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P R E S E N TAC I Ó N

Estudios recientes reconocen que los flujos migratorios son multicausales y 
complejos debido a la existencia de múltiples factores de expulsión y atracción 
(Morales, 2022). Sin embargo, a pesar de los avances teóricos y metodológicos 
para comprender el fenómeno migratorio, aún quedan sesgos en el abordaje y la 
comprensión de los orígenes de los flujos migratorios, como los provenientes de 
zonas de altas vulnerabilidades entre las que se encuentra la zona norte de Cen-
troamérica, integrada por Guatemala, El Salvador y Honduras.

La zona norte de la región centroamericana está marcada por altos índices de po-
breza, inseguridad alimentaria, vulnerabilidad climática, desigualdades, desem-
pleo, altas tasas migratorias y violencia a las cuales se sumó en 2020 la pandemia 
por Covid-19 la cual contribuyó al ensanchamiento de las brechas sociales pre-
existentes. En consecuencia, aumentó la pobreza y marginación de sus sectores 
de población más vulnerables, hubo un incremento de la inseguridad, la informa-
lidad, la violencia social e institucionalizada, la presencia de actores amenazantes 
asociados al crimen organizado, por solo citar algunos elementos contextuales. 

En adición, el control de movilidad interna trajo consigo un aumento en la con-
flictividad territorial en torno a la gestión y acceso de los recursos naturales. Es-
tos elementos se pudieron constatar en un análisis exploratorio realizado en la 
región durante tres meses.  A escala internacional la migración no vio un coto 
sino que se mantuvo como un proceso recurrente pese a las políticas de conten-
ción implementadas por los Estados Unidos mediante el Titulo 42 y el Protocolo 
de Protección a los Migrantes (MPP), también conocido como Quédate en Méxi-
co, sumados a la política migratoria restrictiva del Estado mexicano.

Partiendo de los elementos anteriores, la presente investigación buscó profun-
dizar en cómo la migración constituye una válvula de escape ante el aumento de 
la precarización de las condiciones de vida y de la conflictividad socioambien-
tal en comunidades de El Salvador y Guatemala entre 2016 y 2022. Para ello se 
aplicó una perspectiva multidisciplinaria, con enfoque de género, materializada 
en una metodología mixta.  Partiendo de los efectos diferenciados para grupos 
históricamente vulnerados en términos socioambientales y sometidos a múlti-
ples discriminaciones, el estudio permite profundizar en las causas sistémicas de 
expulsión en la región Centroamericana agudizadas por la pandemia. 



Procesos migratorios de territorios  
en disputa. Huellas de tránsito y resistencia  
en Centroamérica entre 2016 y 2022

 PLA

página 3

P R I N C I PA L E S  H A L L A Z G O S

La zona norte de Centroamérica se caracteriza por una constante y alta conflicti-
vidad socioambiental. Como vías expeditas para la resolución de dichas disputas 
se encuentra la intimidación, persecución, criminalización e incluso asesinato de 
líderes comunitarios. Dichos procesos implican una diversidad de actores que 
van desde la comunidad, como sujeto colectivo bajo el liderazgo de sujetos popu-
lares, hasta representantes de empresas, el gobierno e incluso el crimen organi-
zado. Tras la llegada de la pandemia por COVID-19 los estresores preexistentes 
se agudizaron ejerciendo una mayor presión sobre las comunidades y los indivi-
duos, y se exacerbaron los detonantes de la toma de decisión migratoria.  

Los indicadores analizados en el presente estudio permitieron en una primera 
instancia comprobar que los flujos migratorios provenientes de Centroamérica 
han sido constantes pese al periodo de crisis que impuso el COVID-19 y el con-
secuente cierre de las fronteras terrestres a nivel internacional. No obstante, si 
bien hasta 2019 los flujos migratorios provenientes de territorios con eventos 
socioambientales brecha entre la media nacional con relación a los municipios 
identificados con afectaciones, para 2020 y hasta 2022 las diferencias disminuye-
ron hasta postrar valores similares en las tasas medias de deportaciones a nivel 
municipal. 

Al analizar los valores netos de deportaciones hacia los municipios de Guatemala 
y El Salvador se pudo constatar que los promedios de retornos son superiores en 
los municipios con conflictos socioambientales en comparación con la media na-
cional y la de los territorios que no reportaron disputas. Sin embargo, en el caso 
de Guatemala al calcular las tasas, los valores se invirtieron siendo superiores en 
los municipios que no tenían conflictos lo cual indica que los territorios en dis-
puta son más densamente poblados.  En el caso específico de El Salvador las tasas 
mostraban una mayor proporción de retornos en territorios con afectaciones por 
conflictos. 

Dichos resultados muestran la diversidad en cuanto a los contextos de dichos 
países y refuerza el entendido de que la migración no es un fenómeno reactivo 
sino resultado de la acumulación de estresores; por tanto, el origen de los flujos 
se debe a la suma de factores desfavorables que confluyen en los territorios. En 
este sentido, el impacto se ve reflejado en el periodo y no en el año en que tiene 
lugar el evento socioambiental. 
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No obstante, es preciso declarar que la identificación de dichos territorios es-
tuvo sujeta a la posibilidad de identificar en las fuentes de información prima-
ria1 aquellos municipios en los cuales se registraron conflictos socioambientales 
en el periodo que abarcó el análisis. Por tanto, podrían existir otros territorios 
expuestos a efectos adversos de problemáticas de carácter ambiental pero que 
no han sido identificados como tales. Además, si bien la coincidencia geográfi-
ca de salidas y eventos migratorios (retornos) no constituye una evidencia de 
causalidad o vínculo irrefutable entre ambos indicadores, sí constituye un in-
dicio de una posible relación espacial, puesto que la relación entre los factores 
socioambientales y la migración es compleja debido a la influencia indirecta de 
los impactos que recibe la población (Mortreux y Barnett 2009; Foresight, 2011; 
Zickgraf et al., 2016)

El diálogo con activistas en el territorio permitió corroborar que las poblaciones 
que sufren en mayor medida la degradación ambiental, los conflictos socioam-
bientales y otros elementos de vital importancia como las secuelas de eventos 
extremos de origen natural, son las comunidades rurales y pobres, puesto que 
están desprovistas en mayor medida de recursos para asumir los riesgos y afec-
taciones, poseen una mayor dependencia del entorno, y existe una ausencia de 
apoyos por parte del gobierno. Estos aspectos se vieron aun más precarizados 
durante la pandemia donde la desprotección por parte de las instancias del Esta-
do se hizo más evidente.

En este sentido es preciso recalcar que en sí la presencia de conflictos socioam-
bientales no es un elemento aislado sino que detona efectos sobre las comuni-
dades e individuos ya sea la afectación de los entornos de los cuales depende la 
supervivencia y la degradación de sus recursos, como el impacto en otros indi-
cadores socioeconómicos, como el empleo o el ingreso los cuales no necesaria-
mente tienen mejorías a mediano o largo plazo. Por tanto, los contextos adversos 
se amplifican o tienen mayores repercusiones para las poblaciones vulnerables. 
De ahí que la migración como proceso social no constituye un fenómeno deter-
minístico sino estocástico, por lo cual todas las personas no están expuestas en 
igual medida a la probabilidad de abandonar su lugar de residencia (Morales, 
2022).

1  EJAtlas y la Unidad de Información para los países de norte de Centroamérica (NTMI)
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R E C O M E N DAC I O N E S  PA RA  P O L Í T I CA S

A partir de los resultados obtenidos en el estudio, se propone, en primera ins-
tancia y en el ámbito académico, incentivar los estudios que profundicen en el 
impacto de los factores socioambientales en el origen de los flujos migratorios. A 
la vez, las aproximaciones tanto empíricas como teóricas deben incorporar en el 
análisis la dimensión de género con la intención de visibilizar cómo las múltiples 
opresiones y desigualdades constituyen estresores diferenciales para los migran-
tes potenciales. Por lo tanto una propuesta es incorporar la interseccionalidad al 
background teórico de las investigaciones.

A su vez es necesario potenciar análisis integrales que tomen en cuenta tanto 
los factores socioambientales como los de origen natural. Por lo cual se propo-
ne incorporar el cambio climático como otra variable de análisis en los estudios 
que buscan comprender la migración asociada a factores ambientales, pues es 
frecuente que factores antrópicos y de origen natural estén estrechamente vin-
culados (Morales, 2022).

Se propone, además, realizar una revisión crítica de las propuestas conceptua-
les, así como de las figuras de protección internacional vigentes, ya que los con-
textos de expulsión no corresponden con los estatutos actuales y, por ende, los 
migrantes se exponen a una doble desprotección, en el origen y el destino. A 
su vez, los gobiernos tienen que implementar mecanismos y vías para garanti-
zar la protección efectiva de los derechos humanos de sus ciudadanos sin que 
raza, etnia, género, nivel educativo u otras variables sociodemográficas cons-
tituyan determinantes de desigualdad en el goce de los mismos.  Además, los 
Estados tienen que velar por la garantía de la autonomía cultural y la soberanía 
de las comunidades sobre sus territorios en aras de evitar la explotación y des-
pojo de los bienes naturales por agentes externos, con énfasis en los pueblos 
originarios.

 Se impone también la necesidad de una mayor articulación entre las organizacio-
nes territoriales, las de la sociedad civil y las internacionales en aras de generar 
espacios de intercambio de saberes, diseño de estrategias de protección frente 
a actos de violación de los derechos humanos y amplificar las denuncias. Esto 
permitiría ejercer una mayor presión sobre los gobiernos a la vez que transmite 
los valores, como la solidaridad a través del acompañamiento a las personas que 
luchan por hacer cumplir sus derechos frente a un poder hegemónico. 
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Por último, la necesidad de diseñar estrategias y políticas de desarrollo econó-
mico y social comunitarias que surjan del acompañamiento a los territorios afec-
tados que se alejen del carácter asistencialista o clientelar. Por el contrario, se 
sugiere que las propuestas sean democráticas y participativas.
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