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Boletín de temas de movilidad y migración internacional

Resumen

A partir del análisis de elementos cuantitativos con base 
en fuentes de información robustas se da cuenta de las 
detenciones y del cambio demográfico de la población 
del norte de Centroamérica que reside en Estados Unidos. 
En estricto sentido, cifras estadísticas que fungen como 
una herramienta heurística para abordar parte del campo 
de la reflexión académica y política vigente en la sociedad 
estadounidense sobre la inmigración internacional a su 
territorio con énfasis en el tema de la identidad y los siste-
mas de valores, que ofrece paradojas de difícil resolución 
en el ámbito de la vida cotidiana y de la política pública. 

Palabras clave

Inmigración, Centroamérica, Estados Unidos, Cambio 
demográfico, Sistema de valores

Introducción

¿Cuál es la magnitud de la migración de los países de la 
región del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras 

y El Salvador) a Estados Unidos? ¿Cuáles son las alterna-
tivas a la migración proveniente de esta región que han 
propuesto académicos de América Latina y de centros 
de investigación de Estados Unidos? Este artículo, inicia 
con el estudio sintético de la evolución de las detenciones 
realizadas en la frontera sur de Estados Unidos de pobla-
ción de los países de esta región; y de su población de 
primera generación que vive en Estados Unidos. La idea 
principal en esta sección es que pese al creciente núme-
ro de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, 
la población de primera generación de los países de esta 
región sigue creciendo y se concentra en edad laboral. En 
segundo lugar, poniendo como punto de comparación 
a la inmigración internacional con Graham Jr. (2004) y 
específicamente a la de América Latina con Samuel Hun-
tington (2004) se indican los problemas fiscales, sociales, 
de identidad y de valores que estos autores encuentran a 
la inmigración a Estados Unidos en los últimos 40 años. 
Finalmente, se relatan otras tres visiones acerca de la 
migración de esta región a Estados Unidos por parte de 
centros de investigación de Estados Unidos. En las conclu-
siones se hace un resumen de lo visto en este artículo y se 
abona sobre las alternativas de política para su solución.

Migración Centroamérica a Estados Unidos y exploración  
de propuestas de solución 
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Evolución de las detenciones  
y el comportamiento de migrantes  
de primera generación del norte 
de Centroamérica a Estados Unidos

Entre 2020 y 2022 aumentó el número de detenciones 
de la población de Guatemala, Honduras y El Salvador 
en la frontera sur de Estados Unidos. Hubo un gran au-
mento de 2020 a 2021 pasando de 107 a 701 mil detencio-
nes cuando las restricciones levantadas por la pandemia 
fueron disminuyendo. De 2021 a 2022 su número dismi-
nuyó de 701 a 541 mil. Por países, aunque disminuyó su 
importancia para el período 2021-2022, fue para la pobla-
ción proveniente de Honduras que sus detenciones se 
incrementaron más rápido multiplicándose por un factor 

cercano a ocho. Las detenciones de los tres países han 
crecido de tal manera que en el año 2021 llegaron a su-
perar a las de la población proveniente de México, que es 
un país mucho más grande y poblado (véase Cuadro 1).

De 2020 a 2022 se observan algunos cambios, los 
eventos de población devuelta para los tres países au-
mentaron considerablemente en 2021 –un efecto de 
recuperación de los flujos en el propio contexto de la 
COVID-19 marcado por los discursos estatales ambiva-
lentes en relación con la pandemia– y aunque en 2022 se 
advierte un descenso importante en el volumen respec-
to a 2021 (los eventos de detención de población de Gua-
temala y Honduras se reducen una quinta y una tercera 
parte respectivamente), los flujos distan de haber cesa-
do, incluso los eventos de El Salvador mantienen su nivel. 

En 2020 el total de eventos de detención de los tres 
países en comento representaron cerca de una cuarta par-
te el total de los eventos de detención en la frontera sur es-
tadounidense (23.3%), para 2021 representaron a cuatro de 
cada diez eventos de detención (40.4%) y en 2022 retorna-
ron a su porcentaje de 2021 pero con un volumen inferior. 

Además, del aumento registrado en los últimos 
años en el número de detenciones de población de Cen-
troamérica en la frontera sur de Estados Unidos, tam-
bién lo ha hecho la población de primera generación de 
estos estos tres países que vive en ese país. Claramente, 
desde comienzos de la década de 2000, los tres países 
incrementaron su población en Estados Unidos cre- 
ciendo más consistentemente Guatemala y Honduras. El 

Salvador tuvo una caída de 2005 a 2008 y después, en 
2017 su población en la Unión Americana ha manteni-
do casi la misma cifra, en 2017 y 2022 sumaron 1. 5 y 1.4 
millones respectivamente. Mientras tanto, Guatemala 
ha crecido más consistente que El Salvador y de 329 mil 
personas en 2000 ha pasado a 1.2 millones en 2022. Por 
último, la población de Honduras es la que más ha au-
mentado en los últimos años, entre 2020 y 2022 creció en 
más de 400 mil personas. En la suma de los tres países, 
esta población se incrementó de 1.4 millones a 3.7 millo-
nes, un factor cercano a 2.7 veces. Se puede deducir, que, 
a pesar de las detenciones en la frontera sur de Estados 
Unidos, la población de estos tres países que logra entrar 
a ese país ha mantenido su crecimiento (véase Gráfica 1).

Cuadro 1.  
Población detenida del norte de Centroamérica en la frontera sur de Estados Unidos, (eventos)

Países del norte de Centroamérica

Año fiscal Total Guatemala Honduras El Salvador México

2020 106 762 48 054 41 543 17 165 297 711

2021 701 049 283 035 319 324 98 690 655 594

2022 541 618 231 565 213 023 97 030 808 339

Nota: Año fiscal de octubre a septiembre de cada año 
Fuente: Elaboración propia con datos de U.S Customs and Border Protection (2023)
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La mediana de edad de la población de estos tres 
países de Centroamérica ha crecido de 30 años en 1994 
a 39 años en 2022. La mediana de edad creció de 1994 a 
2011 y de 2012 a la actualidad ha permanecido alrededor 
de la misma cifra. En la gráfica 2 se aprecia la evolución 
de la mediana y también, en los rectángulos de color gris 
la población que va de 25% de la distribución de la pobla- 
ción de estos tres países a 75% de la población, las ca-
jas muestran que con el tiempo la población de primera 
generación se va volviendo más adulta y tiene más 
dispersión. En todo caso, sigue siendo una población 
en edad laboral donde 50% de la población está entre 
los 20 y los 60 años. 

Teniendo un incremento tanto en el número de de-
tenciones en la frontera sur de Estados Unidos de es-
ta población, así como un incremento de la población 

de estos mismos países de primera generación que vive 
en Estados Unidos ¿Cuáles son la ideas predominantes 
entre académicos y centros de investigación especiali-
zados en torno a estas migraciones?

En relación con la evolución de estas cifras, convie-
ne reflexionar sobre derechos humanos como la libertad 
de movimiento, la soberanía de los Estados, la valoración 
social y cultural de la familia y el trabajo, la protección y 
el interés superior de la niñez, que en un marco general 
son compartidos globalmente. A los que, situaciones co-
tidianas de alcance social, como la identidad y prácticas 
culturales y lingüísticas, se ven envueltas en los discur-
sos académicos y de política en relación con la garantía 
y ejercicio de los derechos humanos, sociales y económi-
cos, independientemente de su situación migratoria, y 
en relación con los sistemas de valores  –en el contexto 

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

El Salvador Guatemala Honduras

0.8

0.4

0.2

0.8

0.3

0.3

1.1

0.6

0.4

1.1

0.8

0.5

1.4

1.1

0.6

1.5

1.1

0.8

1.4

1.2

1.1

Nota: Año fiscal de octubre a septiembre de cada año.
Fuente: Elaboración propia con base en BLS, Current Population Survey (CPS) (1994-2022).

Gráfica 1.  
Población migrante de primera generación del norte de Centroamérica en Estados Unidos, 1994-2022 (Millones)
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Gráfica 2.  
Diagramas de caja de la edad de la población migrante de primera generación del norte de Centroamérica 

en Estados Unidos, 1994-2022 (Porcentajes)

Nota: Año fiscal de octubre a septiembre de cada año.
Fuente: Elaboración propia con base en BLS, Current Population Survey (CPS) (1994-2022). 

de sociedades que en general son diversas cultural-
mente e integradas bajo la convivencia de principios 
complementarios– que modelan los distintos campos 
de la vida en sociedad en el destino, desde los espa-
cios de relaciones inmediatas como la familia y la co-
munidad hasta espacios con otro nivel de complejidad 
y de demandas normativas y políticas (Richmond, 1984; 
Cohen y Arato, 2000).

Perspectivas en torno a la migración 
de los países del norte de Centroamérica 
en Estados Unidos

Si bien se menciona que Estados Unidos es un país 
de inmigrantes, académicos contemporáneos tienen 

opiniones y valoraciones diversas respecto a la inmigra-
ción. Conviene como procedimiento metodológico ver 
los argumentos predominantes, situarlos como línea 
divisoria que permita enfocar lo que distintas institucio-
nes proponen. Alex Nowrasteh del CATO Institute (2021) 
identifica que la literatura especializada propone hasta 
15 objeciones centrales a la inmigración. 

En primer lugar, Graham Jr. (2004) apunta que en 
el siglo XIX la inmigración a Estados Unidos contribuyó 
al desarrollo económico y a construir una nación, pero 
que las políticas tomadas en los años sesenta del siglo 
XX de apertura y en las décadas sucesivas han provoca-
do menos ventajas y más desventajas [para la economía, 
el desarrollo social y la cultura estadounidense, sic]. 
Dentro de las ventajas estaría la diversidad cultural y la 
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obtención de fuerza de trabajo barata, tanto calificada 
como no calificada, dentro de las desventajas se encuen-
tra el problema de la integración económica y social de la 
población inmigrante, los servicios públicos que utiliza 
la población inmigrante no autorizada, la competencia en 
los mercados de trabajo, la fragmentación social y el co-
mercio de drogas. El autor está a favor de limitar la inmi-
gración a Estados Unidos e incrementar la seguridad en 
las fronteras de Estados Unidos. El argumento es coinci-
dente con lo que a lo largo de más de tres décadas han 
señalado diversos autores, y al que habría que añadir que 
remarcan la necesidad de revalorar la política inmigra-
toria y el impacto que la inmigración autorizada tiene, 
ciertamente para la sociedad estadounidense, pero tam-
bién para las familias de los inmigrantes en los países 
de origen (Beck, 1996).

Por su parte, para Huntington (2004), Estados Uni-
dos está ante una amenaza en la inmigración de América 
Latina, ya que su identidad puede perderse debido a que 
el español es una lengua que está avanzando tanto que 
se puede pensar al país como bilingüe, y a que también 
otros valores que definen a la sociedad estadounidense 
como la religión protestante, las éticas del trabajo y el im-
perio de la ley podría perderse debido a esta inmigración. 

Ambos académicos ven problemas que pueden ser 
causados en la sociedad de Estados Unidos debido a la 
inmigración de otros países.

Rasgos de las visiones de Graham Jr. y Hunting-
ton están en las publicaciones en The Heritage Founda-
tion que mantienen una perspectiva critica respecto a la 
actual administración presidencial de Estados Unidos. 
Estas publicaciones notan que tanto la actual política mi-
gratoria, así como su política externa de ayuda interna-
cional facilitan y no controlan la migración internacional 
proveniente del sur. Una posición similar también se en-
cuentra en autores ligados al activismo político y acadé-
mico en diversos centros de investigación especializados 
en el tema, así como a organizaciones para la reforma mi-
gratoria (SPLCENTER, 2023). 

Dwinell (17 de febrero de 2023) y Dwinell y Davis,  
(13 de marzo de 2023) notan que internamente la actual 
administración presidencial cometió un error al quitar 89 

políticas migratorias que habían sido exitosas, estas políti-
cas terminaron los procesos mejorados de investigación y 
procesamiento para quiénes entran a Estados Unidos de 
regiones específicas así como la construcción del muro 
en la frontera sur con México; también cometieron el error 
de contar en el censo de Estados Unidos a los migrantes 
irregulares al igual que a los ciudadanos estadouniden- 
ses; asimismo, disminuyeron las capacidades del Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y fortalecieron 
el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infan-
cia (DACA). El resultado de estas políticas ha sido una carga 
fiscal mayor para cada ciudadano de Estados Unidos y el 
aumento del crimen en sus diversas vertientes. 

Similar a Dwinell, y Dwinell y Davis, Primorac y Hay-
dar (6 de abril de 2023) señalan que la política internacio- 
nal de Estados Unidos para algunos países de América 
Central es igualmente desacertada. En primer lugar, los 
autores identifican que algunos países de América Cen-
tral obtienen divisas por remesas en un mayor número 
que por ayuda internacional, entonces, el financiamiento 
no es un problema. En segundo lugar, la cantidad de em-
pleos que se pretende crear con la ayuda internacional es 
inferior al crecimiento de la fuerza de trabajo de algunos 
de estos países. Las posturas de las publicaciones en The 
Heritage Foundation proponen que una mejor vigilan-
cia en la frontera sur, el cumplimiento de las leyes migra-
torias en Estados Unidos y acuerdos migratorios con los 
países del sur controlaría la migración irregular. 

De un modo más liberal,1 Bahar y Wright (2023), en 
su documento publicado en de Brooking Institutions, 
comentan que la migración puede retroalimentar po-
sitivamente la economía de Estados Unidos ya que hay 
algunos sectores de la economía que necesitan de la mi-
gración. Para estos sectores se deben expandir las VISAS 
H-1A y H-2B. Bier (20 de agosto de 2019; 3 de mayo de 
2021), específicamente, hablando de los países de Améri-
ca Central, en sus publicaciones en el CATO Institute, aso-
cia la migración irregular de los países de América Central 
a Estados Unidos en parte a la economía de Estados 
Unidos, pero principalmente a las erróneas políticas 

1 De menos intervención del Estado.
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migratorias que promueven la migración no autoriza-
da. El estado de las economías de los países del norte de 
Centroamérica y las políticas de Estados Unidos ocasio-
nan una población grande que busca asilo para la cual 
las oficinas migratorias de Estados Unidos no tienen la 
capacidad de procesar tantas solicitudes. Este autor no-
ta que la mayoría de la población que pide asilo va con 
la idea de trabajar o tiene familiares en Estados Unidos. 
Además, también propone cinco medidas para mitigar 
la migración irregular de los países del norte de Centroa-
mérica a Estados Unidos: 1) permitir la entrada de la po-
blación del norte de Centroamérica que está en la espera 
de una Green Card o que tienen familiares legalmen-
te establecidos en Estados Unidos; 2) permitir a organi-
zaciones y ciudadanos patrocinar a buscadores de asilo; 
3) expandir las VISAS de trabajadores temporales, las H-2A 
y H-2B;2 4) legalizar a los migrantes irregulares para per-
mitir la unión de familias, y 5) procesar a los migrantes 
en los puertos de entrada, y liberar a los migrantes cuan-
do tengan una autorización para trabajar. Esta postura 
esta por permitir la movilidad y por menos restricciones 
en las fronteras.

Desde una visión ligeramente diferente, en un es-
tudio publicado en 2021, Connaugton (13 de octubre 
2021) reporta que 74% de los estadounidenses conside-
ran que la discriminación racial y étnica es un problema 
serio, y es de una magnitud mayor de lo que expresan 
países que se consideran igualmente desarrollados. 
Esto nos habla de que, aunque la población migrante 
de otros países pudiera encontrar alivio a su situación 
anterior, en Estados Unidos socialmente pudieran estar 
excluidos. Para el Migration Policy Institute el problema 
de la migración irregular del norte de Centroamérica 
es volver regular una migración que hasta ahora se lle-
va a cabo por otros canales, y donde señalan el proble-
ma no es solo en el país de destino de la migración sino 
también en el país de origen donde las comunidades 
pueden sufrir desarraigo. 

2 El nombramiento de las VISAS aparece como lo realizó cada autor  
mencionado.

Argumentos anclados a las causas de la migración 
irregular, como el de Ramón et al., (2021) y Selee et al., 
(2022) indican que estas son algún tipo de pobreza y la 
debilidad en los diferentes Estados para brindar bienes-
tar a sus respectivas poblaciones. Las soluciones que ellos 
indican, se expresan, no están en cumplir las leyes migra-
torias en la frontera sur de Estados Unidos, sino en: 1) in-
volucrar en proyectos de los países de origen a los líderes 
de las comunidades, a las comunidades y a los migran-
tes; 2) crear infraestructura económica y social en los paí-
ses de origen (educación, salud, financiamiento, empleo); 
3) promover acciones que incrementen la migración 
regular como programas temporales de empleo, promo-
ver la migración circular, donde la población migrante 
no abandonaría los países de origen. A diferencia de la 
visión anterior, estos autores proponen el fortalecimiento 
de los países de origen.

En relación con los diversos argumentos aquí 
identificados y comentados, conviene señalar que la 
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, 
en diferentes momentos, durante las pasadas tres 
décadas (1990-2020), ha encomendado a diversos pa-
neles de expertos investigaciones especializadas en los 
que la evidencia empírica económica y fiscal, que forma 
el sustrato empírico de estos, muestra la complejidad 
científica que inscribe la valoración de la inmigración, 
sus causas e impactos en el origen y el destino. (NAP, 
1997; NAP, 2015; NAP, 2017).

Conclusiones

Las detenciones y la población de primera generación 
en Estados Unidos de los países del norte de Centro-
américa fueron delineadas en este artículo: pese al 
incremento de las detenciones de la frontera sur esta-
dounidense, la población del norte de Centroamérica 
sigue incrementándose dentro de ese país. Esta inmi-
gración tienes efectos en la población ya establecida 
en Estados Unidos y también genera respuestas de aca-
démicos e instituciones. Grahan Jr, Huntington y las pu-
blicaciones de The Heritage Foundation consideran que 
la inmigración puede tener efectos negativos al interior 
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de Estados Unidos. Las publicaciones del CATO Institu-
te proponen una movilidad laboral y la reunificación 
familiar. Finalmente, algunas publicaciones en el The 
Migration Policy Institute reconoce como una solución 
la movilidad laboral circular, la reunificación familiar 
y el desarrollo de los países de origen de la migración. 
Estudios e investigaciones que también requieren ser 
comentados a profundidad y contrastados con las posi-
ciones divergentes.

No se sabe si la migración del norte de Centro- 
américa a Estados Unidos es el final de una ola que 
abarcó primero a México y después a países más pe-
queños, o, por el contrario, estamos en el inicio de una 
nueva ola que después incorpore a otros países cada 
vez más distantes. En este momento y en el futuro, ac-
titudes y políticas deben promover la movilidad laboral, 
la reunificación familiar, el desarrollo de los países, y en 
general, facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos de las personas migrantes.
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