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L
as noticias de la prensa eran claras: las autoridades m igratorias de Suecia habían romado la decisión de dcponar a su 
país de origen a más de 600 salvadoreños que, supuestamente engañados por unas agencias de viajes, decidieron 
enrumbar hacia ese lejano país en el pasado año 200 1 ,  en busca de la esperanza. Un supucsw programa de inmigra· 

ción y residencia legal fue el anzuelo para inducir a muchos a correr la aventura; vendieron sus pocas pertenencias: casas, 
automóviles, muebles y enseres domésricos para financiar el sueiio; al final la cruda realidad en las palabras del señor Hans 
Magnusson, encargado de negocios de la Embajada de Suecia en Guarcmala: "No van a recibir permiso de residencia, ni 
permiso de trabajo, van a rener que regresar. 

En los días posteriores a las primeras noticias, y luego de las declaraciones de funcionarios de Cancil lería, especialmente la 
Ministra de Relaciones Exteriores, de que se iban a buscar fórmulas para evitar la deportación, la respuesta de la Cancillería 
sueca era contundente: los salvadoreños rodos serían deportados. No había ninguna alternativa, ninguna posibilidad. 

De nuevo el drama humano de la huida, de la búsqueda de la sobrevivencia. de la necesidad de encontrar nuevos espaciús 
para vivir, de la esperanza de una mejor calidad de vida, de otro futuro para los hijos. Las noticias periodísticas en forma 
subliminal señalan la inhumanidad de las autoridades suecas al hacer rerornar a nuestro país a un grupo de ingenuos y 
estafados aspirantes de la esperanza, pero se olvidan, y ojalá que no sea adrede, de las causas que motivan a ramos salvado· 
reños a dejar su país, posiblemente para siempre. 

La avenrura y la m igración han sido constantes en la historia de la humanidad. Desde el viaje de los argonauras en busca del 
vellocino de oro, los maravillosos relaros de Marco Polo, las ambiciones de Cristóbal Colón de encontrar los países de la 
especieda, el hombre siempre ha tenido motivos para dejar su patria y arriesgarlo todo. Los primeros peregrinos que a bordo 
del Mayflower llegan a la costa oeste de Norteamérica en busca de un terrirorio en donde vivir en paz en un marco de 
rolerancia religiosa es otro ejemplo. En el siglo XX las migraciones masivas fueron impulsadas por dos guerras mundiales y 
sus secuelas de hambre, destrucción y la falta de oportunidades. 

América fue en cll'Jitimo siglo el continente de la esperanza; millones de europeos llegaron a sus tierras en pos de una mejor 
vida: de tierras para trabajar, de techo y abrigo, de alimentos, de paz y libertad. Con el tiempo se consolidaron y formaron 
familias, accedieron a la educación y adquirieron los derechos de la ciudadanía. Sus hijos, americanos por derecho de 
nacimienro, se convinieron en los indiscutibles herederos de sus respectivas Patrias. En la actualidad, especialmente cuando 
se trata de la m igración de países pobres a países ricos la óptica es diferente; el migrante es tratado como un paria, !..In 
indeseable, un huésped no invitado que estorba. Nuestras abuelas, en esa sabiduda popular tan propia de nuestro pueblo 
decían: ·�El muerto y el arrimado a los tres días apestan». 

Las actitudes desesperadas de muchos compatriotas que se quieren ir 11a como de lugap,, es patológico. Generalmente esta· 
mos acostumbrados a los intentos de dejar el país y atravesar la frontera de salvadoreños sumidos en la pobreza, sin mucha o 

n inguna educación. sin oportunidades factibles de obtener un miserable empleo para medio vivir. Se van a vivir en condicio· 

nes también miserables por ganar algunos dólares lavando inodoros, tal vez platos en el mejor de los caso�. Las mujeres se 

emplean como domésticas, las de mayor educación ·secretarias. bachilleres y universitarias· cuidan niños o ancianos, limpian 

apartamentos, se colocan de cocineras o meseras en pequeños negocios y restaurames. Los dólares se necesitan, la familia en 

El Salvador los necesitan, padres, hijos, hermanos. Dedicamos ésta edición a este profundo drama humano. 
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Por: Fina Vicgas Guillcm 

Las migraciones son un  fenómeno que está siendo 
protagonista desde el último cuano del siglo XX 

de cambios socio-culrurales muy profundos en este mundo 
en el que vivimos. Ahora son los pafses desarrollados el 
destino que escogen por distintos motivos mil lones de 
personas. L1s porradas de los periódicos y las noticias de la 
televisión de los países del Narre dan idea de un fenómeno 
que es el germen de una nueva sociedad en esa pane del 
mundo. Es imponame verlo también desde la mra cara, la 
de los países de origen de los m igrantcs, ésta es nuestra 
inrención, ofrecer un panorama sobre uno de los aspcc[Qs 
menos conocidos de las m igraciones, las deportaciones, con 
un enfoque desde El Salvador. 

Sin embargo, la falta de tradición académica y lo que 
parece como una única vertiente de interpretación económica 
de las m igraciones hace que se conozca mucho menos de las 
consecuencias socio-culturales desde los países de origen de 
los migrantes. 

Existe una i magen "oficial" del salvadoreño m igrante, 
difundida y aceptada por los medios. Es el hermano lejano 
exitoso, trabajador, "vivo", que remesa a sus seres queridos 
en el Pulgarciw de América. Es una imagen positiva 
apuntalada, con viajes oficiales de los m iembros del gobierno 
a sus compatriotas en el Norte. Con los recientes terremotos 
hemos visto a n u estros gobernan tes realizar pactos 
internacionales y reunirse con líderes de las asociaciones de 
emigrantes salvadoreños en otros países para apoyar la 
reconstrucción del país. 

Estamos, pues,  acos tumbrados a ident ificar las 
m igraciones en un semido positivo. Pero existe otro lado del 
sueño americano. En este contexto de éxiro y de poder que 
poseen las migraciones aparece un grupo de personas que 
parece representar tedo lo comrario, esto es, la frustración y 
el fracaso de un in tento fallido cuando las personas son 
devueltas a El Salvador por motivos distintos. Son los 
retornados involuntarios que regresan sin haber escogido 
libremente su vuelta. Son un grupo de personas cada vez 

más abundante conforme se están endureciendo las leyes 
migratorias y cerrando las fronreras. 

Los deportados son como los rerornados, agemes de 
cambio cultural. Ellos traen consigo acritudes nuevas y 
visiones disri mas de su propio país. La estancia en EEUU 
les ha proporcionado experiencia valiosa que por términos 
de comparación los hace más críricos en muchos aspectos. 

El universo de personas deportadas es amplio. Llegan 
desde México y Guatemala por tierra, pero el número más 
amplio llega sin duda por avión desde EEUU. Para este 
úlrimo rubro de personas que llega desde Estados Unidos se 
implamó el Programa Bienvenido a Casa. Dicho programa 
cuema con estadísticas acerca de la situación sociocultural 
de los "muchachos" como les llaman los encargados. 

El fracaso que representan para la sociedad se ve 
resumido en una frase "No la supiste hacer". En resumidas 
cuentas la persona deportada trunca, con el retorno 
involuntario, las posibilidades de su propio sueño y quizás 
el de toda una familia que había puesro sus esperanzas en él 
y aummáricamenre pasa a ser idemificado como delincuente. 

En este trabajo pretendemos arrojar luz sobre uno de 
los aspectos menos conocidos de los procesos m igratorios 
en esre país, el de los deportados, que engloban, junto con 
los desaparecidos, el lado menos difundido de las "exitosas 
m igraciones internacionales en El Salvador". 

Las m1grac1ones en el contexto mternac1onal 

Necesariameme en la aproximación al conocimiento 
de las m igraciones imernacionales ocurridas en 

este Pulgarciro de América, hemos de rener en cuenta el 
proceso global migrarorio que ocurre en todo nues[ro plan era. 
Con ello ofrecerémos la necesaria perspectiva u niversal 
importante para dimensionar el problema. 

Alejándonos de la región centroamericana observamos 
cómo las migraciones internacionales son nodcia también 

• 



en otras panes del mundo. En definitiva, los medios de 
comunicación recogen, la mayor parte de veces, de la 
punta del iceberg este traslado masivo de personas. La 
mayor  parte  de las n o t i cias  hacen  re ferencia  a b 
descom posición de bandas de polleras o los nuevos 
traficantes de personas o el descubrimicmo de polizones 
migrances en barcos, camiones etc. 

Es bien sabido cómo en la tJltima década del siglo (y 
del milenio pasado), el problema de las migraciones ha ido 
in cr(scrndo. Se pueden identificar tres grandes corrientes de 
migración. La primera gran corriente hace referencia al 
desplazamiemo de los pobres, los desempleados y en gran 
medida los excluidos de los mercados de trabajo u oferta 
laboral. que sólo ricnen acceso a los secrores informales o 
más precarios de la economía de las sociedades receproras. 
Los m igrames marchan a los países desarrollados en busca 
de una mejor calidad de vida. 

La segunda corrieme migratoria hace referencia al 
desplazamiemo de los cuadros técnicos y profesionales que 
se movilizan en forma cada vez más Auida en mercados 
mulrinacionales, formales y muy exclusivos. 

La tercera y úlrirna gran corriente es la de los refugiados 
por causas políticas o luchas étnico-tribales. 

La que nos imeresa aquí es la primera de todas ellas, en 
la que se incluye más o menos emre un 20 y un 25 por 
ciemo de la población salvadorefta que opta por marcharse 
fundamentalmeme a Estados Unidos y Canadá. La migración 
de los  pobres i mpl ica  un orden m u n d ia l  aceptado 
internacionalmente. Las migraciones y sus protagonistas, los 
migranres, ''son una prueba de la miseria en el seno de la 
riqueza, del aurorirarismo en un mundo que quiere ser 

Fow: Gianni Agosundli/Migr:�mcs No. 3. 2000 
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democrático; del prejuicio en sociedades pretendidamcnte 
muhicuhurales. Una prueba concreta, constituida por 
personas que en su movili1.ación demuestran la evidencia de 
un orden no sostenible, y por eso. amenazante para el futuro 
de la humanidad" . 

El tono de gravedad con que se trata el fenómeno de las 
migraciones desde los países desarrollados no parece tener 
una explicación sencilla cuando anali1.amos algunos aspectos 
concretas como el número de migran tes. Cuantitativamente 
el nümero de migran tes es el doble que a comienws de siglo, 
mientras que la población se ha multiplicados por cuatro. 

Los puntos de destino de las migraciones inrernacionalcs 
mundiales continüan siendo los Estados Unidos y Canadá; 
América del Norte; los países árabes productores de petróleo; 
I nglaterra, Holanda. Francia, Alemania, Bélgica o Suiza en 
Europa occidental; los países nórdicos, Australia, Argentina, 
Venezuela, Costa Rica en América Larina o la Repllblica 
Sudafricana en el conrineme africano. 

Han aparecido nuevos países de destino como España, 
Italia o Japón inexistentes a principios del siglo XX. De igual 
forma. también han aparecido nuevos focos de emigración 
como países de Europa del Este y otros sudamericanos. 

Enronces, desde el punto de vista cualitativo y de la 
dirección de los nujos de las grandes tendencias no han 
variado mucho. 

Para Lelio Mármora, de la Organización l mernacional 
de las Migraciones, la explicación de la preocupación de los 
países receptores de migranres radica en aspectos políticos y 
culturales. Para él las migraciones son vistas cada vez más 
como una amenaza por parte los países receprores y por los 

S 
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migranres como la única opción viable para la sobrcvivencia 
personal. f

.
1miliar e incluso social. 

Sin embargo, las migraciones masivas de principios del 
s iglo XX y de la  pos1guerra eran vistas como una  
rcdis1ribución de  los recursos humanos. Las actuales se 
encienden como una redistribución de la pobreza desde los 
países desarrollados. La respuesta a la llegada masiva de 
personas :1 estos países es la restricción por rodas los medios 
al nujo de los migranres. Esto en un contexto en el que los 
principios dominantes de la economía de mercado propician 
la libre circulación de capital y produnos. Las medidas conrra 
la migración suponen pues una contradicción a la libre 
circulación de los fitctores económicos al mantener sujew a 
uno de ellos, el facwr trabajo, frente a la creciente movilidad 
de los demás factores. 

Por otra parre, existen otros factores poHdcos a rener en 
cuenta para explicar la consideración como problema de la 
inmigración en los países desarrollados. PoHticamente, tras 
la caída del muro de Berlín y del bloque socialista cambió la 
visión de los emigrantes de la zona socialista. La llegada en 
ese momento de inmigrantes procedentes de esos lugares se 
consideraba en semido posirivo, al interpretarse como una 
vía de escape a los regímenes socialistas. Después, tras la caída 
polírica de los regímenes y la crisis económica, muchos 
ciudadanos de Europa del Este han optado por distintas vías 
de escapar de la pobreza y de la falta de oportunidades. En 
estos momentOs ya no son ran bien recibidos los inmigrantes 
de Europa del Este. 

En esre mundo cada vez más global izado los medios de 
comunicación nos informan de lo que pasa al orro lado del 
mundo i n mediatamente. A t ravés de los noticieros de 
televisión o por las nuevas tecnologías de Internet podemos 
observar las comodidades y el lujo en el que vive sólo una 
parte reducida de la humanidad, mienrras que otros, los 
habitantes de los países desarrollados ven en los inmigrantes 
un peligro para el sistema establecido. El ciudadano de a pie 
de los países receptores ve en los inmigranres un chivo 
expiatorio a quien culpar por la falta de empleos. De la misma 
manera por la inseguridad en las calles y del aumento de la 
pobreza en los países ricos. Para los políticos de estos mismos 
países pueden llegar a ser utilizados para ganar voros, enrre 
los secrores de electores reacios a la inmigración, con el 
atractivo político de que los inmigrantes no suelen tener el 
derecho a voto en los países de residencia. 

Esta percepción se i ncrementa con el creciente 
problema del tráfico ilegal de personas que no es más que el 
tráfico con la miseria humana. Los inm igrantes, ante el 
exhaustivo comrol de las fronreras se ven obligados a pagar 
cantidades exorbitantes para atravesar los límites fron terizos 
en circunstancias muchas de las veces peligrosas para su saJud. 

El comercio i legal de inmigrantes está relacionado con redes 
de prostitución infantil y de mujeres; y en otros casos con 
objetivos en la adopción ilegal o comercio de órganos. 

Los gobiernos, con su restricción a la llegada de 
inmigrantes y el bloqueo realizado en las fronteras, enfatizan 
la imagen de delincuente de los inmigrames indocumentados. 
Aunque por o t ra parte,  a pesar de la persecución 
indiscriminada que en muchas fronteras se  está reaJizando 
contra los inmigrantes no parece que se haya debilitado la 
delincuencia organizada en torno a ellos. 

Las actuaciones de los gobiernos van encaminadas a 
mantener medidas rcstricdvas a la migración, pero de carácter 
nacional. Por lo tanto, están tratando de solucionar un 
problema que tiene unas rafees macro, vinculadas a las 
relaciones internacionales en las que intervienen factores 
políticos, económicos y culturales en la nueva sociedad 
global izada. 

Los derechos humanos de los m1grantes 

e omo bien es sabido, los derechos h umanos 
son de rodas y cada uno de las personas, los cuaJes 

son i m posibles de erradicar o suspender temporal o 
definitivamente. Por ello, los migrantes a pesar de transitar 
indocumentados y traspasar las fronteras nacionales de forma 
fraudulenta continúan manteniendo plenos sus derechos 
humanos. En el contexto internacional de las migraciones 
es importante tener en cuenta este punto porque los 
migrantes son vulnerables a todo tipo de acciones delictivas. 

El primer ámbito en el que los migrantes ven violados 
sus derechos humanos es en su derecho a no migrar, su 
derecho a desarrollarse plenamente en el lugar donde 
nacieron. Por eso mismo a los migrantes, ames incluso de 
serlo, ya ven violado su derecho a vivir una vida digna 
fundamentalmente. Por supuesto que en el caso de los 
desplazados por motivos de guerra o genocidio esta relación 
se hace estrecha y directa. 

Carecen l n ternacional1 reproduce una frase de los 
monjes scalibrinianos que dice: "Migrar no es un delito, 
deliro es lo que causa la migración". Hace referencia a la 
idea de que los migrantes no son culpables de la migración 
sino roda una situación en la que viven o sobreviven en sus 
países de origen. 

Por supuesto, que el ángulo más habitual a la hora de 
analizar las violaciones de derechos humanos a los migrantes 
son rodas los del iros de los cuales son objeto tanto en los 
países de tránsito como en el de destino. Todos hemos oído 
hablar de los robos y violaciones de salvadoreños en 
Guatemala y México, a menudo esta imagen sale en las 



n01iu.t\ dt· l.t prcm.t o l.t tdevi .. ión. Otro punto fund.unt'IH.tl 
d� b viol.lCión de lo, dacthO\ hum.1nm de lm migr.ulll''i e' 
en lo, p.tíse,;; de dc\tino donde l1Jjo .tmt'll.ll.t\ dr.: s<.·r 
dcnun(i,tdo, ,1 l.t, iJHt.tn<.i,l\ migr.uori.h tr.lb.tj.m en 
conditione'\ indign.h t.mto en Europ.t �.:omo en E,t.Jdo, 
Unido ... 

Las m1grac1ones en El Salvador 

H �!Ita los .Hios ochcm.t, Ll migr.Ki6n internacional 
lucr.t de l.t región Ccntro.tml'ricanJ C'\tab.t 

re!!lcrvad.t a bs capa!!� socialr.:s privilegiada!!� y mcdi.ts alt.ts que 
viajaban a otro!!� lugan·s por varios motivm. A pan ir de r.:stos 
momento<; el perfil de los migrantcs varía u1alir;uivamente 
comenLando a e1nigrar a otros países. sobretodo Estados 
Unidos. los <;CCiores sociales inferiores. Comien7a :.t 
establecerse una rebción que continúa hasta d momento en 
la que se asocia la migración "legal" a las capa<; medias y a has 
)'la "ikgal" a 1, bajas. 

L1migración "legal" se realiza por los pasos establecidos 
por los países para atravesar las fronteras y con la presentación 
debida de documentos. En este caso las vías son por tierra o 
por avión ya que rodos los trámites se realilan por las vías 
rminarias. La migración "ilegal", sin embargo. no pa!!a estos 
controles migrarorios y en muchos de los casos aunque sí 
posea visa para entrar a Estados Unidos permanece de forma 
ilegal sin que las auroridades correspondientes lo conozcan. 
Esta última es la que nos inrcresa en este estudio y la que 
conforma el grueso de la migración 
imernacional de El Salvador. 

Existen varios estudios que 
han intemado sistematizar el perfil 
del migranre salvadoreño que deja 
su país para irse a trabajar a los 
Esrados Unidos. Las características 
principales son que se rrata 
fundamemalmenre de migración 
urbana, aunque se está incre
mentando el  porcentaje de 
población de origen rural. El grado 
de escolaridad medio de los 
migran tes salvadoreños es menor al 
de los mexicanos y mros centroa
mericanos en las mismas condi
ciones. La proporción de mujeres 
es mayor de lo que se piensa y se ha 
incrememado con el tiempo. 

Este tipo de migración ha sido 
calificada como migración volun
taria aunque muchos de ellos han 
migrado rambién auspiciados por 
programas de ayuda al refugiado. 

(·Dóntlr l'tm? El prinup.tl paí\ de de\tino dr.: la migr.teión 
'>.llvadorcna \011 lm Estadm Unido<;, donde rc.;,iden !.1 mayor 
p.tru: de migr.mtc\, l''i en California y fundamcnwlmentl'en 
ciud,tde.;, como Los Angeles o San hancisco. Los 
inve�tigadorc'> han manife101ado b necesidad de investigar la 
confornución de l.t idcntid.td salv.tdoreña en cada unJ dt· 
las ciud.tdefi dl' lm E!.1ados Unido\. 

C.mactí y Austr.tlia constituyen 1m siguientes paÍ\CS de 
destino de la migración salvadoreña. J\luy por detr.ís �e 
encut·ntran otros lugares. 

¿Por r¡ul sr lltm? Jlabitualment(' bs causas de los 
movimiento'> migratorios se analiz.1n bajo la pcrspcctiv�t de 
los "factores push nm/ pulf', de empuje y ,ltracción l'll la 
traducción castellana. Los factores pusb o de empuje son las 
condiciones en la sociedad de procedencia que molivan la 
migración mientras que los factores pul/ o de atracción serían 
los atractivos que la sociedad de destino tiene para los 
potenciales migrantes. En el caso de El Salvador los factores 
push que se han tenido en cuenta han sido la guerra. la alta 
densid.td de población, bs extremadas condiciones de 
pobre1a y orros. Y en cuanto al factor pul/ fundamental ha 
sido la necesidad de cierto tipo de mano de obra en Estados 
Unidos que cubren los salvadoretios junro con otros larinos 
en el país. 

Sin embargo. la reoría de los factores de empuje )' 
atracción ha sido muy discutida por inrerpretar de forma 

mecánica un fenómeno tan 
complejo como la migración. Los 
críticos de la teoría afirman que la 
simple enumeración de Factores no 
ofrece una explicación de porqué 
una persona decide migrar o 
muchas personas. Al fin y al cabo 
similares condiciones en otros 
países no crean fenómenos migra
wrios. En el caso de los países 
centroamericanos existen países con 
similares condiciones económicas y 
sin embargo. El Salvador es d que 
tiene un mayor número de mi
grantes. 

En el fondo la ccorfa de los 
facrorcs empuje y expulsión 
manriene implícito la idea de ser 
humano como homo oeconomicus 
sin tener en cuenta la perspectiva 
individual y social de las personas 
migratHes. Mantiene, pues. un 
enfoque cconomicista y no integral 
de las migraciones. 

Foco: Gunm AgmundldM,gr.uH� No. 3 . .!000 
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Esto no significa que los factores push and pull quedan 
invalidados sino que deben formar panc de una perspectiva 
más global e integradora, considerando siempre a los Estados 
dentro del sistema capitalista mundial y dentro del proceso 
de globalización que sufre el planera. 

El enfoque estructural mantiene que las causas de las 
migraciones son estructurales a los sistemas socio-económicos 
nacionales. La perspectiva además no es ún icamente 
económica s ino también política, social y culrural. El 
resultado es una explicación que fundamenta las razones de 
las migraciones en la misma base social, en este caso, tanto 
de Esrados Unidos como de El Salvador. 

Con este enfoque esrrucruralisra, Thomas Winschuh1 
ha interpretado la migración salvadoreña a Estados Unidos, 
como un sistema económico excluyente de una imporrante 
proporción de la población. Un factor muy importante es la 
m igración campo-ciudad que tuvo lugar en el país a partir 
de los años cincuenta que constituye para m uchas personas 
un desarraigo que facilita el salto a Estados Unidos. La 
minimización de la población campesina salvadoreña que 
l lega del ámbito rural a incorporarse a la ciudad con el 
considerable cambio culrural. El conflicto bélico j ugó el factor 
de todo desesrabil izador de la sociedad. En la migración 
salvadoreña son fundamentales las redes trasnacionales cada 
vez más potemes que garanrizan la continuación de las 
migraciones. 

Por su cuenra, Estados Unidos, a partir de los años 
setenta in ició una reestructuración económica. El cambio 
radical en la organización de la producción causada por la 
m icroelectrónica modificaron los perfiles de capacitación 
exigidos. Se crearon e m pleos en dos ámb itos fun
damemalmente. El primero en los puestos que requieren 
una altísima especialización y en el otro extremo los empleos 
de rutina. En estos últimos se han incorporado los migrantes 
indocumentados residentes en Escados Unidos y en su caso 
lo salvadoreños. 

Los empleos de rutina se caracterizan por tener unos 
salarios bajos; con pésimas condiciones debido a la situación 
ilegal de los pro tago n i stas; existen pocas o n ulas  
oportunidades de ascenso o de capacitación; poco prestigio 
social y permanente temor a ser denunciados, detenidos o 
deponados. En general los estadounidenses blancos no 
desean ocupar este tipo de puestos y optan por otros mejor 
pagados y con mayor prestigio social. 

Para el autor, el mayor control de la m igración "ilegal", 
que se incrementa en las fronteras, no la elimina sino que la 
aumenta. Y en todo caso, con este mayor control se están 
defendiendo los intereses de los empresarios que util izan 
mano de obra i n m igrante, de bajo costo y carente de 
protección legal. Existe una complemenrariedad en los 
sistemas económicos estadounidense y salvadoreño. 
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Exphcac1on estructural de las m1grac1ones 
-------------------------------------- .. 

La investigación estructural del fenómeno migratorio 
internacional en El Salvador, pretende ofrecer una 

explicación integral que arroje luz sobre las causas del 
problema y el proceso por el cual se lleva a cabo. 

Por supuesto, los facrores planreados por la teoría push 
and pull no son negados en sí m ismos. Es decir, la exclusión 
del mercado laboral salvadoreño de una proporción elevada 
de sus habitantes hemos de tenerla en cuenra. O que los 
emigrantes salvadoreños se van a Estados Unidos, porque 
allf es fácil conseguir trabajo es evidentemente. 

La crítica que se hace, fundamentalmenre, es que hay 
que dar una explicación más compleja que renga en cuenta 
el mayor número de facrores posibles, para enrender mucho 
mejor un fenómeno que está cambiando, no sólo la sociedad 
de destino, la estadounidense, sino también la de origen, la 
salvadoreña. 

Winschuh2 ha ofrecido una explicación estructural a 
las migraciones inrernacionales ocurridas en El Salvador hacia 
los Estados Unidos de América. Para el autor la explicación 
radica en la complementariedad de los mercados de trabajo 
de ambas naciones. 

Por una pane, la sobreoferta de trabajo de la economía 
salvadoreña provocada por la orientación cada vez mayor 
hacia la agroexportac ión  del café; un proceso de 
indusrrialización dependiente de otros centros y el colapso 
de la economía salvadoreña durante la guerra. Estos factores 
pusieron en disposición a migrar a una parte importante de 
la sociedad salvadoreña. 

Por parre de los Esrados Un idos, el proceso de 
reestructuración económica que provocó la demanda de 
puestos de crabajo con mano de obra no especializada y mal 
remunerada. 

Un puma importante para entender la continuación 
de las m igraciones son las redes de solidaridad salvadoreñas. 
Ésras son un motor de migración en el sentido de que 
v i nculan ambos lugares, faci l i cando a los porenciales 
migrantes su decisión y su progresivo asemamiento en las 
cierras del None. 

Las redes de solidaridad ponen en comunicación a 
Esrados Unidos y El Salvador. Los proragonistas son las 
personas m igrantes y forman parte de un entramado 
transnacional. Estos espacios rransnacionales rompen las 
fronteras físicas tradicionales de las naciones y no pertenecen 
con exclusividad a ninguna de ellas. Son espacios sociales 
nuevos que configuran puentes de comun icac ión  e 
intercambio de mercancías, personas, ideas, información, erc. 



Esras redes de solidaridad se asieman sobre el espacio 
social rransnacionalizado que son nuevos espacios sociales 
de referencia económica, social, política y culrural. 

El estudio de los movim iemos m igratorios con la 
distinción de éstos, como temporales y permanentes, se 
m uesrra como i noperante una vez aceptado el concepro de 
espacio rransnacional. Muchos m igramcs se mueven en un 
sinfín ir y venir enrre las dos naciones, residiendo y trabajando 
en ambos espacios independienremenre de su residencia legal. 

Orro elemento fundamcnral del rransnacionalismo, es 
el modo de vida de los m igranres en los lugares de destino. 
Los m igran tes salvadorciios recrean en las ciudades donde 
viven las formas de vida salvadoreñas compartiendo muchas 
veces el espacio con otras nacionalidades latinoamericanas. 
De este modo m uc h os productos de consumo,  
e m i nentemente salvadoreños, así como otros servicios 
indicados para clientes centroamericanos son ofrecidos en 
los barrios de mayor concentrac ión de hab i tantes 
centroamericanos. En estos restaurantes, tiendas y negocios 
los migrantes satisfacen sus necesidades de consumo de 
productos que la sociedad estadounidense no ofrece por sí 
sola. 

A la vez, los migranres satisfacen la necesidad cultural 
de semirse identificados en su vida cotidiana con la comida 
típica, la música y las artesanías de sus propios lugares de 
origen y en su lengua materna. En estos espacios físicos 
urbanos m o ldeados a la medida de sus habi ta n tes 
salvadoreños y centroamericanos son también espacios de 
apoyo a grupos culturales y asociaciones deportivas al modo 
de los salvadoreños y que apoyan de nuevo el proceso de 
idemificación individual y grupal de los migranres. 
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De estos espacios también surgen asociaciones de 
representación local del lugar específico de origen, se unen y 
reúnen con el motivo de apoyar y ayudar a su pueblo de 
distinras formas. Las personas que migran mantienen el 
contacto con sus familiares y amigos en El Salvador y regresan 
en momenros importantes de celebración familiar y/o local. 
De este continuo comacto surgen las relaciones más allá de 
la mera visita familiar. Esta, ha sido la vía de apoyo entre las 
asociaciones en Esrados Unidos y el pueblo de donde salieron. 

Estas asociaciones inciden de distimos modos en la vida 
local de las poblaciones en El Salvador. Pueden servir de 
apoyo puntual en la compra o construcción de un objeto o 
espacio concreto. En los pasados terremotos del 13 de enero 
y de febrero en El Salvador, estas asociaciones ofrecieron una 
ayuda a las poblaciones locales muy in teresante como 
alternativa a las ayudas oficiales tardías. 

En otros momentos y circunstancias y como vamos a 
ver más adelante estas asociaciones pueden convenirse en 
un facwr novedoso de política local. 

C1nco d1mens1ones de anáhs1s de las m1grac1ones 

D esde hace algunos años se están realizando análisis 
sobre el rema migratorio alejándose de la 

perspectiva mcrameme económica para ahondar en estudios 
de carácter socio-cultural. El cambio de enfoque radica en 
una obligada perspectiva más global y en los cambios 
culrurales que ya son evidentes en la sociedad salvadoreña, a 
simple vista por rodas, y que superan la rápida extensión de 
resrauranres de comida rápida y la apreciación positiva de 
rodo lo llegado desde el Norte. 

Para Mario Lu ngo1, podemos hablar  de c i nco 
dimensiones de análisis para abordar de una forma imegral 
el movimienro m igratorio salvadoreño con desüno en otros 
países fuera de la región centroamericana. 

La primera dimensión de análisis es la rconómira. Se 
incluyen todos los resultados de las investigaciones sobre las 
remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior a sus 
familias. Desde un punto de vista macro, las remesas 
representan un punto fu ndamental para la estabilidad 
económica de El Salvador. El valúo total de las remesas 
familiares enviadas al país en el año 2000, fue de mil 759 
millones de dólares. Desde esta perspecriva amplia, sin la 
importancia de las remesas no habría sido posible dar el salto 
de la dolarización semioficial a la dolarización rmal de la 
economía salvadoreña desde el 1 de enero del año 200 l. Las 
remesas fueron el punto crucial en el periodo de guerra civil 
en El Salvador para evitar el crack económico. Y en esws 
momenros suponen también la compensación de la balanza 
comercial, equilibrando la diferencia entre importaciones y 

exportaciones. 

gl 
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Algunos aumres manifiestan el peligro de romar las 
remesas fam i l iares como un punro a largo plazo en la 
economía salvadoreña. La historia de las migraciones en otros 
lugares manifies1an cómo los migrantcs dejan de enviar 
ayudas económicas a sus familiares en el largo plazo. Por un 
lado, porque los lazos con los familiares en el lugar de 
nacimientos se van acabando o bien porque los familiares 
mueren o se desplazan a residir con los migrantcs. Y por 
orro, porque efecrivamenrc los migranrcs conforme pasa el 
tiempo y van estableciéndose en el lugar de destino cnv(an 
menos remesas. De hecho, los m igranres que más dinero 
envían son los recién llegados. Después van enviando dinero 
de forma esporádica o dejan de enviar. Por lo tanto, valdría 
tomarlas en cuenta como factor de desarrollo en estos 
momentos. 

Las remesas familiares son la consecuencia económica 
más visib!e y evidente de las migraciones internacionales en 
El Salvador. Es el aspecto más estudiado y que mejor 
conocemos su comportamiento. El Banco CentraJ de Reserva 
mide los niveles de remesas e interpreta los daros en un 
scmido macro para la economía del país. También es posible 
estudiar el impacto de las remesas desde el punto de vista 
micro. En este sentido las familias salvadoreñas receptoras 
de remesas han conseguido sobrellevar mejor su propia 
situación económica familiar. 

Muchas anécdotas se han dado a conocer en es re sentido. 
En el caso de San Isidro por ejemplo, invesrigado por Juan 
José Garda'1, se dan a conocer cambios en el núcleo familiar 
muy evidentes como un nuevo equipamiento del hogar y 
otras posesiones como adquisición de automóviles pick-up 
y de algunas derras, así como el mejoramiento sustancial de 
las casa de los receptores de remesas. Para el autor en San 
Isidro, el impacto de las migraciones en la recepción de 
remesas es tal que el momo rotal de lo producido en la 
población se ve superado por el toral de remesas recibidas. 
Como consecuencia, las remesas tienen un efecto directo en 
los niveles de pobreza de la población que las reciben. 

Esto en el caso de San Isidro, donde el impacto de las 
migraciones es fuerte. Sin embargo, debemos de pensar que 
en otros lugares del país las consecuencias no son tan 
evidentes ni tan directas. Para entender esto hemos de pensar 
que la recepción de remesas no es constante debido 
principalmente a la situación de los migrantes que las envían. 
Los salvadoreños en Estados Unidos, la mayoría de las 
ocasiones trabajan en el subempleo estadounidense, sin las 
prcsraciones de otros trabajadores "legalizados". Por lo tanto, 
no siempre están en disposición de enviar grandes cantidades 
de dinero a sus familiares. 

En general y sintetizando el impacto de las remesas desde 
un punto de vista local hemos de afirmar que "éstas son un 
mecanismo de redistribución del ingreso, de mejoramiento 

del nivel de vida y de un instrumemo de superación de la 
pobrc-La"s. 

La dimemión urritorial: En la dimensión territorial de 
análisis de las m igraciones imernacionales podemos observar 
la importancia de la situación geográfica de los países y en el 
interior de ésros en referencia a las fronteras nacionales. 

Desde un punto de vista amplio de la región, la situación 
geográfica de los países centroamericanos, se convierte en 
lugar de tránsito de los migrantes suramericanos que van 
por tierra hacia el sueño americano. 

Hasta hace unos años los m igrantes con destino final 
en los Estados Unidos, veían en el paso de la frontera de 
México la mayor dificultad para conseguir pasar de forma 
i ndocumentada hacia el país del norte. Con e l  
endurecimiento del paso de las fronteras y l a  presión ejercida 
sobre México los migrantes centroamericanos debían 
atravesar otro obstáculo: la persecución de los "ilegales" en 
México con peligro incluso de deportación y por otra parte 
mezclado con la red de corrupción existente en el país del 
Narre y que  progres ivamente h an denu nciado las 
organizaciones que tratan de velar por el respeto de los 
derechos humanos de los migranres. Estas organizaciones 
denunciaban el maltrato incluso de las autoridades polidacas 
mexicanas. 

A pesar de la experiencia vivida por la sociedad 
salvadoreña, y en general centroamericana, ante la presión 
ejercida por las autoridades m igratorias, en estos momentos 
en El Salvador también se está controlando con mayor 
esfuerzo el paso de indocumentados por territorio nacional. 
Sin embargo, otros países de la zona, quizás con la presión 
estadounidense, lo están haciendo. De forma que desde hace 
unos años el mayor obstáculo de una persona que decidía 
migrar hacia Estados Unidos estaba en la Frontera Norte 
con México. En la actualidad, los peligros y los obstáculos se 
han incrementado de forma que el paso por territorio 
guatemalteco es también un peligro para el vulnerable 
migranre indocumentado, en un constante peligro latente 
de verse asaltado, vejado e incluso asesinado en cualquier 
momento. 

Sorprendentemente en un país de migran tes las 
autoridades m igratorias salvadoreñas se han unido a la presión 
sobre los indocumenrados y están deteniendo a colombianos 
y ecuatorianos que huyen de las crisis económicas que están 
v iv iendo en sus respectivos países. Colombianos y 
ecuatorianos pasan por El Salvador de camino hacia Estados 
Unidos en busca de mejor oportunidades al igual que los 
salvadoreños. 

La justificación ofrecida por las autoridades migrarorias 
salvadoreñas, ante tales hechos es que éstos sudamericanos 
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pretenden pasar por el país como un trampolín hacia los 
Estados Unidos, hecho fácilmente comprobable. Pareciera 
que esta colaboración no firmada bajo ninglm convenio emrc 
países ofrece mayores posibilidades a los salvadoreíios en el 
exterior. A pesar de no existir un acuerdo escriro con el país 
del Narre, el direcror de Migración, Roberto Machón, afirma 
que las mayores restricciones de paso y conrrol a los 
sudamericanos garantiza una buena imagen que pudiera, en 
un determinado momenro, convenirse en puntos a favor de 
la polhica migraroria hacia los norreamericanos6. Para mayor 
evidencia de esta colaboración, los pasajes de vuelta a sus 
lugares de origen de ecuarorianos y colombianos son 
financiados en muchas ocasiones por Estados Unidos. 

Las autoridades migratorias 
salvadoreñas están ejerciendo un 
control que incluye no sólo a los 
indocumentados que atraviesan 
territorio nacional, sino también 
ejerce una mayor revisión a la 
migración que cumple todos los 
requisitos legales. De esta forma se 
les negó la emrada, en marLo del 
200 1 ,  a ciento diecinueve ecua
rorianos que trataban de ingresar 
al país por el Aeropueno Inter
nacional de Comalapa7• 

Estos hechos nos muestran las 
i m p l icacio nes que  t i e n e n  las 
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micro, observando los cambios por regiones y ciudades 
denrro de un país. Quizás un ejemplo sintomático nuevo es 
el cambio Hsico y urbanístico de las poblaciones receptoras 
de remesas del cual hemos hablado en parte. Otro ejemplo 
fundamental es la importancia disrinra que han sufrido los 
municipios cercanos a las fronteras . Tecún Umán en la 
frontera entre Guatemala y México, es un ciudad que se ha 
visro modificada por la cercanía a la frontera Sur mexicana. 
También es un ejemplo paradigmático del incremcnro de 
las d i ficul tades del camino  de cen troamericanos y 
sudamericanos en tránsito hacia el sueño americano. Tecún 
Umán contiruye un lugar de descanso, donde reromar fuerzas 
y prepararse para cruzar la frontera. 

En este lugar, por ejemplo, 
incluso la vida cotidiana se ha visto 
modificada por la llegada de estas 
personas de forma conti nuada. 
Debido al tránsito de migranrcs 
indocumentados desde 1 994 se 
construyó un AJberguc de atención 
al migrante que ha servido de apoyo 
a las personas en tránsito y como 
observados vigilante del fenómeno. 
Con la acción vigilame del albergue 
y personal especializado se han visro 
reducidos los arenrados contra los 
derechos hu manos de los 
migran res. 

migraciones internacionales desde Fo!o conesfa: Carecc:nii-EIII s11,,11,11¡do"", --
el punto de vista territorial. La 

Ln dimensión social.· En esta 
dimensión de análisis del fenómeno 

situación geográfica de El Salvador 
lo hab i l i ta  c o m o  lugar  de tráns i to  de m igran tes 
sudamericanos, estableciéndose debido a ello una doble 
actuación de respuesta al fenómeno migratorio. Por una 
parte, el gobierno salvadoreño forma parte de las auroridades 
que se quejan anre los abusos cometidos a salvadoreños en 
los lugares de destino y tránsito de migranres. Solicita, 
entonces, un traro respetuoso con los derechos humanos que 
tenemos rodas las personas aún hayan salido de sus lugares 
de nacimiento para residir en otros pa(ses. Se une además, 
la llamada para solicitar privilegios para los salvadoreños en 
el exterior. Pero por otra parte, actúa de forma cada vez más 
rotunda con los indocumentados que atraviesan territorio 
nacionaL Las detenciones de los sudamericanos se realiza en 
lugares no aptos al no tener las condiciones adecuadas y sin 
el presupuesto suficiente para la nueva situación que afronta. 
Por lo tanto ,  no se están respetando los derechos 
fundamen tales de estos. La m i s m a  queja se realiza 
continuamente a favor de los migranres indocumentados 
salvadoreños en los pa(ses de tránsito8. 

La d i me n s i ó n  terri toria l  de las m igrac iones  
internacionales también la podemos valorar de una forma 

migratorio en El SaJvador entran a 
colación aspectos que hasta hace unos pocos años no han 
sido renidos en cuema en el rema. La observación de las 
consecuencias de las migraciones a menudo se reduce a la 
cuantificación de las remesas familiares. Como hemos visto 
la profundidad del fenómeno es mucho mayor y afecta a 
todos los espacios de la sociedad salvadoreña. 

Desde la dimensión social se tienen en cuenta los 
distintos cambios sociales que se están produciendo en el 
seno de la sociedad salvadoreña. En este sentido se están 
produciendo fenómenos de desintegración o modificación 
de roles sociales. Por ejemplo, las m ujeres, cuya función 
tradicional ha sido atender los espacios reproductivos de la 
vida familiar, pasa a tener un papel rotalmeme protagónico 
en caso de que su compañero se marche a los Estados Unidos. 

Las mujeres también están migrando, muchas veces 
solas, con rodo lo que ello implica el desarrollo de una mayor 
independencia al tener que subsistir en una nueva situación. 
El contacto con una sociedad que respeta mucho más la 
independencia femenina modifica comportamientos y 
actitudes de muchas migranres que intentan trasladar estos 
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componamienros a su vida salvadoreña. En la sociedad 
salvadoreña, mucho más conservadora en este sentido, 
muchas veces es corregida la actuación mucho más libre e 
indcpendienrc de las mujeres migranres. La mayor libertad 
de elección en la vida de las mujeres es imerpretada muchas 
veces como un exceso de libertad sexual y por ello mismo 
condenada. 

Las personas de la tercera edad también pueden llegar a 
adoptar un rol más proragónico en el nivel familiar puesw 
que en mulrirud de ocasiones se hacen cargo de los hijos de 
los migrantes suscituyendo a los padres que están fuera. 

En general, las migraciones generan cambios en el mklco 
de la familia. La separación física cnrrc los individuos que 
conforman la familia produce una desintegración de las 
relaciones fami l iares tradicionales siendo quizás éste el 
principal cambio social. Es necesario investigar las nuevas 
formas Familiares que se están creando como consecuencia 
de las migraciones, sobre todo porque muchos niños están 
creciendo sin las figuras paternas presentes. 

La dinunsión cultural: La dimensión cultural del 
problema de las migraciones en El Salvador hace referencia 
a los cambios en las percepciones, valores y aspiraciones como 
resu l tado del  fenómeno.  Se refiere a los cambios 
experimentados por la sociedad salvadoreña que menos 
referencias i nvestigativas tiene. De hecho, al igual que con 
los cambios sociales se observan a nuestro alrededor hechos 
que tienen implicaciones más profundas en la apreciación 
sobre la misma realidad salvadoreña. 

Los migranres que van y vuelven, muchas veces en un 
movimiento pendular, desde El Salvador hacia los EEUU u 
otros pa(ses son elementos de cambio social y cultural. La 
residencia por años de estos salvadoreños en otros lugares 
modifican las apreciaciones y actuaciones sobre la función 
social de las mujeres o las actitudes frente a la pobreza como 
ejemplo. Los migranres son personas más críticas ante el 
poder establecido, tras unos años de residencia en países 
donde el desarrollo de la democracia y el respeto a los 
derechos de los ciudadanos es mayor. Los términos de 
comparación con otras realidades en el mundo hace que 
comprendan mucho mejor la propia realidad salvadoreña y 
los n iveles de conformismo disminuyen. 

Por otra parte, la imagen de los Estados Unidos, 
principalmente ofrecida por los medios de comunicación y 
expresada directamente por la experiencia de los migranres, 
ha modificado la idea que la población tiene sobre su propio 
país. En este sentido hay una asunción de que los productos 
estadounidenses son mejores que los salvadoreños que ya se 
ha constituido en una estrategia comercial para promocionar 
electrodomésticos, ropa, llantas .. 
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La atracción por lo estadounidense muchas veces se 
traduce en una copia de actitudes e ideas que se me-LCia con 
las características culturales salvadoreñas dando como 
resultado un híbrido propio. 

Los mejores regalos que los migranres ofrecen a sus 
familiares y amigos son productos realizados en el país del 
Norte. Desde electrodomésticos hasta bebidas, producms de 
higiene personal y discos compactos llenan las casas 
salvadoreñas. A veces, los productos están en un comexro de 
subdesarrollo creando situaciones paradójicas como la 
anécdota de la lavadora en un camón de San Isidro sin 
conexión a la corriente eléctrica9• 

La inAuencia es parricularmeme especial en el grupo de 
jóvenes y niños. t.stos se ven impresionados por las imágenes 
de esplendor y lujo arrojadas desde la relevisión y confirmadas 
a su vez por las conversaciones de los migrantes. El Amtrican 
Way o[ Lift es apreciado como la mejor situación de status 
social y por lo ramo la migración hacia los Estados Unidos 
de América se ve en muchas ocasiones como la única salida 
posible hacia un futuro mejor. 

Un ejemplo concrem de este hecho radica precisamente 
en los jóvenes de San Isidro que manifiestan la necesidad de 
migrar para ascender socialmente y como único mecanismo 
viable para poderlo realizar. La migración al país del Norte 
es la vía fácil y segura de ascenso social. Las oportunidades 
internas en el pueblo y en el país con ese objetivo se aprecian 
como nulas10• 

El interés en este lugar por la educación formal desciende 
a niveles bajos cuando la apreciación es que no les va a servir 
cuando den el verdadero salto hacia los Estados Unidos. La 
educación formal, más que la preparación para desarrollarse 
plenamente en su vida productiva posterior, los jóvenes la 
interpretan como el desarrollo de habilidades que les puedan 
servir para incorporarse al contexto estadounidense. Por ello, 
dentro de su ensefianza el inglés es la prioridad 1 1 • 

Desde otra perspectiva siempre dentro de la dimensión 
cultural surgen orro cambios que son evidentes a ojos de 
todos. Los jóvenes, especialmente, han adoptado la 
indumentaria estadounidense en forma de t-shi rts, 
pantalones anchos, zapatillas deportivas, pantalones jeans, 
gorras . . .  Lo cual nos evidencia, en parte, una influencia 
cultural ya estética y que homogeniza a los jóvenes de distintas 
partes del mundo. El lenguaje también ha sido modificado 
con la introducción de palabras y construcciones sintácticas 
provenientes del spmzglish de los barrios latinos de las ciudades 
estadounidenses. Es habitual el uso de anglicismos y de 
palabras en inglés para referirse a situaciones u objetivos que 
tienen su calificativo correspondiente en castellano. Palabras 
como okry, jit!l, guachar, cachar, hor dog, sandtuich, lunclma, 
baby showa, shinpinilla, jtam, swMUr clutcb, fr�aktar, 
brtaktar, brazitr , chatear. .. 



La inOuencia cuhural desde los Estados Unidos, como 
vemos es más evidente enrre el grupo de ni fios y jóvenes. 
Asimilan muy fácilmen1e los modos de ves1ir, hablar y 
expresarse que les llegan a través de diferemes canales. 

Siguiendo con el rema de los jóvenes cabe señalar aquí 
una acusación que habimalmenre aparece a colación del 
componamiemo de esws con respccro al trabajo. A menudo 
existe la apreciación de que los jóvenes receprores de remesas 
dejan de trabajar en labores productivas, se les acusa de 
holgazanes por dedicarse a escuchar música en inglés en los 
lugares de esparc i m ie n to .  Se percibe a los jóvenes 
salvadoreños como exces ivamente i m p resionados e 
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í n n ucnciados por la i magen más posi1iva del sueño 
americano. Desde esta rradición salvadoreña se define a los 
habitan res del país como buenos trabajadores, por lo tamo, 
esws jóvenes con su comportamicmo están traicionando uno 
de los elememos de la salvadorcñidad. 

A los amropólogos les preocupa esta observación al 
respecto de los jóvenes. Un estudio realizado en Santa Elena, 
revela la falsedad de las relaciones directas entre juventud 
salvadoreña, la migración internacional y la improductividad 
laboral. En el fondo de esta asociación se encuentra la 
discusión sobre la util ización productiva o no de las remesas 
recibidas por las familias salvadoreñas. La apreciación es que 

las remesas se malgastan en productos 
suntuarios, lo cual sería un ejemplo de 
la aculturación salvadoreña al modo de 
vida consumista estadounidense. Pero 
los investigadores manifiestan que es 
un hecho la improductividad del agro 
salvadoreño y que en este hecho tienen 
que ver muchos factores estructurales 
a la eco n o m ía salvadoreña y sus 
relaciones comerciales internacionales. 
Sin embargo, la apreciación de que los 
jóvenes se han aparrado del gusw por 
el rrabajo duro, traicionando de este 
modo la salvadoreñidad está relacio
nado a cambios en las actitudes freme 
al trabajo agrícola. Los jóvenes ya no 
ven en el trabajo agrkola lo mismo que 
a r ras ge neraciones anteriores y 
prefieren incorporarse a otro tipo de 
relaciones laborales. Este cambio 
cultural  debe explicarse como una 
conjunción de factores y no única
mente a partir del efecto de las migra
ciones internacionales. 

La dimnHión política: La 
dimensión política de las migraciones 
i n ternacionales hacen referencia a 
múltiples aspectos surgidos de la nueva 
sociedad híbrida que se está confor
mando por la influencia estadouni
dense. 

Desde un pum o de vista amplio. 
el pr imer debate que suscitan las 
migraciones i n ternacionales en el 
ámbitO político es el derecho a voto 
de los salvadoreños en el exterior. 
Existe una estimación de un 20 o un 
25 por c iento de los salvadoreños 
residiendo fuera del país y todos ellos 
tienen o tendrán derecho a elegir a sus 
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representantes políticos al cumplir la mayoría de edad 
establecida. Hasra el momento no existen los mecanismos 
para que los salvadoreños y salvadoreñas residentes fuera de 
las fronrcras del pafs puedan ejercer su derecho al voto desde 
sus lugares de residencia sin tener que desplaz..1.rse el día de 
las elecciones a tcrrirorio nacional. En principio b carencia 
de estos mecanismos efectivos implica la negación de este 
derecho polrtico a los migranrcs. En España, resuelven el 
problema activando mecanismos de voto por correo. 
garamizando así el derecho a la elección de los representantes, 
aunque las personas se 
encuentren fuera de las fron
teras españolas. 

En caso de q ue 
finalmente se logren concrerar 
las  fo rmas para que los  
migrantes de origen salvado
reño voten ,  se van a ver 
a m p l iados los espacios 
pol í t icos trans naci o n ales 
entre los Estados Unidos y El 
Salvador. 

Ya hemos hablado del 
conceptO de transnacionalismo. Sugiere la ruptura de los 
conceptOs tradicionales de nación vinculados a las fronteras 
establecidas como propias y que separan los espacios entre 
naciones. Dado el peso cuamitativo de los salvadoreños 
viviendo en el exterior, los partidos políticos verían como 
pri mordial  hacer campaña pol írica en Los Ángeles, 
Washington. San Francisco, Virginia . .  

En general,  las migraciones internacionales y los 
migrames suscitan un problema para los derechos políticos 
de las personas. Los migrantes no pierden su derecho a votar 
en sus países de origen y otros derechos políticos. Sin 
embargo, residen muchos de ellos de forma permanente en 
otro lugar distimo, s in posibilidades de decisión política hasta 
que se nacionalizan. En Europa, por ejemplo, se están 
discutiendo modalidades políticas para que los migrantes 
comunitarios puedan decidir y por lo tantO actuar en la 
política local del l ugar de residencia habitual. Se trata de 
nuevas definiciones políticas que se crean como consecuencia 
de fenómenos migratorios. 

Desde el punto de vista de la política local en algunas 
localidades con fuerte migración a los Estados Unidos, se ha 
documentado la aparición de nuevos grupos sociales en el 
ámbitO local. 

Los encome nderos y encome ndcras, migran res 
pendulares, son las personas que sirven de puente entre el 
lugar de nacimiento de los migrantcs y su zona de residencia. 
Viajan constantemente de un lugar a otro con el fin de 

obtener ingresos del transpone de remesas, cartas, regalos, 
chismes, etc. Elementos de unión entre los dos paises, son 
lazos de carácter económico, social y afecrivo11• 

La fuerza de estos nuevos grupos sociaJes desplaza a las 
élites tradicionales del lugar. En San Isidro, por ejemplo, se 
ha observado la aparición de nuevas élitcs sociales como capas 
medias vinculadas a las migraciones, desplazando a las élires 
tradicionales vinculadas a la posesión de tierras. 

Otro elemento político 
surgido a partir de los mi
granres son las asociaciones 
de salvadoreños en el ex
tranjero, en especial, en los 
Estados Unidos de América. 
Son básicamente grupos de 
personas asociadas en prin
cipio por un origen común 
de una comunidad especí
fica. Son una consecuencia 
de las redes de migrantes, las 
cuales h a n  fac i l i tado el 
encuentro en las ciudades de 
destino de habitantes de un 

mismo pueblo. Comienza con la migración de un miembro 
de la comunidad que se conviene en motor para la migración 
de sus familiares y amigos. Esms individuos ayudan a otros 
en el viaje y la incorporación a la nueva sociedad. El resultado 
por una parte es un impacto tremendo en todos los sentidos 
en los lugares de una migración fuerte, habiendo poblaciones 
con distinto impacm del fenómeno incluso en la misma 
región. 

Otro resultado de esre mecanismo es la configuración 
de comunidades de personas del mismo pueblo en los lugares 
de destino finaL De estos grupos aparece un elcmemo muy 
imporranre: las asociaciones de salvadoreños en el exterior. 
Estas asociaciones agrupan a personas de un mismo pueblo 
y pueden servir de ayuda mutua en el área deportiva, o como 
promotores de eventos culturales. Tienen una primera 
actuación en la sociedad de destino sirviendo muchas veces 
para la articulación de la nueva comunidad, defendiendo 
sus derechos e inremando de igual manera abrirse camino. 

Esras asociaciones tienen u n  referente local muy 
concrew, un especial interés y compromiso, que genera un 
papel potencial para el desarrollo de los distintos pueblos 
salvadoreños. Las asociaciones son un elemento que interfiere 
en la política local. Por su capacidad de financiación de 
proyectos, son capaces de apoyar la celebración de las fiestas 
patronales o de construir una cancha de fútbol o de enviar 
ayuda de emergencia en los recientes terremotos que 
afectaron a El Salvador. Estas actuaciones se hacen con o sin 
la colaboración de los gobiernos. El potencial de estas 

, 



asociaciones modifica la apreciación de la política local y 
central. por pan e de las comun idades de origen. 

El lado menos conoc1do de las m1grac1ones: 

los desaparecidos en las fronteras. 

O rro gran aspecro de las migraciones internacionales 
en El Salvador son las desapariciones de personas 

migranrcs en el camino "i legal" hacia el "American Dream". 
A muchas personas, les ocurren incidenres de diverso ripo. 
miles mueren a causa de los accidcnrcs en los pasos peligrosos 
de las fronteras o rienen el mismo final faral al encontrarse 
con las bandas de asaltantes que pululan en busca de 
indocumentados vulnerables. Ambos grupos de personas 
viajaban sin la aurorización y visados penincnres por lo que 
son encontrados habirualmenre muenos sin documentación 
que los identifique, siendo enterrados en los cementerios de 
las localidades bajo el rórulo de "'desconocido". 

Carecen Internacional ha logrado identificar a algunos 
salvadoreños a pesar de la dificultad existente. En un boletín 
del año 2000 hablan de un rora! de 9 casos de desaparecidos 
localizados muertos en Guatemala y México. El proceso es 
complejo puesro que viajan sin identificación pero comienza 
cuando los famil iares aquí en El Salvador o en el lugar de 
destino no reciben noticias de la persona. Carecen es un 
apoyo porque tiene conexiones con otras ONGs preocupadas 
por el problema de las violaciones de derechos humanos de 
los migrantes. Gracias a estos contactos se han podido 
repatriar varios cadáveres de salvadoreños, con esto Carecen 
aporra un tratamiento humano de las migraciones y de sus 
consecuencias menos conocidas. Estos acontecimientos se 
alejan mucho de la imagen positiva de las migraciones 
internacionales. 

El Programa de Atención a los Inmigrantes Salvadoreños 
(PAIS) ¡Bienvenido a casa! Es un proyecto amplio que intenta 
abarcar toda la  problemática de la migración salvadoreiia. 
Instituciones gubernamenrales, ONGs, Iglesias, el sector 
privado y cenrros académicos forman parte de la comisión 
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técnica. Siendo el Comité Director el viccmi ni�lfo del 
In terior, el viccminisuo de Relaciones Exteriores y la 
representación regional de la Organización Internacional de 
la> Migraciones (OIM). La poi frica del Programa Bienvenido 
a Casa es la gestión y la coordinación. Ellos no son ejccurores 
directos de los programas. 

El Programa Bienvenido a Casa surge en 1 999, como 
resultado de la declaración de Puebla, encucnrro donde 
Esrados Un idos y los países que presentan un al m nivel de 
m igración tomaron decisiones cruciales en materia 
migratoria. 

El Programa Bienvenido a casa, está estructurado de la 
siguiente forma: 
• Recepción: REDES-Concertación 
• Albergue: Cáriras 
• Asistencia Legal: FESPAD 
• Atención médica: médico privado 
• Formación Técnica/Orientación Laboral: Ciudadeb D. 

Basca; CETEXSAL, ÁGAPE Sonsonare, Fe y Alegría. 
• Acreditación de estudios: Ministerio de Educación 

El Programa Bienvenido a Casa, recibe desde febrero 
del 1 999 a los deportados que llegan al país desde Estados 
Unidos. Carholic ReliefService (CRS) es la ONGs encargada 
de ejecutar el proyecro desde la arribada de las personas al 
aeropuerto, realizando labores de emergencia propias del 
momento. 

La recepción por parte de CRS se reali1..a dentro de un 
clima que pretende la disminución del impacto subjetivo y 
emocional de las personas que retornan involuntariamente 
a suelo salvadoreño. 

Por parte del Programa también exisre la inrención de 
conocer más el fenómeno de las deportaciones y para ello 
realizan una encuesta a cada uno de los deportados, recogen 
daros de carácter socioculwral de la siruación de cada uno 
de los recién llegados. Estos daws cuant i tativos ya 
conforman una sólida base de daros que permire saber un 
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poco más sobre la vida de los dcponados y las condiciones 
en las que regresan a su país de origen. 

Los responsables del programa se preocupan por ofrecer 
apoyo a personas, inrenran que no sea únicamenrc una 
gestión en la que se les entrevista para obtener daros 
estadísticos o de un intercambio entre insti tuciones 
migratorias sino una cálida bienvenida. Para ello, inciden en 
el tono cordial de las palabras de rccíbimienro, con la 
utilización de vocabularios y expresiones propias del dialecto 
salvadoreño y en la que cobra una especial significación las 
pupusas que son ofrecidas por el programa mientras esperan 
a ser emrcvisrados. 

La entrevista la realizan los encuestadores que acuden a 
los vuelos chaner. Ellos son personal especializado en Ciencias 
Sociales y por lo tanto tienen una comprensión profunda 
del renómeno m igrarorio en El Salvador, además de haber 
sido entrenados y capacitados para interactuar con los 
muchachos recién llegados. En ese sentido para los 
responsables en el aeropuerto es importante reAexionar con 
cada uno de los encuestadores para evitar la mecanización 
de las encuesta de forma que no se olvide la idea central del 
programa. 

La encuesta representa el primer imercambio individual 
con El Salvador de los muchachos. Existe un doble objetivo 
en la cncuesrn . El primero es obtener información de carácter 
socioeconómico. El segundo disminuir, en la medida de lo 
posible, la sensación de frustrac ión que i m p l ica la 
deponación. 

El recibimiento por parte de CRS a los deportados se 
complementa con otro tipo de ayuda esencial en los primeros 
mamemos de arribo al país. Un bolctfn informativo sobre 
las características básicas de El Salvador, que incluye 
direcciones y teléfonos así como recomendaciones para la 
búsqueda de empleo, estudios, lugares de esparcimiento y 

cómo obtener documentos personales 
básicos. Incluye inrormación también del 
agravamiento de la condena por regresar a 
los Estados Unidos tras haber sido deportado 
a El Salvador. 

El apoyo se amplía en brindar un lugar 
donde dormir por un tiempo máximo de 
tres dfas, con el apoyo de Cáritas y el 
Albergue El Peregrino. También incluye la 
posibilidad del transporte del aeropuerto de 
Coma lapa hasta San Salvador o las 
principales terminales de buses. 

Luis Perdomo, direcror del programa 
por parte de CRS, confirmó que el traro se 
hace lo más humanamente posible. De 
forma que se wman en cuenta los casos 

excepcionales y particulares de las personas que retornan, se 
arienden las necesidades de forma personal. De forma que si 
alguno de ellos necesita estar más tiempo en el albergue se le 
permite. O si tiene alreradas sus condiciones mentales se le 
procura atención hasta conseguir localizar a los familiares 
más cercanos. 

El recomo de los deportados no es fácil en los primeros 
momentos. En este momento crucial de arribada al país las 
emociones inundan a las personas. El programa en el 
aeropuerto ha ido evolucionando hasta conseguir ser lo más 
humano posible con los recién llegados. Con rórmulas 
sencillas pero eficientes de autoevaluación han mejorado el 
proceso de bienvenida. Sin embargo, el problema grave es la 
falta de oportunidades para los recién llegados. En este 
sentido CRS ha decidido profundiur en la rormación de los 
deportados. Lo cual incluye posibilidades de financiación 
para microempresas tras la finalización de los cursos. Al 
proyecto completo que todavía no se ha puesto en marcha 
en su tQ[alidad se llama "Formación y Orientación Laboral". 

Un éxiro más del programa Bienvenido a Casa es que 
algunas de las personas deportadas que regresan al país y 
que padecen alguna enfermedad grave como tuberculosis y 
SI DA, son atendidas por el personal de la unidad de salud 
del aeropuerto, se les realiza un pequeño chequeo médico 
con el fin de que el rraramiemo iniciado durante su estadía 
en la prisión de Estados Unidos no sea interrumpido una 
vez se encuentren en el suelo salvadoreño. 

Los deportados son conducidos en un vuelo chaner en 
aviones comerciales o Aetados específicamente para la 
deportación de extranjeros en Estados Unidos. En estos 
aviones ex professo, se incluyen en ocasiones personas de 
distintas procedencias realizando disrintas escalas en el istmo 
centroamericano. 



t l ot 

Ames de abordar este avión cada uno de los emigrantes 
es encan1 i nado desde el estado en donde se en con traba 
encarcelado. A menudo, el imervalo desde el comienzo del 
viaje hasta la llegada al aeropuerto de Comalapa se lleva cnue 
dos o tres dfas. período en que los dcporrados no tienen 
acceso a bañarse y a ropa limpia. E.sto es una violación a la 
d ignidad de rodas esas personas de parte de las auwridades 
esradounidenscs. 

Otro aspecto primordial que influye psicológicamcnre 
son las esposas y grilletes con las que son inmovilizados 
durante todo el viaje dentro del avión, gracias a la 
intervención del Programa Bienvenido a Casa, al aterrizar 
en territorio salvadoreño los deportados son liberados de los 
respectivos metales. 

El Programa también ofrece a los deportados llamadas 
gratis a sus familiares o amigos en wdo el país. Y en estos 
primeros momemos los deponados avisan a sus famil iares 
de que han rerornado. A muchos de ellos los recogen en el 
aeropueno pero el programa ofrece un autabús que los 
transpona de forma gramita a San Salvador, a cada una de 
las terminales donde pueden tomar autobuses hasta sus 
pumos de destino final. El autobús espera a que todos hayan 
terminado todo el proceso y entonces parte hacia la capital. 
El programa ofrece d i nero en metálico para que los 
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muchachos paguen todos los billetes de auwbús que necesitan 
ya que muchos de ellos no cuentan con dinero. Un convenio 
entre Bienvenido a Casa y el Banco Cuscatlán permite 
cambiar cheques en colones o dólares en el mismo aeropuerto 
sin necesidad de enseñar dos documenros personales ya que 
muchos de ellos son indocumentados. Y para finalizar las 
medidas de atención de urgencia se les ofrece un lugar donde 
dormir y descansar en caso de que ya no puedan llegar a 
tiempo a sus lugares de destino o que no rengan un lugar 
donde llegar. El albergue lo pueden utilizar hasta tres dfas. 

Las preguntas que deben comestar los muchachos están 
relacionadas con su nacimienro y situación en El Salvador 
ames de partir a los Estados Unidos; la situación en csre país 
del Norte, su ocupación y salario. Se pregunran también las 
expecrarivas con respecto a El Salvador y su lugar de destino 
en el pafs para poder ser localizados. 

Con wdo ello el programa Bienvenido a casa posee unos 
daros estadísticos de más de 6 mil deportados llegados al 
pafs. Con esws datos se han elaborado perfiles y tendencias 
sobre el fenómeno y que tomaremos más adelante. 

Tras la encuesta realizada en la sala que el programa 
tiene en el aeropuerto, los muchachos son conducidos por 
parte de m iembros de la Poi ida Nacional Civil (P C) a las 
i n stancias m igratorias donde se les da también su 
identificación con la  que pueden posteriormente obtener 
sus documentos en las distimas alcaldías del país. 

Ames de salir físicameme del aeropuerto, la PNC realiza 
una entrevista a cada uno de los muchachos de forma que 
exista un control mayor por parte de la policía. El personal 
responsable del programa de bienvenida ha inrenrado por 
distintos medios eliminar esta entrevista. Aducen varias 
razones. La principal y fundamental es que las personas que 
son deportadas a El Salvador son libres una vez se encuentran 
en terriwrio nacional sin imporrar los deliws cometidos en 
los países que los retornaron. De forma que una vez se ha 
realizado el intercambio entre las instituciones migratorias 
estadounidense y salvadoreña ellos emran al país como 
personas libres. La PNC realiza este control por mandato 
del Ministerio del interior en un intento de comrolar las 
bandas delincuenciales en el país quizás sin mucho acierto 
en este caso. Pero existe otro motivo importa me por el cual 
el programa critica esta entrevista. Los muchachos se marchan 
del aeropuerto con la idea de que han sido "fichados" por la 
policía. Todo el empeño por parte del programa de que sea 
una recepción cordial y amistosa se pone en peligro cuando 
las autoridades intervienen. 

El proceso de recepción termina cuando cada uno de 
ellos recoge "sus pertenencias" en los espacios habituados 
para ello en el aeropuerto. El equipaje de la mayoría de ellos 
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consiste en una caja de cartón con un par de zaparas, un 
walkman, algún tipo de documemación, algo de ropa, algún 
libro, la mayorfa de las veces Biblias que las iglesias evangélicas 
regalan cuando visitan a los presos. En algunas ocasiones 
estas pertenencias van en una simple bolsa de pláslico 
transparente. Otros viajan con maletas pero son la minoría. 
Al parecer una vez se ha dictado sentencia de deportación 
no saben con fecha segura el mamen lO del viaje. Por lo tanto 
ni siquiera sus filmiliares o amigos en Estados Unidos pueden 
apoyarlos comprándoles cosas para su estancia inmediata en 
el país. El traslado de un estado a otro sin que ellos pueden 
comprobar que sus pertenencias están completas facilita que 
éstas sean recibidas en el aeropueno de Comalapa abiertas y 
en algunos casos incompletas. 

El fenómeno de las deportaciones: 
una interpretación 

L a fron tera México-Estados Unidos es el lugar 
tradicional de paso de indocumentados hacia d 

úldmo país. En esta extensa frontera se han ido intensificando 
los controles para la detección de los migranres sin papeles. 

Lejos de ahuyentar el flujo de migranres lo que ha 
ocurrido es la variación de las rutas por ouas menos seguras 
y más peligrosas. Por lo cual se podrfa afirmar que el blindaje 
de la frontera México-Estados Unidos lo que ha causado 
son más muertes innecesarias. 

Los coyotes imeman auavesar por otros caminos 
peligrosos como las zonas desérticas donde no hay agua y las 
temperaturas son elevadas. Las dificultades de atravesar las 
fronteras se han trasladado cada vez. más al Sur. 

La Frontera Sur de México nos da idea del tráfico de 
indocumentados de origen centroamericano. En la Frontera 
Norte también es un indicador, menos fiable por el trasiego 
de los mexicanos fundamemalme111e y además porque los 
centroamericanos se man ifiestan muchas veces como 
mexicanos ante las autOridades migratOrias estadounidenses, 
para evitar ser deportados a su propio país de origen alargando 
de nuevo la distancia hasta su sueño amcricanol.l. 

La Frontera Sur en este sentido, repetimos, es el 
indicador de paso de los migrames centroamericanos y los 
punros de referencia obligada son Tecún Umán en Guatemala 
en el camino hacia el Norte. 

Tecum Umán ha cambiado en muchos aspectos debido 
al tránsito migrawrio. Allí, la asa del Miganre que desde 
1 994 se encuentra en el lugar ej erce de apoyo a los 
indocumentados. También realiza labores de control a los 
abusos dc poder por parte de distintas autoridades ante los 
vulnerables migran res indocumentados. 

Ser indocumentado, ilegal, implica haber transgredido 
las normas del país de residencia. Como hemos visto, una 
situación individual de un migrante en panicular tiene 
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explicaciones muy profundos de carácter estructural y que 
relacionan a los dos países, el de origen y el de residencia. La 
dec is ión,  p o r  lo tanto de estos i n d iv iduos como 
indocumentados tiene que ver incluso, con la situación 
geográfica en la que nació. 

En el indocumentado apresado y "removido" , en la 
nueva terminología eufemística estadounidense, queda 
sintetizada la situación mundial económica y social al mismo 
tiempo que la división desigual entre un mundo desarrollado 
y otro subdesarrollado. La penalización que sufren los 
individuos y grupos de migrantes indocumentados induce a 
la expulsión de los no queridos, de los no nacidos en los 
límites que marcan en este mundo la vida del acomodo lujoso 
y la satisfacción material. Es la suerte la que nos marca al 
nacer en uno u otro lado del mundo. 

Para muchas personas la lucha por la supervivencia 
implica una peregrinación hacia "la tierra de leche y miel" 
que para los salvadoreños se llama la mayor parte de las veces 
Estados Unidos. 

Las fromeras que marcan los límites físicos enrre las dos 
partes de este mundo se están reforzando en la mayor parte 
de los casos y blindando en las zonas lindames con las zonas 
permeables al flujo de personas indocumentadas. Todo esro 
en momentos álgidos del pensamiento neoliberal con una 
libertad absoluta de tráfico de mercandas. Y cuando se están 
firmando en nuestra región Tratados de Libre Comercio que 
van a flexibilizar los costos del comercio en la región. 
Paradojas de finales del siglo XX y principios del siglo XXJ. 

Carecen Internacional rotula sus encuentros con una 
frase escalofriante: "Nada Puede Detener el Sueño de los 
Migran tes". Y al parecer está en lo cierto. En los objetivos de 
esta organización surgida a principios de la década de los 
noventa está el de trabajar para el respero de los derechos 
humanos y j u rídicos de los trabajadores m igrantes 
indocumentados14. 

Como institución Carecen también realiza labores de 
sensibilización para mostrar los riegos en la  migración 
indocumentada. Su experiencia viene marcada por el hecho 
de que a pesar de los riesgos cada vez mayores siempre hay 
personas dispuestas a enfrentar el camino hacia su propio 
sueño. De esta manera queda reflejada en esa frase - lema de 
las reuniones organizadas por Carecen. 

Los especialistas mantienen que a pesar del blindaje de 
las fronteras y la creciente dificultad en atravesarlas, los 
migrantes no abandonan la idea de viajar. La dificultad y los 
peligros cada vez mayores significan en muchos casos la 
muerte de las personas indocumen tadas en las zonas 
desérticas de la frontera entre Estados Unidos y México, en 
ríos con corrientes peligrosas o asaltados por bandas de 
delincuentes. Pero ellos siguen intentándolo. 
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Finalmente, el incremento de las dificultades y las 
barreras en las fronteras tiene al menos dos consecuencias 
directas. Por una parte, el nl1mero de mue nos y desaparecidos 
aumenta al incrementarse los riesgos fisicos, y por otra, la 
ayuda con guías, "pollcros" o "coyOles" se hace prácticamente 
necesaria y por lo tanto se encarece el viaje. Estas son pues, 
las verdaderas consecuencias de un estricto control 
migratorio. 

De nuevo el problema que tiene raíces estructurales y 
de relaciones internacionales se centro, y persigue en los 
individuos aislados tremendamente vulnerables. Y sin 
embargo, no se persigue seriamente a los empresarios 
estadounidenses que milizan mano de obra extranjera, sin 
prestaciones, con sueldos bajos y sin las condiciones de 
trabajo ni de vida adecuadas. De forma que el problema de 
la ilegalidad redunda en los migrames y no en (Qdo el sistema 
eco nóm ico que se ve beneficiado por la migración 
indocumentada. 

El i ncremento de los controles y por lo tanto de la 
peligrosidad en las fronteras de camino hacia el Norte 
también incide psicológicamente en los migran tes, garantiza 
el síndrome de clandestinidad. I:.stos han de mantenerse en 
el submundo de la "ilegalidad" para poder subsistir. 

El síndrome de clandestinidad comienza desde el mismo 
momento en que las personas deciden migrar. El carácter de 
clandestino es asumido de tal manera, que no denuncian 
muchos veces los atropellos en sus derechos humanos por el 
mismo motivo de suponerse en un submundo donde no 
rigen las leyes de j usticia escritas en el otro. 

AquJ radica la caracterización de las migraciones como 
una peregrinación. La llegada a Estados Unidos conlleva el 
éxiw viral, representando el lugar por el cual han sufrido 
tanto en el camino.  Se mantienen clandest i n os o 
sem iclandesti nos en los pr im eros m o men tos y 
progresivamente pueden ir adquiriendo distintos srarus 
migratorios hasta incluso la nacionalización. En estos 
primeros años envían dinero a su familia en El Salvador. 

Muchos indocumentados son apresado por carecer de 
los trámites administrativos que les permitan residir en el 
país de destino. Son retenidos en cárceles y tratados como 
delincuentes comunes. La expresión máxima del trato como 
delincuentes está en mantenerlos esposados de pies y manos 
en el viaje en avión hasta El Salvador. 

Para los deportados que son indocumentados supone 
un verdadero shock el traw como delincuentes peligrosos 
inmovilizados con esposas y teniendo que moverse con 
dificultad y wrpeza. El miedo que semían a ser apresados 
por El Servicio de In migración y Naturalización se hizo 
realidad y el sueño americano se trunca de repente. 
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En el caso de los salvadoreños deportados por motivos 
de indocumcnración o leves son llevados a las c:irceles del 
condado, donde el personal polidaco es afroamericano, latino 
o anglos de quienes reciben una actitud hoS[(I y en ocasiones 
son agredidos. Reciben una poco correcta atención pucsro 
que las cárceles son pequeñas. De las cárceles del condado 
son trasladados a los corralones o cárceles de migración donde 
no tienen acceso a visiras y con el objetivo de ser deportados 
en cualquier momcnro15. 

Algunos de los indocumentados deportados son recién 
llegados, la mayoría llevaban algunos años y por lo ramo 
habían hecho toda una vida en su nueva ciudad gringa. 
Amigos, familia, pertenencias materiales ... todo se queda allí. 
L'l deportación es la ruptura brusca con la vida maravillosa 
de su capírulo propio del sueño americano. La. separación 
de todo ello es involunraria, rápida, inmediata . . .  no vale el 
arrepentimiento, no hay salida, vuelven al pa(s del que 
salieron y los invade la desesperanza. 

Significa la separación tras haber llegado a la "tierra 
prometida" o "la tierra de leche y miel" a la cual emigraron. 
Una especie de destierro absolum sin vuelta atrás que se 
manifiesta con una depresión psicológica, pasividad y 
derrotismo. Las primeras impresiones que tienen de su nueva 
situación no son muy agradables puesm que el camino de 
regreso es un "casrigo" por haber transgredido las normas. 
El castigo implica no poder regresar a Estados Unidos puesm 
que si son nuevamenre detenidos se les pasa por parte del 
Servicio de Inmigración y Naturalización (IN S) los pasa a la 
cárcel con una condena de 5 años por ser reincidenres16• 

En los casos en que el remrnado era un emisor de 
remesas, la deportación tiene consecuencias directas para el 
sostenimiento de la economía familiar. Con la deportación 
incluso los objetivos virales de la familia se ven truncados. 
Es decir, muchos migranres tienen en proyecm la migración 
progresiva de wda la familia en base a la reagrupación 
familiar, de forma que uno migra y va facilitando la migración 
del resm de la familia. En primer lugar se observa la migración 
del padre y luego de la madre hasta que finalmente los hijos 
viajan a enconrrarsc con los padres. El proceso puede ser 
largo pero el objetivo es grupal y beneficia a todos los 
miembros de la familia. 

Con la deportación todo este proceso se ve frustado, y 
por consiguiente el habitual suplemenm basado en las 
remesas familiares enviadas por ese miembro de la unidad 
familiar. En los casos en que el migranre indocumentado se 
marchó con algún préstamo o con el resultante de la venra 
de algún bien familiar, la situación económica se habrá 
empeorado mucho más que ames de marcharse puesw que 
se habfa depositado parte del futuro de prosperidad en ese 
migranre y tras la deportación se quedan sin nada. 

En estas circurlStancias espedficas los deportados se 
encuenrran ante una trampa de la que será difícil salir de 
nuevo porque efectivamente a su llegada de nuevo a El 
Salvador se encuentran con las mismas dificul tades para 
incorporarse a la vida productiva. De hecho, si uno de los 
facmres para explicar el fenómeno migratorio es la exclusión 
económica y la poca capacidad de integración al sistema 
laboral, al regreso, estas personas se encuentran con una 
situación similar aunque con un estigma social muy fuene 
en la persona deportada. Los encargados del Programa 
Bienvenido a Casa comenran que hay muchachos deportados 
que se niegan a salir de sus casas por temor a las burlas y 
estigmas sociales ante el fenómeno de la deporración. En 
especial con este grupo de deportados, que son retornados 
por cuestiones de indocumemación, cae sobre ellos la 
reprimenda social ante la falta de éxim en su avemura del 
sueño americano. Efectivamente, la imagen de éxito que 
predomina en la calificación de las migraciones se contrapone 
a la situación de fracaso que viven los deportados. 

La dificultad de la llegada se ve acolchonada en los 
primeros momentos por los cuidados de los miembros del 
programa de recepción en el aeropuerto. Todos coinciden 
en aceptar que el verdadero problema surge cuando salen de 
las instancias del aeropuerto para enfrentarse a sus familiares 
y amigos. La idemificación social que se realiza entre 
deportados y delincuentes pesa en exceso en las personas 
que se dirigen a sus casas a enfrentarse de nuevo con la 
pobreza que dejaron. La labor durante estos años de los 
miembros del programa y el aumento total del número de 
deportados quizás ha hecho disminuir la presión social 
ejercida sobre ellos pero en absoluto la ha eliminado. Por 
ello, van a sentir el temor y la desconfianza incluso de sus 
allegados ante la noticia de que regresó al país deportado. 

Los deportados son conscientes de la situación nueva a 
la que se van a enfrentar, no en vano, en el mismo aeropuerto 
la PNC los emrevisra como si fueran delincuemes a pesar de 
no tener problemas con la j usticia salvadoreña, pues son 
complerameme libres una vcr llegan a territorio nacional. 

Hay un grupo de deportados que llevaban muchos años 
en los Estados Unidos, y que por lo ramo tenían toda una 
vida allí. La mayoría de ésws han cometido delitos o faltas 
leves. A menudo se trata de casos de violencia familiar o de 
agresión Hsica, delitos que efectivameme son sancionables 
en El Salvador pero que no pesan tan fuerte como en el país 
del Norte, donde sf tienen muy en cuenta esws hechos 
delictivos y son motivos de deportación. La deportación se 
realiza aunque los autores rengan rodas sus permisos de 
residencia en regla. 

La sensación que tienen los deportados y sus familiares 
es que las autoridades les han tratado con un exceso de mano 
dura1 calificando una pequeña fal ta  como causa de 



deportación. Muchos además califican el hecho como de un 
efecto de la discriminación racial ante los latinos en los 
Esrados Unidos. A pesar de haber obren ido muchos de ellos 
la residencia definitiva incluso, siguen siendo extranjeros, 
latinos. En lo que califican como un sistema social de 
conductas inrachables en el que cualquier error se paga muy 
caro. Pero la consecuencia de una pequeña falta o de la mala 
suerte provoca un efecro dominó que acaba con la vida 
completa de la persona deportada, puesto que de ahí se pasa 
a la cárcel y de ahí al poco tiempo a El Salvador en un avión 
esposado de pies y manos al lado de posibles delincuentes 
en el más extenso senrido de la palabra. 

En esros casos el drama se vive de forma inrensa puesto 
que se encuentra sólo en El SaJvador tras una vida de años y 
años en un país disr inro. Han sufrido un proceso de 
aculruración evidente en la forma de hablar, con un acenro 
mezclado con ritmos propios del inglés, con expresión y 
movimientos del cuerpo propios de otra sociedad. Trae 
consigo además otros cambios quizás no tan evidenres a 
simple vista. Son distintas acritudes anre la vida y anre la 
misma realidad saJvadoreña de la que salió mucho tiempo 
antes. Puede que no haya perdido el contacto totalmente 
con sus últimos familiares en el Pulgarciro de América, pero 
no pensó regresar precisamente porque cominúan las 
carencias de las que huyó y la falta de oportun idades. 

Son salvadoreños pero cuesrionan incluso el concepro 
de la existencia de una sola identidad salvadoreña vinculada 
al  territorio nacional. Estos salvadoreiios mantienen un 
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identidad salvadoreña pero modificada por el contexto 
distinto en el que se han desarrollado. Son identidades en 
construcción puesto que las comunidades salvadoreñas en 
el exterior son relarivameme jóvenes. En Cálgary, Canadá la 
comunidad salvadoreña es muy joven y se encuentra en 
formación en relación a sus imegranres y las relaciones con 
el comexto canadiense que viven 1-. 

Este grupo en específico son hombres de mediana edad, 
que aprendieron a sobrevivir en un ambiente hosríl, en el 
que ruvieron que cambiar su sistema de normas y valores 
para habituarse al modo de vida nuevo. 

En la charla de bienvenida que ofrece el programa, 
tienen un apartado para este grupo de "muchachos" 
deportados. Les informan de los cambios que El Salvador 
ha llevado a cabo como país. Se les informa de que el país ya 
no es el mismo que hace veinte o veinticinco años. La imagen 
que ofrecen en conscientemente positiva y los cambios de 
los que hablan por supuesto que son reales, ya que 
efectivamente el país dejó de estar en guerra y existe un 
proceso democrático estable. Por supuesto estos cambios no 
se comparan con los derechos de los que gozan incluso los 
inm igrantes en el país del Norte, auroproclamado como el 
país de la libertad y de la democracia. 

A pesar de los aiios viviendo en los Estados Unidos, 
con todo lo que lleva aparej<�do, ya no pueden regresar. Todos 
piensan en volver, sobre todo porque al llegar aqu( han 
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perdido su status socio-económico y rodas sus perrenencias 
conseguidas y por supuesto wdas sus relaciones familiares y 
amistades. A pesar de ello no pueden regresar bajo amenaza 
de que se les acuse de una pena mayor. Por lo tanto se 
encuentran en el momcnro de bajar del avión ante una 
encrucijada viral de no fácil solución, sobretodo porque la 
readaptación a la sociedad salvadoreña es difícil entre otros 
morivos por la edad productiva en la que ellos se encuentran. 

Hay un tipo de deportados que han sido devueltos a su 
país de origen por haber cometido deliras graves. Son los 
menos y significan alrededor de un 1 5  por ciento de los 
deporrados llegados al aeropuerro de Comalapa. Con daros 
de abril del 200 1 ,  de las 7 mil 393 personas atendidas, 927 
venían por razones de faltas graves. Y al igual que sus 
compañeros a no ser que rengan asumas pendientes con la 
justicia en rerrirorio nacional la PNC los deja salir libres del 
aeropuerto sin posibilidad de mantenerlos retenidos. 

Por haber cometido deliras graves corno asesinaros o 
violaciones han estado retenidos algunos años incluso en 
prisiones federales. Algunos de ellos visten las ropas que 
llevaban en las prisiones. 

No existen estudios al respecro de la asociación directa 
entre los deportados que han cometido acros graves y la 
extensión de la delincuencia en el pafs. Algunos deportados 
aparecen en actos delictivos tras su llegada a El Salvador. En 
ese sentido, sería interesante un estudio más amplio para 
verificar el entramado delincuencia! salvadoreño y sus 
relaciones con la delincuencia organizada con otros países. 

En este grupo de deportados que han cometido deliws 
graves cabe destacar un grupo espec ífico con una 

caractedstica peculiar. Se trata de los jóvenes de la 
generación 1 . 5 Son los salvadoreños llevados a Estados 
Unidos por sus padres y/o familiares cuando eran niños y 
han crecido en los barrios de latinos de este país. Sus 
imágenes de El Salvador son muy lejanas y sus visitas a éste 
han sido en muchos casos esporádicas. Se sienten más 
cómodos hablando inglés que español. No reconocen la 
sociedad salvadoreña como suya puesto que no crecieron 
aquí, para ellos el impacto es casi rotal añadiendo además 
que no se reconocen salvadoreños. 

Sus problemas con las drogas y la delincuencia juvenil 
que azora los barrios latinos les lleva por un camino que 
termina en el aeropuerto de Comalapa. 

Algunos de éstos no forman parte de las estadísticas del 
programa Bienvenido a Casa puesro que llegaron por sus 
propios medios o el de sus familiares en un intenro de evitar 
la justicia estadounidense por algún acto delictivo cometido. 
Esros también son retornados involuntarios aunque no hayan 
sido deportados d i rectamente por  las auto ridades 
correspondienres. Con este grupo de la generación 1 .5 la 
readaptación es más difícil porque nunca estuvieron 
adaptados y además retornan marcados por la cultura de la 
juventud americana, con pendientes, tatuajes , gesros, 
expresiones y actitudes que no son muy bien aceptadas por 
la sociedad salvadoreña. Ellos se sienren extranjeros en su 
propio país y son excluidos como rales. 

Los jóvenes de la generación l .  5 perrenecienres a las 
pandillas en los Estados Unidos trasladaron su experiencia 
violenta en las calles de las ciudades estadounidenses, en 
especial de Los Ángeles, a El Salvador transformándose en 
maras. Es sabido que la Mara Salvatrucha y la del Barrio 

Dieciocho vinieron impar� 
radas con jóvenes pandilleros 
a las calles de la ciudad 
capital. 

En estos jóvenes se 
condensan tres procesos de 
exclusión social. El primero 
con la sal ida del pafs,  
vinculado a la pobreza y la 
falla de oportunidades del 
grupo fa mi l ia r  al que 
pertenece. Las vivencias en 
las ciudades de los Estados 
Unidos están marcadas por la 
xenofobia, el racismo y la 
discriminación social por su 
origen latino. t.ste es un 
punro fundamental para 
entender el proceso de 
formación de las pandillas en 



los Estados Unidos. Este es el segundo proceso 
de exclusión social. El t'dlimo lo viven a su regreso 
al pals de origen, a El Salvador, cuando son 
ex1ranjcros en la tierra que les vio nacer18. 

Algunos de los jóvenes deportados de esta 
forma afirman la imención de "calmarse" en su 
vida violc:nra al llegar al país ya que algunos ya 
han iniciado el proceso en las cárceles donde 
estaban rccluídos. Sin embargo, el proceso de 
exclusión social. la falra de oportun idades, el 
impacw que les produce el desconocimienro de 
su país los l leva en muchos casos a reiniciarse en 
la ''vida loca'', sabiendo que en el  mundo violento 
salvadoreño adquieren un srarus mayor por venir 
de las calles de los Estados Unidos. 

johnny, ya estaba calmado a su llegada al 
país como deportado. Pero al llegar se junró con 
un grupo de deportados venidos también del país 
del Norte. Compartían muchos aspectos en 
común que no tienen con el resro de la sociedad 
salvadorciia. Fuera de este pequeño grupo sen ría 
la discriminación en las miradas a su cabeza 
tatuada y su pelo conísimo o a los tatuajes 
evidentes en sus brazos y cuello. La forma de 
vestirse también es distinta a los ciudadanos de a 
pie que caminan por las calles de San Salvador. 
Recayó en su vida violenta y de consumo de 
drogas con sus compañeros. Fue el único que 
finalmente se quedó, el resro, se volvió a marchar 
a los Estados Unidos y no sabe cuál fue el destino 
de esros. Johnny finalmente reromó la idea de 
calmarse hace unos años y en esws momentos 
ayuda a la rehabi l i tación de los pandilleros 
salvadoreños en una asociación llamada Homies 
Unidos. En dicha asociación los pandilleros luchan por 
transformar las maras en un apoyo grupal para sus integrantes 
pero erradicando las formas violentas. 

Johnny es una influencia positiva para el abandono de 
la vida loca de otros pandilleros. En los locales de Homies 
Unidos es posible ponerse en contacto con otros deportados 
de la generación 1 . 5. Johnny apoyó a Willy en su decisión 
de quedarse y empezar a construir un sueño: montar un lugar 
de mecánica de carros al estilo de los Estados Unidos. Por el 
momento es sólo un sueño pero ha abandonado todas las 
acciones violentas que lo trajeron a el Salvador. Jonarhan no 
v i n o  deportado por las a u tor idades m igrarorias 
estado u n ide nses. Fue enviado por  sus fam i l iares 
inmediatamente después de cometer un deliro grave y en 
aras de escapar de la justicia. No es el único, otros jóvenes 
han retornado de este modo pero también hemos de 
considerarlos deportados porque sufren los mismos procesos 
de exclusión social que el resto, además de cumplir con la 
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característica de no haber retornado volumariamentc. En 
esws casos, El Salvador significa, contradictoriamente al resto 
de las vivencias de los demás deportados. también la tierra 
de la libertad. Esw se evidencia sobre todo con los jóvenes 
de la generación 1 . 5  que son enviados por sus F.tmiliares para 
huir de la justicia estadounidense. A pesar de todos los 
problemas El Salvador es una vía alrernariva con la ayuda 
necesaria, por supuesto, de los que se quedaron en Estados 
Unidos. La posibilidad de ser condenado a prisión es 
suficiente motivo para inremar sobrevivir en esta sociedad. 
La ayuda de los fam i l iares, sobre todo los padres, es 
fundamental. Esto no implica que no añoren su vida en la 
sociedad americana en donde crecieron. Sin embargo, su 
propia experiencia les obliga a reflexionar y contestan de 
forma contradicwria. Johnny y Jonathan ambos quisieran 
regresar a los Estados Unidos ahora que ya están calmados, 
pero no sería el lugar escogido para criar a sus hijos. La razón 
es la cantidad de ''vicios" que los puede llevar al mismo 
camino de las pandillas y de ahf al consumo de drogas 
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y prácricas violenras. Creen que El Salvador es sucio, que no 
se respeta a las personas y que se gana muy poco. 
Paradójícamenre tras una infancia llena de irrcspero por la 
vida, una vez son adultos, claman por ese derecho que creen 
que aquí no se tiene en cucnra. 

La exclusión social es quizás el problema fundamenral 
que hay que abordar con el rema de los deportados. Pero la 
exclusión social no afecta únicamenre a este grupo sino a 
una parre excesivamcnre amplia de la sociedad salvadoreña. 
De hecho si rodas las personas tenemos derecho a emigrar 
también rodas las personas tenemos derecho a no vernos 
obligados a migrar. En el caso concrcro de los dcporrados 
existe un porccnraje amplio que regresa de nuevo a los E.srados 
Unidos. La razón es que no encuentran lugar donde seguir 
con sus vidas. A pesar de todos los cambios ocurridos en El 
Salvador no son suficientes como para imegrar a estas 
personas en las mismas condiciones en las que se encomraban 
en el pafs del Norte. Por ello, de la misma forma por la que 
abandonaron rodo, para iniciar una nueva vida, tras la 
deportación lo intentan de nuevo. A pesar de todos los 
posibles riesgos que conlleva no sólo salir del país como 
indocumenrado con las dificulrades del camino, sino porque 

si de nuevo es dcporrado su pena se agrava. 
Algunos intentan su regreso por la vía legal, 
solicitando la revisión de sus condenas o 
piden un perdón. Esta desde luego es la vía 
más lema. 

También hay personas que llegan a El 
Salvador en mejores condiciones de las que 
se fueron y con el paso del tiempo logran 
readaptarse al país. La experiencia en Estados 
Unidos y su condición bi l i ngüe inglés
español, además de la disciplina de trabajo 
adquirida, les hace en algunas ocasiones más 
competentes para algunos pues ros de trabajo 
que los locales. Son los menos, pero hay casos, 
como profesores de inglés, en los grandes 
hoteles de San Salvador, como chefs. 

Han aprendido una nueva forma de 
trabajar al  estilo de los Estados Unidos, 
basada en la calidad del servicio y de la 
producción y además tienen una herramienta 
valiosa en la sociedad salvadoreiia, el dominio 
del idioma inglés. 

Es necesario que socialmente aceptemos 
a los retornados involuntarios como parte del 
proceso de migraciones en El Salvador. Hay 
que invalidar la irnagen social que identifica 
a los relOrnados involun tar ios como 
delincuentes y apoyarlos en su proceso de 
integración en la sociedad. 

Por arra parte, hay que incentivar el conocimiento de 
otros aspectos de las migraciones, sobre roda los que tratan 
de arrojar luz sobre las consecuencias socio·culturales de este 
proceso de cambio que permea como hemos visro rodas los 
aspecros de la vida salvadoreña. 

Hasta el momenro hay abundancia de las consecuencias 
de las migraciones pero en país de destino, habitualmente 
países con una larga tradición académica preocupada por 
los cambios socioculrurales que observan en la sociedad. En 
países como El Salvador no existe una tradición académica 
preocupada por los cambios desde el punto de vista social y 
cultural y tampoco existe el  suficiente interés o capacidad 
para la financiación de proyectos que aborden remas de 
investigación migrarorios. Son necesarios en roda caso como 
observarorio de los procesos de cambio social en este país 
centroamericano. 

Para roda ello haría falta una política migraroria estatal 
combinada con la centroamericana que trate el fenómeno 
de las migraciones más humanamcmc y como algo más que 
una vía de enrrada de remesas. 
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La migración 

M 
uchos salvadoreños desde 
tiempos inmemoriales por 
diversas razones o circuns-

rancias,  n a t u rales como rerremows o 
producidas por el ser humano, como guerras 
y persecuciones polídcas; han tenido que 
emigrar del suelo patrio para conservar su vida 
y producir los bienes necesarios para su 
subsistencia, pues El Salvador no les procuraba 
los requerimientos mínimos que demandaba 
su desarrollo y desenvolv imie n to como 
persona h u m a n a  e n  construcción y 
perfeccionamiento. 

Esta migración en la mayorfa de casos 
no fue fruro del libre deseo del emigran re de 
dejar El Salvador, sino forzada medianre la 
acción legal o las condiciones sociales de 
producción que fomentaban la emigración. 

Legal me n te se hacía med i a n te las 
distintas inst ituciones que obligaban en 
tiempo de la colonia a los indígenas a prestar 
sus servicios en las encomiendas y propiedades 
de españoles y criollos. Aún en la época 
republicana los j ueces rurales les obligaban a 
trabajar, según las necesidades estacionales de 
la producción agropecuaria en las propiedades 
de los terratenientes. 

El nivel de conflicrividad polírica y 
a u t o r i t a r i s m o  estata l ,  l as c o n d i c i o nes 
infrahumanas de existencia de las mayorías 
campesinas y pobres de la ciudad, han 
m a n te n i d o  e n  s i t uación de pobreza 
permanente a la mayoría de salvadoreños, lo 
cual ha promovido u obligado a la emigración. 

Por: Eduardo B. Colindres 

- - n 

R 
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En nuestra historia las variables polfticas y económicas 
han sido los factores más importantes de la migración imerna 
y fuera de las fronteras patrias, primero a nuestros países 
vecinos y ahora a los Estados Unidos. As( la revuelta de 
Anastasio Aquino' en el siglo antepasado, la de 1 932 en el 
occidente del pafs y la guerra civil de los ochenta, produjeron 
masivos movimienros migratorios2, tamo al interior del pafs 
como fuera del mismo. 

La situación actual del m u ndo luego del fin del 
socialismo real, que terminó con la guerra fda y el mundo 
bipolar regidos por la Unión de Repúblicas Socialistas y los 
Estados Unidos, quienes en su 
lucha por la hegemonfa mundial 
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de personas de muchos pafses subdesarrollados se ha 
incremenrado hacia los países desarrollados, cspccialmeme 
Es�ados Unidos, lugar donde se percibe y declara alcanzar y 
realizar el sueño americano de l ibertad y riqueza. 

En síntesis, se ha sustituido la relación bipolar USA
URSS por la Trfada Es�ados Unidos-Europa-Japón quienes 
comparten poder polrrico, económico mundial, wdo ello 
bajo la égida del modelo capi1alista neoliberal, imponiendo 
el "pensamiento único" en materia de economía, con formas 
democráticas procedi-memales en la elección de sus 
autoridades nacionales y locales en la mayoría de países. 

mantenían a la humanidad bajo 
la amenaza de su destrucción 
como especie viviente por una 
guerra nuclear entre ellos. 

Con el fin de la guerra frfa 
se h a n  configurado n uevas 
relaciones de poder mundial. Se 
mamiene la relación y situación 
de superpotencias nucleares de 
Rusia -heredera de la extinta 
Unión de Repúblicas Socialistas 

En n uestra h istoria las 
variables pol íticas y 

económicas han sido los 
factores más i m portantes de 
la migración i nterna y fuera 

d e  las fronteras patrias, 
primero a n u estros países 

vecinos y ahora a los 
Estados Un idos. 

El nuevo orden mundial 
construyéndose, a partir de la 
desaparición del bloque socia
lista, descansa fu ndamental
mente en lo económico, en 
términos globales, en la eco
nomía de mercado y específi
camente denrro de este marco 
conceptual  en el  modelo 
neoliberal. 

Soviéticas- y USA. Los Estados 
Unidos consolidan su posición de superpotencia en todos 
los campos y constituyen con la Unión Europea y Japón, 
por sus pesos político y económico, la nueva Tdada3 del 
poder hegemónico mundial, en la cual no participa Rusia. 

Este nuevo orden mundial globalizado y uniformízado 
en el modelo capitalisra neoliberal, ha permitido y vism surgir 
cruentas y encarnizadas luchas armadas en países y regiones 
en prácticamente mdos los continentes. Luchas que expresan 
y reflejan viejos conflicms imernos en dichas comunidades 
y sociedades, alimentados e incentivados por ancestrales 
causas étnicas, religiosas, identidades culturales no resuelras 
y reprimidas. Fenómenos que por la previa relación de poder 
bipolar mundial habían sido impedidos; porque cualquier 
alteración imerna se medla en: ¿qué beneficiaba o perjudicaba 
al enemigo? y, por consiguiente; mdo movimiento en el 
campo propio de influencia o comrol debía ser conocido, 
controlado y dirigido por el poder hegemónico respectivo. 

Esto permite realizar una nueva y diferenre lectura de 
dichos conflictos para no ver los fenómenos sociales bajo la 
ópdca de amigo-enemigo, o estás conmigo o contra m(a4 • 
Al no ser visms más como expresión del conflicto esre-oeste, 
sino como reflejo de aspiraciones y necesidades nacionales 
propias de los acmrcs locales, se pueden descubrir las causas 
reales y/o efectivas y encomrar con la participación de los 
acmres locales y externos la mejor resolución. 

Sea para escapar de los conAicms armados y/o por la 
falta de oportunidades de trabajo, la emigración internacional 

Buscan imponer el neolibe-
ralismo como el ''pensamicmo 

único" de imerpreración de la realidad económica y de actuar 
de los gobiernos de rodas los signos poli ricos y la[itudes y al 
modelo político democrático occidental como forma 
predominame y reconocida de la definición de lo que es 
democrático. 

La economía de mercado descansa y se fundamenta 
teóricamente en la libertad de movimiento de los factores 
de la producción, es decir capitales, bienes y trabajo, donde 
la mano invisible del mercado y no el Estado hace la 
distribución eficiente de dichos factores. 

No obstante, la política concreta realizada por las 
potencias económicas capitalistas no está acorde con todos 
los planteamientos de este modelo económico. Exigen y 
ponen como condiciones en sus relaciones, tanto emre ellos 
como con los países menos desarrollados, la liberrad de 
movimiento de capitales pero no de las personas y en muchos 
casos de los bienes, al establecer cuotas o impuestos para 
proteger su producción nacional. Estas restricciones son 
fundamentales en Japón, Europa y Estados Unidos para la 
protección de su producción agropecuaria y auromorriz. 

La desaparición del conflicto bipolar e instauración del 
modelo económico de libre mercado ha presenrado grandes 
beneficios para la humanidad. Permite el encuentro y 
conocimiento de distintos pueblos y culturas que se 
comienzan a tratar y reconocer como diferentes, más no 
superiores o inferiores, s ino como personas humanas 
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diferemes pero rodas con los mismos derechos fundamentales 
por su calidad de ral y no como enemigos a destruir o someter. 

En los pueblos subdesarrollados o con menor nivel de 
desarrollo. superando los estereotipos y dado el desarrollo 
de las comunicaciones que ha hecho del planeta una ''aldea 
mundial"; se visualiza a los países desarrollados como lugares 
en los cuales el pobre o profesional puede desarrollar o 
mejorar sus condiciones de vida y de su familia. 

Los salvadoreños, por la cercanía geográfica y papel 
dominante de los E...<aados Unidos en nuestra hisroria sobre 
todo, en las últimas décadas, visualizamos a ésta nación como, 
independiente del origen y capacidad económica, con trabajo 
y esfuerLO se puede realizar el "sueño americano" de una 
vida en l ibertad y bienestar material. 

Las mtgractones y su relacton con el desarrollo 

E s una constante en las sociedades humanas dos 
fenómenos contrarios y complementarios que se 

han repetido durante siglos, esros son; por una parrc, la 
tendencia al arraigo del ser humano a su lugar de nacimiento 
el cual le da identidad, seguridad, posibilidad de desarrollo 
y crecimiento; por la otra, el deseo e inclinación por el 
conocimiento y búsqueda de lo nuevo, el espíritu de 
aventura, de la riqueza, del "dorado", de libertad o 
conservación de su vida que lo motiva a irse, voluntaria o 
fo rzosa mente ,  de su t ierra natal ,  en algunos casos 
desconocidos y totalmente diferente en lengua, cultura, 
comida, religión, valores, etc. 

Este fenómeno migratorio produce sociedades que 
tienden a expulsar su población fuera de su territorio, 
mientras otras tienden a ser receptoras de población de 
culturas y lengua diferentes. 

En 1 997' el 9.7 por ciento de la población de Estados 
Unidos había nacido en el extranjero, la cual en su mayoría 
proviene de América latina, en particular de México y países 
centroamericanos. Antes a principios del siglo XX provenían 
de Europa, pues en 1 900 el 98 por ciento de los inmigrantes 
provinieron de Europa. El 44 por ciento de los latinos en 
Estados Unidos nacieron fuera de Estados Unidos y el 35.7 
tiene menos de 1 8  años. Los latinos conforman ahora el 1 1  
por ciento de la población de Estados Unidos y se estima 
que para el 2005, ascenderán a 36 mil lones en comparación 
a 3 5 . 5  m i l lones de afro americanos, por lo tanto se 
convercirán en la minoría mayoritaria de los Estados Unidos. 

El intercambio de ideas, culcuras, idioma, conocimiento 
de dichos encuentros, ausencias y convivencias tiene 
múltiples efectos sobre las sociedades expulsoras como 
receproras de población, contribuyendo a su desarrollo y 
crecimiento económico, cultural6 . 

Ejemplos los tenemos en la sociedad estadounidense, 
argentina, uruguaya, brasileña; por citar algunas de nuestro 
continente; quienes se vieron favorecidas y enriquecidas por 
la i n m igración de m illones de personas de múl tiples 
nacionalidades y razas que llegaron y llenaron dichos países, 
integrándose totalmente en ellos y que lo adoptaron como 
propio, contribuyendo a crear la nueva identidad nacional. 

Pero al mismo tiempo, esta inmigración fomentó en 
algunos casos reacciones negativas, xenofóbicas, al mirar las 
poblaciones nativas a las nuevas i n migraciones como 
causantes de los problemas en dichas sociedades. Se les 
consideraba responsables del auge del desempleo, de quitarle 
empleos a la población nativa, reducción de salarios, 
incremento de la delincuencia o cualquier orro problema 
social, económico, cultural que afrontasen dichas sociedades. 
Cumplen el papel de chivo expiatorio perfecto para ocultar 
problemas que en muchos casos e l  poder polít ico
económico, no quiere o puede afrontar. 

Contrario a esta visión distorsionada e interesada sobre 
el aporre de los inmigrantes en las sociedades que los reciben, 
diversos estudios académicos y cien tíficos han demostrado 
que los inmigrantes no quitan trabajos a los nativos de las 
comunidades de absorción de mano de obra, pues se dedican 
mayoritariamente a actividades económicas que los nativos 
no quieren desempeñar, sea porque son los trabajos menos 
remunerados, considerados menos prestigiosos, más 
F.uigames o porque ya no los quieren desempeñar. 

lns inmigrantes por el tipo de actividad económica o 
siruación migraroria irregular se encuemran a merced de los 
empleadores, quienes con la amenaza de denunciarlos a las 
autoridades migratOrias les pagan un salario menor del legaJ 
o los despiden sin pagarles. Son objero de sobreexplotación 
por sus empleadores contribuyendo con sus bajos salarios a 
una disminución de precios de muchos bienes y servicios, 
generando a más bajo costo mejores condiciones de vida de 
los pobladores nativos. 

Causas de la mtgracton 

P ara �oder analizar y comprender la� dis�imas y 
múluples causas que favorecen las m1grac1ones es 

necesario ver las realidades y necesidades de las sociedades y 
economías receptoras como expulsoras de mano de obra, las 
cuales se complemcman e i megran para determinar el 
fenómeno de la migración. 

Causa Económica: Causa fundamental y una de las más 
importames es el facror económico, tanto de las personas y 
sociedades expulsoras como receptoras de mano de obra. 

Los países desarrollados demandan ramo mano de obra 
calificada como no calificada para las actividades productivas 



que su población nativa no logra 
satisfacer. Por ello dependiendo de 
sus necesidades de mano de obra 
ca l ificada o no ,  permanente o 
temporal ,  de reque r imiento en 
determinadas zonas o regiones de 
población va a permitir, mlerar y 
promover la inmigración. En este 
senrido es alramenre ilustrativo las 
pol ft i cas que  favo recieron la 
inmigración de europeos en el siglo 
XIX y principios del XX en Estados 
Unidos y los pafses del cono sur de 
Sur  América, qu ienes deseaban 
poblar sus i n mensos territorios 
despoblados. 

En el caso de mano de obra 
calificada los pafses desarrollados la 
promueven y fomentan. Los países subdesarrollados con un 
gran esfuerz.o la preparan pero no la rcrribuyen en cantidad 
y calidad por lo que, justificadamente desde el punto de vista 
personal y fami l iar, dichas personas emigran hacia las 
sociedades desarrolladas que les ofrecen mejores condiciones 
y perspectivas de vida, en lo económico, científico, cultural, 
seguridad. 

Las sociedades desarrolladas demandan mano de obra 
no calificada. Ya sea por razones de prestigio social, lo bajo 
de la remuneración, el carácter estacional de la misma, 
esfuerzo físico, insalubridad, ere., la población nativa no desea 
desempeñar rareas como recoger basura, recolectar frutas y 
verduras, hacer labores de limpieza en el hogar, y para ello es 
necesario la inmigración ilegal; pues en caso contrario, no se 
realizada o seda muy caro. El ejemplo más contundenre son 
las labores de recolección agrícola en los estados fronterizos 
de Estados Unidos con México que sin los inmigrantes, le
gales e ilegales mexicanos no sería factible levantar dichas 
cosechas. 

El Modelo de Desarrollo en los Paises 

Subdesarrollados 

E 1 modelo de desarrollo que adopten y apliquen los 
Estados es un factor importante para promover o 

no la emigración de su población. En Centro América a pan ir 
de la década de los cincuenta y fundamentalmente sesenta, 
se impulsa un proceso de industrialización por sustitución 
de importaciones de bienes de consumo. 

La ampliación del mercado interno no se fundó en la 
ampliación significativa de los consumidores de cada pa(s 
que hubiese impl icado transformaciones sociales y 
económicas para elevar el nivel de vida de sus poblaciones; 
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sino que descansó prioritariamente median re la agregación 
de los existentes pequeños grupos de consumidores del 
resto de países centroamericanos, para no alterar las 
condiciones de producción agropecuaria, ni las formas 
de tenencia de la tierra de alta concentración en pocas 
familias, en grandes extensiones o haciendas destinadas a 
producir prioritaria-mente productos tradicionales de 
exportación como: café, algodón, azúcar, bananos. Por 
o t ro lado,  m i n i fu nd i os -pe-queños p ropietar ios ,  
arrendatarios y colonos- que producían bienes de  consumo 
destinados principalmente para suplir  las necesidades 
alimenticias propias y de sus famil ias, y el excedente lo 
destinaban al mercado para cubrir las necesidades de 
granos básicos de la creciente población urbana. Con esta 
venta del excedente de su producción agropecuaria y el 
t rabajo estac i o n a l  en los p ro d u c tos  agrícolas  de 
exportación cubdan parte de sus necesidades monetarias. 

Con esre s is tema o modelo de desarrol lo  se 
mantenían los salarios bajos en la ciudad como en el 
campo. Los propietarios de la tierra no tenían que cubrir 
mediante un salario las necesidades torales de subsistencia 
de sus trabajadores permanemcs y temporales, pues los 
campesinos en sus minifundios, ya sea como propietarios, 
arrendatarios, colonos y demás fo rmas de tenencia y 
exploración de la tierra, cubrían ellos mismos parte de su 
subsistencia reproduciendo con ello las relaciones sociales 
existentes en la sociedad salvadoreña. 

Este proceso de sustitución de importación con 
mamenimiemo de la estructura agraria agro exportadora 
y minifundista, produjo movilización de población rural 
al imerior del pa(s y emre los pafses centroamericanos. 

Al imerior del país a través de la movilización de la 
población rural a las ciudades para incrementar las 

29 



Universidad Tecnológica de El Salvador 

poblaciones marginales, rugurios, 
que suplran las necesidades de 
mano de obra barata que deman
daba la indusrria y, la movilización 
rural-rural es racional al i nterior del 
país, como con sus países vecinos: 
Honduras-El Salvador-Nicaragua; 
y N icaragua-Costa Rica para el 
requerimiemo temporal de mano 
de o b ra en la cosecha de los 
productos agrícolas de exponación 

Ln rrugmc1on S.:llvodoreñ� 

La existencia de estas 
migraciones es la muestra de 
"desequilibrios macroeconómi
cos" cada vez más agudizados por 
un modelo que ha logrado el 
crecim ienro sin un desarrollo 
social equitativo, n i  entre los 
países, n i  dentro de ellos."' 

La única posibilidad que se 
le ofrece a la población, con o sin 
recursos económicos y/o s i n  

-fundamentalmente café, algodón, Foto: Gianni AgoJtindli/Migrames No. 3 .  2000 
caña de azúcar-. No exisda u n  

educación formal, e s  la emigra
ción de forma ilegal de sus países en búsqueda de trabajo y 
mejores condiciones de vida a los países desarrollados que se 
presentan como el nuevo paraíso y la oportunidad de mejorar. 

proceso imponanre de migración de los países centroa
mericanos hacia los Estados Unidos, migración Sur-Narre; 
s ino era más bien entre los países centroamericanos, 
migración Sur-Sur. 

El  modelo de desarrollo neoliberal ismo con l a  
globalización e i n ternacionalización d e  las economías 
nacionales, ha conducido al deterioro o destrucción de 
algunas actividades económicas. Tal es el caso de la agricuJrura 
en nuestro país, incremento del desempleo y crecimiento 
del trabajo informal, la modernización y achicamiento del 
aparato estatal con el redimensionamienro de su papel en la 
economía y sociedad. Esto h a  i m p l icado refo rmas 
institucionales del Estado, privatización de los servicios 
públicos y empresas estatales, ajustes estructurales de la 
economía, polftica de reducción de los déficit fiscales y el 
papel cada vez más preponderante de las e m p resas 
multinacionales. También, con el desarrollo de las comuni
caciones ha propiciado el acercamiento y conocimiento enrre 
las sociedades y culmras. 

Este modelo de desarrollo neoliberal ha propiciado el 
crecimiento económico, la salud macroeconómica con mayor 
concentración de la riqueza y correlativo incremento de la 
pobreza absoluta y relativa. Ha sido un desarrollo desigual e 
insostenible fincado en el crecimiento económico con 
crecimiento de la pobrcza7. 

Por ello Lelio Mármora nos dice que "Las migraciones 
son alarmantes porque son una prueba de la miseria en el 
seno de la riqueza, del autoritarismo en un mundo que quiere 
ser democrático; del prejuicio en sociedades pretendidamente 
multiculrurales. Una prueba concreta, constituida por 
personas que en su movilización demuestran la evidencia de 
un orden no sostenible, y por eso, amenazante para el futuro 
de la humanidad. 

Las migraciones no deseadas y rechazadas son el 
emergente de grandes contradicciones que afectan principios 
mundialmente aceptados: el de la libertad de circulación de 
factores como axioma de la economía global izada, y el del 
libre movimiento de las personas como parte conquistada 
de los derechos humanos. 

Por ello,  la Organización I n ternacional para las 
M igraciones (OlM), dice que el principal desafío de los paises 
centroamericanos para que la población centroamericana 
pueda ejercitar, también libremente, el derecho de no migrar. 
Conciliar el proceso de transformación y modernización con 
una distribución más equitativa de los beneficios del 
desarrollo, ampliando las oportunidades de trabajo y el acceso 
a condiciones de vida digna para rodas los sectores sociales.' 

La solución a la migración ilegal no puede resolverse 
aisladamente por los países receptores o expulsores de 
población: Es imprescindible la coordinación e i ntegración 
de esfuerzos de los dos para atacar la pobreza y tener una 
migración regulada con justicia, que conlleve el derecho a 
no tener que emigrar forzosamente y poder ejercitar el 
derecho a emigrar. 

El Sistema Político: Las formas democráticas o dictato
riales de los sistemas políticos vigentes en las sociedades, los 
niveles y tipos de participación de la población en la distri
bución de los bienes y recursos como en las decisiones que 
definen los mecanismos de entendimiento y relación entre 
los distintos sectores y grupos sociales son factores suma
mente importantes en la intención o necesidad de su pobla
ción por emigrar. 

Todas las sociedades para el mantenimiento y 
reproducción de las relaciones sociales utilizan diversos 
mecanismos que combinan elementos de consenso, 
participación,  violencia y represió n .  M i e n t ras más 
democrática sea una sociedad, los mecanismos pacíficos y 
paniciparivos en condiciones de equidad son mayores. Por 
el contrario, mientras más divididos y desigualmente 
distribuidos están los bienes y riqueza en una sociedad, la 
utilización de mecanismos de represión y control físico, 
ideológico, policíaco son mayores para mantener la "paz 
social". 



El predominio de formas democráticas o dictatoriales 
incide fuertemente en los niveles de rolerancia o persecución 
entre los sectores y grupos sociales diferentes écnica, 
económica, política, religiosa u otra. 

Mientras más prácticas democráticas existan en una 
sociedad, más capacidad de tolerancia de la diferencia existe 
y, por el conrrario; mientras mayores estructuras y ámbitos 
no democráticos conformen y definan una sociedad existirán 
menores niveles de tolerancia y más políticas represivas 
rcspecco de las diferencias existentes. 

La acrual configuración mundial ideológica donde el 
sistema democrático se cscá imponiendo en el mundo 
subdesarrollado capicalisra y en las sociedades emergentes 
del extinto socialismo, las formalidades procedimenrales 
democráricas para la elección de los gobernanres y de liberrad 
de expresión se encuentran con el dilema y contradicción de 
las desigualdades económicas. 

Existe libertad, pero no equidad y mucho menos 
igualdad, lo cual atenta contra la estabilidad democrática. 
Reavivando el viejo e insoluble problema de la relación 
conflictiva entre libertad e igualdad10• No puede desarrollarse 
la liberrad sin igualdad y la búsqueda de igualdad puede 
a fecrar la l i berrad. Ese es el d i lema de los países 
subdesarrollados que demandan libertad, democracia, panici
pación e igualdad en sociedades altamente divididas y 
crecientemente desiguales. 

Dtstntcción d�l M�dio Ambi�nu: La destrucción del 
medio ambiente, fruta mismo del proceso de globa1ización, 
genera que muchas tierras con vocación agrícola no puedan 
seguir produciendo, su productividad sea muy baja o resulte 

totalmente incosreable su 
puesta en producción. 
Por lo  cual m ucha 
población no puede 
trabajar fomentando con 
ello la migración. Sirva 
de ejemplo que los dos 
países en América más 
deforesrados son Hairf y 
El Salvador, ambos países 
expulsores de mano de 
obra. 

R,dts Socialts: Las 
Redes Sociales son 
núcleos organizados de 
población originarios de 
un municipio, depana
mento, camón que viven 
en una  ciudad en el 
exterior se organizan, 
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forman asociaciones de desarrollo para sus pueblos de origen, 
recogen fondos y financian obras de beneficio comunal -
adoquinado, agua porable, parques, clínicas de salud, ccnrros 
educativos, ambulancias, ere.- para sus poblaciones de origen. 
Sirven de contacw con sus paisanos a quienes ayudan a 
inmigrar, a conseguirles trabajo, les dan protección y acogida 
cuando llegan como inmigramcs ilegales o legales. Con sus 
visitas a su municipio de nacimiento, como efecto de 
demostración, incentivan por su mejoría económica, para 
que los que aún están en el pueblo emigren. 

Los salvadoreños han logrado crear una gran cantidad 
de estas redes sociales que han ayudado mucho al desarrollo 
local de sus lugares de nacimiento. Ejemplo son los 
originarios de Intípucá que viven en WashingtOn quienes 
han hecho que parte importante de los habitantes de su 
municipio de origen, emigren hacia los Estados Unidos. 

Legotomodad y equodad de las politocas mogratoroas 

Las políticas migrawrias que desarrollan los países 
tanto receptores, de tránsito y expulsores de 

población pueden enfocarse desde el punro de visra de la 
equidad y legitimidad en que debe descansar todo sistema 
democrático. 

Desde esta perspectiva podemos analizarla bajo las tres 
dimensiones o aspectOS que Luis Mármora1 1 analiza: 

En las relaciones poHtico-económicas entre países de 
origen y recepción, 
En las relaciones entre sectores dentro de la sociedad; y 
En la relación gobierno-migranre. 

Las relaciones polfrico-económicas entre países de 
origen y de recepción tiene relación con las estructuras 
económicas internacionales que han generado desarrollo en 
unos países y subdesarrollo en los otros, lo cual se ha 
acentuado y evidenciado con el proceso de globalización. 

Basta para ello ver la diferencia abismal del ingreso 
promedio y grado de desarrollo entre dichos países, que 
propicia en la población de los países pobres y 
subdesarrollados la tendencia de una parte de su población 
a emigrar a los países desarrollados para mejorar sus ingresos 
y calidad de vida que no encuentra en su país de origen. 

En las relaciones existentes al interior de cada una de 
dichas sociedades los inmigrantes son vistos como personas 
inferiores por cuanto no dominan en muchos casos el idioma. 
Son de otra raza o color de piel, desempeñan funciones y 
acrividades que la población de origen de dichas sociedades 
no desea desempefiar, por ser mal remuneradas, demandar 
poca calificación o ser más agotadoras físicamente. 

3 1  = 
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Y si exiSlc una imponame migración que rompa el 
equilibrio poblacional convirtiéndose los inmigrantes en 
mayoría o importamc minada, como es el caso de California, 
Texas en los Estados fromerizos del Sur de Estados Unidos, 
puede hacer pensar a las autoridades y población nativa que 
dicha situación es peligrosa para la seguridad nacional, mucho 
m:is ahora luego de los ataques terroristas del 1 1  de 
septiembre. 

En la relación gobierno-migran re muchas comunidades 
y gobiernos locales, estatales o nacionales ven a los 
i nmigramcs extranjeros como si usan abusivamente los 
servicios sociales de salud, educación, seguro de desempleo, 
y por lo tan ro, los hacen responsables del airo costo de csws 
servicios. Sin entrar a considerar, como lo demuestran 
diversos estudios que los inmigrantes, legales con1o ilegales, 
aportan significativamente a la economfa nacional, y muchas 
veces. con sus bajos salarios, les permiten recibir servicios y 
bienes que de otra manera tendrían que pagar más por ellos. 
Además también pagan sus impuestos y. por lo tanto, tienen 
igual derecho que los nativos a recibir dichos servicios 
püblicos. 

Las políticas migratorias de los Estados deben no sólo 
estar enmarcadas en un ordenamienro de legalidad, en un 
Estado de derecho; si no también deben tener legitimidad, 
la cual nace del respeto a los valores y derechos humanos 
fundamentales que roda persona tiene por su calidad de ral 
y reconocidos por la comunidad internacional. 

En este sentido es muy importanre que las acciones y 
políticas que los Estados desarrollan en materia migratoria 
deben reunir claridad y transparencia por cuan ro eso facilita 
la legitimidad de las mismas y el respeto a la legalidad. 

AJ respecto, Lclio Mármora afirma: "La gobernabilidad 
de las migraciones implica la capacidad de poder recuperar 
una visión objetiva de las múltiples variables que inciden en 
el hecho, migratorio; de valorar el a pone de las migraciones 
y no solo quedarse en sus supuestos efectos negativos. Definir 
políticas que permitan vincular a las migraciones con las 
estrategias de desarrollo económico de los países y con los 
esfuerzos de construcción de verdaderas sociedades 
muhiérnicas y policulrurales; pasar, de los cosrosos comroles 
burocráticos a administraciones más baratas y eficienres. En 
definitiva, de ser capaces de un cambio de perspectiva sobre 
esta problemática que permita una adecuada administración, 
apta para evitar los conflictos sociaJcs que se están generando 
alrededor del rema, y potenciar los clemcmos positivos de 
las migraciones en un contextO democrático de equidad y 
rolcrancia. " l !  

El abordamienro, tratamiemo y adopción de medidas 
para regular, frenar y adoptar decisiones razonables respccro 
al problema migratorio no es la adopción de medidas 
unilaterales de los pafses receptores o expulsores de mano de 

obra, sino que demanda la adopción de medidas conjumas 
tamo en los pafscs recepwres como expulsores para brindar 
trabajo, retribución justa del trabajo, transformación de las 
estructuras educativas. económicas, polhicas que permitan 
el desarrollo sostenido de todos los países, en el marco del 
respeto a los derechos humanos fundamentales que todas 
las personas tenemos. 

La legislación migraroria se encuentra desactualiz.ada 
frente a los nuevos movimicmos migrarorios como afirma 
Gino Romagnoliu que "la transforma en una legislación 
incompleta y no idónea, por lo que se deja de tutelar algunos 
derechos que son de importancia para el Estado y otros que 
son de importancia para los migranres." 

Tipología de las m1grac1ones 

R eginal  Appleyard14 t ipifica las migraciones 
internacionales en seis clases, las cuales son: 

O Inmigrantes pet7wmentes (residentes) aquellos que han 
reunido los requisitos legales del pals al cual llegan a 
VI VIL 

O Trabajadores por contrata temporal, aquellos que llegan 
a dicho país por cono período de tiempo, por lo general 
2 años y son generalmeme personas semicalificadas o 
sin calificación; 

O Profesionales transitorios, trabajadores con nivel 
universitario o calificados que se trasladan de un país a 
otro y pertenecen por regla general a empresas 
internacionales o mixtas; 

O Trabajadores clandestiuos o ilegales aquellos que 
ingresan y/o permanecen ilcgalmeme en el país de 
recepción; 

O Solicitautes de asilo, aquellos que huyen de su país y 
solicitan asilo polftico por persecución en su país de 
origen, el cual puede ser motivado por razones políticas, 
económicas o religiosas; 

O Refugiados, aquellos amparados en el Estatuto de 
Refugiados de la Convención de 1 9 5 1 ,  de las aciones 
Unidas. 

Para Lelio Mármora15 las migraciones pueden ser de 
carácter forzado o voluntario. Dist i ngue 4 t ipos de 
migraciones forzadas y 2 voluntarias. 

M1grac1ones Forzadas 

E l primer tipo es la producida por la acción de la 
coacción directa realizada por un grupo que 

desplaza forwsameme a una población de un lugar a orro 
por razones de carácter geopolítico. Ejemplo de ello lo 



tenemos a lo largo de la hiswria de la humanidad, 
como la Corona Española realizó en tiempo de la 
conquista en América latina desplazando miles de 
indfgcnas de su lugar de origen a otro lugar. Igual, 
los desplazamientos de la población aborigen de 
los Estados Unidos a las reservaciones indígenas. 

Más reciente, los desplazamiemos de millones 
de personas a Sibcria realizadas por Sralin. En 
Ca m boya el régimen comunista de Noi-Pot vació 
las ciudades y llevó a la población urbana a trabajar 
al campo para ser reeducadas en el lrabajo. 

Un segundo tipo de migración forlada es 
aquella que no es ejecutada directamente por el 
poder o Estado sino las condiciones políticas de 
represión o connicto armado que obligan a la 
población a huir de su lugar de residencia anre el peligro de 
perder la vida o su libertad. 

Este fue el caso de nuestro país durante la década de los 
ochenta, miles de salvadoreños huyeron del país y se fueron 
a Honduras, Estados Unidos, Canadá. Australia, para evitar 
las consecuencias del conflicto armado. Igual fenómeno lo 
hemos visto más recientememe el conflicto de los Balcancs 
en que miles de personas de las diversas minorfas renfan que 
huir ante la política de limpieza étnica que se desarrollaba a 
su costa en la antigua Yugoslavia. 

El tercer tipo de migración forzada es provocado por la 
búsqueda de trabajo o mejores condiciones de vida por el 
hecho de que su sociedad de origen no le proporciona trabajo 
o condiciones dignas de vida. No existe coacción física directa 
para que emigre, ni es perseguido, simplemente no encuenrra 
posibilidades de trabajo. Ame la carencia de posibilidades 
que le ofrece su país se ve obligado a emigrar hacia otros 
países. 

Este es el caso de la mayoría de emigrados de El Salvador, 
que durante las dos últimas décadas han tenido que emigrar 
ante la carencia de posibilidades de trabajo, ya no digamos 
desarrollo y calidad de vida que ofrece esta sociedad a sus 
integrantes. 

En los últimos días hemos presenciado el drama que 
han vivido ciemos de familias de clase media, profesionales 
que h uyendo de la  carencia de t rabajo o fa lta de 
oportunidades que les ofrecía el país, se fueron a Suecia 
buscando asilo político, debiendo regresar al país en peores 
condiciones al haber vendido sus bienes para poder sufragar 
los gastos del viaje. 

El cuarro tipo de migraciones forzadas está morivado 
por facrores socioculturales, debido a la mala relación en 
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una sociedad en que conviven diversas comun idades o 
pueblos, étnica, cultural o religiosamente diferentes, en donde 
la mayoría no es tolerame con las expresiones culturales o 
religiosas de sus comunidades minoritarias. Tal forma, que 
para la conservación y manifestación de sus prácticas 
culturales o religiosas y, en algunos casos, hasra de su propia 
existencia o procuración de medios de subsistencia, tienen 
necesidad de huir de dicha sociedad. 

Estos cuatro tipos de migraciones tienen la característica 
común de no ser fruto de la decisión libre de la persona o 
familia que emigra, sino producto de las circunstancias 
externas que van desde la coacción directa, explícita que 
ocurre en el primer tipo de migración, o la imposibil idad de 
poder trabajar y/o recibir ingresos suficientes para poder vivir 
una vida digna de ser humano para él, ella o su familia, por 
las condiciones de violencia, persecución, hostilidad que pone 
en peligro su vida, seguridad, libertad de pensamiento y 
expresión de sus ideas o creencias políticas, cultura, idemidad, 
religiosidad, etc. 

Los cuatro tipos de migración forz.ada violan los 
derechos humanos de "primera generación", los cuales 
establecen los denominados derechos básicos individuales 
reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre de 1 948, y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1 966. 

Igualmente se violan los derechos humanos de "Segunda 
Generación", que comprenden los derechos "al bienestar 
económico y social, a la seguridad social, al trabajo. a una 
remu-neración equitativa, al descanso, a la prorección conrra 
el paro forzoso, a la libre sindicaliz.ación o a la educación.''16 

Se violan los derechos hu manos de la "Tercera 
Generación'' o "derechos de solidaridad'' al "desarrollo. a la 
paz, a un medio ambiente sano y ecológicamcnre equilibrado, 
a la libre determinación de los pueblos, a la comunicación o 



Universidad Tecnológica de El Salvador 

bien la posibilidad de portar una cultura d iferente a la 
formalmente aceptada." 17 

Derechos humanos de los m1grantes 
. - . 

M ármora en el ankulo citado nos refiere lo que 
considera las cuatro áreas básicas de derechos 

humanos de los migrames, las cuales son: El Derecho a No 
Migrar; El Derecho a la Libre Movilidad; El Derecho a la 
Justicia Social; El Derecho a la Identidad Cultural. 

Derecho n No Migrar: Toda persona humana tiene 
como derecho fundamental poder permanecer en su lugar 
de origen o donde vive y desarrollar en el mismo, su vida 
culrural, económica, profesional, religiosa, de expresión de 
pensamienro sin verse obligado o forzada por circunstancias 
externas provocadas por sus semejantes y/o CS[rucruras polí
ticas, sociales, culruraJes, religiosas, a tener que emigrar para 
generar ingresos, trabajar, expresar, manifestar sus creencias 
o convicciones culturales, estéticas, polít icas, religiosas o 
cualquier arra forma de expresión propia del ser humano. 

El hecho de emigrar y, mucho más, verse obligado a 
emigrar para salvaguardar su vida, libenad o poder trabajar 
para ganarse su vida, constituye una situación emocional
mente dolorosa y, en algunas circunstancias, hasta uaumá
ticas; que le afectarán a veces durante el resto de su vida a él, 
ella y familia. 

Existe el derecho humano a poder desarrollarse en su 
medio natural y cultural y no tener que emigrar a lugares 
con lengua, cultura, clima, comida diferente ni a ser visto o 
tratado como inferior, discriminado, en suma, a no ser 
excluido en ellas. 

D�rec!Jo 11 la Libre Movilidad: Al mismo riempo que 
toda persona humana ciene derecho a no verse forzado a 
emigrar, existe el derecho humano a la libre movilidad; es 
decir, el derecho que todos tenemos de circular por el terri
torio nacional así como de poder irse del país. 

Indudablemente que todo Estado, en el ejercicio de su 
soberanía nacional, tiene el derecho de regular más no 
suprimir la libre movilidad de sus habitantes, de establecer 
requisitos de ingreso y permanencia de los extranjeros en su 
territorio; pero todo ello en el marco del respeto al derecho 
humano de libre movilidad. Nuestra Constitución en su 
ardculo S reconoce este derecho. 

Derecho a la justicia Social: Este derecho se ha desa
rrollado ampliamente en los derechos humanos definidos 
como de la "Segunda Generación", los cuales hacen refe
rencia a los derechos económicos, culturales y sociales. 

Se refiere a los derechos que rodo ser humano tiene de 
recibir igual salario por igual lrabajo, a no ser discriminado 
para la obtención de trabajo, a la participación dvica en su 
comunidad o país y de los servicios públicos de salud, 
educac ión y demás i ndepe ndiente del hecho de su 
nacionalidad o situación legal. 

Los inmigrantes rienen los mismos derechos a ocupar 
puestos de trabajo que los nacionales de un país, si reúnen 
los requisitos exigidos para el desempefio de dichas funciones, 
a no verse obligados a trabajar sólo en los puestos de trabajo 
menos remunerados o que la población de dicho país no 
quiera ocupar por la naturaleza del mismo. 

Igualmente, no puede impedírsele el acceso a los 
servicios públicos de salud, educación, recreación por el 
hecho de su estadía ilegal, o no pueda adquirir vivienda u 
obtener licencia de manejar por esa misma circunstancia; 
que lo enfrentaría a una s i ruación de desventaja y 
marginación. Y además, se le estaría privando de servicios 
públ icos que paga a través de sus i m p uestos como 
contribuyente que es. 

Otro aspecto imponantc, es la privación de sus derechos 
civiles y políticos al estar en la sociedad a la cual ha inmigrado 
excluido de poder participar, mediante el voto, en los procesos 
electorales, en la definición de las políticas públicas que le 
afectan directamente a él y a la comunidad en la cual vive, al 
no poder expresar sus puntos de vista y poder contribuir al 
mejoramiento de la misma. Y también en su comunidad de 
origen tampoco puede ejercer sus derechos ciudadanos, pues 
para ejercerlos deben estar en el territorio nacional. 

Dándose la paradoja, como en nuestro país, que son 
un pilar fundamental en la economía nacional al ser los 
mayores generadores de divis;:s, y parias políticos al no poder 
ejercer sus derechos políticos y civiles, tanto en su nueva 
sociedad como en su país de origen. 

Derecbo fl la ld�ntidfld Cultural: Una característica 
fundamemal del ser humano, que como ser inrrínsicamenre 
social es vivir en comunidad, en sociedad en la cual produce 
cuhura que le permite identificarse a sf mismo y reconocerse 
como parte de una familia, de una comunidad, de una na
cionalidad, de un país. Es, por lo tanto, elemento funda
mental en todo ser humano producir cultura, vivir e inter
pretar la realidad a través de la cultura que le transmite valo
res, criterios y elementos que le permiten compartir la vida 
con su núcleo más cercano que le da identidad. 

Por ello, es derecho inalienable de todo ser humano 
crear y vivir su propia cultura y no se le puede impedir, pues 
en dicho caso se le estaría negando la posibilidad de ser 
persona humana. 



L, humanidad como una unidad no puede existir ni 
desarrollarse más que por medio del desarrollo de la 
diversidad de formas culturales que crean las distintas 
comunidades, nacional idades, países. Esta diversidad ha 
permitido el desarrollo de la crearividad humana y nos hace 
al mismo tiempo reconocer la unidad de la raza humana, la 
cual no puede desarrollarse más que en la diversidad de sus 
formas culturales. 

En ese semido ninguna cultura es superior a otra, sino 
simplemente son diferentes una de otra que recogen y 
expresan la diversidad creativa racional, inrelectual. espiritual, 
culinaria, de vestimenta, expresión y cama que tenemos cada 
una de las distintas sociedades y culturas humanas. 

En el mundo actual globalizado que por una parte 
tiende hacia el "pensamienro único" en lo económico y 
polfcico, economía de mercado y democracia; al mismo 
tiempo es una potencialidad para el encuentro de culturas y 
civil izaciones que ames no se conocían o se percibían como 
diferentes y, en algunos casos, como antagónicas o malignas, 
para poder comunicarse e in tegrarse en el respeto y 
enriquecimiento muruo; pero que también existe el riesgo 
de la conformación de la unicidad expresiva que ahogue la 
expresión de las comu nidades débiles eco nóm ica y 
polfticamenre. 

Es sumamente imporranrc reconocer y proteger el 
derecho humano de los inmigrantes a su propia idenridad 
cultural para no ser arrollados, impedidos, obstaculizados y 
estigmatizados por ser diferentes, y a no ser considerados 
inferiores por la cultura dominanre de las sociedades a la 
cual han emigrado por la razón que fuese. 

Fow: Thu·u Rub:�llo, :�liche conmemoronivo al db dd c:migr.tniC' 
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La protecc1on de los derechos humanos de los 

m1grantes en el derecho mternac1onal 

La prmección de los derechos humanos de rodas las 
personas no sólo se encuentra regulada a través de 

las legislaciones internas de los países, sino en el derecho 
internacional público por medio de los diversos Tratados, 
Convenciones, Pactos, Declaraciones que los Estados firman 
en los Organismos y reuniones internacionales. Luego 
mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las respectivas legislaciones nacionales los ratifican en sus 
respectivos Organos o Poderes Legislativos, convirtiéndolos 
en legislación nacional vigenre. 

Estos instrumentos in ternacionales adquieren un 
carácter superior a la legislación secundaria imcrna de los 
países, por cuanto prevalecen sobre la ley secundaria interna. 
Sólo las onsriruciones prevalecen sobre los Tratados y demás 
instrumentos internacionales, como es el caso en nuestro 
país de conformidad al arrfculo 1 44 de la Constitución. Los 
Tratados que celebre y rarifique El Salvador con orros Estados 
u Organismos I n ternacionales, constimyen Ley de la 
República y, en caso de connicto emre el Tratado y la ley 
secundaria. prevalecen los Tratados. Además ninguna 
legislación secundaria puede derogar o modificar lo prescrito 
en una Tratado Internacional, para ello se debe repudiar dicho 
Tratado. 

Existen limitaciones en cuanto a los Tratados que El 
Salvador puede firmar y rarificar. De conformidad al artículo 
145 de la Constitución no pueden restringir o afectarse de 
alguna manera las normas constitucionales. Si las restringen 

o afectan, pueden ser rarificados 
con reserva de dichas dispo
siciones para que así no sean ley 
de la República, y el resto del 
Tramdo, que no viole o afecte 
las normas con rirucionales. 

El a r r ícu lo  1 4 6  de la 
Constitución es más preciso al 
especificar que no se puede 
celebrar o ratificar Tratados u 
ororgar concesiones que de 
alguna manera alteren la forma 
de gobierno que establece el 
artículo 85,  de que el gobierno 
es republicano, democrático y 
reprcsenrativo, que el sistema 
político es pluralisra; que las 
normas,  su o rga n ización y 
funcionamiento se sujetarán a 
los principios de la democracia 
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representativa, siendo los partidos polfricos el ú n ico 
instrumemo para el ejercicio de la representación del pueblo 
denrro del gobierno. Ni se puede lesionar o menoscabar la 
integridad del rerrirorio, la soberanía e independencia de la 
República establecidos en los arrlculos 83 y 84 de la 
Constitución, ni los derechos y garantías fundamenrales de 
la persona humana. Tampoco se puede acordar la extradición 
de los salvadoreños en ningún caso ni de los extranjeros por 
deliras políticos, aunque a consecuencia de ésms resuharen 
delitOs comunes de conformidad al artículo 28 inciso 
segundo de la Constirución. 

La protecctón de los derechos humanos de los 

mtgrantes 

Los migranres y fundamentalmente las personas que 
viajan ilegalmenre, de lo que en muchos casos no 

se libran ni las personas que viajan con sus papeles legales, se 
encuentra en los procesos de intercepción, detención, 
deponación y recepción tanto en los países que son su 
destino, como en los de tránsito y aún en sus países originarios 
sometidos a la v iolación de sus derechos humanos 
fundamentales, tanto por las autoridades de dichos países, 
como por las personas que se dedican al tráfico internacional 
ilegal de personas. 

Intercepción: La Red Regional de Organizaciones 
Civiles para las Migraciones18 define la imercepción como 
el "encuemro inicial de un migrame con un funcionario 
responsable de hacer cumplir la ley migratoria, o cualquier 
otra autoridad, el cual puede ocurrir al azar o a panir de que 
se ha expedido una orden para que el migrante comparezca 
ante una autoridad".19 

No se tiene una idea exacta del número de personas 
que son interceptadas por las autoridades migratorias, pues 
no todos los países llevan estadísticas confiables al respecto 
o al ser detenido simplemente es puesto en la fromera del 
país vecino. Así también una persona puede ser detenida 
varias veces en sus intentos fallidos para llegar a su país de 
destino. Sirva de referencia que sólo en la frontera entre 
México y Estados Unidos existen más de 1 millón 600 mil 
i nrerccpciones al año. 

El documento en referencia señala que no todos los 
países tienen autoridades competentes para la realización de 
esta función, como también, que cuando son interceptados 
los migrantes ilegales no se les permite llamar a un abogado, 
ni a las autoridades consulares de su país o a sus familiares. 
No se les da a conocer los derechos que tienen, simplemente 
son detenidos y expulsados al pafs vecino. Ejemplo manifiesto 
de el lo son los recientes hechos con las autoridades 
migratorias de Tapachula, México, que impidieron que el 
cónsul salvadoreño visitase a los salvadoreños detenidos, a 
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pesar de a legislación inrernacional y los compromisos del 
Presidente mexicano Vice n te Fox, de detener las 
arbitrariedades en contra de los centroamericanos. 

Deteución: La detención "es el aseguramiento de un 
migrante en un centro de detención del gobierno o 
subconrratado por el gobierno". 20 

Los cemros de detención varían de país a país. En 
algunos existen centros de detención exclusivos para los 
migrantes ilegales, u hoteles y hasta en cárceles comunes en 
que comparten las celdas con personas condenadas o que 
están siendo procesadas por del iros comunes o están detenidas 
en las bartolinas de la policla. 

El tiempo que dura la detención puede variar desde 
horas hasta meses, como el caso de los chinos detenidos en 
nuestro país, que permanecieron en las bartolinas de la Polida 
Nacional Civil, hasta que el gobierno de su pals les pagó el 
viaje de regreso. 



En muchos casos los inmigrames ilegales duramc su 
detención no son informados de sus derechos, ni de los 
mecanismos o procedimientos que pueden util izar para 
obtener su l ibertad, n i  pueden comun icarse con las 
autoridades consulares de su respectivo país. Estos casos se 
agravan cuando dichas personas no conocen la lengua del 
país en que se encuentran detenidas. Existe un alto nivel de 
arbitrariedad de las autoridades. 

En muchos casos, menores de edad son recluidos en 
cenrros de detención para adultos y delincuentes en franca 
violación de las legislaciones nacionales y la Convención de 
los Derechos del Niño. Existe en muchos casos violación a 
los derechos humanos de los migrantes quienes se ven 
sometidos a la arbitrariedad, corrupción de los funcionarios. 
Las mujeres se ven sometidas a vejaciones sexuales e irrespeto 
a su dignidad. 

Deportación: Es el hecho que las aumridades de un 
país sacan de su territorio a la persona que ha enrrado 
i legalmente. En muchos casos son deportados sin permitirles 
ninguna garantía de defensa del migrame pues no se les 
informa de sus derechos, ni pueden tener el auxilio legal de 
un abogado o de las autoridades consulares de su país de 
origen. 

En algunos casos la deportación corre a cuenta del 
Estado que lo deporta, en otros casos el inmigrante ilegal 
debe pagar los costos de su repatriación a su país de origen o 
s implemente es expulsado al país vecino s in  recursos 
económicos. 

Recepci6n: Es el hecho de la recepción que hace el país 
de origen de sus nacionales que son deportados de otro país, 
no todos los países tienen políticas de recepción de sus 
nacionales deportados, por lo que cuando llegan a sus países 
de origen en muchos casos son vistos como delincuenres o 
no reciben ayuda para llegar a su núcleo familiar. 

Instrumentos 1nternac1onales de protecc1ón de los 

derechos humanos de los m1grantes 

O rganismos l mernacionales mundiales y regionales 
han aprobado un conjunto de instrumenros 

j urídicos y políticos rendienrcs a la protección de los derechos 
humanos: Algunos hacen referencia a los derechos humanos 
fundamentales como el respeto a la vida; otros; son más 
especfficos, tratan aspectos paniculares como los derechos 
de los niños y niñas, los derechos de los migrantes que se 
ven forL.ados a salir de sus lugares de origen o de residencia 
por motivos de carácter económico, político, racial, de 
conflictos enrre los Estados. 

Entre los primeros que hacen referencia a los derechos 
humanos fundamentales y son de carácter universal, se 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto I nternacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
PactO I nternacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

En el caso panicular de los derechos humanos de los 
migran res, existen varios instrumentos  j u rídicos 
internacionales, los cuales transcribimos en el cuadro 
siguiente, señalando aquellos que han sido rarificados por 
Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador, por ser 
los principales países de tránsito o receprores de la migración 
salvadoreña. (ver cuadro No. 1 )  

A nivel del Sistema Interamericano existe l a  Comisión 
l n teramericana de Derechos H u manos y la Corre 
l nteramericana de Derechos Humanos, como instancias de 
protección de los derechos humanos después de haberse 
agorado todos los recursos establecidos en las legislaciones 
internas de los Estados americanos que han firmado y 
rarificado la Convención Americana de Derechos Humanos, 
acep tando la competencia de la Comisión y Corte 
lntcramericana de Derechos Humanos. 

Si una persona considera que se le han violado sus 
derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención 
Americana de Derechos Humanos, conocida como el "Pacto 
de San José", luego de agotados los recursos legales que 
establecen los Estados en su legislación nacional, puede 
presentar la denuncia ante la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos; quien, en primer lugar; declara la 
admisibil idad o no de dicha denuncia, manda a oír al Estado 
denunciado y de acuerdo a lo expresado ramo por el Estado 
denunciado como por el denunciame, puede resolver: 1 )  
adoptar una recomendación para el Estado denunciado, 2) 
proponer la conciliación entre el denunciado y el Estado 
denunciado, 3) declarar sin lugar la denuncia o 4) elevar la 
denuncia ante la Corre l n reramericana de Derechos 
Humanos; quien inicia el proceso que culmina con la 
resolución que puede absolver o condenar al Estado 
demandado, sentencia que es de obligatorio cumplimiento 
para las partes intervinienres. 

La em1grac1ón 1nternac1onal de los salvadoreños 

P or  diversas razones o causas i n fo rmación 
sistematizada y confiable respectO a la em igración 

internacional de los salvadoreños no existe. Una de ellas es 
propiamente técnica y admin istrativa, dado el bajo nivel 
informático estatal al respecro pues no se ha llevado un 
registro sistemático. Lo único que se registra es la cantidad 
de personas que viajan a Guatemala como turistas cuando el 
verdadero motivo de su viaje es llegar a tierra estadounidense 
para cumplir con el "sueño americano". 
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Cuadro No. l 

l nstrun�emos Internacionales de Protección de los Derechos de los Migrantes 
lmernacronales y Fecha de Ratificación por Estados Unidos, México Guatemala 

y El Salvador. 

Tratado l nrernacionaJ 

Pacto I nternacional de Derechos Civiles y Políticos 

Pacro 1 nternacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

Convención sobre el Esraruro 

de Refugiados 

Protocolo sobre el Esraruro 

de Refugiados 

Conven i o  1 4 3 sobre Trabajadores M igranres 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer 

Convenc ión  sobre los Derechos del N i ñ o 

Convención lmernacionaJ sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores M igranres y de 

sus Familiares 

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y 

de la Exp l otac ión de la Prost i tuc ión  Ajena 

Convención Internacional sobre la Eliminación de 

rodas las Formas de Discr imi nación Racial  

Convención Contra la Tortura y Otros Traws o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Convención de Viena sobre Relaciones Culrurales 

Convención sobre Asilo Diplomático 

Convención sobre Asilo Territorial 

PactO de San José 

Protocolo Competencia Corre I nreramericana 

Convención lmeramericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura 

Convención de Belérn de Pará 

Convención lnrcramericana sobre Desaparición Forrosa 

de Personas 

Protocolo de San Salvador 

El Salvador 

30/ 1 1 /79 

30/ 1 1 /79 

28/4/83 

28/4/83 

1 9/8/81 

1 0/7/90 

30/1 1 /79 

1 7/6/67 

1 0/6/73 

28/9/54 

28/9/54 

23/6/78 

06/6/95 

05/1 2/94 

26/0 1 /96 

06/06/95 

Guatemala 

615192 

1 9/5/88 

22/9/83 

22/9/83 

1 2/8/82 

616190 

719/00 

1 8 / 1 /83 

51 1 190 

9/2/73 

1 3/5/83 

1 3/5/83 

25/5/78 

9/3/87 

29/1 /87 

4/4/95 

25/2/00 

511 0100 

México 

23/03/81 

23/3/8 1 

716100 

716/00 

23/3/8 1 

2 1 /9/90 

08/3/99 

2 1 /2/56 

20/2/75 

23/1 /86 

07/1 0/63 

1 6/6/65 

06/2/57 

03/4/82 

03/4/82 

1 6/ 1 2/98 

22/6/87 

1 27 1 1 /98 

1 6/4/96 

U.S.A 

08/6/92 

1 0/9/77 

1 717180 

1 7/7/80 

1 6/2/95 

2 1 / 1 0/94 

2 1 / 10/94 

24/4/63 

24/1 1 /69 

Incertidumbre, Azar e Iniquidad. Informe sobre los Derechos Humanos de los M igrantes en situaciones de intercepción, 

detención, deportación y recepción en los países m iembros de la Conferencia Regional sobre m igración. M arLo 200 l .  



Otra, es d hecho que pane de la emigración se realiza 
ilegalmente no cruzando los puesws fro111erizos. Como en 
los años rrcima. luego del lcvamamienro campc.:sino en la 
zona occidental cuando miles de campesinos huyendo de la 
situación en el occidcmc: del país se fueron al oriente o a 
Honduras. Similar en la década de los ochenta a consecuencia 
del c o n n i c w  armado i n terno que produjo grandes 
desplaz:unientos de personas. tamo al interior del p;¡(s como 
a Honduras; ejemplo, los campamcnros de desplazados de 
Mesa Grande. 

No obstamc estas l i m i taciones de información, 
incrementadas por la F.. ha en el pafs del Censo de Población 
en 1 980, se puede obtener algún grado de información por 
medio de fuentes indirectas como los censos de población 
de los países de destino de la emigración salvadoreña, los 
daros que recaban las autoridades consulares del país en 
dichos países. 

Países de destmo de los 

em1grantes salvadoreños 

La población de ambos sexos nacidas en países de 
Centroamérica que reside en otro país centroa

mericano diferente al de su nacimiento, recidían entre 1 970 
a 1 990 en México, Canadá o los Es<ados Unidos, excluyendo 
Honduras entre 1 9 6 1  a 1 990; esto reflejan los importantes 
movimientos migratorios de la población centroamericana 
en estas décadas. 

La década de los setenta, nos refleja a nivel global que 
la m igración intra cenrroamericana constituye el principal 
flujo migratorio, pues de los 267 mil 658 centroamericanos 
que vivían fuera de su país de nacimiento de los países 
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seleccionados el 52.20 por cientO ( 1 39 mil 708) vivfan en 
otro país cemroamericano, lo cual representa la mayorfa de 
su emigración imernacional. 

En segundo. los Estados Unido<� rcponan el 42.56 por 
cienro de dicha emigración, siendo por consiguiente 
individualmente el país al cual se dirigía la mayor parte de la 
población centroamericana migran re. 

Y tercero, comparativamente hablando rodas los 
centroamericanos en Estados Unidos constituían un grupo 
étnico-nacional minoritario, con relación a los mexicanos 
quienes eran 5.67 veces más que todos los centroamericanos 
juntos. Su capacidad de ser grupo de presión u objeto de 
atención de las autoridades estadounidenses era poca o nula, 
al contrario de los mexicanos, quienes por su número, como 
por su presencia significativa de larga data tenían mayor 
organización y capacidad como grupo de presión. 

Cuarto, la mayor parte de la m igración i n t ra 
centroamericana se di rige a sus países vecinos, así los 
guaremalrecos a México, El Salvador y Honduras; los 
hondureños a El Salvador, Nicaragua y Guatemala; los 
salvadoreños a Honduras )' Guatemala; los nicaragüenses a 
Costa Rica y Honduras; los costarricenses a Nicaragua y 
Panamá; )' los panameños a Costa Rica. 

Quinto, todos los países centroamericanos )' Panamá, 
salvo Costa Rica. son más países expulsores de población 
que rece pro res, siendo El Salvador quien de ellos más expulsa 
su población. 

Sexro. los Estados Unidos constituyen el principal 
destino de la emigración de Costa Rica, Guatemala, Hon
duras y Panamá, miemras que para los salvadoreños su prin-

_]9 
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cipal dest ino es Honduras (52.36 por cil'nto ) ,  siendo los 
Est.tdos Unidos el segundo lugar (21 .66). En el caso de Nica
ragua ti principal destino es Costa Rica (45.62), siendo los 
Estados Unidos el segundo lugar (3 1 .53). 

De lo amnior podemos ded ucir  que existe una 
combinawria de migración Sur-Sur con Sur-Norte en todos 
los pafscs, pues existe un import::antc flujo migratorio cnrrc 
los países cemroamcricanos, sobre todo vecinos, siendo 
probablcmeme b mayor parte de esta migración de origen 
rural. 

Estados Un idos constituye el principal destino de la 
migración de los cen r roamericanos, que conrrario a la 
migración imra cemroamericana en esta década, al menos 
en el caso de El Salvador, presentaría como hipótesis que no 
es una m igración preponderantcmcnte rural sino más bien 
de carácter urbano. 

La m i gración salvadoreña t iene c o m o  fac t o res 
predominantes el económico y el político. El económico fruro 
de la estrechez tcrriwriaL la concentración de la tierra agrícola 
en pocas m a n o s ,  el t i p o  de explorac ión  agrícola y 
requerimientos de mano de obra, combinado con el factor 
político con su característica autoritaria, 
excluyente y represivo del sistema político 
que obligaba a su población a emigrar. 

En los ochenta se producen en la 
región centroamericana profundas rransfor� 
maciones de la realidad social, política, 
económica, poblacional y cul tural .  Los 
a n ces t ra l e s  e i rrcsuclros  p roblemas  
económicos y políticos, se  manifiestan por 
m e d i o  de los co n n i ctos a rmados 
enmarcados dentro del conAicw este-oeste 
que conviene a la región cenrroamericana 
en un l ugar de l u c h a  e n t re las dos 
superpotencias de la  época � Estados Unidos 
y la Unión Soviética-. Los pueblos ccmroa� 
mericanos pusimos nuestros terriwrios y 
población: Las superpotencias el dinero y 
las armas. 

para el FMLN de El Salvador y los Comras de Nicaragua, 
así como para miles de refugiados de los connicws imernos 
de los países vecinos. En el caso de Costa Rica, no tenía un 
conflic10 armado i111crno pero repercutía y actuaba en los 
conAic10s de los demás países centroamericanos, sobre wdo 
de N icaragua, por los problemas económicos. La llegada de 
m i les de centroamericanos por razones políticas y su 
permisibilidad en la acción de los oposiwres nicaragüenses. 

No podemos realizar un análisis de la migración inrra 
centroamericana como lo hicimos para los setenta, por el 
hecho que los conAicros armados que vivían algunos pafses 
no les permirió realizar sus respecrivos censos de población. 
No se realizaron censos de población en El Salvador, 
Honduras y N icaragua. 

Consecuencia direcra de los conflictos armados internos 
que azoraron la región en esta década cambia la orientación 
de la em igración i n te r n a c i o n a l  de los n a c i o n ales 
centroamericanos. 

En e l  proceso de la m igrac i ó n  S u r- S u r  - i nrra  
cenrroamericana� se  da  e l  nuevo fenómeno regional de los 
refugiados que aglurinan a dos sectores importantes. 

Guatemala continuó con su lucha 
armada imerna. En El Salvador el accionar 
bélico de las guerrillas que nacieron a 
principios de los setenta envolvió al país. 
Nicaragua con el fin de la dinastía de los 
Somoza, la i nstau ración del gobierno 
sandinis ta  y el accionar m i l i tar  de los 
Contras financiados por los Estados Unidos, 
se vio i n m erso en u n a  cruema guerra 
interna. Honduras no tuvo movimientos 
armados imernos pero su rerriwrio servfa 
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Uno, son las "masas" de apoyo de los movimientos 
guerr i l leros que por la represión y/o persec ución 
gubernamental, masacres, como las  del  mozore, del  do 
sumpul han abandonado sus lugares de residencia y han 
formado los campamemos de refugiados en los países vecinos, 
siendo a veces dichos campamentos lugares seguros de 
descanso de los grupos guerrilleros. 

El otro, las comun idades rurales sometidas al fuego 
cruzado emre los grupos insurgentes armados y las fuerzas 
gubernamentales, cuya única ahernativa para huir de dicha 
situación de violencia ejercida tanto por los movimientos 
guerrilleros, como las fuerzas gubernamentales es irse 
huyendo al país vecino. 

Igual era el caso de los nicaragüenses que huían a Costa 
Rica, de la guerra interna emre los Contras y el Ejército 
Sandinista. La inmigración de centroamericanos en Costa 
Rica se duplica pues pasa de 30 mil 6 1 6  a 62 mil 4 1 4, lo 
cual representa un incremento del 1 03.86 por ciento. Este 
incrememo es prácticamente absorbido por n icaragüenses 
(22 mil 554) quienes casi se duplican y salvadoreños (7 mil 
256) quienes quintuplican su presencia en Costa Rica. 

El factor político más que el factor económico, es el 
determinante  y pr io ritario en la migración i n tra 
centroamencana. 

Pero el cambio cualitativo que marcará las sociedades 
centroamericanas es la migración Sur-Norte, que se conviene 
en la principal migración. Canadá y Estados Unidos 
constituyen los nuevos l ugares de destino de la emigración 
centroamericana. 

Canadá se constituye en un nuevo lugar de emigración 
centroamericana. El Censo de Población de 1 971  de Canadá 

no reportaba población nacida en Centro América. Cambia 
para 1 98 1 ,  pues ya registra 4 mil 875 cenrroamericanos, 
siendo los salvadoreños (mil 775) el principal grupo nacional 
seguido de cerca de los guatemaltecos (mil 500). Los 
cemroamericanos consriruyen casi la mirad de los mexicanos 
quienes en esta década duplicaron su presencia en Canadá. 

Los Estados Unidos se convienen ahora en el pa(s donde 
más inmigración de cemroamericanos existe, quienes pasan 
de 1 1 3 mil 9 1 3  a 33 1 mil 2 1 9. Representa un incrementO 
bruto de 2 1 7  mil 306 personas, o sea, un incremenro del 
1 9 1  por ciento. Obviamente el grupo nacional mexicano 
{dos mil lones 1 99 mil 22 1 )  conrinúa siendo el grupo nacional 
mayoritario en Estados Unidos. 

Estos daros censales no reflejan necesariamente el exacto 
número de personas de dichas nacionalidades que viven en 
Estados Unidos. Muchos son in migrantes ilegales y tienen 
miedo de decir su nacionalidad de origen por el rcmor de 
ser deportados; por lo que presumiblememe son mucho más. 

En la emigración centroamericana el daro m<ÍS relevante 
es el incremento de los salvadoreños, quienes pasan de 1 5  
mil 7 1 7  a 94 mil 447, incrementO absoluto de 78 mil 730 y 
50 1 por ciento, pasando de ser el país cenrroamericano con 
menor representación en los Estados Unidos a ser el de mayor 
representatividad. 

Costa Rica casi duplica su participación, sin embargo, 
es el país con menos inm igrantes en Estados Unidos. 
Guatemala que en 1 970, ocupaba el tercer lugar se convierte 
en el segundo en 1 980. Honduras era el país con más 
nacionales en 1 970, no obsranre a incremcnrar su presencia 
en un 39.95 por ciento se conviene en 1 980. en el quinto 
país en cuanto cantidad de nacionales en Estados Unidos. 
Los nicaragüenses quienes eran los quimos en Estados Unidos 
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en 1 970, incrementan un 1 74 por ciento pasando a ser la 
cuarra representación nacional. 

Indudablemenre la inestabilidad política, la guerra, 
inseguridad personal, deterioro de la economía fueron los 
factores principales que obligaron principalmente a los 
salvadoreños, guaremahccos y nicaragüenses a tener que huir 
y abandonar sus países. Asentamientos poblacionales que 
antes eran imponanres desaparecieron. Sus habitantes 
tuvieron que abandonarlos por encontrarse en el epicenrro 
de los combares o ser víctima de la represión de uno o ambos 
bandos, teniendo que optar obligaroriameme por irse como 
refugiado a Honduras, a las cabeceras depanamenrales, la 
capital del país o emigrar a los Estados Unidos, Canadá o 
Australia. 

La m igración salvadoreña a Canadá fue bastante 
ordenada al existir programas organizados por el ClM. Fue 
una m igración con un alto componente de identificación 
ideológica de izquierda, mientras que a Estados Unidos 
aunque existía la migración de estas personas, se producía 
más una migración por razones económicas, o huyendo de 
la violencia e inseguridad. 

Se confirma el hecho que los países centroamericanos. 
salvo Costa Rica, son países expulsores de población a los 
demás países centroamericanos y ahora más orientados hacia 
los países desarrollados. 

Para l 990 se configura netamente el proceso de 
emigración, ahora Sur-None de la población centroame
ricana que escapa de sus países hacia los Estados Unidos y 
Canadá. No tenemos daws censales de Honduras y Costa 
Rica quienes son los dos países receptores de población 
salvadoreña y nicaragüense respectivamente, pero podemos 
dec i r  que se mantiene constante la migración in tra 
centroamericana. 

El caso de la migración a Canadá se incrementa 
radicalmente pues pasa de 4 mil 875 en 1 980, a 49 mil 395, 

incremento de 43 mil 520 personas 
lo que significa incremento de 89.3 
por cienro. El mayor incremcnlO es 
de los salvadoreños quienes pasan de 
mil 775 a 28 mil 295 superando a la 
comunidad mexicana. 

Igual proceso sucede con la 
emigración hacia los Estados Unidos 
que pasa de 33 1 mil 2 1 9  en 1 980, a 
un millón 098 mil 02 1 personas de 
origen cemroamericano, consoli
dando los de origen salvadoreño su 
primer lugar, pues son 465 mil 433 
personas que representa el 42.39 por 
cienro de los centroamericanos en 

Los guatemaltecos, nicaragüenses y 
hondureños confirman igualmente segundo y tercer 
rcspecrivamenre. Los costarricenses siguen siendo el menor 
grupo nacional. 

Estos daros confirman, a excepción de Costa Rica, el 
carácter expulsor de población de las sociedades 
centroamericanas. 

Como hemos afirmado en párrafos anteriores, la 
información censal no es totalmente exacta por el hecho que 
muchos inmigrantes ilegales remen dar información sobre 
su país de origen pues creen puede ser utilizada por las 
auroridades m igratorias de Estados Un idos para s u  
deponación. 

Por ello, es importante la campaña informativa 
motivacional que mantienen los medios de comunicación 
de habla hispana en Estados Unidos para que los inmigrantes 
ilegales respondan el censo de población. El hecho de ser 
una comunidad más numerosa les permitirá exigir a las 
autoridades federales, estatales y locales más servicios públicos 
para la comunidad hispana. Si se inscriben para poder votar 
en las elecciones motivará a los políticos considerarlos como 
un grupo social de interés para captar sus votos. 

La i n formación que tienen las auto ridades del 
M inisterio de Relaciones Exteriores de los salvadoreños 
registrados en nuestros consulados son daros muy superiores 
a los que aparecen en los censos de población. En toral, según 
la Cancillería son dos millones 472 mil 796 salvadoreños 
registrados en los consulados de El Salvador. 

El cuadro No. 2 nos revela daros muy importantes, entre 
los cuales podemos destacar. 

Primero1 que un airo porcentaje de salvadoreños no 
han podido vivir en su país de origen pues han tenido que 
emigrar. Uno de cada cinco o cuatro salvadoreños ha tenido 



que emigrH forLos:� mente ya sea por mot ivos cconómito�. 
de seguridad pcr"onal o huyendo de la violencia. en fr.mca 
violación a sus de re has humanos. e dcmw.:s1ra clar.unentc 
quL" El Sa lvador es un país expulsor de .;;u población. 

Segundo. l.t mayor p:-.rtc de la migr.Kión internacional 
de los salvadoreños 1icnc como dcs1 ino los Estados Unidos. 
pues ahí se encuentra el 89.60 por ciento de los salvadoreños 
regis1rados por las au10rid:tdcs consulares en el exterior. Son 
dos mi l lones 21 S mil 600 salvadorcii.os, lo que represen! a 
que en dicho país vive un alto porccnrajc de los salvadorclíos, 
lo cual tiene consecuencias muy importantes en todos los 
niveles y csfnas de actividad. 

El segundo pals donde se ha ido la em igración 
salvadoreña es C.madá, con 1 56 mil 853 o 6.34 por ciento 

de los salvadoreríos en el exterior. Estados Unidos y Can3dá 
reprcseman los dos polos de atracción de la emigración 

salvadoreña. Lo que ocurre en dichos países tiene en este 
momemo i n cidencia en la vida y prosperidad de los 

salvadoreños, tamo en dichos países como en nuestro 
territorio nacional. 

El tercer país e n  i m portancia  de la emigración 
salvadoreiia es  Be\ ice, con 30 mil  salvadoreños que representa 
el 1 .2 1  por ciemo de los emigrantes salvadoreiios. Gran pan e 

de dicha migración se dedica a actividades agrícolas en Belice 

y va a tener impacro en dicha sociedad, por cuanto no es un 
país m u y  poblado y p a r te de su poblaci ó n ,  q u e  es 
mayoritariamente negra, ha optado por emigrar por lo que 
su composición étnica va a cambiar por la creciente migración 
de los países vecinos hacia Belice. 

El cuano país en imporrancia es Australia, en donde 
esrán regist rados 1 8  mil 755 salvadoreños. El número de 
s a l v a d o reños en E u rop a no es 
desprec iable y veremos posteriormente 
los países de destino. 

Cemroamérica ya no constilUye un 
lugar pr ivi legiado de la em igrac ión 
salvadoreña, siendo Costa Rica donde 
más salvadoreños inscritos hay. 

Los daros ameriorcs nos reflejan 
hechos de enorme trascendencia para los 
salvadoreiios y El Salvador. Primero, un 
a l to  número de salvadoreríos vive fuera 
de su patria. Segundo, esta migración es 
forzada violando con ello los derechos 

humanos de los salvadoreños. Tercero, 
la migración ya no es fundamentalmente 

Sur·Sur sino Sur·Norte. Cuano, los 
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principalc'i lugarc'i de.: dc..,tino son Estados Unidos, Canadá 
y Austral ia. QuintO, la migración a Bclice tiene una gran 
i rnport,tncia p.u;t el país. 

Un análisis por ciudadc.:s donde se concentran los 
inmigra111es salvadoreno.., nos da una mejor comprensión de 
su 'iitUación. Resalta d hecho de que en Canadá la mayor 
pmc de la población salvadorcTía ( 1 06 mil 853) radica en la 
tona de lengua inglesa, aún cuando existen 50 mil viviendo 
en lOna de lengua fr:1nccsa. 

El caso de Estados Unidos, país donde reside la mayor 
parte de salvadoreños que vivt"n en el exrerior, viven más 
salvadorcríos en determinadas ciudades estadoun idenses que 
en cualquier o1ra ciudad del paf'i, salvo San Salvador. Así en 
Los Ángeles están regist rados 800 mil salvadoreílOs, siendo 
la segunda ciudad de concentración de salvadoreiios des pué 
de San Salvador. En San Francisco (450 mil),  Ncw York 
(4 2 1  mil)  y Washington D.C. ( 1 50 mil)  habitan más 
salvadoreilos que en la casi total idad de ciudades en El 
Salvador. 

En el caso de Europa en el consulado de Bonn, 
Alemania es donde existt' la mayor cantidad de salvadoreríos 
registrados. El caso de Suecia es importante y agrupa en su 
mayor pane salvadorc1íos que por morivos políticos a 
consecuencia de la guerra interna buscaron asilo polírico en 
dicho país. 

Las deportaciones de Jos salvadoreños 

L as deportaciones de los i n m igrantes i legales 
constit uye uno de los fenómenos en los cuales 

existe un menor grado de defensa por parte de los inmigrantes 
i legales, quienes se ven sometidos a b. arbi trariedad, injusticia 
e i n segur idad v io lán doselcs sus derechos h u m anos 
fundarnen1ales. 
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México, país expulsor de su población y quien aporta 
el mayor número de inm igrantes i legales temporales y 
permanentes en Estados Unidos, dada su naturalez.a de país 
fronrerizo con Estados Unidos, es país de tránsito para la 
in migración a Estados Unidos; por tanto, rodas los 
inmigranres legales e ilegales ccnrroamcricanos que deseen 
llegar por  vía terrestre a Estados Un idos t ienen 
necesariamente que pasar por suelo mexicano. 

Dado el incremento de las emigraciones ilegales de los 
centroamericanos a Estados Unidos y el uso por éstos de 
México como país de uánsito, las políticas y acciones 
migratorias que i m plcmcme México son sumamente 
importantes para los Estados y pueblos centroamericanos. 

Los centroamericanos que viajan vía terrestre a México, 
por wrismo, negocio o por ingresar ilegalmente a Estados 
Unidos, expresan el maltrato, irrespero, vejámenes, violación 
de las mujeres, robo, corrupción de las autoridades 
migratorias mexicanas. Todo lo denunciado por las 
amoridades mexicanas, de lo que sufren sus ciudadanos por 
parte de las autoridades estadounidenses, es poco en 
comparación a los relatos de los sufrimientos y dificultades 
que experimentan los centroamericanos en su tránsito en 
México.  El c ratamiento de los mexicanos a los 
centroamericanos fomenta la compleja relación de amor-odio 
de dichos pueblos. 

Cuadro No. 2 

Actualmente se habla que Estados Unidos ha trasladado 
de la frontera none de México a la frontera sur de México y 
Guatemala, el primer "tapón" de la inmigración ilegal 
cenrroamericana y suramericana que use México de vía 
terrestre para llegar a los Estados Unidos. 

La caracredsrica de país de tránsito que tiene México 
es sumamente reveladora, pues en los afios 1 990 a 1 999, 
inclusive, un millón 1 52 mil 850 personas fueron devueltas 
o rechazadas, de las cuales puede ser que una misma persona 
se contabilice varias veces. De este lOta! un millón 1 2 1  mil 
954 fueron cenrroamericanos, el 97.32 por ciento. 

La mayoría de ellos son guatemaltecos -482 mil 1 46-, 
o sea el 4 1 .82 por ciento del toral global, los hondureños 
segundo lugar con 280 mil 289 (24.31 del total global) y los 
salvadoreños tercer grupo nacional con 275 mil 1 7 1  personas 
(23.87 del total global). Estos tres grupos nacionales juntos 
representan el 90 por ciento de la totalidad. 

Los guatemal tecos conforman el grupo nacional 
predominante, los salvadorefios ocupan el segundo lugar de 
1 990 a 1 993, a parrir de 1 994 los hondureños ocupan el 
segundo lugar. En el caso de los guatemahccos, pals fronterizo 
de México,  parte signi ficativa de esas personas no 
necesariamente buscan ir a los Estados Unidos, sino trabajar 
en los Estados sureños mexicanos. Mientras que en el caso 

de salvadoreños y hondureños deflni

Número de Salvadoreños Registrados en los Consulados 
rivamenre la mayoría, por no decir casi 
la totalidad, son personas cuyo destino 
son los Estados Unidos. 

Pais o Región Salvadorefios o/o 
Canadá 1 56 853 6.34 
Estados Unidos 2 2 1 5  600 89.60 
México 3 265 0. 1 3  
Nicaragua 6 500 0.26 
Honduras 3 000 0 . 1 2  
Costa Rica 14 767 0.60 
Panamá 8 500 0.35 
Belice 30 000 1 .2 1  
Caribe 4 1 9  0.02 
Sur América 3 1 57 0. 1 3  
Europa J I  626 0.47 
Australia 18 755 0.76 
Asia, África, Oceanía 354 0.02 
Total 2 472 796 1 00.00 

EL Salvador en el Exterior. Ministerio de Relaciones Exteriores 

Analizando el caso de las expul
siones y rechazos de extranjeros realizadas 
por los Estados Unidos de 1 993 a 1 997, 
totalizan 322 mil 025, que no coinciden 
con idéntico número de personas pues 
como hemos afirmado en el párrafo 
anrcrior una misma persona puede ser 
expulsada varias veces; de este toral el 
7 1 .04 por ciento son mexicanos, o sea 
228 m i l  763, los centroamericanos 
constituyen el 1 1 .63 con 37 mil 440 
expulsiones y rechazos. De ésros los 
salvadoreños consrilllyen el 3.79 del 
toral, con 1 2  mil 2 1 8, los hondureños 
son segundos con 1 1 mil 804 ( 3.67) y 
los guatemaltecos con 9 mil 977 ( 3. 1 O) 
son los terceros. 

Las deportaciones de cemroame
ricanos reflejan un incremenro en el alto 
número de deportaciones de centroa
mericanos en los ú l t i mos años, 
consecuencia que los Estados Unidos se 



ha convenido en el pr imer  l ugar de dest ino de la 
em igración ilegal. 

Tipolog1a de los hiJOS JÓvenes 

de padres em1grados 

M ario Lungo, en la obra citada� realiza una 
inreresanre t ipología de los hijos jóvenes de los 

que han tenido que emigrar del país, que los subdivide en 
dos grandes ripos: los dejados y los migrames. la cual 
transcribimos en el cuadro No. 3. 

Cuadro No 3 

Los Deiados Los Mi2rantes 
Aspiranre l r inerame 

Abandonado Retornado 

Enraizado Deportado 

Aspirante frustrado 

Los D�Jados son aquellos que como su nombre lo indica 
son niños o jóvenes que no emigraron con sus padres y se 
han quedado en el país, mienrras que los Migrantes son 
aquellos que emigraron con sus padres o se reunificaron con 
ellos en el país de destino, pero que por diversas razones se 
encuemran de nuevo en el país. Es[3 clasificación no es 
excluyenre ni permaneme emre sus diversos tipos, por cuanro 
un joven puede haber pasado por diversos estadios o etapas. 

El aspira m� es aquel joven que se ha quedado en el país 
con sus abuelos u otro pariente en espera que sus padres lo 
manden a traer, ya sea que han solucionado su carácter de 
ilegalidad, o bien, tratará de ingresar de forma ilegal medianre 
coyotes y demás formas organizadas. 

El abandonado son aquellos que si bien reciben la ayuda 
económica de sus padres. pero no piensan llevarlos con ellos 
y por tamo se consideran abandonados moralmente. 

El tnraizndo son aquellos que se encuemran bien en el 
país y no tienen interés ni deseo de emigrar jumo a sus padres. 
Trabajan o estudian en el país y reciben ayuda económica de 
sus padres que les sirve para satisfacer sus necesidades. 

El mpiranu frustrado son quienes desean emigrar y han 
realizado uno o varios inrentos fallidos de ingresar de forma 
ilegal al país donde se encuentran sus padres. 

El migranu i t inerante que viaja legalmente por breves 
períodos de tiempo a Estados Unidos, Canadá, lleva y rrae 
encomiendas, repuestos y/o vehículos usados o trabaja unos 
cuantos meses al año, así complementa sus ingresos generados 
en el país. 
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Al retornado sus padres o familiares lo han re[Qrnado al 
país dado el temor que tienen por la conducta que 
desarrollaba en dicho país a causa de drogas, maras, libertinaje 
y prmegerlo e impedir renga problemas con la ley, mejor lo 
envfan al país enviándole dinero para su sosrenimienro y 
estudio. 

El dtporltldo ha sido deportado del país de destino por 
haber entrado ilegalmente o cometido algún deliro. 

Remesas de los salvadoreños en el extenor 

La fuente tradicional primordial en la generación 
de divisas en El Salvador ha sido la producción 

agrícola, así en la época colonial el bálsamo y el añi l  
representaban nuestros principales productos de exportación. 
A partir de fines del siglo XIX el café fue el principal y casi 
exclusivo producto de exportación. Por la década de los 
sesenta del siglo pasado se agregan el algodón y el azúcar. 

A consecuencia del conflicto militar que afecró todo el 
país a panir de los años 80, la reforma agraria que cambió la 
tenencia de la tierra, la falra de acceso a los créditos bancarios 
para el secwr agropecuario, la panicipación e importancia 
de los productos tradicionales de exportación -café, algodón, 
azúcar y camarones- en la economía nacional y la generación 
de divisas. disminuyó y descansó en la asistt'ncia económica 
de los Estados Unidos quien financiaba la guerra. 

Pero sobre todo, el conflicro militar obligó a miles de 
salvadoreños a rener que abandonar el país y en centenas de 
m i les emigraron a los Esrados Unidos comenzando a 
generarse el fenómeno de las remesas famil iares, hasta 
convenirse en la principal generadora de divisas; de tal forma. 
que nuestro principal producto de exportaciones )' generador 
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de divisas ya no son bienes materiales como el café, sino que 
es nuestra propia población, nuestra fuerza de trabajo quien 
se ha convenido en el principal generador de divisas del pa(s. 

Las remesas son un importante elemento en el desarrollo 
local de las comun idades y m u n icipios. Son fuente 
i m porranre en la i nversión productiva y creación de 
infraestructura escolar, deportiva y otros servicios públicos 
que conviene a los emigrados en un actor político de gran 
imponancia no sólo en el ámbiro nacionaJ por el toral de 
divisas que proporcionan sino en el ámbito local por la 
satisfacción de necesidades concretas que la propia sociedad 
no logra generar. 

I mportante desde el punto de vista económico, cultural 
y calidad de vida son los bienes, conocimientos y acritudes 
que envían o traen los emigrados, pues cambian pautas 
culturales, vestimenta. lgual los clecrrodomésricos, la radio 
y la televisión han cambiando de manera significativa las 
condiciones de vida y para amplios sectores sociales y 
geográficos del país, en particular en el sector rural. 

"Dentro de la historia más grande de los latino 
estadounidenses se debe contar la hisroria particular de los 
inmigrames centroamericanos, los hermanos lejanos que han 
tenido que ubicarse en otros espacios geográficos y 
simbólicos. A partir de sus inmigraciones en los ochenta los 

La rm tJrd<.;ton salvi:;idorena 

salvadoreños forman comunidades satélites que rodan por 
el mundo, pero que aun mantienen conexiones materiales y 
afectivas con Centroamérica. A la misma vez, ellos establecen 
relaciones con y en sus nuevos lugares, o sea participan en la 
construcción de una identidad latina de gran impacro cultural 
y poHtico en el Norte y en el Sur."21 

Dest1no y uso de las remesas tam1hares 
--�-�� ------ -��-�--�� 

La CEPAL22 afirma que las remesas desempeñan un 
papel central en la economía nacional aún cuando 

su papel en la balanza de pagos haya disminuido. En 1 99 1  
las remesas representaban un monto igual que e l  total de 
exportaciones del país, relación que descendió al 56 por 
ciento de las exportaciones en 1 997, aún cuando en términos 
absolutos las remesas en este; periodo se duplicaron. 
Obviamente esce 56 es un porcentaje sumamente elevado y 
constituye la mayor fuente individual de divisas para El 
Salvador. La principal fuente de divisas generada en el país 
es la maquila, y como es sabido dado su característica de ser . 
capital golondrina, no hay garantía en la estabilidad y 
permanencia de las mismas. 

El gerente de estudios y estadísticas económicas del 
Banco Central de ReservaB, informó que las remesas 
familiares acumularon cerca de un millón 91 O mil S millones 
de dólares durante el año 200 1 ,  lo que representa una rasa 
anual de incremento del 9 . 1  por ciento y equivale el monto 
toral de remesas al 1 3.7 del Producto Interno Bruto -PlB-. 
64.3 de las exportaciones totales y financian el 37.7 de las 
importaciones torales del país. 

Por otra pane el mismo estudio señala que el 80 por 
ciento de las remesas se destina a la adquisición de productos 
de consumo y el 8 por ciento, aproximadamente, a la 
inversión o ahorro. Esto revela por una parte que este airo 
porcentaje destinado a la adquisición de productos de 
consumo es debido a que los emigrados salvadoreños mandan 
dichas remesas para sufragar los gastos de vida de sus 
familiares, principalmente hijos y padres, que se encuentran 
en el país, lo cual durará en el caso individual hasta que los 
padres mueran, se los lleven a Estados Unidos, o sus hijos 
menores terminen sus estudios o se i ntegren a la vida 
productiva del país. 

Entre el 8 y el 1 O por ciento, de las remesas está 
destinada a la inversión o ahorro, lo cual representa un 
porcentaje como monto, de 1 00 millones de dólares que 
van directamente a la inversión productiva. Lo destinado al 
consumo incide en la vida productiva del país, pues mediante 
la compra de bienes de consumo duraderos o no duraderos 
se contribuye a la industria, agricultura y comercio. Igual lo 
destinado a la educación pues se invierte en el capital humano 
del país. 



Maribel Carrera GucrraH dice que las tendencias 
referentes al uso de las remesas familiares según afirmaciones 
de los emigrantes son: ''Primero, el mantenimientO del hogar 
(consumo,  sa lud.  ves 1 ido,  educació n} ;  segundo,  e l  
mejoramiento o construcción de vivienda; tercero, la  compra 
de un 1crreno para cultivar o sólo como inversión en 
pequeños negocios. Se consideran que esa tendencia mues1ra 
la misma lógica con la que se gastan orros ingresos del hogar, 
pues ello se relaciona con el contexto del país de origen que 
condiciona la emigración. Una inmensa mayoda de los 
remitentes de remesas son cmigrames de menor antigüedad, 
o b ien  de la pri mera generac ión ,  q ue mant ienen 
compromisos familiares de  algún tipo en e l  país de  origen, 
con lo que el uso final de las remesas sigue más bien la lógica 
de las necesidades del hogar receptor." 

Y más adelame agrega "Se puede prever que las 
tendencias en el uso de las remesas familiares seguirán este 
mismo curso, mientras cominúe un entorno institucional 
que no aliema la pequeña inversión y ahorro. pero sobre 
tado porque la emigración se inscribe preferenremenre dentro 
de las lógicas de los hogares en pobreza para enfrcnrar parte 
de las adversidades. En ese semido, ninguna política de 
incenrivo para el ahorro e inversión de las remesas familiares 
tiene cabida si no se aumenta y mejora sustancialmeme la 
inversión social e infraestructura física en las localidades de 
origen de los inmigranres." 

El uso y destino de dichas remesas viene a contribuir a 
superar el nivel, y no la situación de pobreza en la cual vive 

Cuadro o. 4 
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la mayoda de salvadoreños. La.s remesas son un paliativo 
para la situación estructural de pobreza que vive un alto 
porcentaje de los habitantes de El Salvador. 

El uso productivo de las remesas familiares no puede 
circunscribirse en considerar produc1iva dicha remesa 
únicamente sí ingresa directameme a los bancos, a inversiones 
en empresas, pues cuando ayuda a la compra de bienes 
indispensables para la subsistencia de una familia, como 
alimento, vivienda, vestimema y educación para los ni ríos y 
jóvenes. No sólo mueve la producción nacional de bienes y 
servicios y forma capital humano15 sino, lo más imporrame, 
es un uso productivo para el propietario de las remesas 
familiares que con ellas ayuda a mejorar la calidad de su 
vida. 

Es la decisión más producriva que pueden desarrollar 
quienes reciben y envían remesas. Primero deben cubrir sus 
necesidades virales. Esa es la realidad de la pobreza en El 
Salvador. Por lo que cualquier polft ica pública y privada que 
enfrente la pobreza necesariamen1e debe considerar la 
situación y perspec[ivas de las remesas y sus generadores, los 
inmigrames legales e ilegales. (Ver cuadro No. 4) 

Maribel Carrera Guerra, en el artículo citado, es[ablece 
diversas variables y factores que actúan favorable o 
desfavorablemente a la esrabilidad y crecimiento de las 
remesas, el cual transcribimos arriba. y realizaremos un breve 
análisis del mismo. 

Factores estimulantes y desestimulantes de las Remesas Familiares 

Factores asociados a la 
estabilidad/crecimiento Favorablemente Desfavorablemente 
de las remesas 
Hogar del inmigrante Con compromisos con el hogar Forma hogar en EEUU/ 

núcleo en país origen rompimiento con pareja 

Cambios Posible rerorno al país de origen- Reuniftcación familiar en 

formación de patrimonio EEUU 

-formación de patrimonio 

Generación de migrantes Primera Siguientes (hijos/as nacidos 

y Nuevos emigrantes en país destino) 

Inserción ocupacional en Documentado/a Esrarus migr. no regularizado 

EE.UU. Mejor calificación Poco dominio del inglés 

Redes sociales baja calificación 

Características del Jefes de hogar e hijo/s Otros familiares remitentes 

remitente de remesas Mujeres Hombres 

47 
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Los anteriores factores hacen referencia a la situación 
personal y familiar de los inmigrantes como variables que 
favorecen o desfavorecen el hecho que envíen remesas a sus 
familiares que continúan en sus países de origen. 

Así, aquel emigrante que conserva a sus hijos, pareja o 
padres mayores en su país de origen esrará motivado u 
obligado a enviar dinero para sufragar los gastos de 
alimentación, educación, salud, vestido de sus hijos; siendo 
además frecuente que ésros vivan en casa de sus abuelos. 

lgualmcnrc, si piensa rerornar a su país de origen y desea 
formar capital de trabajo para cuando regrese, comprar o 
mejorar la vivienda a la cual retornaría. La primera generación 
de emigrantes y más panicularmenre en los más reciemes 
sus vinculaciones y relaciones familiares estarán más fuerres, 
as{ como deberá responder por los gastos que habrá incurrido 
para sufragar su viaje, mucho más s i  ruvo que viajar 
ilegaJmente y pagar a los "coyotes. lo cual en muchos casos 
obliga a hipotecar sus bienes y propiedades. 

El funcionamiento de estructuras organizarivas que 
aglurinen a originarios de un país o municipios entre los 
e m igrados, es e lemento i m portante para mantener  
comunicación con sus  lugares de origen y el envío de ayuda 
para dichos lugares. Diferente información estima que el uno 
por ciento de las remesas proviene de estas "Redes Sociales". 

As imismo,  el n ivel de 
organización y presenc ia  de 
inmigrantes en sus comunidades, 
que se convierran en ciudadanos 
estadoun idenses y votan tes 
inscritos, les permitirá convertirse 
en un grupo de presión con 
capacidad de influencia en la vida 
política, social, económica y con 
mayor capacidad de defensa de 
sus in re reses. Es por el lo de 
interés estratégico para dichas 
comunidades de salvadoreños, 
como para El Salvador que 
exis tan orga n i zaciones de 
saJvadoreños en Estados Unidos. 

dos. los vínculos con el país de origen de sus padres tienden 
a disminuir así como los compromisos u obligaciones que 
puedan tener con sus familiares lejanos, por razones de 
distancia geográfica y cercanía del vínculo familiar de los 
que quedaron en su país de origen. 

La inserción laboral también es una variable importante, 
por cuan ro determinará la capacidad de ahorro que renga el 
emigrante para poder enviar mayor o menor cantidad de 
dinero a sus familiares residiendo en su país de origen. 

Indudablemente que la capacidad de absorción de mano 
de obra en actividades productivas, es un factor imporrame 
para porenciar o disminuir la necesidad de muchas personas 
a emigrar de sus países hacia otros que les ofrecen trabajo y 
mejores remuneraciones. 

En nuestros países la estabilidad política ha desterrado 
la violencia política que impedía la atracción de inversiones 
nacionales y extranjeras, pero el modelo neoliberal no ha 
permitido un crecimiento económico con desarrollo 
humano, ni una mejor distribución del ingreso; si no por el 
contrario, una mayor concentración de rique1.a, pauperi
zación de mayor cantidad, no sólo de personas sino de 
sectores sociales. Esw junto a los niveles de la violencia 
delincuencia! ha generado mayor inseguridad personal, que 
fomenta en más amplios secrores sociales y niveles educativos 
a tener que emigrar para poder trabajar, suplir sus necesidades 

elementales de subsistencia, 
seguridad familiar y perspectivas 
para el fururo de los hijos. 

Las polít icas que desa
rrollen los países que sirven de 
rránsiro, que en nuestro caso son 
Guatemala y México, así como 
las dificultades y controles que 
establecen los Estados Unidos en 
su frontera Sur para impedir la 
enrrada de inmigrantes ilegales, 
son facrores decisivos para 
motivar o desalentar la 
emigración. 

Los Estados Unidos ames 
del ataque terrorista del 1 1  de 
septiembre, hab(an presionado a 
los gobiernos mex icanos y 
guatemalteco para, desde ahí, 
empezar a dificuhar el tránsito 
de los inm igrantes ilegales. El 
Salvador también actuaba en ese 
sentido con la creciente emigra
ción ilegal proveniente de Sur 
América y Asia, dado que cada 

Son factores desest i m u
lan res al e n v ío de remesas 
familiares, si el emigrado logra 
reunir o formar en su país de 
destino su familia nuclear, llevar 
a sus padres o bien estos no 
neces i t a n  de la asistencia 
económ ica de sus h i j os .  Las 
generaciones subsiguientes, hijos 
y nietos de los primeros emigra-

Fo10: Th1ru Rub�llo, B1tnvcnedo � Ca..u ofr«t a los dtporudos ll;�m�d;u 
gr.�m � JUS f:am1lurcs o am1goJ en 1odo d p�b. 



vez El Salvador se estaba conviniendo en país de tránsito de 
diclu emigración ilegal hacia los Esrados Unidos. 

Con los atentados terroristas del 1 1 de seplicmbrc, la 
política migr:noria de Estados Unidos va a cambiar con 
fuertes consecuencias para los inmigrantes ilegales que 
recorran el territorio guarcn'lalrcco y mexicano para los 
Estados Unidos, para dicha nación, aún cuando éstos últimos 
tienen la ventaja como afirma Jodic Morse, •· Una vc-L que 
los extranjeros han pisado el suelo de Estados Unidos en 
forma ilegal, el Servicio de Naruralización, bajo imcnsa 
presión de las industrias que dependen de la mano de obra 
barata, hace poco o nada para expulsarlos." 16: 

El fenómeno de las remesas involucra a una serie de 
acwres individuales e institucionales. no sólo concurren en 
ello el remesanre y la familia de él que se encuenrra en su 
país de origen, sino que también los in termediarios, el 
gobierno nacional, local, asociaciones comunitarias y de 
servicio del país de origen del remesante y alm organismos 
internacionales. 

Enrre estos intermediarios se encuentran muchas 
personas que se dedican a llevar y traer encomiendas a los 
Estados Unidos, importantes canales que permiten el Aujo 
de las remesas, se especializan en ciudades de Estados Unidos 
donde tienen familiares. 

Existen las agencias courier formales que son un medio 
fundamenral de envío de las remesas. Los bancos del sistema 
financiero han abierto agencias en algunas ciudades de los 
Estados Unidos, con el propósiw de canalizar las remesas, 
ofertar bienes i n muebles, para que las compren los 
salvadoreños residenres en Estados Unidos. 

Es sumamenrc importante el papel de las asociaciones 
comunitarias organizadas, tanto allá como en el país, pues 
son un medio efectivo de canalizar recursos para mejorar la 
infraestructura, financian escuelas, canchas de depone, 
adoquinado de las calles, introducción de servicios públicos, 
mejora m iento  de las un idades de sa lud,  envío de 
ambulancias, ere . .  hacia los pueblos de origen de los 
inmigrantes. 

Características etanas y educat1vas de los 
em1grantes salvadoreños 

En lo referente a las características erarias y educativas 
de la población salvadoreña viviendo en Estados 

Unidos, la mayor parte es población económicamente activa, 

siendo importanre los menores de edad nacidos en El 

Salvador que han sido llevados por sus padres al legalizar su 

simación migratoria. 
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Foco: Tluru Rulullo. lo\ drpon;adm ).On lllrnovthudoi dur;an1r su tu�b.do con 
grdlrtr.s y r.spow 

En cuanro a su nivel educativo si bien de 1 970 a 1 980, 
aumenta el porcentaje con menos de 4 años de estudio, de 
1 990 a 1 996, se incrementa el porcentaje de salvadoreiios 
con secundaria incompleta, de 28. 1 a 34.7 por ciento e igual 
las personas con estudios universitarios de 3.2 a 4.4 lo que 
podría rcAejar, que los padres que vivían en Estados Unidos 
están recibiendo a sus hijos que se habían quedado en el país 
estudiando, que secwres de clase media están emigrando del 
país ame la falta de oportunidades de trabajo y perspectivas 
en el país. Igualmente los cuadros nos refleja que un airo 
porcentaje de ellos trabaja, lo que permite que mantengan 
el imporranre flujo de remesas. 

M iguel Ángel Casrillor, con base a datos prelimi nares 
de la U .S. Currente Popularion Survey (C.P.S., marw 1 998), 
nos informa que "el 1 7  por cien ro, el 23.9 y el 40.5 de los 
centroamericanos detectados laboran en actividades 
clasi ficadas como Manufacrura-lndusrria, Comercio y 
Servicio, respectivamente, mientras que sólo un 2.8 lo hace 
en la Agricultura y el 9.8 en la Construcción. Actividades 
que son general mente consideradas como fuente de 
ocupación de la mano de obra menos calificada. Mientras 
tanto en términos de ocupación principal, la gran mayoría 
(26.0, 1 4. 5  y 1 2. 5  por ciento) se ocupa como Trabajadores 
en restauranres y bares, Producción precisa, artesanía y 
reparación, y como Operadores, ensambladores e inspectores; 
mienrras tanto, el 4 . 2, S.S. 1 .2 y 8. 1  por ciento lo hacen 
como ejecutivos, administrativos y gerentes, profesionistas, 
técnicos y vendedores: por último, sólo el 3.1 por ciemo 
declaró hacerlo en la rama de Agricuhura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 

Los daros anteriores sugieren que la mayoría de la 
población inmigrante de origen cenrroamericano posee un 
nivel intermedio de escolarización y capacitación para el 
trabajo, el cual le permite emplearse en actividades 
semicalificadas, ocupar posiciones intermedias en la csc..1.la 
de posiciones en el trabajo e incluso tener acceso -en algunas 
ramas- a ingresos superiores a los de los inmigranres 
mexicanos. Es el caso, por ejemplo. del ingreso promedio de 
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los centroamericanos ocupados en la Manufactura- Industria, 
cuyo nivel es de 462 dólares semanales, frente a 333.8 dólares/ 
semana obtenidos por los inmigrantes mexicanos empleados 
en esa rama. 

D1mens1ones de la m1grac1ón 

Las migraciones consriruyen, como hemos visto a 
lo largo de este trabajo, un fenómeno humano que 

tiene implicaciones y ramificaciones en codas las áreas de las 
actividades de la persona humana, ramo en su carácter 
individual como en el de su entorno social; por consiguiente, 
su análisis e interpretación puede verificarse desde diversas 
perspectivas o ángulos, o como Mario Lungo28 llama 
"dimensiones", las cuales son: la económica, territorial, social, 
cultural y política. 

La dimensión económica hace referencia al impacto 
económico que tiene ramo en lo macroeconómico de un 
pafs como sería su impacto en la generación de divisas. La 
estabilidad de la moneda nacional o aún desaparición de la 
misma, la balanza de pagos; como a nivel microeconómico 
en la vida de los habitantes de los países expulsores de mano 
de obra que les permite fundar pequeños microempresas, 

as( como en muchos casos, ser un factor importante en la 
satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, 
educación, recreación, vestido de muchas familias que 
dependen para suplir parte de dichas necesidades de las 
remesas de sus familiares que viven y trabajan en los países 
desarrollados. 

La dimensión territorial se refiere a los cambios en la 
vida y desarrollo de los espacios físicos, fundamental menee 
en aquellas comunidades cuyos integranres han emigrado y 
cuya contribución a sus familias como para necesidades 
coleC[ivas transforman las viviendas, la infraestructura escolar, 
vial, recreativa, etc. 

La dimensión social mira los procesos de desinregración 
familiar producto de emigración de uno o ambos padres, 
cuyos hijos se quedan con sus abuelos, uno de los padres o 
familiares con rodas los problemas sociales y personales 
debido al rompimiento de la unidad familiar. 

La dimensión culrural se refiere a los profundos cambios 
culturales en los directamente implicados en el fenómeno 
migrarorio y en roda la sociedad. Tamo las personas que 
em igraron como los que se quedaron. Sus relaciones, 
vivencias pautas culturales, valores y normas cambian. Todo 
ello incide en la búsqueda de definición del grupo o grupos 
sociales de pertenencia y refrencia al cual aspira a pertenecer 
o constituye su modelo a alcanzar. 

Los campesinos y pobres urbanos quienes con capacidad 
económica regresan de vacaciones al pafs habiendo vivido 
relaciones empleador y empleado en los Estados Unidos 
diferentes a como eran aquí, se relacionan con sus antiguos 
patrones de manera diferente, demandando y consciente del 
respeto de sus derechos y la ley. 29 

La dimensión política se refiere al papel del Estado en 
lo referente a la política económica, de población, seguridad 
que debe desarrollar respecto del fenómeno migrarorio. Sobre 
todo si existe una parte importante de su población en el 
exterior, residiendo legal o ilegal m eme, en uno o varios países. 
Analiza el impacto económico de las remesas en la economía 
nacional, por lo que la seguridad y estabilidad laboral de sus 
habitames en el extranjero, es parte imponamc de la política 
estatal y contribuye a la estabilidad de una sociedad. 

La s1tuac1ón legal de los salvadoreños res1dentes 

en Estados Unrdos 

P revio al creciente flujo de la in�igración il
.
egal de 

salvadoreños a los Estados Un1dos, a parnr de la 
década de los ochenta, Estados Unidos no tenía política 
migratoria específica para los salvadoreños. Los salvadoreños 
en esos años solicitaban asilo poHrico, la casi totalidad, 97 



por ciento, eran denegados y luego dcponados dado el 
involucra1niento directo de Estados Unidos en el conflicto 
salvadoreño. 

En 1 98 5 .  un grupo de rerugiados salvadoreños y 
guatemaltecos con el apoyo de la Iglesia Bautista Americana, 
presemaron una demanda colccdva, conocida como ABC 
versus Thornburgh en nombre de rodas a quienes por la 
política exterior noneamericana se les hab(a denegado la 
solicitud de asilo polírico. En noviembre de 1 990 se resolvió 
dicha demanda medianre un acuerdo cm re las panes. 

En septiembre de 1 990, los Estados Unidos crearon el 
programa "Estado de PrQ(ccción Temporal", conocido como 
TPS (Temporary Protecred Sratus) por sus siglas en inglés, 
el cual consistía en una protección temporal de 1 8  meses 
para aquellos que habían llegado a Estados Un idos antes del 
19 de septiembre de 1 990, periodo durante el cual quienes 
se beneficiaban con este programa no podían 
ser deportados. Tuvo vigencia del 1 de enero 
de 1 99 1  al 30 de junio de 1 992. Siendo los 
salvadoreños el primer grupo nacional en ser 
beneficiado con este tipo de programas, aün 
cuando no todos los que solicitaron obtuvieron 
esta protección. 

La administración del Presidente Georgc 
Bush, creó el programa Oefered Enrorccd 
Oeparture -DEO- por sus siglas en ingles, 
(Salida Obligatoria Diferida) por medio del 
cual el presidente de Estados Unidos podía 
brindar protección a grupos nacionales para no 
ser deponados de los Estados Unidos. Los 
salvadoreños fuimos el grupo nacional que fue 
favorecido por este programa, y al cual podían 
acogerse sólo los que habían sido protegidos 
por el PTS de 1 990. Este programa proregió a 
los salvadoreños hasta enero de 1 996. 

A fi nales de 1 997, se aprueba la Ley de 
Ajuste a Nicaragüenses y Alivio a Centroame
r icanos ,  conocida por  sus  s i glas como 
(NACARA) (Nicaraguans Adjustement an 
Cenytral American Rclier Act) que por medio 
de su sección 202 a am n i s t fa o estado 
permanente a los nicaragüenses y cubanos que 
entraron a Estados Unidos ames del primero 
de diciembre de 1 995. 
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ser personas de buen carácter moral y de ser dcponados ellos, 
o sus familiares inmediatas viviendo en E�tados Unidos 
sufrirfan un daño extremo. 

En ocasión de los terremotos de enero y febrero del 
2002, se estableció una nueva TPS para los salvadoreños que 
entraron antes del 13 de rebrero del 200 1 .  para que puedan 
rrabajar legalmeme sin poder ser deportados. Al 24 de 
septiembre 258 mil 987 salvadoreños habían solicitado esta 
protección remporai.!O .  

La nueva ley de inmigración Sección 245-1 permite que 
aquellos que estaban en Estados Unidos el 21 de diciembre 
del 2000, pueden solicitar visa o una solicitud de certificación 
laboral entre el 1 4  de enero de 1 998 hasta el 30 de abril del 
200 1 ,  para poder ser residentes permancmes sin necesidad 
de salir del país. 

La sección 203 suspende la deportación a 
salvadoreños y guatemaltecos que ames de abril 
de 1 990 sol ic i taron as i lo  p o l ít ico o se 

registraron en el TPS o ABC. Se requería para 

beneficiarse de este programa haber vivido 

como mínimo 7 años en los Es[ados Unidos, 
Fom: Tlul"l.:l Rub;dlo, los deporudos son cusmdr�dos duunre rocb m esudil en el �eropucno de 

Com:�ollp;¡ 

------------- ---
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El embajador salvadoreño en Estados Unidos, René de 
León, informó que "En TPS tenemos a más de 256 mil 
salvadoreños registrados a la fecha y en Ley NACARA de un 
universo de 225 mil 600 familias que califican, más de 95 
mil "aplicaron" a la ley"31 • lgualmemc informó que este afio 
la mera es lograr la prórroga por m ros 18 meses del TPS que 
vence el 9 de septiembre próximo. El Presidenre Bush otorgó 
a los salvadore!Íos a consecuencia de los terremotOs del año 
recién pasado e igualmente lograr introducir el "Proyecto de 
Paridad NACARA" que permitiría a los salvadoreños que 
ingresaron hasta el primero de diciembre de 1 995, y no como 
es el caso ahora que es hasta 1 990, regular su situación 
1n igraroria  o t o rgándoles una tar jeta  de res idencia 
permanente. 

CONCLUSIONES 

Los salvadoreños en su hiswria han tenido que emigrar 
allende las fronrcras fundamenralmcnrc por la pobreza, 
porque el país y su sistema productivo no ha incorporado o 
sarisfecho adecuadameme sus necesidades elememales de 
subsistencia. La orra causa fundamental ha sido el sistema 
polftico que ha descansado en la represión y la violencia como 
forma predominante de reproducción de sus condiciones 
sociales de existencia que ha manrenido a la mayoría de la 

población en la pobreza. El Salvador 
ha sido y es una sociedad expulsora de 
su población. A tal grado que en la 
actualidad 1 de 4 6 5 salvadoreños se 
ha visto forL.ado a emigrar. 

En el momento actual vivimos en 
un sistema democrático y se permite 
la libre difusión del pensamiento. 
Hemos logrado superar ese escollo. 
Pero la pobreza no y ahora constiruye 
el factor principaJ que obliga a emigrar 
a la población, lo que constituye una 
amenaza a la convivencia pacífica y una 
violación a los derechos humanos de 
los salvadoreños. 

Esto nos lleva a decir que El 
Salvador necesita erradicar la causa 
fundamemal de su emigración, ésta es 
la pobreza y su modelo de desarrollo 
excluyente y concemrador de riqueza 
en pocas manos. 

Las remesas fam iliares se han 
convenido en la principal fueme de 
divisas para el país, sustituyendo al café 
como tal. El momo y permanencia de 
d ichas remesas permitió al gobierno 
dolarizar nuestra economía. 

El Salvador debe establecer una política de población 
que considere seriamente los que viven en el exterior para 
protegerlos y asistidos, tamo por sus derechos humanos como 
por su papel principal en la generación de divisas. 

Así como, deben poder ejercer sus derechos de 
ciudadano aquí en El Salvador, aún cuando vivan en el 
exterior, porque tienen derecho y además como medida 
convcnieme para fomemar la relación con el país, lo que 
contribuida al mantenimiento de las remesas que envían. 

Uno de los ejes fundamentales de nuestra política 
exterior debe considerar como asunto prioritario l a  
prmección d e  nuestros compatriotas e n  e l  exterior, como el 
fortalecimiento de su identidad cultural y fonalecimiemo 
de los lazos y relaciones con el país de los salvadoreños que 
residen en el exterior. 

Nuestro destino, estabilidad social, política, económica 
está ímimameme ligada a los "hermanos lejanos". Por ello 
su estudio y seguimiento es necesario porque en las próximas 
décadas la relación que ellos mantengan con el país será 
determinante en la evolución económica, política, social, 
culmral y demás órdenes de la convivencia humana entre 
los salvadoreños. 
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Migración y remesas familiares; 
nueva dependencia de la 

' econom1a. Por: Juan Carlos Grande y 
Jorge Barraza !barra 

L
as remesas fami l iares en El Salvador son un fe� 
nómeno recienre cuya importancia ha venido 
aumentando en los últimos años. Aproximada-

mente hace die-¿ años, en forma coincideme con el mamen
ro en que se derrumban los precios i nrernacionales de nues
tro principal producto de exportación: el café. Son resuha
do del peculiar proceso m igratorio que acompaña la evolu
ción de la economía en las últimas dos décadas. Se considera 
además que este fenómeno migratorio hacia el extranjero, 
especialmente a los Estados Unidos, aunque forma parte de 
un vasto movimiento de latinoamericanos hacia el país de 
las esperanzas, en nuestro caso especial es motivado por dos 
causas fundamenrales: la faha de oportunidades de empleo 
y el enorme diferencial de salarios enrre El Salvador y el prin
cipal país de destino, aunado a los diez años de guerra civil 
que afectó a m uchas poblaciones de las zonas rurales, así 
como, a las zonas marginales de los ceneros urbanos. 

Se estima que las remesas familiares producen ingresos 
de más de mil 800 millones de dólares anuales, ingresos que 
han permitido equilibrar el saldo desfuvorable de la Balanza 
Comercial del país y mostrar resultados aceptables en la cuen
ta corriente, evitando as{, una pcrmanenre amenaza de de
valuación del tipo de cambio, por la constanre acumulación 
de reservas inrernacionales netas, cuyos resultados represen
tan seis meses de importación. 

Dichas remesas familiares han adquirido profundas 
implicaciones en la vida nacional: el fenómeno no es exclu
sivamente económico, sino que tiene dimensiones sociales, 
familiares, políticas e institucionales. El ámbiw de influen
cia, a nivel microeconómico, se refleja en m uchas activida
des del que hacer cotidiano. En los niveles y actitudes de 
vida de m uchas familias, en el consumo familiar, en el mer
cado de trabajo, en las transformaciones de las tradiciones y 
formas de vida de algunas poblaciones, y en mros aspecws 
del comportamiento sociaJ. 

Por otra parte, debe destacarse el hecho que así como 
en el pasado los alws precios del café en el mercado inrerna
cional promovían "buenos gobiernos", dadas las posibilida
des en el gasto público y en los ingresos de los exportadores 
de café, favorecían la actividad económica en general. Ac-



rualmcntc la trascendencia de las remesas en la vida nacio
nal, beneficia la economía salvadoreña, ranro por su cuanr(a 
corno por la peculiar constancia en su ingreso. 

Los argumentos expuestos anteriormente justifican la 
necesidad de hacer un estudio a profundidad de esra reali
dad. Hay una serie de preguntas que requieren ser explica
das en relación con esrc rema, por ejemplo ¿Cuánto riempo 
más puede esperarse el ingreso significativo de csros recur
sos? ¿Cuáles son las actitudes que adoptan los sectores de 
población que no tienen necesidad de trabajar para vivir? 
¿Se ha producido o no un consumismo que se encuentra 
disociado con el nivel y capaci-
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cincuema millones de personas mayormente europeos se tras
ladaron hacia los nuevos mundos de América y Oceanía, 
para satisfacer la creciente demanda de mano de obra que 
generaba el fuerte dinamismo económico de los países que 
acogieron aquellas masas de hombres y mujeres. 

Dichos movimientos fueron voluntarios y tuvieron el 
visto bueno de los Gobiernos, y serían el referente de una de 
las aspiraciones dentro del actual fenómeno de globalización 
para las l lamadas naciones del sur: la l ibre movilidad de la 
mano de obra, que ya gozan los habiranres nacionales den
tro de los países que conforman la Unión Europea. 

dad de las familias recipendarias 
de la ayuda familiar? ¿ Los ingre
sos recibidos sirven para gastos de 
vida o se llli l izan para inversio
nes y acumulaciones de capital? 

Hay estudios de casos sobre 
poblaciones en que residen fami
lias beneficiarias que muestran 
aspectos paniculares sobre el fe
nómeno de las remesas. A n ivel 
macroeconómico, el énfasis ha 
sido señalar las bondades en ma-

« M igrar no es del ito, del ito 
es lo que causa la migración 

y nadie es i legal donde 
q uiera que viva, porq ue la 
dignidad y los derechos de 

los migra ntes no tiene 
fronteras y nada puede 
detener el sueño de los 

En cuanría, existe como 
precedeme los grandes conrin
genres de esclavos que obliga
da y violentameme salieron del 
continente africano para ser ex
plotados brutalmente en la flo
reciente actividad agrícola del 
Sur de Estados Unidos', y de 
países caribeños, algunos cen
troamericanos y otros surame
ricanos. migra ntes » .  

Misioneros Scalabrinianos en Guatemala. 

teria de equilibrio del sector ex-
terno y la estabilidad económica de manera general; recien
tes estudios regionales se han orientado a la discusión sobre 
opciones de uso productivo que tienen esms recursos. 

Se pretende hacer un recorrido sobre el fenómeno mi
gratorio a fin de explorar elementos históricos comunes con 
el presente, y destacar la osad fa y las razones de la movilidad 
humana, en aras de contribuir a la sensibilización social so
bre esa realidad; buscamos descubrir novedades o profundi
zar y fundamentar las verdades ya conocidas sobre el impac
[Q que cienen las remesas en el campo nacional, con el obje
tivo final de resaltar la nueva dependencia que reviste la eco
nomía y la deuda ética que surge con los ahora llamados 
hermanos lejanos. 

Mtgractón en búsqueda de la esperanza 

La emigración es una vieja cosmmbre que tenemos 
los humanos para sobrevivir, la dirección de las 

corrienres migramrias cambian en el tiempo e incluso se in
vienen: siglo y medio atrás los Estados Unidos ocuparon 
terrimrio mexicano y ahora son los mexicanos quienes de
sean arribar pacíficameme a suelo norteamericano. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta la pri
mera guerra mundial, con el estímulo de poiiricas migratorias 
abienameme favorables o por lo menos mlerables, cerca de 

La validez y la legalidad, 
por ser au torizados por la 

Corona, para los ejecutores de esos rraslados masivos, 
obviamente resultaba ilegftima y deplorable para los pueblos 
que sufrieron la marcha forzada y despiadada que acompañó 
la salida de aquellos desafortunados y futuros esclavos de 
procedencia africana. Entre otros ejemplos de migración 
involuntaria se tiene el destierro que enfrentaron los judíos 
(siglo XV) y moriscos (siglo XVII) en España; en el siglo 
XX, la expulsión y desplazamiento por causas políticas que 
afectaron a los judíos con el régimen nazi durante la segunda 
guerra mundial y en el plano de las deportaciones, resalta "el 
movimiento de un un millón de griegos desde Asia Menor a 
Grecia y de 300 mil turcos en dirección opuesta"2 , a causa 
del Tratado de Lausana de 1 923. 

Es ampliamente conocido que la primera pmencia 
económica del mundo tiene su origen y base en la migración, 
principalmente extraconrinenral con una amplia y variada 
diversidad érnica y racial. Por un largo periodo dicho país 
mamuvo la aspiración de convenirse en una nación de 
naciones, fenómeno denominado crisol fundidor' , como 
i ndicativo que las diferencias culrurales de la heterogénea 
población llegarían a formar una sola visión americana sin 
que necesariamente tuviese que desaparecer aquel la  
diversidad. Muy a pesar de este  sueño para las  eli tes 
dominantes, los narivos sobrevivientes se convinieron en 
americanos involuntarios. 

Durame la segunda mitad del siglo XIX se produjo una 
gran oleada de inmigrantes nuevos• a la región none del 

55  



Universidad Tecnológica de El Salvador 

cont inente americano. I n icialmente fue de irla ndeses, 
muchos con previo asentamiento en Inglaterra, luego 
italianos, pobcos. rusos, genre de la Europa ccnrral y 
meridional, japoneses y chinos; es decir, que el grueso 
provenía de las ahora poderosas naciones del planeta por su 
riqueza, pero que hace dos siglos eran regiones pobres y 
notadas por los devastadores efccros de continuas guerras, 
incluso con la presencia de hambrunas; situación que hizo 
declinar los movimientos inrraconrincntalcs en Europa muy 
comunes en esa época, a excepción de Alemania que mantuvo 
el inrcrés como destino para polacos, rusos e il'alianos, cnrre 
otros. quienes llegaron a suplir la emigración hacia América 
de los propios alemanes. Se estima que "en 1 9 1  O el imperio 
gcrmático, en su pleno apogeo, manrenía un millón 250 
mil innligrados europeos permanemes"� . 

En el pasado como en el presente, las cifras de 
inmigración hacia Estados Unidos son clocuenrcs sobre el 
enorme cont i ngente de trabajadores en búsqueda de 
oportunidades. Emre 1 880 y 1 900 arribaron cerca de 1 O 
millones¡ de 1 90 1  a 1 9 1  O fueron 9 millones; casi 6 millones 
entre 1 9 1 1 a 1 9 20 y 4 m il lo nes en los años vei nte ;  
descendiendo a sólo 528 mil durante los años treinta 
{alrededor de 50 mil anuales)6 . Por el uso intensivo de esta 
fuente de mano de obra se estimuló la migración de población 
blanca y la proporción de raza negra se redujo a la mitad ( 1 O 
por ciento) a finales del siglo XIX. El citado Censo de 1 790 
informó que la población alcanzaba los 4 millones- , de 
1nanera que en los siguien tes 1 2 5  años la migración 
septuplicó la población de aquella nación. Otro referente 
demro del conrineme americano en cuantía imporramc, si 
bien a distancia, se ubica en la emigración a Brasil, Uruguay 
y Argentina con cerca de 1 2  millones8 . 

Dado el proceso expansionisra en la actividad productiva 
y posteriormente geográfica hacia el rerriwrio oeste, la 
inmigración fue vista como cosa favorable, incluso en el 
periodo que operaron los cupos. Sin embargo, gradualmente 
fueron cimenrándose acritudes y pasiones xenofóbicas en los 
primeros inmigrantes y sus descendientes, ahora ciudadanos 
prósperos, quienes veían en los nuevos inmigrantes a seres 
indeseables, peligrosamente pobres, competidores de 
oportunidades, y/o enemigos religiosos. 

Con la incesanre i n migración se fue gestando un 
abarrotamienro del  mercado de trabajo que en unión a l  
aumento de la productividad que derivó el progreso 
tecnológico, suscitó un creciente ejércilO de reserva de los 
trabajadores. Tal situación es la base y explica porqué "la 
vida del trabajador en el siglo XJX no era fácil ni mucho 
menos. Aun en las buenas épocas, los salarios eran bajos, los 
horarios muy largos y las condiciones de trabajo peligrosas''? . 
Como resultado lógico el inmigrame ocupaba el peldaño 
más bajo en la escala social y era el efecto de una fuerte 
discriminación por motivos de origen étnico, religión, acentO 
y particularmente color de la piel. 

Los primeros extranjeros que causaron problemas 
resultaron ser los que arribaron con posterioridad a los 
colonos ingleses: los irlandeses, quienes adcnlás de ser pobres 
arrasrraban una fe religiosa católica, por lo que resultaba 
difícil asimilarlos. El siguiente grupo nacional de inmigrantes 
que propició recelo fue el de origen chino. )'a que a pesar de 
que convivían y cooperaban padflcamente conservaban una 
1nanera de vivir cultural mente diferente, que atentaba contra 
el crisol fundidor. 

L1s crecienres protestas de la población blanca, como 
grupo érnico dominante,  con tra la l ibre enr rada de 
extranjeros llegaron a tener eco en las autOridades. Hacia 
1 882. se emitió la primera ley anri·inmigrante contra los 
chinos. L1 otrora extranjeros, en muestra de dnico desprecio, 
alternativo al desembarco en Manhattan, destinaron la Isla 
de Ellis como punro de llegada a los inmigrantes en 1 892; a 
los nuevos arribisras y fururos ciudadanos norteamericanos, 
como bienvenida les esperaban el desembarcar una especie 
de jaulas en su paso por aquella estación de inmigración, a 
fin de que fueran objeto de revisión y confirmación de que 
se cumplían los cupos y demás restricciones migratorias 
impuestas crecicmcmcmc desde 1 882. 

Por otra parte, ''en 1 907 el Presidente Theodore 
Roosevelr respondió a los temores de la mano de obra 
estadounidense anre la competencia, convenciendo al 
gobierno de Japón de que suspendiera en forma temporal la 
emigración de sus trabajadores a los Estados Unidos"10 ;  en 
una suene de pacto de caballeros a fin de evitar el insulto 
que supondría una restricción propiameme legal. 



Fue en 1 924, que se aprobó una ley permanente de 
inmigración (vigente hasta 1 965), con la que definitivamente 
se pretendió (y nunca se logró) fijar por cupos la composición 
étnica de la nación. El anrecedcnte que encendió las pasiones 
xenofóbicas y justificaron detener la libre inmigración radica 
en d temor que suscitó la revolución rusa y el peligro de una 
potencial expansión hacia el resto del mundo con la 
exporración de bolcheviques; además que el mercado de 
trabajo se habfa saturado. 

Los pu jantes  migratorios retrocedieron por las 
restricciones legales y mayormente por la desesperanza que 
propició la gran depresión en los afias treinta. No obstante, 
el descenso fue pasajero y el dinamismo migratorio luego 
cobró nuevos bdos, iniciando con los miles de refugiados 
que arrastró la segunda guerra mundial. 

Para rener una idea sobre la dinámica e imporrancia en 
el tiempo de los nuevos habitantes en Estados Unidos según 
su or ige n ,  e n t re e l  periodo 1 8 5 0 - 1 9 4 0 ,  se  i l us t ra 
históricamente la estructura poblacional según origen 
nacional. 

Se destaca la fnfima connotación de la población de 
origen latino, la que contrasta con la situación a principios 
del presente siglo, en la que este sector poblacional (cerca de 
30 millones, 1 O por ciento del tmal} tiene en perspectiva, 
para un lapso menor a 30 años, convenirse en la principal 
minoría de Estados Unidos, incluso arriba de los habitantes 
africoamericanos; y que el idioma castellano posiblemente 
se convierta en la segunda lengua, entre los angloparlantes 
norteamericanos; mas que por el número de hispanoparlanres 
que habitan en Estados Unidos, por la rica l iteratura 
producida1 1 •  

La movilidad poblacional ha sufrido cambios a lo largo 
del tiempo. Además de la migración a ultramar destaca la 
inrracontinenral en Europa, como medio de escape a la 
miseria y con la esperanza de hacer fonuna o simplemente 
como solución a la sobre población, guerras y epidemias. 
Irlanda fue uno de los principales exportadores de nacionales 
al continente. Se conoce que a mediados del siglo XIX se 
estacionaron 600 mil irlandeses en Gran Bretaña, aunque 
para un grupo considerable ese paso fue una residencia 
temporal ya que luego transitaron hacia Norte América. 

Los éxodos rurales y los Estados fronterizos bajo el 
estimulo que ocasionó el auge de las manufacturas en algunos 
países europeos, muestran simil itudes a la experiencia 

latinoamericana del siglo XX, con el proceso desarrollisra 

impulsado durante el segundo y tercer cuarto del siglo pasado, 

canalizando a través de la sustitución de importaciones como 

modelo de crecimiento económico y acumulación de capital; 

proceso que multiplicó las fuentes de empleo y generó 

oponunidades de mejores i ngresos en las c i udades. 

Universidad Tecnológica de E l  Salvador 

Panicularmenre aquellas en las que se concentró el desarrollo 
industrial; estimulando prolíferas migraciones internas; las 
de estadía permanenre (provenientes de áreas rurales y 
ciudades con bajo perfil productivo) potenciaron la 
formación de ciudades con alta densidad, en los lugares que 
se agruparon las fábricas, alojamientos comerciales y otro 
tipo de servicios. 

La tradicional migración campo - ciudad de la región 
latinoamericana se ha combinado ( y en muchos casos 
sustituido ) con la migración entre países: principalmente 
desde las naciones pobres hacia las naciones ricas. En la 
actualidad mayormente la tierra de la promesa y de la 
esperanza nuevamente se sitúa fuera de las fronteras y distante 
dando paso al llamado sueño americano (o europeo para 
otras regiones del planeta según cercanías del continenre que 
se parte). 

Mov1m1entos m1gratonos rec1entes 

La movilidad poblacional hacia el exterior, si bien 
en cuanría relativamente menor que hace un siglo, 

ha recobrado auge en el último cuarto de siglo. Estos 
movimientos migratorios coinciden con el periodo de 
recesión mundial y la crisis de la deuda externa, y constituyen 
uno de los fenómenos característicos de los pasados años 
ochenta y novenra, con énfasis el proveniente de los países 
subdesarrollados. Tales movimientos son de naturaleza 
política como económica, destacándose los enormes 
desplazamientos rransfronrcrizos de personas indocu· 
mentadas. 

Algunas estimaciones ubican entre 4 a 7 millones el rora! 
de emigración de contrabando a lo largo del planera11 ,  
dimensión que por momentos cobra importancia xenofóbica 
en el discurso oficial y de algunos sectores sociales dentro de 
los países receptores: en ocasiones por coyunturas electorales 
en los que se vende la idea que esos países son víctimas, de 
una especie de invasión, por las avalanchas masivas de 
"menesterosos indeseables''. Y en otras, por los supuestos 
problemas socioeco nómicos que al Estado acarrea su 
presencia y el desplazamienro de puestos de trabajo para los 
nacionales, situación que invita erradameme a combatir y 
frenar la migración ilegal con todo el peso de la ley e 
instrumentos represivos que tienen disponibles los gobiernos 
de turno, conviniendo al inmigrante en chivo expiatorio de 
los problemas que sufre el país al que arriban; y quienes 
aparecen como baluarte contra la amenaza de la inmigración 
ganan votos electorales y/o consolidan posiciones políticas 
en los sectores que los apadrinan. 

Durante la época reciente se calcula que 13 millones de 
latinoamericanos han emigrado a Estados Unidos y alrededor 
de 2 millones viven en algún país dentro de la rcgión13 .  
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Según las Naciones Unidas a escala planetaria se cuanrifica 
en 1 4 0  millones las personas que viven en países que no son 
en el que nacicron1 4 •  

Pa
.
ra e l  caso salvadoreño s e  estima que enrre una sexra y 

una qumra pane de la población vive en los Estados Unidos1S . 
Los daros difieren según la fuente consultada. La principal 
fuente oficial son los censos noncamericanos que para 1 990, 
informan que residían en aquel pafs cerca de medio millón 
de origen salvadoreño (465 mil 460), quintuplicado la 
regisrrada por el censo de 1 980, de 94 mil 447. Tales cifras 
se �onsideran conservadoras, a pesar de que se pretende 
reg1srrar en su mralidad a los inmigrantes, no importando 
su esta tus legal, hay quienes por el temor a ser deportados se 
esconden y no son incorporados en las estadísticas, sin que 
se conozcan que proporción represenran quienes quedan 
Fuera del cómpuro. 

El invenrario de las migraciones de compatriotas es 
l i m i tado e impreciso, particularmente por e l  carácter 
clandestino que mayormente matiza en la actualidad la salida 
de salvadoreños, lo  que da paso a calificaciones como 
"estadísticas de los inconrables". Por eso hay disponible una 
variada gama de estimaciones, cuyas cifras oscilan enrre 1 .2 
a 2.5  millones de salvadoreños. No se conoce a ciencia cierra 
cual es la cifra real o más próxima al total de compatriotas 
inmigrantes que viven efectivamente en el país del Norte. 

Pero existe coincidencia en mostrar a El Salvador como 
el principal exportador de mano de obra: las rasas de 
em igración 16 indican que nuestro país supera notablemente 
al resto de Centroamérica. Con reservas mencionamos que 
las cifras conocidas refieren que sólo entre 1 989 (año de la 
ofensiva) y 1 990 salieron del país arriba de 1 40 m i l  
inmigrantes, y que luego d e  los Acuerdos d e  Paz declinó l a  
salida d e  compatriotas hasta mantenerse e n  alrededor d e  25 
mil anual. Pareciera que hay un compás de espera para que 
cerca de 1 millón de salvadoreños aspirantes a inmigrantes 
hagan realidad su deseo y se lancen a la aventura por el sueño 
americano. Además, se percibe un incremento del flujo 
migratorio en tránsito de países sudamericanos y asiáticos a 
El Salvador, que ocupan el territorio como puente en ruta 
hacia el norte. 

Entre las autoridades gubernamentales de los países de 
destino y analistas más cercanos a la población extranjera en 
condición de ilegalidad, obviamenre no existe una visión 
común sobre e l  d iagnóstico y valoración del aporte 
económico y de diversa índole, que crean los extranjeros 
indocumentados; pero sí hay un consenso en calificar que la 
migración ilegal constiwye un pujame y lucralivo negocio 
millonario: entre 7 a 1 2  millones de dólares se calcula el 
ingreso anual que perciben los traficantes de ilegales alrededor 
del mundo, con rarifas de hasra 40 mil dólares" por llevar a 
una persona a Estados Unidos. Mien tras mayor sea la 

distancia a que se encuenrre el país de origen o la rigidez de 
las restricciones migratorias mayor es el precio que se cobra 
a los aspirantes a emigrar. 

La m1grac1on es un dest1no mev1table 

Verda�eramente la razón sobre lo infructuoso que 
ha Sido, y es, obedece a que los desplazamientos 

poblacionales no son una suene de "espasmo colectivo" 
desconrrolado abandonados a la irracionalidad, pues por el 
contrario, a pesar de los escenarios, por lo general, 
clandestinos en que se fraguan, su impulso radica en la 
pública y mundialmenre informada crecienre demanda de 
mano de obra, mayormenre no calificada, de los principales 
paises occidenrales prósperos. 

Para la región latinoamericana y en particular para 
nuestro pals, el destino ordinario por obvias razones es los 
Estados U n i dos.  Otros destinos cuan t i tat ivamente 
importantes han surgido a través de programas migratorios 
que favorecen y estimulan el traslado desde nuestros países 
hacia algunas naciones desarrolladas y a veces del tercer 
mundo, en condiciones notablemente atracüvas y con un 
relativo inmejorable esta rus legal. Nos referimos, por ejemplo, 
a la experiencia saJvadoreña de los años ochenta con Canadá 
y Australia, países que tenían interés en expandir su  
población, y que para garantizar que quienes emigraran no 
v o lvieran a sus lugares de part ida,  seleccionaban,  
principalmente, a personas con algún tipo de persecución 
política. También recordamos en los años setenta la migración 
temporal que se dirigió a un país del medio oriente para la 
construcción de una ciudad. Los obreros que panieron a 
Estados Unidos para trabajar en la industria bélica durante 
la segunda guerra mundial; y los que emigraron para trabajar 
en la construcción del canal de Panamá. 

La pobreza no es propiedad exclusiva de los países del 
sur, pero la diferencia es que aquí es mayoritaria. El informe 
sobre e l  Desarrollo Mundial .  2000/200 1 ,  señala que 
"Nuestro mundo se caracteriza por una gran pobreza en 
medio de la abundancia.. mientras que en los países ricos 
menos del 5 por ciento de todos los niños menores de cinco 
años sufren de mal nutrición, en las naciones pobres la 
proporción es de hasta el 50 por ciento"18 • 

Se ha dicho que "la pobreza es degradante, deprimente 
y deshumanizante, . . .  (y que) cuando coexiste con la 
prosperidad de una minoría tanto dentro como emre países 
sencillamente resulta obscena19 ". Ninguna nación se escapa. 
Pero cuando la mayoría de los pobres en el Sur puesto que 
"El ingreso promedio en los 20 países más ricos es 37 veces 
mayor que el de las 20 naciones más pobres"20 , huir en 
búsqueda del progreso y la superación no puede tener otro 
horizonte que el norte. 



i Ji 
¡¡¡ 

La desigual distribución de la riqueza de ingresos y 
oportu nidades dcnrro de los países subdesarrollados se 
reproduce Clll re las naciones. Uno de los factores explicativos, 
scglm lo afirma Amarrya Sen, Premio Novel de Economía 
1 998,  en buena medida radica en la crccicnre brecha 
tecnológica que muestran los diversos países. Por efec10 
directo del rezago tecnológico se ha provocado que incluso 
en actividades económicas consideradas como primarias, caso 
de los alimentos, se están generando abismos infranqueables 
emre países que producen casi como hace dos siglos en 
contraste al acelerado avance en productividad que presenta 
Europa, Japón o Estados Unidos21 • 

Se sabe que ''la economía americana viene mostrando 
una norable capacidad para crear nuevos puestos de trabajo, 
a un ritmo de casi dos millones de empleos neros por año"22 , 
consecuencia de los exirosos resultados obtenidos en materia 
de gestión presupuestaria, significativo incremenro de las 
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inversiones e innovaciones tecnológicas que han provocado 
alzas en la productividad, descenso del desempleo y el alza 
de las cotizaciones bursátiles; de manera que los emigrantes, 
si  bien no van con el pan garantizado bajo la manga por solo 
llegar a su destino, existe cierra seguridad que van a encontrar 
trabajo pronto. 

Con aquella montaña de oportunidades es imposible 
detener a quienes se aventuran por el sueño dorado, máxime 
que de ese rmal de empleos que se están creando en la 
economía norteamericana, 60 por ciento corresponde a 
servicios y que el aumento de empleos de baja calificación 
en cuanto son trabajos que no requieren mayor formación 
(a la que por lo general acceden los indocumentados), es 
superior al aumento de los nuevos empleos de aira y media 
calificación: escenario que conrrasta con las esperanzas y 
promesas de un mejor futuro en oportunidades e ingresos 
que traerá algún día los "insoslayables" programas de ajuste 
es t ructura l  q ue se apl ican en los pafses de origen.  

Oportunidades concretas por las cuales competir en el  norte, 
contra oponunidades prometidas en el sur que son inciertas. 
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Por ello, se dirá que a los pafses receptores llegarán los 
inm igranrcs que tienen que ir y a pesar de las dificultades de 
i nserción a la sociedad , sea cual sea la legislación 
discriminatoria y opresiva vigeme o que pudiera aprobarse, 
no impona que año con año se incrememen los efectivos 
policiales que realizan las tareas de contención de la migración 
ilegal, a quienes se les provee de los últimos recursos 
tecnológicos de apoyo para sus acciones de represión del 
contrabando de indocumen tados23• O que las ciudades 
principales puntos de localización de los inm igrantes 
muestren panoramas de sobrevivencia penosa, racismo y 01ras 
secuelas, que claramente les recuerden y los hacen senrir que 
son no solo extranjeros sino qui1..á hasta "indeseables"�•. A 
pesar de que obtienen menores ingresos en comparación con 
los residentes legales conduce a que muchos indocumentados 
se "asilen" en los barrios bajos, que detentan caracredsticas a 
veces a distancia y en ocasiones similares a cienos lugares de 
origen de los inmigrames: mugre, oscuridad y hacinamiento. 

Incluso debe mencionarse que los nuevos empleos en 
expansión por el fuente y sostenido dinamismo que muestra 
la economía norteamericana, en las ramas del sector terciario 
que ordinariamente aplican los indocumentados, no observan 
mejorías salariales, en vista de que la productividad del trabajo 
ha aumenrado muy lenramenre al grado que prácticamente 
puede calificarse de estancada; en contraste con las ramas 
del sector servicios que requieren mayor cualificación de la 
mano de obra y que por el incremenro del srock de capital 
ffsico que han experimenrado, al elevarse los coeficientes de 
capital-trabajo y capi[al-producto, han sido beneficiadas con 
sensibles alzas en las remuneraciones. 

Sin embargo, las diferencias salariales ente los países 
receptores y los de origen siguen manteniéndose a niveles 
ostensibles; por lo que inferiores remuneraciones del factor 
trabajo y baja creación de nuevos empleos en nuestros países 
son los detonanres que impulsan a emigrar. A esto hay que 
agregar que la insuficiente creación de oportunidades de 
trabajo tiene el agravante de caracterizarse por una vasta 
proliferación de trabajos precarios. Sobre el particular el 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL ha señalado: 

"En los años novmta existt1J dos ttndmcitZJ particulannmu 
preocupanus en el macado laboral, qru gentrnn presiones 
adicionales bacin la desigualdad. La primtrn n la disparidad 
cruitnu entrt /m rnmmerncionts de los trabajadores mds 
calificados y las de aqrullos que cueman con menores niveles de 
calificación . . . . .  La ugrmda l'S /11 escasa generacióu de empleo 
fonnal y el cowecue11U dnerioro de In calidad de los empleos. 
De acuerdo cou las estimaciones dt In Orgnnizncióu 
lmrmaciollal dr/ Trabajo (0/T), poco mds dr ocho dr cada 
diez puestos de trabajo errados en los años nove m a correspondt 
a ocupaciones de baja calidad e11 el sector informaf'2J. 

-- - -- -- ------- ---- -- --

59 . 



60 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

Nw: 1 hiru Rui>JIIu, los tlllll_tfJ!lltS enfn:nt.m cu,¡[quttr nesgo j)'()f lograr }U 
propó�uo. 

Tales condiciones han promovido una ampliación de las 
desigualdades inrernas que observan nuestros países, que ya 
en el pasado eran preocupanres en términos de estabilidad 
social: para la década de los aflos ochenta se calculó que ''en El 
Salvador, el trabajador más educado ganaba 7 1 .2 por cienro 
más que el trabajador menos educado, m icnrras que en los 
Esrados Unidos era solo el 1 6.3 por cicnro"16 la diferencia. 

En el caso salvadoreño los mayores resultados en 
generación de empleo en los lilrimos diez años, han radicado 
en la maquila, que es una industria i nrensiva en mano de 
obra, con organización productiva y exigencias de trabajo 
desgasrante y salarios nada envidiables para el resto del 
mercado de trabajo, pero que significan oportunidades de 
i ngreso al final de cuentas. No obstante, es desolador recordar 
recientes propuestas de bajar los salarios mínimos a ll700 
para zonas como Chalmcnango, en aras de atraer e incentivar 
nuevas inversiones en este sector productivo, cuando ya el 
salario mínimo vigeme resulta trágico. Esre tipo de ideas 
que pretende inAuir y direccionar la política económica son 
pane del menú de razones que explican porque, cerca de un 
mil lón de salvadoreños prnenden emigrar hacia nuevos 
derroteros2"' . En cambio, sociedades cal ificadas como 
modesta pero humanamente exitosas como la costarricense 
que si bien tienen un Producto I n terno Bruto y Producto 
Percapita inferiores a otras naciones en el sur del cominente 
americano, dado los niveles de equidad y servicios públicos, 
reAejo de la aspiración de una economía con rostro humano 
en materia de distribución de ingresos y otros que al final 
vienen a generar una buena calidad y mayor esperanza de 
vida para sus conciudadanos. en vez de ser exportadores de 
mano de obra, constituyen modestos pumos de llegada para 
emigrantes de la región. 

Contrario a las perspectivas desfavorables que anuncia 
el secror maquilero de la economía salvadoreña como 
requisito para relanzar el crecimiento, el horizonte para 
quienes desean y aspiran a emigrar al norte les revela una 
fuenc oferta de nuevos trabajos cada aflo, y que "la renta 
media de las familias crece con regularidad desde 1 993, y en 
1 997 el salario medio comenzó a aumentar por primera vez 

en un cuarro de siglo . . .  (y a pesar que) las diferencias de 
ingresos han seguido aumel1lando, los salarios bajos también 
subieron en los Estados Unidos. Las cifras del paro están en 
su nivd más bajo en el  ámbito nacional desde 1 969, al igual 
que la pobreza, inferior en 1 999 a lo que fue en varias 
décadas"" . 

Sin pretender caer en concepciones absolutistas mas si 
destacar los elementos capitales en la explicación del 
fenómeno, somos de la idea que definitivamente es la 
estructura y evolución del mercado de trabajo de la gran 
nación en confrontación con las magras posibil idades de 
progreso en nuestros países, la rafz morriz de los flujos de 
inmigrantes indocumen rados. Como señala L1. CEPAL ''el 
crecimiento económico y los esfuerzos por controlar la 
inAación y equilibrar las cuentas fiscales y comerciales 
registraron progreso en muchos lugares, pero la lucha contra 
el desempleo registró derrota tras derrota"19. Por lo tanto, la 
migración es un fenómeno imparable pues los factores de la 
p roducción suelen movi l izarse y acomodarse con 
i ndependencia a las concepciones económicas de los 
gobiernos, y responden más a las expe([ativas de rendimiento 
observables en cada espacio geográfico: aquí no hay distinción 
entre el factor trabajo y el factor capital. O como se ha dicho: 
''no cabe duda que ajena a los discursos teóricos de los 
e n tendidos, la  eco n o m ía busca sus mecan i s mos 
compensatorios para el diario vivir"30 • 

Condicionantes de la m1grac1ón 

R�sulr
_
a fácilmeme compre

_
nsible qu� la población 

m m igranre de Alemania,  Francia y Bélgica, 
comparada con el toral de cada país, sea enrre 6.7 a 7.5 veces 
la que vive en España"31 , merced al menor desarrollo 
alcanzado por este último país y en consecuencia menor 
atractivo como destino al ser menores las oportunidades. 
También durante los años treinta la emigración hacia Estados 
Unidos descendió a niveles insignificanres en comparación 
a periodos an teriores, pues las consecuencias de la gran 
depresión volvieron poco atractivo al país; y se estima que 
aun hubiese sido menor si no se produce el ascenso de Hider 
al poder. 

I n d udablemente en la a c t u a l idad la evolución 
económica es  radicalmente disrinra a aquella época y por 
consiguiente encaramos un poderoso estimulo a la movilidad. 

Parricularmenre el trabajo diríamos que es el factor de 
la producción más independiente, máxim�: cuando hay poco 
que perder, ya que incluso ni siquiera exige para su 
desplazamiento o relocalización seguridad j urídica o 
seguridad contra la delincuencia, como la requiere la  
inversión extranjera que invocamos ansiosamente, y la que 
grandes esfuerzos ha motivado para la asignación de recursos 



en los presupuestos públicos. y de m ros múltiples incentivos 
fiscales en los países latinoamericanos, para sarisfaccr sus 
exigencias y volver atractivo al ser punto de destino. 

AJ contrario, la movilidad laboral resuha barara para 
los países receprores que se beneficien de las inversiones en 
capiral humano que realizaron las naciones de origen; para 
los primeros lo dispendioso son los csfuerws rdarivamenrc 
ineficaces para frenarla. Por cada cinco que detengan las 
patru l las  fro n ter izas  norteamericanas  se cue la  u n  
indocumentado, viene a ser u n  paragón de la práctica culrural 
que existía en nuestros campesinos, de procrear muchos hijos 
pues de esa manera se compensaba la pérdida furura de mano 
de obra por la muerte de algunos de ellos que ordinariameme 
ocurría merced a las pobres condiciones de vida que 
arrastraban en sus hogares. 

Lo realmente oneroso, por lo tanto, viene a ser para el 
migrante indocumentado, los costos financieros de la hazaña 
que le distraerán significativos recursos de los ingresos que 
después de llegar 1endrá que pagar por el viaje: ya sea a los 
Familiares que le antecedieron en la avenrura o a quienes le 
prestaron los fondos para la travesía en su lugar de origen. 

Quienes emigran con recursos propios, por lo menos 
en el caso salvadoreño, a partir de los años ochenta, 
representan una minoría, para quienes incluso no existen 
riesgos y los gastos del viaje son relativamente bajos ya que 
de ordinario transitan con visa; y son pertenecientes a la 
clase alta y media, quienes en el pasado prácticamente tenían 
reservado este privilegio, con estadías de carácter temporal o 
permanenre en el lugar de destino. 

Sin que valga su condición o esrarus legal, la migración 
laboral resulta ser el complemento de trabajadores de los 
diversos sistemas productivos, no importando tampoco si 
este es de un país del primer o rerccr mundo: por ejemplo, 
para la economía dominicana, los brazeros haitianos son un 

Foro: Th•ru Rub�llo, muchoi mutren producro de los �ccidtnld en los p�sos 

peligrosos de l.u fronrer.u. 
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bastión importante en muchas rareas que abarcan a los 
sectores agrkolas (con énfasis en la ardua corra de la caña de 
azúcar), servicios de limpie1.a en empresas y domésticos en 
los hogares. La razón de su demanda viene a ser una 
reproducción de lo que sucede en la nación norteamericana: 
el estimulo a la migración radica en las peores condiciones 
de pobreza que abaren a los haitianos y las tareas a que se 
dedican son aquellas que los "merengueros" desprecian. 

Por lo ramo, compartimos la creencia que la migración 
es un destino inevitable mas no una pesada herencia. El 
fenómeno es planetario y a pesar que el origen y lugar de 
llegada más atractivo por los rendimientos potenciales sean 
los desplazamientos Sur·None, no son exclusivos. También 
se producen imponames movimientos entre los países pobres, 
transitorios, estacionales y permanentes según la estadía: 

O En rl mado dr Chiapas (Mtxico} ,¡ gr11m dr la mano dr 
obra utilizada n1 la recolección dtl caft n dt> origt>u 
guaumaluca (mayormwtt rt>sidmtrs iltgalts}; 

O Prruauos emigran a Chilt pam trabajar rn la industria de 
la construcción, como paru dr la diáspora pt>ruana qur u 
nrima en 1 .9 milloner ; 

O Bolivianos prt>stan sw urvicios en las tstancim argmtinm. 
y no obstan u ser un país pobrt>, Bolivia es tm lugar dr destino 
para peruanos; 

O Muchos compatriotas salvadoroíos st unían a la fitrrza dt> 
trabajo de los nicaragr'it>uus para rrcolectar los cultivos de 
sw tierras. particulanneuu algodón: cíclicanunu u In 
abrían las puatm m los periodos dt cosecha para rt>parriarlos 
despuis qut habían cumplido nt cometido. Tambiin grandes 
comingenus dr salvadore1íos (u ntimau w 300 mil} u 
trasladaron hacia HondurtiJ, y muchos fiuron rt>parriados 
(alrtdtdor de 200 mil) por la represión que desato la gutrra 
dr 1969. 

O En t>l prtstnu, la agricultttm costarricrmt' u bmt>ficia dt> 
mano dt obra nicaragiieme; 

O La circulación dt> mujtrts untroamtricanas dt'11tro dt> la 
región para trabajar en prostitución: salvadornías a 
Guattmala y de Nicaragua a El Salvador y Costa Rica. 

O Otro ctiJo pt>ctdiar por las dt>rivaáonts sociales rnulto sn 
la partida dt> miles dt> mujeres marroqules a Libia w la 
dtcada de los oduma: "llegaron . . . .  para convertirse m la 
clast dt las trabajadoras dt> servicios . . .  Muchm no obstan u, 
u drdicaron a la prostitución, tm servicio amerionlll'IIU 
cou poca oftrta. Exisu ti rumor muy generalizado dt> que 
t>sa undmcia fiu alentada por ti gobierno l'll m1 t>sfiurzo 
por aliviar las frustraciones uxuales de la poblncióu 
masculina, sin pontr w ritsgo la virtud dt> las mujt>res 
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locnlrs . . .  El tiro salió por In culllfa ... Cumulo !llS cosas st 
pu.sirron tliflciln, las pobres mujrrrs libias st ditron cumttl 
dr lo mucho r¡ur rstlJ damas urnbrm ganando y si'guirron 
ru rjl'lnplo •:u ; rte. 

En suma, compartimos la idea que la migración hoy en 
día es un fenómeno fundamcnralmenre económico "en su 
origen y en su meta'', puesto que la causa más frccucnreJ-4 
por la que salen de nuestros países grandes flujos de población 
económicamente activa (el grueso de las emigraciones), radica 
en los bajos ingresos que perciben los trabajadores en sus 
países de origen y la falta de oportunidades de trabajoJ5. En 
conjunto, provocan y rerroalimenran un marco de pobreza 
esrructural, razón por la que comparrimos que la migración 
resulta un destino inevitable en virrud de una especie de 
estrategia de supervivencia y/o progreso para familias pobres 
y otras en mejores condiciones económicas, pero que aspiran 
enriquecer su horizonre de vida. Otro ejemplo de que el 
reo rema Hecksher - Ohlin no opera: 

O Sobre In base de esu uorema, se pensaba qur con el libre 
comercio y la vigencia de las ventaja.s comparativa.s como 
criterio dt' asignación de recursos en una economía, al 
provocar qut' los factores abunda mes dejasen de serlo, se 
t'xpaimentaría una tendrucia a la igualación de las 
remunaaciones de los factores de la producción, lo que 
vendría ti sustituir !tr neasidad que estos emi'gran en 
btísqueda dr mejores rentabi/idadrs. Pero esta premisa no se 
ha cumplido, a pesar de la florecieme globalización qur reina 
en los tUtimos míos: El comacio no ha cooperado en la 
eqrúparación del precio dr los factores de la producción. 

O Por el contrario, el descenso de los salarios viene a ser la 
herencia que se fortalece con /a mrmdializnción del mercado 
y apertura externa. La prdctica para atraer luversioues y 
promover competitividad generalmente se ha promovido por 
In vía focil de la reducción de los salarios reales (devaluacióu 
y/o atraso en ajustar los salarios nominales segtln el ritmo de 
la inflación), ma.s no por esfiterzos encaminados al aumento 
de la productividad a través de acciones de Investigación 
Desarrollo. El impacto ha sido geueml, de cuyo alcance no 
escapan las otras clases medias que ensancho el periodo 
desarroilista. En el caso de El Salvtrdor como en otros países, 
la solución o ajustr de la economía, mds alld de un simple 
paliativo, se expresa en la migración hacia el sueño 
americano. 

No todo es f1esta. la adversidad acosa 

M uchos avenrureros, mayormente los que transitan 
con guías conocidos como polleros, superada la 

hazaña y grandes sacrificios por la discrimi nación a que se 
ven sometidos, alcanzan el  sueño dorado. Sin embargo, el 
"milagro" no les sobreviene a todos: se dice que sólo el 5 por 

ciento de quienes viajan sin guía logran llegar a la frontera 
norre de México. 

Además, numerosas mujeres son inrroducidas cada año 
con fines de exploración sexual36 a pafses europeos y asiáticos; 
las que cruzan las fronteras conscienres de su destino o con 
engañosas promesas de trabajos legales, por lo general 
ofreciéndoles la carnada de grandes ganancias, fácilmente 
vendible por la miseria en la que viven. La deplorable trata 
de mujeres comprende no solo la prostitución sino también 
los matrimonios forL.ados y las adopciones falsas con fines 
de "disfrute" sexual. Así mismo, en la región existe el tráfico 
de menores con el móvil de explotación comercial sexual: 
de Centroamérica "se llevan y venden niñas como esclavas a 
los prostíbulos de Tapachula, a cien dólares cada una, y a 
niñas mexicanas las venden en Honduras, Brasil y Costa Rica 
a un precio equivalente".n . 

Otros, principalmenre de origen asiático, rienen como 
destino una suerte de "moderno" esclavismo en actividades 
productivas que incluye rorruras, a cuyo sometimiento son 
empujados por los elevados costos que les cobran los 
traficantes en quienes depositaron su futuro sueño dorado. 

En ambas situaciones resulta casi imposible escapar del 
terror en que finaliza la aventura de la migración, dado el 
airo nivel de dependencia económica con los recluradores o 
empleadores y/o la circunstancia de fragilidad por indefensas 
condiciones de vida que rodean la explotación infantil y a 
los nuevos que arriban a los países occidentales: por la 
situación incierta, el no conocer el idioma ni los derechos 
que les asisten a pesar de sus esratus ilegal y el aislamiento 
social en que se desenvuelven máxime cuando no rienen 
familiares38 o siquiera paisanos a donde l legar. 

La suerte es trágica en otros casos: entre 1 993 y 1 998 
fueron mil 1 8539 los muertos tratando de l legar a la "tierra 
p ro m etida", y durante 1 99 9 ,  fal lecieron 5 5 340 
indocu men tados en el intento por cruzar la frontera 
estadounidense, incluyendo compatriotas. En el presente año 
murieron en Inglaterra 58 inmigrantes de la provincia de 
Fujian, lugar "donde es prácticamente un rito de iniciación 
para un joven parrir al extranjero en busca de fortuna"41 ; y 
las cifras de lo que va del año 2000 en el azaroso viaje a 
Estados Unidos supera los 400 muertos. Se conoce que de 
los migrantes salvadoreños que salieron el primer semestre 
del 2000, son 20 quienes están desaparecidos, son alrededor 
de 6 mil la cifra acumulada desde 1 990 a la fecha. La l ista 
sería interminable de citar. 

Para los inmigrantes centroamericanos el titánico cruce 
hacia la frontera estadounidense, en su paso por territorio 
mexicano, resulta un drama espeluznante con grandes 
peligros que exigen a los desafortunados viajeros alerta 
máxima contra los delincuentes, pandilleros, agentes de 



migración y polida mexicana. L1 salvaguarda y medio de 
transpone más usado a pan ir de Tapachula es el tren carguero, 
del que frecuentemente tiene que bajarse ( l ircralmcntc: 
"aventarse" a los matorrales esrando el ferrocarril en marcha), 
para escab u l l i rse de los controles migratorios con que 
pretenden atraparlos y que están colocados en pumos fijos y 
móviles durante el  trayecto. "Adrenalina pura" es el  vocablo 
apropiado que utilizó el periodista salvadoreiio Alvaro López 
para ca l ificar semejante osadía42 , merced al estrés que 
p rovocan las noches de vigil ia e intentonas de abordar 
múltiples trenes, manteniéndose ileso de cualquier jugarreta 
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que el  viaje suponga afrontar hasta lograr l legar a terriwrio 
fronterizo. Es común conocer de violaciones y wnuras por 
bandas que se dedican asaltar a inmigrantes, delitos que 
quedan en la  impunidad por la situación irregular de los 
afectados; y denuncias que las autoridades cuando los 
detienen les desvalijan los escasos recursos que lleva:1�3 . 

Las autoridades mexicanas han creado equipos de apoyo 
al inmigrante indocumentado, llamados Grupos Beta, 
encargados de patrullar las zonas fromerizas y demás lugares 
en que regularmente transitan los aspirantes a hermanos 
lejanos. Se entiende que prestan ayuda protegiendo de los 
delincuentes y abusos de autOridad, advienen sobre los 
riesgos y ocasionalmente brindan recho y alimentO al 
migrame. Paradójicamente, hay denuncias de robo a quienes 
están supuestos a proteger, peligro potencial que puede 
invitar a eludirlos como medida de prevención. Sin embargo, 
diríamos que algo es peor que nada-+-i , y esta modalidad de 
ayuda consriruye un esfuerw del Gobierno mexicano en 
apoyo a una nueva cultura oficial de respeto a los derechos 
humanos de los migrames. 

En aras .de controlar con mayor rigor la frontera común 
con México la patrul l a  fronteriza estadounidense ha 
incrementado en mil agentes su contingeme desde 1 994, 
alcanzando en la actualidad arriba de 9 mil el número de 
efecrivos45 . Adicional a los controles oficiales, en algunas 
zonas de la frontera estadounidense - mexicana han surgido 
grupos civiles de los ranchos fronterizos que acechan y 
hostigan a los inmigrantes {desde denunciarlos hasra cazarlos 
a tiros), cuyo nivel organizativo incluye la disposición de 
paginas web para consulta en lnrerner46. México tiene mas 
de 8 0 0  agentes dedicados a la contención de los 
desplazamientos migramrios ilegales en ruta al none. 

Para l 999 los resulrados arrojan cifras de 1 . 5  mi llones 
de detenidos en Estados Un idos4� y 90 mil en México. 
Además, entre enero y noviembre del año 2000, las 
autoridades mexicanas han renido y expulsado 33 mil 683 
gua1emal•ccos, 22 m i l  776 hondureños, 1 6  m i l  204 
salvadoreños y 930 n icaragüenscs48 • Por su parte, los  
europeos han hecho lo propio, para contrarrestar las  oleadas 
masivas de barcos en sus costas: solo las fuert.as de seguridad 
española han interceptado a l 1 mil 500 personas en los 
primeros once meses del 20004'� , detenciones que en su 
mayor parte han ocurrido en las costas de Tarifu, pues el 
esrrecho de Gibraltar continua siendo para los africanos una 
de las principales puertas de entrada a Europa. 

No obsranre, mdos los imenros han sido relativamente 
infructíferos: en Estados Unidos arriba de 275 mil nuevos 

indocumentados es el saldo de quienes intentaron y lograron 

completar la avenrura migratoria en 1 999"0 • Para Europa se 

estima que los extranjeros que llegaron en ese mismo año 

superan los 7 1 1 mil�1 • 
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Por lo tanto, a pesar de los riesgos y no 
obslante los grandes esfuerzos que los países 
rccep10rcs llevan a cabo para detener la migración 
ilega l .  ha  s ido i n con trolable la l l egada de 
ex1ranjcros a los países occidcmales. De fondo 
persisten originarias condiciones de miseria que 
vuelven atractiva b aventura: la desesperación por 
salir de la pobreza motiva frucdfcros recursos de 
ingeniosidad para saltar los diversos escollos que 
puedan enfrcmarse. Ahora hasta se ha creado La 
Gula del Perfecto Indocumentado (arriba citada), 
en cuya inrroducción reza: 

"Ciemos de mexicanos que buscan una vida 
mejor han muen o en su imemo de llegar a Estados 
Unidos. Muchos logran cruzar y empiezan otra 
vida. De boca en boca van los conocimientos para ser 
indocumentado y no parecer en el inrenro, para enconrrar 
papeles falsos y un trabajo, para buscar una vida mejor. Esta 
es una guía para el aspiranre a trabajador indocumentado en 
Estados Unidos". 

Anrc las violaciones a los derechos humanos )' las 
faralidadcs que acosan a los inmigrantes, particularmente 
en la travesía al lugar de destino. han surgido voces 
promoviendo y exigiendo la creación de un procurador 
conrinemal de migraciones que proteja sus derechos, vele 
porque no se comentan atropellos y estimule el diálogo entre 
los países que cnfreman el problema. 

Xenofobra versus realidad 

La existencia de desempleo y una dura competirividad 
en el m e rcado de trabajo perm i te q u e  los 

empresarios en búsqueda de bajos salarios, fácilmente 
encuenrren trabajadores en los inm igranres que por su 
situación irregular accpran poca paga, y en ocasiones por 
debajo del mínimo legal. Efectivamente, para los países 
receprores, la presencia de migración ilegal favorece la paga 
de menores salarios en los empresarios que los contratan, y 
la ocupación en actividades que los nacionales consideran 
de indeseable estatus social. Como claro de referencia, se 
e s t i m a  q u e  un b u e n  porcentaje de la  población 
c e n t roamericana q u e  v i ve en Estados U n i dos está 
indocumentada�! . 

Para la región europea, cuyos habitantes crecieron en 
0.3 por ciento durante 1 999, esre fenómeno ha llegado a 
constituir la vía de rejuvenecimiento de la población, ya que 
la baja rasa de natalidad acompañada de una mayor csperanz...'l 
de vida que caracteriza la modernización les llevan a 
conformar sociedades viejasB , pero que se están rcmo1.ando 
con migrantes: el año pasado el 7 1 .9 por cienro'"' del 
crecimiento poblacional obedece a los flujos emigramcs que 
han llegado a esa región. 

Cuando las migraciones incluyen la salida de personas 
con cierro nivel de formación educativa. constituyen una 
especie de subsidio encubierto de los países subdesarrollados 
a los países más ricos {calculado en un momo superior a $39 
mil millones�'i ), ya que reducen los costos sociales en los 
países de destino y se ahorran lo que ya han gastado los países 
de origen para quienes significa una pérdida imporrante en 
términos de fuga de cerebros {absolura o relativa): 

O Se estima que un 1 O por ciento de quienes emigran a 
nivel mundial han cursado estudios universitarios, lo que 
perm ite u n  s ignificativo aho rro en educación y 
adiestramiento en los países receptores'i6 . Por ejemplo, 
se conoce las migraciones de científicos que han sufrido 
los países del Este luego de la calda del muro de Berlín; y 
que en Argentina la fuga de ralcnros representa el 20 por 
ciento de los emigrantes. 

O En la experiencia salvadoreña, eswdios de casos esüman 
en 8.7 grados el promedio educarivo de los migrames�- . 

La existencia de demanda de trabajo insatisfecha en las 
economías desarrolladas es una realidad indiscutible, y cada 
vez con mayor fuerta se está desm irificando la idea que los 
trabajadores migratorios le quitan el trabajo a los nacionales: 
la comparecencia del menor índice de desempleo en la 
historia reciente de la economía norteamericana se considera 
que es la mejor prueba sobre este panicular. 

Además, el mercado laboral norteamericano se ha 
flexibil izado perversamente con la inmigración ilegal de 
larinoamerícanos, ya que al no existir un equitativo ambiente 
receptivo, estos se ven obl igados a la  aceptación de 
condiciones precarias de trabajo que significan ahorro de 
cosros en la producción, facilitando la competitividad de la 
economía estadounidense; al grado que el nuevo presidente 
Vicente Fox ve en los em igrantes mexicanos un "ejército que 
silcnciosamcme combare la inflación", en vista de que la 
mano de obra barata ha permitido mantener bajos los precios 
en Estados Unidos511 • 



Los pafscs receptores de migra mes son beneficiarios de 
la m a n o  de o b ra barata que provee la i n m igración 
indocumenrada: a Estados Unidos se suma España cuyo 
desarrollo de la agricultura, actividades de hostelcrfa y 
construcción son favorecidas con el empleo de extranjeros; 
también ocurre con la economía agrícola del sur de Francia, 
en Grecia con el ingreso de albaneses, el caso arriba citado 
de Haití: etc. 

Gran parte de los indocumenrados ccnrroamericanos 
realizan trabajos domésticos para los grupos mas acomodados 
en las ciudades destino de los migranrcs a Estados Unidos, 
facilitando un mayor y más barato bienestar a la clase media; 
y de limpieza en empresas que dependen de esta oferta de 
mano de obra. 

Sin embargo, a la sombra de acusaciones que los 
inmigrantes irregulares engrosan las filas de desocupados y/ 
o empujan los n iveles de delincuencia, pululan pasiones 
xenofóbicas, preocupantes cuando son enarbolados por 
movimienws neonazis y otros de uhraderecha en Europa. 

En ocasiones alcanzan su máxima expresión al ser 
recogidas por la  legislación de los países receptores, 
aprobando restricciones con la  intención de impedir a los 
indocumentados el  ejercicio de elementales derechos, como 
son el acceso a la educación y salud. A modo de ejemplo 
recordamos la  demagógica y rriste ordenanza 1 87 que 
impulsara el Gobernador de California Pete Wilson, por 
fonuna y justicia ahora derogada y sustituido el insigne 
funcionario por su mismo pueblo. O el  proyecto que se 
discmió en Espaiia sobre la nueva ley de extranjería, que 
originalmente pretendía negar derechos de reu n ió n ,  
asociación y huelga a los inmigrantes en situación irregular59, 
finalmente aprobado. Por su parte, el ministro italiano del 
I nterior Enzo Bianco pidió a la EUROPOL que asumiera el 
control de las fronteras europeas de alw riesgo en cuanto a 
trasiego de inmigrames ilegales y se aplicará a los traficantes 
que los movilizan la misma legislación que reprime a las 
organizaciones mafiosas60• Medidas promovidas con la 
errónea creencia que por enarbolar leyes restrictivas que 
niegan derechos sociales básicos se frenarían los flujos ilegales 
de extranjeros, y/o promover un sistema de inmigración que 
facilite la existencia de una bolsa de trabajo con trabajadores 
indocumentados para garantizar una mano de obra barata. 

La experiencia claramente vaticina que la finalidad es 
ilusoria y los únicos resuhados que efectivamente provocan 

son convenir en más penosa la estadía de los inm igramcs y 

facilitan su exploración en condiciones infames que compiten 

con las que dejaron en sus lugares de origen, que si bien se 

explican en los paises del sur por su marcado arraso en 

desarrollo social, no son justificables en aquellas naciones 

que han avanzado abismalmenre en el reconocimiento y 
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ejercicio de los derechos humanos para su población 
autóctona y residemes exuanjeros en situación regular. 

ualidad que constituye un envidiable activo social que 
debemos aspirar construir, haciendo que prevalezca el 
principio de la igual dignidad de la persona humana 
independientememe no sólo de su condición social sino 
también de su origen nacional y esta tus de residencia. 

Quizás hay una especie de h ipocresía en las leyes 
migrawrias estadounidenses, pucsro que existen más para 
disciplinar a la población indocumentada que para evitarla, 
ya que las deportaciones relarivamenre no son masivas y se 
concentran (aunque no exclusivamente) en aquellos que han 
cometido dcliws graves, y a pan ir de 1 996 incluso son sujetos 
de deportación quienes realizan deliras menores como 
manejar en estado de ebriedad, pelear en público, portar 
pequeñas cantidades de drogas, etc. 

Existen acciones civilizadas por su carácter no represivo 
y consensuado enrre las naciones receptoras y los países de 
origen o de tránsito en dirección a frenar las oleadas de 
inmigración. Tal es el caso de las consultas periódicas en 
marcria migraroria por paree de los gobiernos de Cuba y 
ESlados Unidos, generándose acuerdos que han permitido 
desde encro/ 1 995 a la fecha que emigran legalmente más de 

1 30 mil cubanos a suelo norreamericano61 ; las recientes 
acciones diplomáticas del Gobierno hal iano con las 
auroridades de la vecina Grecia y Turquía, e imencioncs de 
emular similares gestiones con el Gobierno de China por ser 
uno de los principales países exportadores de inmigrantes a 
la región europea. 

No rodas las conciencias vigilames de los movimicnros 
poblacionales son contrarios a ellos; observamos hoy en día 
una marca asccndeme de individuos e instituciones que 
sostienen acritudes favorables o por lo menos rolcrablcs a la 
migración, que conforman un abanico de posiciones que 
van desde la defensa so l ida ria hasta el i n terés por 

conveniencia. 

----- --- ------ -- ----- ---
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. 
Hay quienes consideran a los inmigrantes una fucmc 

de n�ucza y no ven en estos uno de los rnayorcs problemas 
del sr?lo �uc comienza: como referencia mencionemos que 
en ednonal de un imponame periódico espaii.ol, con motivo 
del nuevo Censo de Población a realizarse a finales del año, 
reconoce que " La i m portancia social y la necesidad 
económica de la inmigración quedarán de nuevo rarificadas 
p�r un estudio que nos va a descubrir a una España basta me 
drfcrcnlc  de lo que creían los cxcgeras de las curvas 
demográficas previsibles y hasta inal tcrablcs62 '' .  

Durame el presente año, el Prcsidemc de la Reserva 
Federal de Estados Unidos en audiencia con el Congreso, 
declaró la conveniencia de flexibilizar las puertas a la 
migración, en aras de sostener y consolidar los resultados 
del crecimiento económico envidiables que goza esa nación. 
El Gobernador del Estado de Lowa se ha pronunciado a 
favor de abrir su territorio a la migración extranjera a fin de 
compensar la salida de trabajadores locales hacia otros estados 
atraídos por mejores salarios con la pujanza económica que 
atraviesan. Incluso existen serias posibilidades que la nación 
del norte emprenda la importación de mano de obra 
calificada reduciendo las trabas burocráticas para cubrir el 
déficit de oferta laboral en cierras ramas productivas. 

Aunque a trancas y barrancas, estas y orras experiencias 
positivas por el  reconocimiento al potencial del inmigrame 
llevan a inferir que el horizonte revela la tendencia en 

oneamérica hacia una especie de liberalización discreta para 
el mercado de trabajo de profesionales provenientes del 
extranjero; ojalá como primer paso a una acción de mayor 
alcance que gradualmente haga realidad la libre movilidad 
del facror uabajo, sin que por esta aspiración evitemos 
reconocer la necesidad que existan, consensuadamenre, 
regulaciones entre unos y orros gobiernos para ordenar los 
flujos migrarorios. 

Contener la migración de los países latinoamericanos 
exigiría de escenarios macroeconómicos por un largo y 
sostenido periodo de tiempo que al presente y sobre la base 
de la experiencia parecen situaciones utópicas o de ciencia 
ficción: convergencia de salarios entre los países emisores y 
receptores de la movilidad laboral al estilo imaginado por 
los aurores del teorema arriba citado, decreciemes rasas de 
desempleo y minimización del fenómeno del subempleo, 
elevadas tasas de crecimiento económico, ere. 

Contra estos escenarios urópicos persiste la realidad de 
que hay demanda de mano de obra en los países de destino, 
que estimulan una ofcna de inmigrantes en los países de 
origen; y similar a los mercados de bienes cuando están sujetos 
a regulaciones irracionaJes no funcionales con las necesidades, 
se crea el mercado negro, también pasa con las personas y se 
da nacimienro y consolidación al trafico de ilegales entre 
países. 

Solo con la supresión de las fronteras humanas se 
eliminaría este oscuro negocio y daría vigencia a la premisa 
�ue ·�nadie es ilegal donde quiera que viva, porque la 
1den

.
udad es mas que un documento migratorio y la dignidad 

no uene cercos territoriales". 

Pena humana Suerte "envidiable" para el pais 

S e c�nsidera que la 
.
emigración es una desgracia para 

qUienes se ven obligados a abandonar su país con el 
sueño de encontrar mejores perspectivas para un futuro 
esperanzador con modelos de vida mas adecuados y 
humanos, que no seria necesaria si se tuviera trabajo y 
oportunidades suficientes para gozar de bienestar en los 
lugares de origen; desdicha mayor si forman pane de los sin 
papeles, o como Eduardo aleano llamada: "los nadie", a 
quienes se les concibe como objeros amisociales a pesar que 
bajo la concepción de los derechos humanos ningún hombre 
o mujer es ilegal. 

Diferente a épocas anteriores en las que el migrame 
viajaba con todo y familia merced al beneplácito de políticas 
migratorias que impulsaban la movil idad de la mano de obra 
para satisfacer objetivos expansionistas en las naciones 
rcceproras, desde mediados del siglo pasado la migración 
por ser i n i c i a l m e n te i nd i vidual ,  grad u a l m e n t e  fue 
conformando una contrapartida económica en la medida 
que la travesía hacia los lugares de destino además de rodearse 
de ilegalidad, se dificultaba viajar en compañía de los suyos, 
tan ro por los costos como por el mayor riesgo que significaba 
distraer atención en el cuido de acompañantes, situación que 
podría malograr que la aventura fuese exirosa, máxime que 
el  punro de llegada se encuentra a considerable distancia del 
origen y se tienen que pasar varias fronteras. 

Al quedar atrás la parentela (cónyuge, hijos. y/o padres), 
si bien se produce una fractura del nücleo familiar, surge el 
compromiso de enviar recursos para el sustemo de la familia 
y a veces también para amortizar hasta cancelar las deudas 
contraídas para financiar la travesía. Los flujos han sido 
sostenidos y crecientes, no por un análisis de racionalidad 
económica que invite a aprovechar que entraran en operación 
las Casas de Cambio y que llevaron a "sincerar" el precio de 
las divisas (caso de El Salvador), ya que las motivaciones no 
son de lucro sino derivadas de lealtades y compromisos con 
sus comunidades en las que no cuentan cálculos de beneficio 
económico. Es la necesidad la que empuja enviar remesas 
independientes que el tipo de cambio este o no administrado 
por el  ''libre" mercado, haya o no sobre evaluación. 

No son muchas las naciones que reciben cuantiosas 
ayudas del extranjero, sin mayores compromisos polfticos 
para el gobierno con el pafs en que residen los filántropos 
remesistas. El costo no es para el Gobierno sino para la 



sociedad por el dcsarricgo familiar y arras secuelas que 
arrastran las migraciones que han permitido múltiples 
beneficios, pero no solo en materia de donaciones para el 
país como nueva, creciente y consolidada fuente proveedora 
de divi as y colchón para la acumulación de reservas 
i nternacionales. 

Fue me a la tendencia a reducirse las donaciones externas 
oficiales y privadas para el desarrollo, ya que además de que 
es una moda en los países industriales como una opinión 
para alcanzar objetivos fiscales desde 1 992, ya no padecemos 
la guerra q u e  propic io  envidiable  s o l idaridad,  las 
transferencias famil iares por su 
carácter no reembolsable y cuantía 
resuhan ser una poderosa fueme 
de ayuda para el  progreso, 
indudablemente mejo r  que la 
aspirada en décadas pasada vía 
deuda externa; a pesar que la fuga 
de t a l e n tos q u e  i n cl uye las 
m i gracio nes const i tuye un 
lamentable despilf.trro en nuestro 
países. Para 1 995 se estima que 
l as [fansferencia de l os 
trabajadores extranjeros a sus 
países de origen alcanzaron un 
monto de $ 56, mil" , superando 
la ayuda oficial al desarrollo del 
sur proveniente del norte. 

El Salvador destaca por los 
f l u j o s  en conce p ro de 
t ransferencias privadas m u y  
superiores a los q u e  gozan otras 
naciones; para efecws compa
ralivos citamos que "en México, 
se estima que las remesas representan el 3 por ciento del 
PIB, en Bangladesh el 3.8 en 1 986; en India el 1 .6 en 1 985; 
en Paquisrán el 1 0.6 en 1 986"64 

Aun cuando nuestros hermanos lejanos lo mas probable 
es que sean mas infel ices que el norteamericano promedio6s , 
diríamos que su peor suene resulta un acrivo de solidaridad 

material invaluable para quienes se benefician con los 

enormes recursos que envían. 

La emigración reduce la PEA y en consecuencia baja la 
aferra de trabajo; si no fuese por la menor presión que existe 

sobre la existencia del natural ejercito de reserva en una 

economía con desempleo, el deterioro de los salarios reales 

seria mas galopante, merced a la brecha (desequilibrio} 

desfavorable a los trabajadores en el mercado de trabajo, pues 

el crecimiento y recuperación de la actividad económica no 

alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades de empleo 

que cada año supone el crecimiento de la población, muchos 
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menos para reducir el déficit acumulado en la creación de 
pla7A1S de trabajo. 

Por otra parte, la constante y a veces creciente salida de 
población, constituye un alivio sobre la demanda de servicios 
básicos que se demanda del Estado por parte de la sociedad 
derivada del crecimienro urbano. 

No obstante que la mayoría de los salvadoreños que 
viven en el exterior, individualmente son considerados 
secrorcs pobre en Estados Unidos (por tener ingresos menores 
a $ 20 mil) , quienes envían remesas relativamente vienen a 

ser famil iares " i nmensamen te'' 
ricos en un país como El Salvador, 
cuyo ingreso per-cápira es inferior 
a 2 mil 50 dólares. Casi el 50 por 
cien ro de los salvadoreños viven en 
situación de pobreza )' el 22.3 por 
c ienlO  en estado de pobreza 
extrema: 

O Es incuestionable que el drama 
de la pobreza en el  país no es 
mayor, gracias a la ayuda que los 
familiares trasladan solidariamente 
a quienes han dejado atrás. El 4 2  
por cien r o  d e  quienes reciben estas 
transferencias externas perciben 
ingresos menores a 2 mil colones; 
pero sectores de clase media 
rambién son favorecidosf,(j . 

O Para mayor precisión de csra 
afi rm a c i ó n ,  se amerita  una 
investigación que permita verificar 
qu ienes son los p r i n c i pales 

beneficiarios o receptores de las remesas. Pero existen 
indicios para suponer que es altamente probable la 
hipótesis que sin estas remesas, el escenario social seria 
explosivo. 

A pesar que el discurso oficial hace gala de que la 
estabilidad económica que goza el país es el resultado del 
nuevo rumbo adoptado en la política económica, existe 
consenso en el reconocimiento del beneficio que sobre esta 
situación provoca los a !ros flujos de remesas, además de que 
financian el desequilibrio comercial. En consecuencia se 
requiere intentar una profundización en el estudio de las 
causas y los efectos que la migración de salvadoreños en 
panicular tiene sobre la sociedad. y las supuestas o reales 
beneficios que se derivan de ella. Solamente as( se superara 
el actual discurso demagógico en pos de una mesurada acritud 
que promueva una política migratOria que no sirva para 
ocultar e ignorar viejos problemas estructurales que on 
soslayados por cada gobierno de turno. 



Universidad Tecnológica de El Salvador 

1-1 
o 

e 
< 

as 

e 
G) 

Los que ampliaron el Canal de Panamá 

(y fueron clasificados como "silver roll" y no como 

los que repararon la flota del Pacífico 

en las bases de California, 

"gold roll") 

Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, 

México, Honduras, Nicaragua, 

por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, 

por hambrientos, 

Jos siempre sospechosos de todo 

("me permito remitirle al interfecto 

por esquinero sospechoso 

y con el agravante de ser salvadoreño") , 

las que llenaron Jos bares y Jos burdeles 
de todos los puertos y las capitales de la zona 

("La Gruta Azul", "El Calzoncito", "Happyland"), 
Jos sembradores de maíz en plena selva extranjera, 

los reyes de la página roja, 

los que nunca sabe nadie de dónde son, 

los mejores artesanos del mundo, 

los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, 
los que murieron de paludismo 
o de las picadas del escorpión o la barba amarilla 
en el infierno de las bananeras, 

los que lloraron borrachos por el himno nacional 

bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, 
los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, 
los guanacos hijos de la gran puta, 

los que apenitas pudieron regresar, 
los que tuvieron un poco más de suerte, 
los eternos indocumentados, 

los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, 

O los primeros en sacar el cuchillo, 
Jos tristes más tristes del mundo, 

mis compatriotas, " _ mis hermanos. 

llllt De LAS HISTORIAS PROHIBIDAS DEL PULGARCITO 

cf?oc¡UL fbalton. 
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