué medida las 

nuevas dinámicas migratorias de la región han generado o podrían estar vinculadas a virajes en 

las políticas exteriores y migratorias de los países de destino y origen de los flujos?, ¿Cuáles son 

las características de refugiados y solicitantes de refugio6 de la población centroamericana 

dentro y fuera de la región? Y finalmente ¿Cuáles son las principales medidas aplicadas por los 

gobiernos de los países de acogida y la comunidad internacional para atender esta población? 

La tesis central del trabajo es que, si bien existe continuidad en la naturaleza del movimiento 

migratorio como consecuencia de condiciones inerciales, en los últimos años se han producido 

importantes cambios. El principal es la consolidación de Centroamérica como conector entre 

los sistemas migratorios en el hemisferio, por donde circula un volumen masivo de personas.  

Como resultado los países de la región, desde Panamá hasta Guatemala, se han convertido en 

verdaderos corredores migratorios,7 por donde transitan cientos de miles de personas que 

anhelan llegar a Estados Unidos. Si bien el tránsito irregular de personas por Centroamérica tiene 

antecedentes que se remontan a los años sesenta (por ejemplo, migrantes de la región andina y 

con posterioridad brasileños, caribeños y extracontinentales), los flujos solían ser relativamente 

pequeños. Además del volumen, la composición de la migración se ha tornado mucho más 

compleja, tanto en términos del perfil de las personas (edad, género, nacionalidad, condición 

socioeconómica) como en los motivos por los que migran (económicas, ambientales, violencia 

estatal, criminalidad).  

Para contestar estas preguntas la investigación utiliza diversas fuentes, entre ellos, documentos 

oficiales, informes especializados, información de prensa y literatura académica. El reporte 

también se basa en trabajo de campo: los autores viajaron por 10 días a Panamá durante 

diciembre del 2023, donde visitaron Ciudad de Panamá y la zona del Darién. También realizaron 

entrevistas con migrantes en la ciudad de Chicago y en la Ciudad de México entre enero y marzo 

del 2024. Por último, sostuvieron una serie de charlas informales con colegas expertos que 

estudian este fenómeno en la región. Andreas Feldmann, en particular, se benefició del 

intercambio con colegas del Transnational Migration Network, un consorcio formado por 

investigadores del El Colegio de México, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Illinois 

y la Universidad Nacional Autónoma de México, con quienes realiza colaboraciones 

investigativas sobre migración en América Latina desde hace varios años (ver Mejía, 2023).  

 
6 En el informe, y siguiendo la usanza en América Latina, nos referimos a solicitantes de refugio, ya que existe la idea 

generalizada de que el asilo hace referencia al sistema latinoamericano de asilo y extradición anterior a la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Esto contrasta con el mundo francófono y anglosajón, donde se emplean 

el término asilo y solicitante(s) de asilo (asylum seeker, demandeur d’asile). Para los efectos de este informe, por 

solicitante de refugio nos referimos a aquella persona que solicita la condición de refugiado proceso que, como explica 

Hanlan, engloba “la búsqueda de acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, el 

reconocimiento propiamente dicho y la obtención de residencia en algún país “(Hanlan 2003, 10). Para un análisis 

pormenorizado sobre el origen y el uso del término en América Latina (ver San Juan 2003). 
7 No existe una definición consensuada del término. OIM se refiere a esta noción como “la acumulación de 

movimientos migratorios en el tiempo” (Organización Mundial para las Migraciones 2023a, 27), pero en su glosario 

migratorio no la define y, por lo general, la entiende como un movimiento unidireccional Nuestra visión es más 

comprensiva: Entendemos por corredor migratorio el espacio social multidimensional por donde circulan personas en 

distintas direcciones entre países de origen, tránsito y destino.  Para un excelente análisis sobre esta terminología (ver 

Álvarez Velasco, Perdone y Miranda 2021). 
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El informe está estructurado de la siguiente manera. La primera sección presenta una breve 

síntesis de las principales tendencias y características de la movilidad humana en las Américas 

de los últimos cinco años. El análisis se centra en cómo estas dinámicas han impactado a los 

países de Centroamérica y la República Dominicana, destacando cambios y continuidades. 

También describe y explica algunas de las dinámicas migratorias más relevantes de la región, en 

particular, el proceso de transición migratoria de varios países y el surgimiento de nuevas rutas 

de viaje. Basado en esta contextualización histórica, la segunda parte del informe analiza la 

dinámica de los movimientos existentes. En análisis se centra en el fenómeno del tránsito masivo 

y las consecuencias que esta dinámica está generando. Entre otras cosas se aborda el 

establecimiento de centros de recepción para migrantes y refugiados y las medidas en materia 

migratoria que los Estados han tomado para hacer frente al alza sostenida y masiva en el 

volumen de los flujos. Esta parte discute de manera más pormenorizada la situación en el 

Estrecho del Darién, epicentro de las nuevas rutas migratorias. También analiza la 

externalización del control fronterizo por parte de Estados Unidos y cómo esta dinámica influye 

en algunas prácticas como la detención, deportación masiva y restricciones al refugio en algunos 

países de la región. La tercera parte describe brevemente el perfil de los migrantes y solicitantes 

de refugio y discute las medidas tomadas por los Estados, entre ellas, la regularización 

migratoria, el proceso para pedir refugio y el acceso a servicios sociales para la población 

migrante. La quinta sección presenta un breve análisis de la situación en materia de derechos 

humanos de migrantes y refugiados: entre otros temas, se examina la situación en términos 

protección, detención, tráfico de personas y acceso a derechos (trabajo, salud, educación, 

refugio). La sexta y última sección concluye con algunas breves reflexiones sobre el contexto 

actual.  

Tendencias regionales y características de la movilidad humana en 

Centroamérica y República Dominicana  

Como se indicó en la introducción, en los últimos años la migración en Las Américas se ha 

caracterizado por un rápido y abultado crecimiento. El movimiento poblacional en la actualidad 

se caracteriza por el masivo tránsito irregular de personas a través de corredores migratorios y, 

de forma relacionada, por la posterior constitución de importantes comunidades de migrantes 

en diversos países tanto de tránsito, como de destino. Este incesante movimiento se caracteriza 

por flujos mixtos; es decir, grupos de personas que salen de sus comunidades por diversos 

motivos (económico, ambientales, de violencia, reunificación familiar) que transitan en conjunto 

por las mismas rutas migratorias y utilizan los mismos medios de transporte (ver ACNUR 2023). 

El académico inglés Alexander Betts describe estos flujos como migración de supervivencia, por 

lo que se refiera a población que huye como resultado de violaciones a sus derechos 

fundamentales (civiles, políticos, económicos, sociales) para garantizar su supervivencia (Betts 

2013).8  Los flujos están también en gran parte mediados por una fuerte atracción cultural, la 

idea del “sueño americano,” que motiva a miles de personas a emprender el viaje en búsqueda 

de una vida mejor para ellos y sus familias.9 

 
8 Para un excelente análisis de este fenómeno en el caso de Centroamérica usando la matriz de Betts (ver Morales 

2020) 
9 Agradecemos a Ernesto Rodríguez por enfatizar este punto.  
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Como se señaló, si bien las dinámicas de movimiento poblacional en la región son de larga data,10 

en la actualidad presentan rasgos novedosos que ameritan un análisis más profundo. Dicho de 

otra manera, constatamos que el fenómeno migratorio en el hemisferio presenta continuidades, 

pero también interesantes cambios. Se aseveró en la introducción que los movimientos 

migratorios en la región, como en el mundo, obedecen a una constelación de factores algunos 

de carácter estructural y de larga data (económicas, políticas, sociales) (ver Durand 2019) y otros 

de naturaleza más contingente (desastres naturales y dinámicas del mundo criminal). Los 

movimientos migratorios son también facilitados por el desarrollo de nueva infraestructura para 

la movilidad física y el intercambio tecnológico y de comunicaciones derivado del proceso de 

globalización. Mayor acceso a información sobre la dinámica migratoria, en términos de peligros, 

rutas, actores clave, acceso, estrategias, condiciones en el país de destino etc., que se difunden 

a través de nuevas tecnologías como la internet y la telefonía celular, han propiciado condiciones 

que contribuyen al movimiento de personas.11  

Esta dinámica explica en gran parte el vertiginoso aumento del volumen de personas que salen 

de sus países y la conexión entre los tres sistemas migratorios del hemisferio (sudamericano, 

centroamericano y del caribe y norteamericano) que operaban antes con ciertos grados de 

autonomía. Esto ha propiciado la aparición de nuevas rutas de migración irregular, sobre todo en 

Centroamérica (Álvarez Velasco 2022, Conant 2015). Esto, como se verá, constituye un cambio 

fundamental que ha transformado de manera crítica la naturaleza y el volumen de la movilidad 

en el hemisférico (Feldmann et al. 2022). A continuación, se desarrollan de manera más 

sistemática algunas de estas dinámicas, destacando elementos de continuidad y otros que 

constituyen una novedad.   

Continuidades en las dinámicas migratorias en Centroamérica y el Caribe  

Muchos Estados en Centroamérica y el Caribe, entre ellos: El Salvador, Honduras, Guatemala y 

Nicaragua, han preservado su rol como países de origen, sobre todo de migrantes que van a 

Estados Unidos. Como se aprecia en el cuadro 2, estos países y otros de la región poseen nutridas 

diásporas en Estados Unidos.    

 

  

 
10 En caso de la migración Andina a Estados Unidos a través de Centroamérica data por los menos de los años sesenta 

(Álvarez Velasco 2016, Durand and Massey 2010).  
11 Agradecemos a Soledad Álvarez Velasco por subrayar este punto. 



Migraciones internacionales en Centroamérica y República Dominicana: flujos, dinámicas y  

respuesta de las políticas públicas 

Informe Estado de la Región 2025                                                                                                                                 10 

Cuadro 2  

Condiciones Demográficas y Migratorias Países Centroamericanos  

País 
Población 

(2023) 

Inmigrantes 

(2020) 

Emigrantes en EUA 

(2023) 

Retornados 

(2023)a/ 

Belice 430 000 62 000 52 000 291 

Costa Rica 5 180 000 520 000 95 000 387 

El Salvador 6 314 000 42 000 1 418 000 13 000 

Guatemala 17 109 000 84 000 1 107 000 88 000 

Honduras 10 117 000 39 000 768 000 83 000 

Nicaragua  6 850 000 42 000 257 000 5 822 

Panamá 4 351 000 313 000 113 000 177 

R. Dominicana 11 117 000 603 000 2 400 000 2 700 

a/Personas deportadas por las autoridades estadounidenses. 
Fuente: Elaboración propia con datos de División de Población de Naciones Unidas, Banco Mundial, Expansión Datos Macro, Oficina 

de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Organización Internacional para las Migraciones.  

 

La migración salvadoreña a Estados Unidos data de fines de los años sesenta fruto de difíciles 

condiciones socioeconómicas, inestabilidad política y problemas de seguridad, sobre todo su 

cruenta guerra civil (1980-1992) (Abrego y Menjívar 2022; Cruz 2011). El Salvador cuenta con 

uno de los mayores porcentajes de población migrante de Centroamérica (24% de la población 

total en el 2020) (Expansión 2023g, OIM 2024a). En la actualidad, la inmensa mayoría de la 

diáspora salvadoreña (casi al 90%) vive en Estados Unidos, con grandes concentraciones en 

California, Maryland, Virginia, Illinois y Washington DC. Comunidades salvadoreñas también 

residen en Canadá y Guatemala. Los migrantes provienen en su mayoría de sectores urbanos 

bajos y en menor medida de clase media. El país tiene una amplia dependencia de las remesas: 

el año 2023, por ejemplo, éstas llegaron 8 mil millones de dólares, una cifra que representa el 

23 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país (Organización Internacional para las Migraciones 

2024d). Otro fenómeno singular ha sido el crecimiento del número de retornados salvadoreños, 

en lo que representa una nueva arista del movimiento humano a nivel de la región. Según cifras 

de OIM, el 2023 regresaron a El Salvador, desde México y EEUU 13.357 personas -lo que 

representa una disminución de 7% respecto al 2022 (OIM 2024d, 42)12. Los salvadoreños 

residentes en los Estados Unidos cuentan desde hace muchos años con Estatus de Protección 

 
12 Estas cifras apuntan a personas que regresaron de forma forzada, deportados por las autoridades. La línea entre 

retorno forzado y voluntario es muchas veces tenue y difícil de discernir. En uno de los mejores análisis de la 

deportación desde Estados Unidos como proceso histórico, el historiador Adam Goodman muestra como las 

autoridades muchas veces presionan a las personas a salir del país. Goodman describe este fenómeno como ‘auto 

deportación’ (Goodman 2020).  



Migraciones internacionales en Centroamérica y República Dominicana: flujos, dinámicas y  

respuesta de las políticas públicas 

Informe Estado de la Región 2025                                                                                                                                 11 

Temporal (Temporary Protection Status, TPS), medida que les permite permanecer en el país 

legalmente y trabajar. Recientemente las autoridades renovaron este instrumento hasta marzo 

del 2025 (US Citizenship and Immigration Services 2023). 

La emigración desde El Salvador ha mostrado una leve disminución tras las recientes medidas 

en el área de seguridad llevadas a cabo por la administración del presidente Nayib Bukele.13 

Según las autoridades estadounidenses, los encuentros con nacionales salvadoreños 

disminuyeron de 99.463 a 97.797 entre 2021 y 2022 y en el 2023 bajaron a 62.846 (US Customs 

and Border Protection 2024). La promulgación del llamado régimen de excepción en marzo del 

2022 ha derivado en la suspensión de una serie de garantías en materia de derechos civiles en 

nombre del combate al crimen y al fenómeno de las pandillas, un grave problema de seguridad 

que afectó al país tras la firma del acuerdo de paz que puso fin, en 1992, a la guerra civil en este 

país (Bruneau, Dammert y Skinner 2011; Juetersonke, Muggah y  Rogers 2009).14 Como 

resultado de las medidas extraordinarias, 77 mil personas han sido encarceladas y miles más 

detenidos por tiempos prolongados, la mayor parte de las veces sin proceso judicial alguno. Las 

operaciones han afectado sobre todo a jóvenes residentes en sectores urbanos marginales 

(Cristosal y Human Rights Watch 2022). La administración también ha usado los poderes 

conferidos por el régimen de excepción para silenciar a miembros de la oposición, periodistas y 

representantes de la sociedad civil que han criticado esta política. En este contexto, muchas 

personas han salido del país, incluidos miembros de grupos delictivos como la Mara Salvatrucha 

MS13 y Barrio 18, que han usado las rutas migratorias para huir a Guatemala, Honduras, México 

y Estados Unidos (ver Insight Crime 2023a WOLA 2023).15 Por otra parte, El Salvador tenía hacia 

finales del 2022, 52 mil desplazados internos, la mayoría víctima de las altas tasas de violencia 

que vive el país. El desplazamiento interno es un fenómeno de larga data en este país (ver 

Feldmann 2022) y ha estado asociado tanto a la violencia de agentes estatales como de grupos 

del crimen organizado en contra de la población (Internal Displacement Monitoring Centre 

2023). 

Como El Salvador, Guatemala ha sido tradicionalmente un país de origen de migrantes. Se 

calcula que 1.368.000 guatemaltecos vivían en el exterior en el 2020, la inmensa mayoría en 

Estados Unidos (88%), algunos en México (3.3%), Belice (1.9%) y otros países de Centroamérica 

(Expansión 2023b Organización Internacional para las Migraciones 2024a). Hasta los inicios de 

la década de los ochenta, la migración guatemalteca tenía como principal destino México: se 

trataba de población campesina con un alto componente indígena que se dirigía de forma cíclica 

a Chiapas a trabajar en las plantaciones de café en la región de Soconsuco. Más tarde la 

migración se incrementó, ampliándose a otras actividades como labores domésticas, 

construcción, comercio sexual, ventas informales y se extendió a otros estados fronterizos como 

Campeche y Tabasco (Castillo y Toussant 2015).16 Mientras algunas de estas personas se 

radicaron en México, otras optaron por un movimiento circular como trabajadores 

 
13 Los autores agradecen a Abelardo Morales por subrayar este punto  
14 Diversas entidades que monitorean el estado de la democracia han expresado que El Salvador ha vivido un proceso 

de autocratización bajo la actual administración (V-DEM 2023, 5). 
15 No se cuentan con cifras estimativas del número porque las personas se desplazan sigilosamente para evitar su 

detección. Pero información anecdótica da cuenta de este fenómeno.  
16 La actividad comercial de estas personas se da a ambos lados de la frontera. 
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transfronterizos autorizados o irregulares dedicándose al transporte de mercancías (vehículos 

usados, electrodomésticos) (Grupo Guatemala México 2022).  

Sin embargo, a partir de los años ochenta, la migración de Guatemala comenzó a mirar hacia 

Estados Unidos. Algunas de estas personas fueron refugiados que cruzaron a México durante el  

periodo más intenso de su larga y cruenta guerra civil (1966-1996) (ver Aguayo 1991) y que, una 

vez ahí, decidieron migrar nuevamente para probar suerte en Estados Unidos.17 Los 

guatemaltecos fueron primero a California, el Medio Oeste, pero más recientemente han migrado 

a algunos estados del sur (O’Connor, Batalova y Bolter 2019a). Como los otros países de la 

región, Guatemala también ha visto una leve baja de la migración de retorno desde México y 

Estados Unidos: en el 2023, 79 mil guatemaltecos retornaron a su país -una disminución del 

15% frente a 2022 (OIM 2024d, 42). En cuanto a las remesas, el Banco de Guatemala calcula 

que en el 2023 el país recibió 19.9 mil millones de dólares, equivalentes al 19% del producto 

interno bruto (Banco de Guatemala 2023, OIM 2024d). Por otra parte, Guatemala tiene un 

número importante de desplazados internos (242 mil personas desplazadas a fines del 2022), 

la mayoría víctima de las altas tasas de violencia que vive ese país. El desplazamiento interno se 

da por violencia tanto de agentes estatales como de grupos del crimen organizado en contra de 

la población (Internal Displacement Monitoring Centre 2023).  

La migración hondureña data de los años sesenta. Según cifras del año 2020, algo así como 985 

mil nacionales hondureños viven en el exterior, lo que equivale a 10% de la población (OIM 

2024). La mayoría migró a Estados Unidos (768 mil) a estados como California, Luisiana, Nueva 

York, y Tejas (Expansión 2023c). Si bien al inicio la inmensa mayoría los migrantes hondureños 

eran económicos, durante los años ochenta el perfil se fue tornando más diverso. Una 

combinación de inestabilidad política, alza de la criminalidad y, sobre todo, la devastación 

generada por el huracán Mitch (1998) multiplicó el éxodo hacia fines de los años noventa (Berg 

and Carranza 2018). A Estados Unidos, se unieron destinos alternativos en las Américas, como 

Canadá, México, El Salvador y Guatemala, pero también países europeos como España, Francia 

e Italia (López Recinos 2013). En los últimos años, los hondureños fueron los principales 

protagonistas del fenómeno de las caravanas migratorias que surgieron en Honduras en el año 

2018 (Paris Pombo y Varela Huerta 2022). La inseguridad, incluido un preocupante patrón de 

violencia de género (Menjívar y Walsh 2017) también ha generado desplazamiento interno 

forzado. Según cifras del Comité Noruego para Refugiados, 52 mil personas de este país se 

encontraban desplazadas en 2022 (Internal Displacement Monitoring Centre 2023). 

Las autoridades estadounidenses recientemente extendieron el TPS para migrantes hondureños 

hasta el 2025 (US Citizenship and Immigration Services 2023). Como otros países de la región, 

en Honduras el número de retornados también es importante: en el 2023, 58 mil hondureños 

fueron retornados desde Estados Unidos y México, mientras otros regresaron por su cuenta por 

diversos motivos(Grupo Regional de Consulta sobre Migración 2023, OIM 2024d, 42). En cuanto 

a las remesas, los hondureños enviaron 8.800 millones de dólares en 2023, equivalentes al 26% 

del PIB de acuerdo con el Banco Central de Honduras. Esto refleja un alza del 5% respecto al 

año 2022 (Forbes Centroamérica 2023). Como puede apreciarse en el cuadro 3, durante el 

 
17 Otros refugiados retornaron a Guatemala tras la firma del acuerdo de paz de 1996. 
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periodo 2014-2023 la cantidad de personas retornadas desde México ha sido mayor a la 

retornada desde los Estados Unidos. 

 

Cuadro 3 

Nacionales Retornados de Honduras, El Salvador y Guatemala (2014-2023)  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Total 147.496 161.329 217.231 142.176 196.091 251.778 90.138 125.257 185.940 152.092 

Desde 

México 

68.227 110.488 138.839 72.710 98.787 133.058 47.517 93.511 100.641 42.072 

Desde 

EE. 

UU. 

79.141 50.662 78.177 69.159 97.003 115.062 41.973 29.646 84.528 109.357 

Fuente: Elaboración propia con cifras de US Customs and Border Control, Secretaría de Gobernación y la Organización Internacional 

para las Migraciones. 

 

Nicaragua, otro país tradicionalmente de origen de migrantes, tiene 1.2 millones de nacionales 

en el extranjero, cantidad equivalente a cerca del 20% de su población (Organización 

Internacional para las Migraciones 2024a, Swissinfo 2023). Cifras del 2020 indican que los 

nicaragüenses se encuentran en Costa Rica (48%), Estados Unidos (35%) y España (6%). En 

Nicaragua residen 42 mil extranjeros, principalmente de Honduras (31%), Costa Rica (26%) y 

Estados Unidos (9%) (Expansión 2023d, Organización Internacional para las Migraciones 

2024a). Nicaragüenses con poca calificación han migrado históricamente a Costa Rica en busca 

de mejores condiciones laborales. Por lo general, se desempeñan en sectores como la 

agricultura, construcción y servicio doméstico. Por otro lado, un contingente importante de 

nicaragüenses, en particular sectores acomodados y de clase media, migraron a Estados Unidos 

y a Costa Rica tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza (1967-1972, 1974-

1979) a manos de rebeldes sandinistas en 1979. La sorpresiva victoria de Violeta Chamorro y la 

formación de un Gobierno de Reconstrucción Nacional (1990-1997), permitió el regreso de 

miles de nicaragüenses. A partir de 1994-5, se aprecia un importante aumento de la migración 

nicaragüense, de carácter principalmente laboral, tanto a Costa Rica como a Estados Unidos 

(Castro y Morales 2002).  

El regreso al poder de Daniel Ortega el año 2006, y sobre todo el gradual, pero pronunciado 

proceso de autocratización que ha vivido el país aumentó la emigración de nicaragüenses. Este 

se agudizó el 2018 producto de la represión tras las masivas protestas anti-gubernamentales y 

como resultado del deterioro de las condiciones económicas en el país (Marti I Puig 2013; 

Stuenkel and Feldmann 2017,  Karpio y Rojas Ayala 2023). Se calcula que alrededor de 600 mil 

personas, 10% de la población ha abandonado Nicaragua desde el 2019, principalmente a Costa 

Rica y Estados Unidos (Ripley III 2023) (Flores Bermúdez and Robles 2022). Como los 

salvadoreños y hondureños, nacionales de Nicaragua tienen el beneficio de TPS en Estados 
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Unidos, que las autoridades estadounidenses extendieron hasta julio del 2025 (US Citizenship 

and Immigration Services 2023). En cuanto a las remesas, en el año 2023 estas llegaron a 4.700 

millones de dólares, equivalentes al 27% del PIB (Fondo Monetario Internacional 2023).   

La República Dominicana ha sido tradicionalmente un país tanto de origen como de destino de 

migrantes. Desde el siglo XIX, este país atrajo inmigración caribeña, sobre todo haitiana y, en 

menor medida, de las Antillas (Ariza 2022). Por lo general, se trataba de personas con bajos 

niveles de instrucción que encontraron trabajo en labores agrícolas y de servicio a partir de 

inicios del siglo XX. Si bien durante muchos años el desempeño económico de República 

Dominicana fue subestándar y la sociedad tenía altos niveles de pobreza y desigualdad, en la 

última década el país ha vivido una reactivación económica importante. La economía se ha visto 

impulsada en gran parte por una boyante industria turística y de construcción, lo que ha 

transformado al país en un imán para migrantes de toda la región. En el 2020 el 4% de la 

población en el país era extranjera: haitianos (85%), venezolanos (5.6%) y estadounidenses 

(2.4%) (Expansión 2023f, Organización Internacional para las Migraciones 2024a). 

En cuanto a la emigración, significativos números de dominicanos empiezan a salir tras la 

revolución cubana (1959) y tras el asesinato del dictador Rafael Trujillo en 1961, sucesos que 

provocaron una corta guerra civil que desembocó en la invasión estadounidense de 1965. Las 

difíciles condiciones económicas y la incertidumbre política llevaron a miles de dominicanos a 

migrar a Estados Unidos. Unas décadas después, muchos dominicanos migraron a Europa, en su 

mayoría a España, donde se han desempeñado en labores agrícolas y de servicio, sobre todo en 

áreas rurales (ver Romero Valiente 2003). Según cifras disponibles, el 14% de los dominicanos 

residen en el exterior: Estados Unidos (72%), España (11%) e Italia (3%) (Expansión 2023e, 

Organización Internacional para las Migraciones 2024a). Más recientemente muchos 

dominicanos han migrado a Argentina, Chile y Uruguay (Morales y Rodríguez 2022). En cuanto a 

las remesas, entre enero y noviembre del 2023, migrantes dominicanos enviaron a ese país 

9.212 mil millones de dólares, equivalentes al 12.5% del PIB (Prensa Libre 2023). 

A modo de resumen, la condición de países de origen migratorio continúa siendo un rasgo 

fundamental en este grupo de países, con la excepción de República Dominicana, que mantiene 

su perfil mixto como emisor y receptor de migración. Los motivos que llevan a nacionales de 

estos países a abandonar sus lugares de residencia están vinculados a condiciones socio 

económicas y violencia de diverso tipo, exacerbadas por presiones de tipo medioambiental.  

Transformaciones en las dinámicas migratorias  

Como se indicó, en los últimos años también se observan importantes transformaciones en las 

dinámicas migratorias de la región. A continuación, se revisan los más destacados de los últimos 

diez años.  

Un desarrollo preocupante en los últimos años ha sido el incremento de migración como 

resultado de represión política (ACNUR 2024). Como se señaló en la sección anterior, la 

autocratización en Nicaragua y, en menor medida, en El Salvador ha provocado una salida 

importante de personas. Entre las víctimas se encuentran miembros de la oposición, periodistas, 

dirigentes estudiantiles, defensores de derechos humanos, activistas ambientales religiosos y 

funcionarios estatales que han denunciado abusos o se han negado a cumplir órdenes 

manifiestamente ilegales. En el caso de Honduras y Guatemala, el movimiento poblacional 
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obedece a un patrón incluso más complejo, vinculado a inestabilidad política marcada por 

hechos de violencia por parte de agentes del Estado o grupos criminales, que muchas veces 

actúan en connivencia con el Estado (V-DEM 2023, 23, 42). A esto se unen esquemas de 

gobernanza criminal, en virtud de los cuales agentes del Estado en contubernio con el crimen 

organizado extorsionan, amenazan o reclutan de manera coercitiva a jóvenes y provocan 

desplazamientos masivos (Cantor 2014, Moncada 2021, Feldmann y Luna 2022, Lissardy 2024). 

La violencia en estos países también ha impactado comunidades lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales (LGBTIQ+). Como se puede ver en el cuadro 4, solo una fracción ha 

podido conseguir refugio en Estados Unidos, algo que explica el motivo por el que muchos 

deciden entrar de forma irregular. Otros, como se indicó, cuentan con estatus de protección 

temporal.   

 

Cuadro 4 

Solicitudes de la condición de refugiado a centroamericanos otorgadas por Estados Unidos 

Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

2018 2,914 2,319 1,996 67 

2019 3,195 2,585 1,815 670 

2020 2,012 1,876 1,269 552 

2021 1,422 1,300 988 249 

2022 2,639 2,329 1,829 974 

2023a/ 2,263 1,875 1,489 741 

a/ Entre enero y julio  

Fuente: Departamento de Seguridad Interior Estados Unidos. 

 

Otro cambio relevante ha sido el movimiento intrarregional como resultado de la creación de una 

serie de medidas de integración económica y migratoria a nivel interestatal (ver Ceriani and 

Freier 2015). En marzo del 2022, por ejemplo, en el marco de la Novena Cumbre de las Américas, 

celebrada en Los Ángeles, California, los jefes de Estado y Gobierno de 20 países18 firmaron la 

Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles (Organización de Estados Americanos 

2022). A través de ella se comprometieron a impulsar una serie de medidas tendientes a facilitar 

las vías para una migración legal, avanzar en programas concretos para la integración de 

migrantes y refugiados, ampliar la inversión en gestión migratoria y avanzar en respuestas 

conjuntas para hacer frente a los movimientos migratorios y la crisis en materia de 

desplazamiento poblacional.19 La declaración destaca la labor que se lleva a cabo dentro del 

 
18 Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 
19 Sobre la importancia de este documento ver (Seele 2022).  
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llamado Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), la Conferencia 

Regional de Migración (CMR)20 y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM),21 como 

instancias relevantes para la implementación de la declaración.  

La declaración de Los Ángeles se une a otras iniciativas a nivel regional, surgidas en los últimos 

años, tendientes a asegurar mayores niveles de cooperación a nivel interestatal en materia 

migratoria. En el caso de Centroamérica, una de las primeras y más importantes iniciativas fue 

la creación en 1990 de la Comisión Centroamericana de directores de Migración (OCAM). Desde 

sus inicios, la OCAM ha impulsado una serie de medidas tendientes a facilitar el movimiento e 

integración de personas: entre ellas, la homologación de los criterios de seguridad y los 

componentes de información para pasaportes centroamericanos, incluida medidas biométricas; 

la creación de tarjetas de ingreso y egreso de nacionales de Centroamérica; la creación de un 

carnet de residente centroamericano y finalmente, diversos programas bilaterales de protección 

temporal y regularización para nacionales centroamericanos (Rocha y Gónzalez 2009; 

Organización Internacional para las Migraciones 2023c). 

La iniciativa más relevante en materia de integración migratoria ha sido la creación del Convenio 

Centroamericano de Libre Movilidad CA-4. Este mecanismo creado en el 2006 otorga libre 

movilidad a nacionales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los participantes del 

acuerdo otorgan “una visa única Centroamericana para el ingreso temporal a los territorios de 

los países miembros del Convenio CA-4 para personas no nacionales de Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua, en calidad de turistas, inversionistas, por negocios, salud, en tránsito, por 

motivos oficiales o para participar en actividades científicas, humanitarias, religiosas, artísticas, 

deportivas, de espectáculos públicos y otras” (Sistema para la Integración de Centroamericana 

2005, 4). No obstante, cabe destacar que Nicaragua, Panamá y República Dominicana no forman 

parte de este convenio (CA-4) lo que limita su alcance regional.  

No obstante, después del año 2000 y particularmente en los últimos diez años la pérdida de 

prioridad política de la integración para los gobiernos que integran el SICA (Estado de la Región, 

2021) ha generado un gran vacío de acuerdos regionales para responder a las nuevas dinámicas 

de las migraciones (flujos masivos o caravanas y movilidad de tránsito), así como debilidades en 

la coordinación de políticas y fortalecimiento de las capacidades institucionales entre los países. 

Estos vacíos están contribuyendo al agravamiento de la “migración de supervivencia” y están 

dando lugar a la formación de espacios y corredores en algunos territorios, no solo en Colombia 

y el istmo del Darién, que están bajo el control de los carteles de la droga y de traficantes de 

migrantes (Morales G., Abelardo, comunicación personal). 

Muchas de estas instancias han comenzado a coordinar su trabajo con el Pacto Mundial para una 

Migración Segura, Ordenada y Regular,22 adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el 2018 y el Pacto Mundial sobre los Refugiados.23 En su conjunto, estos instrumentos 

 
20 Este foro regional para la discusión y coordinación y consulta de temas en materia migratoria reúne a 11 países 

(Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana) y se lleva a cabo anualmente desde 1996.  
21 Este foro regional para la discusión y coordinación y consulta de temas en materia migratoria creado el año 2000 

reúne a 12 estados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela. 
22 El Pacto que se aprobó como Declaración se adoptó mediante la resolución A/RES/73/195 
23 El Pacto sobre Refugiados, que se aprobó como Declaración, se adoptó mediante la resolución A/RES/73/151 
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apuntan a abordar de manera mancomunada desafíos vinculados a la gobernanza migratoria, a 

buscar soluciones duraderas para personas en condición de refugio y a fortalecer la contribución 

de migrantes y refugiados a las sociedades de acogida y países de origen. Ambos documentos 

fueron el resultado de una negociación internacional prolongada en la que los intereses de los 

Estados primaron en la redacción del texto y de sus expectativas, algo que ha generado apoyo 

pero también controversia.24 En el caso del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 

y Regular, diversos países en el hemisferio incluidos varios de la región (Canadá, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú) se han comprometido a asumir un rol 

activo en su implementación como países precursores o champions.25   

Más allá de la existencia de estos mecanismos, los niveles de coordinación siguen siendo 

limitados, algo que conspira en contra de mayores niveles de regulación y control que redunden 

no sólo en una migración más ordenada y segura, sino en mayores niveles de protección para los 

migrantes y solicitantes de refugio que transitan por la región. Como se muestra en la sección 3 

del informe, los países desarrollan políticas de acuerdo con sus intereses y prioridades, a 

menudo sin tomar en cuenta cómo tales medidas afectan a sus vecinos. Esta dinámica está en 

parte mediada por la presión que ejercen las autoridades estadounidenses para que estos países 

tomen medidas de control migratorio, algo que se desarrolla más en la cuarta sección.26 La 

ausencia de coordinación asimismo acentúa la incapacidad de enfrentar problemas vinculados 

al crimen organizado transnacional, algo que se manifiesta abiertamente en el caso del Darién, 

situación que profundiza la vulnerabilidad de migrantes y solicitantes de refugio y contribuye a 

magnificar la crisis humanitaria que se vive en la región.27  

Otra transformación relevante en las dinámicas migratorias tiene que ver con el cambio 

climático. La migración por cambio climático es el resultado de la exposición de comunidades 

vulnerables a un sinnúmero de situaciones relacionadas con la variabilidad climática y el riesgo 

y la vulnerabilidad a desastres, entre ellos: sequías, inundaciones y deslizamientos, huracanes, 

incendios, aumento del nivel del mar y erosión costera, entre otros, que hacen imposible la 

permanencia o viabilidad de actividades productivas en muchas comunidades (Kent 1987). Si 

bien aún no existe total claridad sobre cómo el cambio climático impacta el movimiento 

poblacional, expertos coinciden que su influencia es significativa, aun cuando no se cuenta con 

mediciones precisas sobre el fenómeno (Riosmena 2022). Si bien esta área de la investigación 

está en una etapa embrionaria, existe gran temor que el cambio climático multiplique de manera 

exponencial los flujos migratorios en las próximas décadas, sobre todo en países en vías de 

desarrollo (Aleinikoff 2018; Scott 2020).  

Centroamérica es una región particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. 

Algunas investigaciones preliminares estiman que problema impacta fuertemente a 

Centroamérica y que la afectación que provoca irá en aumento (Bermeo 2021, Yamamoto, 

Serraglio, de Salles Cavedon-Capdeville, Lauda-Rodríguez 2021). El fenómeno, que empezó a 

reportarse desde el devastador Huracán Mitch en 1998, ha forzado a miles de personas a 

 
24 Para un excelente análisis sobre los pactos ver Aleinikoff and Zamore (2021), Loescher (2021) De Bruycker (2022).  
25 Agradecemos a Andrea Hidalgo y a Luis Alonso Serrano por sus sugerencias para explicar la naturaleza de estos 

mecanismos internacionales en materia de cooperación migratoria.  
26 Diversas fuentes de gobierno entrevistadas para el reporte pero que pidieron no ser citadas respecto a este punto 

subrayaron esta dinámica.  
27 Los autores agradecen a Abelardo Morales por enfatizar este punto.  
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abandonar sus comunidades de origen. Para estas personas la migración representa un 

mecanismo de adaptación. Esto da cuenta de la inmensa complejidad de la movilidad humana 

existente en la región, ya que el cambio climático se imbrica con otros factores, enunciados 

anteriormente, que provocan desplazamiento.  

Sin lugar a duda la transformación más decisiva en las dinámicas en la región tiene que ver con 

el incremento significativo del volumen de personas que circulan por el sistema migratorio 

hemisférico y que, en la última década, ha aumentado de forma gradual pero contundente y que 

ha transformado a Centroamérica en el epicentro del movimiento de personas en el hemisferio. 

Como se indicó en la introducción, el número de migrantes y solicitantes de refugio en América 

Latina y el Caribe aumentó casi un 100% desde el 2010, pasando de 8.3 millones a 16.3 millones 

2022 (Seele et al. 2023). Este cuantioso aumento es casi exclusivamente el resultado de 

migración intrarregional. Como se explicó, el incremento en el volumen de migrantes 

intrarregionales obedece a una combinación de factores estructurales que incluyen 

autocratización, un deterioro marcado de las condiciones sociales y económicas, cambio 

climático y una fuerte alza en los niveles de violencia y criminalidad (Feldmann et al. 2022). En 

el caso de Centroamérica y República Dominicana cabe destacar que 1.295.199 personas de 

estos países hicieron solicitudes de refugio durante el periodo 2018-2023, 62% de ellas 

provenientes de Nicaragua y Honduras (cuadro 5). 

 

Cuadro 5 

Cantidad de personas solicitantes de refugio por país de origen. 2018-2023 

País de origen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Belice 86   126   75   95   225   217   824  

Costa Rica  246   314   194   292   564   357    1.967  

Guatemala 38.543   59.952   41.934  28.990  46.797   22.873  239.089  

Honduras  43.398   80.162   54.004   60.789   80.738   43.220   362.311  

Nicaragua  31.680   52.919   19.527   112.239   167.465   62.506   446.336  

Panamá 88   140   150   303   791   121  1.593  

El Salvador  49.959   57.439   35.266   26.819   42.763   17.888   230.134  

Rep. Dom. 1.836  2.138   977  1.105  4.209  2.680   12.945  

TOTAL  165.836   253.190   152.127   230.632   343.552   149.862   1.295.199  
Fuente: Elaboración propia con datos de Refugee Statistics, ACNUR. 

 

Las fuertes presiones migratorias provocadas por la convergencia de estos factores, unidas a 

restricciones al movimiento y políticas de control que los países han tomado para controlar los 

flujos (ver Domenech 2017), han contribuido a la aparición de un sinnúmero de nuevas rutas y 

corredores migratorios (Álvarez Velasco 2022). Si bien este fenómeno no es nuevo, se observa 

un preocupante incremento en su intensidad y magnitud. Como correlato y tal como subraya 

Morales (2007, 47), esta dinámica ha contribuido a la profundización de la transnacionalización 

del istmo centroamericano. Los movimientos también son alimentados por el marcado 

incremento de migrantes extracontinentales que arriban a países como Brasil, Chile y Ecuador 

desde África, Asia y el Medio Oriente para emprender el viaje hacia el norte por las mismas rutas 

que los migrantes latinoamericanos y caribeños (Organización Internacional para las 
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Migraciones 2019). En elemento muy llamativo es que los flujos migratorios en la región se han 

incrementado aun cuándo estudios de opinión pública muestran que la intención de migrar en la 

región ha visto una leve baja  (Lupu et al. 2023, 74-75). 

 La fusión de los sistemas migratorios en el hemisferio 

Un elemento trascendental para entender las actuales condiciones en materia de migración en 

Centroamérica es la fusión de los sistemas migratorios hemisféricos (sudamericano, 

centroamericano y caribeño y norteamericano). Si bien como se indicó anteriormente, los vasos 

comunicantes entre estos sistemas existen desde por lo menos los años sesenta (ver Álvarez 

Velasco 2016), éstos no eran masivos, incluso en el caso de la conexión entre el sistema 

centroamericano-caribeño y el norteamericano. En otras palabras, los sistemas funcionaban con 

relativa independencia, sobre todo el sudamericano (Durand 2022; Prieto y Bengoechea 2022).  

Sin embargo, el surgimiento de crisis migratorias simultáneas en Sudamérica (Venezuela, 

Ecuador) y el recrudecimiento de factores de expulsión en El Caribe y Centroamérica han 

terminado por conectarlas. El resultado de este contexto es la transformación de Centroamérica 

en el gran conector migratorio del hemisferio por donde circulan cientos de miles de personas 

de toda la región (Álvarez Velasco y Cielo 2023). Por este territorio, además, circulan también 

miles de migrantes y solicitantes de refugio extracontinentales que engrosan esta multitudinaria 

circulación poblacional (Méndez Baquero 2021).  

En gran parte la creación de este corredor ha sido alimentada por la percepción, poco basada en 

evidencia fidedigna, que las condiciones para ingresar a Estados Unidos durante de la 

administración del presidente Demócrata Joe Biden son mucho más propicias que durante la 

presidencia de Donald Trump (The Economist 2024).28 La ambivalencia de la administración del 

presidente López Obrador sobre la posibilidad que estas personas puedan quedarse en México 

también ha generado un incentivo para que las personas intenten migrar al norte.29 La 

combinación de estos factores explica la generación de un flujo sin precedentes por 

Centroamérica que, concomitantemente, ha provocado una emergencia humanitaria en diversos 

países de tránsito y destino.30  

Los cambios, sin embargo, no se reducen meramente al número de personas que migran. Un 

elemento llamativo es la enorme diversidad de la población en tránsito, no sólo en términos de 

los países de origen, sino por sus condiciones demográficas (edad, sexo, condición 

socioeconómica). Como se desarrolla de forma pormenorizada en la sección 3, una cuarta parte 

de las personas que pasaron por el Darién son menores de edad (Servicio Nacional de Migración 

Panamá 2023). 

Otra dimensión novedosa es la naturaleza del tránsito: a diferencia del pasado no se trata de 

personas o grupos pequeños, sino en muchos casos grupos numerosos. En relación con el tipo 

 
28 En un excelente análisis, la revista The Economist (2024) habla de factores objetivos que alimentan esa visión. Entre 

ellas, se puede mencionar que la probabilidad de ingresar de modo irregular es alta (600 mil personas han ingresado 

de esta manera este año), que muchos logran parole (libertad condicional), que muchos familiares los auspician para 

poder permanecer y que las chances de pasar la entrevista de temor fundado son aceptables, algo que les permite 

permanecer por varios años en el país mientras el caso se resuelve.  
29 Agradecemos a Ernesto Rodríguez por enfatizar este punto. 
30 Väyrynen (2000) define una emergencia humanitaria como una aguda crisis sociopolítica en el que un alto número 

de personas fallece producto de violencia, hambre enfermedades y migración forzada.  
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de movimiento migratorio también se observa una creciente complejidad: muchas personas son 

víctimas de desplazamientos forzados reiterados, por ejemplo, el caso personas que migraron 

hacia un primer destino pero que, al encontrar condiciones muy adversas, decidieron volver a 

migrar. Se observa también la configuración de nodos de espera y circulación que han 

transformado las economías locales, sobre todo las fronterizas, así como la imbricación de 

tránsitos irregularizados con industrias ilícitas como el tráfico de droga y personas. Finalmente, 

se observa una extensión y sofisticación de prácticas de externalización de la frontera por parte 

de Estados Unidos, algo que discutimos detalladamente en la sección 3.1.  

Una consecuencia manifiesta de la dinámica descrita ha sido la aceleración del proceso de 

transición migratoria a lo largo de la región (ver Delgado Wise y Guarnizo 2007; Feldmann et al. 

2022). Por transición migratoria, nos referimos a la transformación del papel tradicional de los 

países en términos de su naturaleza como lugares de origen, tránsito y destino de migrantes y 

solicitantes de refugio.31 Un elemento novedoso e importante es que varios países de la región, 

que durante décadas fueron emisores netos de migrantes, se han transformado en países de 

tránsito e incluso de destino, algo que supone una alteración de su rol tradicional rol en el 

sistema migratorio hemisférico (Feldmann, Bada y Schutze 2019). Como se explicó, la 

transformación de algunos de estos países en destinos migratorios acontece porque miles de 

personas, al fracasar o desistir en su intento de llegar a Estados Unidos, optan por quedarse en 

ellos, aun cuando no era su primera opción (Feldmann, Bada y Durand 2021, Basok 2019). 

Deterioro de las condiciones de vida en América Latina  

El imponente crecimiento de los flujos es en gran medida función del multitudinario éxodo de 

venezolanos. De acuerdo a estadísticas de la OIM y Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), 7.7 millones de venezolanos han migrado desde el 2015 (Plataforma 

de Coordinación Intrarregional para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2023). Eso pone a 

Venezuela en el segundo lugar mundial en cuanto a personas desplazadas detrás de Siria, país 

que ha sufrido un desplazamiento masivo producto de su terrible guerra civil. En el caso de 

Venezuela, cerca de un 29% de su población ha salido del país (UNHCR 2023). Los venezolanos 

huyen de difíciles condiciones en materia económica, altas tasas de criminalidad y represión 

estatal (Betts 2019).  

  

 
31 La teoría acuñada por el demógrafo Wilbur Zelinski en los años setenta se refería a transiciones demográficas 

derivados de factores domésticos como la fertilidad, urbanización, mortalidad (Zelinski 1971). En la actualidad, la 

teoría se ha sofisticado e incorpora diversos aspectos de carácter social, económico, político y ambiental para explicar 

el cambio en el rol migratorio de los estados (ver Skeldon 2012). 
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Gráfico 1   

Migrantes, refugiados y solicitantes de refugio venezolanos en el exterior, diciembre 2023 (100.000 mil 

personas) 

 

Fuente: Plataforma de Coordinación Intrarregional para Refugiados y Migrantes de Venezuela. 

 

En cuanto al destino, como se aprecia en el gráfico 1, los venezolanos en su mayoría han salido 

a países en Sudamérica, sobre todo Colombia. En general los países de la región han tenido 

políticas de puertas abiertas para recibir a los venezolanos y han buscado soluciones 

pragmáticas para regularizar a esta población a través del otorgamiento de visas, permisos de 

residencia, tanto temporal como permanente y diversos tipos de protección humanitaria. Con el 

paso del tiempo, sin embargo, esta disposición ha ido cambiando hacia posturas más duras (ver 

Gandini 2022). El debilitamiento de las economías y un marcado deterioro de las condiciones de 

seguridad, a menudo achacado simplistamente a esta población, ha ido alimentando un clima 

de cierta hostilidad por parte de algunos sectores de la población, lo que ha propiciado que varios 

gobiernos comenzaran a imponer restricciones migratorias a esta población (Gandini y Seele 

2023). Este contexto adverso ha convencido a muchos venezolanos de migrar hacia un tercer o 

cuarto destino.   

De este modo, muchos venezolanos que se habían asentado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 

y Perú, entre otros países, han re-emprendido viaje, esta vez a Estados Unidos como destino. La 

inmensa mayoría lo hace por tierra desde Colombia vía Panamá y luego a través de 

Centroamérica y México. Del total de personas que cruzaron el Darién registradas por las 

autoridades panameñas el año 2023, 328 mil (70%) eran venezolanos (ver cuadro 6, Servicio 

Nacional de Migración Panamá 2023).  
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Respondiendo a la presión generada por el masivo arribo de venezolanos, en septiembre del 

2023, la administración del presidente Joe Biden otorgó TPS a 472 mil nacionales venezolanos 

arribados al país antes del 31 de Julio del 2023  (García Cano y Spagat 2023). Ante las 

dificultades y riesgos de llegar a Estados Unidos, miles de venezolanos han optado por quedarse 

en Centroamérica. Un número creciente ha llegado a Panamá: el 2023 las autoridades 

registraban la presencia de 58 mil venezolanos (Servicio Nacional de Migración Panamá 2023). 

En el caso de Costa Rica, el número también ha visto una marcada alza de 23 mil en el 2018 en 

a 29 mil en el 2023 (Plataforma de Coordinación Intrarregional para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela 2023). Muchos venezolanos, sin embargo, han retornado a Venezuela, aun cuando 

las condiciones en el país continúan siendo muy difíciles y a pesar de que muchos corren el riesgo 

de ser víctimas de represalias por parte de las autoridades (Herrero y Hernández Briceño 2023). 

A este respecto, tras negociaciones entre ambos gobiernos, Estados Unidos reinició vuelos de 

deportación de venezolanos a cambio del levantamiento parcial de sanciones en contra de la 

administración del presidente Maduro. Las deportaciones estaban suspendidas por la negativa 

de Caracas de recibir a sus nacionales (González y García Cano 2023). 

Otras crisis en la región también han contribuido a aumentar el flujo de personas que circulan 

por Centroamérica. Cuba, por ejemplo, ha viso un alza migratoria intensa en la última década: 

sólo en los últimos dos años, 425 mil cubanos migraron a Estados Unidos (US Customs and 

Border Protection, 2024), mientras otros se han dirigido a Brasil, Rusia y Uruguay, entre otros 

destinos. Los flujos de cubanos saliendo del país son los más altos desde la revolución de 1959 

y obedecen a la crítica condición económica y a la falta de libertades en el país (Nordase 

Venancio y Bare 2023).  

Una situación particularmente delicada vive Haití. Incluso para un país acostumbrado a un 

estado casi permanente de desastre, caracterizado por inestabilidad política, agudos problemas 

en materia social y económica, desastres y altas tasas de violencia. Desde el asesinato del 

presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021, en circunstancias aún no aclaradas, el país ha 

visto el casi total quebrantamiento del orden interno. El colapso de la autoridad derivado del 

vacío de poder que dejó el crimen de Moïse ha propiciado una espiral de violencia que ha 

sobrepasado por mucho la capacidad estatal. Las condiciones empeoraron ante la renuncia 

indeclinable de la feble administración del primer ministro Ariel Henry en marzo del 2024, que 

había asumido el poder de forma interina dos semanas antes de la muerte de Moïse. Decenas de 

bandas armadas han tomado el control de grandes extensiones del país, incluida la capital, 

Puerto Príncipe, sin que las fuerzas de seguridad puedan impedirlo. Hoy no hay lugar seguro en 

la capital del país.32  

 
32 En Haití operan alrededor de 200 bandas criminales, 95 de ellas en la capital. Muchas de los grupos tienen vínculos 

con líderes políticos que los usan para propósitos electorales como acarrear votos, para lograr favores de las 

autoridades y también para amedrentar rivales.  En los últimos años, varias organizaciones criminales se han 

fusionado lo que ha redundado en un aumento de su poder e influencia. En el 2020, por ejemplo, un expolicía Jimmy 

Chérizier, alias ‘Barbecue’, formó el G9, una alianza entre nueve grandes grupos que operan en Puerto Príncipe 

apoyado por el partido gobernante, Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK). ´Barbecue´ y el PHTK cortaron vínculos tras 

desencuentros vinculados al control de votos en distritos como Martissant y el Bajo Delmas a fines del 2021. Como 

contrapeso al surgimiento de este grupo bandas rivales, como la poderosa 400 Mawozo, se fusionó con otros grupos 

con el apoyo de la oposición política y formó el denominado G Pep, al mondo de Gabriel Jean Pierre Para, alias ‘T 

Gabriel’ (Mistler Ferguson 2022). Para un excelente análisis sobre la naturaleza, estructura y evolución de las bandas 

criminales en Haití ver (Global Initiative Against Organized Crime 2022). 
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La aguda crisis por la que atraviesa el país,33 tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad 

coercitiva estatal, lo que ha propiciado las condiciones para el fortalecimiento de actores 

armados no estatales vinculados al crimen organizado. Si bien la existencia de grupos al margen 

de la ley, capaces de controlar sectores urbanos marginales, como Cité Soleil, ha sido histórico 

en Haití (Feldmann 2019; Muggah 2012), en los últimos dos años el poderío de estos grupos ha 

aumentado de forma ostensible. Las bandas, que se disputan territorio en cruentos 

enfrentamientos, muchas veces con armamento pesado, controlan 80% de la capital haitiana. 

De acuerdo a Human Rights Watch, el 10% de la población (1.1 millones de personas) viven en 

territorio controlado por las bandas (Human Rights Watch 2022a). En las zonas bajo su control 

las bandas someten a la población a un régimen de terror caracterizado por asesinatos 

selectivos, secuestros y extorsión (International Crisis Group 2023). Grupos criminales han 

cometido excesos atroces para intimidar a la población: testigos hablan de personas quemadas 

y violadas en público, el incendio deliberado de viviendas con gente en su interior y el uso de 

francotiradores que disparan indiscriminadamente a la población civil para evitar su libre paso 

(Da Rin 2022; Human Rights Watch 2022a).  

Las cifras de violencia que registra el país son las más altas de la que se tenga memoria: de 

acuerdo con las estimaciones existentes, el año 2022 hubo 2.200 asesinatos, un aumento del 

20% respecto al 2021. En lo que va del año 2023, 600 personas han perecido producto de la 

violencia criminal, mientras que se reportan 400 secuestros. En el 2022 se contabilizaron 1.114 

secuestros (Insight Crime 2023b). La extorsión, incluso de comunidades desposeídas, es 

generalizada, lo que ha agudizado la crisis. Estas condiciones han forzado a 165 mil personas a 

dejar sus comunidades de origen para escapar de la violencia y acceder a bienes y servicios 

esenciales interrumpidas por la acción de las bandas (International Rescue Committee 2023). 

Cabe destacar que estas cifras son estimativas y que con seguridad corresponden a un 

subregistro, en la medida que las personas tienen miedo de denunciar los delitos y las 

autoridades carecen de los recursos para registrarlas de manera fehaciente y con regularidad. 

Las fuerzas de seguridad, en particular la Policía Nacional Haitiana (Police Nationale d'Haiti, 

PNH), principal fuerza coercitiva del Estado tras de la disolución del ejército haitiano el año 1990, 

no tiene ni la dotación, ni el armamento para enfrentar a bandas fuertemente armadas que se 

nutren del mercado negro (United Nations Office on Drugs and Crime 2023). Cientos de policías 

han muerto en enfrentamientos. Otros trabajan para las bandas o bien, aprovechando el 

desorden reinante, se han transformado en una fuerza predatoria implicada en graves delitos 

contra la población (Thomas 2022). 

Los graves problemas que enfrenta Haití han generado un fuerte éxodo. Si bien la emigración ha 

sido un mecanismo históricamente utilizado por la población haitiana (Helton 2002), en los 

últimos 18 meses el número de haitianos que abandonaron el país se ha incrementado 

fuertemente  y que se estima en decenas de miles (Human Rights Watch 2023a). Los haitianos 

se han marchado a Estados Unidos -es el principal destino- Brasil, Canadá, Chile y la República 

Dominicana, entre otros destinos.   

 
33 La mejor caracterización de la difícil situación por la que atraviesa Haití es la de una emergencia humanitaria 

compleja. Väyrynen define este tipo de contexto como una profunda crisis social en el que un número significativo de 

personas muere como resultado de hambre, violencia, enfermedad y/o desplazamiento forzado ya sea por actividad 

humana o desastre natural (Väyrynen 2000). 
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Organizaciones humanitarias alertan que se observa un cambio en el perfil de los migrantes, ya 

que a personas de un estrato socioeconómico medio y bajo con poca o nula educación se han 

unido miles de profesionales de clase media y sectores acomodados (Douyon 2023). Mientras 

personas de escasos recursos intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima en frágiles 

embarcaciones por el Mar Caribe, para luego continuar viaje por la peligrosa ruta de la selva del 

Darién, Centroamérica y México, aquellos con los recursos necesarios lo hacen por vía aérea 

intentando llegar a países más al norte más próximos a la frontera estadounidense, en el caso 

que no requieran visa. Según las autoridades Panameñas 46 mil haitianos cruzaron por el Darién 

en 2023 (Servicio Nacional de Migración Panamá 2023). Las autoridades estadounidenses, por 

su parte, también reportan un importante incremento: los encuentros con migrantes haitianos 

subieron de 56 mil en 2022 a 156 mil en 2023. En lo que va del 2024, en tanto, se reportan 111 

mil encuentros (USCBP 2024).34 Por otra parte, el número de deportaciones de haitianos desde 

Estados Unidos llegó a 20 mil personas entre enero del 2021 y febrero del 2022 (Migration Policy 

Institute 2023). 35 La presión migratoria también se ha sentido en República Dominicana y las 

Bahamas, que han recibido cifras inusualmente altas de haitianos. En el 2022, República 

Dominicana deportó 170 mil ciudadanos haitianos, mientras que Cuba, Bahamas, Turcos y 

Caicos deportaron otras 5.500 personas (Migration Policy Institute 2023). En virtud de las 

pésimas condiciones que atraviesa el país, la administración Biden extendió el TPS hasta octubre 

del 2024, pero limitó las plazas a 40 mil. 36  

Otra situación muy preocupante es la dramática crisis de seguridad que enfrenta Ecuador y que 

ha provocado un incremento importante en el número de personas que salen del país. La tasa de 

homicidio en Ecuador se quintuplicó entre 2019 y 2023, pasando de 6.8/100.000 habitantes a 

45/100.00 el 2023. Este alza es el más pronunciado en América Latina y que ha transformado al 

país en uno de los más peligrosos en una región (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado 

2023). El aumento es en gran medida el resultado de la transformación de Ecuador en una plaza 

estratégica para el tráfico de drogas, lo que ha generado una dinámica explosiva y muy compleja. 

Las nuevas condiciones han atraído bandas criminales transnacionales (colombianas y 

mexicanas) que han desembarcado en el país. Grupos locales (Los Choneros, Lobos, Lagartos, 

Tiguerones, Chone Killers y R7) también se han involucrado formando alianzas con grupos 

foráneos y disputando parte del negocio (Insight Crime 2023c). El resultado ha sido una 

fragmentación del mundo delictual que ha alimentado violentas disputas.37  

Las bandas ecuatorianas han recurrido a formas de violencia nunca vistas en el país, como 

decapitaciones y ahorcamientos, en las que los cuerpos de las víctimas se despliegan de forma 

performativa a efectos de generar terror en la población, la utilización de carros bomba y 

continuas balaceras y masacres, a menudo a plena luz del día  (Buschschlüter 2023). Otros 

delitos como el secuestro y la extorsión también han aumentado de manera ostensible. La ola 

de violencia ha afectado a toda la población incluidos políticos, funcionarios públicos y 

empresarios, algunos de los cuales han sido asesinados, secuestrados o extorsionados. Expertos 

en seguridad afirman que el Estado en Ecuador ha perdido el monopolio coercitivo, lo que incluye 

 
34 USCBP emite datos anuales en un lapso que va de octubre a septiembre.   
35 Una cifra cercana al millón de haitianos reside en Estados Unidos, ver (Douyon 2023). 
36 Hasta septiembre del 2023 38 mil haitianos obtuvieron estatus de protección (parole) que les concede permisos de 

trabajo temporales y suspende temporalmente ordenes de deportación. (USCBP 2023). 
37 Sobre este tipo de dinámica ver (Durán-Martínez 2015; Trejo and Ley 2017; Lessing 2017; Feldmann y Luna 2023) 
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el control de los recintos penitenciarios, donde las organizaciones de crimen organizado disputan 

ferozmente el control y desde donde manejan con absoluta libertad sus negocios ilícitos 

(Mantilla, Andrade y Vallejo 2023). 

La crisis en materia de seguridad coincide con un deterioro visible de las condiciones económicas 

y sociales en el país. Problemas estructurales en economía nacional que incluyen tasas de 

crecimiento económico bajas (2.7% en 2022), endeudamiento fiscal, baja productividad y falta 

de inversión, entre otras, sobre todo a partir del fin del boom de las materias primas, han tenido 

un efecto muy pernicioso sobre las condiciones sociales y económicas de la población. Eventos 

adversos como el terremoto en la provincia de Manabí en el 2016, pero sobre todo la Pandemia 

de COVID 19 han contribuido a agudizar la crisis de la economía ecuatoriana (CEPAL 2023).38 En 

2023 el porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de la pobreza llegó a 25%, un 

alza de 5% en relación con 2019. En términos de empleo, si bien la tasa de desocupación es baja 

(3.8%), los niveles informalidad son altísimos y van en aumento: en 2023, 53.4% de la población 

trabajaba en el sector informal, un aumento del 7% desde 2019 (Observatorio Ecuatoriano de 

Crimen Organizado 2023).  

Ecuador ha tenido tres grandes oleadas de emigración desde los años sesenta.39 Cerca del 8% 

de la población ecuatoriana, alrededor de 1.2 millones de personas, viven en el extranjero: 450 

mil en Estados Unidos, 417 mil en España, 83 mil en Italia y 42 mil en Chile (Jokish 2023, OIM 

2024)40. Por el momento no existen cifras exactas para cuantificar el éxodo derivado de la actual 

crisis de seguridad. Sin embargo, algunos atisbos de su magnitud pueden observarse a partir de 

la información sobre tránsito. El Gobierno de Panamá, por ejemplo, indica que en el año 2023, 

57 mil ecuatorianos entraron al país, la mayoría por el estrecho del Darién, con la intención de 

proseguir su viaje a Estados Unidos (Servicio Nacional de Migración Panamá 2023).  Las 

autoridades estadounidenses, por su parte, reportan 24 mil encuentros con nacionales 

ecuatorianos en el 2021, 97 mil en 2022 y 117 mil en el 2023. Solo en lo que va corrido en 2024 

los encuentros registran 62 mil personas (USCBP 2024). 

Tránsito migratorio en Centroamérica 

Como se señaló en la sección anterior, el incremento del volumen de personas que migran en 

Sudamérica ha impactado las dinámicas de movimiento y generado una transición migratoria en 

muchos países en Centroamérica. El caso más llamativo es sin lugar a duda Panamá. Este país 

tiene un perfil migratorio balanceado, caracterizado por un saldo levemente favorable a la 

inmigración. Según cifras disponibles, 249 mil extranjeros residen en Panamá, lo que equivale al 

5.9% de la población (Instituto Nacional de Estadística y Censo Panamá 2023, ver también 

Expansión 2023e, Organización Mundial para las Migraciones 2024a).  

Panamá atrajo históricamente una cantidad importante de migrantes: durante la construcción 

del Canal, decenas de miles de caribeños (trinitenses, jamaiquinos y antillanos) y asiáticos 

(filipinos, chinos) llegaron en busca de trabajo (ver Conniff 1985). Panamá también fue el refugio 

 
38 El año 2020 la economía ecuatoriana se contrajo 7.8%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) indica que 67% del sector productivo ecuatoriano no fue capaz de recuperar los niveles prepandemia (Cepal 

2023).  
39 Para una buena síntesis histórica de la emigración ecuatoriana ver (Gratton 2005).  
40 No existen por el momento cifras precisas del éxodo a partir de la crisis actual.  
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de miles de personas que huían de las guerras civiles centroamericanas en los años ochenta. 

Recientemente, han migrado miles de sudamericanos, muchos de alta calificación (colombianos, 

venezolanos), para trabajar en sectores de servicio que incluyen turismo, la industria financiera, 

la Zona Libre de Colón y el Canal. El país, además, ha recibido una gran migración de chinos que 

trabajan en comercio. En cuanto a la emigración, cierta inestabilidad política y problemas en 

materia económica generaron la salida de panameños a destinos como Estados Unidos, Costa 

Rica, España, Canadá y el Cono Sur. Algo así como 113 mil panameños viven en Estados Unidos 

(Ward y Batalova 2023), alrededor de 13 mil en Costa Rica (Expansión 2023e) y unos 3.500 en 

España (Instituto Nacional de Estadística 2024).  

Desde el 2021, sin embargo, el rol tradicional de Panamá ha sufrido un cambio importante: las 

presiones migratorias en Sudamérica y la permeabilidad de la zona fronteriza con Colombia han 

creado las condiciones ideales para la conformación de un corredor migratorio de personas que 

buscan llegar a Estados Unidos. El crecimiento en el volumen de personas que atraviesan el 

istmo ha sido significativo: entre 2016 a 2023, el número de migrantes en tránsito subió de 30 

mil a 520.085 mil (Servicio Nacional de Migración Panamá 2023, OIM 2024d, 35). 41 Como se 

puede apreciar en el cuadro 6, el crecimiento del tránsito también es súbito a partir del 2021.  

Cuadro 6  

Tránsito de latinoamericanos y caribeños por el Estrecho de Darién (2019-2023) 

País 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Haití 10.490 4.538 82.952 22.435 46.422  166.837  20% 

Cuba 2.691 245 18.600 5.961 1.124 28.621  3% 

Chilea/ 

 

532 9.587 1.805 5.877 17. 801  2% 

Brasilb/ 

 

262 8.533 3.047 3.838 15 680  2% 

Venezuela 

  

2.819 15.0237 328.650  481. 706  58% 

Ecuador  

  

387 29.353 57.250  86 990  10% 

Colombia 

   

5.064 18.841  23 905  3% 

Rep. Dominicana 

  

2.465 686 3 151 0%  

Perú 

   

1.543 4.093  5 636  1% 

Total 13.181 5.577 122.878 221.910 466.781 830 327  100% 

a/ Hijos de ciudadanos haitianos de origen chileno 

b/ Hijos de ciudadanos haitianos de origen brasileño 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Migración Panameño. 

 
41 Diversas fuentes entrevistadas por los autores coinciden en que el número de personas que pasan por el Darién es 

probablemente mayor, ya que un porcentaje reducido pero importante evade a las autoridades y circula por Panamá 

sin ser detectado.   
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Panamá se ha convertido en un gran magneto migratorio, donde convergen personas de las más 

diversas nacionalidades que buscan llegar a Estados Unidos. Si bien la inmensa mayoría son 

personas de la región, llama la atención la gran cantidad extracontinentales (ver gráfico 2) (Grupo 

Regional de Consulta Sobre Migración 2023, Prensa Latina 2024). Destaca el gran número de 

chinos que entró al país por el Darién y que, según las autoridades, superó las  25 mil en 2023. 

Si bien la cifra de extrarregionales es alta, solo representa el 10% del flujo total. De ellos 79% 

son asiáticos (Servicio Nacional de Migración Panamá 2023).42 

 

Gráfico 2 

Tránsito de extrarregionales por el Estrecho del Darién 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Migración Panameño.  

 

  

 
42 De los extrarregionales, 41.197 (7.9%) fueron asiáticos, 8164 (1.57%), 727 de países del Medio Oriente (0.1%) y 

1673 (0.3%) de otros países.  
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Gráfico 3  

Tránsito irregular por el Estrecho del Darién por nacionalidad (%) (2023) 

 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. 

 

En cuanto al perfil demográfico, 64% de los migrantes son hombres y 36% mujeres, 78% adultos 

y 22% niños, niñas y adolescentes (Grupo Regional de Consulta sobre Migración 2023).  

El cruce por el Darién encierra enormes retos, por lo que llama la atención que tantas personas 

decidan emprender el viaje. Normalmente los migrantes llegan al Chocó y el noroeste de 

Antioquia en Colombia,43 zona controlada casi en su totalidad por el Clan del Golfo, un grupo 

armado no estatal de carácter criminal (Insight Crime 2024) que lucra con el multitudinario 

trasiego de gente.44 Reportes del Ministerio de Defensa de Colombia estiman que el Clan ha 

ganado 57 millones de dólares por el negocio solo en el 2023 (Human Rights Watch 2023b). El 

Clan del Golfo ha organizado una compleja operación para facilitar el tránsito de los migrantes 

que desean llegar al Darién desde territorio colombiano. El Clan ofrece transporte marítimo (por 

lancha) y ‘protección’ por la que, según reportes, cobra entre 100 y 125 dólares por persona. De 

acuerdo a testimonios en terreno, la organización también impone un impuesto (llamado 

gramaje) a las personas de la comunidad que dan posada, alimentan o guían a los migrantes 

(France 24 2023d, International Crisis Group 2024). 

Las condiciones en Colombia que facilitan el movimiento de personas han motivado una fuerte 

crítica del gobierno panameño. En Panamá existe malestar por la libertad con la que las personas 

ingresan a su territorio y por la impunidad con la que el Clan del Gofo organiza dicho movimiento. 

En agosto, Samira Gozaine, directora de Migración Panamá, criticó a las autoridades colombianas 

por su reticencia a colaborar en el manejo de la crisis, según sostuvo, al negarse a poner trabas 

 
43 Especialmente los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio y Juradó.  
44 Para un excelente y detallado reporte sobre cómo el Clan del Golfo domina el negocio de la migración irregular ver  

(Cajiao, Tobo, and Botero Restrepo 2023, International Crisis Group 2024). 
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al movimiento de personas desde su territorio. También criticó la poca disposición de las 

autoridades colombianas de socorrer a las personas que necesitan asistencia médica o de otro 

tipo y que muchas veces llegan en pésimas condiciones a Panamá (Pérez Gallardo 2023). 

Panamá aboga por la corresponsabilidad en el manejo de flujos irregulares y ha pedido mayores 

niveles de coordinación e intercambio de información para combatir redes criminales de trata de 

personas, en especial la operación del Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano dedicado 

al tráfico de personas y la extorsión y que ha montado una sofisticada operación a lo largo de la 

ruta migratoria venezolana a través del hemisferio (Insight Crime 2023d, Human Rights Watch 

2024a). 

Como muchos otros estados, Colombia, que ha recibido casi 3 millones de venezolanos, ha 

asumido una postura pragmática y no pone traba alguna a quienes desean salir de su territorio y 

migrar al norte. El presidente, Gustavo Petro, ha manifestado en diversas oportunidades que las 

personas deben tener libertad de movimiento y que es preciso firmar acuerdos con Estados 

Unidos para que quienes lo deseen puedan migrar de forma regular y en condiciones de dignidad 

(Gobierno de Colombia 2023).  

Existen varias vías para cruzar el Darién. La principal es la ruta selvática: esta parte desde 

localidades colombianas como Turbó, Necoclí o Acandí, donde la gente se embarca y cruza en el 

Golfo de Urabá para luego internarse en la selva (ver mapas 1 y 2).45 Diversos relatos dan cuenta 

de las dificultades de este trayecto por la selva cuyo terreno es escarpado, surcado por ríos de 

gran caudal, con pluviosidad constante y donde habitan animales salvajes. En las partes más 

profundas de la selva se corre el riesgo de contraer diversas enfermedades tropicales como 

malaria, paludismo y fiebre amarilla.46 A las dificultades del terreno, la naturaleza y el clima, los 

migrantes enfrentan los peligros asociados a la delincuencia ya que antisociales asaltan a las 

personas aprovechándose de su vulnerabilidad en la selva para despojarlos de sus bienes. 

También se reportan ataques de índole sexual a mujeres y niños, pero también a hombres 

jóvenes.47 Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de OIM, desde 2014, 269 personas 

han muerto en el Darién, 43 en el 2023 (Organización Internacional para las Migraciones 2024b, 

Human Rights Watch 2024a).48 

 

 

 

 

  

 
45 Una ruta más reciente, pero que encierra mucho peligro, lleva a los migrantes desde Jaqué en el Pacífico colombiano 

a Puerto Quimba en Panamá. Aguas tormentosas y farellones costeros escarpados y de difícil acceso hacen muy difícil 

el cruce. Entrevista de los autores con miembros de SENAFRONT en Metetí.  
46 Recientemente un migrante venezolano contrajo o encefalomielitis equina.  Entrevista de los autores con 

trabajadores humanitarios en Metetí.  
47 Diversas fuentes entrevistadas durante la preparación del informe, tanto de la sociedad civil, la cooperación 

internacional, Iglesia Católica y prensa, coinciden en señalar que los perpetradores son por lo general miembros de 

los grupos indígenas que tienen control sobre la Selva Darienita.     
48 Esta fuente habla de 1.148 desapariciones en las Américas el 2023 (ver OIM 2024d).  
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Mapa 1  

Principales rutas a través del Darién 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones.   

 

Mapa 2  

Principales rutas a través del Darién 

Fuente: Migration Policy Institute  



Migraciones internacionales en Centroamérica y República Dominicana: flujos, dinámicas y  

respuesta de las políticas públicas 

Informe Estado de la Región 2025                                                                                                                                 31 

Quienes logran cruzar la selva llegan a la localidad de Bajo Chiquito, donde descansan, para luego 

proseguir el viaje en canoas (piraguas) a la localidad de Metetí, donde el gobierno panameño ha 

construido dos Estaciones Temporales de Recepción Migratoria (ETRM): Lajas Blancas y San 

Vicente. En estos recintos las personas son registradas por las autoridades. También se les 

ofrece un lugar para dormir, tres comidas al día y atención médica, en caso de necesitarla. Desde 

estos recintos el gobierno panameño ha organizado un servicio de bus privado que lleva a los 

migrantes a Costa Rica y que cuesta 60 dólares. El tiempo de permanencia en las ETMR varía: 

mientras los que tienen dinero y no quieren descansar prosiguen el viaje inmediatamente, otros 

se quedan varios días para recobrarse del extenuante viaje o bien porque no cuentan con dinero 

para continuar rumbo al norte. Aquellos sin dinero tratan de juntarlo trabajando en labores 

informales en los centros o bien esperan que familiares les envíen dinero a través de 

intermediaros que se apostan a las afueras de los centros de recepción y que, por lo general, 

cobran entre 15 y 20% de comisión por el servicio. 

En todos los recintos, la Cruz Roja Panameña y diversas organizaciones de la cooperación 

internacional, tanto las agencias de Naciones Unidas como un número apreciable de 

organizaciones de la sociedad civil, brindan asistencia y protección a los migrantes. Entre estas 

destacan Médicos sin Fronteras, Hias, Word Vision y el Consejo Noruego de Refugiados, entre las 

más importantes. Estas entidades complementan la labor del Estado Panameño en una serie de 

materias como salud, alimentación, atención al menor, programas psicosociales, protección 

legal, apoyo a la infraestructura de los centros de acogida, entre muchas otras. Por otro lado, y 

como parte de su mandato humanitario, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha 

desarrollado una fuerte labor trabajo forense para apoyar al Instituto Panameño de Medicina 

Legal en la identificación de cuerpos de personas fallecidas. Asimismo, desarrolla una labor 

activa en materia de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y restablecimiento de 

contactos con las familias de los fallecidos. Otro actor relevante es la Arquidiócesis del Darién 

que en diversos momentos ha prodigado atención pastoral y ayuda humanitaria a migrantes.  

Más allá de los esfuerzos del gobierno panameño, organizaciones de la sociedad civil y la 

cooperación internacional por brindar asistencia humanitaria, las condiciones en las ETMR son 

bastante precarias. Los dos centros, en especial el de Lajas Blancas, no cuentan con una 

infraestructura adecuada para hacer frente a la masiva llegada de personas. Lajas Blancas, la 

más grande, está como mucho acondicionado y tiene capacidad para albergar 500 personas. Sin 

embargo, según diversos relatos, en los momentos más críticos llegó a albergar cerca de 6.000 

personas.49 La administración de los centros corre a cargo de Migración Panamá con la ayuda del 

Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Con un personal muy reducido, las autoridades se 

encuentran rebasadas y generalmente tienen dificultades para llevar a cabo su labor, sobre todo 

cuando el número de personas crece cuantiosamente. Las condiciones de salubridad, tanto de 

los servicios higiénicos como la comida, no son óptimos: hay hacinamiento y las condiciones de 

seguridad son deficientes, sobre todo en las noches cuando el personal de SENAFRONT se 

retira.50 En el mes de marzo del 2023, graves incidentes derivados de una riña entre migrantes 

 
49 Entrevista Lajas Blancas representantes de Migración Panamá y oficiales de SENAFRONT, corresponde que las 

aseveraciones de migrantes y representantes de la sociedad civil.  
50 Relato de diversos funcionarios de SENAFRONT, corresponde que las aseveraciones de migrantes y representantes 

de la sociedad civil.  
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provocaron un grave incendio y resultaron en la parcial destrucción ETMR de Lajas Blancas (NTN 

24, 2024).51 

Panamá, como la mayoría de los gobiernos de la región, ha desarrollado una aproximación 

pragmática frente al complejo momento que vive en el contexto del multitudinario arribo de 

gente a su territorio. A partir del 2021,52 el país redujo fuertemente las regularizaciones, a pesar 

de que los flujos de tránsito crecieron fuertemente (ver gráfico 5). El 2023, Panamá creó una 

figura adicional (permiso temporal de protección) que le permite trabajar por un periodo de hasta 

dos años y amplió los permisos de residencia permanente (ver gráfico 6). 53 

 

Gráfico 5 

Regularización extraordinaria de extranjeros en Panamá 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Migración Panameño. 

  

 
51Las condiciones de vulneración a lo largo de la ruta incluidos los centros y en la selva están excelentemente 

documentados por Human Rights Watch (2024a).  
52 Para el 2022 Migración Panamá publica cifras parciales mientras que para el 2023 no pone a disposición cifra 

alguna.  
53 Permiso de dos años renovable por otros dos. Entrevista de los autores con funcionarios de Migración Panamá, 

Metití.  
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Gráfico 6 

Permisos de Residencia Permanente Panamá 

 

Fuente: Autores con datos del Servicio de Migración Panameño.  

 

El principal objetivo que el gobierno se ha trazado es evitar que grandes números de personas 

permanezcan en su territorio. Con esto en mente, Panamá llegó a un acuerdo con Costa Rica en 

octubre del 2023 para crear un ‘corredor humanitario’ que permite que buses panameños lleven 

a los migrantes directamente a un Centro de Atención Temporal de Migrantes, localizado 17 

kilómetros al interior de territorio costarricense. Esta medida ha ayudado a despejar el sector 

fronterizo de Paso Canoas, donde durante muchos meses se produjeron grandes aglomeraciones 

de personas que generaron malestar en los residentes (Deutsche Welle 2023a). Asimismo, 

Panamá ha llegado a un acuerdo con la cooperación internacional y gobiernos de la región para 

recibir asistencia para enfrentar la delicada situación (ACNUR 2023a).  

Como Panamá, el resto de los países de la región han debido atender las condiciones derivadas 

de la fusión de los sistemas migratorios. Costa Rica ha enfrentado una situación quizás aún más 

difícil, dado que, a los grandes números de migrantes en tránsito provenientes de Panamá, se 

une una cifra muy importante de nicaragüenses que han llegado al país huyendo de la represión 

política del régimen de Daniel Ortega. Una fuente habla que 100 mil nicaragüenses habrían 

llegado sólo el 2022 (Ramírez y Garay 2023). Las cifras más recientes dadas por las Dirección 

General de Migración y Extranjería (DGME) hablan que 584 mil extranjeros residen en Costa Rica, 

de los cuáles casi un 90% provenían de Nicaragua. Estas personas tienen diversos tipos de 

situación migratoria, entre ellos, permisos temporales, permisos permanentes o con categoría 
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especial como trabajadores temporales, estudiantes, refugiados, apátridas, artistas entre otros 

(ver cuadro 7).54  

 

Cuadro 7 

Residencias Costa Rica stock migratorio al 2021  

País 
Categorías 

Especiales 

Residentes 
Total 

Temporales Permanentes 

Nicaragua 59 125 11 291 314 478 384 894 

Estados Unidos 5 025 13 766 11 544 30 335 

Colombia 9 538 4 923 15 032 29 493 

Venezuela 5 054 6 629 3 288 14 971 

El Salvador 3 544 2 615 8 048 14 207 

Cuba 1 299 371 8 020 9 690 

Panamá 1 588 902 5 908 8 398 

Honduras 2 549 1 583 2 688 6 820 

México 1 055 3 967 1 819 6 841 

República Dominicana 1 900 434 2 533 4 867 

Guatemala 1 281 1 786 1 669 4 736 

Canadá 492 2 147 1 979 4 618 
Fuente: Dirección Nacional de Migración y Extranjería. 

 

En los últimos 6 años, Costa Rica ha visto un marcado aumento en el número de solicitantes de 

la condición de refugiado (ver gráfico 7). El 90% son nacionales de Nicaragua, el resto cubanos, 

salvadoreños y colombianos (Marco Integral y Regional para la Protección y Soluciones 2023, 

11,  Miranda 2023). 

  

 
54 EL 81% de los nicaragüenses tiene residencia permanente, 15% se ha beneficiado de una categoría especial y un 

4% tiene residencia temporal (Dirección Nacional de Migración y Extranjería, 2023). 
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Gráfico 7 

Número de Solicitantes de la Condición de Refugio en Costa Rica 

  

Nota: *Enero a octubre del 2023. 

Fuente: Dirección Nacional de Extranjería, Gobierno de Costa Rica ver (Dirección General de Extranjería 2023). 

 

Para hacer frente a este complejo contexto, el Presidente del país, Rodrigo Chaves Robles, 

decretó Emergencia Nacional el mes de septiembre 2023, con el objetivo de lograr recursos 

extraordinarios para hacer frente a los desafíos generados por el alto número de personas que 

han entrado al país (González Díaz 2023).55 Como Panamá, el gobierno costarricense ha asumido 

una postura pragmática y optado por una política que combina dos estrategias. En primer lugar, 

las autoridades dispusieron la creación de centros temporales de recepción, que incluyen 

asistencia humanitaria, cuyo objetivo es es facilitar un movimiento expedito de migrantes en 

tránsito a Nicaragua. Para esto, el gobierno ha dispuesto un servicio de transporte desde el 

centro de recepción en su frontera sur al límite con Nicaragua, por el que los migrantes pagan 30 

dólares (Kanno-Youngs and Bolaños 2023). La estrategia ha permitido que muchas personas 

permanezcan solo unas horas en Costa Rica. En segundo término, el gobierno ha acelerado el 

procesamiento de solicitudes de refugio, cuyo número ha sido históricamente bastante alto. Si 

bien las tasas de aprobación habían sido bajas en el pasado (alrededor del 10%), en los últimos 

años han aumentado, llegando a un número cercano al 50% en 2020, tras un cambio en la 

política de valoración de los casos, en particular de ciudadanos nicaragüenses (Chávez-González 

y Mora 2021). Por otra parte, las autoridades han dispuesto un mecanismo ad hoc, en virtud del 

cual nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela pueden permanecer en el país con un permiso 

de residencia provisorio (Categoría Temporal Especial) por dos años, renovable por otros dos 

años (Dirección General de Migración y Extranjería 2023).  

 
55 Una situación similar aconteció durante el incremento del flujo de cubanos y quedaron varados en la frontera con 

Nicaragua en el 2015-6. 
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Otros países de Centroamérica por donde prosiguen su ruta los migrantes han afrontado las 

nuevas condiciones con el mismo pragmatismo. Nicaragua ha rechazado establecer control 

alguno al flujo de personas y optado por permitir el tránsito libre por su territorio. Según las 

autoridades, más de 400 mil personas ingresaron a Nicaragua en el 2023, un aumento de más 

del 100% respecto al año anterior (188 mil personas) (France 24 2023b). A diferencia de sus 

vecinos del sur, sin embargo, Nicaragua no brinda asistencia humanitaria a los migrantes. 

Adoptando una postura oportunista y debido al antagonismo de Managua con Washington, 

Nicaragua ha suprimido el requisito de visa para muchos países cuyos nacionales llegan a 

Nicaragua con el objetivo de migrar a Estados Unidos. La medida ha transformado a Nicaragua 

en un segundo nodo migratorio, a donde convergen migrantes de la región, en particular 

haitianos y cubanos. A esto se suma el arribo de extracontinentales, africanos en su mayoría, 

que viajan en vuelos charter a Managua desde destinos como Marrakech, Marruecos, para 

emprender el viaje rumbo a Estados Unidos. Tanto México como Estados Unidos han observado 

el incremento de africanos que entran por la frontera sur (Reuters 2024). La decisión del 

gobierno de Ortega, que le ha permitido captar importantes recursos,56 tiene la manifiesta 

intención de facilitar el tránsito de personas a Estados Unidos (Campero 2023; Deutsche Welle 

2023b). Al respecto, Durand plantea que la migración se ha convertido en una arma política y 

económica que diversos países emisores usan como moneda de cambio para conseguir ciertos 

objetivos. Sin embargo, sostiene, Nicaragua lo ha llevado a otro nivel al fomentar el tráfico de 

personas amparado en su soberanía (Durand 2024).  

Honduras ha vivido un proceso similar: entre el 2022 y el 2023, el movimiento irregular de 

personas experimentó un crecimiento pronunciado de 188 mil en el 2022 a 545.043 mil en el 

2023, según cifras entregadas por Instituto Nacional de Migración hondureño (ver OIM 2024d, 

37). La mayoría de los ingresos son a través de los departamentos suroccidentales de El Paraíso 

y Choluteca. Los porcentajes son similares a otros países centroamericanos: encabezan la lista 

venezolanos (42%), seguidos por haitianos (17%), cubanos (15%), ecuatorianos (9%), 

colombianos (2%) y chinos (2%) (Grupo Regional de Consulta sobre Migración 2023). El país 

también ha optado por una aproximación pragmática que busca, en la medida de lo posible, 

conducir los flujos y facilitar su desplazamiento hacia la frontera guatemalteca para que 

continúen su viaje (France 24 2023c). 57 

Guatemala también ha visto un incremento en los niveles de tránsito de migrantes, aunque el 

Instituto Guatemalteco de Migración no proporciona información pública al respecto (las cifras 

disponibles corresponden al 2019). A diferencia de sus pares centroamericanos, sin embargo, 

su gobierno ha dispuesto de programas de mayor control de los flujos que ingresan a través de 

su frontera con Honduras. Esto incluye un número importante de rechazos y expulsiones en 

frontera. Como parte de un acuerdo con Estados Unidos, en el marco del llamado Programa de 

Procesamiento Migratorio, Guatemala abrirá centros de procesamiento de migrante y otras 

iniciativas para desincentivar la migración (Médicos del Mundo 2024), tema que se desarrolla en 

la siguiente sección del informe.  

 
56 El investigador Manuel Orozco calcula que el gobierno nicaragüense ha generado una cifra cercana a los 10 millones 

de dólares (Confidencial 2023).  
57 Entrevistas realizadas por los autores con migrantes venezolanos en la Ciudad de México en marzo del 2024, 

coinciden en que las autoridades hondureñas facilitaban el tránsito por su país.   
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México constituye otro caso muy relevante para entender las dinámicas migratorias en el 

hemisferio. Este país ha sido históricamente el puente entre los sistemas migratorios norte y 

centroamericano (Massey and Durand 2010; Durand 2022) y el principal imán de migrantes 

extracontinentales que buscan llegar a Estados Unidos (Basok et al. 2015; Campos-Delgado 

2021). Las nuevas dinámicas han contribuido a complejizar aún más el rol del país y acelerar la 

transición migratoria hacia un perfil tripartito como emisor, receptor y de tránsito de personas 

(Feldmann, Bada y Durand 2021). Respecto al tránsito, como se indicó, la inmensa mayoría de 

las personas que hoy cruzan el corredor migratorio centroamericano prosiguen su viaje por tierra 

vía México rumbo a Estados Unidos. Según cifras de las autoridades mexicanas, en el 2022 se 

registraron 444.064 mil encuentros con personas extranjeras en situación irregular, mientras 

que entre enero y noviembre del 2023 esta cifra llegó a 782.146 (Secretaría de Gobernación 

2023, 34 OIM 2024d, 38) (ver tambien Verza 2023). 58 

En cuanto a su rol como país de destino, México ha visto como el número de migrantes que se 

han afincado en el país ha subido en las últimas décadas. Muchos extranjeros llegan a México 

atraídos por diversas oportunidades laborales, incluido personas de alta calificación (Mendoza, 

Staniscia, and Ortiz 2020.) Según cifras del último Censo de Población y Vivienda (2020), el 

número de personas nacidas en el extranjero que reside en México asciende a 1.212.000 

personas. Esta población está compuesta por nacionales de Estados Unidos (64%), Guatemala 

(5.1%), Venezuela (4.8%), Colombia (3%), Honduras (2.9%), Cuba (2.2%) y España (1.9). De 

acuerdo a estas cifras, el porcentaje de extranjeros del total de la población nacional subió del 

0.4% al 0.9% del total de la en los últimos 10 años (Unidad de Política Migratoria 2023). Una 

parte de estas personas corresponden a migrantes en tránsito o solicitantes de refugio 

(centroamericanos, extracontinentales y sudamericanos) que al no lograr entrar a Estados 

Unidos se quedan en México.  

México, por otra parte, lleva varios años imponiendo una serie de medidas restrictivas de control 

y manejo migratorio con el objetivo de disminuir el número de migrantes que ingresan y se 

quedan en el país. Esta política, que ha oscilado en intensidad y por etapas y que apunta a la 

disuasión ha ido integrando de manera gradual elementos de militarización del control 

migratorio (ver Cárdenas 2023). Las autoridades han desplegado miles de efectivos de la Guardia 

Nacional, a los que les ha encomendado patrullar el territorio, en particular la frontera sur y 

algunos estados colindantes con EE UU y detener a personas en condición irregular.59 El año 

2023, la Guardia Nacional detuvo 177 mil personas (Mendoza 2023). 60 Una medida 

complementaria tomada por las autoridades mexicanas es que a muchos extranjeros detenidos 

en el centro o norte del país se los envía a otros estados de la República, muchas veces 

separando grupos y familias. No se sabe a ciencia cierta si esta práctica es informal o deliberada, 

pero información anecdótica refleja que es generalizada.61 El objetivo parece ser dificultar el 

tránsito al obligar a estas personas a emprender nuevamente el viaje, o a tener que comenzar a 

 
58 En términos de nacionalidades las principales son Venezuela (29%), Honduras (15%), Guatemala (10%) Ecuador 

(9%), Haití (6%). (OIM 2024d, 38). 
59 Un punto muy álgido en su relación con Estados Unidos ha sido la presencia de migrantes en ciudades fronterizas, 

desde donde las personas buscan migrar al norte. A ese respecto ambos países llegaron a un acuerdo para que México 

comience deportaciones de parte de esa población (ver Flores, Weisfeldt y Tucker 2023). 
60 Instituto Nacional de Migración también tienen la facultad de detener personas en condición irregular. 
61 Entrevistas con migrantes y trabajadores humanitarios en la Ciudad de México coinciden con este relato. 



Migraciones internacionales en Centroamérica y República Dominicana: flujos, dinámicas y  

respuesta de las políticas públicas 

Informe Estado de la Región 2025                                                                                                                                 38 

buscar a sus familias y seres queridos de quienes fueron apartados.62 México también ha 

incorporado las deportaciones como una política reaccionando al contexto actual. La cantidad 

total de deportaciones ha durante los últimos años: en el 2022 las autoridades deportaron a 

114.942 personas y en los primeros 11 meses de 2023 a 52.958, 88% de los cuales 

corresponden a centroamericanos (Secretaría de Gobernación 2023, 37).63  

Testimonios de migrantes recogidos por los autores en Chicago coinciden en que el cruce por 

México es sin duda la parte más dura de su viaje. En sus relatos describen las condiciones en 

Centroamérica como un ‘corredor humanitario:’ Costa Rica y Panamá les garantizan cierto grado 

de predictibilidad en el movimiento, en el sentido de saber cuánto cuesta su traslado y el tiempo 

que les demorará cruzar el país. Sobre Nicaragua, destacan que el movimiento es expedito 

porque las autoridades no interfieren, dinámica que describen de forma similar en el caso de 

Honduras. La facilidad para avanzar, coinciden los testimonios, se acaba en Guatemala, donde 

las condiciones del viaje se tornan mucho más difíciles y peligrosas, dadas las restricciones 

impuestas por las autoridades, la violencia por parte de agentes estatales y miembros del crimen 

organizado y por las constantes demandas de pago por parte de diversos actores tanto privados 

como estatales.  

México presenta un contexto similar, pero aún más difícil, dado su tamaño y gran  complejidad 

institucional: las personas migrantes describen la experiencia como muy traumática en donde 

se violan de manera sistemática sus derechos humanos (Consejo de Derechos Humanos ONU 

2024). Describen un clima de violencia, incertidumbre, abuso y vigilancia y hostigamiento 

constante, caracterizado por reiteradas demandas de pago por parte la policía, la Guardia 

Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migraciones (INM) y organizaciones del crimen 

organizado, que encarecen y dificultan enormemente el viaje. Muchos también critican las 

pésimas condiciones en las estaciones migratorias del INM donde fueron detenidos.64 También 

destacan indiferencia y hostilidad de una parte de la población (Organización Internacional para 

las Migraciones 2023a).65 Organizaciones de la sociedad civil que ofrecen asistencia 

humanitaria, incluyendo grupos de la Iglesia Católica, subrayan las tremendas dificultades que 

afectan a esta población y que la envergadura de los flujos está generando un colapso en su 

capacidad de atender las necesidades de esta población (ver Meraz and Cervantes 2023). 

Externalización del control migratorio  

La naturaleza de los flujos migratorios en la región está en gran medida mediada por la política 

de externalización de fronteras de Estados Unidos. La política de Washington es ilustrativa de 

una tendencia generalizada a nivel global en virtud de la cuál países desarrollados promueven 

restricciones y controles tendientes a limitar, contener y disuadir la migración de personas 

(Loescher 2021a; Hammerstad 2014; Betts 2012). La profundización de la política de contención 

migratoria también es el reflejo de consideraciones domésticas en Estados Unidos vinculadas al 

crecimiento de un vociferante sector nativista proclive al cierre total de las fronteras y a una 

 
62 Intercambio con investigadora Luciana Gandini, diciembre 2023.  
63 De los centroamericanos 25.040 son guatemaltecos, 19.202 hondureños y 19202 salvadoreños. Llama la atención 

al alto número de deportaciones de ecuatorianos que este año ascendieron a 2473 (Secretaría de Gobernación 2024). 
64 Entrevistas de los autores con migrantes venezolanos Chicago, diciembre del 2023. Un relato excelente y 

pormenorizado de esta cruda realidad es el del periodista salvadoreño Oscar Martínez ver (Martínez 2014). 
65 Estos relatos eran consistentes en entrevistas con migrantes tanto en Ciudad de México como Chicago.  
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restricción severa de la migración encarnado por el ala más extrema del partido republicano 

(Barajas 2019). Esta visión ha permeado otros sectores más moderados que ven con 

preocupación como el número de personas que intentan llegar al país va en aumento, lo que ha 

acentuado la presión de diversas administraciones para tomar medidas tendientes a disminuir 

los flujos (Meissner and Gelatt 2019). 

La externalización de fronteras se refiere a una amplia gama de políticas que pretenden 

interrumpir, detener o disuadir la migración de personas en tránsito o bien en países de origen 

(Loescher and Betts 2010; Fitzgerald 2020). La externalización de fronteras como práctica en 

principios de la década de los ochenta comenzó a aplicarse en la Unión Europea en algo que 

eufemísticamente se bautizó como "dimensión exterior" (Betts 2012). Estados Unidos utilizó una 

estrategia similar por esos años en relación con las personas migrantes y solicitantes de refugio 

haitianos (ver Helton 2002).  

 La política fue desarrollada por la administración del presidente Ronald Reagan (1980-8) y 

apuntaba a la interdicción de embarcaciones con haitianos rumbo a Florida por el Mar Caribe. 

Con el objetivo de impedir que las personas llegaran a su territorio, la Guardia Costera (US Coast 

Guard) interceptaba barcos con ciudadanos haitianos en aguas internacionales, quienes a 

posterioridad eran llevados a la base naval de Guantánamo, Cuba, para luego ser regresados a 

Haití. La política continuó en diversas formas hasta que una sentencia del Tribunal Supremo de 

1993 puso fin a la práctica (Kahn 2019). Desde 2001, Australia ha adoptado prácticas similares, 

sobre todo con solicitantes de refugio que son enviados a remotas islas en el Pacifico sur como 

Nauru (Morris 2023). 

En líneas generales, los Estados de los países receptores han desarrollado dos enfoques 

principales en términos de externalización de fronteras. El primero apunta a extender más allá 

de las fronteras las herramientas tradicionales de control migratorio doméstico, al presionar a 

países de origen o tránsito a desarrollar políticas de control migratorio (Fitzgerald 2020). Estos 

programas buscan no simplemente excluir, sino filtrar de acuerdo con los criterios de rechazo y 

admisión de cada estado. Una segunda modalidad se centra en ‘medidas preventivas’ tendientes 

a disminuir los flujos y que normalmente incluyen políticas para abordar las causas profundas 

de la migración, convencer a los migrantes a cambiar de destino y establecerse en terceros 

países. También pueden incluir medidas indirectas como ayuda al desarrollo a los países de 

origen (Boswell 2003).  

La externalización incluye otras medidas como sanciones a compañías aéreas que no 

comprueban que los pasajeros tienen la documentación necesaria para hacer ingreso a un país 

(Czaiska, De Haas, y Villares Varela 2018).66 Otra medida relevante es el requisito de visado que 

los Estados normalmente utilizan para filtrar el ingreso de personas de acuerdo con criterios 

establecidos previamente. Algunos Estados han usado su poder e influencia y presionado a otros 

 
66 El Protocolo de 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido 

comúnmente como Protocolo de Palermo, por ejemplo, exige a todos los Estados firmantes que se asegurasen de que 

los documentos de identificación de viaje son lo suficientemente complejos y difíciles de falsificar. El protocolo 

también establece obligaciones para los transportistas y empresas de certificar que los pasajeros tienen identificación 

legal requerida para ingresar y salir de los estados que suscribieron el acuerdo(Oficina de Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito 1993) 
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Estados a establecer un régimen de visado (Neumayer 2006). Recientemente, por ejemplo, 

Costa Rica, Honduras, México y  Panamá, han impuesto visas a nacionales venezolanos, en parte 

por petición de Washington (Human Rights Watch 2022b), más allá que, como ha sido señalado, 

esta medida ha sido muy poco efectiva. Finalmente, está la deportación, como mecanismo 

complementario y disuasivo. Desde hace tiempo, países con alto nivel de desarrollo financian 

programas de deportación desde terceros países (Walters 2002; Loescher 2021b).   

Si bien algunas de estas medidas disuasivas vienen siendo impulsadas por Estados Unidos hace 

por lo menos dos décadas, en los últimos cinco años han sido extendidas y profundizadas. Desde 

1981, Washington viene externalizando sus controles fronterizos a México cuando comenzó a 

financiar discretamente la deportación de centroamericanos a Guatemala (Goodman 2020;  

Feldmann y Olea 2005). Con posterioridad ha financiado otra serie de medidas tendientes a 

apuntalar a las autoridades mexicanas en el control migratorio de extranjeros que ingresan a su 

territorio. A través de convenios como el Plan Frontera Sur (2001), la Iniciativa Mérida (2007)67 

y el Programa Frontera Sur (2014), Estados Unidos ha proporcionado equipos, tecnología, 

asistencia en entrenamiento y financiación para reforzar los controles en frontera sur de México 

y restringir el tránsito por el país. En 2019, la administración Trump implementó los Protocolos 

de Protección al Migrante (MPP, en inglés), comúnmente conocidos como la política de 

Permanecer en México, que obligaba a quienes solicitaban asilo a esperar en México su 

audiencia. 68El efecto de tal medida ha sido que muchos migrantes acampan en el lado mexicano 

de la frontera aguardando la fecha de su audiencia, muchas veces por meses, ya que las citas 

disponibles son limitadas (Kocher 2023; US Homeland and Security 2024). En diciembre de 

2023, más de 11.000 migrantes permanecían en la frontera entre México y Estados Unidos cerca 

de los puertos de entrada, otros se cansan de esperar o dudan de sus posibilidades en el proceso 

de asilo y optan por cruzar de forma irregular (Flores 2023; Yates, Wilson y Stiverson 2023).  

Las políticas del estado mexicano se explican en parte por presión estadounidense. Washington 

ha instado a México a tomar medidas para disminuir los flujos de personas que llegan a la 

frontera común. Esta materia constituyó un tema muy álgido durante una reciente visita del 

Secretario de Estado, Anthony Blinken, a México en diciembre del 2023, en la que él reiteró el 

deseo de la administración Biden que México redoble sus esfuerzos para combatir el tráfico de 

personas, las redes criminales y la migración irregular (Morán Breña 2023). 

Las medidas de externalización de los controles fronterizos también se han expandido a El 

Salvador, Honduras y Guatemala. Las medidas incluyen seguridad fronteriza (que permiten el 

despliegue de personal estadounidense para ayudar en la formación de la policía local y los 

funcionarios de fronteras), intercambio de datos biométricos y un programa para cooperación en 

materia de procesamiento de casos de asilo (ver Seele et al. 2023). Honduras y Guatemala han 

comenzado a pedir visa a los venezolanos. Estados Unidos ha usado su influencia para conseguir 

la colaboración en estas medidas de contención migratoria. En 2019, la administración Trump 

suspendió más de 400 millones de dólares en ayuda exterior a El Salvador, Honduras y 

Guatemala, al argüir que habían sido ineficaces en impedir el tránsito de personas. Sin embargo, 

 
67 Iniciativa de seguridad para el combate al narcotráfico que incorpora equipamiento y financiamiento para el control 

fronterizo, ver (Chabat 2010) 
68 Estas medidas se han profundizado con la discusión de una apertura de oficinas de procesamiento de solicitudes 

de refugio en Guatemala y Colombia en una dinámica muy similar a los procesos de externalización del procedimiento 

de asilo llevados a cabo en la Unión Europea (ver Loescher 2021).  
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sugirieron que la medida podría ser revisada si se comprometían a la implementación de una 

serie de controles fronterizos externalizados, cosa a la cual los gobiernos finalmente accedieron 

(Committee on Foreign Relations Democratic Staff 2020). Otro tema particularmente 

controversial fue la decisión de la administración Trump de nombrar en el 2019 a El Salvador, 

Honduras, Guatemala como terceros países seguros (safe third country), mecanismo que 

obligaba a solicitantes de refugio a iniciar su proceso en estos tres países. La medida fue criticada 

por ACNUR y varias organizaciones de derechos humanos que argumentaban que las críticas 

condiciones de seguridad y otros problemas en materia de derechos humanos no ameritaban la 

consideración de esos países como santuario (Schwartz 2019). Estas medidas fueron revertidas 

por la administración Biden (Reuters 2021).69 

Con anterioridad al 2023, Costa Rica no tenía un acuerdo de externalización con los Estados 

Unidos. Sin embargo, en junio de 2023, los dos países llegaron a un acuerdo que permite a los 

migrantes solicitar asilo en los Estados Unidos desde Costa Rica (Córdoba, 2023). El acuerdo es 

parte de una campaña regional denominada Movilidad Segura, que apunta a encausar la 

migración por vías regulares y que se está llevando a cabo en Costa Rica, Colombia, Ecuador y 

Guatemala, con el apoyo de OIM y ACNUR. A través de este programa se permite a los migrantes 

solicitar refugio o buscar otras vías legales de entrada a Estados Unidos o Canadá desde un país 

designado. En el caso de Costa Rica, se han abierto canales para que nacionales nicaragüenses 

y venezolanos puedan iniciar su procedimiento de refugio en Estados Unidos (Programa 

Movilidad Segura 2024).70 El acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos se mantiene aun cuando 

las autoridades costarricenses han dispuesto un servicio de buses para transportar a miles de 

personas en tránsito a la frontera con Nicaragua, como se explicó en la sección anterior.  

Estados Unidos también ha extendido su estrategia de externalización fronteriza a Panamá El 

ministro de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, visitó Panamá en abril del 

2022, incluida la zona del Darién, en conjunto con su par panameño, el ministro Juan Pino. 

Durante la visita, ambos Estados firmaron una serie de acuerdos (US Homeland Security 2022). 

En virtud de éstos, Panamá ha accedido a cooperar en un programa de registro biométrico, de 

acuerdo con los compromisos adquiridos en la Declaración de Los Ángeles, pero el Estado se ha 

visto desbordado por la afluencia de migrantes que llegan a diario a través de la selva del Darién. 

Como consecuencia, el Estado ha recurrido a la elaboración de perfiles de los migrantes y a la 

toma de datos biométricos de aquellos considerados de mayor riesgo.71 Reportes de prensa 

también apuntan a que ambos países trabajan en un programa piloto de deportación para el cual 

Washington ha destinado 10 millones de dólares (Kight 2023). Panamá lleva a cabo un número 

pequeño de deportaciones, sobre todo nacionales colombianos con antecedentes.  

 
69 Aunque no estrictamente vinculados a la externalización de fronteras, Estados Unidos ha firmado diversos acuerdos 

para la migración temporal de trabajadores Acuerdos H2A (Programa de trabajadores agrícolas temporales) con 

Guatemala y Honduras, Acuerdos H2B (Programa de trabajadores no agrícolas) con Honduras 
70 En Colombia, pueden solicitarlo los cubanos, los haitianos y los venezolanos. En Ecuador, pueden solicitarlo 

colombianos, nicaragüenses y venezolanos, y en Guatemala solo los guatemaltecos. 
71 Entrevistas realizadas con funcionarios de Migración Panamá. 
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Perfil de personas en movimiento y condiciones en los países de destino  

Esta sección analiza brevemente el perfil y la situación de migrantes y solicitantes de refugio 

centroamericanos en algunos países de recepción, tanto en Centroamérica como en México y 

Estados Unidos. Con respecto al primer punto, desafortunadamente, no contamos con estudios 

precisos y certeros sobre la fisionomía actual de los flujos de tránsito, ya que es un fenómeno 

muy nuevo. 72Investigaciones recientes sobre las caravanas de migrantes arrojan ciertas luces 

sobre las características de esta población, pero son claramente preliminares.   

En relación con el perfil de quienes transitan por Centroamérica se trata de personas de estrato 

socioeconómico bajo, pero que cuentan con que algún ciertas condiciones económicas y capital 

social que les permite viajar a Estados Unidos.73 En el caso de algunos grupos de población, sobre 

todo venezolanos, muchos carecen de redes en los lugares de destino (ver Gandini, Lozano y 

Prieto 2019). En cuanto a las características demográficas, se trata por lo general de hombres 

jóvenes, de escasos recursos, con bajos niveles de escolaridad y provenientes de zonas urbanas 

(ver Uribe Salas y Calva Sánchez 2021, 182). Un tema particularmente llamativo -y preocupante- 

es el aumento en la cantidad de menores no acompañados que transitan por Centroamérica 

(haitianos, venezolanos, hondureños, guatemaltecos) con el objetivo de reencontrarse con sus 

familias que están en Estados Unidos (Donato y Sisk 2015).74 Tanto las autoridades mexicanas 

como estadounidense han reportado dicho incremento (ver US Customs and Border Protection 

2023 y Secretaria de Gobernación 2023). Tal cual se explicó anteriormente en el informe, una 

cantidad apreciable de jóvenes abandonan sus comunidades debido a una mezcla de falta de 

oportunidades y violencia (Abrego y Menjívar 2022), que incluye reclutamiento forzado por parte 

de grupos criminales (Cantor 2014). En cuanto al género, en los últimos años se ha apreciado un 

aumento importante en la proporción de mujeres migrantes, muchas de las cuales viajan solas o 

con sus hijos (Paris Pombo y Varela Huerta 2022).  

Un estudio pormenorizado sobre la población venezolana en Panamá de 2019 también arroja 

información interesante. Según el informe, la distribución por sexo es pareja: 53% hombres y 

47% mujeres. El 91 % eran adultos y, de ellos, el 83% tenía entre 18-45 años, pero con una 

mayor concentración en el rango etario de 25-36 años. El 99% había completado educación 

secundaria o media; 25% de los cuales tenían grados técnicos o similares, 38% grado 

universitario y 2% estudios de postgrado (OIM, ACNUR, UNICEF y OEA 2019). La población 

venezolana provenía de todos los estados de ese país, pero un tercio era de Caracas y solo el 4% 

manifestaba intenciones de quedarse en Panamá. 

Sobre las condiciones que encuentran en los países de tránsito y destino éstas, por supuesto, 

varían. En líneas generales, sin embargo, la mayoría de los estados de la región, tanto en 

Sudamérica como en Centroamérica y México, al menos en el papel, han facilitado el acceso a 

servicios sociales básicos como salud y educación escolar a la población migrante. Aquellos en 

situación regular también han podido acceder al mercado de trabajo. Sin embargo, la 

precarización de los servicios sociales en el contexto de una severa crisis en la mayoría de los 

 
72 Para una fuente interesante que da cuenta del perfil de esta población, al menos de forma parcial ver (Colegio de la 

Frontera Norte 2021). 
73 Sobre este punto ver discusión general de en (De Haas 2005), 
74 También se observa este fenómeno en el caso migrantes extrarregionales.  
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países de América Latina ha significado que este acceso sea en la práctica bastante limitado. Lo 

mismo ocurre con la situación laboral de estas personas: la inmensa mayoría de los migrantes y 

solicitantes de refugio ha tenido dificultades en encontrar empleos en el sector formal y ha 

pasado a engrosar el sector informal, que ha experimentado un crecimiento ostensible tras de la 

pandemia (Herrera 2023). En cuanto a vivienda, se observa un patrón parecido: miles de 

personas se encuentran en situación de calle o en campamentos improvisados ya que no pueden 

pagar un lugar donde vivir y no tienen personas que los reciban. A las malas condiciones 

descritas, se suma el incremento de una retórica hostil en contra de migrantes, tanto en los 

países de destino como de tránsito, que caracteriza a estas personas como una carga pública, 

una amenaza a la salud o muchas veces como los responsables del incremento de criminalidad, 

entre otros males (Rangel 2020, Lupu et al. 2023, capítulo 3).  

A continuación, someramente describimos las condiciones de los migrantes en algunos países 

seleccionados. El análisis se centra en la situación de venezolanos, población mayoritaria en la 

actualidad y de la que se dispone de más información, a modo de ejemplo de la situación general 

de la población migrantes en los países de Centroamérica. Panamá ha usado diversos 

mecanismos para tratar de incorporar a los migrantes venezolanos. El principal ha sido la 

regularización migratoria: Panamá ha otorgado estatus regular a más de 47.000 migrantes 

venezolanos (más menos el 45% de los venezolanos en el país) a través de varias medidas de 

carácter ad hoc (ver Gandini y Seele, 2023). Otra vía ha sido el otorgamiento de refugio: entre 

2016 y 2022, Panamá recibió 11.196 solicitudes de refugio de venezolanos, que en su mayoría 

fueron concedidas. Las altas tasas de aprobación, superiores al 90% (Gandini y Seele, 2023), 

contrastan con las tasas de aprobación de solicitudes de refugio de otras nacionalidades que 

históricamente han sido bajas.75 Los venezolanos en Panamá tienen una tasa de desempleo del 

3%, casi un 2% inferior a la de nacionales (Delgado y Chaves-González, 2023). Todos los 

inmigrantes, independientemente de su estatus, tienen acceso a la educación primaria y 

secundaria. En términos de salud, tienen acceso a atención primaria de bajo costo, incluida 

atención prenatal, para las personas con estatus regular. El acceso a vivienda, la protección 

laboral y a tratamiento médico más allá de necesidades básicas es tremendamente limitado, en 

particular para personas en condición irregular (Gandini y Seele, 2023).  

El caso de Costa Rica es similar al de Panamá. Como se indicó en la sección anterior, Costa Rica 

es el principal destino de los migrantes nicaragüenses (algo más de medio millón están en este 

país) y representan cerca del 90% de los extranjeros. A ellos se ha sumado la reciente llegada 

de venezolanos que alcanzaron 29.405 venezolanos en 2023, según cifras de la Dirección 

General de Migración y Extranjería. Como Panamá, Costa Rica ha regularizado a la gran mayoría 

(Gandini y Seele, 2023). Entre 2016 a 2022, por otra parte, Costa Rica ha recibido 16.462 

solicitudes de refugio: 1.612 casos fueron admitidos, 4.109 rechazados y el resto (65% del total) 

está pendiente (Jesús Mora, 2021, Gandini y Seele, 2023). Uno de los aspectos destacados por 

las personas migrantes y refugiadas que participaron en unas sesiones de grupo organizadas por 

el Estado de la Región en marzo del 2024 fue las barreras burocráticas en la regularización 

migratoria. Las personas consultadas mencionaron que la lentitud y complejidad de ese proceso 

impiden que las personas obtengan los documentos necesarios para trabajar legalmente. Los 

 
75 Panamá tiene una tasa relativamente baja de solicitudes pendientes que en 2022 llegaba a 18% (Gandini y Seele, 

2023).  
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retrasos en la obtención del carné de refugio y del DIMEX (Documento de Identidad Migratorio 

para Extranjeros) son obstáculos significativos. Además, señalaron que existen dificultades para 

acceder a información precisa sobre cómo realizar trámites, en otros casos los procedimientos 

cambian sin una adecuada campaña de información o la capacidad de atención de las 

plataformas telefónicas y virtuales así como de los puestos de atención presencial está saturada 

y es insuficiente (García, 2024).  

El perfil de los venezolanos en Costa Rica es algo distinto al de las personas provenientes de 

otros países de la región, ya que suelen tener un mayor nivel educativo (Gandini y Seele, 2023). 

Como resultado del uso frecuente de visados de trabajo, las tasas de empleo informal de los 

venezolanos han disminuido en Costa Rica y los migrantes venezolanos tienen una tasa de 

desempleo del 10,7%, ligeramente inferior a la de los nacionales (Delgado y Chaves-González, 

2023).  

Costa Rica ofrece educación primaria y secundaria a todos los migrantes, independientemente 

de su estatus. Las personas regularizadas, en tanto, pueden acceder al sistema público de salud, 

cosa que no ocurre con quienes no lo han sido y que sólo pueden acceder a la atención primaria 

(Gandini y Seele, 2023). No obstante, de acuerdo con lo que señala García (2024) con base en 

los resultados de varios grupos focales con población migrante y refugiada, el mal trato y 

discriminación asociados a la xenofobia es agravado por la falta de cobertura de seguro y aunque 

hay esfuerzos por parte de algunas organizaciones y convenios entre la Caja Costarricense del 

Seguro Social y ACNUR para mejorar el acceso, persisten problemas que limtan la atención 

primaria y especializada.  

El acceso a la educación es más expedito y generalizado: en 2019, solo el 11% de los solicitantes 

de asilo nicaragüenses reportaron dificultades para acceder a la escolarización (Jesús Mora, 

2021, García, 2024). Sin embargo, las experiencias en la escuela son dispares, con frecuentes 

quejas de discriminación, estigmatización y acoso tanto por parte del profesorado como del 

alumnado (Jesús Mora, 2021, García, 2024). Algunos reportes también dan cuenta de un 

aumento importante en el rechazo a extranjeros en el país y que se viene gestando desde hace 

por lo menos una década (ver Fourrat 2014). Un estudio reciente muestra un incremento 

ostensible en discurso anti-inmigrante en el país, sobre todo desde el 2021 (UNESCO 2023). En 

cuanto a la deportación, los números son relativamente bajos, tratándose en su inmensa mayoría 

de nicaragüenses, seguidos de colombianos, salvadoreños y hondureños. En el 2020, el país 

deportó 1.536 personas (Organización Internacional para las Migraciones 2024), pero las cifras 

han disminuido fuertemente desde esa fecha: entre enero y mayo de 2023, el país informó de 

334 deportaciones (Hutchinson y Songe 2024). 

En México muchos migrantes también enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos. 

Diversas trabas burocráticas hacen que si bien de jure las personas menores de edad en 

condición regular pueden acceder a salud primaria y educación, en la práctica su acceso se ve 

severamente limitado (Masferrer 2019, Giorguli 2018, Candiz y Bélanger).76 A eso se suma, 

niveles de violencia importante, tanto por parte de organizaciones criminales (Martínez 2016) 

como agentes del Estado inescrupulosos que buscan sacar provecho de la indefensión de las 

personas que transitan por su territorio en situación irregular (Slack 2019). Precisamente esta 

 
76 Intercambio electrónico con Jorge Durand.  
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situación es la que explica que muchos decidan migrar en grandes grupos, lo que si bien atrae la 

atención de las autoridades, les brinda mayor protección (Paris Pombo y Varela Huerta 2022). 

Al igual que Costa Rica, México ha optado por varias vías para regularizar a muchos migrantes, 

como el otorgamiento de permisos temporales o permanentes.77 En el 2022, se extendieron 393 

mil permisos de residencia.78 En el caso de los venezolanos, México ha expedido 27.684 

permisos (tarjetas) temporales y 50.590 permanentes (40% se han obtenido a través de 

relaciones familiares y casi una cuarta parte por motivos laborales, Gandini y Seele, 2023). Este 

país también ha visto un aumento pronunciado en el número de solicitantes de refugio, que se 

tramitan ante la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR). Solo el 2023, el país 

recibió 140.892 solicitudes de refugio (29% haitianos, 27% hondureños, 12% cubanos, 4% 

salvadoreños y 3% venezolanos (UNHCR 2024). Actualmente, el país tiene 147.310 personas a 

las que se les ha otorgado la condición de refugiados y 366.631 casos en curso (ACNUR, 2024). 

Un porcentaje importante de los solicitantes de refugio ve restringido su movimiento. Las 

autoridades han dispuesto que las personas deben esperar la decisión final sobre su caso en el 

estado donde presentaron la solicitud, en su mayoría estados del sur de México, entre los más 

pobres del país, con menos capacidad de servicios y menores oportunidades laborales y 

creciente inseguridad (Internatioanal Rescue Committee 2022, Organización Internacional para 

las Migraciones 2023a). Un estudio señala que en el 2021 hubo 703 denuncias por delitos contra 

migrantes (43% robo, 11.5% secuestro, Vedovi 2022).79 

Como se reseñó en la sección anterior, México ha endurecido el control migratorio interno y 

usado sistemáticamente mecanismos de deportación. Respecto al primero, las autoridades han 

optado por incrementar la detención de personas en situación irregular, sobre todo aquellos que 

se encuentran en la frontera con Estados Unidos (Chishti y Kathleen 2023). Ante la imposibilidad 

de poder retenerlas indefinidamente en las estaciones migratorias,80 los migrantes son muchas 

veces trasladados a otros estados del país, normalmente en el sur de la república, donde son 

puestos en libertad. En el caso de personas que viajan en grupo (familias, amigos), información 

anecdótica señala que son deliberadamente separados y enviados a distintos destinos. Estas 

prácticas apuntan a dificultar el progreso de tránsito y evitar, en la medida de lo posible, que 

lleguen a la frontera norte. En el caso de la deportación, a pesar del aumento en el flujo de 

migrantes, el número de deportaciones ha experimentado una baja: México deportó 130.000 

personas en 2021, 122.000 en 2022 y 51.000 en 2023 (Verza, 2023, Secretaría de Gobernación 

2023). Por lo general se trata de centroamericanos y en algunos casos extra regionales. Esta es 

 
77 En México se conocen como visas de residencia temporal o permanente.  
78 Se desglosan de la siguiente manera: 60.219 permisos de residencia temporal; 62.539 renovaciones de permisos 

de residencia temporal, 75.636 permisos de residencia permanente, incluidos 20.464 permisos por condición de 

refugio ; 2.403 permisos de residencia permanente renovadas, 48.418 permisos de visitante regional; 4398 permisos 

de trabajador fronterizo (personas que no residen en el país); 131.075 visas humanitarias (Secretaría de Gobernación 

2024, 20 tabla 2.1). 
79 La cifra es claramente representa un sub-registro de los casos. Información anecdótica en entrevistas en la Ciudad 

de México refrenda esta versión.  
80 La presión por terminar con esta práctica aumentó considerablemente tras un desastroso incendio en un centro de 

detención en abril en el que murieron 40 personas (Heyman and Slack 2023). 
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una práctica que lleva varias décadas y que en parte resulta de esquemas de cooperación con 

Estados Unidos (Feldmann y Olea 2005; Interamerican Commission on Human Rights 2000).81  

La República Dominicana también ha experimentado un aumento de migrantes y solicitantes 

de refugio, principalmente haitianos, pero también un creciente número de venezolanos. Según 

cifras del 2020, 603.794 extranjeros residen en el país: 82.17% de ascendencia haitiana, 5.64% 

venezolanos y 2.42% estadounidenses. (Desarrollo Humano Integral 2024). Como en los casos 

anteriores, República Dominicana ha entregado visados temporales, especialmente a 

venezolanos. Sin embargo, el número de solicitudes de refugio concedidas es mucho más 

reducido. Por lo general, la situación de personas en condición irregular en el país es muy 

precaria, sobre todo en el caso de haitianos, que sufren altos niveles de discriminación y cuyo 

acceso a servicios públicos es restringido a salud de emergencia y educación básica (Kanno-

Youngs y Encia Pérez 2023). Un tema muy complejo en materia de protección de derechos tiene 

relación con la población apátrida residente en el país: se estima que 130 mil dominicanos de 

ascendencia haitiana no tienen ciudadanía, a pesar de haber nacido en este país. 82 Diversas 

organizaciones de derechos humanos, la ONU y OEA llevan años denunciando estas prácticas y 

han hecho repetidos llamados a las autoridades para revertir esa situación (Kanno-Youngs y 

Encia Pérez 2023). 

Por otro lado, como se indicó en la sección anterior, el país ha aumentado las deportaciones de 

ciudadanos haitianos (Pérez 2023). La aguda crisis que vive Haití ha incrementado la presión 

migratoria sobre República Dominicana y redundado en la imposición de una serie de medidas 

restrictivas por parte de las autoridades. Desde 2021, se aprecia un alza pronunciada en el 

número de detenciones y deportaciones de haitianos. En el 2022, 160 mil haitianos fueron 

deportados, y otros 110 mil en los primeros seis meses del 2023. Las autoridades continuaron 

deportando haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, incluso en el caso de mujeres 

haitianas embarazadas o que han dado a luz recientemente, a pesar de las críticas condiciones 

que vive su vecino país (Párraga y Sáenz 2021, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 2023). Una situación similar vive la población venezolana, 

cuyo acceso a servicios sociales (atención de salud, vivienda y protección laboral) también ha 

demostrado ser un desafío (Gandini y Seele 2023). En otra medida tendiente a restringir el arribo 

de haitianos, el gobierno dominicano ha continuado con la construcción de un muro en el noreste 

del país que separa los dos estados (France 24, 2023a). 

Las condiciones para migrantes y solicitantes de refugio centroamericanos y de otras 

nacionalidades en Estados Unidos también son complejas y difíciles. Aunque Estados Unidos es 

un país que tiene una larga tradición migratoria con un esquema de integración de carácter 

liberal, una serie de obstáculos dificultan una integración plena de la población migrante (Weiner 

1996; De Haas, Castles, and Miller 2020, 299-300).83 Estados Unidos procesa el ingreso de 

 
81 Una iniciativa interesante llevada a cabo por México es el llamado programa Sembrando Vida, que intenta afianzar 

a los agricultores o habitantes de las zonas rurales a sus lugares de residencia en Honduras El Salvador y Guatemala, 

a modo de apoyar el desarrollo y viabilidad de sus comunidades (ver Santiago Cruz 2023). 
82 En 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó una sentencia que privaba de la ciudadanía a 

los dominicanos de ascendencia haitiana con carácter retroactivo (desde 1929) que afectó a 245.000 personas, 

130.000 de las cuales siguen siendo apátridas (Appleby 2023). 
83 Existe una nutridísima literatura al respecto, pero para un trabajo minucioso y esclarecedor ver (Portes and Rumbaut 

2006). 
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extranjeros a través de varias medidas administrativas, como programas de protección 

temporal, diversas visas (turismo, trabajo para personas de diversas calificaciones, educación, 

inversionistas y reunificación) y solicitudes de refugio. Los procedimientos son largos y el 

sistema se caracteriza por su alto costo, lo que muchas veces dificulta innecesariamente la 

integración de las personas (ver Gellat 2023; Meissner et al. 2013). Mención aparte merece la 

protección a solicitantes de refugio, que en los últimos años ha visto una erosión preocupante 

(Feldmann 2020; Frelick 2023). Estados Unidos recibió 144.537 solicitudes de refugio en 2023, 

de las cuales 23.641 fueron aprobados (Executive Office for Immigration Review Adjudication 

Statistics 2023). La administración del presidente Biden ha propuesto admitir entre 35.000 y 

50.000 refugiados procedentes de América Latina y el Caribe en el año fiscal 2024 (Alvarez 

2023). 

Gobiernos centroamericanos han pedido la colaboración de organizaciones internacionales y 

otros Estados para hacer frente al desafío que enfrentan dada la alta presencia de migrantes que 

cruzan su territorio. Como se indicó, diversas agencias de la ONU operan en la región prodigando 

ayuda especializada en protección a refugiados y a la niñez (ACNUR, UNICEF), logística y 

asesoría técnica (OIM) y salud (OMS). OIM en particular ha brindado soporte financiero y técnico 

para atender a migrantes a lo largo de la región. El caso de Panamá ilustra la importante labor 

de la sociedad civil y la cooperación internacional. Diversas organizaciones colaboran con el 

gobierno de Panamá en el manejo operativo de las estaciones de Las Lajas y San Vicente. OIM 

ha facilitado una cocina industrial, se encarga del transporte diario de los alimentos y entrega 

kits de ayuda básica a quienes arriban a estos centros. 84  

OIM realiza una serie de otras iniciativas a lo largo de la región, entre otros, estudios tendientes 

a monitorear y describir la naturaleza de los flujos y lanzó un programa de reclutamiento ético 

(Organización Internacional para las Migraciones 2024b). ACNUR, por su parte brinda, 

cooperación técnica, financiera y de infraestructura en materia procedimientos de protección, 

recolección de información, protección, reasentamiento e inserción a solicitantes de refugio y 

apátridas a lo largo de la región. 85 Las agencias de Naciones Unidas, asimismo, contribuyen en 

la implementación de los Pactos para Refugiados y para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular del 2018. Como se senaló, Estados Unidos coopera en una serie de iniciativas vinculadas 

a la materia como asistencia técnica, de inteligencia y de manejo de flujos con los países de la 

región.  

Un tema recurrente en las entrevistas realizadas con personas en tránsito es la idealización de 

la situación que encontrarán una vez que lleguen a Estados Unidos. Muy lejos de encontrar un 

trato humano y el acceso a trabajo, bienes y servicios, la realidad es que una inmensa mayoría 

de las personas que ingresan en situación irregular o que solicitan refugio enfrentan condiciones 

muy duras. En el caso de los primeros, su acceso a servicios sociales es limitado o inexistente, 

salvo en materia educativa, y las condiciones de trabajo suelen ser de gran precariedad (Hassan 

2020; Abrego and Menjívar 2022; De Haas, Castles, and Miller 2020; Meissner and Gelatt 2019).  

A eso se suma una creciente hostilidad en algunas zonas del país(Garsd 2023) y la constante 

amenaza de deportación (Goodman 2020). Como se puede observar en la gráfico 8, si bien los 

 
84 Entrevistas realizadas con funcionarios de OIM en Metetí.  
85 Entrevistas realizadas con funcionarios de ACNUR en Metetí y Ciudad de Panamá.  
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números de deportaciones han disminuido, estos siguen siendo muy altos (Department of 

Homeland Security 2023, Sullivan 2023).  

 

Gráfico 8 

Deportaciones totales desde Estados Unidosa/ 

 

a/ Se refiere al agregado de personas de todas las nacionalidades. Por expulsión las autoridades se refieren a la detención y posterior 

expulsión de personas a sus países o al último país de tránsito por motivos sanitarios de acuerdo con la directiva de Título 42   

Fuente: Departamento de Seguridad Interior Estados Unidos. 

 

En resumen, si bien el número y frecuencia de las deportaciones de Estados Unidos y México ha 

bajado en los últimos años, los flujos siguen siendo altos. Esto da cuenta del alto volumen de 

personas que intentan migrar y deja entrever como ambos países han comenzado a endurecer 

sus controles migratorios. En el caso de Estados Unidos, como se señaló, esta estrategia muchas 

veces implica cooperación in situ con diversos países, a través de asistencia técnica para el 

control migratorio. En términos del refugio se aprecia un incremento significativo que, como se 

explicó, en gran medida obedece al proceso de autocratización. Los altos niveles de violencia y 

el incremento de la actividad del crimen organizado también son factores relevantes. Este 

negativo contexto ha contribuido al aumento de las solicitudes de refugio, aun cuando las tasas 

de reconocimiento, con la excepción de México y, en menor medida de Costa Rica, son cada vez 

más bajas. En cuanto al perfil de los solicitantes de refugio, se observa un patrón de persecución 

amplio en virtud del cual personas de diversos estratos, profesiones, y nivel educacional deben 

salir como resultado de la persecución política.  
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Derechos Humanos  

Muchas de las dinámicas descritas en el informe dan cuenta de un contexto de severa 

vulneración de los derechos humanos de migrantes y solicitantes de la condición de refugiado 

en Centroamérica y en el hemisferio (ver Martínez 2008). Como se puede apreciar el la cuadro 8, 

todos los países de la región han adquirido -voluntariamente- una serie de obligaciones en 

materia de derechos humanos. 86  

 A pesar de su compromiso en esta materia, se observa un patrón complejo de vulneración de 

los derechos humanos en relación con los temas de migración, refugio y apatridia (Comisión 

Interamerican de Derechos Humanos 2000).87 Es muy relevante subrayar que esta población se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad en razón de su condición de no-nacionales. Esto 

los expone a violencia, desprotección en diversos ámbitos, sobre todo en lo relativo al acceso de 

derechos laborales y socioeconómicos (salud, educación y vivienda) (ver Taran 2001). Las 

violaciones a los derechos humanos de migrantes, solicitantes de refugio y personas apátridas 

ocurren por acción o por omisión de los Estados (González 2021). Es fundamental subrayar que, 

independientemente de su estatus migratorio, estas personas mantienen intacta una serie de 

derechos fundamentales (en materia civil, laboral e incuso social) y que, el Estado en donde 

residen tiene la oblicación de garantizar y proteger dichos derechos (Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 2018).  

Vulneraciones a los derechos humanos se manifiestan de manera muy marcada en el caso de 

población en tránsito, el principal enfoque de este informe. Múltiples testimonios dan cuenta de 

cómo estas personas sufren diversos tipos de abusos (asaltos, robos y violencia sexual, 

reclutamiento forzado, secuestro, extorsión, asesinatos y privación de libertad, Slack 2019;  

Martínez 2008, 2014, Congregación de Misioneros de San Carlos Borromeo Scalabrinianos 

2020; Interamerican Commission on Human Rights 2000). Esta situación afecta de manera 

particular a menores de edad, muchos de los cuales viajan no acompañados (Donato and Sisk 

2015; Glockner and Álvarez Velasco 2021).  

Tanto los Estados como actores no estatales son responsables de vulnerar los derechos 

fundamentales de esta población. 88 Las violaciones a los derechos humanos de la población 

migrante por parte de agentes del Estado, por lo general incluyen abusos al debido proceso, 

como la privación de libertad, deportación injustificada, malos tratos, violencia durante la 

detención (sexual, física, emocional) y violación del principio de unidad familiar. Dichas prácticas 

ponen en riesgo la vida e integridad física y sicológica de estas personas, en especial menores 

de edad (Méndez, Olea y Feldmann 2006; Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 
86 Otros instrumentos generales en materia de derechos humanos como las Convenciones de Derechos Civiles y 

Políticos (1966), Sociales, Económicos y Culturales (1966), así como instrumentos en el sistema interamericano de 

carácter general como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) también son 

relevantes para esta población (ver Méndez, Olea y Feldmann 2005; Interamerican Commission on Human Rights 

2000).  
87 El tema ha sido monitoreado por la Relatoría de los Derechos de Personas Migrantes de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, antiguamente conocida como la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias. En sus 

más de 20 años de existencia, la Relatoría muestra de manera exhaustiva los problemas a través de reportes, 

audiencias, casos y visitas in loco (ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2024). 
88 Sobre la tesis que actores no estatales pueden violar derechos humanos ver (Clapham 2006; Alston 2005). 
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2005). Por otra parte, funcionarios corruptos muchas veces lucran con la indefensión de estas 

personas y de su desesperación por llegar a su destino, extorsionándolos para dejarlos continuar 

su viaje (Gandini, Lozano, and Prieto 2019). De igual manera, de modo cada vez más 

pronunciado, en contextos de países con evidente fragilidad estatal, las personas en tránsito son 

víctimas de una plétora de abusos por parte de actores criminales, tanto organizaciones como 

individuales (Feldmann y Olea 2004; Albuja 2014; Alba Villalever et al. 2024).89 

Otro dilema asociado al tránsito se relaciona con el acceso a derechos: personas en esta 

situación normalmente no buscan protección porque, como se explicó, su intención es llegar lo 

antes posible a su destino. Diversas fuentes entrevistadas para este informe coinciden en señalar 

que migrantes en tránsito rara vez denuncian graves delitos porque temen que esto los obligue 

a permanecer en lugares de tránsito, porque desconocen los procedimientos o bien porque 

desconfían de las autoridades. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENIAF) de Panamá, defensores de derechos 

humanos y delegados del CICR entrevistados en Panamá para este informe, coincidieron en 

señalar que en el caso de las personas que sufren ataques en la selva del Darién, un porcentaje 

bajísimo denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía). Testimonios similares se aprecian a lo 

largo del tiempo en otros contextos similares en la región  (ver Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2000).  

Problemas en materia de derechos humanos, sobre todo debido proceso, también afectan a 

solicitantes de refugio que, de manera regular y sistemática, ven como su acceso a protección 

establecida en los tratados internacionales en la materia es negado sistemáticamente (Betts y 

Collier 2017; Loescher 2021). Un número importante de Estados en el hemisferio mantiene 

procedimientos restrictivos caracterizados por opacidad y grandes cuotas de discrecionalidad 

que no responden al espíritu de sus obligaciones internacionales (Freier y Gauci 2020; Freier, 

Berganza y Blouin 2022).90 Un ejemplo relevante es la reticencia de algunos Estados a honrar la 

Declaración de Cartagena (1984), que permite brindar protección a víctimas de condiciones que 

incluyen violencia generalizada, conflicto armado interno, violaciones masivas a los derechos 

humanos y situaciones de quebrantamiento del orden público (ACNUR 1984).91 En el caso del 

éxodo venezolano, aunque 15 de países en América Latina han incorporado la Declaración de 

Cartagena a su legislación interna (ver cuadro 8), solo México y Brasil la aplican de manera 

consistente (Freier, Berganza y Blouin 2022). Aun cuando las condiciones que afectan a Haití 

evidentemente calzan con el criterio establecido por la Declaración, los países no han querido 

aplicarla para proteger a esta población. Está por verse cómo reaccionarán los Estados a la grave 

situación de seguridad por la que atraviesa Ecuador, la cual, como se mencionó previamente, 

está comenzando a generar un importante éxodo (Buschschlüter 2023).  

Otro elemento muy preocupante son las prácticas de externalización migratoria de Estados 

Unidos, discutidas en el trabajo, que dificultan significativamente el acceso de las personas a 

ejercer su derecho al refugio. Como se explicó, las autoridades han tomado una serie de medidas 

 
89 Para el caso de México diversos informes de (REDODEM 2024). Estas versiones coinciden con los testimonios de 

migrantes y personal que trabaja en albergues de atención a los migrantes y solicitantes de refugio entrevistados por 

los autores en Panamá y México en los últimos 2024.  
90 Testimonios de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del ACNUR entrevistados par este reporte 

coinciden en subrayar que el sistema de protección se ha debilitado.  
91 Si bien el texto es declarativo, se le considera obligatorio en virtud de costumbre internacional (ver Mondelli 2019) 
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que, en su conjunto, vulneran el debido proceso y, que, por su naturaleza y lógica, apuntan a 

hacer mucho más difícil que personas que lo necesiten cuenten con protección internacional. Un 

ejemplo de estas prácticas fue el programa coloquialmente denominado Quédate en México 

(Migrant Protection Protocols, MPP)92 Si bien la actual administración terminó con el programa 

(Mathur 2023), diversos obstáculos subsisten para que las gente pueda acceder a su derecho al 

refugio. Asimismo, los criterios de calificación de temor fundado han sido elevados de forma 

pronunciada o bien son aplicados con discrecionalidad, más de acuerdo con un criterio vinculado 

al país dl origen de las personas que a su situación personal (50% de los casos son rechazados, 

The Economist, 2024). Si bien es cierto que muchas personas presentan casos sin méritos que 

sobrecargan un sistema que funciona al límite de sus capacidades, esto no debiera de usarse 

como excusa para cumplir de buena fe con las obligaciones de la Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados (1951) y su protocolo posterior (1967). En otras palabras, estas prácticas 

contradicen de manera manifiesta el espíritu de mecanismos internacionales diseñados para 

proteger a los solicitantes de refugio (Frelick 2023, Wilkins 2022), como el principio de no 

devolución (non-refoulement), enunciados en instrumentos como Convención (1951) y el 

Protocolo (1967), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos y 

Degradantes (1984) y otros tratados relevantes en la materia de los cuáles Estados Unidos es 

parte.  

 

Cuadro 8 

Ratificación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos  

 

 

País  

Convención y 

Protocolo sobre el 

Estatuto de los 

Refugiados 

(1951, 1967) 

Convención 

Internacional sobre la 

Protección de los 

derechos de todos los 

Trabajadores 

Migratorios y sus 

familias (1990) 

Declaración de 

Cartagena 

sobre los 

Refugiados 

(1984) 

Convención 

sobre los 

Derechos del 

Niño (1990) 

Belice X X 
 

X 

Costa Rica X 
 

X X 

República 

Dominicana 

X X 
 

X 

El Salvador X X X X 

Guatemala X X X X 

Haití X X 
 

X 

Honduras X X X X 

México X X X X 

 
92 Como parte de este programa, las personas que pasan su entrevista de temor fundado en Estados Unidos son 

obligadas a esperar su siguiente cita en México, lo que impacta negativamente las chances de éxito de su caso, ya 

dificulta el acceso a asesoría legal idónea. De manera más grave, la medida pone en riesgo a las personas dados los 

agudos problemas de seguridad que existen en México (Human Rights Watch 2024b; Feldmann 2020). 
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País  

Convención y 

Protocolo sobre el 

Estatuto de los 

Refugiados 

(1951, 1967) 

Convención 

Internacional sobre la 

Protección de los 

derechos de todos los 

Trabajadores 

Migratorios y sus 

familias (1990) 

Declaración de 

Cartagena 

sobre los 

Refugiados 

(1984) 

Convención 

sobre los 

Derechos del 

Niño (1990) 

Nicaragua X X X X 

Panamá X X X X 

Estados 

Unidos 

 X 
 

  
 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

Órganos del sistema interamericano de derechos humanos han desarrollado diversas 

actividades en materia de protección y promoción de migrantes, solicitantes de refugio, 

refugiados y apátridas en la región. Una delegación conjunta de la Corte y la Comisión visitaron 

la región del Darién en 2022 y se entrevistaron con funcionarios del gobierno en los centros de 

detención de Lajas Blancas y San Vicente. Asimismo, sostuvieron una reunión con las 

autoridades en Ciudad de Panamá, en el marco de las medidas provisionales otorgadas por la 

corte en el caso Vélez Loor. Este último encontró que Panamá había vulnerado los derechos a la 

libertad, garantías judiciales, principio de legalidad e integridad personal del ciudadano 

ecuatoriano Jesús Vélez Noor, quien ingresó de manera irregular a Panamá por el Darién y fue 

arrestado y retenido por las autoridades (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2010). 

Durante la visita, la delegación sostuvo una reunión privada con funcionarios del gobierno para 

supervisar el cumplimiento del fallo, así como de las medidas provisionales dictadas por la Corte 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023, 318-319).   

Conclusiones 

La situación migratoria sin precedentes que muchos países de Centroamérica y El Caribe están 

enfrentando y que han sido descritas en este informe invita a la reflexión sobre el crítico 

momento que vive la región. Como se discutió, América Latina y El Caribe experimentan 

probablemente el peor contexto político y socioeconómico de los últimos 100 años. Quizás el 

antecedente más cercano podría ser la Gran Depresión de 1929, que sumió a la región en una 

profunda crisis socioeconómica y política de la que la mayor parte de los países tardaron décadas 

en recuperarse. La situación actual presenta similitudes en términos de la magnitud de los 

problemas sociales y económicos existentes, acentuados por la devastadora pandemia de 

COVID, pero con el agravante de una espiral de violencia criminal sin precedentes (Feldmann y 

Luna 2022, Koonings and Kruijt 2023). El hecho de que cientos de miles de personas estén 

dispuestas a arriesgar sus vidas por la remota esperanza de una vida más digna revela la crudeza 

del momento que atravesamos. Y del mismo modo, los gobiernos de la región se encuentran sin 

respuestas, abrumados ante la magnitud de los eventos y manejando la situación de la manera 

que pueden con los recursos de los que disponen.  
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Una reciente anécdota vivida en la ciudad de Chicago ilustra el problema. Una pareja peruana de 

la ciudad de Tumbes, en la frontera con Ecuador, migró de manera irregular con sus tres hijos a 

Estados Unidos en diciembre de 2023. Los encontramos pidiendo dinero en las afueras de la 

tienda Target en el norte de la ciudad. Contaron que tenían una heladería en Tumbes y que les 

iba bien, pero en los últimos meses comenzaron a ser víctimas de robos y extorsión por un grupo 

de delincuentes de origen extranjero. Tras el colapso del negocio y presionados por un serio 

problema de salud de uno de los menores de edad, decidieron migrar a Estados Unidos. Tras 

vender todo lo que tenían, compraron boletos de avión a Ciudad de México y desde ahí 

emprendieron viaje por tierra rumbo a la frontera con Estados Unidos, donde entraron con la 

ayuda de un coyote. Su relato refleja la cruda realidad que enfrentan millones de personas 

comunes y corrientes en la región: 93 presionados frente a grupos criminales que operan con 

impunidad y que ganan cada día más terreno ante Estados frágiles y frente a la precariedad del 

mercado laboral y la inexistencia de servicios sociales (en este caso salud), la migración se 

convierte en la única salida. Y esto sucede en Perú, un país relativamente estable, con índices de 

violencia muy por debajo del promedio regional (3.2/100.000 en 2022) y que se ha convertido 

en receptor de migrantes (1.5 millón de venezolanos han llegado desde 2015). 

Ante este difícil contexto regional, la prioridad debe ser fortalecer al Estado. Es preciso abordar 

el alarmante debilitamiento de la capacidad estatal en casi todos los países de proveer bienes 

públicos, comenzando por la seguridad, pero siguiendo por otros no menos importantes como 

salud, educación y vivienda. Sin esto, no es razonable pensar que se puedan detener, y mucho 

menos revertir, las condiciones que llevan a la gente a abandonar sus países, incluso si no lo 

desean, como es el caso de la mayoría de los que migran. La tarea es titánica porque es necesario 

hacerlo sin caer en tentaciones autoritarias y con una visión alternativa de desarrollo económico 

capaz de brindar condiciones mínimas de dignidad a toda la población. 

En el intertanto es necesario aumentar los niveles de protección a las personas que migran. 

Formalmente, esto implica proporcionar un mayor acceso a servicios sociales, especialmente 

trabajo. Los procesos de regularización migratoria son importantes, pero representan solo un 

primer paso. Es innegable que los Estados tienen recursos muy limitados, enormes deudas 

sociales con su propia población y que, por tanto, exigirles asignar recursos a extranjeros que no 

votan es políticamente inviable. Sin embargo, en el contexto actual, es crucial reconocer que los 

flujos migratorios no disminuirán y que las personas probablemente no regresarán a sus países 

en el corto plazo, por lo que es crítico avanzar en la construcción de una visión transversal que 

aborde el desafío como un proyecto de país. Esta debe basarse en una propuesta constructiva y 

creativa que aproveche el potencial de la población migrante. En este sentido, parece 

fundamental hablarle a la población con la verdad y reconocer que la integración de extranjeros 

supone sacrificios de parte de la sociedad receptora, pero que, a mediano y sobre todo a largo 

plazo, habrá beneficios no solo para los migrantes, sino para la sociedad en su conjunto. Los 

migrantes aportan ideas, energía, creatividad y enriquecen la cultura del país receptor. Aunque 

 
93 En una reciente entrevista el politólogo estadounidense Ben Lessing argumentaba que las sociedades 

latinoamericanas se rigen por dos órdenes: El convencional, donde el Estado tiene el monopolio legítimo de la 

violencia y donde opera el estado de derecho, y que les aplica a sectores acomodados y en menor medida de clase 

media y no convencionales donde grupos criminales o esquemas de gobernanza criminal donde hay connivencia con 

las autoridades rigen la existencia del resto (Luna y Guzmán 2023). 



Migraciones internacionales en Centroamérica y República Dominicana: flujos, dinámicas y  

respuesta de las políticas públicas 

Informe Estado de la Región 2025                                                                                                                                 54 

lamentablemente no todos contribuyen de manera positiva, la inmensa mayoría de los migrantes 

sí lo hace, a diferencia de lo que sostiene el discurso predominante en muchas sociedades. 

Otra necesidad imperiosa relacionada al punto anterior es fortalecer el papel de la sociedad civil 

en esta discusión. Como se mostró en el informe, al tomar medidas para gestionar de manera 

pragmática los flujos migratorios, muchos gobiernos de la región operan con secretismo y 

opacidad, marginando a la sociedad civil. Esto representa una oportunidad perdida: la sociedad 

civil no debería ser vista como una amenaza sino como aliados pues tienen muchísimo que 

aportar. El hecho de que las organizaciones de la sociedad civil critiquen algunas medidas de los 

gobiernos en materia migratoria no las convierte en enemigas. Del mismo modo, las 

organizaciones de la sociedad civil deben ser mesuradas en sus críticas y comprender las 

limitaciones y constreñimientos (políticos, económicos, diplomáticos) que enfrentan los 

gobiernos. En otras palabras, el problema es demasiado urgente y los desafíos de tal 

envergadura que no es razonable permitir que divisiones y acritud entre los diversos actores 

relevantes debiliten aún más la respuesta. El diálogo y la colaboración son fundamentales. 

También es crítico aumentar los niveles de colaboración y diálogo entre los estados, 

especialmente en áreas donde hay convergencia. Hasta ahora, la mayoría de los gobiernos han 

adoptado posiciones individualistas que maximizan sus intereses, ya sea facilitando que los 

flujos se dirijan al país vecino o cerrando sus fronteras para que las personas no ingresen. Estas 

medidas son tomadas sin consideración de los efectos que ésto tiene sobre las personas 

afectadas ni en los países vecinos. Comprender que la magnitud del problema requiere una 

respuesta conjunta y que los países, trabajando juntos, tienen una mayor posibilidad de 

enfrentar el desafío, debe ser el primer paso hacia un diálogo más fructífero (ver Merke, Stuenkel 

and Feldmann 2021). Por ahora, los países podrían discutir un plan para repartir 

responsabilidades y cargas, con cada uno ofreciendo una cuota migratoria, al igual que ocurrió 

durante las crisis de guerra civil de los años ochenta en la región o como acaban de hacer los 

países de la Unión Europea frente al éxodo ucraniano (Kirby 2023). Esto, asimismo, implica un 

mayor nivel de cooperación con los gobiernos de México y Estados Unidos. La cooperación 

también es imprescindible para abordar el fenómeno del crimen organizado transnacional, que 

no reconoce fronteras ni soberanía. Un mayor intercambio de información, especialmente en 

inteligencia policial, parece fundamental en el contexto actual. 

Finalmente, una de las aristas más complejas de la situación actual tiene que ver con la 

desinformación que existe en torno a los peligros y las condiciones que las personas encontrarán 

una vez lleguen a su destino. En el imaginario colectivo, Estados Unidos aparece como una 

especie de tierra prometida moderna. 94 La idealización de las condiciones en Estados Unidos, 

que atrae a los migrantes, contrasta con la dura realidad que encuentran: una vida difícil, con 

privaciones donde enfrentan incomprensión, soledad y una brecha cultural e idiomática muy 

compleja de superar (Suarez-Orozco 1987, Martínez, Lee and Nielsen 2004, De Haas, Castles 

and Miller 2020, 265-295). En este sentido, es necesario desarrollar campañas de información 

equilibrada que orienten a los migrantes sobre los múltiples peligros y desafíos que encontrarán, 

tanto en el camino como en su destino. Esto debiera hacerse no como una manera de disuadirlos 

de emprender el viaje, sino más bien para que tengan los elementos necesarios para tomar una 

decisión informada. Innumerables testimonios de quienes han recorrido la ruta expresan que, 

 
94 Conversación con miembros de la Arquidiócesis del Darién, Metetí. 
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de haber sabido lo que iban a vivir, no lo habrían hecho, y mucho menos expuesto a sus familias 

(Public Broadcasting Service 2020) También es prioritario educar a los migrantes sobre sus 

derechos y combatir la desinformación en las redes sociales, como TikTok, donde muchas 

organizaciones difunden información falsa para atraer personas y así lucrar de lo que se ha 

convertido en un negocio multimillonario. 
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