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Introducción

La globalización trajo consigo una reconceptualización de la seguridad y sus 
amenazas, sobrepasando su definición en materia militar y cobrando un carác-
ter multidimensional, incluyendo amenazas económicas, ambientales y a los 
individuos1.

Hasta mediados de la década de 1970, las migraciones masivas se caracte-
rizaron porque Europa era el principal emisor, mientras los países y regiones 
del Cono Sur de América (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y los estados 
brasileños de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y São Paulo) eran los 
receptores. Después de ese periodo, la tendencia se invirtió, y por cuenta de las 
crisis económicas en varios países del sur global, dejaron de ser receptores y 
pasaron a ser grandes emisores de migrantes cuyos destinos eran regiones como 
Europa y Norteamérica2.

Al panorama ya existente, el siglo xxi trajo mayor complejidad y una suerte 
de dualidad, pues, por un lado, la globalización y su objetivo de aumentar el li-
bre flujo de personas, bienes y capitales fomentaría las migraciones, pero hechos 
como el del 11 de septiembre también trajeron una agenda tendiente a securiti-
zar el fenómeno, es decir, ver la migración como un problema de seguridad para 
los Estados, que ven en los migrantes potenciales amenazas a su seguridad3.

Este libro, cuyo interés es América Latina, busca analizar cómo las migracio-
nes pueden constituirse en una nueva amenaza para la seguridad en la región, 
respondiendo dos preguntas: ¿cómo podrían las migraciones constituirse en 
una nueva amenaza en América Latina? y ¿cuáles han sido las políticas imple-
mentadas por los Estados para contrarrestar esta amenaza?

De este modo, el lector podrá encontrar, en cuatro acápites, un panorama 
amplio de los flujos migratorios en América Latina, que pasa desde una visión 
epistemológica de los conceptos de seguridad, migraciones y cómo teóricamen-
te se entiende este último fenómeno, hasta la caracterización y las dinámicas de 
migraciones entre Colombia - Venezuela, Centroamérica - Estados Unidos y 
agendas políticas a nivel doméstico y transnacional sobre este fenómeno.

En el capítulo primero, “Las migraciones ¿una amenaza a la seguridad de 
América Latina?”, a cargo de las tres autoras, se parte de una ubicación concep-

1 Jorge M. Battaglino. “Transformaciones en la seguridad internacional en la post 
Guerra Fría: su impacto en América del Sur”, Estudios Internacionales, vol. 41, n.° 
160, 2008, pp. 7 a 33, disponible en [https://revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/
view/14110]; Guillermo Bravo Acevedo. “Las migraciones internacionales y la 
seguridad multidimensional en tiempos de la globalización”, Diálogo Andino, n.° 48, 
2015, disponible en [https://www.scielo.cl/pdf/rda/n48/art13.pdf], p. 139.

2 José Itzingsohn. “Migración, globalización y geopolítica”, Anuario Social y Políti-
co de América Latina y El Caribe, n.° 6, 2003, pp. 77 a 82.

3 Bravo Acevedo. “Las migraciones internacionales y la seguridad multidimensio-
nal en tiempos de la globalización”, cit.
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tual sobre qué se entiende por los conceptos de “amenaza” y “migración”. En 
el caso de la “migración”, se profundiza sobre los tipos que existen, su historia 
y sus principales causas, tales como calidad de vida, disparidades en ingresos, 
oportunidades laborales y goce efectivo de derechos.

A nivel teórico, se expone la evolución del tema, se parte de la escuela clá-
sica donde Smith, Marx y Malthus la entienden como una expresión de la 
libertad humana, pasando por la escuela neoclásica, que introduce el factor 
económico como la razón central detrás de la migración y plantea la diversifi-
cación de los ingresos como el elemento central. El capítulo también discute la 
teoría de mercado de obra dual, en donde Piore4 entiende que la migración es 
un fenómeno causado por la excesiva demanda de trabajo en países del Norte 
global, y finaliza con la teoría de redes sociales, cuyo enfoque se resume en que 
la existencia de redes familiares previamente establecidas en el país de destino 
del migrante es un catalizador de la acción de migrar.

Luego de esto, se desarrolla el mismo ejercicio con el concepto de seguridad 
internacional, cómo se entiende hoy, y la preponderancia de términos como se-
guridad colectiva, integral, de fines defensivos y humana que empiezan a ver la 
migración como un campo de preocupación para los Estados que desencadena 
en su securitización después del 11-S.

En el capitulo segundo, “Migraciones fronterizas en Latinoamérica: caso 
Colombia – Venezuela”, a cargo de Daiana Reyes, se empieza a ejemplificar 
una particularidad de América Latina: se viven en un mismo continente fuertes 
oleadas migratorias hacia Estados Unidos (sur - norte) y a su vez migraciones 
entre países similares como el caso de Colombia y Venezuela (sur - sur). 

Allí, se expone cómo las fronteras, más allá de divisiones políticas, son 
espacios ricos para analizar los diferentes fenómenos sociales, los cuales so-
brepasan las divisiones político-administrativas entre países y se convierten en 
“crisoles particulares”5, cuyas respuestas necesariamente involucran la coope-
ración entre Estados.

Centrando el caso de estudio del capítulo, se hace un recorrido histórico de 
las dinámicas de migración binacional que se caracterizan por un cambio de 
papeles muy marcado en los últimos años, es decir, hasta mediados de los 1990 
el tránsito de colombianos a Venezuela obligó a ese país a abordar esta realidad 
adaptando sus marcos institucionales y legales para tal fin, aspecto que también 
es ampliamente explicado. Luego, desde finales de la misma década, y en espe-
cial a finales de la primera del presente siglo, el flujo se invirtió y miles de vene-

4 Michael J. Piore. Birds of passage: migrant labor and industrial societies, Nueva 
York, Cambridge University Press, 1979.

5 Alon Gelbman y Dallen J. Timothy. “Border complexity, tourism and interna-
tional exclaves: a case study”, Annals of Tourism Research, vol. 38, n.° 1, 2011, pp. 
110  a 131.
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zolanos y colombianos que otrora migraron a ese país junto a sus familias hacen 
de Colombia el principal destino.

Esta nueva realidad, insospechada por el país hace unos años, obligó a re-
pensar la institucionalidad y las normas en la materia y por ello, se explica no 
solo el marco institucional colombiano existente, sino los retos y qué se está 
haciendo frente a la migración venezolana.

En el siguiente capítulo, titulado “Migraciones de Centro América y México 
a Estados Unidos”, a cargo de Ximena Cujabante y Daiana Reyes, el foco se 
centra en Estados Unidos, México y América Central, y se introduce al lector en 
el panorama de esta región, sus economías y su composición sociodemográfica. 
La migración en esa región data de finales del siglo xx, donde diversas conflicti-
vidades –incluyendo guerras civiles y fenómenos de crimen organizado–, la po-
breza y ahora el cambio climático, dio pie para que sus habitantes emprendieran 
un viaje en donde el tráfico de migrantes es una de las grandes características.

Luego, se divide el capítulo en dos partes. Primero, la migración México - 
Estados Unidos, países que, unidos por una frontera y separados por enormes 
desigualdades, han convivido con flujos binacionales desde sus orígenes, pero 
en el siglo xx, en particular los periodos de 1970-1980 y 1990-2007, vieron la 
mayor cantidad de mexicanos yendo al norte en búsqueda de oportunidades, en 
especial a jóvenes que promedian los 28 años de edad.

La segunda parte analiza la migración desde Guatemala, Honduras y El 
Salvador hacia Estados Unidos. Esta migración se exacerbó desde la década de 
1980. Antes de esto, los países ofrecían relativa estabilidad económica para sus 
habitantes de modo que los flujos eran moderados, pero el declive económico 
sumado al estallido de cruentos conflictos armados, hicieron de Estados Unidos 
y sus oportunidades el destino más plausible. 

El común denominador a ambas partes del capítulo es el crecimiento de un 
fervor anti-inmigrante en Estados Unidos y mayores políticas de “mano dura” 
frente a los flujos migratorios, lo que llevó a que entre 2010 y 2014 se regis-
trarán las mayores deportaciones de nacionales de esos países6. Esto hizo que 
México pasara de ser un país de tránsito, el de mayor afluencia del mundo, a un 
destino de migrantes cada vez más atractivo.

Para finalizar el análisis propuesto en el libro, con el capítulo cuarto “Las 
migraciones en la agenda política nacional e internacional”, a cargo de Martha 
Bahamón, se hace un último vistazo general a cómo el fenómeno migratorio es 
abordado en ambos escenarios. Se hace una descripción detallada de cómo la 
teoría de la interdependencia de las relaciones internacionales permite entender 

6 Viridiana Lara Martínez. “Los procesos de adaptación de la mujer indígena 
oaxaqueña que migra a la ciudad de México desde la interculturalidad” (tesis de pregrado), 
México, D. F., Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2018, disponible en 
[https://www.repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/966]. 
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y analizar el enfoque multidisciplinar que hoy en día caracteriza a las migracio-
nes y, a su vez, a la luz de esta se estudia el caso de las migraciones de colombia-
nos en el extranjero. 

Luego, se siguen haciendo aproximaciones al caso colombiano introducien-
do a la historia de las relaciones con Venezuela, pero a diferencia del capítulo 
segundo, se aborda el tema desde una visión más teórica. Retornando al es-
cenario global, se vuelve a la historia de las migraciones, pero vista desde tres 
periodos: a) del siglo xvi al xix; b) de la primera mitad del siglo xx; y c) de la 
segunda mitad del siglo xx a la actualidad. El tercer periodo está marcado por 
una migración sur - sur.

Así mismo, se hace una descripción y análisis jurídico de instrumentos in-
ternacionales sobre migración, que comprende la Convención Internacional de 
los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y demás convenios 
impulsados por la Organización Internacional del Trabajo; el asilo y el refugio y 
un breve recuento de la posición del país con respecto a los instrumentos inter-
nacionales.

El capítulo cierra con una mirada desde Colombia, el conflicto armado 
como detonante de migraciones forzadas internas y externas, los enfoques usa-
dos por el país para enfrentar las mismas y un repaso de las políticas migrato-
rias del país en el último tiempo, las cuales desde 2003 han tenido una enorme 
evolución. 

El presente libro es producto de un ejercicio colaborativo de las investi-
gadoras. Se adscribe al Proyecto de Investigación inv-ees 2976 de 2019 “Las 
migraciones en la política internacional en América Latina” financiado por 
la Universidad Militar Nueva Granada para la vigencia 2019-2020, Facultad 
de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Línea de investigación: 
Estrategia y Seguridad, del Grupo de Investigación “Sociedad, Estrategia y 
Seguridad”. Agradecemos la colaboración en el proceso de investigación del 
proyecto en mención, a la auxiliar de investigación Loren Camila Rincón 
Romero quien colaboró en la consolidación del estado del arte de los capítulo 
2 y 3, al asistente de investigación Alex Camilo Durán Montaño en la re-
visión de fuentes y al asistente de investigación Jair Camilo Prieto Venegas 
en la introducción.
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C a p í t u l o  p r i m e r o

Las migraciones: ¿una amenaza a la 
seguridad en América Latina? 

Al irse globalizando de manera progresiva7, el mundo contemporá-
neo ha sumado nuevos problemas que supuestamente representan 
una amenaza para la seguridad, el desarrollo y la estabilidad de los 
Estados. Estos nuevos problemas han cobrado un carácter multidi-
mensional, puesto que implica definir las amenazas más allá de lo 
militar. Battaglino señala que: “desafíos no tradicionales, como la 

7 La globalización si bien se puede entender como ese incremento de in-
teracción e integración entre diferentes Estados - Nación tiene una in-
cidencia o repercusión no solamente en los mercados o en los flujos de 
intercambio económicos, sociales o culturales, entre otros, sino en temas 
de política pública, biologicos y sanitarios como la reciente pandemia 
mundial, lo cual repercute en los derechos humanos y los derechos fun-
damentales. Copelli, aduce que se trata de un fenómeno en la cual hay 
“un incremento del impacto sobre las actividades humanas, debido a las 
fuerzas que se extienden más allá de las fronteras nacionales”. Gerar-
do Coppelli Ortiz. “La globalización económica del siglo xxi. Entre la 
mundialización y la desglobalización”, Estudios Internacionales, vol. 50, 
n.° 191, 2018, pp. 57 a 80, disponible en [https://revistaei.uchile.cl/index.
php/REI/article/view/52048].

[17]  
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degradación ambiental, el bienestar económico, las migraciones, el 
crimen transnacional, entre otras cuestiones, han sido incorporados a 
una ampliada agenda de seguridad”8, lo cual extiende el concepto de 
seguridad con aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos. 
Y es precisamente la migración internacional, el desafío no tradicio-
nal como lo denomina el autor, el que ocupará las siguientes líneas.

Los flujos migratorios transnacionales son fenómenos que rela-
cionan elementos sociales, económicos y de seguridad, que impactan 
la vida cotidiana de los ciudadanos de países en un mundo cada vez 
más interdependiente. El mismo término “migración” comprende si-
tuaciones y flujos que tienen un efecto sobre individuos de múltiples 
condiciones y orígenes sociales.

Los flujos migratorios, que desde una primera consideración de-
ben ser entendidos como una constante histórica (siendo en términos 
generales muy positivo), en la actualidad podrían ser también consi-
derados como una amenaza a la seguridad, esto teniendo en cuenta 
que los recientes movimientos migratorios tienen unas características 
más complejas. Ejemplo de ello, y que se ha convertido en una carac-
terística constante, es que la cantidad de migrantes aumenta cada vez 
más, según cifras del Departamento de Asuntos Económicos y Socia-
les de las Naciones Unidas –daes–, para mediados de 2020 el número 
total de migrantes internacionales llegó a 280,6 millones; esta cifra 
asciende al 3,6% de la población mundial. Antes, en el año 2000, se 
habían registrado 173 millones de migrantes internacionales, o 2,8% 
de la población mundial de ese entonces. La siguiente gráfica eviden-
cia dicho aumento.

8 Jorge M. Battaglino. “Transformaciones en la seguridad internacional 
en la post Guerra Fría: su impacto en América del Sur”, Estudios Interna-
cionales, vol. 41, n.° 160, 2008, disponible en [https://revistaei.uchile.cl/
index.php/REI/article/view/14110], p. 19.
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figura 1. Migrantes internacionales como porcentaje de la población mundial 
(1990-2019) 

Fuente: Portal de Datos Mundiales sobre Migración (2020), disponible en [https://
migrationdataportal.org/es].

Según lo afirmado por Mancero y Múnera9, se han generado cam-
bios a nivel internacional entre los que se destaca la transformación 
de los conflictos armados y la aparición de formas privadas de vio-
lencia en contextos de Estados fallidos. Una de las principales causas 
de esta transformación son ideologías extremistas que demandan la 
separación de un territorio bajo justificaciones identitarias, religiosas 
o étnicas. Kaldor10 ha denominado este fenómeno las “nuevas gue-
rras”, afectando principalmente a la población civil. Así, se expande el 
panorama de amenazas que se deben enfrentar.

En la actualidad, las personas que migran son cada vez más diver-
sas y tienen diferentes objetivos para hacerlo, por esto, las categorías 
en las que son divididas tanto por gobiernos como por organizaciones 

9 Anita Cecilia Mancero García y Oscar Eduardo Múnera Perafán. 
“Los Estados fallidos: una visión desde la Geopolítica”, urvio. Revista Lati-
noamericana de Estudios de Seguridad, n.° 22, 2018, pp. 41 a 57, disponible 
en [https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3081].

10 Mary Kaldor. “In defence of new wars”, Stability: International Journal 
of Security and Development, vol. 2, n.° 1, 2013, pp. 1 a 16, disponible en 
[https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at/].

https://migrationdataportal.org/es
https://migrationdataportal.org/es
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3081
https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at
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internacionales, han aumentado11. Lo que significa, por un lado, la 
necesidad de estudios que analicen el fenómeno a la luz de diferentes 
variables que permitan entenderlo y explicarlo; y por el otro, que los 
países deben adoptar estrategias o planes integrales para poder en-
frentar dicho fenómeno.

En este sentido, identificar la potencial amenaza de las migracio-
nes a la seguridad se convierte en un valioso fenómeno de estudio, 
debido al impacto que genera en las diferentes dinámicas de relación 
en el marco del sistema internacional; como por ejemplo la coopera-
ción internacional, el problema fronterizo, las políticas públicas, los 
planes conjuntos transnacionales, los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario, entre otros, los cuales deben ser aborda-
dos desde diferentes enfoques. En este sentido, a continuación, se 
abordarán los conceptos de migración y seguridad para, a partir de 
allí, lograr comprender si las migraciones internacionales se pueden 
constituir en una amenaza a la seguridad en América Latina.

En este orden de ideas, después de haber mencionado ya varias ve-
ces el concepto de amenaza, y antes de continuar al acercamiento del 
concepto de seguridad, es de gran importancia exponer qué se entien-
de por amenaza. Para Bartolomé12 se entiende por amenazas todas 
aquellas potenciales fuentes de inestabilidad a nivel social, político y 
económico en un país, que reducen la capacidad del Estado, la fuerza 
pública o la sociedad para defender los sistemas. De esta forma, un 
acontecimiento constituye una amenaza a la seguridad cuando repre-
senta un peligro tal que para frenarlo es necesario aplicar medidas de 
emergencia y que no estén dentro los procesos políticos normales del 
país13. Por extensión, a nivel internacional, una amenaza sobrepasa 
las capacidades de un solo Estado para su eliminación o mitigación, 
lo cual deja de ser de un problema exclusivo de un gobierno, para 
convertirse en un asunto de carácter transnacional y de la agenda in-
ternacional, y así mismo la manera de enfrentarlo.

11 Marcia Sprandel, Rossana Reis y Wilson Fusco. Las migraciones in-
ternacionales en las Américas, Brasil y Costa Rica, Confederación Sindical 
de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas ‒csa‒, 2008.

12 Mariano César Bartolomé. “Las amenazas transnacionales”, Revista de 
la Escuela Superior de Gendarmeria, 1999, pp. 2 a 20.

13 Barry Buzan, Ole Wæver y Jasper de Wilde. Security: a new frame-
work for analysis, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishing, 1998, pp. 
21 a 23.
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I . l a s egurIdad InternaCIonal: más all á de lo 
m IlItar

La seguridad como problema, ha estado presente desde los inicios de 
las relaciones internacionales como disciplina científica, más aún des-
de su vinculación con las ideas de interés nacional y paz a partir de 
la Primera Guerra Mundial14, sin embargo, es importante partir de 
lo descrito por varios autores, y es que no hay un entendido único y 
aceptado del concepto, pues ha sido abordado a lo largo de los años 
desde distintos enfoques, y con diversas necesidades; la historia mis-
ma de la humanidad ha hecho que el concepto esté en constante evo-
lución y busque responder con mayor claridad a los diferentes retos 
que enfrentan los países.

Inicialmente, el concepto de seguridad puede entenderse como el 
estado en donde un sujeto (sea individuo o colectivo) no siente vul-
nerabilidad, ni amenaza, por tanto, no considera los medios para eli-
minarla15. Desde el marco del sistema político, puede entenderse la 
seguridad como la certidumbre de que el Estado sea capaz de procesar 
las demandas que se le realizan al sistema, como lo afirman Estrada 
y Arias16, quienes identifican un concepto que gira en torno a prever, 
controlar y enfrentar amenazas a diferentes sujetos, ya sean indivi-
duos, colectivos, Estados o microsistemas.

Existen dos posiciones, originarias en la seguridad internacional, 
que permiten entender la evolución del concepto. Por un lado, la po-
sición desde la seguridad tradicional traza una relación fuerte entre la 
seguridad y lo militar. Por otro lado, existen posiciones más recientes 
que buscan producir nuevos lentes teórico-conceptuales para com-
prender dinámicas como el resurgir de nacionalismos e identidades 
nacionales, los asuntos económicos y ambientales, el regreso de la re-

14 Francisco Javier Verdes-Montenegro Escanez. “Securitización: 
agendas de investigación abiertas para el estudio de la seguridad”, Rela-
ciones Internacionales, n.° 29, 2015, pp. 111 a 131, disponible en [https://
revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5273].

15 Juan Carlos Montero Bagatella. “El concepto de seguridad en el nue-
vo paradigma de la normatividad mexicana”, Región y Sociedad, vol. xxv, 
n.° 58, 2013, pp. 203 a 238, disponible en [https://regionysociedad.colson.
edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/128].

16 Ángela María Estrada Mesa y Gina Marcela Arias Rodríguez 
(eds.). Experiencias psicosociales en la transición hacia la paz profunda en 
Colombia, Bogotá, Universidad Católica de Colombia, 2020.

https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5273
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5273
https://regionysociedad.colson.edu.mx
https://regionysociedad.colson.edu.mx
index.php/rys/article/view
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ligión como fuente de conflicto o los flujos migratorios transnaciona-
les17. Estas posiciones se pueden identificar en el desarrollo disciplinar 
de las relaciones internacionales, desde la Guerra Fría en adelante.

En el período de la Guerra Fría18, la seguridad internacional y la se-
guridad nacional eran virtuales sinónimos, y los estudios de la época 
se enfocaban predominantemente en estrategias militares de la Unión 
Soviética y los Estados Unidos. Estos estudios limitaban el uso de la 
fuerza militar y las armas a un marco internacional de competencia 
bipolar entre las dos superpotencias19. Es así, como durante este perio-
do la seguridad se entiende en términos tradicionales, estableciendo 
al Estado como el objeto primordial de la seguridad, con la prioridad 
puesta en los asuntos militares de la política internacional. Bajo esta 
perspectiva, las amenazas a la seguridad se entienden en clave del uso 
de la fuerza estatal20. Dicho enfoque tradicional, se desarrolla con am-
plitud desde la teoría realista, en donde la política internacional se 
define por un contexto anárquico, donde los Estados luchan por su 
propio interés nacional en un juego de suma cero, y donde las amena-
zas se contrarrestan con el poder militar. Es así como a través del rea-
lismo, se asocia la seguridad con el poder y se considera que es tarea 
de cada Estado mantenerla para así asegurar su soberanía; para los re-
alistas este concepto está asociado únicamente a la seguridad militar.

En términos teóricos, tanto para el realismo clásico como para el 
realismo estructural, la integridad territorial del Estado es el objeto re-
ferente de la seguridad, puesto que el Estado conserva el interés nacio-
nal y el bienestar social. Así, el objetivo central de una política estatal 
de seguridad debe ser utilizar todos los medios y recursos necesarios 
para defender el interés nacional, para mantener la integridad territo-
rial del Estado y repeler cualquier amenaza21.

17 Ole Wæver. “Securitization and desecuritization”, en Ronnie D. Lip-
schutz (ed.). On security: new directions in world politics, Nueva York, 
Columbia University Press, 1995.

18 12 de marzo de 1947 - 26 de diciembre de 1991. 
19 Thomas Gil. “Seguridad Internacional = International Security”, euno-

mía. Revista en Cultura de la Legalidad, n.° 15, 2018, pp. 220 a 223, disponi-
ble en [https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4351].

20 Ximena Cujabante Villamil. “La seguridad internacional: evolución de 
un concepto”, Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 
vol. 4, n.° 2, 2009, pp. 93 a 106, disponible en [https://revistas.unimilitar.
edu.co/index.php/ries/article/view/138].

21 Gabriel Orozco. “El concepto de la seguridad en la Teoría de las Relaciones 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4351
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/138
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/138
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Tras la Primera Guerra Mundial22, la seguridad colectiva surge 
como una nueva aproximación a la seguridad internacional. La raíz 
de esta aproximación consiste en que la seguridad de cada Estado solo 
se puede alcanzar en la medida que contribuye a la seguridad de otros 
Estados que pertenecen a la sociedad internacional. Esta aproxima-
ción demanda la colaboración entre Estados para generar medios o 
instrumentos que garanticen tanto su seguridad como la de otros23. 
En este orden de ideas, este concepto es producto de una decisión 
conjunta de varios Estados, donde se comprometen a condicionar sus 
políticas de seguridad a las de los demás, generando equilibrios entre 
los intereses divergentes, reduciendo la incertidumbre y desincenti-
vando los actos de agresión24.

La renovación de esta discusión se produce en los años 1990, en 
particular al final de la Guerra Fría, debido a que este acontecimiento 
pone en relieve las limitaciones de los enfoques clásicos de las relacio-
nes internacionales y los estudios estratégicos para comprender los 
cambios estructurales en la política internacional, específicamente, el 
fin del conflicto bipolar25. Luego del final de la Guerra Fría y ad portas 
de la globalización, como lo describe Girón26, se amplía el concepto 
de seguridad para incluir fenómenos transfronterizos como el crimen 
organizado transnacional y el terrorismo, la erosión ambiental y la 
disputa por recursos naturales, los flujos migratorios, la pobreza y el 

Internacionales”, Revista cidob D’Afers Internacionals, n.° 72, 2005, pp. 161 
a 180, disponible en [https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/el-concepto-
de-la-seguridad-en-la-teoria-de-las-relaciones-internacionales].

22 28 de julio de 1914 - 11 de noviembre de 1918.
23 Rafael Calduch. Dinámica de la sociedad internacional, Madrid, Ceura, 

1993, p. 3.
24 Miguel Ángel Ballesteros Martín. “Las estrategias de seguridad y de 

defensa”, en Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 
Fundamentos de la estrategia para el siglo xxi, Madrid, Ministerio de De-
fensa de España, 2004, pp. 14 a 64.

25 Verdes-Montenegro Escanez. “Securitización: agendas de investiga-
ción abiertas para el estudio de la seguridad”, cit.

26 María del Carmen Girón Tomás. “Análisis de la Ley de Seguridad Na-
cional en España como ley de seguridad integral. Propuesta de la inclusion 
de la seguridad en las vías terrestres como ámbito de especial interés para 
la seguridad nacional y de la seguridad de la movilidad vial como línea de 
acción en la estrategia de seguridad nacional”, Revista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, n.° 10, 2017, pp. 147 a 176, disponible en [https://
revista.ieee.es/article/view/194].

https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/el-concepto-de-la-seguridad-en-la-teoria-de-las-relaciones-internacionales
https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/el-concepto-de-la-seguridad-en-la-teoria-de-las-relaciones-internacionales
https://revista.ieee.es/article/view/194
https://revista.ieee.es/article/view/194
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hambre. De esta forma, el concepto de seguridad presentó cambios 
importantes dada la aparición de otros factores que se encontraban en 
la capacidad de amenazar la seguridad e hicieron de la idea tradicional 
de seguridad como un concepto algo arcaico y poco adaptado a los 
nuevos desafíos del sistema internacional. Herrera-Lasso y Arto-
la27 afirman que durante este periodo se incluyen nuevas amenazas 
multidimensionales, ampliando un entendimiento estrecho y orto-
doxo de la seguridad.

En este orden de ideas, mucho se ha debatido sobre el concepto de 
seguridad y su alcance, lo que ha dado lugar a diferentes corrientes, 
dentro de las cuales se distinguen aquellas en las que a pesar de que 
el Estado es el centro de la seguridad, se acepta la inclusión de nuevos 
factores (fuera del marco de lo militar), dentro de los que están los 
conceptos que parten del estado como lo son la seguridad común (la se-
guridad internacional debe orientarse hacia la supervivencia conjunta 
en lugar del prospecto de destrucción mutua), la seguridad integral (fo-
mentado por la onu a través del “Estudio sobre Conceptos y Políticas 
de Seguridad con Fines Defensivos” en 1993, definiéndola como “una 
situación de paz y seguridad que se alcanza gradualmente con medidas 
políticas y militares eficaces y concretas”) y la seguridad con fines defen-
sivos (que reconoce un equilibrio entre las dimensiones económicas, 
políticas, sociales, ambientales y culturales de la seguridad).

Y del otro lado, la corriente en donde el Estado deja de ser punto 
focal, para dar paso a los individuos y grupos sociales, en este sentido 
se da el tránsito de una soberanía nacional a una global, apareciendo 
como concepto la seguridad humana, que se centra sobre el individuo. 
La seguridad humana tiene una orientación preventiva, consideran-
do diferentes fuentes de inseguridad comúnmente relacionadas, pero 
a su vez diversas, lo cual obliga un entendimiento multidimensional 
y dinámico de la seguridad28. Tal y como lo describe el Informe del 

27 Luis Herrera-Lasso y Juan B. Artola. “Migración y seguridad: dilemas 
e interrogantes”, en Natalia Armijo Canto (ed.). Migración y seguridad: 
nuevo desafío en México, México D. F., Colectivo de Análisis de la Seguri-
dad con Democracia, 2011, pp. 11 a 34, disponible en [https://repositorio.
colmex.mx/concern/book_chapters/vd66w0670?locale=es].

28 Miriam Rodríguez Martínez. La migración inter regional de América 
Latina: problemas y desafíos, La Habana, Centro de Estudios de Migracio-
nes Internacionales, 2000, disponible en [http://bibliotecavirtual.clacso.
org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf].

https://repositorio.colmex.mx/concern/book_chapters/vd66w0670?locale=es
https://repositorio.colmex.mx/concern/book_chapters/vd66w0670?locale=es
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud, sobre De-
sarrollo Humano, “Nuevas dimensiones de la seguridad humana” de 
1994: económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de la co-
munidad, política. Esta nueva concepción de seguridad, deja atrás el 
enfoque de seguridad desde lo militar, abordando también nociones 
como el desarrollo sostenible y la intervención humanitaria. 

A partir de esta ampliación, existen dos grandes vertientes de la se-
guridad humana que en gran medida son representativas de la ampli-
tud que le confieren al concepto. Por una parte, estarían aquellos estu-
dios centrados de manera muy concreta en la necesidad de garantizar 
y proteger derechos individuales irreducibles cuando se manifiesten 
violencias claras, como el genocidio o la limpieza étnica (freedom from 
fear). Para Mack y McSweeney, defensores de esta postura29, tanto el 
Estado como la comunidad internacional, tienen el deber de interve-
nir para proteger de forma efectiva los derechos de sus poblaciones o 
los de otras comunidades políticas cuando se manifiesten claras vio-
laciones y afectaciones a su seguridad. Según los argumentos, si no 
existe seguridad para las personas, no se puede argumentar que exista 
seguridad a nivel internacional, pues todos los referentes están inter-
conectados: afectaciones a la seguridad de personas en alguna parte 
del mundo, puede fomentar flujos migratorios que a su vez se tradu-
cen en crisis de refugiados en otro Estado, generando presiones sobre 
las poblaciones locales, lo que a su vez puede ocasionar dinámicas 
de violencia30. Lo mismo se sugiere, puede desarrollarse con relación 
a fenómenos como el terrorismo o los conflictos civiles, o cualquier 
otro fenómeno que no respete fronteras nacionales31.

Una segunda postura amplía las amenazas con un mayor enfoque 
sobre la justicia social, puesto que examina las maneras en que la eco-

29 Andrew Mack. The human security report project, Canadá, Liu Institute 
for Global Issues, 2002; Bill McSweeney. Security, identity and interests. A 
sociology of international relations, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999; Andrew Mack. “Human security report 2005: war and peace in the 
21st century”, Die Friedens-Warte, vol. 80, n.os 1 y 2, 2005, pp. 177 a 191.

30 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cuatro temas 
centrales en torno a la migración internacional, derechos humanos y desarro-
llo, Montevideo, cepal, 2006, disponible en [https://repositorio.cepal.org/
handle/11362/13153].

31 Laurence Burgorgue Larsen. “Exclusion du contentieux électoral du 
champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits 
de l’homme”, L’Actualité juridique, Droit administratif, n.° 1, 1998.

n.os
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/13153
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nomía, el medio ambiente y otras fuentes de violencia estructural32, 
pueden estar afectando el bienestar y buen vivir de las personas33. Esta 
línea estaría marcada por una visión amplia del concepto, que no solo 
tendría en cuenta la protección frente a violencias directas (freedom 
from fear), sino que también le prestaría atención a otros temas más 
estructurales que impactan la cotidianidad de los individuos (freedom 
from want). Algunos estudios desde esta perspectiva se han preocupa-
do por los efectos notorios que tiene el sistema económico neoliberal 
sobre las sociedades y economías del Sur global. En términos genera-
les, estos argumentos sugieren que la desregulación económica que se 
produce en algunas economías del sur, puede tener efectos muy di-
rectos sobre el bienestar de las poblaciones, empobreciendo cada vez 
más a los más pobres, o que a su vez puede engendrar otros problemas 
de orden social y político en esos países34. Esta posición, debido a su 
carácter tan amplio, ha sido objeto de numerosas críticas provenientes 
de posiciones académicas variadas35.

El concepto de seguridad humana, si bien permite escenarios de 
debate dentro de las ciencias sociales, representa una manera de ana-
lizar y comprender la seguridad y el mundo, situando al individuo en 
su centro. Se entiende al individuo como sujeto de derechos, que debe 
protegerse tanto por actores nacionales como internacionales, donde 
se es necesario el goce de las condiciones políticas, a las que se suma lo 
sociocultural, y lo socioeconómico en aras de ese manto protector de 
derechos y libertades. Lo que genera a su vez la existencia de un Esta-
do o un sistema internacional eficiente, que sea capaz de proporcionar 
dichas garantías.

32 Johan Galtung. “La violencia: cultural, estructural y directa”, Cuadernos 
de Estrategia, n.° 183, 2016, pp. 147 a 168.

33 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe 
sobre desarrollo humano 1994, México D. F., Fondo de Cultura Económi-
ca, 1994; Jorge Nef. Seguridad humana y vulnerabilidad mutua. Visiones 
globales sobre la seguridad humana, Santiago, flacso, 2002.

34 Caroline Thomas. Global governance, development and human security: 
the challenge of poverty and inequality, Londres, Pluto Press, 2000; Mar-
tha Craven Nussbaum. Sentimientos sin fronteras, España, Universidad 
de Navarra, 2000.

35 Mack. The human security report project, cit.; Roland Paris. “Human se-
curity: paradigm shift or hot air?”, International Security, vol. 26, n° 2, 2001, 
pp. 87 a 102.
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Al enfocarse sobre los individuos y cómo viven libremente en so-
ciedad, ejercen sus derechos y tienen acceso al mercado y a servicios 
sociales de manera equitativa, además, por supuesto, de vivir en situa-
ción de no violencia, el origen de las “amenazas” también se amplía 
más allá de lo puramente militar. En efecto, con la profundización del 
referente de seguridad hacia el individuo, temas como la degradación 
medioambiental, las hambrunas, las enfermedades y las pandemias, 
el crecimiento poblacional descontrolado, las desigualdades econó-
micas, las migraciones, el narcotráfico, el terrorismo, entre muchos 
otros, se convierten en potenciales amenazas para la seguridad de las 
personas36 (Buzan y Hensen 2009).

En este orden de ideas, y frente a lo que se expuesto antes sobre las 
migraciones internacionales, la seguridad humana dada su acepción 
de integralidad, es el concepto que permite entender las migraciones 
internacionales como una posible amenaza a la seguridad, por su-
puesto a la de los individuos y no a la de los Estados. Al centrarse en 
las personas y ser multidimensional, se articula y cuestiona por toda 
la dinámica que se desarrolla alrededor del proceso migratorio, inda-
gando, de manera simultánea, por posibles respuestas que se deben 
dar desde lo institucional para reducir los efectos negativos y las vul-
neraciones de las migraciones sobre los individuos. A continuación, 
se incluye una tabla del Fondo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
‒flacso‒ que ayuda a comprender lo ya descrito, y a concebir la inte-
gralidad de la seguridad humana.

36 Barry Buzan y Lene Hansen. The evolution of International Security Stu-
dies, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
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Tabla 1. Conceptualización de la seguridad nacional, internacional y humana
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Fuente: Francisco Rojas Aravena. “Seguridad humana: aportes en la reformulación del 
concepto de seguridad”, en Isidro Sepúlveda Muñoz (coord.). Seguridad humana y nuevas 
políticas de defensa en Iberoamérica, España, Universidad Nacional de Educación a Distancia 
e Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2007, pp. 49 a 74.
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II . l as  mIgraCIones: faCtor transversal a l a 
hIs torIa de l a humanIdad

La migración se puede entender como el desplazamiento de un in-
dividuo o un colectivo desde su lugar de residencia habitual a otro, 
buscando satisfacer alguna necesidad o experimentar una mejora 
determinada37. En este sentido, Blanco38 identifica tres criterios que 
permiten edificar el fenómeno con mayor precisión: el espacial, que 
involucra el espacio geográfico del movimiento (p. ej., municipios, 
provincias, países o regiones); el temporal, que define el lapso en el 
que se realiza el movimiento (duradero o esporádico); y el social, que 
aclara si la migración supone un cambio de entorno físico y social 
significativo.

Micolta39 citando a Tizón establece una tipología migratoria, in-
volucrando criterios de tiempo, modo de vida, demandas profesiona-
les, edad y grados de libertad.

37 Carlos Giménez Romero. Qué es la inmigración. Problema y oportuni-
dad? Cómo lograr la integración de los inmigrantes? Multiculturalismo o in-
terculturalismo?, Barcelona, rba, 2003.

38 Cristina Blanco. Las migraciones contemporáneas, Madrid, Alianza, 
2000.

39 Jorge Tizón García, cit. en Amparo Micolta León. “Teorías y concep-
tos asociados al estudio de las migraciones internacionales”, Revista Traba-
jo Social, n.° 7, 2005, pp. 59 a 76, disponible en [https://revistas.unal.edu.
co/index.php/tsocial/article/view/8476].

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8476
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8476
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Tabla 2. Tipología de la migración

Tipología migratoria

Tiempo

Estacionales
Individuos que se trasladan para recolecciones y otras 
labores realizadas en temporadas específicas del año, 
usualmente trabajadores.

Temporales 
reiteradas

Migración donde se renueva contrato de trabajo a 
migrantes, en la medida que el contratante demanda 
nuevas tareas. 

De varios años

Se emigra con el deseo de estar unos años fuera del 
país emisor. Aunque es la proyección más común de 
los migrantes modernos, usualmente la migración 
termina siendo definitiva.

Indefinidas Se emigra buscando no volver al país emisor, salvo en 
lapsos breves.

Según el modo 
de vida

Se refiere a la migración en correspondencia a una aspiración en el 
proceso vital. Por ejemplo, la migración de zonas rurales a zonas 
urbanas. 

Según las 
demandas y 
necesidades 
profesionales

Buscando 
un estatus 
profesional 
estable

Migración de trabajadores que se incorporan a una 
industria.

Exigencia de 
la actividad 
profesional

Migración a partir de condiciones específicas de 
una profesión, como puede ser el caso de militares, 
diplomáticos, entre otros.

Búsqueda de 
un desarrollo 
superior

Se incluyen las migraciones de trabajadores 
cualificados, buscando nuevos prospectos académicos 
o profesionales.

Según la edad Infantil

Niños que migran buscando acompañar a sus 
padres, ya sea de manera simultánea o después. En 
cualquier situación, los niños padecen doblemente la 
migración: a través de la transmisión de sus padres, 
y directamente a partir de su experiencia. Cuando 
migra luego de los padres, migran al haber estado 
separados de estos, posiblemente experimentando 
una mayor o menor privación afectiva. Si esa 
privación ha sido adecuadamente sustituida desde lo 
afectivo, les será más fácil integrarse a su destino.

De adultos
Lideran las migraciones con base en su criterio y 
necesidades, siendo responsables de la manutención, 
cuidado y atención de otros.
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De ancianos

Pueden migrar por varias razones, incluyendo el 
declive poblacional en su lugar de origen, la búsqueda 
de mejor calidad de vida en otros lugares luego de 
jubilarse, o la migración de sus hijos; unirse con sus 
hijos puede brindar la oportunidad de rehacer su vida 
con ellos y complementar su vida con sus nietos. La 
migración de ancianos puede conllevar dificultades 
psicosociales significativas, que deben ser atendidas 
adecuadamente.

Según el grado 
de libertad

Voluntarias Se observa principalmente en personas que migran 
por motivos económicos. 

Forzosas

Las migraciones forzosas incluyen: 

Esclavos: grandes contingentes de seres humanos 
trasladados para ser explotados por colonizadores.

Deportados o desterrados: obligados a dejar país 
o región por despojo de tierra. Aunque sufren las 
múltiples dificultades de la migración, pueden ser 
ayudados por individuos u organizaciones políticas o 
sociales.

Refugiados: abandonan país de origen por peligro 
inmediato a su vida. Suelen experimentar dificultades 
al asentarse en su país receptor, dada el cambio 
abrupto de entorno.

Fuente: elaboración propia basada en lo establecido por Jorge Tizón García, cit. en Micol-
ta León. “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales”, cit.

La migración es una actividad transversal a la historia humana, desde 
cuando los nómadas se desplazaban en busca de alimentos para so-
brevivir, hasta en hechos históricos como la Revolución Industrial en 
donde se presentó un gran movimiento migratorio internacional de 
Europa hacia el continente americano, en donde millones de personas 
dejaban sus países con la esperanza de mejorar sus condiciones de 
vida40. O como las migraciones masivas desarrolladas en el marco de 
las guerras mundiales, o incluso las llevadas a cabo en el periodo post 
Guerra Fría por inestabilidades políticas al interior de los países. Este 
tipo de migraciones descritas, que son llevada a cabo por un individuo 

40 Carmen Norambuena. “Revisión histórica de los movimientos migrato-
rios en Chile”, en Luis Carlos Parentini (comp.). Historiadores chilenos 
frente al Bicentenario, Santiago, Comisión Bicentenario, 2008.
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o grupos de personas, que se dan hacia un país diferente al de naci-
miento o residencia, son conocidas como migraciones internaciona-
les, las cuales se distinguen de las migraciones que se producen de un 
territorio a otro, al interior de un mismo país.

Blanco citada por Micolta41, identifica una tipología para mi-
gración internacional según las razones del desplazamiento. Se puede 
dividir en tres categorías:

•	 Migraciones ecológicas: causadas por situaciones adversas del hábitat 
o catástrofes naturales; habituales en épocas primitivas cuando los 
humanos aún no disponían de medios necesarios para hacer frente a 
desastres naturales y sus impactos.

•	 Migraciones económicas: producidas por razones económicas, donde 
individuos parecen tomar la decisión libre y voluntaria de migrar.

•	 Migraciones políticas: generadas por conflictos nacionalistas, reli-
giosos, políticos o conflictividades sociales. Se incluyen migraciones 
causadas por conflictos bélicos o persecución étnica y racial, carac-
terizada por figuras legales como desplazados, exiliados, refugiados 
o asilados.

Así mismo, en un contexto general, la migración internacional puede 
dividirse según Bravo42 en la emigración y la inmigración. La emi-
gración es la emisión de población e involucra el respeto de un Estado 
por la libertad de movimiento de los individuos, mientras que la inmi-
gración es el ingreso a un país de acogida. La inmigración se relaciona 
a condiciones de entrada y residencia de extranjeros en un país de 
acogida, como también a los derechos y deberes de los inmigrantes 
en dicho país.

En el siglo pasado, las migraciones masivas empezaron con el tras-
lado de población europea hacia otros países después de la Segunda 

41 Cristina Blanco, cit. en Micolta León. “Teorías y conceptos asociados 
al estudio de las migraciones internacionales”, cit.

42 Guillermo Bravo Acevedo. “Las migraciones internacionales y la segu-
ridad multidimensional en tiempos de la globalización”, Diálogo Andino, 
n.° 48, 2015, pp. 139 a 149, disponible en [https://www.scielo.cl/pdf/rda/
n48/art13.pdf].

https://www.scielo.cl/pdf/rda/n48/art13.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/rda/n48/art13.pdf
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Guerra Mundial43. Luego, a partir de los años 1970, por motivo de va-
rias crisis económicas a nivel global, se realizaron migraciones desde 
países del Sur global hacia el Norte global, como parte de un nuevo 
proceso de flujos migratorios caracterizados como “una estrategia de 
subsistencia y movilidad social”44. A inicios del presente siglo, los flu-
jos migratorios internacionales se complejizaron debido a múltiples 
elementos. Cada migración involucra un conjunto de factores asocia-
dos a los países emisores y de acogida. Por consiguiente, los estudios 
sobre las áreas de conexión entre migración y seguridad representan 
esfuerzos oportunos y novedosos de reflexión académica e investi-
gación, que contribuyen a una discusión política y entre diferentes 
disciplinas sociales, involucrando aproximaciones metodológicas y 
teóricas que inciden en el diseño de política pública45. 

Entre las causas de los flujos migratorios transnacionales, se des-
tacan crecientes desigualdades entre países emisores y de acogida en 
términos de bienestar económico, calidad de vida, oportunidades la-
borales y goce efectivo de derechos. A pesar de la creencia que atribu-
ye al desarrollo económico la facultad de reducir los flujos migrato-
rios, mayores niveles de desarrollo parecen apalancar mayores flujos46. 
Otras causas de migraciones existen aparte del desempleo, la pobreza, 
reducidos prospectos de desarrollo y desastres naturales, que incluyen 
guerras y formas de violencia generadas por actores armados en di-
versos contextos territoriales47.

La globalización ha contribuido a la integración progresiva de las 
economías y sociedades, y ha facilitado los flujos migratorios por la 
libertad de movimiento de personas. Sin embargo, también ha gene-
rado una incongruencia porque, paradójicamente, migrar es más difí-

43 1.° de septiembre de 1939 - 2 de septiembre de 1945.
44 José Itzingsohn. “Migración, globalización y geopolítica”, Anuario Social 

y Político de América Latina y El Caribe, n.° 6, 2003, pp. 77 a 82.
45 Fredy Rivera Vélez (ed.). Seguridad multidimensional en América Lati-

na, Quito, flacso, 2008, disponible en [https://biblio.flacsoandes.edu.ec/
libros/108225-opac], p. 95.

46 Gabriel Lotero Echeverri y María Amor Pérez Rodríguez. “Migra-
ciones en la sociedad contemporánea: correlación entre migración y de-
sarrollo”, Retos. Revista de Ciencias de la Administración y Economía, vol. 
9, n.° 17, 2019, pp. 145 a 159, disponible en [http://scielo.senescyt.gob.ec/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86182019000100145].

47 Rivera Vélez (ed.). Seguridad multidimensional en América Latina, cit., 
p. 95.

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/108225
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/108225
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86182019000100145
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86182019000100145
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cil, dado que a pesar de la liberalización de flujos de bienes, capitales, 
información y tecnología, incrementan los controles fronterizos y las 
trabas a la circulación de individuos y mano de obra, lo cual condu-
ce a que nuevas condiciones fomenten flujos migratorios irregulares. 
Esto ha contribuido a discursos que plantean la migración como una 
amenaza a la seguridad y un asunto prioritario en las estrategias de 
seguridad nacional de los Estados48.

Lara49 cataloga a los migrantes irregulares como aquellos que no 
tienen un estatus legal en países de tránsito o acogida. Este término 
aplica a aquellos migrantes que infringen las normas de admisión de 
un país, o a quienes permanecen de manera no autorizada. Situación 
que se da en buena medida en los casos de reagrupación familiar, en 
la medida en que un integrante de un núcleo familiar se ubica en un 
ámbito laboral (ilegalmente), adquiere ciertas condiciones de vida y 
empieza a jalonar a su entorno a familiar a migrar.

III . una revIsIón de l as mIgraCIones desde los 
enf o ques teórICos

En la medida en que los flujos migratorios han transcurrido a lo largo 
de la historia, se han formulado varios enfoques teóricos a través de 
los cuales se han explicado o tratado de entender sus causas y sus efec-
tos, a continuación, se hará una breve alusión a algunos de ellos, con 
el fin de entender de manera integral el fenómeno. 

La Escuela Clásica

Son diferentes los autores que hablan sobre la migración desde este 
punto de vista, por un lado, se encuentra Smith50 quien veía a la migra-
ción como una actividad de elección individual, necesaria para gene-
rar desarrollo en las poblaciones mediante la libertad de movilidad de 

48 Bravo Acevedo. “Las migraciones internacionales y la seguridad multidi-
mensional en tiempos de la globalización”, cit.

49 Ana María Lara. “Perspectivas de seguridad de las migraciones interna-
cionales: una propuesta para enfrentarlas”, Revista de Relaciones Internacio-
nales, Estrategia y Seguridad, vol. 3, n.° 1, 2008, pp. 149 a 186, disponible en 
[https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/179].

50 Adam Smith. La riqueza de las naciones, Madrid, Alianza, 1996.

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/179
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diferentes factores. Thomas Malthus51 cuya principal preocupación 
giraba en torno al crecimiento de la población, veía en esta actividad 
un beneficio a corto plazo, que permitiría aumentar la calidad de vida. 
Estos autores rechazaban el que los gobiernos pusieran barreras a la 
movilización de personas de un país a otro, usando como principal 
argumento que los migrantes solo buscan un bienestar, para ellos no 
tendría lógica lo que hoy en día se cataloga como migrante irregular.

Karl Marx52 afirmaba que el fenómeno de la migración se pre-
sentaba como una respuesta a la acumulación de capital y de propie-
dad rural, así como por una dependencia económica, política o de 
inferioridad frente a una potencia externa.

Escuela Neoclásica

El argumento principal de los representantes de esta Escuela es que 
la migración obedece a una motivación económica y se da principal-
mente por las brechas entre salarios que existen de un país a otro, en 
últimas, reflejado en niveles de calidad de vida y bienestar diferencia-
les. Dentro de esta escuela se desarrollan diversas teorías que explican 
el porqué de las migraciones. Una de ellas es la teoría del desarrollo 
económico, la cual tiene en cuenta la existencia de dos sectores de la 
economía, una en donde prima la agricultura y otra en donde la in-
dustrialización crece cada vez más y ofrece mejores salarios. Por otro 
lado, el enfoque de la estrategia familiar señala el núcleo familiar como 
el factor determinante detrás de los flujos migratorios. Las personas 
que deciden salir lo hacen con el fin de mejorar los ingresos familiares, 
cubrir los gastos y adquirir mayor bienestar y calidad de vida. 

Así mismo se encuentra el enfoque de la convergencia, el cual, 
como lo menciona Gómez53, existe un vínculo entre pobreza, desa-
rrollo y migración, conduciendo a que los países deban emprender 
políticas de integración económica para converger en indicadores de 
desarrollo económico y superar la pobreza, contrarrestando las causas 
principales de los flujos migratorios.

51 Thomas R. Malthus. Ensayo sobre el principio de la población, Teodoro 
Ortiz (trad.), México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1951.

52 Karl Marx. El capital, vol. i, Madrid, edaf, 1972.
53 Jaime Alberto Gómez Walteros. “La migración internacional: teorías 

y enfoques, una mirada actual”, Semestre Económico, vol. 13, n.° 26, 2010, 
pp. 81 a 99, disponible en [https://revistas.udem.edu.co/index.php/
economico/article/view/266].

https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/266
https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/266
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Enfoque de la nueva economía de las migraciones laborales

Esta teoría emana de la Teoría Neoclásica, sin embargo, identifica la 
migración no como una acción en donde se busca maximizar recursos 
económicos, sino como una estrategia familiar para diversificar fuen-
tes de ingreso, minimizando así riesgos que pueden presentarse en el 
país de origen. 

Arango54 identifica que el primer mérito de esta teoría es señalar 
que las brechas salariales no son decisivas frente a los flujos migrato-
rios, y que dichos flujos se pueden producir por otros motivos. Esta 
teoría reconoce el papel de las familias y los hogares en las estrategias 
migratorias y la importancia de la información, las remesas y la inter-
dependencia entre el migrante y el contexto que obliga su inmigración.

Según Renault Adib55, la migración se puede ver como una de-
cisión tomada por una familia para reducir riesgos a sus ingresos o 
superar limitaciones en sus actividades productivas. Esta perspectiva 
ayuda a entender porqué aquellos más impactados por la pobreza o 
por condiciones de oferta y demanda son frecuentemente los que mi-
gran, inclusive, si cuentan con ingresos que están en riesgo y capital 
para financiar su migración.

Teoría del mercado de obra dual

Esta teoría se basa en que los flujos migratorios son causados por una 
demanda excesiva por mano de obra en países industrializados56. De 
esta forma, los flujos migratorios son impulsados por la demanda y la 
estructura económica de países del Norte global57. Este hecho se pre-
senta principalmente porque las actividades ofrecidas a los migrantes 
no son realizadas por trabajadores nacionales dadas las malas condi-

54 Joaquín Arango. “La explicación teórica de las migraciones: luz y som-
bra”, Migración y Desarrollo, n.° 1, 2003, pp. 1 a 30, disponible en [http://
rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf].

55 Alberto Renault Adib (ed.). Guía para la formulación y gestión de pla-
nes de desarrollo rural sostenible: un abordaje participativo con enfoque te-
rritorial, Asunción, iica, 2010, disponible en [http://repiica.iica.int/docs/
b2103e/b2103e.pdf].

56 Michael J. Piore. Birds of passage: Migrant labor and industrial societies, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

57 Micolta León. “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migracio-
nes internacionales”, cit.

http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf
http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b2103e/b2103e.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b2103e/b2103e.pdf
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ciones, el poco salario, la poca motivación, y el hecho de que no repre-
sentan una posibilidad para crecer dentro de la sociedad.

Teoría de las redes sociales

Es una teoría que nace a partir de la existencia de redes sociales en 
países emisores y países de acogida que influyen en el migrante para 
retornar o permanecer. En este sentido, si bien las causas que motivan 
migrar en general pueden obedecer una razón económica, la escogen-
cia del país receptor se debe a redes de amigos y familiares que han 
emigrado. Massey citado por Arango58 indica que las redes difun-
den información, generan asistencia económica, alojamiento y apoyo 
a migrantes. Esto reduce los costos y la incertidumbre inherentes a 
la movilidad humana. Blanco citada por Micolta59 expresa que la 
existencia de lazos (de parentesco, amistad...) en los países de acogida 
ayuda a establecer nuevas relaciones familiares y sociales valiosas. 

Según Salas60, la teoría de redes analiza, entre otros: a) el rol de 
las redes en las decisiones de migrar y la dirección de la movilidad; b) 
el rol de la familia en la integración y asentamiento en los países de 
acogida, y en la reducción de riesgos y costos; c) la difusión de infor-
mación a través de cadenas de amigos y familiares; d) la tradición mi-
gratoria de un lugar de acogida; e) el efecto multiplicador, por medio 
del cual cada migrante genera una reserva de migrantes potenciales; 
f) las relaciones entre país emisor y país de acogida; g) los vínculos 
con familiares en los países emisores, lazos de solidaridad, el envío de 
remesas y flujos de retorno; h) la capacidad de la red de perdurar en el 
tiempo y de transformar el flujo migratorio, por ejemplo, la reunifica-
ción familiar, cultura migratorio, costumbre, entre otros. 

Después de este breve recorrido por algunos de los enfoques teó-
ricos acerca de las migraciones, es pertinente tener en cuenta lo que 

58 Douglas S. Massey, cit. en Arango. “La explicación teórica de las migra-
ciones: luz y sombra”, cit.

59 Cristina Blanco, cit. en Micolta León. “Teorías y conceptos asociados 
al estudio de las migraciones internacionales”, cit.

60 Alejandra Salas Porras. “Fuerzas centrípetas y centrífugas en la red 
corporativa mexicana (1981-2001)”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 68, 
n.° 2, 2006, pp. 331 a 375, disponible en [http://revistamexicanadesociologia.
unam.mx/index.php/rms/article/view/6059].

http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/6059
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/6059
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afirma Arango61, y es que los flujos migratorios son diversos, mul-
tifacéticos y variados, por consiguiente, difícilmente son explicados 
por una teoría única. La evaluación debe realizarse con base a otros 
parámetros, por ejemplo, una mejor comprensión de sus etapas, ele-
mentos y procesos, o su aporte en la investigación y generación de 
hipótesis que puedan ser verificadas de manera empírica. En este sen-
tido, uno de los principales problemas alrededor de la investigación de 
los flujos migratorios se encuentra en la multiplicidad de sus causas, 
procesos y actores. Como cita Arango a Fielding “quizá las migra-
ciones sean otro concepto caótico, que necesite ser desempaquetado 
para que cada parte pueda verse en su propio contexto histórico y so-
cial, de modo que su importancia en cada contexto pueda entenderse 
por separado”62. 

A. Las migraciones como una amenaza a la seguridad 

El incremento de los flujos migratorios debido a brechas entre los paí-
ses, en los cuales los individuos buscan una mayor calidad de vida, 
abandonando su país de origen, para trasladarse a otro, en el que espe-
ran encontrar nuevas oportunidades personales, laborales y familiares, 
entre otras, ha dado lugar a que hoy en día la migración sea conside-
rada más que una estrategia de movilidad, como una acción de subsis-
tencia en donde es la única opción que tiene el migrante de sobrevivir. 
Sin embargo, el aumento de estos flujos migratorios, puede convertirse 
en un problema para el Estado receptor, al tener una población de difí-
cil control y vigilancia. Esto se ha convertido en parte fundamental de 
un discurso político en donde se plantea que poco a poco los Estados 
han perdido control de sus fronteras (predominantemente los países 
del Norte global), resultando en una amenaza a la seguridad63.

En este sentido, Weiner64 a través de un estudio, logró determinar 
que los migrantes pueden llegar a presentar una amenaza a la seguri-
dad en algunas situaciones puntuales, concretamente: al oponerse al 

61 Arango. “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”, cit.
62 Anthony Fielding, cit. en Arango. “La explicación teórica de las migra-

ciones: luz y sombra”, cit.
63 Bravo Acevedo. “Las migraciones internacionales y la seguridad multidi-

mensional en tiempos de la globalización”, cit.
64 Myron Weiner. “Security, stability, and international migration”, Interna-

tional Security, vol. 17, n.° 3, 1992, pp. 91 a 126.
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régimen de sus países emisores; al representar un riesgo político para 
el país de acogida; al amenazar la identidad cultural; al presentar un 
peso social o económico; o al poder ser tomados como rehenes. Visto 
esto desde el lente de la seguridad humana, atendiendo a su enfoque 
multidimensional, se da una afectación tanto en el individuo, como en 
la comunidad, permeando lo político, lo económico y lo cultural. No 
obstante, Petit65 a través de otro estudio establece que pueden identi-
ficarse cuatro situaciones que se pueden generar por una comunidad 
inmigrante en el país receptor:

a. Los migrantes pueden generar tensión internacional con actividades 
políticas contra el régimen de su país emisor. Con frecuencia, este 
escenario se manifiesta cuando un grupo armado ocupa el territorio 
de otro país y acude al apoyo de connacionales asentados en ese país 
para desarrollar acciones contra el régimen de su país de origen. 

b. Algunos grupos de migrantes pueden suponer una amenaza a la se-
guridad del país de acogida, que puede provenir de grupos terroris-
tas y organizaciones criminales; esta distinción es difícil de estable-
cer en la práctica, dado que organizaciones políticas armadas suelen 
cometer delitos comunes para generar fuentes de financiación.

c. Se pueden producir brotes de xenofobia si ciertos colectivos de mi-
grantes se perciben como amenazas para el bienestar social en países 
de acogida. Habitualmente los migrantes generan resentimiento por 
asociarse con incrementos en la actividad delictiva, desplazamiento 
laboral, reducciones en salarios, o cargas sobre los sistemas públicos, 
como la sanidad, seguridad social o educación. 

d. Para concluir, es necesario tomar en cuenta la posibilidad que la 
migración se perciba como amenazante para la identidad cultural 
del país de acogida. La percepción que los migrantes resquebrajan 
la homogeneidad religiosa, cultural o lingüística local puede ser una 
fuente de xenofobia. La identidad cultural es una necesidad básica 
de una comunidad, y simultáneamente, un factor que puede generar 
violencia a través del fundamentalismo religioso o nacionalismo ex-
cluyente, al sentirse amenazada una identidad. 

65 Juan Miguel Petit. Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas: im-
pacto sobre los niños, sus familias y sus derechos, Santiago, cepal, 2003.
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De lo anterior, se puede mencionar que hay una relación en lo ex-
puesto por Weiner en dos temas: el riesgo político y la identidad cultu-
ral. El primero se relaciona con el punto a) y b) mencionado por Ávila 
y el segundo con el punto d), lo cual reforzaría la noción que asocia la 
migración a una amenaza de la seguridad. No obstante, es importante 
tener presente que el migrante visto desde la seguridad humana, por sí 
solo no constituye en una amenaza, esta se da frente al fenómeno como 
proceso, que genera situaciones frente a uno o varios temas específicos. 
Ejemplo de ello, en el marco de la seguridad humana, es la amenaza a 
salud pública que puede generar un gran número de migrantes en te-
rritorio de Estado sin controles y atención médica periódica.

B. Securitización de las migraciones

Un hecho que enmarcó la migración como una amenaza la seguridad 
internacional, fue el 11 de septiembre de 2001 y los ataques terroris-
tas en Estados Unidos, pues a partir de estos hechos se impulsó una 
nueva concepción de la seguridad internacional, bajo la que el páis 
reorientó el debate hacia el concepto del homeland security, donde se 
combinan elementos policiales y militares en varias esferas del espacio 
público y privado, y se crea una burocracia extensa dedicada a realizar 
vigilancia en transportes, comunicaciones, infraestructura financiera 
y otros ámbitos, con activos militares, actores privados e industrias 
armamentistas a su disposición. En ese sentido, tras los ataques te-
rroristas se ha presenciado una securitización de las migraciones sin 
precedentes y ha generado unos efectos bastante palpables en el desa-
rrollo de los flujos migratorios de inicios del presente siglo.

Buzan, Weaver y de Wilde66 plantearon el concepto de la securi-
tización sustancialmente para entender “cómo funciona” la seguridad. 
Su objetivo no era determinar cómo debía ser definida la seguridad o 
cómo se debe aproximar hacia ciertas crisis o amenazas externas, sino 
en ver cómo la seguridad adquiere significado a través de procesos in-
tersubjetivos y los efectos políticos que tienen estas “construcciones” 
de seguridad. Según esta formulación, la securitización implica ante 
todo una cuestión discursiva y política, que cuando se invoca hace 
algo (securitiza), es decir, tienen efectos sobre la realidad. Para Wæ-
ver y sus colaboradores, la seguridad es entendida como una prácti-

66 Buzan, Wæver y de Wilde. Security: a new framework for analysis, cit.
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ca (practice of security), por lo que su utilización no es políticamente 
neutra en cuanto implica construir narrativas y discursos sobre po-
tenciales amenazas67.

La securitización, de manera precisa, lo que hace es convertir un 
asunto político en un asunto de seguridad, planteándolo como una 
amenaza a un objeto referente, mediante un acto discursivo conocido 
como el acto securitizante. Cuando se invoca la seguridad, sugieren 
los autores, un tema se encuadra por medio del discurso como un 
asunto que se encuentra por encima de la política, es decir del debate 
público, y como consecuencia, se suspenden las normas habituales de 
la política, permitiendo la adopción de medidas excepcionales para 
contrarrestar la amenaza existencial68. 

Para Buzan et al.69, la securitización puede ser entendida dentro de 
un espectro que empieza desde lo “no politizado” (es decir temas que 
no están dentro del ámbito político), pasa por lo politizado (asuntos 
que integran debates habituales de la política) y finaliza con lo secu-
ritizado (temas que son señalados como amenazas existenciales y que 
justifican una respuesta fuera de los límites de lo político). Para volver 
un tema un asunto de seguridad, argumentan los autores, los discursos 
y los actos del habla (speech acts) constituyen el medio principal. Al 
decir “seguridad”, ciertos sectores representativos del Estado (actores 
securitizadores) declaran que una situación es de emergencia y, por 
consiguiente, reclaman el derecho para hacer lo necesario que elimi-
ne la amenaza. El “movimiento securitizador” cobra vida cuando un 
asunto empieza a ser pensado como una amenaza a la seguridad por 
parte de actores políticos preeminentes, cuando antes no era el caso.

Planteado de esta manera, el contenido específico de la seguri-
dad y el tema al cual se le atribuye el carácter de amenaza no son 
relevantes, pues lo que importa es enunciar la seguridad e invocarla 
mediante el “acto”. Se trata de entender el proceso a través del cual 
se construye un entendimiento intersubjetivo de lo que se debe con-

67 Michael Daniel Revelo. “Securitización como supervivencia, securi-
tización como actos del habla: crítica a la Escuela de Copenhague”, ur-
vio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, n.° 22, 2018, pp. 
58 a 69, disponible en [https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/
view/3157].

68 Buzan, Wæver y de Wilde. Security: a new framework for analysis, cit., 
p. 23.

69 Ídem.

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3157
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3157
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siderar en el colectivo como un asunto de seguridad, y de lo que 
amerita una respuesta legítima.

Para Guzzini70, la comprensión de la seguridad como un proceso 
intersubjetivo les permitió a los teóricos de la securitización proponer 
una solución plausible frente a las formas de comprensión que domi-
naban el estudio de la seguridad. Por una parte, estaban aquellos que 
desde los estudios tradicionales asumían las amenazas como dadas y 
objetivas: “una bomba es una bomba”. Sin embargo, este tipo de com-
prensión del fenómeno no permitía explicar por qué un elemento de 
esta naturaleza no tiene el mismo significado para todos los Estados 
en el escenario internacional. Es decir, por qué una bomba no signifi-
caba lo mismo para Estados Unidos si la tenía Francia, a si la tenía la 
urss durante la Guerra Fría o Corea del Norte en tiempos recientes.

Para estos autores, la securitización indica la falta de voluntad o 
capacidad de dirigentes políticos para resolver problemas a través de 
canales tradicionales, facultando a aquellos en el poder para mono-
polizar el manejo de asuntos securitizados. Por el contrario, Buzan 
et al.71 son enfáticos en proponer la desecuritización, en cuanto cons-
truir algo como una amenaza puede ser peligroso por el hecho de que 
puede ser conducente a la limitación de derechos civiles y libertades, 
otorgando privilegio y poder excesivo a los dirigentes políticos72.

La securitización que se ha dado a partir de los atentados del 11-S 
se ha visto reflejado en el incremento de decretos y leyes utilizando 
las fuerzas militares para ejercer control fronterizo, en el crecimiento 
de anillos de protección que no permiten aquellos ciudadanos pro-
venientes de países “frágiles o sospechosos” obtener una visa normal 
para entrar en determinados países, y en el debilitamiento de aquellos 
convenios para refugiados y asilados, principalmente en países desa-
rrollados73. La creación de comunidades transnacionales como res-
puesta a la globalización, y con esto, la importancia que han perdido 
las fronteras, ha traído grandes cambios y retos para la garantía de la 
seguridad nacional y ciudadana. Un factor importante en esto es que, 
a pesar de que la creación de comunidades a partir de la migración 

70 Stefano Guzzini. A dual history of “securitisation”, diis Working Paper, 
n.° 2, 2015, pp. 5 a 17, disponible en [https://www.jstor.org/stable/
resrep13347?seq=4].

71 Buzan, Wæver y de Wilde. Security: a new framework for analysis, cit.
72 Wæver. “Securitization and desecuritization”, cit.
73 Rivera Vélez (ed.). Seguridad multidimensional en América Latina, cit.

https://www.jstor.org/stable/resrep13347?seq=4
https://www.jstor.org/stable/resrep13347?seq=4


[43]  Las migraciones: ¿una amenaza a la seguridad en América Latina?

que están en la capacidad de rebasar las fronteras terrestres, las fron-
teras sociales y culturales cada vez crecen más y más dentro de los paí-
ses, hecho que a su vez puede llegar a generar una debilidad territorial 
de las identidades nacionales.

Junto a Estados Unidos, países pertenecientes a la Unión Europea 
‒UE‒ y la Organización del Tratado del Atlántico Norte Unión Euro-
pea ‒otan‒, definieron sus estrategias de defensa y seguridad en ese 
nuevo ámbito internacional reflexionando sobre un nuevo concepto 
estratégico. Es así como en 2003 la UE llega a presentar una Estrategia 
Europea de Seguridad ‒ees‒ en donde se definen estos como los prin-
cipales desafíos a nivel mundial, algunos derivados de la migración:

El gran número de guerras existentes, los desplazamien-
tos de población como consecuencia de los conflictos, la 
pobreza creciente, ciertas enfermedades como el sida, el 
fracaso económico de muchos Estados (enfatizando que 
la seguridad es una condición para el desarrollo), la com-
petencia por los recursos naturales (en particular el agua, 
por cuyo control prevén disturbios y movimientos migra-
torios) y la dependencia energética74.

Tal y como lo plantean Font y Ortega75, desde esta perspectiva los 
instrumentos que se usan para hacer frente a este tipo de problemas 
van más allá del ámbito militar y se inicia un proceso de mezcla entre 
instrumentos militares, políticos y civiles que permiten la coopera-
ción a nivel nacional e internacional.

La Organización de Estados Americanos ‒oea‒, por su parte, prio-
rizó la seguridad y en gran medida se debe a que las migraciones sean 
consideradas hoy en día una amenaza que debe controlarse y restrin-
girse. Dichos ataques terroristas tuvieron un efecto contundente en 
cambiar el paradigma, securitizando los flujos migratorios y dándole 
prioridad a la seguridad por encima de la lógica económica. El control 
migratorio cobró centralidad para enfrentar esta “nueva amenaza a la 

74 Tica Font y Pere Ortega. “Seguridad nacional, seguridad multidimensional, 
seguridad humana”, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, n.° 
119, 2012, pp. 161 a 172, disponible en [https://www.fuhem.es/papeles_
articulo/seguridad-nacional-seguridad-multidimensional-seguridad-
humana/].

75 Ídem.

https://www.fuhem.es/papeles_articulo/seguridad
https://www.fuhem.es/papeles_articulo/seguridad
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seguridad nacional”, endureciendo percepciones sobre los migrantes 
que los señalaban como terroristas potenciales76.

Algunos autores, entre los que se encuentra Lara77, aseguran que 
en muchos países los migrantes son sujetos de control para los orga-
nismos de seguridad en sus fronteras o a su interior, por la potencial 
amenaza que representan. Así, la potencial ilegalidad o criminalidad 
del migrante es raíz de sospecha. Las acciones violentas por parte de 
migrantes en países receptores ha sido un tema que ha cobrado gran 
importancia y preocupación dentro de la comunidad internacional, a 
tal punto que se ha generado la creencia de que el terrorismo interna-
cional está directamente asociado al fenómeno migratorio78. De aquí 
parte la idea de que las políticas migratorias que se han implementado 
durante el siglo xxi han estado en contra de la protección no solo de 
los migrantes forzados, (asilados y refugiados) sino además, de mi-
grantes irregulares. Frente a esto, Rivera afirma que: 

Las doctrinas de defensa y seguridad nacional siguen in-
fluenciadas por la idea de las amenazas externas e internas 
y entre estas últimas se incluye la posibilidad de injerencia 
de la población inmigrante o extranjera que vive o transita 
por territorio nacional. Estas posiciones conservadoras de 
los años sesenta y setenta siguen vigentes, y a más de ser 
xenófobas, constituyen un atentado contra los derechos al 
libre tránsito y libertad económica. Por ejemplo, revisando 
la legislación ecuatoriana, observamos que existen regla-
mentos que limitan la propiedad privada, la inversión y la 
movilidad en determinadas zonas del país79.

Es así como se evidencia, primero, que las migraciones internaciona-
les han sido contempladas desde hace varias décadas como una ame-
naza, y segundo, que los hechos del 11-S las convirtieron en una ame-

76 Elsa Llenderrozas. “La inmigración como amenaza”, La Nación, 16 
de agosto de 2018, disponible en [https://www.lanacion.com.ar/opinion/
la-inmigracion-como-amenaza-nid2162759/].

77 Lara. “Perspectivas de seguridad de las migraciones internacionales: una 
propuesta para enfrentarlas”, cit.

78 Lelio Alberto Mármora. Las políticas de migraciones internacionales, 
Buenos Aires, Paidós, 2002.

79 Rivera Vélez (ed.). Seguridad multidimensional en América Latina, cit.

https://www.lanacion.com.ar/opinion/la
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la
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naza a la seguridad internacional (además de la seguridad nacional), 
lo cual implica forzosamente un esfuerzo que sobrepasa los límites de 
los Estados para poder trabajar en su mitigación.

C. Migraciones: una revisión desde América Latina 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ‒ce-
pal‒, los flujos migratorios transnacionales han sido un elemento cen-
tral en la historia de América Latina. Desde la ocupación de los terri-
torios por España y Portugal, se pueden identificar cuatro periodos de 
procesos migratorios. El primero de estos inicia con la Conquista y 
termina con los procesos de Independencia, caracterizándose por el 
ingreso de población proveniente de metrópolis, como también de po-
blación africana en condición de esclavitud. Rentería80 citando a Ac-
tis, De Prada y Pereda, ilustra afirmando que, durante este período, 
alrededor de 750.000 españoles llegaron a América y que hacia finales 
del siglo xviii se encontraban alrededor de 2,5 millones de esclavos, 
mientras que en Brasil habían llegado aproximadamente tres millones 
de portugueses81. Esta migración europea hacia la región perduró a pe-
sar de los procesos independentistas. Por consiguiente, entre finales del 
siglo xix y principios del siglo pasado, alrededor de tres millones de 
españoles se asentaron en Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay.

El segundo período comprende la dinámica en la que países de 
la región, particularmente del Cono Sur, acogieron una corriente de 
migrantes proveniente de Europa, entre la segunda mitad del siglo 
xix y principios del siglo pasado. Posteriormente, el tercer periodo 
abarca desde la década de los años 1930 hasta la de 1960, donde hubo 
movimientos internos desde zonas rurales a zonas urbanas; en este 
período, la migración pasa a ser principalmente interna o fronteriza 
y regional. Durante las últimas décadas del siglo pasado transcurre el 
cuarto período, donde la región cobra un saldo migratorio negativo y 

80 Walter Actis, Miguel Ángel de Prada y Carlos Pereda, cits. en Víc-
tor Hugo Rentería Pedraza. “Panorama socioeconómico de la migra-
ción internacional originada en América Latina y el Caribe: estado de la 
cuestión”, Acta Universitaria, vol. 25, n.° 2, 2015, pp. 40 a 50, disponible en 
[http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/665].

81 Rentería Pedraza. “Panorama socioeconómico de la migración interna-
cional originada en América Latina y el Caribe: estado de la cuestión”, cit., 
p. 42.

http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/665
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se da la migración principalmente hacia Estados Unidos y otros países 
del Norte global82. Así mismo, es posible mencionar, si bien no como 
una etapa adicional, si no como tendencia contemporánea de carácter 
coyuntural, un elevado aumento de migración a países de la región no 
necesariamente con altos niveles de desarrollo (como ee. uu.), si no 
escogidos por su cercanía (como es el caso de los países fronterizos), 
como ha ocurrido por ejemplo con la migración masiva de venezola-
nos a países de la región debido a la crisis interna del país.

En este sentido, América Latina deja de ser una región llamativa 
para migrantes, en particular por vicisitudes económicas y políticas, 
registrándose así un incremento de los flujos intrarregionales, lo que 
indica una reversión total del proceso migratorio que se había efectua-
do a la fecha. Rentería83 ejemplifica cómo esta reducción en los flujos 
migratorios se puede atribuir a un contexto de inestabilidad social, 
económica y política de América Latina. En este período, se destaca la 
instauración de varias dictaduras (entre ellas las de Jorge Rafael Vi-
dela84 en Argentina y la de Augusto Pinochet85 en Chile) y el sur-
gimiento de varias guerrillas (incluyendo el Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional en Nicaragua, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
en El Salvador, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru en Perú).

Durante las décadas de los años 1980 y 1990, la implementación 
del sistema neoliberal, desde Norteamérica aumenta los flujos migra-
torios desde países de América Latina y el Caribe hacia Estados Uni-
dos y España, pero al mismo tiempo, amplía los lugares de destinos a 
otras naciones como Canadá, que según la oim, es el tercer destino de 
los migrantes de la región, contabilizando 700.000 migrantes de Amé-

82 Adela Pellegrino. La migración internacional en América Latina y el 
Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes. Serie Población y Desarrollo 
n.° 35. Santiago, Naciones Unidas, 2003, disponible en [https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf], p. 11.

83 Rentería Pedraza. “Panorama socioeconómico de la migración interna-
cional originada en América Latina y el Caribe: estado de la cuestión”, cit.

84 Mercedes, Buenos Aires, 2 de agosto de 1925 - Marcos Paz, íd, 17 de mayo 
de 2013.

85 Valparaíso, 25 de noviembre de 1915 - Santiago, 10 de diciembre de 2006.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf


[47]  Las migraciones: ¿una amenaza a la seguridad en América Latina?

rica Latina y el Caribe en 201086. Garay et al.87 reafirman lo anterior, 
afirmando que, en la primera década del presente siglo, la región se 
mantuvo como una con saldo migratorio neto negativo, siendo Es-
tados Unidos el principal destino. Algunos autores han denominado 
este fenómeno la migración sur - norte. 

En este sentido, Herrera y Sørensen88 señalan tres patrones de 
migración durante el último medio siglo citando a Donato: la migra-
ción sur - norte desde la región a Canadá y Estados Unidos, que como 
ya se expresó aporta año tras año un número relevante de migrantes, 
en razón al modelo de calidad de vida que representan y que constitu-
yen para muchos latinoamericanos como una oportunidad personal, 
profesional y familiar. El segundo patrón es la migración interregio-
nal dentro de América Latina, la cual ha aumentado recientemente, 
como ya se indicó a factores de inestabilidad económica y política que 
obligan muchas personas a buscar mayor calidad de vida, sin necesa-
riamente incurrir una gran inversión en los costos de desplazamiento, 
por los que muchos escogen destinos fronterizos. Y el tercer patrón, la 
migración transoceánica a Europa y Japón. Según Rentería89, recien-
temente la migración desde la región se ha extendido a destinos como 
Japón, donde en 2010 se contabilizaron 380.000 migrantes latinoame-
ricanos, llegando a ser el segundo grupo más grande de extranjeros 
después de migrantes de otros países de Asia.

86 Rentería Pedraza. “Panorama socioeconómico de la migración interna-
cional originada en América Latina y el Caribe: estado de la cuestión”, cit., 
p. 42.

87 Jana Garay, Luisa Feline Freier, Mariana Roberta Pérez 
Argüelles, Ricardo Changala Quaglia y Rodolfo Córdova 
Alcaraz. Dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe (alc), y 
entre alc y la Unión Europea, Bruselas, Organización Internacional para 
las Migraciones ‒oim‒, 2015, disponible en [https://repository.iom.int/
handle/20.500.11788/1402].

88 Katharine Donato cit. en Gioconda Herrera y Ninna Nyberg 
Sørensen. “Migraciones internacionales en América Latina: miradas crí-
ticas a la producción de un campo de conocimientos”, Íconos - Revista de 
Ciencias Sociales, n.° 58, 2017, pp. 11 a 36, disponible en [https://revistas.
flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2695].

89 Rentería Pedraza. “Panorama socioeconómico de la migración interna-
cional originada en América Latina y el Caribe: estado de la cuestión”, cit.

https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/1402
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Iv. aCerCamIento a l as polítICas mIgratorIas

En América Latina la regulación del fenómeno migratorio data desde 
finales del xix, cuando en cada Estado de la región se fueron dan-
do los avances y ajustes necesarios en la elaboración de las primeras 
normativas referentes al tema bajo el amparo de sus cartas constitu-
cionales, en donde se vela de manera común para todos los países, 
por unas garantías para los migrantes. Tal es el caso de Ecuador, que 
en su Constitución de 2008, esboza “la búsqueda consensuada de so-
luciones al hecho migratorio, garantizando el ‘derecho a migrar’ y la 
no discriminación por condiciones migratorias”90, teniendo en cuenta 
que su primera ley para extranjeros se promulgó desde 188691.

En 2007, con la llegada al poder de Rafael Correa92 se dieron “las 
más importantes rupturas en política migratoria, incorporando, no 
sin complicaciones ni tensiones, los temas migratorios no solo como 
agenda gubernamental, sino como política de Estado”93, con una serie 
de reformas institucionales, como la puesta en marcha de la Secretaría 
Nacional del Migrante, institución que tiene rango de ministerio y se 
adhiere a la Presidencia de la República, con la misión de identificar, 
administrar e implementar políticas migratorias. La política migrato-
ria promulgada en 2007, estableció los principios para el respeto de 
los derechos humanos, la corresponsabilidad de países emisores y de 
acogida, la garantía de igualdad para migrantes, la promoción del plu-
riculturalismo, así como el derecho a migrar y su regulación. 

Luego, en 2017 tuvo lugar hasta el momento, la última renovación 
de la política ecuatoriana, en donde se establecen los derechos y pro-
cedimientos para la población migrante. El objetivo de esta renova-
ción fue regular los derechos y deberes, la institucionalidad y los me-
canismos vinculados a los flujos migratorios, incluyendo emigrantes, 

90 Susana Quiloango Tipanluisa. Políticas públicas migratorias en el Ecua-
dor, Quito, Friedrich-Ebert-Stiftung-ildis, 2011, disponible en [https://
library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07897.pdf], p. 9.

91 Jacques P. Ramírez Gallegos. La política migratoria en Ecuador: ruptu-
ras, continuidades y tensiones, Quito, Instituto de Altos Estudios Naciona-
les, 2013, disponible en [https://www.aacademica.org/jacques.ramirez/2.
pdf], p. 15.

92 Presidente de la República del Ecuador desde el 15 de enero de 2007 al 24 
de mayo de 2017.

93 Ramírez Gallegos. La política migratoria en Ecuador: rupturas, continui-
dades y tensiones, cit., p. 30.

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07897.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07897.pdf
https://www.aacademica.org/jacques.ramirez/2.pdf
https://www.aacademica.org/jacques.ramirez/2.pdf
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inmigrantes, personas en tránsito, ecuatorianos retornos y sujetos de 
protección internacional y víctimas de trata y tráfico de personas94. 

En el caso de Argentina, la ley que rige los temas migratorios vi-
gentes data del año 2017, la cual modificó a la Ley 25871 de 2004. 
Esta política migratoria busca “fijar las líneas políticas fundamentales 
y sentar las bases estratégicas en materia migratoria, y dar cumpli-
miento a los compromisos internacionales de la República en materia 
de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes”, am-
parada en su Carta Constitucional de 1994, en donde se establece que 
en el territorio nacional, los migrantes gozan de los mismos derechos 
civiles y garantías que los ciudadanos.

En términos amplios, la política migratoria argentina, establece la 
admisión, los derechos y deberes de los migrantes; las responsabilida-
des del Estado; las condiciones de ingreso y egreso; responsabilidades 
de medios de transporte transfronterizos; permanencia de migrantes; 
y tanto la asignación de recursos como las normas frente a los argen-
tinos en el exterior.

En Chile, es el Departamento de Extradición y Migración el encar-
gado de los asuntos migratorios. La Ley 20507 de 1975 con su última 
modificación en 2011, ha regido las condiciones de ingreso, residen-
cia, permanencia, reingreso y expulsión de extranjeros, aunque, ante 
los cambios en el número de población migrante desde 2017 se han 
presentado una serie de reformas para las instituciones que atienden 
los asuntos migratorios.

A nivel regional, se puede hablar de organismos que han abordado 
los asuntos migratorios desde un contexto de integración regional, y 
de la construcción de propuestas políticas hacia el concepto de ciu-
dadanía regional. Así, al iniciar el año 2000 tuvo lugar la Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones ‒csm‒, que desde entonces se sigue 
desarrollando cada año.

En el caso de la Comunidad Andina de Naciones ‒can‒, integrada 
por los Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se comienza a 
direccionar políticas sobre ciudadanía común desde 2008, a través del 
Foro Andino Migratorio. Siete años más tarde, se aprueba el Estatuto 
Andino de la Movilidad Humana, el cual constituye “una propuesta 
normativa que reúne y sistematiza los avances alcanzados respecto a 

94 Ley orgánica de movilidad humana, Registro Oficial, año iv, n.° 938, Quito, 
6 de febrero de 2017, disponible en [https://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/BDL/2017/10973.pdf], p. 3.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf
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la movilidad humana con el objetivo de lograr la armonización y uni-
ficación de normas regionales”95. Allí, se refuerzan asuntos conecta-
dos a la defensa y ampliación de derechos humanos, y al tratamiento 
de problemáticas migratorias.

En 2018 se dio a conocer el documento titulado Normas sobre mi-
gración en la can, allí se establecen los mecanismos a nivel consular de 
cooperación para los Estados parte, las decisiones respectivas a la mi-
gración transfronteriza, la migración laboral y la validez de documen-
tos e identificación. Así mismo, los habitantes de estos países gozan de 
una tarjeta y pasaporte andinos de migración, que fungen como docu-
mentos de identificación en los proyectos que hacen parte de este pro-
yecto de integración. Además existe una ventanilla única en aeropuer-
tos para nacionales y extranjeros residentes en los países miembros.

Por su parte, mercosur dio a conocer en 2002 el Acuerdo n.° 
14/02 sobre Residencia para Nacionales de los Estados miembros, Bo-
livia y Chile. Su objetivo fue crear un área de circulación y residencia 
libre de personas, ofreciendo mecanismos de regularización para mi-
grantes del bloque.

En 2009 y 2010 se dieron a conocer dos documentos cruciales para 
el tema migratorio, el Acuerdo sobre Residencia y el Plan de Acción, res-
pectivamente. El primero de ellos propende por potenciar la movilidad 
entre ciudadanos de los países miembros, además, “enmarca los dere-
chos y garantías mínimas que deben ofrecerse a los migrantes regiona-
les. Cada país ajusta las condiciones y procedimientos para el ingreso y 
para garantizar estos principios. Es por ello que, es importante conocer 
los requisitos de ingreso para cada país en el consulado correspondien-
te y en función del motivo que lleva a la persona a trasladarse”96.

El Plan de Acción, por su parte, es un proyecto multidimensional 
de integración en materia migratoria. Allí, se exponen un conjunto 
de derechos y beneficios cruciales para los migrantes en la región y se 

95 Decisión 1343 de 2015 del Estatuto Andino de Movilidad Humana, cit., 
en María Gabriela Rho. “Visiones políticas y perspectivas de Mercosur, 
can y Unasur en la construcción de una ciudadanía regional (2002-2016)”, 
Estudios Fronterizos, vol. 19, 2018, pp. 1 a 21, disponible en [https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=53054753014], p. 10.

96 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del mercosur. 
Derechos humanos de personas migrantes: manual regional, Argentina, 
Oficina Regional de la OIM para América del Sur e ippdh, s. f., disponible 
en [https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/06/Version-
web-Manual-Derechos-humanos-de-personas-migrantes.pdf], p. 30.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53054753014
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53054753014
https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/06/Version-web-Manual-Derechos-humanos-de-personas-migrantes.pdf
https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/06/Version-web-Manual-Derechos-humanos-de-personas-migrantes.pdf
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plantea implementar una política de circulación libre, como también 
equiparar tanto los derechos y libertades sociales, civiles, económicas 
y culturales de los ciudadanos de los países miembros, como el acceso 
a la salud, educación y trabajo97.

Se propone alcanzar dichos objetivos a partir de 11 elementos 
que deben garantizarse por diferentes cuerpos y órganos de trabajo, 
a saber: fronteras; identificación; trabajo y empleo; previsión social; 
transporte; comunicaciones; educación; derechos políticos; defensa 
del consumidor; documentación y cooperación consular; circulación 
de personas. Adicional a ello, este organismo presenta una serie de 
informes y publicaciones en donde expone la situación de una po-
blación migrante en particular, su contexto, derechos y medidas, por 
ejemplo, en el caso de la niñez.

En el caso de la Unión de Naciones Suramericanas ‒unasur‒, en 
materia migratoria se encuentra la doble ciudadanía para todos los 
países de la Unión; el documento nacional de identificación para el 
tránsito entre Estados miembros; la eliminación de ciertos requisitos 
para residencia temporal; la cooperación consular; y derechos políti-
cos. En 2017 se dio a conocer el inicio de un trabajo conjunto entre 
unasur y la oim para la creación de escenarios compartidos de co-
laboración y diálogo alrededor de asuntos migratorios. De acuerdo 
con este compromiso, se promoverán acciones entre ambas organiza-
ciones para consolidar las capacidades de los gobiernos y la sociedad 
civil en los países de la región para generar una gobernanza migra-
toria adecuada, fundamentada en la protección y promoción de los 
derechos de los migrantes98.

97 Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Plan de Acción 2010, art. 2.°, cit., 
en Rho. “Visiones políticas y perspectivas de Mercosur, can y Unasur..., 
cit., p. 7.

98 unasur. “La oim y la unasur acuerdan establecer bases para el trabajo 
conjunto en la promoción de los derechos de los migrantes”, Noticias de 
América Latina y el Caribe, 2 de febrero de 2017, disponible en [https://
www.nodal.am/2017/02/unasur-y-oim-acuerdan-bases-para-el-trabajo-
conjunto-en-la-promocion-de-los-derechos-de-los-migrantes/].

https://www.nodal.am/2017/02/unasur
https://www.nodal.am/2017/02/unasur
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v. am érICa l atIna: esCenarIo de amenazas a l a 
s egurIdad InternaCIonal

En cuanto al contexto de seguridad, América Latina se ha adaptado 
a los cambios que se han dado en torno al concepto de seguridad. 
A través de la Doctrina de Seguridad Nacional, las fuerzas armadas 
se orientaron a contener amenazas externas, usualmente de carácter 
militar99. Lo cual se amplía en las décadas de los años 1980 y 1990, en 
donde se incorporan tareas y actividades de carácter político, frente a 
la necesidad de combatirlas, dando lugar así al desarrollo de instan-
cias la cooperación en la materia. Ejemplo de ello, fue la Conferencia 
Especial de Seguridad realizada en México en 2003, la cual dio como 
resultado la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que consti-
tuye un evento fundamental en materia de seguridad para la región, al 
definir valores comunes y enfoques compartidos entre los países para 
enfrentar amenazas tradicionales y nuevas en materia de seguridad100.

Es justamente a partir de este escenario en donde la seguridad hu-
mana, es acogida por América Latina para complementar la noción 
tradicional de seguridad, ampliando de esta forma el concepto de 
desarrollo humano, con el fin de poder enfrentar nuevas amenazas. 
Ejemplo de esta nueva visión de la región fue la creación de la Comi-
sión de Seguridad Hemisférica en 1991. Sin embargo, es pertinente 
mencionar que a pesar de ello, aún no hay un nivel estratégico a nivel 
regional para enfrentar las amenazas. En su lugar, la aproximación se 
ha caracterizado por la firma de acuerdos bilaterales o subregionales 
de seguridad y defensa.

En materia específica de migración internacional, en América La-
tina el fenómeno ha sido identificado y se ha puesto sobre las mesa 
para ser abordado de manera integral, como una nueva amenaza a 
la seguridad. Desde la primera Cumbre de las Américas realizada en 
1994, hasta la última que se llevó a cabo en 2015, se ha incluido el 
tema en la agenda, haciendo un llamado a los Estados a promulgar 
políticas migratorias que aborden el problema de forma multidimen-
sional, adquiriendo compromisos de cooperación y protección de las 

99 Francisco Leal Buitrago. “La doctrina de seguridad nacional: materia-
lización de la Guerra Fría en América del Sur”, Revista de Estudios Sociales, 
n.° 15, 2003, pp. 74 a 87, disponible en [https://revistas.uniandes.edu.co/
doi/abs/10.7440/res15.2003.05].

100 Ídem.

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05
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condiciones políticas, sociales y económicas que afectan a los migran-
tes, sin dejar de lado la conexión entre desarrollo y migración.

Lo anterior se ha materializado en la Organización de Estados 
Americanos en sus diversos órganos y estrategias como la Comisión 
de Asuntos Migratorios; el Programa de Promoción y Protección a 
los Derechos Humanos de los Migrantes; y el Sistema de Reportes so-
bre Migración Internacional en las Américas ‒sicremi‒, que buscan a 
través de seguimiento e informes tener al día datos sobre la magnitud, 
tendencias y características del fenómeno migratorio. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ‒cidh‒ ha generado un aná-
lisis para proteger el derecho a la movilidad y el acceso a la justicia 
para migrantes. Otras iniciativas como la can, la Alianza del Pacífico 
y unasur, se han manifestado ante la migración promoviendo la cir-
culación de personas, tal y como se describió en párrafos anteriores.

No obstante, el constante aumento de las cifras de migración en la 
región, ha sido uno de los elementos que permitido que el tema sea 
discutido no solo en las agendas nacionales, sino en los escenarios re-
gionales, en donde como se indicó antes, se insta a los gobiernos a dar 
respuesta a problemáticas identificadas. Y es que el aumento de todos 
los flujos migratorios de la región en las décadas recientes, se puede 
explicar mediante la intensificación de la globalización y la profun-
dización de crisis económicas y políticas. Las transformaciones en la 
acumulación de capital y la securitización fronteriza son dos dinámi-
cas que han afectado de forma notable la movilidad humana en Amé-
rica Latina. Las crisis institucionales de Haití, Nicaragua o Venezuela, 
el desplazamiento interno en Colombia, el colapso económico de Ar-
gentina, han posicionado a la migración como un asunto neurálgico 
en la agenda regional. Los traumatismos económicos y políticos, en 
paralelo con condiciones crónicas de pobreza, alimentan los incen-
tivos y presiones que plantean la migración como una alternativa. La 
Oficina Regional para América del Sur de la oim ha identificado que 
las migraciones en América Latina han experimentado transforma-
ciones con relación a su composición, intensidad y dirección.

En este contexto, los flujos migratorios actuales que involucran 
países de la región exhiben dos características esenciales: el ser in-
tra-regionales o extra-regionales. La primera característica se refiere a 
flujos entre países de América Latina, mientras que la segunda carac-
teriza flujos desde países de América Latina hacia otras regiones del 
mundo. Ejemplo de esto es el caso de Venezuela, en donde se presen-
ta un nivel considerable de migraciones intra-regionales, a diferentes 
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países de la región. Según la Agencia de la Naciones Unidas para los 
Refugiados ‒acnur‒, hasta febrero de 2019, 3,4 millones de personas 
habían migrado de Venezuela debido a su crisis económica y social, 
asentándose principalmente en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Se-
gún acnur, este es el segundo mayor flujo migratorio a nivel mundial, 
luego de la emigración de personas de Siria. Este ejemplo, que será 
caso de estudio en otra parte de este texto, ilustra la conexión entre 
migración y seguridad, pues el país receptor se enfrenta a grandes di-
ficultades, como no tener con claridad la población entrante debido a 
las dificultades de establecer un censo que contabilice las personas de 
ingresan de manera irregular; lo cual deriva a su vez, en problemas de 
salud pública, al no tener una población controlada en atención mé-
dica101. Otro de los problemas es la ocupación del espacio por parte de 
la población migrante, y por último los problemas que se dan en torno 
a la seguridad ciudadana. 

Es posible concebir la migración como una amenaza a la seguridad 
en la región si se toma en cuenta tendencias como aquellas identifi-
cadas por la oim, entre ellas, el fortalecimiento de corredores migra-
torios intrarregionales; la diversificación de los flujos de migración 
irregular; y su raíz en diversas conflictividades. Frente a los dos pun-
tos iniciales se derivan una serie de situaciones, como lo afirma Ro-
dríguez102 y es que en muchas ocasiones estas dinámicas ocultan el 
funcionamiento de redes de contrabando de migrantes, conectadas al 
mercado laboral. Estas redes que facilitan la migración ilegal, están 
conformadas por varios grupos delincuenciales, que operan desde di-
ferentes puntos de la región, dando lugar una verdadera cadena logís-
tica desde lo ilegal, que opera de manera transnacional, amenazando 
la seguridad regional.

Otra de las evidencias que puede conducir a pensar que las migra-
ciones internacionales se constituyen en amenazas a la seguridad, es el 
cierre de fronteras que se ha producido en el caso de Venezuela, pues a 
pesar de que ninguno de los gobiernos se ha pronunciado formalmen-
te frente a la existencia de una amenaza regional, si han tomado medi-

101 Martha Bahamón, Ximena Cujabante y Misael Tirado. “Migración 
venezolana: estructura y atención del sistema de salud en Colombia”, en 
Jose Manuel Gual y Misael Tirado (eds.). Derecho sanitario (responsa-
bilidad e inmigración), Bogotá, Ibáñez, 2020, pp. 113 a 129.

102 Rodríguez Martínez. La migración inter regional de América Latina: 
problemas y desafíos, cit.
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das como esta para poder controlar de algún modo el flujo migratorio. 
En los últimos cinco años Brasil, Perú y Colombia, han cerrado tem-
poralmente sus pasos fronterizos, Colombia lo hizo en 2015, y Brasil y 
Perú en 2019. El aumento de delitos como el homicidio, el porte ilegal 
de armas, los robos, violaciones, entre otros ilícitos, llevaron a que los 
gobiernos establecieran mayores controles en las zonas de frontera. 
Por ejemplo, el ministro del Interior peruano Carlos Morán, argu-
mentó en 2019 la expulsión de ciudadanos venezolanos de su país por 
presentar antecedentes de delitos como los antes mencionados, asegu-
rando que “esto constituye una amenaza para la seguridad interna”103. 
La decisión en 2019 de 12 países del continente para activar el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca ‒tiar‒ es otro ejemplo de la 
amenaza a la seguridad y la paz que representa la crisis en Venezuela.

De esta forma, a partir de todo lo expuesto a lo largo de este capí-
tulo, es posible afirmar que las migraciones en América Latina pueden 
constituirse en amenazas a la seguridad no solo de un Estado, sino 
para la misma región. En este sentido, los Estados están en el deber 
de caracterizar la problemática, con el fin de trabajar en dos frentes, 
por un lado, la gestión de la movilidad humana, y por el otro, la im-
plementación de políticas públicas acordes con nuevos contextos, am-
paradas en estrategias de acción, que propendan por la atención del 
fenómeno de manera integral. Así mismo, se debe profundizar en los 
desarrollos que se han dado desde los organismos regionales para es-
tablecer políticas, de la mano de estrategias de coordinación conjunta 
para enfrentar el fenómeno actual. De igual modo, desde estos orga-
nismos es importante trabajar en torno a acciones conjuntas sobre las 
condiciones políticas, económicas y sociales de algunos países, con el 
fin de mitigar la inestabilidad que motiva la migración, y de alguna 
manera, trabajar en las causas y no solo en las consecuencias. 

103 Jacqueline Fowks. “Perú cierra la puerta a los migrantes venezolanos”, El País, 
7 de junio de 2019, disponible en [https://elpais.com/internacional/2019/06/07/
america/1559932265_923817.html].

https://elpais.com/internacional/2019/06/07/america/1559932265_923817.html
https://elpais.com/internacional/2019/06/07/america/1559932265_923817.html


[56]  Las migraciones en la política internacional en América Latina

B IB lIo grafía

Arango, Joaquín. “La explicación teórica de las migraciones: luz y 
sombra”, Migración y Desarrollo, n.° 1, 2003, pp. 1 a 30, disponible 
en [http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf].

Bahamón, Martha; Ximena Cujabante y Misael Tirado. 
“Migración venezolana: estructura y atención del sistema de salud 
en Colombia”, en José Manuel Gual y Misael Tirado Acero 
(eds.). Derecho sanitario (responsabilidad e inmigración), Bogotá, 
Ibáñez, 2020.

Ballesteros Martín, Miguel Ángel. “Las estrategias de seguridad y 
de defensa”, en Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional. Fundamentos de la estrategia para el siglo xxi, Madrid, 
Ministerio de Defensa de España, 2004, pp. 14 a 64.

Bartolomé, Mariano César. “Las amenazas transnacionales”, Revista 
de la Escuela Superior de Gendarmeria, 1999, pp. 2 a 20.

Battaglino, Jorge M. “Transformaciones en la seguridad internacional 
en la post Guerra Fría: su impacto en América del Sur”, Estudios 
Internacionales, vol. 41, n.° 160, 2008, pp. 7 a 33, disponible en 
[https://revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/14110].

Blanco, Cristina. Las migraciones contemporáneas, Madrid, Alianza, 
2000.

Bravo Acevedo, Guillermo. “Las migraciones internacionales y la 
seguridad multidimensional en tiempos de la globalización”, 
Diálogo Andino, n.° 48, 2015, pp. 139 a 149, disponible en [https://
www.scielo.cl/pdf/rda/n48/art13.pdf].

Burgorgue Larsen, Laurence. “Exclusion du contentieux électoral du 
champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne 
des droits de l’homme”, L’Actualité juridique, Droit administratif, 
n.° 1, 1998.

http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf
https://revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/14110
https://www.scielo.cl/pdf/rda/n48/art13.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/rda/n48/art13.pdf


[57]  Las migraciones: ¿una amenaza a la seguridad en América Latina?

Buzan, Barry; Ole Wæver y Jasper de Wilde. Security: a new 
framework for analysis, Boulder, Colorado, Lynne Rienner 
Publishing, 1998.

Buzan, Barry y Lene Hansen. The evolution of International Security 
Studies, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

Calduch, Rafael. Dinámica de la sociedad internacional, Madrid, 
Ceura, 1993. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cuatro 
temas centrales en torno a la migración internacional, derechos 
humanos y desarrollo, Montevideo, cepal, 2006, disponible en 
[https://repositorio.cepal.org/handle/11362/13153].

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “La 
migración internacional y la globalización. Globalización y 
Desarrollo, 2002, disponible en [https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/2724/2/S2002024_es.pdf].

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
Observatorio Demográfico, 2018 (LC/PUB.2018/25-P), 
Santiago, 2019, disponible en [https://repositorio.cepal.org/
handle/11362/44411].

Coppelli Ortiz, Gerardo. “La globalización económica del siglo 
xxi. Entre la mundialización y la desglobalización”, Estudios 
Internacionales, vol. 50, n.° 191, 2018, pp. 57 a 80, disponible en 
[https://revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/52048].

Cujabante Villamil, Ximena. “La seguridad internacional: evolución 
de un concepto”, Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad, vol. 4, n.° 2, 2009, pp. 93 a 106, disponible en [https://
revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/138].

Estrada Mesa, Ángela María y Gina Marcela Arias Rodríguez 
(eds.). Experiencias psicosociales en la transición hacia la 
paz profunda en Colombia, Bogotá, Universidad Católica de 
Colombia, 2020.

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/13153
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2724/2/S2002024_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2724/2/S2002024_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44411
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44411
https://revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/52048
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/138
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/138


[58]  Las migraciones en la política internacional en América Latina

Font, Tica y Pere Ortega. “Seguridad nacional, seguridad 
multidimensional, seguridad humana”, Papeles de Relaciones 
Ecosociales y Cambio Global, n.° 119, 2012, pp. 161 a 172, 
disponible en [https://www.fuhem.es/papeles_articulo/seguridad-
nacional-seguridad-multidimensional-seguridad-humana/].

Fowks, Jacqueline. “Perú cierra la puerta a los migrantes venezolanos”, 
El País, 7 de junio de 2019, disponible en [https://elpais.com/
internacional/2019/06/07/america/1559932265_923817.html].

Galtung, Johan. “La violencia: cultural, estructural y directa”, 
Cuadernos de Estrategia, n.° 183, 2016, pp. 147 a 168.

Garay, Jana; Luisa Feline Freier, Mariana Roberta Pérez 
Argüelles, Ricardo Changala Quaglia y Rodolfo 
Córdova Alcaraz. Dinámicas migratorias en América 
Latina y el Caribe (alc), y entre alc y la Unión Europea, 
Bruselas, Organización Internacional para las Migraciones 
‒oim‒, 2015, disponible en [https://repository.iom.int/
handle/20.500.11788/1402].

Gil, Thomas. “Seguridad Internacional = International Security”, 
eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, n.° 15, 2018, pp. 
220 a 223, disponible en [https://e-revistas.uc3m.es/index.php/
EUNOM/article/view/4351].

Giménez Romero, Carlos. Qué es la inmigración. Problema y 
oportunidad? Cómo lograr la integración de los inmigrantes? 
Multiculturalismo o interculturalismo?, Barcelona, rba, 2003.

Girón Tomás, María del Carmen. “Análisis de la Ley de Seguridad 
Nacional en España como ley de seguridad integral. Propuesta de 
la inclusion de la seguridad en las vías terrestres como ámbito de 
especial interés para la seguridad nacional y de la seguridad de la 
movilidad vial como línea de acción en la estrategia de seguridad 
nacional”, Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
n.° 10, 2017, pp. 147 a 176, disponible en [https://revista.ieee.es/
article/view/194].

https://www.fuhem.es/papeles_articulo/seguridad
https://elpais.com/internacional/2019/06/07/america/1559932265_923817.html
https://elpais.com/internacional/2019/06/07/america/1559932265_923817.html
https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/1402
https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/1402
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4351
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4351
https://revista.ieee.es/article/view/194
https://revista.ieee.es/article/view/194


[59]  Las migraciones: ¿una amenaza a la seguridad en América Latina?

Gómez Walteros, Jaime Alberto. “La migración internacional: teorías 
y enfoques, una mirada actual”, Semestre Económico, vol. 13, n.° 
26, 2010, pp. 81 a 99, disponible en [https://revistas.udem.edu.co/
index.php/economico/article/view/266].

Gual, José Manuel y Misael Tirado Acero (eds.). Derecho sanitario 
(responsabilidad e inmigración), Bogotá, Ibáñez, 2020.

Guzzini, Stefano. A dual history of “securitisation”, diis Working Paper, 
n.° 2, 2015, pp. 5 a 17, disponible en [https://www.jstor.org/stable/
resrep13347?seq=4].

Herrera, Gioconda y Ninna Nyberg Sørensen. “Migraciones 
internacionales en América Latina: miradas críticas a la 
producción de un campo de conocimientos”, Íconos - Revista de 
Ciencias Sociales, n.° 58, 2017, pp. 11 a 36, disponible en [https://
revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2695].

Herrera-Lasso, Luis y Juan B. Artola. “Migración y seguridad: 
dilemas e interrogantes”, en Natalia Armijo Canto (ed.). 
Migración y seguridad: nuevo desafío en México, México D. F., 
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, 2011, pp. 
11 a 34, disponible en [https://repositorio.colmex.mx/concern/
book_chapters/vd66w0670?locale=es]. 

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del 
mercosur. Derechos humanos de personas migrantes: manual 
regional, Argentina, Oficina Regional de la OIM para América del 
Sur e ippdh, s. f., disponible en [https://www.ippdh.mercosur.int/
wp-content/uploads/2017/06/Version-web-Manual-Derechos-
humanos-de-personas-migrantes.pdf].

Itzingsohn, José. “Migración, globalización y geopolítica”, Anuario 
Social y Político de América Latina y El Caribe, n.° 6, 2003, pp. 77 
a 82.

Kaldor, Mary. “In defence of new wars”, Stability: International 
Journal of Security and Development, vol. 2, n.° 1, 2013, pp. 1 a 16, 
disponible en [https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/
sta.at/].

https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/266
https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/266
https://www.jstor.org/stable/resrep13347?seq=4
https://www.jstor.org/stable/resrep13347?seq=4
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2695
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2695
https://repositorio.colmex.mx/concern/book_chapters/vd66w0670?locale=es
https://repositorio.colmex.mx/concern/book_chapters/vd66w0670?locale=es
https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/06/Version-web-Manual-Derechos-humanos-de-personas-migrantes.pdf
https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/06/Version-web-Manual-Derechos-humanos-de-personas-migrantes.pdf
https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/06/Version-web-Manual-Derechos-humanos-de-personas-migrantes.pdf
https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at
https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at


[60]  Las migraciones en la política internacional en América Latina

Lara, Ana María. “Perspectivas de seguridad de las migraciones 
internacionales: una propuesta para enfrentarlas”, Revista de 
Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 3, n.° 1, 
2008, pp. 149 a 186, disponible en [https://revistas.unimilitar.edu.
co/index.php/ries/article/view/179].

Leal Buitrago, Francisco. “La doctrina de seguridad nacional: 
materialización de la Guerra Fría en América del Sur”, Revista de 
Estudios Sociales, n.° 15, 2003, pp. 74 a 87, disponible en [https://
revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05].

Lewis, W. Arthur. “Economic development with unlimited supplies of 
labour”, The Manchester School, vol. 22, n.° 2, 1954, pp. 139 a 191.

Ley orgánica de movilidad humana, Registro Oficial, año iv, n.° 938, 
Quito, 6 de febrero de 2017, disponible en [https://www.acnur.
org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf].

Llenderrozas, Elsa. “La inmigración como amenaza”, La Nación, 16 
de agosto de 2018, disponible en [https://www.lanacion.com.ar/
opinion/la-inmigracion-como-amenaza-nid2162759/].

Lotero Echeverri, Gabriel y María Amor Pérez Rodríguez. 
“Migraciones en la sociedad contemporánea: correlación 
entre migración y desarrollo”, Retos. Revista de Ciencias de la 
Administración y Economía, vol. 9, n.° 17, 2019, pp. 145 a 159, 
disponible en [http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1390-86182019000100145].

Mack, Andrew. The human security report project, Canadá, Liu Institute 
for Global Issues, 2002.

Mack, Andrew. “Human security report 2005: war and peace in the 
21st century”, Die Friedens-Warte, vol. 80, n.os 1 y 2, 2005, pp. 177 
a 191.

Malthus, Thomas R. Ensayo sobre el principio de la población, 
Teodoro Ortiz (trad.), México D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1951.

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/179
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/179
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86182019000100145
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86182019000100145
n.os


[61]  Las migraciones: ¿una amenaza a la seguridad en América Latina?

Mancero García, Anita Cecilia y Oscar Eduardo Múnera 
Perafán. “Los Estados fallidos: una visión desde la Geopolítica”, 
urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, n.° 22, 
2018, pp. 41 a 57, disponible en [https://revistas.flacsoandes.edu.
ec/urvio/article/view/3081].

Mármora, Lelio Alberto. Las políticas de migraciones internacionales, 
Buenos Aires, Paidós, 2002.

Martínez Pizarro, Jorge. Migración internacional y el desarrollo en 
la era de la globalización e integración: temas para una agenda 
regional, México D. F., celade, 2000.

Marx, Karl. El capital, vol. i, Madrid, edaf, 1972.

McSweeney, Bill. Security, identity and interests. A sociology of 
international relations, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999.

Micolta León, Amparo. “Teorías y conceptos asociados al estudio 
de las migraciones internacionales”, Revista Trabajo Social, n.° 
7, 2005, pp. 59 a 76, disponible en [https://revistas.unal.edu.co/
index.php/tsocial/article/view/8476].

Montero Bagatella, Juan Carlos. “El concepto de seguridad en 
el nuevo paradigma de la normatividad mexicana”, Región y 
Sociedad, vol. xxv, n.° 58, 2013, pp. 203 a 238, disponible en 
[https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/
article/view/128].

Naciones Unidas. “Migración”, disponible en [https://www.un.org/es/
global-issues/migration].

Nef, Jorge. Seguridad humana y vulnerabilidad mutua. Visiones globales 
sobre la seguridad humana, Santiago, flacso, 2002.

Norambuena, Carmen. “Revisión histórica de los movimientos 
migratorios en Chile”, en Luis Carlos Parentini (comp.). 
Historiadores chilenos frente al Bicentenario, Santiago, Comisión 
Bicentenario, 2008.

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3081
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3081
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8476
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8476
https://regionysociedad.colson.edu.mx
index.php/rys/article/view
index.php/rys/article/view
https://www.un.org/es/global-issues/migration
https://www.un.org/es/global-issues/migration


[62]  Las migraciones en la política internacional en América Latina

Nussbaum, Martha Craven. Sentimientos sin fronteras, España, 
Universidad de Navarra, 2000.

Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre 
las migraciones en el mundo 2020, Ginebra, oim, 2019, disponible 
en [https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_
es.pdf].

Orozco, Gabriel. “El concepto de la seguridad en la Teoría de las 
Relaciones Internacionales”, Revista cidob D’Afers Internacionals, 
n.° 72, 2005, pp. 161 a 180, disponible en [https://www.
flacsoandes.edu.ec/agora/el-concepto-de-la-seguridad-en-la-
teoria-de-las-relaciones-internacionales].

Paris, Roland. “Human security: paradigm shift or hot air?”, 
International Security, vol. 26, n° 2, 2001, pp. 87 a 102.

Pellegrino, Adela. La migración internacional en América Latina y 
el Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes. Serie Población y 
Desarrollo n.° 35. Santiago, Naciones Unidas, 2003, disponible en 
[https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/
S033146_es.pdf].

Petit, Juan Miguel. Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas: 
impacto sobre los niños, sus familias y sus derechos, Santiago, 
cepal, 2003.

Piore, Michael J. Birds of passage: Migrant labor and industrial 
societies, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe 
sobre desarrollo humano 1994, México D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1994.

Quiloango Tipanluisa, Susana. Políticas públicas migratorias en el 
Ecuador, Quito, Friedrich-Ebert-Stiftung-ildis, 2011, disponible 
en [https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07897.pdf].

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf
https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/el-concepto-de-la-seguridad-en-la-teoria-de-las-relaciones-internacionales
https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/el-concepto-de-la-seguridad-en-la-teoria-de-las-relaciones-internacionales
https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/el-concepto-de-la-seguridad-en-la-teoria-de-las-relaciones-internacionales
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07897.pdf


[63]  Las migraciones: ¿una amenaza a la seguridad en América Latina?

Quindimil López, Jorge Antonio. “Algunas consideraciones en torno 
a la seguridad, el desarrollo y las migraciones internacionales 
a la luz del sistema interamericano”, Anuario da Facultade de 
Dereito da Universidade de A Coruña, n.° 11, 2007, pp. 741 a 759, 
disponible en [https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/2487].

Ramírez Gallegos, Jacques P. La política migratoria en Ecuador: 
rupturas, continuidades y tensiones, Quito, Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, 2013, disponible en [https://www.
aacademica.org/jacques.ramirez/2.pdf].

Renault Adib, Alberto (ed.). Guía para la formulación y gestión de 
planes de desarrollo rural sostenible: un abordaje participativo con 
enfoque territorial, Asunción, iica, 2010, disponible en [http://
repiica.iica.int/docs/b2103e/b2103e.pdf].

Rentería Pedraza, Víctor Hugo. “Panorama socioeconómico de la 
migración internacional originada en América Latina y el Caribe: 
estado de la cuestión”, Acta Universitaria, vol. 25, n.° 2, 2015, pp. 
40 a 50, disponible en [http://www.actauniversitaria.ugto.mx/
index.php/acta/article/view/665].

Revelo, Michael Daniel. “Securitización como supervivencia, 
securitización como actos del habla: crítica a la Escuela de 
Copenhague”, urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de 
Seguridad, n.° 22, 2018, pp. 58 a 69, disponible en [https://revistas.
flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3157].

Rho, María Gabriela. “Visiones políticas y perspectivas de 
Mercosur, can y Unasur en la construcción de una ciudadanía 
regional (2002-2016)”, Estudios Fronterizos, vol. 19, 2018, 
pp. 1 a 21, disponible en [https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=53054753014].

Rivera Vélez, Fredy (ed.). Seguridad multidimensional en América 
Latina, Quito, flacso, 2008, disponible en [https://biblio.
flacsoandes.edu.ec/libros/108225-opac].

https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/2487
https://www.aacademica.org/jacques.ramirez/2.pdf
https://www.aacademica.org/jacques.ramirez/2.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b2103e/b2103e.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b2103e/b2103e.pdf
http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/665
http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/665
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3157
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3157
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53054753014
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53054753014
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/108225
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/108225


[64]  Las migraciones en la política internacional en América Latina

Rodríguez Martínez, Miriam. La migración inter regional de América 
Latina: problemas y desafíos, La Habana, Centro de Estudios 
de Migraciones Internacionales, 2000, disponible en [http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/
miginter.pdf].

Rodríguez Alcázar, Javier. “La noción de ‘seguridad humana’: sus 
virtudes y sus peligros”, Polis, n.° 11, 2012, disponible en [https://
journals.openedition.org/polis/5805#quotation].

Rojas Aravena, Francisco. “Seguridad humana: aportes en la 
reformulación del concepto de seguridad”, en Isidro Sepúlveda 
Muñoz (coord.). Seguridad humana y nuevas políticas de defensa 
en Iberoamérica, España, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia e Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 
2007, pp. 49 a 74.

Salas Porras, Alejandra. “Fuerzas centrípetas y centrífugas en la 
red corporativa mexicana (1981-2001)”, Revista Mexicana de 
Sociología, vol. 68, n.° 2, 2006, pp. 331 a 375, disponible en [http://
revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/
view/6059].

Solimano, Andrés. “Globalización y migración internacional: la 
experiencia latinoamericana”, Revista de la cepal, n.° 80, 
2003, pp. 55 a 72, disponible en [https://repositorio.cepal.org/
handle/11362/10895].

Smith, Adam. La riqueza de las naciones, Madrid, Alianza, 1996.

Sprandel, Marcia; Rossana Reis y Wilson Fusco. Las migraciones 
internacionales en las Américas, Brasil y Costa Rica, 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las 
Américas ‒csa‒, 2008.

Subsecretaría de Asuntos Migratorios y Consulares. Política 
migratoria del Ecuador, Quito, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración, julio de 2007, disponible en 
[https://www.refworld.org/pdfid/49002e312.pdf].

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf
https://journals.openedition.org/polis/5805
https://journals.openedition.org/polis/5805
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/6059
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/6059
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/6059
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/10895
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/10895
https://www.refworld.org/pdfid/49002e312.pdf


[65]  Las migraciones: ¿una amenaza a la seguridad en América Latina?

Tello, Susana. “Revisando la securitización de la agenda internacional: 
la normalización de las políticas del pánico”, Relaciones 
Internacionales, n.° 18, 2011, pp. 189 a 200, disponible en [https://
revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5106].

Thomas, Caroline. Global governance, development and human 
security: the challenge of poverty and inequality, Londres, Pluto 
Press, 2000.

unasur. “La oim y la unasur acuerdan establecer bases para el trabajo 
conjunto en la promoción de los derechos de los migrantes”, 
Noticias de América Latina y el Caribe, 2 de febrero de 2017, 
disponible en [https://www.nodal.am/2017/02/unasur-y-oim-
acuerdan-bases-para-el-trabajo-conjunto-en-la-promocion-de-
los-derechos-de-los-migrantes/]. 

Verdes-Montenegro Escanez, Francisco Javier. “Securitización: 
agendas de investigación abiertas para el estudio de la seguridad”, 
Relaciones Internacionales, n.° 29, 2015, pp. 111 a 131, disponible 
en [https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/
view/5273].

Wæver, Ole. “Securitization and desecuritization”, en Ronnie D. 
Lipschutz (ed.). On security: new directions in world politics, 
Nueva York, Columbia University Press, 1995.

Weiner, Myron. “Security, stability, and international migration”, 
International Security, vol. 17, n.° 3, 1992, pp. 91 a 126.

https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5106
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5106
https://www.nodal.am/2017/02/unasur
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5273
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5273




C a p í t u l o  s e g u n d o

Migraciones fronterizas en 
Latinoamérica: caso Colombia - 

Venezuela 

De manera general, las causas de los flujos migratorios en América La-
tina se pueden referenciar en procesos históricos, sociales, económicos, 
culturales y de integración regional; por motivos médicos, educativos, 
científicos, tecnológicos104, desplazamientos forzados, situaciones de 
violencia, megaproyectos de desarrollo, desastres naturales, expecta-
tivas de vida y frustraciones para la realización personal105. La cerca-
nía fronteriza y los accidentes geográficos, van a ser fundamentales al 
momento de cruzar al país vecino, sumado a los costos económicos 
que implica migrar; contar con redes de apoyo en el sitio de llegada; la 

104 Adela Pellegrino. La migración internacional en América Latina y el 
Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes. Serie Población y Desarrollo 
n.° 35. Santiago, Naciones Unidas, 2003, disponible en [https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf].

105 Roberto Salvador Aruj. “Causas, consecuencias, efectos e impacto de 
las migraciones en Latinoamérica”, Papeles de Población, vol. 14, n.° 55, 
2008, pp. 95 a 116, disponible en [https://rppoblacion.uaemex.mx/article/
view/8598].
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experiencia de familiares y amigos que han tenido éxito en el proceso; 
y el grado de acogida por parte del país receptor, en especial a través 
de afinidades culturales, religiosas, programas de apoyo y ofertas labo-
rales; compartir el mismo idioma, necesidades, aspiraciones y proble-
mas. En síntesis, la “existencia de condiciones suficientes, tales como 
factores de expulsión y de atracción en las regiones involucradas, junto 
a la permeabilidad en la mayoría de sus fronteras, favorecen este tipo 
de movimientos de población”106. De esta forma, la migración fronteri-
za se convierte en un interesante escenario de estudio.

Para Tapia y Ramos, los flujos migratorios comprenden un patrón 
que recientemente ha sido relegado por transformaciones súbitas en 
la movilidad humana en la región desde la segunda mitad del siglo 
pasado hasta la actualidad. Las migraciones de ultramar incrementa-
ron desde finales del siglo xix hasta mediados del siglo pasado, siendo 
relegadas por la migración a Estados Unidos y mayores flujos hacia 
España e Italia107. En este sentido, en el presente capítulo se pretende 
examinar los flujos migratorios fronterizos, en el marco latinoameri-
cano a raíz del relevante flujo de migrantes venezolanos a Colombia. 

I . m IgraCIones fronterIzas en amérICa l atIna 

En América Latina, las migraciones fronterizas han sido un fenómeno 
históricamente reciente, debido a la delimitación tardía de fronteras 
en la región. No obstante, en las últimas décadas, se han convertido 
en fenómenos cada vez más constantes, en razón a las diferentes di-
námicas que se han desarrollado en el territorio. Algunos de los casos 
más representativos son México con Estados Unidos, Paraguay con 
Argentina, Bolivia con Paraguay y Brasil y Colombia con Venezuela 
(este último siendo el caso de estudio de este capítulo). En el siguiente 
gráfico se pueden identificar los principales flujos migratorios en la 

106 Omar Luis Velasco. “Migraciones y fronteras”, remhu - Revista 
Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 23, n.° 44, 2015, disponible en 
[https://www.redalyc.org/pdf/4070/407042021017.pdf], p. 265.

107 Marcela Tapia Ladino y Romina Ramos Rodríguez. “Mujeres mi-
grantes fronterizas en Tarapacá a principios del siglo xxi. El cruce de las 
fronteras y las redes de apoyo”, Polis, Revista de la Universidad Bolivaria-
na, vol. 12, n.° 35, 2013, disponible en [https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=30528720011], p. 1

https://www.redalyc.org/pdf/4070/407042021017.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30528720011
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30528720011
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región durante 2019, el cual, a partir de las cifras de la Organización 
Internacional de las Migraciones ‒oim‒, posesiona desde el escenario 
de residencia en América del Norte, a México y Estados Unidos como 
el principal corredor, y el escenario de América Latina y el Caribe el 
corredor dado por la migración de venezolanos a Colombia. 

Figura 2. Principales corredores migratorios en el continente americano

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2018, Ginebra, oim, 2018, disponible en [https://publications.
iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf].

Da silva108 citando a Fernandes, afirma que los flujos migratorios 
fronterizos en la región son producto de un contexto político, econó-
mico y social establecido a partir de un modelo de desarrollo “capi-
talista dependiente”, que se refiere no solo a las relaciones desiguales 
establecidas entre los países de la región con potencias en Europa y 
Estados Unidos y la dependencia producto de estas relaciones es de-

108 Florestan Fernandes, cit. en Leandro da Silva Selari. “Las migraciones 
fronterizas en América Latina: datos y observaciones de un fenómeno 
dinámico”, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2017, disponible en 
[https://sociocav.usal.es/blog/doctoradoccss/files/2017/09/Position-Paper-
Semin%C3%A1rio-de-investigaci%C3%B3n-Leandro.pdf].

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
https://sociocav.usal.es/blog/doctoradoccss/files/2017/09/Position
B3n-Leandro.pdf
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cir, formas económicas “arcaicas” y “modernas”, que en el interior de 
América Latina coexisten y se alimentan de manera mutua. En este 
sentido, Micolta109 reúne las causas migratorias en tres: circunstan-
cias ecológicas, políticas y económicas, siendo las más relevantes para 
el fenómeno específico de fronteras latinoamericanas las dos últimas. 
Las políticas hacen referencia a las provocadas por situaciones de 
inestabilidad en el gobierno y en todo el aparato estatal, lo que afecta 
la estabilidad social, las legislaciones, la normativa jurídica con nece-
sidades básicas insatisfechas, falta de alternativas para logros ocupa-
cionales, e inseguridad general110, agregado a situaciones de conflicto 
que generan las categorías legales de exiliados, refugiados o despla-
zados111. Las causas económicas hacen referencia a la incertidumbre 
social sobre el futuro económico y la idea de que en el nuevo país se 
podrá encontrar de todo lo que se carece en el propio, en conjunto con 
brechas salariales y comercio inequitativo entre naciones, producto de 
desigualdades de crédito e información, proteccionismo y subvencio-
nes económicas en los países de acogida y la sustitución de actividades 
laborales de los migrantes en sus países emisores112. En los territorios 
de destino hay una estructura de contratación para la mano de obra 
extranjera sea esta o no de tipo legal, que estimula la demanda y acce-
so de empleo y desencadenando los flujos migratorios.

No obstante a lo anterior, Maldonado, Martínez y Martínez113 
identifican que la percepción de pobreza sería otro de los principales 
factores que animan a migrar, sin embargo, esto tiene dos caras. Pri-
mero, genera la migración, ya sea por supervivencia o para aumentar 
la calidad de vida. Por otro lado, puede impedir la migración por los 

109 Amparo Micolta León. “Teorías y conceptos asociados al estudio de las 
migraciones internacionales”, Revista Trabajo Social, n.° 7, 2005, pp. 59 a 
76, disponible en [https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/
view/8476].

110 Aruj. “Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en La-
tinoamérica”, cit.

111 Pellegrino. La migración internacional en América Latina y el Caribe:…, 
cit.

112 Ídem.
113 Carlos Maldonado Valera, Jorge Martínez Pizarro y Rodrigo 

Martínez. Protección social y migración: una mirada desde las vulnera-
bilidades a lo largo del ciclo de la migración y de la vida de las personas, 
Santiago, Naciones Unidas, 2018, disponible en [https://repositorio.cepal.
org/handle/11362/44021].

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8476
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8476
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44021
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costos altos asociados a la movilidad humana, en particular si se rea-
liza de manera regular114.

II . ColomBIa y venezuel a: una frontera de 
m Igrantes

En el transcurso de las relaciones bilaterales entre Colombia y Vene-
zuela, muchos asuntos han pasado por la agenda binacional, sin em-
bargo, aquel de los flujos migratorios y control fronterizo ha sido un 
asunto determinante. Este fenómeno, a través de mayor influencia en 
la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y laborales, ha 
generado políticas en cada uno de los países para intentar coordinar 
estos flujos115.

Varios son los factores a tener en cuenta en torno a la dinámica de 
los flujos migratorios entre estos dos países, los cuales van más allá de 
la existencia de una frontera que permite el tránsito de personas con 
el deseo de circular o asentarse. La historia interna de cada nación, ha 
marcado de manera radical la forma en que dicha frontera se ha con-
vertido en un escenario de “salvación” para muchos hombres, mujeres 
y niños. En este orden de ideas, para identificar la problemática de 
manera integral y entender la relación fronteriza de estos dos países, 
se partirá de un marco general desde punto de vista geográfico e histó-
rico, para luego caracterizar la migración hacia Colombia proveniente 
desde Venezuela (con un foco especial sobre los flujos más recientes), 
que se ha constituido en un fenómeno sin precedentes en la región.

A. La frontera como punto de partida

Siguiendo a Alvites, los Estados buscan mantener bajo su poder el 
“monopolio de los medios legítimos de movilidad”116, para esto, han 
regulado la migración a través de las fronteras, filtrando, seleccionan-
do, e identificando el ingreso y permanencia de las personas que en-

114 Ídem.
115 Ídem.
116 Angélica Paola Alvites Baiadera. “Migraciones internacionales, fron-

teras y Estados. ¿Cómo interpretar el régimen de frontera desde América 
del Sur?”, Desafíos, vol. 31, n.° 1, 2019, pp. 123 a 156, disponible en [https://
revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/6231], p. 128.

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/6231
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/6231
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tran y buscan establecerse en su territorio. En este sentido, para Ra-
mírez, Linares y Useche117 tanto la geopolítica como la geografía 
política, señalan que la frontera es sinónimo de estabilidad, orden, so-
beranía e identidad. En este sentido, citando a Zapata118 explica que 
la frontera tiene tres características, a saber: a) aquella de institución 
política, con su propia estabilidad, evolución e historia; b) la de pro-
ceso, asociada a los productos de decisiones políticas y dinámicas de 
inclusión y exclusión; y c) aquella de noción funcional, que da lugar a 
medidas de protección y seguridad.

De tal manera, las fronteras se convierten en escenarios de dife-
rentes dinámicas, las cuales son reflejo de la forma en cómo los Esta-
dos se desarrollan en su interior y de cómo se insertan en dinámicas 
regionales. Al respecto Tapia citando a Gelbman y Timothy, afirma 
que las fronteras son un lugar que presentan fenómenos históricos y 
sociales que en lo habitual, desbordan la capacidad de análisis desde 
lo nacional. Las migraciones representan uno de estos fenómenos, ya 
que varían sustancialmente en sus tipos, como por ejemplo, el turismo 
comercial y médico, el tránsito de mercancías o la migración circular, 
entre otros119.

Lo anterior, permite entender porqué la frontera colombo-venezo-
lana marca un espacio en donde reflejan las diferentes dinámicas que 
han vivido cada uno de estos Estados, y en donde la frontera ha evolu-
cionado respondiendo a la historia compartida de estas dos naciones, 
convirtiéndose además en puente de escape para lograr condiciones 
dignas que permitan tener calidad de vida.

117 Jacques Ramírez, Yoharlis Linares y Emilio Useche. “(Geo) políticas 
migratorias, inserción laboral y xenofobia: migrantes venezolanos en ecua-
dor”, en Cécile Blouin (coord.). Después de la llegada: realidades de la mi-
gración venezolana, Lima, Themis, 2019, disponible en [https://repositorio.
pucp.edu.pe/index/handle/123456789/170254].

118 Ricard Zapata Barrero. “Teoría política de la frontera y la movilidad 
humana”, Revista Española de Ciencia Política, n.° 29, 2012, pp. 39 a 66, 
disponible en [https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37548].

119 Alon Gelbman y Dallen J. Timothy cits., en Marcela Tapia Ladino. 
“Frontera y migración en el norte de a partir del análisis de los censos pobla-
ción: siglos xix-xxi”, Revista de Geografía Norte Grande, n.° 53, 2012, dispo-
nible en [http://ojs.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/41803], p. 178.

https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/170254
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/170254
https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37548
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B. Frontera geográfica

La frontera colombo-venezolana tiene una longitud de 2.219 kilóme-
tros, desde Castilletes hasta las Islas San José, lo que la convierte en la 
más extensa de Colombia. La frontera entre estos dos países tiene un 
desarrollo histórico particular, a pesar de que presentan problemáti-
cas culturales y sociales similares120.

Según la Sociedad Geográfica de Colombia, esta frontera es la más 
viva y dinámica, y al mismo tiempo, la más problemática. Su exten-
sión obstaculiza su control, más aún por la limitación del Estado co-
lombiano de atender la periferia de su territorio nacional.

Figura 3. Territorio fronterizo Colombia - Venezuela

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

120 Rosalba Linares. “Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situa-
ción de la frontera entre Venezuela y Colombia”, Ópera, n.° 24, 2019, pp. 
135 a 156, disponible en [https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/
opera/article/view/5862].

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/5862
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/5862
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En un plano geográfico, la frontera entre estos dos países está 
conformada por los departamentos colombianos de Arauca, Boyacá, 
Cesar, Guainía, La Guajira, Norte de Santander y Vichada, que re-
presentan una cuarta parte del territorio nacional, como también por 
los estados venezolanos de Amazonas, Apura, Táchira y Zulia, que 
ocupan el 36% del territorio venezolano. Esta frontera, además, es 
habitada por aproximadamente diez millones de personas121. La So-
ciedad Geográfica de Colombia indica que en relación con la frontera 
de Venezuela, La Guajira tiene 249 km., el Cesar 154 km., Norte de 
Santander 241 km., Boyacá 17 km., Arauca 396 km., Vichada 529 km. 
y el Guainía 453 km.

Tabla 3. Extensión de la frontera colombiana con Venezuela

Colombia en relación con la frontera venezolana

Departamento  N.° de municipios Extensión

Guajira 10 limítrofes 249 km
Cesar 7 litoral 154 km
Norte de Santander 10 limítrofes 421 Km
Boyacá 1 limítrofe 17 km
Arauca 4 limítrofes 396 Km
Vichada 3 limítrofes 529 Km
Guainía 1 limítrofe 453 km

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Sociedad Geográfica de Colombia.

En esta frontera hay puntos de control de fuerzas armadas colombia-
nas, sin embargo, en ella se da no solo el flujo de migrantes y refugia-
dos, sino tráficos de drogas, armas, especies, además de la existencia 
de contrabando de gasolina. Lo que constituye en una frontera de una 
gran dinámica y un reto para los dos países, en este sentido en pala-
bras de Ramos122, la inseguridad en la frontera demanda una corres-
ponsabilidad entre ambas naciones, por tratarse de un problema tanto 
binacional como internacional.

121 Linares. “Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de la 
frontera entre Venezuela y Colombia”, cit., p. 142.

122 José María Ramos García. “Seguridad pública fronteriza: gestión, 
contexto y redefinición de políticas”, Frontera Norte, vol. 14, n.° 28, 2002, 
pp. 47 a 81, disponible en [https://fronteranorte.colef.mx/index.php/
fronteranorte/article/view/1346].

https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/1346
https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/1346
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III . rel aCIones BInaCIonales:  Breve mIrada del 
pas ad o al presente

La separación de la Gran Colombia en 1830 marcó el principio de una 
pugna larga entre Colombia y Venezuela por delimitar su frontera, 
llevando así a cabo el desarrollo de varios tratados que buscaron darle 
un orden a territorios en disputa. En este sentido Linares citando a 
Ramírez123, precisa que desde este momento Colombia y Venezuela 
han sido incapaces de construir una política sostenible de vecindad.

Linares identifica una serie de momentos históricos en torno a 
la relación de estos dos Estados vecinos124. De 1830 a 1989, hubo va-
rios momentos de tensión en la delimitación fronteriza, siendo 1941 
el año en el que se llega a un acuerdo frente a los límites terrestres. 
De 1942 a 1970, predomina la cooperación bilateral, específicamente 
en 1942 al aplicar el Estatuto Fronterizo que gestionó el manejo de 
asuntos ambientales, judiciales, de seguridad y los flujos migratorios. 
En 1959, el Tratado de Tonchalá profundiza el estatuto fronterizo y se 
registran varios acuerdos de comercio y desarrollo binacional. Sorj y 
Fausto125 señalan que en los años 1960 se desarrollaron espacios de 
fortalecimiento de la relación bilateral. Uno de estos espacios fue el 
Pacto Andino (antes conocido como el Acuerdo de Cartagena), en el 
cual se propiciaron espacios de cooperación económica para regular 
el comercio entre ambos países, en el contexto de un esfuerzo regional 
más amplio. En palabras de estos autores:

El Pacto Andino ha sido el escenario de mayor continuidad 
de unas relaciones bilaterales muy activas. Este fue mutan-
do durante varias décadas hasta llegar a lo que hoy cono-
cemos como la Comunidad Andina de Naciones, contex-
tualizando su marco jurídico-político a los cambios que el 
escenario global planteaba. Desafortunadamente, con el 
retiro de Venezuela de este organismo, por desacuerdos 

123 Socorro Ramírez cit. en Linares. “Seguridad y política fronteriza: una 
mirada a la situación de la frontera entre Venezuela y Colombia”, cit.

124 Linares. “Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de la 
frontera entre Venezuela y Colombia”, cit.

125 Bernardo Sorj y Sergio Fausto.  América Latina, transformaciones 
geopolíticas y democracia, Buenos Aires, Siglo xxi, 2010.
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con el modelo neoliberal del libre comercio, paulatinamen-
te la can ha perdido dinamismo y razón de ser126.

No obstante, estos avances se frenaron por tensiones entre 1970 y 
1988 atribuibles a la delimitación de fronteras marinas y submarinas. 
Luego, 1989 y 1998 representan un período de cooperación, alcan-
zando hitos sustanciales en la agenda bilateral, resumiendo acuerdos 
y mecanismos de cooperación, e incrementando la integración de la 
frontera en procesos de integración regional. Varias reformas al Pacto 
Andino coadyuvaron el comercio entre Colombia y Venezuela, como 
por ejemplo, acuerdos empresariales y aduaneros127. Hacia finales de 
la década de 1990, esta agenda pasó a ser dominada por la seguridad, 
principalmente por el impacto del conflicto interno colombiano tanto 
en Venezuela como en otros países fronterizos. Así, no se encontró 
solución oportuna a los asuntos de seguridad fronteriza por la falta 
de consensos frente al abordaje de fenómenos como el narcotráfico, 
la presencia de grupos armados ilegales, el contrabando, lavado de 
dinero y hurto de vehículos128.

Sorj y Fausto129 explican que a finales de la década de los años 
1990, la región experimentó una crisis de representación política, que, 
para el caso específico de la relación entre Colombia y Venezuela, evi-
denciaba un panorama novedoso por dos razones. En primer lugar, 
aumentó la participación de Estados Unidos en el conflicto interno de 
Colombia. En paralelo, Hugo Chávez Frías130 asumió la presidencia 
en Venezuela de manera democrática, a través del socialismo del siglo 
xxi. Uno de sus principales proyectos era una plataforma económica 
que priorizara las empresas comunitarias y campesinas, y el control 
directo del Estado en la actividad económica131.

126 Roberto González Arana y Horacio Godoy. “Colombia - Estados 
Unidos y los cambios políticos en la región: una aproximación”, Investiga-
ción & Desarrollo, vol. 15, n.° 1, 2007, disponible en [https://rcientificas.
uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/897], p. 78.

127 Sorj y Fausto. América Latina, transformaciones geopolíticas y democra-
cia, cit.

128 Linares. “Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de la 
frontera entre Venezuela y Colombia”, cit., p. 147.

129 Sorj y Fausto. América Latina, transformaciones geopolíticas y democra-
cia, cit.

130 Sabaneta, 28 de julio de 1954 - Caracas, 5 de marzo de 2013.
131 Leonardo Favio Osorio Bohórquez. “El socialismo del siglo xxi y la 

https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/897
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/897
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De esta manera, de 1999 a 2002, las críticas internas y los desacuer-
dos políticos impactaron la relación binacional. En palabras de Go-
doy y González, citando a Torrijos:

Al comenzar el nuevo siglo, Colombia se convirtió en un 
caso paradójico, al ser, simultáneamente en América el país 
más amenazante, por causa de la producción de droga, el 
poder de la insurgencia, el crimen organizado y la corrup-
ción estatal, y el más amenazado, no solo por la hostilidad 
percibida a lo largo de 1999, entre gobiernos como el pe-
ruano, el venezolano, el ecuatoriano y el nicaragüense, sino 
por la constante alusión a una posible intervención militar, 
directa o indirecta, promovida por los Estados Unidos132.

De 2002 a 2010, se registraron oscilaciones entre la aproximación y el 
conflicto, con varias amenazas y rupturas. Hugo Chávez Frías133 y 
Álvaro Uribe Vélez134 (electo presidente de la República de Colom-
bia en 2002) propiciaron la centralidad de la seguridad en la agenda 
bilateral, conduciendo a rupturas que amenazaban con transformar-
se en un eventual conflicto armado135, especialmente tras el conoci-
do caso Granda136. Si bien la primera década del gobierno Chávez se 

crisis de la sociedad venezolana”, Telos. Revista de estudios interdisciplinarios 
en ciencias sociales, vol. 21, n.° 1, 2019, pp. 33 a 60, disponible en [https://
www.redalyc.org/journal/993/99357718024/99357718024.pdf].

132 Vicente Torrijos, cit. en Roberto González Arana y Horacio Go-
doy. “Colombia - Estados Unidos y los cambios políticos en la región: una 
aproximación”, Investigación & Desarrollo, vol. 15, n.° 1, 2007, disponible 
en [https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/
view/897], p. 159.

133 47.° Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 14 de abril de 
2002 a 5 de marzo de 2013.

134 39.° Presidente de la República de Colombia, 7 de agosto de 2002 a 7 de 
agosto de 2010.

135 Sorj y Fausto. América Latina, transformaciones geopolíticas y democra-
cia, cit.

136 El 13 de diciembre de 2004 se captura en territorio venezolano a Rodrigo 
Granda Escobar, un miembro del Estado Mayor Central de las farc-
ep (conocido como “el canciller de las farc”). Según algunas versiones, el 
guerrillero fue capturado en Caracas por parte de ciudadanos venezolanos 
quienes lo habrían entregado posteriormente a autoridades colombianas 

https://www.redalyc.org/journal/993/99357718024/99357718024.pdf
https://www.redalyc.org/journal/993/99357718024/99357718024.pdf
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/897
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/897
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caracterizó por un boom petrolero, luego se generó una crisis econó-
mica, seguida por decisiones ejecutivas que profundizaron el control 
estatal de la actividad económica. Esta crisis se agudizó aún más con 
el ascenso al poder de Nicolás Maduro Moros137, debilitando las 
instituciones y profundizando la crisis económica en Venezuela138. De 
otra parte, en 2008, el bombardeo de un campamento guerrillero de 
las farc-ep en Sucumbíos (Ecuador) por parte de la fuerza pública 
colombiana, en el marco de la Operación Fénix, condujo una crisis 
diplomática regional, lo cual conduce al rompimiento de relaciones 
diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, cerrando así 
los proyectos binacionales.

Entre el 2010 al 2012, bajo polarización política, al llegar el presi-
dente Juan Manuel Santos139 al poder, quien reanuda las relaciones 
con Venezuela y genera algunas acciones bilaterales para abordar el 
secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el crimen organizado, como 
también para generar canales para compartir información y realizar 
operativos de seguridad conjuntos. En 2012, Nicolás Maduro asu-
me la presidencia de Venezuela, y la relación con Colombia sucumbe a 
presiones políticas, como también al crecimiento de problemáticas no 
atendidas oportunamente en la frontera140. Sin embargo, el entonces 
presidente Juan Manuel Santos, en el marco de fortalecimiento de 
las relaciones internacionales del país se acerca al gobierno venezo-
lano. Es así, tal y como lo afirma Linares, que durante 2013 y 2014 
Santos y Maduro generan compromisos en materia de seguridad, 
puntualmente, en lo relacionado a controles en la comercialización 
de gasolina, la coordinación de operaciones de la fuerza pública, el 
intercambio de información sobre grupos criminales ilegales y el con-
trabando de alimentos. Sin embargo, la falta de resultados reales y las 
crecientes problemáticas internas de cada país hacen que en 2014 las 

en Cúcuta. Otras versiones sugieren que habrían sido activos colombianos 
y venezolanos los que habrían secuestrado a Granda y lo habrían condu-
cido a territorio colombiano. 

137 48.° Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 19 de abril de 
2013 a la actualidad.

138 Osorio Bohórquez. “El socialismo del siglo xxi y la crisis de la sociedad 
venezolana”, cit.

139 40.° Presidente de la República de Colombia, 7 de agosto de 2010 a 7 de 
agosto de 2018.

140 Linares. “Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de la 
frontera entre Venezuela y Colombia”, cit., p. 148.
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relaciones fronterizas se fracturen, justificado además en las divergen-
cias de cada gobierno frente al manejo de las relaciones exteriores, 
como también sus orientaciones económicas y políticas. 

Desde ese momento a la fecha, la relación ha estado marcada por 
un distanciamiento diplomático y político que presenta su punto más 
alto con el reconocimiento de Colombia de Juan Guaidó, líder de la 
Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino, justo en el 
marco de pico más alto de migrantes venezolanos a Colombia. Desde 
2017 no hay embajador de Colombia en Caracas, y desde 2018 sucedió 
lo mismo del lado venezolano, cuando el embajador Iván Rincón re-
nunció al cargo tras denunciar hostigamientos de parte del uribismo141.

Por último, el siguiente gráfico se resume lo contenido en líneas 
anteriores, en contexto con las relaciones políticas y comerciales entre 
Colombia y Venezuela, las cuales se constituyen el marco en el que se 
dan los flujos migratorios fronterizos entre las dos naciones. 

figura 4. Relaciones político comerciales entre Colombia y Venezuela, 1989 - 2018

Fuente: Osorio Bohórquez. “El socialismo del siglo xxi y la crisis de la sociedad 
venezolana”, cit. 

141 Movimiento político colombiano de ultra derecha basado en la ideología 
política de Álvaro Uribe Vélez.
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Iv. fluj os mIgratorIos fronterIzos entre 
Colom BIa y venezuel a 

Los flujos migratorios entre estos dos Estados vecinos, han sido una 
constante a lo largo del tiempo, al ser una frontera tan basta, tal y 
como ya se ha descrito, y compartir una historia política y social si-
milar. Sin embargo, se pueden identificar a lo largo de la historia dos 
momentos en donde el flujo de migrantes ha sido especialmente par-
ticular en términos de elevación de cifras estadísticas. El primero se 
da en torno a la migración de ciudadanos colombianos a Venezuela, 
pues tal y como lo identifica la oim, Colombia es un país con niveles 
históricos altos de emigración por su conflicto armado interno, sien-
do Venezuela uno de los principales países de acogida por su cercanía 
no solo fronteriza, sino cultural. 

figura 5. Evolución histórica de la población colombiana en Venezuela

Fuente: Osorio Bohórquez. “El socialismo del siglo xxi y la crisis de la sociedad 
venezolana”, cit. 

El segundo momento se da a través de la migración de ciudadanos 
venezolanos a Colombia. Según el Banco Mundial142, la crisis econó-
mica, política e institucional en Venezuela ha producido la migración 
de millones de venezolanos a otros países de América Latina, siendo 
Colombia uno de sus principales destinos (según cifras de Migración 
Colombia, 1.742.927 migrantes venezolanos se encontraban en Co-

142 Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y es-
trategia de respuesta en el corto y mediano plazo, Washington D. C., Ban-
co Mundial, 2018, disponible en [https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/30651].

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30651
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30651
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lombia para enero de 2021). De esta forma, el declive económico de 
Venezuela es uno de los más profundos de la historia mundial reciente, 
con cifras de inflación anuales que ascienden al 500.000% y reduccio-
nes gigantescas del salario real. Como resultado, los niveles de pobreza 
han aumentado y afectan a casi al 90% de su población. Además, las 
finanzas públicas deterioradas han generado escasez en la provisión 
de los servicios de salud, generando brotes notables de enfermedades 
infecciosas como tuberculosis, paludismo, difteria y sarampión143.

Tabla 4. Número de venezolanos residentes en Colombia

Venezuela
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

33.123 35.162 37.200 37.137 43.511 46.614 442.462

Fuente: Linares. “Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de la frontera 
entre Venezuela y Colombia”, cit.

En este orden de ideas, Linares144 identifica que las problemáticas 
crecientes en la frontera son atribuibles a estas condiciones políticas, 
económicas y sociales, resultando en mayor inseguridad por la esca-
sez de institucionalidad capaz de implementar una política de control 
y desarrollo fronterizo integral. Es así como como lo afirman Polo, 
Serrano y Triana, los flujos migratorios en la frontera colombo-ve-
nezolana se han desarrollado en paralelo con las transformaciones 
económicas, sociales y políticas de estos países, contribuyendo al de-
sarrollo de redes sociales de migrantes que generan diferentes mo-
mentos de movilidad humana y factores de atracción o expulsión145. 

143 James Cercone. Análisis de situación y estado de los sistemas de salud de 
países del Caribe, Santiago, Naciones Unidas, 2006, disponible en [https://
repositorio.cepal.org/handle/11362/5161].

144 Linares. “Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de la 
frontera entre Venezuela y Colombia”, cit.

145 Sebastián Polo Alvis, Enrique Serrano López y Francelly Steffany 
Triana Barragán. “Nuevos retos en el tercer país: migraciones y gestio-
nes administrativas de la frontera colombo-venezolana”, Ópera, n.° 23, 
2018, disponible en [https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/
article/view/5569], p. 32.

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5161
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5161
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/5569
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/5569
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A. Etapa de migración de colombianos hacia Venezuela

Tal y como ya se ha expresado, con el paso del tiempo, las dinámicas 
internas de cada país han afectado las relaciones políticas y sociales, 
materializándose en diversos fenómenos, entre ellos la migración. Pi-
neda y Ávila146 afirman que esto sucedió en los años 1950, cuando 
tras un proceso de auge petrolero venezolano surge una política de 
promoción migratoria, bajo el mando de Marcos Pérez Jiménez147. 
Luego, como lo evidencia Echeverry148, a inicios de los años 1970 con 
el boom petrolero (1974-1977) se generaron grandes excedentes eco-
nómicos y cambios en la dinámica socioeconómica, forjando políticas 
para acoger migrantes profesionales y trabajadores cualificados, lo cual 
atrajo a ciudadanos de distintas nacionalidades, entre estos miles de 
colombianos que llegaron a trabajar. Como lo afirma Álvarez se mo-
vilizan trabajadores cualificados, no cualificados y mano de obra cam-
pesina por la permeabilidad y ventajas de comunicación que ofrece la 
frontera149. En este sentido, los colombianos iban en busca de atractivas 
oportunidades laborales, no obstante, por desafíos para la inserción 
laboral en Venezuela, los migrantes colombianos se vieron obligados a 
trabajar en labores de baja cualificación y remuneración, como labores 
agrícolas, construcción, servicio doméstico y transporte150.

Según Álvarez, un alza notable en los precios del petróleo entre 
1972 y 1974 generó un incremento del 250% en los ingresos fiscales de 

146 Esther Pineda y Keymer Ávila. “Aproximaciones a la migración 
colombo-venezolana: desigualdad, prejuicio y vulnerabilidad”, Revista 
Misión Jurídica, vol. 12, n.° 16, 2019, pp. 59 a 78, disponible en [https://
www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2020/09/3.-
Aproximaciones-a-la-migracion-colombo-venezolana.pdf].

147 Táchira, Venezuela, 25 de abril de 1914 - Alcobendas, España, 20 de sep-
tiembre de 2001. 38.° Presidente de la República de Venezuela, 19 de abril 
de 1953 a 23 de enero de 1958.

148 Ariel Augusto Echeverry Hernández. “Análisis de la migración ve-
nezolana a Colombia durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2011). 
Identificación de capital social y compensación económica”, Revista Análi-
sis Internacional (cesada a partir de 2015), n.° 4, 2011, pp. 33 a 52, disponi-
ble en [https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/84].

149 Raquel Álvarez de Flores. “La dinámica migratoria colombo-venezo-
lana: evolución y perspectiva actual”, Geoenseñanza, vol. 9, n.° 2, 2004, dis-
ponible en [https://www.redalyc.org/pdf/360/36090205.pdf], p. 192

150 Pineda y Ávila. “Aproximaciones a la migración colombo-venezolana: 
desigualdad, prejuicio y vulnerabilidad”, cit., p. 62.

https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2020/09/3.-Aproximaciones-a-la-migracion-colombo-venezolana.pdf
https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2020/09/3.-Aproximaciones-a-la-migracion-colombo-venezolana.pdf
https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2020/09/3.-Aproximaciones-a-la-migracion-colombo-venezolana.pdf
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/84
https://www.redalyc.org/pdf/360/36090205.pdf
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Venezuela, generando una mayor capacidad del gobierno venezolano 
para implementar un plan de desarrollo sustancial, que demandaba un 
aumento de la mano de obra. Por consiguiente, se inició un fomento 
de la migración, lo que generó una inmigración alta de toda Sudamé-
rica y, particularmente de colombianos151. Deavila152 afirma que por 
su extensión territorial, pero escasez de población y mano de obra, Ve-
nezuela tenía una tradición de políticas de fomento a la inmigración.

En este orden de ideas, el principal factor que impulsó la migra-
ción de colombianos hacia Venezuela se dio por el llamativo periodo 
de estabilidad y crecimiento económico del que vivió Venezuela luego 
de atravesar, al igual que Colombia, por un periodo de surgimien-
to de grupos guerrilleros (1960-1970). No obstante, como lo afirma 
Moya153 en el caso venezolano, estos movimientos de lucha armada 
son derrotados militarmente tras el colapso de la dictadura de Pérez 
Jiménez, mientras en Colombia, toman fuerza y se estructuran grupos 
como las farc-ep y el eln, que hacia finales del siglo su enfrentamien-
to con el Estado conlleva a una situación interna de desplazamiento y 
violencia. Un número considerable de colombianos se refugiaron en 
Venezuela, huyendo de estos grupos armados al margen de la ley y el 
recrudecimiento del conflicto armado interno.

De esta forma, durante la década de los años 1960 y 1970 el veci-
no país ofrecía a los extranjeros una situación salarial en crecimien-
to a gran velocidad, Venezuela contaba con un ingreso per cápita de 
usd $908 dólares en 1968, mientras que en Colombia este indicador 
apenas alcanzaba los usd $280, y cada bolívar venezolano valía cinco 
pesos colombianos.

En los años 1980, el conflicto armado en Colombia se agudiza y 
provoca migración de ciudadanos a Venezuela, pues además de la 
cercanía con que se percibía al país, se identificaba como postrero y 
con oportunidades para mejorar no solo las condiciones de seguridad, 

151 Álvarez de Flores. “La dinámica migratoria colombo-venezolana: evo-
lución y perspectiva actual”, cit., p. 192.

152 Orlando Cesar Deavila Pertúz. “Lazos transnacionales: la migración 
colombiana a Venezuela y el desarrollo de la vivienda popular en Cartage-
na, 1973-1983”, Palobra, n.° 18, 2018, pp. 68 a 82, disponible en [https://
repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/7669].

153 Thairi Moya Sánchez. “Grupos civiles armados en Venezuela: ¿Actores 
de un ‘aparato organizado de poder’?”, Anuario Iberoamericano de Derecho 
Internacional Penal, n.° 6, 2018, pp. 110 a 144, disponible en [https://
revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip/article/view/7160].

https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/7669
https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/7669
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip/article/view/7160
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip/article/view/7160
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sino la calidad de vida de algunos colombianos. Álvarez señala que 
“entre 1980 y 1990, Colombia aportó, respectivamente, el 83% de to-
dos los migrantes andinos, siendo la migración de mayor cuantía en 
América Latina”154. Según Polo, Serrano y Triana, en los años 1980 
y 1990, la migración de colombianos se puede atribuir a un declive 
económico del agro colombiano, el terrorismo y la violencia política 
producto de la guerra del Estado contra los grupos al margen de la ley 
y organizaciones narcotraficantes155.

De este modo, Pineda y Ávila156, citando a Álvarez, expresa 
que a finales del siglo se aumenta el desplazamiento de migrantes, as-
cendiendo a una cifra de 3.000 personas en la frontera, en razón a 
la profundización del conflicto colombiano, de manera particular en 
el Catatumbo (una zona limítrofe con Venezuela del departamento 
colombiano de Norte de Santander), a causa de los enfrentamientos 
entre la guerrilla y las autodefensas; percibiéndose así, el refugio de 
colombianos en Venezuela como consecuencia de la política interna 
en Colombia. Es así como, según Mauricio Palma:

La proliferación de la violencia generalizada, el fortaleci-
miento militar de las farc-ep durante los años noventa y 
la progresiva crisis política experimentada durante esa dé-
cada, además de las consecuencias económicas derivadas 
de la crisis económica de 1999 y del terremoto de Armenia, 
se gestó la manifestación de una gran ola migratoria que se 
daría a inicios de la década del 2000157. 

Polo, Serrano y Triana sostienen que para el 2001, la población de 
colombianos en Venezuela ascendió a 609.196. Esta cifra aumentaría 

154 Álvarez de Flores. “La dinámica migratoria colombo-venezolana: evo-
lución y perspectiva actual”, cit., p. 193.

155 Polo Alvis, Serrano López y Triana Barragán. “Nuevos retos en el 
tercer país: migraciones y gestiones administrativas de la frontera colom-
bo-venezolana”, cit.

156 Raquel Álvarez de Flores, cit. en Pineda y Ávila. “Aproximaciones 
a la migración colombo-venezolana: desigualdad, prejuicio y vulnerabili-
dad”, cit.

157 Mauricio Palma. “¿País de emigración, inmigración, tránsito y retorno? 
La formación de un sistema de migración colombiano”, Oasis, n.° 21, 2015, 
disponible en [https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/
view/4278], p. 11.

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/4278
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/4278


[85]  Migraciones fronterizas en Latinoamérica: caso Colombia - Venezuela

con la llegada al poder del chavismo158 y la instauración de un pro-
yecto político con numerosos programas de asistencia social, inclu-
yendo medidas para subvencionar la educación pública, la protección 
laboral y la canasta familiar. Según estos autores, entre 2000 y 2011 el 
número de colombianos en Venezuela asciende a 721.791, por el in-
cremento de los precios internacionales del petróleo entre 2005 y 2012 
y su subsecuente inversión en programas sociales, a pesar de las cre-
cientes rupturas diplomáticas entre los gobiernos de ambos países159. 

Sin embargo, tan solo unos años más tarde, con el declive social y 
político de Venezuela a causa de las decisiones en materia económica, el 
país deja de ser un lugar de destino para los migrantes colombianos, y 
es sostenido flujo de migrantes que marcaba las relaciones entre los dos 
países, cae en cifras mínimas hasta llegar a cero. Lo cual marca el inicio 
de un proceso migratorio a la inversa, pues al contrario de los flujos 
migratorios tradicionales entre estas dos naciones, los colombianos que 
habían huido del país a Venezuela empiezan a retornar de nuevo, pero 
esta vez con la ampliación de su núcleo familiar. En este sentido, Pine-
da y Ávila estiman que tras la firma del Acuerdo de Paz con la guerri-
lla de las farc-ep en 2016, y el consecuente escenario de posconflicto, 
sumado al recrudecimiento de la inestabilidad económica, institucional 
y política venezolana, ha “revertido” la tendencia de migrar hacia Ve-
nezuela en los últimos años, “creado las condiciones para el retorno de 
muchos colombianos a su país y convirtiendo a Colombia en el país del 
mundo que más venezolanos alberga actualmente”160.

B. Marco institucional y legal venezolano para el tema 
migratorio

Como ya se mencionó, Venezuela mantuvo una política migratoria 
abierta hacia el resto del mundo, situación que cambia hacia finales 
del siglo pasado con condiciones iniciales de inestabilidad económica 
y política. Como explican Baraldi y Gainza, “entre las décadas de 

158 Corriente ideológica socialista, inspirada y basada en el gobierno y la ideo-
logía del líder venezolano Hugo Chávez Frías.

159 Polo Alvis, Serrano López y Triana Barragán. “Nuevos retos en el 
tercer país: migraciones y gestiones administrativas de la frontera colom-
bo-venezolana”, cit., p. 35.

160 Pineda y Ávila. “Aproximaciones a la migración colombo-venezolana: 
desigualdad, prejuicio y vulnerabilidad”, cit., p. 62.
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1980 y 1990 eran habituales los retenes, las redadas y las deportaciones 
de los migrantes sin documentos; incluso los migrantes irregulares, sin 
importar su nacionalidad, eran deportados”161. Esta xenofobia se pue-
de atribuir a la negación de la existencia de una comunidad transfron-
teriza, que se había consolidado como consecuencia de la polarización 
política, inseguridad ciudadana y declive económico en el país162.

En el marco normativo internacional, Venezuela es parte del Con-
venio de la Organización Internacional del Trabajo n.° 97 sobre los 
Trabajadores Migrantes de 1949, ratificado en 1983, y el Convenio n.° 
143 sobre los Trabajadores Migrantes de 1975, ratificado en 1983. En 
este último, el gobierno venezolano generó un compromiso de garan-
tizar los derechos fundamentales de trabajadores migrantes, a través 
de una política para generar la igualdad de oportunidades y condicio-
nes para ellos y sus familias. Así mismo, a través del Ministerio del Po-
der Popular para Relaciones Exteriores, ha participado en diferentes 
eventos internacionales como: el Foro Especializado Migratorio, en 
marco del mercosur; la Conferencia Suramericana de Migraciones; 
la Cumbre Iberoamericana, foros especializados sobre migraciones; 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ‒celac‒163.

Tabla 5. Escenarios de participación de Venezuela en el contexto internacional, 

para el tema de migrantes 

Espacios de participación Breve descripción

Foro Especializado 
Migratorio del mercosur

Este Foro, que funciona en las reuniones ministeriales de 
mercosur, estudia el impacto de los flujos migratorios 
en la región, y desarrolla normas y acuerdos en materia 
migratoria a los que se suscriben sus miembros. Fue creado 
en la xiv Reunión de Ministros del Interior del bloque, el 21 
de noviembre de 2003, aunque empezó su funcionamiento 
en 2004.

161 Patricia P. Gainza y Camila Baraldi. “Informe Venezuela”, en Políticas 
migratorias e integración en América del Sur. Realidad del acceso a derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales de las personas migrantes, Lima, 
Edit. Punto Cero, 2013.

162 Ibíd., p. 354.
163 Maldonado Valera, Martínez Pizarro y Martínez. Protección social 

y migración: una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la 
migración y de la vida de las personas, cit., p. 40.
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Conferencia Suramericana 
de Migraciones

La Conferencia inició por iniciativa de los gobiernos de 
Sudamérica, con la cooperación técnica de la oim, en 
1999. En la x Conferencia de 2009, se aprobó el Plan 
Suramericano de Desarrollo Humano de las Migraciones.

Cumbres Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, celac

A través de la Cumbre celebrada en diciembre de 2011, 
se acogieron los resultados de reuniones regionales y 
acuerdos para la protección de migrantes y el combate de 
la delincuencia organizada y transnacional. Se expresó 
preocupación por la vulnerabilidad de los migrantes y sus 
familias frente a potenciales transgresiones de sus derechos 
humanos, su falta de protección, y el potencial impacto de 
la crisis económica global sobre sus condiciones laborales. 
Por consiguiente, los Estados presentes se comprometieron 
a incrementar sus iniciativas domésticas, binacionales y 
regionales para afianzar el desarrollo económico y social en 
la región, eliminando los factores estructurales detrás de las 
migraciones forzadas.

Fuente: elaboración propia a partir de Maldonado Valera, Martínez Pizarro y Martí-
nez. Protección social y migración: una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo 
de la migración y de la vida de las personas, cit.

En cuanto al contexto nacional, se cuenta con Comisión Nacional de 
Migración, cuyo objetivo es asesorar al Ejecutivo en el cumplimiento 
de la Ley de Extranjería y Migración, que regula lo relacionado con 
los extranjeros en el país. Así mismo, existe una política migratoria 
que se articula con esta Ley, y cuyo responsable institucional es el Mi-
nisterio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz (con los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Trabajo y 
Seguridad Social como corresponsables). En este sentido, el Servicio 
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería ‒saime‒ es 
el encargado del efectivo cumplimiento de la Ley de extranjería y mi-
gración. De esta forma, el saime tiene entre sus funciones, facilitar el 
acceso a servicios educativos y permisos de trabajo para migrantes, y 
la promoción de sus derechos. De otra parte, Venezuela cuenta tam-
bién con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza ‒tmf‒, a través de la cual 
se permite el ingreso, tránsito y permanencia en áreas fronterizas.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano, la política mi-
gratoria del país tiene como responsable institucional el Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (con los mi-
nisterios de Relaciones Exteriores, Defensa y Trabajo y Seguridad Social 
como corresponsables). Esta política debe basarse en los principios de 
solidaridad, tolerancia y respeto a los derechos humanos de los migran-
tes y sus familias. Según la oim, los lineamientos de esta política incluyen:
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No discriminar por raza, sexo, credo y nacionalidad; Res-
petar a la diversidad, por ser nuestra sociedad multiétnica 
y pluricultural; Responder a la demanda insatisfecha de 
mano de obra nacional en el mercado laboral; Orientarse 
hacia áreas prioritarias del desarrollo nacional; Respetar 
los derechos humanos del trabajador migrante y los de su 
familia, incluido todo lo relativo a sus derechos laborales 
(trabajos dignos y decentes), de seguridad social, educa-
ción, entre otros; y por último respetar los compromisos 
internacionales suscritos y ratificados por la República en 
los diversos escenarios internacionales y procesos de inte-
gración en los cuales formamos parte164.

En 2018, Venezuela crea el “Plan Vuelta a  la Patria”, donde se esta-
blecen los lineamientos para facilitar el retorno de venezolanos en el 
exterior. Según el informe del Plan Vuelta a la Patria (2019), a octubre 
de 2019 el total de venezolanos repatriados era de 15.856, de los cuales 
764 provenían de Colombia.

C. Etapa de migración de venezolanos hacia Colombia

A lo largo de la historia, Venezuela no ha tenido una tradición mar-
cada de emigración. Por el contrario, los estudios han señalado que 
es un país receptor de migrantes. Al respecto García y Restrepo165, 
afirman que durante la mayor parte del siglo pasado, Venezuela (como 
otros países de la región, entre ellos Argentina) se convirtió en un país 
de acogida para migrantes, puesto que miles de personas llegaron de 
Europa, que había sido devastada por las guerras mundiales y la po-
breza. Sin embargo, como lo expone Pineda y Ávila166 en la década 
de 1980, la situación económica venezolana sufre reiterados declives 

164 Maldonado Valera, Martínez Pizarro y Martínez. Protección social 
y migración: una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la 
migración y de la vida de las personas, cit., p. 36.

165 Manuel Felipe García Arias y Jair Eduardo Restrepo Pineda. 
“Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo xxi”, Hallaz-
gos, vol. 16, n. 32, 2019, pp. 63 a 82, disponible en [http://www.scielo.org.
co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-38412019000200063].

166 Pineda y Ávila. “Aproximaciones a la migración colombo-venezolana: 
desigualdad, prejuicio y vulnerabilidad”, cit.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-38412019000200063
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-38412019000200063
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por la devaluación del dólar y la crisis socioeconómica asociada al 
“Caracazo” de 1989. En palabras de Freitez: 

Venezuela empezaría a dejar de ser ese gran polo de inmi-
gración que fue durante buena parte de la segunda mitad 
del siglo xx, como lo reflejaron los censos y el saldo migra-
torio del país desde entonces. La severa crisis en la que se 
sumergió el país no solo tuvo efectos desalentadores sobre 
los movimientos migratorios provenientes del exterior, sino 
que, adicionalmente, contribuyó a desencadenar procesos 
de retorno de los extranjeros que habitaban el país sura-
mericano y la emigración de venezolanos, quienes también 
reaccionaron frente a ese contexto de recesión económica, 
descomposición social y deterioro institucional167.

La migración de algunos venezolanos dejó abierta la puerta al país de 
la posibilidad de poder perder capital humano altamente calificado, 
situación que no se había presentado y que no tenía ningún plan de 
mitigación.

En 1999, con Hugo Chávez Frías en el poder se generan nuevas 
dinámicas en la migración con un progresivo aumento de personas 
que abandonan Venezuela. Para el caso colombiano, estos flujos mi-
gratorios estaban caracterizados por: colombianos retornando al país; 
hijos de padres colombianos; y venezolanos trasladándose a Colombia 
por la falta de garantías sociales y de seguridad jurídica168. Colombia 
se constituye en un destino llamativo por su cercanía y costos de tras-
lado reducidos, como también la tradición migratoria compartida por 
los países. Según cifras de 2018 de la oim, se estima que del total de 
la población que llegaba a Colombia, el 30% eran venezolanos, el 40% 
colombo-venezolanos y el restante 30% colombianos169.

167 Anitza Freitez. “La emigración desde Venezuela durante la última dé-
cada”, Revista Temas de Coyuntura, n.° 63, 2011, disponible en [https://
revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temasdecoyuntura/article/
view/1048], p. 13.

168 Echeverry Hernández. “Análisis de la migración venezolana a Colom-
bia durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2011). Identificación de 
capital social y compensación económica”, cit.

169 Pineda y Ávila. “Aproximaciones a la migración colombo-venezolana: 
desigualdad, prejuicio y vulnerabilidad”, cit., pp. 68 a 70.

https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temasdecoyuntura/article/view/1048
https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temasdecoyuntura/article/view/1048
https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temasdecoyuntura/article/view/1048
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En este sentido, y a partir de este contexto, algunos autores identi-
fican tres oleadas de migración: a) una primera ola entre 2002 y 2003 
inmediatamente posterior al intento de golpe de Estado contra el ré-
gimen chavista y el paro petrolero; b) una segunda ola durante 2006 y 
2007 luego la reelección de Hugo Chávez; y c) una tercera ola de 2007 
en adelante, con un incremento particular a partir de 2013. Pineda y 
Ávila explican que las dos primeras oleadas están constituidas por los 
niveles socioeconómicos altos y medios, en su mayoría trabajadores 
cualificados y empresarios, migrando por el contexto político y social 
y la inseguridad. Como lo exponen Pineda y Ávila, estos por lo ge-
neral migraban por aire a destinos como Panamá, Estados Unidos y 
España, con suficientes recursos y planeación. Posterior, la tercera ola 
presenta un perfil más heterogéneo, abarcando diferentes grupos de la 
sociedad venezolana, particularmente de sectores económica y social-
mente más vulnerables o con menor formación académica, que quizás 
bajo otras condiciones no habrían tomado la decisión de migrar170.

En el marco de esta tercera ola, a partir de 2013, la situación migra-
toria se agudiza tras la crisis institucional y política de Venezuela, fru-
to de diversos problemas económicos y políticos, como la reducción 
del Producto Interno Bruto ‒pib‒, la escasez de alimentos y medica-
mentos, la hiperinflación, el desempleo y el aumento generalizado de 
la pobreza, situaciones de violencia interna, de derechos y libertades, 
siendo este país tema relevante para la política internacional y los me-
dios de comunicación171. 

170 Pineda y Ávila. “Aproximaciones a la migración colombo-venezolana: 
desigualdad, prejuicio y vulnerabilidad”, cit., p. 63.

171 Ibíd.
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figura 6. Tasa de desempleo en Venezuela en términos porcentuales

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2018, cit.

Tal y como lo evidencia la gráfica basada en datos del Fondo Moneta-
rio Internacional, a partir del 2015 se produce un aumento acelerado 
y constante de la tasa de desempleo en Venezuela, pasando de 7,4 en 
dicho año al 34,3 en 2018. Lo cual se entrelaza con el aumento del ni-
vel de pobreza de los ciudadanos, que pasó del 23,6 en 2014 al 61,2 en 
2017, según cifras de la encuesta de condiciones de vida en Venezuela, 
desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello ‒ucab‒, la Uni-
versidad Central de Venezuela ‒ucv‒ y la Universidad Simón Bolívar 
‒usb‒. Situaciones, que además de otros factores como los diálogos 
de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las farc-ep, fa-
cilitaron el retorno de colombianos que habían migrado a Venezuela, 
del mismo modo que la llegada de venezolanos que tenían una mayor 
percepción de seguridad humana en Colombia, robusteciendo de esta 
forma, las cifras de flujos migratorios. 
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figura 7. Porcentaje de la población en condición de pobreza monetaria y 
pobreza extrema

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2018, cit. 

D. Caracterización e impacto de la actual ola migratoria

Linares establece que, aunado al rápido declive económico, político e 
institucional en Venezuela, no se han generado respuestas contunden-
tes desde el gobierno venezolano o desde el poder legislativo, creando 
un ambiente desalentador para la clase obrera y profesional e incre-
mentando los flujos migratorios172. Dando paso así a que Colombia sea 
el principal destino de esta masiva movilidad humana, transformando 
la tasa de migración neta de Venezuela históricamente negativa (-1,6 
migrantes por cada 1.000 habitantes de 1985 a 1990) a positiva (de 0,6 
migrantes por cada 1.000 habitantes de 2010 a 2015). En Colombia, 
la migración (tanto temporal como permanente) se duplicó de 2013 
a 2014, lo que conllevó un incremento de la migración irregular173. 
Constituyéndose así tal y como ya se anunció, en una migración sin 
precedentes no solo para la historia del país, sino para la región. 

172 Linares. “Seguridad y política fronteriza: una mirada a la situación de la 
frontera entre Venezuela y Colombia”, cit., p. 152.

173 Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estra-
tegia de respuesta en el corto y mediano plazo, cit., p. 53.
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Según la oim, Colombia es el principal destino de los migrantes 
venezolanos en la región, ya sea para asentarse como para transitar 
hacia otros destinos como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecua-
dor, España, Estados Unidos, Panamá, Perú y México. Esta tendencia 
ha aumentado en años recientes.

 
figura 8. Tendencias migratorias de Venezuela en el 2018

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2018, cit.

El Banco Mundial establece que para el 2018, 1.235.593 ciudadanos 
venezolanos con vocación de permanencia se encontraban en Colom-
bia (incluyendo tanto migrantes regulares e irregulares, como colom-
bianos retornados, migrantes pendulares y aquellos en tránsito a otros 
destinos). Más de 300.000 colombianos habían retornado de Venezue-
la para este período, y 361.399 se encontraban regularizando su situa-
ción174. En este mismo sentido, Pineda y Ávila destacan con relación 

174 Ibíd., p. 15.
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a este flujo migratorio, que su principal motivo es la búsqueda de fuen-
tes de empleo, subsistencia y el envío de remesas al país de origen175. 

figura 9. Situación de los migrantes venezolanos en Colombia (medición hasta 
el 2018)

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2018, cit.

Según cifras del Banco Mundial, recientemente los flujos migratorios 
provenientes desde Venezuela hacia Colombia se han concentrado en 
departamentos fronterizos (como Arauca, La Guajira y Norte de San-
tander), de la Costa Atlántica y Bogotá. Estos departamentos concen-
tran alrededor del 80% de los migrantes provenientes desde Venezue-
la. Bogotá es la ciudad de Colombia con la cifra más alta de migrantes 
(entre 88 y 112 mil, o 9,8% del total de los migrantes venezolanos en el 
país), y en departamentos fronterizos, el número de migrantes vene-
zolanos representa un porcentaje cada vez mayor de sus poblaciones 
totales. En La Guajira, los migrantes venezolanos registrados en 2017 
representaron el 4,5% de su población total, y este patrón se replica 
en otros departamentos: Atlántico (3,1%), Cesar (2,3%), Magdalena 
(2,2%), Norte de Santander (4,3%) y Sucre (2,6%). Incluso, en el de-
partamento de Arauca, los migrantes irregulares venezolanos repre-
sentan el 9,7% de su población total176.

175 Pineda y Ávila. “Aproximaciones a la migración colombo-venezolana: 
desigualdad, prejuicio y vulnerabilidad”, cit., p. 60.

176 Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estra-
tegia de respuesta en el corto y mediano plazo, cit., p. 17.
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De otra parte, en el marco de la información estadística presenta-
da, puede identificarse esta tercera ola migratoria de carácter mixto, 
en razón a que, por un lado, son colombianos que retornan al país, y 
por el otro, ciudadanos venezolanos que buscan de manera temporal 
o permanente permanecer en el país. Esto implica dos formas diferen-
tes de atención a la población migrante. El primer tipo de población 
que en cifras de la oim es del 30% tendría derechos y garantías como 
colombianos, sin embargo, la población migrante restante de ciudada-
nía venezolana, bien sea regular o irregular se convierte en reto para 
las instituciones, al tener que establecer unas medidas de atención mí-
nimas a dicha población. En este sentido, el Banco Mundial, expresa 
que estos flujos migratorios están presionando de manera sustancial 
los sistemas públicos, el mercado laboral y los contextos sociales de 
las comunidades de acogida, incluyendo: a) una mayor exigencia de 
capacidades institucionales de respuesta; b) la mayor demanda por 
servicios de salud, protección social, vivienda, acueducto, educación, 
entre otros; c) dislocaciones en las dinámicas tradicionales de oferta 
y demanda laboral, afectando la calidad de trabajos disponibles y sa-
larios; y d) mayores tensiones entre población de acogida y migrantes 
debido a competencia por recursos177.

En cuanto a la caracterización de la población migrante de ciu-
dadanía venezolana se encuentran tres grandes grupos, los cuales se 
relacionan, con lo las etapas históricas el flujo migratorio que se ha-
bía descrito previamente. Por un lado, está el grupo de empresarios y 
emprendedores que establecieron sus negocios en el país, los cuales 
tienen estabilidad laboral y económica, por lo tanto tienen unas con-
diciones de calidad de vida estables. Por otro lado, se encuentran los 
migrantes regulares venezolanos, que son profesionales y que tienen 
al día su documentación y son parte del mercado laboral del país, te-
niendo así una calidad de vida estable y con servicios a salud, educa-
ción y entre otros. Y finalmente está el grupo de migrantes que han 
ingresado tanto de manera regular como irregular, siendo una pobla-
ción de escasos recursos, que no tiene estabilidad laboral y que no 
tiene cobertura de los diferentes servicios (lo que incluye el no acceso 
a entidades prestadoras de salud o instituciones educativas) y se am-
paran de la informalidad para subsistir, ubicándose así en condiciones 
de pobreza. Frente a estos grupos, el tercero de ellos es el que consti-
tuye el mayor problema para Colombia.

177 Ibíd., p. 13.
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En julio de 2017, para aquella población migrante que no había 
formalizado su situación en el país, se implementó el Permiso Especial 
de Permanencia ‒pep‒, que regularizó la situación de 68.799 migran-
tes provenientes de Venezuela en su primera fase. En febrero de 2018 
se implementó una segunda fase de este programa, para regularizar la 
situación de migrantes que hubiesen ingresado a Colombia con ante-
rioridad; se regularizó la situación de más migrantes, llegando a una 
cifra total de 262.535 para agosto de 2018178.

figura 10. Distribución de ciudadanos venezolanos en Colombia con permiso 
de permanencia hasta el 2018

Fuente: Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrate-
gia de respuesta en el corto y mediano plazo, cit.

Según Migración Colombia179, a diciembre de 2019, más de 1.671.000 
venezolanos se habrían radicado en Colombia; un poco más de la mi-
tad no habrían regularizado su situación migratoria. Las ciudades con 
mayor concentración de migrantes provenientes desde Venezuela son 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta y Medellín, y los departamentos 
con mayor concentración son Atlántico, Antioquia, La Guajira y San-
tander. Migración Colombia señaló una disminución del 20% de los 

178 Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre 
las migraciones en el mundo 2018, cit.

179 Migración Colombia. Todo lo que quiere saber sobre la migración 
venezolana y no se lo han contado, Bogotá, Migración Colombia, 2018, 
disponible en [https://migracioncolombia.gov.co/infografias/todo-lo-que-
tiene-que-saber-sobre-la-migracion-venezolana].

https://migracioncolombia.gov.co/infografias/todo
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registros de emigración en el Puente Internacional de Rumichaca en 
2018, indicando un menor tránsito hacia otros países de la región.

De otra parte, en cuanto al impacto que ha generado este tercer flujo 
migratorio venezolano al Estado colombiano, pueden identificarse tres 
grandes escenarios: salud, trabajo y seguridad, los cuales se dan en el 
marco de un país que ha sido solidario y responsable con la situación. 
En este sentido, en palabras del Banco Mundial, Colombia ha mante-
nido sus fronteras abiertas y concentrado sus recursos en atender las 
necesidades del flujo migratorio en zonas de frontera, suministrando 
apoyo humanitario, optando por la urgencia y viabilidad económica.

Tal y como se mencionó, uno de los grandes impactos se ha dado 
en el sector salud colombiano. Según Migración Colombia, de 2014 
a 2017, los servicios de salud para migrantes venezolanos incremen-
taron, de 125 casos a aproximadamente 25.000. Esta población en su 
mayoría no está afiliada a ningún sistema de prestación del servicio 
de salud, lo cual repercute en mayores costos asociados a atención 
en urgencias. Según un estudio realizado por Fernández et al.180 la 
mitad de la población migrante está compuesta por mujeres en edad 
reproductiva, lo que significa un aumento en la prestación de servi-
cios a esta población, tanto así que en 2018 se atendieron 3.000 partos, 
cuatro veces más que el año anterior; constituyéndose de esta manera, 
un reto para el sistema de salud colombiano y para las migrantes que 
no han tenido el control y seguimiento a sus embara181zos, alguna de 
ellas por su condición de irregularidad.

Otro de los problemas en salud, se da entorno a la población in-
fantil, quienes presentan altos grados de desnutrición, y un precario 
control de vacunas y controles médicos, lo que ha incidido de manera 

180 Julián Alfredo Fernández Niño, Maylen Liseth Rojas Botero, Iet-
za Bojorquez Chapela, Vanesa Giraldo Gartner, Rita Aleksandra 
Sobczyk, Jorge Acosta Reyes, Víctor Flórez García y David Ale-
jandro Rodríguez. “Situación de salud de gestantes migrantes venezo-
lanas en el Caribe colombiano: primer reporte para una respuesta rápida 
en salud pública”, Revista Salud uis, vol. 51, n.° 3, 2019, pp. 208 a 219, dis-
ponible en [https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/
view/9685/9759].

181 Si se desea profundizar en la temática, puede consultarse el acápite de Mar-
tha Bahamón, Olga Quintero y Misael Tirado. “Mujer migrante ve-
nezolana en estado de embarazo y su neonato dentro del sistema de salud 
colombiano”, en José Manuel Gual y Misael Tirado (eds.). Derecho sa-
nitario (responsabilidad e inmigración), Bogotá, Ibáñez, 2020, pp. 151 a 170.

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/9685/9759
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/9685/9759
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directa en la aparición de enfermedades y virus infecto-contagiosos, 
no solo en la población venezolana, sino también en la población de 
acogida, afectando negativamente el contexto de salud pública182. En 
adición, la pandemia generada por el covid-19 es otro factor que ha 
aumentado la vulnerabilidad en salud de la población migrante. A la 
fecha no existen estudios concluyentes que permitan determinar si la 
población migrante ha sido más o menos afectada por el virus. Lo que 
sí es claro, es que debido a su condición de vulnerabilidad, es muy 
posible que en el desarrollo del ciclo de la pandemia estas familias 
puedan verse mayormente afectadas en cuanto a su acceso al sistema 
de salud. Este no ha operado según algún tipo de criterio de discrimi-
nación por nacionalidad, pero sí se ha visto superado en los diferentes 
picos que ha tenido el virus en el país a la hora de atender la totalidad 
de los casos.

Otro de los impactos se da en el mercado laboral, pues aumenta la 
oferta de mano de obra a un menor costo. Dicho por Bohórquez183 
a nivel nacional, en el 2018 se pudo evidenciar que mientras que la 
tasa de participación de la población de acogida es del 64%, la tasa de 
la población migrante venezolana fue del 72%. Esta brecha en la par-
ticipación dentro del mercado laboral corresponde a un mayor costo 
de oportunidad de la población migrante al enfrentar el desempleo, 
debido a una mayor necesidad de satisfacer condiciones de vida míni-
mas. Esto implica que la población migrante busca empleo de manera 
más activa, y acepta condiciones que no serían viables para la pobla-
ción de acogida. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de los 
Hogares ‒geih‒ del Departamento Nacional de Estadística ‒ dane‒, 
desarrollada en 2017, la población migrante en edad productiva con 
mayores niveles educativos se encuentra principalmente en Bogotá, 
Cali y Medellín; ciudades que se están beneficiando por una mayor 
mano de obra calificada, y que pueden experimentar incrementos en 
su productividad184.

182 Robinson Sánchez y Misael Tirado. “Salud con fronteras, desprotec-
ción sin ellas: desafíos de los migrantes venezolanos que viven con vih en 
Colombia”, en Ibíd., pp. 131 a 149.

183 Osorio Bohórquez. “El socialismo del siglo xxi y la crisis de la sociedad 
venezolana”, cit.

184 Ídem.
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Otro de los elementos a tener en cuenta en el tema laboral, es el 
aumento de las cifras de trabajo informal. En este sentido, Weller185 
afirma que el fenómeno migratorio podría impactar de forma negati-
va el mercado laboral en el corto plazo por las dificultades inherentes 
a la incorporación de migrantes, como también por el aumento del 
subempleo y la informalidad. Sin embargo, a largo plazo, los merca-
dos laborales podrían ajustarse a través del tiempo186.

Con relación al tercer escenario, correspondiente a la seguridad, es 
un tema de amplio debate entre aquellos que sugieren que los migran-
tes pueden incrementar el crimen a través de trabajos no calificados 
y del incremento de la población que cuenta con un perfil propenso 
a delitos como el hurto a personas, las lesiones personales, los delitos 
sexuales y el homicidio; y aquellos que afirman que al revisar las cifras 
delictivas del país no hay aporte real en cifras en comparación con 
otros años. En este sentido, en publicación de la Fundación Ideas para 
la Paz187 se sostiene que el fenómeno puede verse desde dos perspecti-
vas. En primer lugar, citando a Baker188, se afirma que los migrantes 
experimentan ciclos de exclusión del mercado laboral y pobreza, que 
los llevan a optar por actividades delictivas como medio de subsisten-
cia; y en la segunda perspectiva, citando a Martínez y Matthew, se 
sostiene que los migrantes contribuyen a mayor control social en las 
comunidades de acogida189.

Con relación a la primera perspectiva, pueden verse las cifras apor-
tadas por la Policía Nacional. Las capturas de migrantes venezolanos 

185 Jürgen Weller. La pandemia del covid-19 y su efecto en las tendencias 
de los mercados laborales, Santiago, Naciones Unidas, 2020, disponible en 
[https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45759].

186 Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estra-
tegia de respuesta en el corto y mediano plazo, cit., p. 21.

187 Jerónimo Castillo, Silvia Ayala, Tatiana Prada, Daniel Ocampo, 
Andrés Cajiao, María Emilia Lleras, Gabriela Rubio, Ángela Silva 
y Lorena Zárate. Seguridad ciudadana y migración venezolana: análisis 
exploratorio, Bogotá, Fundación Ideas para la Paz, 2018, disponible en 
[https://ideaspaz.org/media/website/migracion-final.pdf].

188 Scott R. Baker. “Effects of immigrant legalization on crime”, American 
Economic Review, vol. 105, n.° 5, 2015, pp. 210 a 213.

189 Ramiro Martínez, Jr. y Matthew T. Lee. “On immigration and cri-
me”, en Gary LaFree (ed.). Criminal Justice 2000, vol. 1: The nature of 
crime: continuity and change, Washington, D. C., U.S. Department of Jus-
tice, 2000, disponible en [https://www.ncjrs.gov/criminal_justice2000/
vol_1/02-front.pdf].

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45759
https://ideaspaz.org/media/website/migracion-final.pdf
https://www.ncjrs.gov/criminal_justice2000/vol_1/02-front.pdf
https://www.ncjrs.gov/criminal_justice2000/vol_1/02-front.pdf
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aumentaron de 244 a 2.751 entre 2016 a 2018; este aumento represen-
ta más del 1.000% en dos años. En Bogotá, particularmente, la cifra 
ascendió de 400 a 2.510 entre 2017 y 2018, incrementando más del 
500%. Su actividad delictiva se concentra en los hurtos a comercios y 
a personas, las lesiones personales y el tráfico de estupefacientes. Del 
otro lado, perspectivas distintas como la de la Fundación Ideas para la 
Paz, sostienen que el comportamiento de las cifras delictivas de 2012 
a 2018 no sugiere que la migración proveniente desde Venezuela haya 
tenido un impacto sobre la actividad delictiva en Colombia; de tal for-
ma que a nivel nacional, el análisis del comportamiento de los delitos 
no parecen responder al incremento de los flujos migratorios190.

No obstante, lo que sí es posible determinar, es que si hay una per-
cepción real de inseguridad en gran parte de la población colombiana, 
en especial en aquellas ciudades y municipios que albergan una ma-
yor cantidad de venezolanos migrantes. El hecho de que en titulares 
de noticias aparezcan involucrados ciudadanos venezolanos, alimenta 
dicha percepción. Lo cual está trayendo consigo un proceso de estig-
matización de esta población.

Todas estas circunstancias descritas como impactos, han hecho 
que Colombia tenga que dar respuesta a nivel institucional, coordi-
nando desde diferentes niveles del gobierno, la articulación de varias 
entidades del Estado. En este contexto, el Banco Mundial191 afirma que 
el impacto fiscal de la migración proveniente desde Venezuela en Co-
lombia podría ser un desafío sustancial a corto plazo; se ha estimado 
que se requeriría desde el 0,26% hasta el 0,41% del pib para garantizar 
servicios de manera equitativa a la población retornada y migrante.

En cuanto a la dimensión internacional, Colombia también ha te-
nido que generar mecanismos de coordinación para movilizar apro-
ximadamente usd $84,8 millones en cooperación internacional para 
atender las demandas de los flujos migratorios provenientes desde Ve-
nezuela a Colombia. Dentro de los cooperantes se encuentran:

•	 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ‒
usaid‒, contribuyendo con usd $40,5 millones en recursos de emer-

190 Castillo, Ayala, Prada, Ocampo, Cajiao, Lleras, Rubio, Silva y Zá-
rate. Seguridad ciudadana y migración venezolana: análisis exploratorio, 
cit., p. 18 a 20.

191 Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estra-
tegia de respuesta en el corto y mediano plazo, cit.
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gencia y usd $18 millones adicionales para actividades de registro, 
asistencia humanitaria e integración económica.

•	 Agencias del Sistema de Naciones Unidas (incluyendo la oim, el ac-
nur, el Programa Mundial de Alimentos ‒pma‒ y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia ‒unicef‒, que han contribuido con 
usd $18,6 millones para acciones de protección de la niñez, agua y 
saneamiento, educación y nutrición. 

•	 La Unión Europea, que ha contribuido con usd $4,9 millones.

•	 Donantes bilaterales, que han contribuido aproximadamente con 
usd $20,7 millones.

•	 El Comité Internacional de la Cruz Roja, brindando apoyo en accio-
nes de reunificación familiar, vacunación, provisión de kits básicos 
de alimentación y aseo, y procesos de tránsito, entre otros.

E. Marco institucional y legal colombiano para el tema 
migratorio

En el caso colombiano, desde que el país se instituyó como república 
en 1819 hasta mediados del siglo xx, la política migratoria se ha con-
centrado en incentivar la inmigración de mano de obra como aporte 
para el desarrollo económico y el mercado laboral del país. En este 
sentido, hasta los años 1980, el país participó en iniciativas para au-
mentar el flujo de mano de obra calificada estadounidense y europea, 
privilegiando las políticas de desarrollo económico sobre las políticas 
de migración, de manera que se establecieron “incentivos al ingreso 
de extranjeros solo cuando no se contara con nacionales capacitados 
o cuando resultan insuficientes para satisfacer la demanda del merca-
do laboral”192. Durante este periodo de tiempo, la política migratoria 
consideraba de forma separada la inmigración y la emigración, pres-
tando mayor atención al fenómeno de la emigración y limitando el 

192 Alessandra Ciurlo. “Nueva política migratoria colombiana: el actual 
enfoque de inmigración y emigración”, Revista Internacional de Coopera-
ción y Desarrollo, vol. 2, n.° 2, 2015, disponible en [https://revistas.usb.edu.
co/index.php/Cooperacion/article/view/2276], p. 212.

https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/view/2276
https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/view/2276
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interés por la migración solo a raíz de temas puntuales: “a partir de 
un enfoque de seguridad nacional y bajo un sesgo de desconfianza 
profunda frente a los extranjeros”193. En este sentido, el enfoque miope 
frente a los flujos migratorios fragmentó las políticas, generando una 
ausencia de coherencia en las mismas194.

Fue hasta los años 1990, cuando surge una nueva renovación de la 
política migratoria en búsqueda de un enfoque más amplio e integral, 
influenciada por el contexto internacional de la cooperación, la inte-
gración regional, los derechos humanos y la aceleración de los flujos 
hacia el exterior. Adicionalmente, a partir de esta fecha cambia de for-
ma significativa el rumbo de las políticas migratorias colombianas, se 
van a ir generando e incrementando de forma paulatina el número de 
leyes, decretos e instituciones referentes a la migración. En los Planes 
Nacionales de Desarrollo ‒pnd‒ 1998-2002, 2002-2006, se evidencia 
la política exterior desinteresada por los asuntos migratorios, mien-
tras se enfoca hacia el intercambio comercial y la cooperación inter-
nacional195. No obstante, a raíz del creciente flujo migratorio de 2002, 
se creó la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, que coordi-
na la política migratoria en Colombia, a través de la articulación entre 
los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Protección Social, 
Interior y Justicia, y Comercio, Industria y Turismo. 

Solo hasta el 2009 se formula la Política Integral Migratoria, la cual 
prioriza el tema de la migración como relevante para todas las enti-
dades de alcance nacional y los actores que tienen incidencia sobre el 
proceso migratorio, con base en la articulación interinstitucional196. 
La nueva política fue construida a partir de un fundamento de dere-

193 Beatriz Eugenia Sánchez Mojica. “El enfoque de derechos en las politi-
cas migratorias. El caso colombiano”, en Laurence Burgorgue-Larsen, 
Antonio Maués y Beatriz Eugenia Sánchez Mojica (coords.). Dere-
chos Humanos y Políticas Públicas. Manual, Barcelona, Red de Derechos 
Humanos y Educación Superior, 2014, p. 276.

194 Ciurlo. “Nueva política migratoria colombiana: el actual enfoque de in-
migración y emigración”, cit., p. 207.

195 María Teresa Palacios Sanabria. “El sistema colombiano de migracio-
nes a la luz del derecho internacional de los derechos humanos: la Ley 1465 
de 2011 y sus antecedentes normativos”, Opinión jurídica, vol. 11, n.° 21, 
2012, pp. 83 a 102, disponible en [https://revistas.udem.edu.co/index.php/
opinion/article/view/521/472].

196 Migración Colombia. Todo lo que quiere saber sobre la migración venezo-
lana y no se lo han contado, cit.

https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/521/472
https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/521/472
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chos humanos, y tiene dos objetivos. El primero de ellos es proteger 
los derechos de los migrantes, mientras que el segundo es la gestión 
de recursos, conocimiento y capacidades de los migrantes para incor-
porar al desarrollo económico del país197. El Documento conpes 3603 
de 2009198, exige mejorar la articulación entre autoridades nacionales 
y migrantes, y consolidar vínculos entre el Estado colombiano con sus 
ciudadanos en el exterior. Palacios señala que el documento enfatiza 
la protección de la soberanía de Colombia frente a los flujos migra-
torios, ya que se basa en la protección y defensa de los derechos de 
ciudadanos colombianos en el exterior199.

Posteriormente a través de la Ley 1465 de 2011200 se reglamentó el 
Sistema Nacional de Migraciones y se creó el Viceministerio de Mi-
graciones y Desarrollo. También se estipularon acuerdos internacio-
nales y se vinculó la política migratoria a los planes de desarrollo en 
distintos niveles administrativos. De esa manera, este nuevo organis-
mo se planteó el objetivo de apoyar al Estado colombiano en el diseño, 
la implementación, el seguimiento y la evaluación de política pública 
enfocada en flujos migratorios201.

En 2011 a través del Decreto 4062202, se crea la Unidad Adminis-
trativa Especial Migración Colombia. Esta entidad ejerce el control 
técnico y especializado de flujos migratorios, en el marco de la Cons-
titución y la ley. En 2012, frente a la etapa de retorno por parte de 
ciudadanos que se encontraban en el extranjero (como ya se explicó, a 
raíz de la mejora de las condiciones de seguridad), se promulgó la Ley 

197 Sánchez Mojica. “El enfoque de derechos en las politicas migratorias. El 
caso colombiano”, cit., p. 276.

198 Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes 3603, 
Bogotá, dnp, 24 de agosto de 2009, disponible en [https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3603.pdf].

199 Palacios Sanabria. “El sistema colombiano de migraciones a la luz del 
derecho internacional de los derechos humanos: la Ley 1465 de 2011 y sus 
antecedentes normativos”, cit., p. 90.

200 Ley 1465 de 29 de junio de 2011, Diario Oficial, n.° 48.116 de 30 de junio 
de 2011, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Leyes/1681462].

201 Ciurlo, Alessandra. “Nueva política migratoria colombiana: el actual 
enfoque de inmigración y emigración”, cit., p. 229.

202 Decreto 4062 de 31 de octubre de 2011, Diario Oficial, n.° 48.239 de 31 de 
octubre de 2011, disponible en [http://www.secretariasenado.gov.co/sena-
do/basedoc/decreto_4062_2011.html].

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ
3603.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4062_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4062_2011.html
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1565203, por medio de la cual se dictaron disposiciones para el regreso 
de ciudadanos; esta iniciativa se reforzó a través de la instauración de 
la Comisión Intersectorial para el Retorno.

F. Respuesta institucional frente a la masiva migración de 
venezolanos

Dentro de las acciones migratorias que ha tomado el gobierno colom-
biano frente al caso específico de la población venezolana que llega 
al país, el Estado ha mantenido las fronteras abiertas contando con el 
apoyo de sus instituciones e implementando medidas humanitarias. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha gestionado operativos mi-
gratorios con recursos logísticos y humanos en la frontera. La Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgos ‒ungr‒ también ha contribuido a la 
gestión fronteriza, a través de gestión logística y asistencia humanita-
ria. La atención del Estado colombiano se ha enfocado en suministrar 
asistencia humanitaria204. 

En este orden de ideas, el Banco Mundial205 en su informe, iden-
tifica que tres paquetes de medidas que ha establecido Colombia en 
respuesta a la migración venezolana, las cuales parten del estableci-
miento de varias etapas: a) una primera, en 2015, expulsando 2.000 
colombianos, propiciando el retorno masivo de 20.000 personas 
desde Venezuela; b) la segunda etapa, entre 2015 y 2017, donde se 
incrementó sustancialmente el número de migrantes, ascendiendo 
a 550.000; y c) una tercera etapa en 2018, donde ingresaron más de 
385.000 venezolanos a territorio colombiano.

203 Ley 1565 de 31 de julio de 2012, Diario Oficial, n.° 48.508 de 31 de julio 
de 2012, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Leyes/1684204].

204 Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estra-
tegia de respuesta en el corto y mediano plazo, cit., p. 53.

205 Ídem.

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes
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Tabla 6. Etapas de la migración venezolana a Colombia y respuestas del gobier-

no nacional ante la situación

Etapa Respuesta

Primera etapa 
(2015)

Como respuesta a la primera etapa se crearon unidades de control en 
Arauca, Norte de Santander y La Guajira. En adición, se diseñó un plan 
integral de salud y se flexibilizaron los requisitos para que menores 
de edad pudieran acceder a educación básica. También se generó un 
corredor humanitario para facilitar la continuación del proceso educativo 
de niños venezolanos y retornados en Colombia, se suministró ayuda 
humanitaria y se llevaron a cabo jornadas de salud.

Segunda etapa 
(2015-2017)

Para la segunda etapa migratoria el gobierno a fin de regular el flujo 
migratorio, creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza ‒tmf‒. También se 
emitió el pep, que brinda acceso a trabajo y afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social. Aproximadamente 68.875 permisos se emitieron 
durante esta etapa. Simultáneamente, el gobierno colombiano permitió 
acceso a atención prioritaria en salud y expandió el acceso a educación 
de niños migrantes, activando canales de atención a través del icbf. 
La Registraduría Nacional del Estado Civil, Defensoría del Pueblo y 
Procuraduría General de la Nación implementaron medidas para poder 
inscribir de manera extemporánea registros civiles de nacimientos de 
hijos de colombianos nacidos en Venezuela. 

Tercera etapa 
(a partir de 2018)

Durante la tercera etapa, entre las medidas que se han implementado 
se destaca a inicios de 2018 la priorizaron de ejes de acción alrededor 
de seguridad y control fronterizo, protección de derechos humanos, 
y desarrollo económico. Se amplió acceso al pep, y simultáneamente, 
incrementaron los controles migratorios y operativos de seguridad, 
aumentando el pie de fuerza a 2.150 efectivos. También se fortalecieron 
los controles a empresas que contratan migrantes y se invirtió en la 
capacidad tecnológica y de recursos humanos de Migración Colombia, 
para mejorar la articulación institucional. Posteriormente, se creó 
el Grupo Especial Migratorio ‒gem‒, integrado por el icbf, la dian, 
Migración Colombia y la Policía Nacional, se instalaron centros de 
atención al migrante, y se facilitaron mecanismos de reunificación 
familiar a través de la Cruz Roja. 
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Tercera etapa 
(a partir de 2018)

La creación de la Gerencia de Fronteras fue fundamental en esta etapa 
para coordinar la respuesta institucional a los flujos migratorios, 
directamente bajo la autoridad de la Presidencia de la República. Esta 
entidad lanzó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos ‒
ram-v‒, con el apoyo de la oim y el acnur, para registrar migrantes 
irregulares e identificar sus necesidades en salud, protección social, 
educación, protección de derechos humanos y empleo. Adicionalmente, 
se creó el Permiso de Tránsito Temporal ‒ptt‒ para los extranjeros que 
ingresan al país y viajan hacia otros destinos.

Mediante el Decreto 1288 de 2019, se adoptaron medidas para garantizar 
el acceso de migrantes inscritos en el ram-v a servicios públicos e 
institucionales. Posteriormente, mediante el Documento conpes 3950, 
se proyectaron una serie de programas para generar atención para la 
población migrante en materia de atención humanitaria, salud, cuidado 
a la primera infancia y formación académica. A partir de estas acciones, 
se implementó el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en 
Colombia ‒rutec‒. 

Fuente: elaboración propia, a partir de Banco Mundial. Migración desde Venezuela a Co-
lombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo, cit. 

ConClusIones

Los flujos migratorios transfronterizos han cobrado mayor impor-
tancia en la región por varias crisis significativas. La posibilidad de 
lograr escapar de condiciones indignas de calidad de vida, motiva a 
los migrantes a buscar en los países vecinos nuevas oportunidades. 
Sin embargo, este hecho conlleva efectos directos para el país receptor, 
quien tiene que responder a diferentes retos en varios campos. En el 
caso de estudio del presente capítulo, las migraciones entre Venezuela 
y Colombia, se puede evidenciar a través de lo descrito a lo largo del 
texto, que la situación tiene muchos factores que dan lugar a análisis, 
con el fin de establecer posibles recomendaciones de acción. 

Los flujos migratorios masivos provenientes desde Venezuela a 
Colombia, puede constituirse en un referente a nivel internacional, 
pues a pesar de que es una situación sin precedentes en la región, y de 
que Colombia atraviesa por un proceso de reconstrucción de varios 
sectores, como producto de la firma del Acuerdo Final de Paz con las 
farc-ep, no se le han cerrado las puertas a los migrantes venezolanos, 
y ha hecho grandes esfuerzos desde lo institucional para poder res-
ponder la dinámicas que se han generado los más de 1.671.000 ciuda-
danos venezolanos radicados en Colombia.
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Es importante trabajar aún más fuerte en los territorios en donde 
se está concentrando la población venezolana en el país, pues es nece-
sario que así como se está buscando mejorar las condiciones de vida 
de venezolanos residentes, también se le proporcione una sensación 
de seguridad a los colombianos, porque se ven amenazados desde lo 
laboral, y para que pueden tener una mejor percepción de seguridad 
ciudadana. En este sentido, se requiere un liderazgo de los gobiernos 
locales que conociendo las dinámicas propias de sus territorios, esta-
blecen estrategias claras y de alto impacto, las cuales están articuladas 
con los procesos desarrollados por el gobierno nacional. 
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Weller, Jürgen. La pandemia del covid-19 y su efecto en las tendencias 
de los mercados laborales, Santiago, Naciones Unidas, 2020, 
disponible en [https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45759].

Zapata Barrero, Ricard. “Teoría política de la frontera y la movilidad 
humana”, Revista Española de Ciencia Política, n.° 29, 2012, pp. 39 
a 66, disponible en [https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/
view/37548].
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C a p í t u l o  t e r C e r o

Migraciones de Centroamerica y México a 
Estados Unidos 

En la actualidad, se están presenciando flujos migratorios de mayor 
amplitud y complejidad. De hecho, en la última década y media la 
movilidad humana aumentó de 173 millones de migrantes en 2000 a 
222 millones en 2010, y luego de 244 millones en 2015 a 281 millones 
para 2020206. Según la oim, en su informe de 2020, la cifra estimada de 
migrantes transfronterizos ha aumentado a 272 millones de personas, 
de 119 millones en 2019 y 84 millones en 1970207. Aproximadamente, 
el 66% de los migrantes globales se han asentado en Europa y Asia, 
mientras que 54 millones se concentran en América del Norte y 21 
millones en África208.

206 Florencia Saffirio. Derecho a la educación bajo presión. Principales desa-
fíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio 
mixto de población venezolana en Chile, Santiago, unesco, 2021.

207 Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre 
las migraciones en el mundo 2020, Ginebra, oim, 2019, disponible en 
[https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-
mundo-2020], p. 23. 

208 Saffirio. Derecho a la educación bajo presión..., cit.
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figura 11. Población global migrante de 1995 a 2019

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2020. 

La principal dirección de esta migración es sur-sur, comprendiendo el 
37,8% de la movilidad humana global, seguida por sur-norte (34,5% de 
la movilidad humana global) y norte-sur (5,6% de la movilidad huma-
na global)209. En este sentido, India es el principal emisor y Emiratos 
Árabes Unidos es el principal país de acogida de migración sur-sur. 
Rusia es el principal país destino y Ucrania el mayor país de origen 
de migración norte-norte. Adicionalmente, México es el mayor país 
emisor de migración sur-norte, y Estados Unidos el principal país de 
acogida210. Es importante mencionar este tipo de categorías (sur-sur, 
sur-norte, norte-norte) son tomadas desde la Organización Mundial 
de las Migraciones, en adelante oim, desde la clasificación de sur y nor-
te que hace el Banco Mundial, en donde, al hablar de sur, se hace alu-
sión a países de ingresos medianos (tanto altos como bajos) e ingresos 
bajos, mientras que norte corresponde a países de ingresos altos.

209 Gobierno de México. Anuario de migración y remesas México 2018, 
México D. F., Fundación bbva Bancomer y Consejo Nacional de Pobla-
ción, 2018, disponible en [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/388361/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018_ISNN.pdf], p. 25.

210 Ídem.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388361/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018_ISNN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388361/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018_ISNN.pdf
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El presente capítulo examina la migración sur-norte. Bologna y 
Falcón211 afirman que justamente este es el flujo migratorio más ana-
lizado, caracterizado por movilidad desde áreas con niveles reducidos 
de desarrollo hacia otras con mayores niveles, presentando mayores 
expectativas de ingreso y prospectos laborales. Lo que se inscribe en 
las migraciones de Centroamérica y México, hacia Estados Unidos, 
como se verá a continuación, haciendo primero una descripción ge-
neral del fenómeno en la zona objeto de estudio, para luego describir 
los principales focos migratorios.

I . pro Cesos mIgratorIos en CentroamérICa y 
m éxIC o

Según un informe de la Universidad Centroamericana de Managua 
‒uca‒ y el Servicio Jesuita para Migrantes ‒sjm‒, durante las últimas 
tres décadas del siglo pasado, Centroamérica ha protagonizado nume-
rosos flujos migratorios, constituyendo de forma simultánea un área 
emisora, de tránsito, acogida y retorno212. Los flujos migratorios refle-
jan transformaciones demográficas de la región, atribuibles a conflic-
tos armados internos, desastres naturales, crisis políticas y económi-
cas, y niveles de sub-desarrollo.

A lo largo de los años se ha identificado un aumento de los flujos 
migratorios hacia América del Norte. Mientras que diez millones de 
migrantes de América Latina y el Caribe se asentaron en Norteaméri-
ca en 1990, esta cifra ascendió a 25,5 millones en 2015, y luego, a 26,6 
millones en 2019. México es el principal país emisor de la región hacia 
América del Norte, y además, el segundo país emisor de migrantes a 
nivel global (después de India). La mayor parte de migrantes mexica-
nos se asientan en Estados Unidos, configurando el corredor migrato-

211 Eduardo León Bologna y María del Carmen Falcón. “Migración sur-
sur: factores relacionales e inserción segmentada de la población boliviana 
y peruana en la ciudad de Córdoba, Argentina”, Estudios Demográficos 
y Urbanos, vol. 31, n.° 3, 2016, pp. 729 a 773, disponible en [https://
estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/13].

212 Universidad Centroamericana. “Proyecto Jesuita y su posición 
ante la Centroamérica actual”, Managua, Universidad Jesuita, 2018, 
disponible en [https://www.uca.edu.ni/proyecto-jesuita-y-su-posicion-
ante-la-centroamerica-actual/].

https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/13
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/13
https://www.uca.edu.ni/proyecto
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rio más concurrido del mundo. Otros países de Centroamérica como 
Guatemala, Honduras y El Salvador conforman grandes comunidades 
de migrantes en Estados Unidos.

Estas cifras, que reflejan el número de migrantes en la región, traen 
consigo una problemática latente, y es que hay muchos hombres, mu-
jeres y niños que migran de manera irregular, exponiendo sus vidas, 
y dando cambio a la existencia de grupos que dedican la movilización 
de personas de manera ilegal. En este sentido, se hace necesario hacer 
la claridad entre migración regular e irregular, porque esta distinción 
da lugar a derechos y deberes de migrantes. La Convención Interna-
cional para la Protección de los Derechos de Trabajadores Migratorios 
establece que “serán considerados documentados o en situación re-
gular si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una 
actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las 
leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado 
sea parte”213, y por no documentados o en situación irregular “serán 
considerados aquellos que no cumplen con las condiciones que se es-
tablecen para los regulares214.

La migración regular se genera de acuerdo con los requisitos lega-
les del derecho internacional para la movilidad humana. Los migran-
tes se consideran irregulares cuando no tienen permitido el ingreso, 
permanencia o trabajo, de acuerdo con el marco normativo del país 
de acogida. Este fenómeno es difícil de estimar, y no hay cifras exactas 
sobre su magnitud. En el caso de México, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos estima que aproximadamente 500.000 migrantes 
irregulares cruzan por territorio mexicano al año215. México tiene una 
de las fronteras más concurridas en el mundo, por su estatus simul-
táneo de país emisor, de tránsito, acogida y retorno. Para disminuir 
la vulnerabilidad de la población migrante, diversos organismos de 
derechos humanos han fomentado el reconocimiento de su persona-

213 Oficina Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones 
Unidas. Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990, disponible en 
[https://www.ohchr.org/sites/default/files/cmw_SP.pdf].

214 Ídem.
215 Gonzalo Carrasco González. “La migración centroamericana en su 

tránsito por México hacia los Estados Unidos”, Alegatos, n.° 83, 2013, dispo-
nible en [http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/187/169], 
p. 173.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/cmw_SP.pdf
http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/187/169
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lidad jurídica, para evitar su estigmatización y la violación de sus de-
rechos humanos216.

Por consiguiente, y antes de pasar a la caracterización de los pro-
cesos migratorios en la zona objeto de estudio, se hace imperativo 
mencionar que para el presente documento, se identifica a América 
Central y México, como la “subregión”, que a continuación se describe 
de forma breve. 

A. Generalidades de la subregión 

Las definiciones tradicionales de la región incluyen a Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, otras 
definiciones más amplias incluyen el norte de la península de Yucatán 
en México y Panamá, como también las Antillas en el mar Caribe217. 
En este sentido, se entenderá a Centroamérica, con una visión amplia 
e inclusiva, denominándola subregión, tal y como se indicó, confor-
mada por México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica y Panamá.

216 Ibíd., p. 174.
217 Mayron Eduardo Ramírez Vargas.  “La producción del documental 

Ruta 94 realizado en México y Centroamérica”, (tesis de pregrado), Soacha, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2016, disponible en [https://
repository.uniminuto.edu/handle/10656/4381].

https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/4381
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/4381
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figura 12. Centroamérica y México

Fuente: Atlas de Canadá, disponible en [https://www.atlas.gc.ca/].

La subregión es una zona del continente que ha logrado superar, poco 
a poco, las secuelas de la Guerra Fría y los conflictos armados internos. 
No obstante, su desarrollo socioeconómico ha sido lento, a pesar de la 
estabilidad macroeconómica que tuvo la década pasada. En términos 
políticos ha tenido importantes progresos, desde el fortalecimiento 
de los procesos democráticos para la elección de sus gobernantes. No 
obstante, los eventos naturales acontecidos en las últimas décadas han 
evidenciado la vulnerabilidad y fragilidad de la región.

En materia demográfica y económica, esta subregión tiene grandes 
disparidades en sus números poblaciones y contextos socioeconómi-
cos. México al ser un país con una extensión de 1.973 millones de km², 
tiene el mayor número de habitantes con un total de 126.190.788, se-
gún las cifras del Banco Mundial, cantidad que sobrepasa por mucho 
a todos los demás países de la subregión. Del mismo modo, el pib en 
2018 alcanzó los 1.220.699,48 millones de dólares estadounidenses.

https://www.atlas.gc.ca/


[123]  Migraciones de Centroamérica y México a Estados Unidos

Tabla 7. Cuadro comparativo de la región

País Población (millones 
de habitantes)

pib total 
(millones us$)

inb per cápita 
(us$)

Belice 383.071 1.871.203,16 4.470 
Costa Rica 4.999.441 60.130.106,12 11.520 
El Salvador 6.420.744 26.057.000,00 3.820
Guatemala 17.247.807 78.460.447,92 4.400
Honduras 9.587.522 24.024.189,74 2.320
México 126.190.788 1.220.699,48 9.180
Nicaragua 6.465.513 13.063.873,08 2.020
Panamá 4.176.873 65.055.100,00 14.370

Fuente: elaboración propia, a partir de Banco Mundial. Migración desde Venezuela 
a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo, Bogotá, 
Banco Mundial, 2018, disponible en [https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/30651]. 

En el campo económico y comercial, El Salvador, Honduras y Guate-
mala, decidieron unirse en un tratado de libre comercio, y hoy se les 
conoce como el Triángulo del Norte, en adelante tnca. Esta integra-
ción de países buscaba aumentar el potencial económico de la subre-
gión, fortalecer las exportaciones y atraer inversión extranjera. Según 
la Comisión Económica para América Latina: 

Detrás de dicho intento de integración hay obviamente 
motivos políticos y sobre todo económicos. Entre los po-
líticos no se puede negar, en el caso de la relación Méxi-
co-Triángulo del Norte, la participación de México en los 
procesos de paz centroamericanos. Entre los motivos eco-
nómicos hay que destacar, en primer lugar, un crecimiento 
poco dinámico de las economías centroamericanas218. 

No obstante, más adelante se abordará con más detenimiento este 
grupo de países. 

218 Esteban Pérez Caldentey, Ricardo Zapata Martí, Enrique Cortés 
y Manuel Villalobos. Un análisis del Tratado de Libre Comercio entre el 
Triángulo del Norte y México, México D. F., Naciones Unidas, 2001, dispo-
nible en [https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4950], p. 14.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30651
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30651
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4950
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A lo largo de los años, la subregión ha tenido importantes avances 
en su fortalecimiento como Estados-nación, sin embargo, según Bul-
mer y Kincaid219 la subregión no ha logrado revertir muchas de sus 
problemáticas históricas; todavía perdura la pobreza generalizada, la 
desigualdad de ingresos y riqueza, y la concentración de poder eco-
nómico y política que frenan progreso y justicia social. Los sistemas 
públicos de la subregión siguen siendo sub-óptimos, con múltiples 
problemáticas de sostenibilidad e impacto ambiental. Además, existe 
un declive de las condiciones de seguridad ciudadana por violencia 
rampante de grupos ilegales y organizaciones criminales, y una inope-
rancia generalizada de los sistemas de justicia, y las instituciones de-
mocráticas se encuentran osificadas por una ausencia de legitimidad 
y participación ciudadana reducida. Bulmer y Kincaid220 también 
plantean que la globalización ha generado una serie de desafíos inusi-
tados para la subregión, debido a la apertura económica y la circula-
ción libre de bienes, servicios y capitales.

Todo esto, unido a que se han creado cierto tipo de estereotipos en 
torno a las condiciones de vida de una persona, las cuales por medio 
de múltiples medios de comunicación (incluidas las redes sociales), 
no solo posesionan marcas comerciales, si no que han cambiado la 
forma en cómo las personas crean un imaginario ideal de vida. Preci-
samente al respecto la Universidad Centroamericana221, identifica una 
influencia de medios de comunicación en la construcción de aspira-
ciones y valores de la población. Un motor que impulsa la movilidad 
humana, es la atracción a los estilos de vida y modelos culturales de 
los países del Norte global, los cuales fortalecen las motivaciones para 
decidir migrar a otro país y conseguir unas condiciones de vida que 
logran recrear una realidad diferente a la viven en los países emisores.

219 Victor Bulmer Thomas y A. Douglas Kincaid. Centroamérica 2020: 
hacia un nuevo modelo de desarrollo regional, San José, Costa Rica, Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), 2001, disponible en 
[http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20120815035247/
cuaderno121.pdf].

220 Ídem.
221 Universidad Centroamericana. “Proyecto Jesuita y su posición ante la 

Centroamérica actual”, cit.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20120815035247/cuaderno121.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20120815035247/cuaderno121.pdf
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B. La migración como un elemento de dinámica subregional 

En el siglo xx, los flujos migratorios en la subregión eran básicamen-
te internos, presentándose movilidad al interior de los países o paí-
ses fronterizos, dándose de esta forma la movilidad básicamente en 
torno a patrones de inserción laboral temporales. Según Castillo222, 
esta tendencia se extendió hasta los años 1970, cuando los países de 
la subregión sufrieron crisis socioeconómicas agudas, incluyendo epi-
sodios de violencia política y conflicto armado, como el caso de El 
Salvador y Guatemala. Algunos de los flujos migratorios fueron atri-
buibles a este contexto, y las prácticas represivas estatales a los que 
dieron lugar.

En la década de los años 1980, la situación no mejora y algunos 
países que experimentaron algún tipo de conflicto sociopolítico y se 
convirtieron en países emisores, como Guatemala, El Salvador y Ni-
caragua, mientras que otros países como Belice y Costa Rica se con-
virtieron en países emisores, y Honduras se convirtió en un país de 
acogida importante para refugiados. Luego, hacia la segunda mitad 
de los años 1980, se generan dos grandes movimientos. El primero se 
constituyó por flujos migratorios desde Guatemala, Nicaragua, Hon-
duras, El Salvador y Belice hacia México, Estados Unidos y Canadá, y 
el otro fue de nicaragüenses hacia Costa Rica223. Aunque los conflictos 
internos cesaron, una incertidumbre económica y política continuó, 
alimentando mayor migración hacia el norte (la gran parte de esta 
irregular). Entre los años 1980 y 1990, los migrantes centroamerica-
nos en Estados Unidos se triplicaron224.

En la década 1990 e inicios del nuevo siglo, algunos desastres natu-
rales como huracanes y terremotos, incrementaron la vulnerabilidad 
de la población en la subregión, como los límites para los Estados en 
estos países para atender sus necesidades. De esta forma, se abría el 

222 Beverly Castillo Herrera. Efectos del huracán Mitch sobre la dinámica 
poblacional (migración) en las cabeceras departamentales Somoto, Ocotal y 
Estelí, Estelí, Nicaragua, Centro de Investigación y Comunicación Social, 
2000.

223 Ibíd., p. 40.
224 Erin Babich y Jeanne Batalova. “Inmigrantes centroamericanos en los 

Estados Unidos”, Migration Information Source, 16 de septiembre de 2021, 
disponible en [https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-
centroamericanos-en-los-estados-unidos].

https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes


[126]  Las migraciones en la política internacional en América Latina

espacio para buscar nuevos lugares de residencia y una mejor calidad 
de vida. El Migration Policy Institute, establece que en consecuencia 
de esto, Estados Unidos toma la decisión de designar a los migrantes 
de Honduras, El Salvador y Nicaragua como elegibles para el Estatus 
Temporal de Protección (tps, por sus siglas en inglés), a través del 
cual se otorgaban permisos de trabajo y protección temporal. 

Más adelante, se deja al descubierto a miles de centroamericanos 
atravesando México para asentarse en Estados Unidos. La masacre de 
72 migrantes transitando por el estado mexicano de Tamaulipas atrajo 
la atención internacional sobre este fenómeno masivo y la vulnerabi-
lidad de los centroamericanos transitando por esta frontera. En este 
sentido, es importante mencionar que la omi define los corredores, 
como aquellos que acumulan flujos migratorios voluminosos y ofre-
cen un panorama histórico de estas dinámicas, llevando a la existencia 
de grandes grupos de personas nacidos en los países de destino225. Se-
gún esta organización, en sus cifras más recientes (2019) en un ran-
king de los diez principales corredores migratorios de la región, el pri-
mer lugar es ocupado por el de México y Estados Unidos, y el segundo 
lugar es ocupado por el corredor entre El Salvador y Estados Unidos.

225 Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre 
las migraciones en el mundo 2020, cit, p. 105.
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figura 13. Los diez principales corredores migratorios relacionados con países 
de América Latina y el Caribe en 2019

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las migra-
ciones en el mundo 2020, cit. 

De esta forma, a través de estos corredores migratorios, además de 
todo lo que significa su existencia, posibilitan la violación sistemática 
de derechos humanos, generando respuestas discursivas de gobiernos 
y organismos internacionales. No obstante, las políticas, normativas y 
compromisos continúan criminalizando migrantes que huyen de di-
versas formas de violencia.

Analizar las razones por las cuales todos estos miles de personas 
han decidido migrar a los Estados Unidos, parte de la identificación 
de las condiciones de su país de origen, las cuales se han descrito de 
manera general en líneas anteriores, pudiéndose resumir en lo expre-
sado por la cepal y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura ‒fao‒, donde se identifican tres causas 
de los flujos migratorios dese Centroamérica. La primera causa iden-
tificada es la pobreza, seguida por la inseguridad, y en tercer lugar, el 
cambio climático. Según esta fuente, poblaciones rurales en situación 
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de vulnerabilidad enfrentan crisis políticas, económicas y climatológi-
cas por la vulnerabilidad donde se desarrolla su actividad agrícola226.

Otra de las situaciones identificadas y ya mencionadas, es la de la 
dinámica de la ilegalidad que se da en torno a los migrantes irregula-
res. En la región, los migrantes son victimizados por organizaciones 
criminales a las que necesariamente recurren para evadir mayores 
condiciones de control fronterizo227. Ejemplo de lo anterior, es el sur-
gimiento hacia finales del siglo pasado, de los “maras”, como organiza-
ciones de nuevas formas de delincuencia transnacional, producto del 
aumento del crimen organizado, pues la conexión entre migración y 
crimen organizado es más estrecha por la intersección entre rutas del 
narcotráfico y de migrantes228.

De esta forma, dentro de la dinámica migratoria de la subregión, a 
través de lo descrito y lo que ha podido identificar la oim en los últi-
mos años, es posible identificar las siguientes características:

1. En el marco de la subregión, según cifras de la oim los flujos más 
altos de migración se producen desde México y el Triángulo del 
Norte ‒tnca‒, hacia Estados Unidos. Es así como la tendencia mi-
gratoria en los países de la subregión es hacia el norte, producién-
dose una migración sur-norte como ya se ha descrito, debido a las 
condiciones socioeconómicas y de dinámicas internas de seguri-
dad. En este sentido, Estados Unidos es el mayor país de acogida de 
migrantes centroamericanos. Según la onu, en 2019, los migrantes 
mexicanos continúan siendo el mayor grupo de migrantes en los 
Estados Unidos, con una cifra de 12,4 millones (que representa el 
22,7% de los migrantes totales en el país).

226 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. Migración y 
desarrollo en América del Norte y Centroamérica: una visión sintética, San-
tiago, Naciones Unidas, 1999, disponible en [https://repositorio.cepal.org/
handle/11362/7127], p. 13.

227 Raúl Benítez Manaut. “México, Centroamérica y Estados Unidos: mi-
gración y seguridad”, en Natalia Armijo Canto (ed.). Migración y segu-
ridad: nuevo desafío en México, México D. F., Colectivo de Análisis de la 
Seguridad con Democracia, 2011, disponible en [https://www.casede.org/
PublicacionesCasede/MigracionySeguridad/cap10.pdf], p. 179.

228 Ibíd., p. 180.

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/7127
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/7127
https://www.casede.org/PublicacionesCasede/MigracionySeguridad/cap10.pdf
https://www.casede.org/PublicacionesCasede/MigracionySeguridad/cap10.pdf
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figura 14. Los 20 países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras 
de migrantes

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las migra-
ciones en el mundo 2020, cit. 

2. Partiendo de que principal flujo migratorio en la subregión es hacia 
el norte, México se ha constituido a través de los años como el país 
de tránsito, lo cual ha traído consigo una fuerte presión internacio-
nal para que establezca políticas y estrategias que permitan mitigar 
el paso ilegal de personas, controlando de mejor manera sus fron-
teras. No obstante, es importante mencionar que con mejoras en el 
contexto económico y mayores controles fronterizos y migratorios 
de Estados Unidos, México se está constituyendo como un país de 
acogida de migrantes, ya que muchos permanecen allí por no poder 
ingresar a Estados Unidos229.

229 Alejandro I. Canales Cerón, Juan Alberto Fuentes Knight y 
Carmen Rosa de León Escribano. Desarrollo y migración: desafíos 
y oportunidades en los países del norte de Centroamérica, México D. F., 
Naciones Unidas, 2019, disponible en [https://repositorio.cepal.org/
handle/11362/44649].

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44649
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44649
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3. La migración irregular de la región es compleja y diversa. Aunque 
los mexicanos representaron la mayoría de migrantes irregulares 
en Estados Unidos, recientemente, migrantes centroamericanos del 
Triángulo del Norte han superado la migración irregular en la fron-
tera estadounidense230.

4. El tráfico de migrantes es una dinámica cada vez más prevalente. En 
la frontera México - Estados Unidos, redes de tráfico representan 
fuentes de lucro explotadas por organizaciones criminales transna-
cionales. Los migrantes que recurren a sus servicios con frecuencia 
sufren de prácticas predatorias como extorsión y secuestros co-
lectivos231. Además de la ocurrencia de delitos y violaciones a los 
derechos humanos como asesinatos, agresiones físicas y sexuales, 
desaparición forzada y tortura. 

5. Según la oim, el cambio climático ha alimentado los flujos migra-
torios en la subregión, a pesar de la dificultad en aislar el impacto 
individual de factores climáticos. El aumento de la temperatura a 
nivel mundial afecta las condiciones de los cultivos, por lo tanto, las 
comunidades rurales que se dedican a esta labor, se ven afectadas 
no solo en la percepción de ingresos mensuales, si en su calidad de 
vida general. En el Triángulo Norte, por ejemplo, la mayor parte de 
la población vive en zonas rurales y se dedican a la agricultura, por 
lo que las modificaciones en el clima los afecta sustancialmente y los 
motiva a buscar nuevas fuentes de subsistencia, que en la mayoría 
de las ocasiones no logran encontrar en sus países de origen, lo que 
los conduce a tener que buscarlas fuera de las fronteras nacionales.

Como puede evidenciarse a través de estas cinco características, los 
procesos migratorios de la subregión podrán seguir aportando cifras 
en las estadísticas de los reportes de los diferentes organismos inter-

230 Karla Lorena Andrade Rubio, Nelly Paulina Trejo Guzmán y Al-
berto Mora Vásquez. “Tráfico de migrantes en la frontera México-Esta-
dos Unidos”, Revista Guillermo de Ockham, vol. 20, n.° 1, 2022, pp. 175 a 
189, disponible en [http://www.scielo.org.co/pdf/rgdo/v20n1/2256-3202-
rgdo-20-01-175.pdf].

231 Canales Cerón, Fuentes Knight y de León Escribano. Desarrollo y 
migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroaméri-
ca, cit.

http://www.scielo.org.co/pdf/rgdo/v20n1/2256-3202-rgdo-20-01-175.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rgdo/v20n1/2256-3202-rgdo-20-01-175.pdf
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nacionales, mientras las condiciones de los países de la subregión no 
mejoren; lo cual refleja que la situación interna de un país es de interés 
de la comunidad internacional, en este caso de la región. Como bien 
lo describe Canales232, en la subregión se ha producido un aumen-
to significativo de migrantes en tránsito, menores no acompañados, 
solicitantes de refugio y retornados, como también del traslado de fa-
milias completas y caravanas, generando un mayor interés en agendas 
políticas y de desarrollo subregionales. 

Bajo este marco y con el fin de ampliar un poco más la informa-
ción de la dinámica migratoria en la subregión, se hará a continuación 
una descripción más profunda de los dos escenarios subregionales en 
donde se producen los mayores índices de migración, como lo son 
México y el Triángulo del Norte, quienes tienen como principal desti-
no a los Estados Unidos, tal y como se ha mencionado.

II . m IgraCIones de méxICo haCIa estad os unId os 

México es un país que aglutina los tipos reconocidos de migración 
por la Convención de Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y de sus Familias. Esta convención señala que un estado 
de origen es aquel de donde el migrante sea ciudadano, un estado de 
empleo es donde el migrante se desplaza para realizar una actividad 
remunerada, y un estado de tránsito es aquel por donde el migrante 
deba pasar para llegar a su destino233. Dicho esto, para poder enten-
der la dinámica migratoria entre estos dos países, se debe examinar la 
evolución histórica del fenómeno.

A. Contexto histórico y social 

Los flujos migratorios entre México y Estados Unidos datan de un 
proceso largo y acentuado por múltiples factores, uno de estos es la 
geografía fronteriza que tal y como ya se ha mencionado, ha situado 
a México como el principal corredor migratorio de la región, e his-
tóricamente le ha aportado a su vecino del norte el mayor número 
de migrantes (por lo menos desde 1970). Cabe señalar que este fenó-

232 Ídem.
233 Carrasco González. “La migración centroamericana en su tránsito por 

México hacia los Estados Unidos”, cit., p. 171.
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meno migratorio tiene sus orígenes hacia 1848, cuando mexicanos 
permanecieron en Estados Unidos luego del Tratado de Guadalupe 
Hidalgo234. Luego, en las primeras décadas del siglo pasado, Estados 
Unidos participa en la Primera Guerra Mundial y México experimen-
tó su revolución. Acontecimientos que favorecieron la emigración de 
mexicanos, pues al desplazarse la fuerza laboral estadounidense hacia 
la economía de la guerra, se necesitaban suplir vacantes con mano de 
obra migrante235. No obstante, durante este mismo periodo, en 1917, 
se generó una ley para restringir el ingreso de mexicanos, justificán-
dose en incrementos súbitos de migración de mexicanos a Estados 
Unidos por la Revolución mexicana236.

Luego, los migrantes mexicanos aportaron al desarrollo del país, 
trabajando en el adelanto de su infraestructura, ejemplo de ello es que 
fueron quienes construyeron el ferrocarril transcontinental237. Entre 
1929 y 1941, se llevan a cabo deportaciones de migrantes mexicanos 
por la carga sobre el mercado laboral en Estados Unidos (particular-
mente migrantes irregulares)238. Aunque este suceso fue significativo 
en la relación migratoria entre ambas naciones, no se constituyó en el 
fin de los flujos migratorios. 

Con la expansión económica de la posguerra estadounidense y la 
atribución de la crisis del campo a la migración de mexicanos239, entre 
1942 y 1964 se implementó el Programa de Bracero, un acuerdo bila-
teral para la migración legal que fomenta el desplazamiento de traba-

234 Elaine Levine. “¿Por qué disminuyó la migración México-Estados Uni-
dos a partir de 2008?”, Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana 
de Economía, vol. 46, n.° 182, 2015, disponible en [https://www.probdes.
iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/51269], p. 11.

235 Esther Figueroa Hernández y Francisco Pérez Soto. “El proceso 
de asentamiento de la migración México-Estados Unidos”, Papeles de 
la Población, vol. 17, n.° 68, 2011, pp. 161 a 190, disponible en [https://
rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8474].

236 Benítez Manaut. “México, Centroamérica y Estados Unidos: migración y 
seguridad”, cit., p. 180.

237 Miguel Ángel Vázquez Ruiz. “Migración indocumentada e integración 
entre México y Estados Unidos. Razones y trayectorias”, Norteamérica, Re-
vista Académica del cisan-unam, vol. 10, n.° 2, 2015, pp. 101 a 124, dis-
ponible en [https://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/
article/view/244/].

238 Ibíd., p. 107.
239 Figueroa Hernández y Pérez Soto. “El proceso de asentamiento de la 

migración México-Estados Unidos”, cit.

https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/51269
https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/51269
https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8474
https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8474
https://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/244
https://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/244
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jadores mexicanos, de manera temporal, a puestos de trabajo dejados 
por los trabajadores estadounidenses240. Como plantea Vásquez: 

Flujos de migración interna, con los de destino externo, 
alimentados por dos orígenes principales: la migración del 
campo a la ciudad y las grandes marchas de jornaleros go-
londrinos del sur al norte del país, flujos que se dirigieron 
principalmente al suroeste estadunidense241. 

El programa terminó en 1965, por el fin de la Guerra de Corea242 y las 
presiones de sindicatos locales, generando el regreso de cinco millo-
nes de mexicanos243.

Entre 1970 y 1980 se dio la primera de las mayores expansiones de 
población mexicana radicada en Estados Unidos, según Passel et al., 
citados por Levine244 se estima que fue del 189% “cuando la cifra pasó 
de 760 mil a casi 2,2 millones”. La segunda expansión más significativa 
“se dio entre 1990 y 2000 cuando el número de mexicanos pasó de 
4,5 a 9,4 millones”. Fueron años donde hubo un cambio ocupacional 
de los migrantes mexicanos, pues se dejaron las actividades agrícolas 
por aquellas que no estaban sujetas a variaciones de demanda, es decir, 
las de tipo urbano245, unido además a la necesidad estadounidense por 
aumentar la fuerza de trabajo, a fin de impulsar su economía. Situación 
que repercute de manera directa en México hacia finales de los años 
1990, cuando se impulsan proyectos de infraestructura gracias a las 
remesas de dinero recibidas de sus nacionales en Estados Unidos246.

240 Ídem.
241 Vázquez Ruiz. “Migración indocumentada e integración entre México y 

Estados Unidos. Razones y trayectorias”, cit., p. 107.
242 25 de junio de 1950 a 27 de julio de 1953.
243 Figueroa Hernández y Pérez Soto. “El proceso de asentamiento de la 

migración México-Estados Unidos”, cit.
244 Jeffrey S. Passel, D’Vera Cohn y Ana González Barrera, cits. en Le-

vine. “¿Por qué disminuyó la migración México-Estados Unidos a partir 
de 2008?”, cit.

245 Figueroa Hernández y Pérez Soto. “El proceso de asentamiento de la 
migración México-Estados Unidos”, cit.

246 José Luis Soberanes Fernández. “El problema de la migración y el cri-
men organizado entre México, Estados Unidos y Centroamérica: la mara 
salvatrucha”, Revista de la Facultad de Derecho de México, vol. 58, n.° 250, 
2008, pp. 337 a 355, disponible en [http://www.revistas.unam.mx/index.
php/rfdm/article/view/60957/0].

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60957
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60957
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Y la tercera expansión se da entre el 2000 y 2007, cuando hubo un 
crecimiento de 9,4 a más de 12,5 millones de migrantes247. Igualmen-
te, durante esta época la frontera entre Tamaulipas y Texas fue el co-
rredor predilecto de migrantes centroamericanos y mexicanos, por su 
corta distancia con ciudades de la Costa Este de los Estados Unidos, 
y el funcionamiento de amplias redes de “coyotes”248 y organizaciones 
de apoyo a migrantes249.

En lo que respecta al presente siglo, se han dado sucesos importantes 
para los flujos migratorios entre Estados Unidos y México. En el perio-
do de 2000 a 2005, hubo un aumento neto de la población migrante 
con mayor índice de educación, ascendiendo a “61 mil migrantes con 
licenciatura y a 11 mil con posgrado; en el siguiente lustro las cifras se 
ubicaron en 65 y 7 mil, y en el trienio 2010-2012 descendieron a 13 mil 
y 1 mil, respectivamente”. En cuanto al total de “migrantes altamente 
calificados nacidos en México y residentes en Estados Unidos creció 2,4 
veces entre 2000-2012, al pasar de 411 mil a 1 millón 15 mil personas”250.

Con los ataques del 11 de septiembre de 2001, el terrorismo cobró 
mayor relevancia en la relación bilateral, con mayores compromisos 
y exigencias para aumentar controles fronterizos y el intercambio de 
inteligencia. Según Benítez251, se fortaleció el intercambio de inteli-
gencia sobre tránsito de extranjeros y migraciones. Sumado a lo an-
terior, cambió en la sociedad estadounidense la percepción hacia el 
migrante mexicano, y hubo situaciones de racismo y xenofobia, y de 
aislamiento hacia esa población, pues se señaló como una de las cau-
sas de vulnerabilidad para el país la facilidad de ingresos irregulares. 

247 Canales Cerón, Fuentes Knight y de León Escribano. Desarrollo y 
migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroaméri-
ca, cit.

248 Grupo de personas quienes ayudan a migrantes a cruzar fronteras y terri-
torios de manera irregular a cambio de dinero.

249 Óscar Misael Hernández. “Riesgos en la migración irregular de me-
nores mexicanos a Estados Unidos”, Norteamérica, Revista Académica del 
cisan-unam, vol. 11, n.° 2, 2016, pp. 63 a 83, disponible en [https://www.
revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/247], p. 65.

250 Rodolfo Tuirán y José Luis Ávila. “Migración calificada entre Méxi-
co-Estados Unidos. Desafíos y opciones de política”, Migración y Desarro-
llo, vol. 11, n.° 21, 2013, disponible en [https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=66029968003], p. 49.

251 Benítez Manaut. “México, Centroamérica y Estados Unidos: migración y 
seguridad”, cit.

https://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/247
https://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/247
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66029968003
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66029968003
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La comunidad internacional y en especial los norteamericanos, 
le adjudicaron la responsabilidad a México de permitir el cruce por 
su territorio de migrantes provenientes del tnca, expresando que no 
tenía voluntad política de frenar los flujos migratorios irregulares de 
personas. Ante esta situación, en el periodo 2007-2014 se produje-
ron leyes anti-inmigrantes en Estados Unidos y deportaciones de ciu-
dadanos mexicanos252. De esta forma, durante este periodo se refleja 
una disminución histórica de la tasa de migrantes mexicanos hacia su 
vecino del norte, conocida como fase de saldo neto migratorio nulo, 
estancándose la población mexicana alrededor de los 12 millones de 
personas. De acuerdo con Canales y Rojas: “Durante estos años, los 
flujos de salida de mexicanos se compensaron con los de regreso, ya 
sea en forma forzada (deportaciones y remociones) o voluntaria, dan-
do como resultado un saldo neto muy cercano a cero”253.

Si bien este estancamiento es un hito en la historia de la relación 
migratoria entre ambos países, este fenómeno según Figueroa y Pé-
rez254, continuó potenciándose por cuatro razones, incluyendo el cre-
cimiento demográfico de la población mexicana en edad productiva y 
la insuficiencia del mercado laboral local para absorberla, la demanda 
por mano de obra migrante en sectores industriales, agrícolas y de 
servicios en Estados Unidos, las brechas salariales entre los dos países, 
y una larga tradición histórica migratoria255. En consecuencia, desde 
2014 a 2017, se generó un punto de inflexión, en el cual la migración 
mexicana a Estados Unidos incrementó, recuperando niveles desde 
noviembre de 2008256.

Con la entrada de Donald Trump257 a la presidencia en 2017, en 
la Conferencia de Prosperidad y Seguridad se anunció un paquete de 

252 Vázquez Ruiz. “Migración indocumentada e integración entre México y 
Estados Unidos. Razones y trayectorias”, cit.

253 Alejandro I. Canales Cerón y Martha Luz Rojas Wiesner. Panorama 
de la migración internacional en México y Centroamérica, Santiago, Naciones 
Unidas, 2018, disponible en [https://www.cepal.org/es/publicaciones/43697-
panorama-la-migracion-internacional-mexico-centroamerica], p. 15.

254 Figueroa Hernández y Pérez Soto. “El proceso de asentamiento de la 
migración México-Estados Unidos”, cit.

255 Ibíd., p. 162.
256 Canales Cerón y Rojas Wiesner. Panorama de la migración internacio-

nal en México y Centroamérica, cit., p. 16.
257 45.° presidente de los Estados Unidos, de 20 de enero de 2017 a 20 de enero 

de 2021.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/43697
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ayuda de usd $750 millones para mitigar la migración irregular desde 
el Triángulo Norte de Centroamérica. El entonces nuevo mandatario 
estadounidense empleó, en numerosas ocasiones, retórica agresiva 
contra la migración irregular desde México en su campaña, inclusi-
ve anunciando la construcción de un muro fronterizo258. México, por 
su parte, no solo se ha negado a aportar en la construcción de dicho 
muro, si no que ha afirmado la protección de los derechos humanos 
de los migrantes a la comunidad hispana radicada en Estados Unidos. 
Para el 2019, según la oim, los mexicanos radicados en Estados Uni-
dos ascendían a 12,4 millones, representando un 22,7% del total de los 
migrantes en Estados Unidos259. 

B. Caracterización de la población migrante

En el mercado laboral estadounidense, hay distintas labores que son 
más atractivas para la mano de obra migrante por su reducido nivel 
de cualificación requerido y la baja remuneración que ofrecen260. Uno 
de los aspectos más importantes de la migración mexicana hacia Esta-
dos Unidos es que en su mayoría son hombres en edades productivas. 
Canales y Rojas261 señalan un índice de masculinidad acumulada de 
1,09 hombres por cada mujer, superando el volumen de hombres en 
18% al de mujeres. De esta forma, se trata de población joven, cuya 
edad promedio es 28 años.

Esta población proviene principalmente de los estados mexicanos 
de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, tiene niveles reduci-
dos de escolaridad, y sobre todo buscan ocupar plazas temporales en 
las industrias agrícolas de los estados americanos de Arizona, Califor-
nia, Indiana, Nuevo México y Texas262; más del 55% de los mexicanos 

258 Raúl Delgado Wise. “Reflexiones sobre la cuestión migratoria Méxi-
co-Estados Unidos ante el triunfo electoral de Donald Trump”, Migración 
y Desarrollo, vol. 14, n.° 27, 2016, disponible en [https://www.redalyc.org/
pdf/660/66049818006.pdf], p. 175.

259 Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre 
las migraciones en el mundo 2020, cit., p. 118.

260 Figueroa Hernández y Pérez Soto. “El proceso de asentamiento de la 
migración México-Estados Unidos”, cit.

261 Canales Cerón y Rojas Wiesner. Panorama de la migración internacio-
nal en México y Centroamérica, cit.

262 Figueroa Hernández y Pérez Soto. “El proceso de asentamiento de la 
migración México-Estados Unidos”, cit., p. 162.

https://www.redalyc.org/pdf/660/66049818006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/660/66049818006.pdf


[137]  Migraciones de Centroamérica y México a Estados Unidos

y centroamericanos no completaron su educación básica y media, y 
solo el 20% registran algún nivel de educación superior, en contraste 
con flujos migratorios de otras regiones del mundo263.

En cuanto a los menores migrantes, Canales y Rojas estiman que 
una cuarta parte de los migrantes provenientes de México son infan-
tes y jóvenes menores de los 20 años. Esta es una tendencia histórica 
que se manifiesta desde luego de la Revolución mexicana, se estima 
que sus causas son compatibles con la migración de adultos: la vio-
lencia y crisis de su país de origen264. A pesar de lo anterior, Hernán-
dez265 sostiene que la migración de menores ha sido un fenómeno 
relativamente invisibilizado para la academia frente a la prevalencia 
de mayores de edad buscando enviar remesas a sus familias en sus 
países de origen, y que este fenómeno se ha examinado más de cerca, 
por el papel de los menores en ambos lados de la frontera y fenómenos 
recientes como la reunificación familiar.

Por último, es importante mencionar que aunque en buena parte 
del fenómeno migratorio la población se ha caracterizado por ser en 
su mayoría rural y estar compuesta de individuos que viajaban en so-
litario, como se ha descrito, hacia finales del siglo pasado e inicios del 
siglo xxi, con la baja del crecimiento económico mexicano y las ex-
pectativas por la firma de acuerdos comerciales, ha cambiado el perfil 
de los migrantes, pasando a estar compuesto por grupos de personas 
(familiares o conocidos) y calificadas con estudios técnicos y profesio-
nales que no habían logrado conseguir empleo en su país de origen266. 
A este fenómeno se le ha denominado Migración Dorada, haciendo 
referencia al flujo migratorio de personas de clase media y alta que se 
asientan en Estados Unidos por fenómenos de violencia, inseguridad 
ciudadana y narcotráfico267. 

En conclusión, resta decir en lo que respecta la migración de Méxi-
co a Estados Unidos, según Soberanes, es un fenómeno que se desa-
rrolla abarcando los tres tipos de migración reconocidos: emigración, 

263 Canales Cerón y Rojas Wiesner. Panorama de la migración internacio-
nal en México y Centroamérica, cit., p. 17.

264 Hernández. “Riesgos en la migración irregular de menores mexicanos a 
Estados Unidos”, cit., p. 64.

265 Ibíd.
266 Vázquez Ruiz. “Migración indocumentada e integración entre México y 

Estados Unidos. Razones y trayectorias”, cit.
267 Ibíd., p. 111.
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tránsito y destino268. En este sentido, toma una posición determinante 
la administración de las fronteras y las políticas migratorias por parte 
del Estado, siendo un reto para la seguridad y el fortalecimiento estatal 
la transformación de los espacios fronterizos abiertos hacia territorios 
con control gubernamental. En este aspecto Benítez269, llama la aten-
ción sobre la desigualdad de inspección de las fronteras mexicanas, 
pues a pesar de que no solo se trata de población mexicana que emigra 
hacia Estados Unidos, sino todo el bloque poblacional proveniente 
de los territorios del sur, solo existen aproximadamente 125 oficiales 
para abarcar los 1.149 kilómetros de extensión de la frontera al sur 
de México, y en el norte, se encuentran desplegados 30.000 oficiales 
de diversas agencias federales estadounidenses para abarcar los 3.099 
kilómetros de frontera.

III . m IgraCIones del trIángulo del norte a 
es tad os unId os

Los países del tnca tienen un área estimada en 242,4 mil km2 y una 
población de 30.000.000 de personas; comparten fronteras, una his-
toria y en general un componente cultural. El tnca responde a la in-
tegración comercial de los países que inició desde 1991, y se amplió a 
través del tratado de Nueva Ocotepeque, dadas las condiciones econó-
micas, sociales y políticas similares de los tres países.

268 Soberanes Fernández. “El problema de la migración y el crimen organi-
zado entre México, Estados Unidos y Centroamérica: la mara salvatrucha”, 
cit., p. 344.

269 Benítez Manaut. “México, Centroamérica y Estados Unidos: migración y 
seguridad”, cit.
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figura 15. Triángulo del Norte

Fuente: Abel Astorga Morales. “La región del Triángulo Norte Centroamericano 
y el círculo vicioso: violencia, pobreza y migración”, Revista Conjeturas Sociológicas, 
n.° 12, año 5, 2017, pp. 10 a 32, disponible en [https://revistas.ues.edu.sv/index.php/
conjsociologicas/article/view/401]. 

El tnca es una zona donde prevalece la pobreza, la inequidad y el 
desempleo, como también fenómenos de marginación social, narco-
tráfico, violencia estatal y crimen organizado transnacional, además 
de una crisis alimentaria y ambiental270. En este sentido, en palabras 
de Fernández citada por Jiménez los denominadores comunes del 
tnca son la violencia, la existencia de regímenes militares autorita-
rios, instituciones frágiles que han alimentado Estados calificados 
como débiles o “fallidos”, la inestabilidad política, la desconfianza en 
las instituciones, la corrupción, la pobreza y los flujos migratorios ha-
cia América del Norte; en un contexto de delincuencia y crimen, que 
más allá de buscar un fin ideológico o de poder político, persigue be-
neficios particulares271. 

270 Astorga Morales. “La región del Triángulo Norte Centroamericano y el 
círculo vicioso: violencia, pobreza y migración”, cit., p. 12.

271 Isabel Fernández cit., en Everardo Víctor Jiménez. “La violencia en 
el Triángulo Norte de Centroamérica: una realidad que genera desplaza-
miento”, Papel Político, vol. 21, n.° 1, 2016, disponible en [https://revistas.
javeriana.edu.co/index.php/papelpol/article/view/18194], p. 170.

https://revistas.ues.edu.sv/index.php/conjsociologicas/article/view/401
https://revistas.ues.edu.sv/index.php/conjsociologicas/article/view/401
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/papelpol/article/view/18194
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/papelpol/article/view/18194
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A. Contexto histórico y social 

Dando una breve mirada al pasado, se puede constatar cómo hasta 
1824 Costa Rica y Nicaragua integraban las Provincias Unidas del 
Centro de América, y luego la República Federal de Centroamérica, 
hasta la desintegración de estos proyectos en 1839 y el surgimiento 
de países independientes como se conocen en la actualidad. Según 
Flores272, estos países constituyen pequeños Estados frágiles y cir-
cunscritos al dominio extranjero por su camino lento hacia el desa-
rrollo, pasando por siglos de dependencia. A partir de los años 1950, 
surgieron en el territorio procesos de modernización con el adelanto 
de infraestructura arquitectónica, el fortalecimiento institucional y la 
diversificación de su base económica y de exportación. No obstante, la 
década siguiente se caracterizó por la inestabilidad política fomentada 
por gobiernos autoritarios, los conflictos armados y el desplazamien-
to, provocando en los años 1980 agudizaciones de problemas sociales 
ocasionados por la crisis económica.

En paralelo, el recrudecimiento de la Guerra Fría generó la agudi-
zación de conflictos internos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, 
provocando mayores flujos migratorios de refugiados y migrantes 
buscando asentarse en Estados Unidos273. En Guatemala, por ejemplo, 
miles de ciudadanos huyeron de la violencia política de la guerra civil, 
transitando por México buscando protección274. Situación que llevó 
a que México le empezara a dar mayor importancia a su frontera sur, 
pues se constituía en una puerta por la que estaban entrando decenas 
de refugiados y migrantes275.

272 Manuel Antonio Flores Fonseca. “Migración del Triángulo Norte de 
Centroamérica a los Estados Unidos de América”, Población y Desarrollo - 
Argonautas y Caminantes, n.° 12, 2016, pp. 25 a 38, disponible en [https://
www.lamjol.info/index.php/PDAC/article/view/3098].

273 Ibíd., p. 27.
274 María Eugenia Caballero Dueñas, Manuel Alberto Salgado Soto 

y Rosa María López. “La migración de personas a través de la historia 
en centro y sudamérica”, en Julio César Ramírez Montañez (coord.). 
Congreso Internacional en Administración de Negocios Internacionales cia-
ni 2017, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 2017, disponible en 
[https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6290958].

275 Flores Fonseca. “Migración del Triángulo Norte de Centroamérica a los 
Estados Unidos de América”, cit.

https://www.lamjol.info/index.php/PDAC/article/view/3098
https://www.lamjol.info/index.php/PDAC/article/view/3098
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6290958
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Hacia finales de los años 1990, en Honduras se producen migracio-
nes ocasionadas por las consecuencias económicas de varios desastres 
naturales. Luego, estos flujos se van a alimentar con la intensificación 
de la violencia provocada por grupos al margen de la ley, corrupción, 
barreras para acceder a la justicia, y narcotráfico. Frente a lo cual y 
ante la inminente llegada de migrantes a Estados Unidos, se aprue-
ba un tps para migrantes que ingresaron antes de los desastres, para 
frenar la migración de otros centroamericanos y fortalecer el control 
fronterizo en su límite terrestre con México276, iniciando un periodo 
de deportaciones masivas, adoptando: 

Una estrategia basada en la “prevención por medio de la 
disuasión”, que consistió en un reforzamiento del control 
fronterizo con más patrulleros, con la construcción de más 
muros y bardas, y con la adquisición de tecnología militar 
para detectar y detener el flujo de migrantes277.

Con el inicio del nuevo siglo y los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001, Estados Unidos estableció mayores controles fron-
terizos en asocio con México y Canadá, para combatir el tráfico de 
migrantes. En 2005, esta cooperación se formalizó con la firma de la 
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte ‒as-
pan‒. En el caso de México, implementó el Plan Frontera Sur para 
incrementar actividades de identificación, detención y repatriación 
de migrantes provenientes de Centroamérica, e instauró el Sistema 
Integral de Operación Migratoria ‒siom‒ para monitorear los flujos 
migratorios de forma permanente.

Entre 2010 y 2014, aumentó desde México y Estados Unidos en 
un 50% la deportación de ciudadanos procedentes del tnca278. Con 

276 María Eugenia Anguiano y Alma Trejo Peña. “Políticas de seguridad 
fronteriza y nuevas rutas de movilidad de migrantes mexicanos y guate-
maltecos”, LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. v, n.° 2, 2007, 
disponible en [https://www.redalyc.org/pdf/745/74511236004.pdf], p. 49.

277 Simón Pedro Izcara Palacios y Karla Lorena Andrade Rubio. 
“Causas e impactos de la deportación de migrantes centroamericanos de 
Estados Unidos a México”, Estudios Fronterizos, vol. 16, n.° 31, 2015, dispo-
nible en [https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53033748010], p. 245.

278 Iliana Martínez Hernández Mejía. “Reflexiones sobre la caravana 
migrante”, Revista Análisis Plural, n.° 10, 2018, pp. 231 a 248, disponible en 
[https://analisisplural.iteso.mx/2018/10/10/reflexiones-sobre-la-caravana-
migrante/].

https://www.redalyc.org/pdf/745/74511236004.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53033748010
https://analisisplural.iteso.mx/2018/10/10/reflexiones
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la presidencia de Trump, se han endurecido las políticas migratorias, 
recalcando la responsabilidad de México en el fenómeno, como ya se 
ha descrito. Este país, por su parte, ha privilegiado su seguridad nacio-
nal, deteniendo y expulsando migrantes de su territorio, sin tener en 
cuenta una visión de seguridad humana, y que muchas personas que 
han salido de los países del Triángulo del Norte y no pueden regresar 
por el riesgo inminente a su vida.

Siguiendo a Izcara y Andrade279, las deportaciones de Estados 
Unidos de migrantes provenientes de Centroamérica en su mayoría 
se hacen hacia México y no hacia sus países de origen, esto sucede 
por varias razones, una de estas obedece a que los migrantes mienten 
sobre su nacionalidad buscando ser enviados al vecino país porque de 
esta manera se disminuyen los costos para regresar a Estados Unidos; 
por otra parte, muchos están amenazados en sus países de origen y 
en consecuencia regresar no es una opción. Otros migrantes tienen 
en Estados Unidos sus familias y buscan reencontrarse con ellas, o 
regresar a su plaza de trabajo. También los migrantes han dicho que 
las autoridades, a cambio de un soborno, los deportan a México en 
lugar de a su país de origen. Esta situación es bastante grave, pues las 
personas expulsadas a ciudades fronterizas violentas que no cuentan 
con recursos económicos suelen ser intimidadas por la delincuencia 
organizada colocándolas en una situación muy vulnerable.

Vale la pena mencionar que a estos procesos de deportación, se 
atribuye a que en los años 1990 naciera un grupo delictivo que ya se 
ha mencionado y que son conocidos como “maras”, organizaciones 
pandilleriles como la Mara Salvatrucha o Barrio 18280. El surgimiento 
de estas organizaciones obedece a un contexto de pobreza, margina-
ción, descontento y ausencia de oportunidades económicas y sociales. 
Así, muchos de estos se ven motivados a pertenecer a estas organi-
zaciones ilegales ante la falta de un empleo estable, la alta deserción 
escolar, cambios en la estructura familiar, y una búsqueda fácil por 
mejorar la calidad de vida. Ante este escenario, el Estado es “incapaz 
de imponer la ley y el orden; combatir la corrupción y la impunidad, 

279 Izcara Palacios y Andrade Rubio. “Causas e impactos de la deporta-
ción de migrantes centroamericanos de Estados Unidos a México”, cit.

280 Ruth Elizabeth Prado Pérez. “La pesadilla de una travesía. Las violen-
cias que acompañan a menores migrantes del Triángulo Norte hacia Méxi-
co”, Revista Chilena de Relaciones Internacionales, vol. 1, n.° 1, 2017, pp. 127 
a 148.
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y crear las condiciones de participación ciudadana vinculadas a la de-
mocracia”281. Las maras han configurado una amenaza transnacional 
a la seguridad, generando redes transnacionales de extorsión, hurto, 
secuestros y homicidios, inclusive, instaurando autoridades paraesta-
tales y ejerciendo control territorial282.

En este sentido, la violencia y la delincuencia motivan a migrar 
bajo el ambiente de inseguridad. El miedo generado por ser víctima 
de un grupo criminal, estar bajo amenaza y no poder acudir al Estado 
(por ser este un actor con poca capacidad para hacer cumplir las le-
yes) motiva a migrar, principalmente a los jóvenes283.

B. Caracterización de la población migrante

El flujo migratorio desde el tnca a Estados Unidos es sustancial, al-
canzando los 3.000.000 de migrantes, en su mayoría irregulares, que a 
su vez, representan porcentajes notables de las poblaciones de los paí-
ses de origen: 23% de la población salvadoreña, 8% de la hondureña y 
6% de la guatemalteca284. Estos migrantes se asientan principalmente 
en ciudades de la Costa Oeste y el sur de Estados Unidos, y aproxima-
damente una quinta parte se sitúan por debajo de la línea de pobreza.

Adicional a esto, su nivel de educación por lo general es inferior 
a la secundaria, su ingreso promedio oscila entre los usd $26.000 a 
30.000, y se emplean en los sectores de servicios y construcción285. De 
esta forma, según Canales et al. de acuerdo al nivel de escolaridad, se 
observa que a menores estudios, mayor es la tendencia a ser migrantes 
en situación irregular y esto repercute directamente en el mercado 
laboral, ya que las personas migrantes indocumentadas “suelen em-
plearse en trabajos con peores condiciones laborales y en ocupaciones 
de baja cualificación y mayor precariedad laboral”, sustento de esto es 
que “los migrantes centroamericanos perciben salarios que son 40% 

281 Ibíd., p. 228.
282 Jiménez. “La violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica: una reali-

dad que genera desplazamiento”, cit.
283 Isabel Fernández, cit. en ibíd., p. 171. 
284 Genoveva Roldán. “Migración México-Estados Unidos: paradoja liberal 

renovada del tlcan”, Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía, vol. 46, n.° 181, 2015, pp. 101 a 125, disponible en [https://www.
probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/48823].

285 Ídem.

https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/48823
https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/48823
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inferiores al promedio norteamericano. Los salarios de las personas 
migrantes indocumentadas son entre 10% y 20% inferiores a los de las 
personas migrantes documentadas y más de 50% inferiores al prome-
dio norteamericano”286.

En lo relacionado a su perfil social y demográfico, en el caso de 
los ilegales, la mayoría está conformada por hombres, en contraste 
con los migrantes regulares, en donde en su mayoría está compuesta 
por mujeres de edad media. En lo referente a la edad, la mayoría de 
los migrantes se encuentran en edad productiva, entre los 25 y los 34 
años, seguidos por menores de 15 años, y en una porción inferior, los 
adultos mayores. En relación con esto, hay que tener en cuenta que 
el porcentaje de jóvenes económicamente inactivos y sin desarrollar 
estudios, alcanza niveles promedios cercanos al 30% en los países del 
tnca287. Los menores de edad migrantes ha sido una población que 
ha llamado la atención de la comunidad internacional, luego de que 
en 2014 se presentara una oleada de menores no acompañados en la 
frontera mexicano-estadounidense, lo cual ponía en evidencia la difí-
cil situación interna de los países del tcna. No obstante, tanto México 
como Estados Unidos, no han limitado sus estrategias para el control 
del tráfico migrante y desde la fecha se desarrollan procesos de depor-
tación a estos jóvenes, que regresan a sus países a enfrentar una vida 
inmersa en la violencia y la pobreza. 

Otro elemento a tener en cuenta en esta misma línea se ha sumado 
en los tres países, y es la trata y tráfico de personas con fines de explo-
tación sexual, con principal destino Estados Unidos. Las personas que 
ingresan al comercio sexual de manera voluntaria lo hacen motivadas 
por la oportunidad de enviar remesas a sus países de origen, y habi-
tualmente, las redes dedicadas a esta actividad ofrecen documentos 
falsos y sobornos a las autoridades para evitar deportaciones288.

286 Canales Cerón, Fuentes Knight y de León Escribano. Desarrollo y 
migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroaméri-
ca, cit., p. 100.

287 Camilo Andrés Devia Garzón, Dina Alejandra Ortega Avellaneda 
y Jairo José Niño Pérez. “Violencia estructural en el triángulo norte 
centroamericano”, Revista Logos Ciencia & Tecnología, vol. 7, n.° 2, 2016, 
disponible en [https://revistalogos.policia.edu.co:8443/index.php/rlct/
article/view/235], p. 107.

288 Simón Pedro Izcara Palacios. “Migración y trata en América del Nor-
te”, Revista de Estudios Sociales, n.° 67, 2019, disponible en [https://revistas.
uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res67.2019.07], p. 94.

https://revistalogos.policia.edu.co
index.php/rlct/article/view
index.php/rlct/article/view
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res67.2019.07
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res67.2019.07
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En relación a la forma de cómo llega esta población migrante a los 
Estados Unidos, se han identificado diversas rutas consideradas como 
las más importantes. Se denominan comúnmente como La Bestia y La 
Ruta del Diablo, donde existen redes intrincadas de tráfico de perso-
nas, estupefacientes y se generan múltiples violaciones a los derechos 
humanos289. Además, han existido las denominadas caravanas mi-
grantes, cuyos integrantes se sumaron por motivos como la violencia, 
la extrema pobreza, la búsqueda de oportunidades económicas y la 
catástrofe ambiental en la subregión290. Sin embargo, hay que agregar 
a estas causas condiciones de inseguridad ciudadana, como también 
la gobernanza291 criminal y control territorial ejercida por organiza-
ciones criminales, además de crecientes expectativas económicas y de 
movilidad social292.

De esta forma, se dio una breve mirada a este fenómeno, que de no 
controlarse podrá afectar de manera significativa el desarrollo de la 
subregión, quien ve como año tras año salen sus jóvenes de sus países 
de origen, y cómo se da soporte a la ilegalidad y un sin número de 
ilícitos, que se amparan en la necesidad de muchas personas de buscar 
una mayor calidad de vida. Por su parte, en relación con Estados Uni-
dos, se puede decir que su posición es de un actor que ha servido de 
válvula de escape para múltiples presiones endógenas a nivel político, 
económico y social293. La subregión a su vez, exige fronteras abiertas 
como su propia válvula de escape para innumerables problemáticas294.

Es hora de que los gobiernos no solo trabajen en torno políticas 
restrictivas respecto a la migración, si no que establezca estrategias 

289 Caballero Dueñas, Salgado Soto y López. “La migración de personas 
a través de la historia en centro y sudamérica”, cit.

290 Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre 
las migraciones en el mundo 2020, cit., p. 110.

291 Ximena Cujabante y Manuel Betancur (eds.). Gobernanza y transfor-
mación del sector seguridad y defensa. Lecciones y retos para Colombia, Bo-
gotá, Sello Editorial esmic, 2021.

292 Celia Agulló Pastor. Otras situaciones de violencia en el Triángulo 
del Norte centroamericano: impacto humanitario, acaps, mayo de 2014, 
disponible en [https://iecah.org/wp-content/uploads/2014/05/Otras_
situaciones_de_violencia_ACAPS_Mayo_2014.pdf].

293 Vázquez Ruiz. “Migración indocumentada e integración entre México y 
Estados Unidos. Razones y trayectorias”, cit., p. 102.

294 Benítez Manaut. “México, Centroamérica y Estados Unidos: migración y 
seguridad”, cit., p. 179.
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integrales que permitan dar estabilidad interna a sus países, comen-
zando por fortalecer la seguridad ciudadana, no solo para dar tran-
quilidad a la comunidad, si no para permitir la inversión extranjera, 
que conduzca a ampliar el mercado laboral y reducir así los índices 
de pobreza y donde se de amparo y especial protección a los grupos 
poblacionales, se de bajo enfoques diferenciales, en especial a mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, los cuales suelen ser propensos a dinámi-
cas de explotación sexual, mendicidad, entre otros de los fines de la 
trata de personas295. Lo anterior a que en un Estado Social de Derecho 
como el nuestro que está llamado a privilegiar principios y derechos, 
se ampare a la población migrante, y prevalezcan sus derechos fun-
damentales, en consonancia con el bloque de constitucionalidad y el 
control de convencionalidad, entre otros.
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Las migraciones en la agenda política 
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El mundo enfrenta un aumento en los flujos migratorios debido a las 
asimetrías entre diferentes Estados del sistema internacional. En con-
secuencia, para comprender el fenómeno de la movilidad humana, 
es necesario adoptar un enfoque multidimensional y examinar con-
diciones de gestión fronteriza, política pública, defensa de derechos 
humanos y cooperación internacional. Superando así, en el proceso, 
la visión que lo limita a la problemática de un enfrentamiento entre 
fuerzas gubernamentales y grupos al margen de la ley. Del mismo 
modo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas y la 
economía ilícita, problemas que han traspasado las fronteras desbor-
dando y afectando la coyuntura geopolítica de los Estados.

El presente capítulo tiene por objeto contribuir desde el ejercicio 
analítico, jurídico y bibliográfico, a una reflexión académica en torno 
al fenómeno de las migraciones, el cual tiene una particular impor-
tancia en el escenario del posconflicto, en cuanto a las tendencias y 
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políticas migratorias, tanto nacionales como internacionales, que han 
estado marcadas por el abandono y la violencia producto de la ines-
tabilidad que atraviesa el país. Siendo este el escenario de análisis, se 
empleará el enfoque de la interdependencia compleja (propio de las 
relaciones internacionales) como herramienta de análisis de las mi-
graciones, en virtud de que permite comprender de forma amplia las 
políticas internacionales en el marco de las políticas nacionales, es de-
cir, la manera en que estas inciden en ambas políticas.

En este sentido, y con la finalidad de realizar el mencionado proceso 
de análisis, se tratarán los hitos históricos de las migraciones, para lue-
go abordar tanto el marco jurídico de las mismas como los problemas 
fronterizos desde la seguridad humana, y finalizar con algunas reco-
mendaciones generales sobre el tema. Todo lo anterior, se verá enmar-
cado por lo planteado en los distintos tratados relativos a los derechos 
humanos de los migrantes, tales como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intoleran-
cia. Además, de otro tipo de instrumentos orientados a la protección 
de los derechos de los migrantes, como el Convenio 169 de la oit.

En este orden de ideas, el proceso migratorio conlleva, de manera 
implícita, un amplio impacto social en relación con la globalización, 
tanto para países emisores como de acogida. La diversidad (étnica, 
cultural, política, económica social y de seguridad humana) estereoti-
pa de manera positiva o negativa tanto al ciudadano extranjero como 
al nacional. El fenómeno de la migración se hace fuerte por medio de 
la globalización, por ello, en los diversos Estados, se comprende que 
la preponderancia de la agenda de la nación es establecer la garantía 
de la seguridad y la potenciación del desarrollo. Cabe anotar que “la 
migración se ha identificado como consecuencia de los cambios pro-
ducidos por [el fenómeno migratorio], ligado a la importancia cada 
vez menor de las fronteras, la tendencia a la eliminación de las mismas 
y la formación de comunidades transnacionales”296.

296 Graziano Battistella. “Migraciones asiáticas y relaciones 
internacionales: perspectivas de futuro”, Revista cidob d’Afers Internacionals, 
n.° 68, 2005, pp. 165 a 179, disponible en [https://www.cidob.org/es/
articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/migraciones_asiaticas_y_
relaciones_internacionales_perspectivas_de_futuro].
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Siguiendo los postulados de Miriam Rodríguez, es posible afir-
mar la existencia de una percepción “estereotipada negativa” de los 
migrantes, la cual se define como:

La imagen xenofílica y se entiende como la actitud por la 
cual el extranjero es objeto de una sobre valoración, ya sea 
por su supuesta superioridad étnica, cultural, social y na-
cional, por proceder de un país que se considera tiene atri-
butos de alta valoración para estos nacionales297. 

En consonancia,

la imagen xenofóbica o endofóbica se basa en el prejuicio 
negativo al extranjero [y tiene diferentes tipos de graváme-
nes], por lo que puede manifestarse de [diversas formas] y 
estar a su vez conformada por uno o varios tipos de pre-
juicios298.

Hoy los gobiernos están enfrentando retos muy difíciles para gestio-
nar los flujos migratorios, según los términos que la globalización 
comprende. De acuerdo con Pellegrino: “En 1965 había unos 75 mi-
llones de migrantes alrededor del mundo. Para el 2002, ese número 
creció a 175 millones”299. En relación, la oim ha llevado una estadística 
que permite ver como los cambios demográficos se impactan con la 
dinámica migratoria donde factores socioeconómicos, sociopolíticos, 
socioculturales, geoestratégicos, entre otros, tienen una incidencia 
enorme, llevando a que países que en anteriores decadas fueran cata-
logados como países destinos, hoy en día casi cualquier país sea recep-
tor de algún tipo de migración.

297 Miriam Rodríguez Martínez. La migración inter regional de América 
Latina: problemas y desafíos, La Habana, Centro de Estudios Migraciones 
Internacionales, 2000, disponible en [http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/
cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf], p. 10.

298 Ibíd., pp. 10 y 11.
299 Adela Pellegrino. La migración internacional en América Latina y el 

Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes. Serie Población y Desarrollo 
n.° 35. Santiago, Naciones Unidas, 2003, disponible en [https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf], 
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Según la estimación más reciente, en 2020 había en el 
mundo aproximadamente 281 millones de migrantes in-
ternacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población 
mundial. Globalmente, el número estimado de migrantes 
internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. 
El total estimado de 281 millones de personas que vivían en 
un país distinto de su país natal en 2020 es superior en 128 
millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970300.

En cuanto al caso colombiano, se debe mencionar que los ciudadanos 
de este país que participan de este fenómeno, se encuentran inmersos 
en él por múltiples causas, entre las cuales es posible hallar la búsqueda 
de oportunidades laborales, resultado de que en los países desarrolla-
dos hay una demanda para el trabajo poco calificada y, así mismo, los 
trabajadores para este tipo de demandas, obtienen una mayor remu-
neración por los efectos que en estos países ejerce la globalización Por 
una parte, para el 2017, según datos obtenidos por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores “América del Norte tendría el 32,3% de las sali-
das de los colombianos al extranjero, los países que de destino fueron 
Estados Unidos con un 95,6% y Canadá con un 4,4%”301. Así mismo:

América Central y el Caribe en el 2017 reflejaron un creci-
miento en la entrada y salida de colombianos, los destinos 
elegidos por los migrantes son Panamá (36,9%), México 
(34,5%), República Dominicana (6,8%), Aruba (6,1%), 
Costa Rica (3,2%), Cuba (3,0%), El Salvador (3,4%), Gua-
temala (1,5%), Jamaica (2,3%)”302.

A su vez, “América del Sur en el 2017 fue destino de los colombianos 
en un 24,5% donde se reflejó una participación de Ecuador (30,6%), 
Perú (16,4%), Venezuela (17,7%), Chile (12,3%) y Brasil con el (9,3%)”. 

300 Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre 
la migración mundial. 2022, Ginebra, oim, 2021, disponible en [https://
worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=ES].

301 Migración Colombia. Boletín Anual de Estadísticas: enero-diciembre 
de 2015, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016, disponible 
en [https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/
publicaciones/Boletin%20estadistico%202015%20espanol.pdf], p. 40.

302 Ibíd., p. 41.

https://worldmigrationreport.iom.int/wmr
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr
https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Boletin%20estadistico%202015%20espanol.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Boletin%20estadistico%202015%20espanol.pdf
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En cuanto al “continente Europeo en el mismo año, España contó con 
una participación del (66,8%), Francia (7,6%), Reino Unido (7,1%) y 
Alemania (6,1%)”303.

Se debe agregar que “el continente de Asia reflejo como destino 
de los migrantes colombianos el (0,8%), Oceanía (0,2%), África sería 
el destino con menor participación de colombianos con el (0,1%)”304.

Desde el 2012, Migración Colombia ha procurado atender las de-
mandas de los colombianos en el exterior, incorporando nuevos con-
ceptos como servicio al ciudadano a través de centros de atención, 
alianzas estratégicas, derechos humanos, ampliación de cobertura a 
las ciudades de Cali y Medellín, así como a través del Modelo de Ges-
tión Migratoria, encargado de consolidar y avistar políticas. Así mis-
mo, se mantienen los esfuerzos en aras de identificar los fenómenos y 
las conductas de las migraciones de otros países a fin de entender las 
dinámicas y tendencias desde y hacia el exterior. 

En este marco, Migración Colombia ha desarrollado una serie de 
análisis estadísticos para determinar las tendencias que se vislumbran 
en cuanto a flujos migratorios en Colombia, en el lapso comprendido 
entre 2007 y 2014, durante el cual se logró en promedio un incremen-
to anual de los flujos migratorios del 9%; este crecimiento ha tenido 
un comportamiento acelerado, variando anualmente un 13%305.

Tabla 8. Flujo de entradas y salidas

Año Entradas Salidas Total Variación

2012 4.602.227 4.842.041 9.444.268
2013 5.244.672 5.403.962 10.648.634 13%
2014 5.788.577 5.927.651 11.716.228 10%
2015 6.122.149 6.212.345 12.334.494 5%
2016 6.268.789 6.430.749 12.699.538 3%
2017 7.154.617 7.207.083 14.361.700 13%

Totales 35.181.031 36.023.083  71.204.862

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 
2015-2018, 28 de agosto de 2018, disponible en [https://www.cancilleria.gov.co/sites/
default/files/planestrategicoinstitucional2015-2018oct82015.pdf].

303 Ibíd., p. 43.
304 Ibíd., pp. 44 a 46.
305 Migración Colombia. Boletín Anual de Estadísticas: enero-diciembre de 

2015, cit.

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planestrategicoinstitucional2015-2018oct82015.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planestrategicoinstitucional2015-2018oct82015.pdf
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Según Migración Colombia306, para el 2017 Suramérica represen-
taba el 51,2% de los flujos migratorios de ciudadanos extranjeros, si-
tuación que ubica a la región como la principal en términos de flujos 
migratorios a nivel hemisférico. La variación en 2016 fue del 43,3%. 
Así mismo, países fronterizos como Brasil, Ecuador, Perú y Venezue-
la, retuvieron el 67,6% de los flujos migratorios del sur de América. 
Chile, por su parte, representó el 8,2% del flujo de entrada en la región.

El país de la República Bolivariana de Venezuela “representa la va-
riación más alta (2016 y 2017) de la región, con un (110,1%), mientras 
que Argentina registró un 34,8% de variación. Solo Surinam dismi-
nuyó sus flujos migratorios hacia Colombia (-39%)307. Por otro lado, 
se refleja “un crecimiento en las categorías turismo (76,6%), visitante 
temporal (11%), y cortesía (1,3%)”308. 

Otro rasgo que se debe analizar es la categoría temporal cónyuge 
(0,5%), que demostró una disminución con respecto a los datos del 
2014, donde el crecimiento en ese año se incluyó debido al acuerdo 
de residencia temporal de mercosur. Otras categorías que eviden-
ciaron un cambio fueron las de: turismo (76,6%), visitante temporal 
(11%), temporal trabajador (1,9%), residente (1,7%), temporal espe-
cial (0,8%), y temporal estudiante (0,4%)309.

En el ambiente nacional convergen diferentes razones que inciden 
en el comportamiento migratorio, entre las que se destacó la acepta-
ción de políticas estatales tales como las que estuvieron incluidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 del gobierno Santos. Este 
Plan reconoció a los migrantes e impulsó la ampliación de servicios 
estatales de asistencia, acceso y retorno, en base a los mecanismos es-
tatales planteados en el Plan Estratégico Institucional 2015-2018, con 
Migración Colombia como responsable institucional. Sus pilares son: 
seguridad, servicio, derechos humanos y transparencia310.

306 Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 
2015-2018, 28 de agosto de 2018, disponible en [https://www.cancilleria.
gov.co/sites/default/files/planestrategicoinstitucional2015-2018oct82015.
pdf], p. 25.

307 Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 
2015-2018, cit., p. 25.

308 Ídem.
309 Ibíd., p. 22.
310 Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 

2015-2018, cit.

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planestrategicoinstitucional2015-2018oct82015.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planestrategicoinstitucional2015-2018oct82015.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planestrategicoinstitucional2015-2018oct82015.pdf


[159]  Las migraciones en la agenda política nacional e internacional

En la actualidad, el presidente Iván Duque y su Plan Nacional de 
Desarrollo buscan adelantar un “Pacto por Colombia, Pacto por la 
equidad”:

En base a una ecuación legalidad + Emprendimiento = 
Equidad con innovación y sostenibilidad. La política mi-
gratoria estará en miras en ser capaz de responder a las 
diferentes dinámicas que se puedan suscitar, hace énfasis 
en la migración venezolana y la responsabilidad de desa-
rrollar un ambiente de inclusión. Por otro lado, este Plan 
Nacional de Desarrollo tiene como objetivo que Colombia 
se convierta en un actor atractivo para la migración califi-
cada, donde la protección de las fronteras está ligada con el 
escenario cambiante generado por la globalización311. 

Además, la facilidad para migrar derivada de instrumentos de inte-
gración comercial y económica es un elemento crucial para fomentar 
la migración de colombianos al exterior. Precisamente, al término del 
2018, de acuerdo con la Cancillería de Colombia, existían 76 desti-
nos a los que un ciudadano colombiano podía viajar sin visa312. Así 
mismo, Migración Colombia desarrolló en 2017 un “ejercicio institu-
cional prospectivo de las dinámicas migratorias en el posacuerdo”313, 
que pone en evidencia en este nuevo contexto político-social que está 
atravesando el país, los beneficios de la construcción de la paz, en re-
lación a las oportunidades que puede traer la migración internacional 
vinculadas al desarrollo. 

Acorde con este nuevo panorama que se inicia, la confianza que se 
está fortaleciendo mediante este escenario, traído gracias al posacuer-
do, se podría pensar que la entrada de nuevas empresas extranjeras 
al territorio nacional generaría mayor empleo e ingresos para la po-
blación. Pero aún es pronto para analizar los beneficios, podríamos 

311 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desa-
rrollo 2018-2022: pacto por Colombia, pacto por la equidad, Bogotá, dnp, 
2019, disponible en [https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/
PND-2018-2022-Interactivo.pdf], p. 77.

312 Cancillería de Colombia. “¿Qué países exigen visa a los nacionales 
colombianos?”, disponible en [https://www.cancilleria.gov.co/faq/quienes-
deben-tramitar-la-visa-colombiana], pp. 1 a 8.

313 Ibíd., p. 4.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-2018-2022-Interactivo.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-2018-2022-Interactivo.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/faq/quienes
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afirmar que ha sido un periodo de tiempo para Colombia un tanto 
incierto, con el posicionamiento del actual presidente Iván Duque, 
sus constantes críticas al proceso de paz, la situación de inestabilidad 
regional que se debe a múltiples factores, pueden llegar a ser elemen-
tos que influyan a aquellos actores que busquen invertir tanto en Co-
lombia como en la región314. 

De igual manera, cabe mencionar que la violencia, crisis políticas, 
la inestabilidad económica, el conflicto armado, el quebrantamiento de 
los derechos humanos, la pobreza y la incapacidad para conseguir sufi-
cientes recursos económicos en función de la supervivencia mínima o 
del núcleo familiar, son las primordiales causas que conllevan al hecho 
de flujos migratorios transnacionales buscando mayores prospectos 
económicos, laborales y calidad de vida. Estas causas suelen caracteri-
zar los flujos migratorios sur-norte. No obstante, según la oacdh:

Existen otras razones que explican la salida al extranjero 
en busca de trabajo. La guerra, los conflictos civiles, la in-
seguridad o la persecución derivadas de la discriminación 
por motivos de raza, origen étnico, color, religión, idioma 
u opiniones políticas, son factores que contribuyen todos 
al flujo de trabajadores migratorios315.

Ahora bien, el fenómeno migratorio es una cruda realidad en el ám-
bito internacional no solo para las víctimas, sino para los Estados in-
volucrados en esta entretejida realidad global. La necesidad de buscar 
nuevas expectativas de un mejor vivir de grupos o poblaciones en otros 
países ha aumentado; sin acudir a la retrospectiva, la xenofobia, el trá-
fico de personas, la explotación laboral, entre otros fenómenos nega-
tivos, se puede afirmar que los derechos básicos de los migrantes no 
son cumplidos o garantizados por parte de los Estados receptores. En 

314 Martha Bahamón, Ximena Cujabante y Misael Tirado. “La imple-
mentación del Acuerdo Final de Paz en el sistema colombiano: un análisis 
jurídico”, Verba Iuris, n.° 44, 2020, pp. 155 a 173, disponible en [https://
revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/6880]. 

315 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Convención Internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, Ginebra, 
oacdh, 1990, disponible en [https://www.ohchr.org/sites/default/files/
Documents/ProfessionalInterest/cmw_SP.pdf].

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/6880
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/6880
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cmw_SP.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cmw_SP.pdf
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Colombia, solo a partir del 2003 se ha empezado a hablar de políticas 
públicas frente a este tema. Así mismo, cifras cercanas a la actualidad, 
según Migración Colombia, existe un drástico aumento en la cantidad 
de víctimas del tráfico de migrantes en 2016 según las cifras recogidas 
por esta entidad “33.981 migrantes irregulares fueron detectados”316.

Según Migración Colombia317, el crecimiento del número de mi-
grantes ha sido exponencial. Mientras que para el 2006 se detectaron 43 
casos, esta cifra ascendió a 2.111 en 2014, y luego, a 1.371 en 2015; po-
drían existir más de 4.000 casos actuales según las proyecciones de Mi-
gración Colombia. Cuando constatamos las cifras recogidas en el 2016, 
podemos afirmar que la predicción fue superada en ocho veces, sien-
do que la cifra expuesta en un comunicado de prensa por Migración 
Colombia en 2017 “afirmaría que se encontraron un total de migran-
tes en situación irregular de 33.981 pertenecientes a países como Haití 
(20.366), Cuba (8.167), India (874), Congo (570), y Nepal (553)”318.

Según Behar319, prácticamente el 50% de las víctimas provienen 
de Cuba, Somalia, Bangladesh y Nepal. Migración Colombia cuen-
ta con centros facilitadores de servicios para migrantes y puestos de 
control, a través de los cuales ha implementado programas para asistir 
esta población y combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de 
personas. De 2004 a 2011, se han capturado a 176 personas pertene-
cientes a estas organizaciones.

Para el 2016 se expediría el Decreto 1692320, permitiría la creación 
de “una comisión intersectorial de lucha contra el tráfico de migran-

316 Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 
2015-2018, cit.

317 Migración Colombia. Boletín Anual de Estadísticas: enero-diciembre de 
2015, cit.

318 Migración Colombia. Oportunidades de la migración internacional 
en un contexto de paz en Colombia: ejercicio institucional prospectivo 
de las dinámicas migratorias en el posacuerdo, Bogotá, Organización 
Internacional para las Migraciones (oim), 2017, disponible en [https://
www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/
Oportunidades%20de%20la%20migraci%C3%B3n%20en%20un%20
contexto%20de%20paz%20en%20Colombia%20Marzo31.pdf], p. 1.

319 Erick Behar Villegas. “Bandas le cobran $ 7 millones a un migrante ile-
gal para pasar al país”, El Tiempo, 3 de julio de 2015, disponible en [https://
www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16042435].

320 Decreto 1692 de 24 de octubre de 2016, Diario Oficial, n.° 50.036 de 24 
de octubre de 2016, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?ruta=Decretos/30027036].

https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Oportunidades
https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Oportunidades
https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Oportunidades
20Marzo31.pdf
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos
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tes”, ya que esta conducta está afectando el control territorial por parte 
de las autoridades pertinentes lo que genera un grave caso de inse-
guridad, por ende, se busca contrarrestar esta modalidad delictiva321. 

Para el 2017, en concordancia con los datos del Boletín Anual de 
Estadísticas, las regiones de donde arriban más migrantes a Colombia 
fueron: “América del Sur con un 51,2%, seguido de América del Nor-
te con 17,5% y Europa con el 15,7%” (Migración Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, 2018, p.24). Así mismo, se tiene en cuenta que las 
principales ciudades de destino son: “Bogotá D. C. (45,1%), Cartagena 
(13,1%) y Medellín (11,1%)”322 (ver tabla).

Tabla 9. Categorías de Ingreso de los migrantes durante el 2017

Categorías migratorias Total
Turismo 2.560.825
Visitante temporal 370.551
Tripulante 127.242
Temporal trabajador 59.712
Residente 55.982
Cortesía 42.005
Temporal especial 25.521
Temporal cónyuge 17.204
Temporal estudiante 14.425
Temporal residente mercosur 11.831
Otros 59.418

Total 3.344.816

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 2015-
2018, cit.

De acuerdo con Migración Colombia:

De esta manera, es posible advertir que la categoría de in-
greso más alta fue “la de turismo con un 76,6%, seguido 
de visitante temporal con 11% y temporal trabajador con 
1,8%. En lo que respecta a la migración temporal de es-
pecial, es significativo afirmar que esta constituye el 0,8%, 

321 Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 
2015-2018, cit.

322 Ibíd., p. 23.
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por su parte la migración temporal residente mercosur 
constituye el 0,4% y la modalidad reconocida como otros 
le sigue con un 1,8%. De la misma forma la categoría de 
temporal estudiante representa un 0,43%”323.

Todo lo anterior puede ser analizado a la luz de la “interdependencia 
compleja”, la cual abarca los flujos migratorios desde una perspectiva 
globalizada324, escenario en el cual es posible percibir que ciertamente 
hay una relación entre el concepto de Estado como potencia mundial 
y de Estado en vía de desarrollo. Esto es, las economías nacionales y 
las economías internacionales. La “teoría” en cuestión es una crítica al 
realismo político y, así mismo, fue propuesta por Robert Keohane y 
Joseph Nye325 entorno a tres características: 

1. Existen múltiples vías de intercomunicación societaria que son 
construidas en torno a las relaciones interestatales, transguberna-
mentales y transnacionales. 

2. No existe una jerarquía clara de los problemas internacionales en 
el marco de las agendas políticas, lo cual diluye la distinción entre 
problemas internos y externos, dilución que conduce a una pérdida 
de relevancia de temas como la seguridad militar en pro de asuntos 
que con anterioridad se consideraban de política interior. 

3. Existe una decaída en el empleo de la fuerza militar como instru-
mento político, lo que aumenta probabilidades de cooperación en-
tre Estados. 

323 Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 
2015-2018, cit., p. 22.

324 Entenderemos por globalización el proceso a escala mundial de carácter, 
socio-económico, tecnológico y cultural, que comunica y genera espacios 
de intercambio, enriquecimiento y desaparición de formas culturales a ni-
vel mundial, así como mercados y sociedades en el marco de un proceso de 
interdependencia y mayor comunicación entre países.

325 Robert Owen Keohane y Joseph S Nye, Jr. Power and interdependence: 
world politics in transition, Nueva York, Harper, 1989.
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II . fundamento de l as mIgraCIones en el 
Contexto jurídICo 

Previo a la realización de alguna consideración desde el ámbito jurí-
dico, es significativo destacar la función del Estado frente a esta situa-
ción. La “sociedad” internacional se encuentra organizada en unida-
des básicas Estado-nación, así tiene la autoridad para decidir por sí 
misma el modo en que opta por gestionar los flujos migratorios en su 
territorio, puesto que es su responsabilidad propender al bienestar de 
los ciudadanos oriundos y, además, fijar los estándares para ingreso, 
residencia y deportación de migrantes. No obstante, los Estados se 
deben adscribir al derecho internacional, que impone límites a la ges-
tión migratoria, por lo cual se deben interpretar leyes, instrumentos 
internacionales y normas estáticas326.

Existe el tratado internacional y global de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias327, que se inspira en los acuerdos jurídicamente vinculantes 
existentes y en conclusiones de expertos comprendidas en resolu-
ciones aprobadas por los distintos cuerpos de la Organización de las 
Naciones Unidas. Los Estados que corroboran la Convención o bien 
se incorporan a esta, quedan comprometidos a adscribirse a su con-
tenido y tomar las medidas necesarias para garantizar que trabajado-
res migrantes cuyos derechos se hayan violado, tengan posibilidad de 
presentar recursos judiciales. 

326 Un fundamento importante de la soberanía es que un Estado es responsa-
ble de determinar los extranjeros que se admiten en su territorio, de expul-
sar a quienes no cumplan con esas condiciones, a la gestión de sus fronteras 
y a la protección de su integridad territorial. Pero este poder debe ejercerse 
con respeto a los derechos y libertades de los migrantes, consignados en 
un número sustancial de instrumentos de derechos humanos y del derecho 
internacional consuetudinario.

327 Se debe recordar que los países beneficiados por mano de obra migrante, 
es decir aquellos ubicados en América del Norte (salvo México) y la U.E. 
no han firmado la convención, mucho menos ratificado dicha firma. De la 
misma forma China, Japón, Australia, los países del golfo árabe, Brasil y 
Sudáfrica tampoco han ratificado dicho convenio, lo cual le resta eficacia 
a la pretensión de proteger a los individuos migrantes, en tanto los países 
receptores no garantizan de manera efectiva la protección de sus derechos 
conforme al derecho internacional.
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Otro de los problemas que ha sido discutido en el ámbito, es la 
integración social de los trabajadores migrantes y sus familias, sin que 
en el proceso pierdan su identidad cultural. De esta manera, por ejem-
plo, se ha afirmado que los hijos de migrantes que no aprendan un 
idioma diferente o estudien bajo ese idioma difícilmente tendrán un 
rendimiento académico similar al de sus compañeros, sin la ayuda de 
medidas especiales. Así, en cuanto a las migraciones o movimientos 
ilegales, se debe remitir al artículo 68 de la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migra-
torios y de sus Familiares, que dicta lo siguiente:

Se insta a los Estados Partes a colaborar “con miras a im-
pedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o 
clandestinos de los trabajadores migratorios en situación 
irregular”. Se pide más concretamente a los Estados Partes 
que adopten las medidas adecuadas contra la difusión de 
información engañosa en lo concerniente a la emigración 
y la inmigración, para detectar y eliminar los movimientos 
ilegales o clandestinos y para imponer sanciones efectivas 
a las personas grupos o entidades que organicen o dirijan 
la migración ilegal o clandestina o presten asistencia a tal 
efecto, hagan uso de la violencia o de amenazas o intimida-
ción contra los trabajadores migratorios en situación irre-
gular o den empleo a esos trabajadores328.

El problema es claro cuando no existen criterios definidos a fin de 
medir las políticas públicas que promueven el avance cultural, político 
y económico, lo cual propugna mediante estas una disminución de la 
brecha entre países del Norte y Sur global, para evitar la migración 
irregular. La oit se ha concentrado en garantizar los derechos de los 
trabajadores migrantes y sus familias.

La colaboración de la oit con el propósito de conseguir la ejecu-
ción de la justicia para los trabajadores migratorios, se presenta desde 
dos perspectivas distintas. Por una parte, ciertos convenios y algunas 
recomendaciones de la oit instituyen parámetros en las leyes nacio-
nales en cuanto a los procedimientos judiciales y administrativos re-

328 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, cit.
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feridos a la migración y a sus posibilidades de empleo. Por otra parte, 
por medio de cooperación técnica, la oit protege los derechos de tra-
bajadores migrantes.

Uno de sus convenios (97 de 1949) crea las bases para lograr igual-
dad en el trato de trabajadores migrantes y nacionales, en materia de 
condiciones de trabajo, contratación, acceso a la justicia, impuestos y 
protección social. Este convenio contiene disposiciones para la forma-
ción de profesionales, formas de despido y reunificación familiar; se 
ha ratificado por 49 Estados329.

Por otro lado, el Convenio 143 de 1975 de la oit, se acogió para 
regular los flujos migratorios y combatir el tráfico y trata de personas. 
Este convenio también busca facilitar la integración de migrantes en 
sus comunidades de acogida. Ha sido ratificado, hasta el momento, 
por 23 Estados330.

Este instrumento contiene medidas de protección que se deben 
aplicar a los trabajadores que sean migrantes y que estén en situación 
irregular o que obtengan empleos ilegales; incluso en los casos en que 
su realidad no pueda ser vuelta a la normalidad jurídica. Estos prin-
cipios se hallan escritos en su artículo 1.°, en donde se funda el deber 
de los Estados de observar los derechos fundamentales de los traba-
jadores migrantes, independiente de su condición legal en el país de 
acogida. Sin embargo, varias de sus disposiciones no son aplicables a 
migrantes irregulares.

No obstante, a la intención de protección que demuestra este do-
cumento, el mismo no busca definir los derechos fundamentales de 
todos los trabajadores migrantes. Esto no quiere decir una ausencia en 
cuanto a la teoría sobre los asuntos de migración, pues la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ‒ceacr‒ 
interpretó que esa norma invoca los derechos humanos planteados en 
diversos instrumentos de las Naciones Unidas. Cabe destacar que los 

329 Organización Internacional del Trabajo. Ratificación del C097-
Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), 
disponible en [https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU
B:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312242].

330 Organización Internacional del Trabajo. Ratificación del C143-Con-
venio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 
1975 (núm. 143), disponible en [https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_
ID:312288:NO].

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es
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instrumentos no operan a partir de la reciprocidad, y que si bien son 
de aplicación obligatoria para los Estados ratificantes, sus disposicio-
nes no son jurídicamente vinculantes.

Los convenios de la oit sobre migración laboral brindan una com-
prensión significativa para la legislación y práctica de los Estados. En 
paralelo, la convención semejante de las Naciones Unidas se funda-
menta en lo establecido por los instrumentos de la oit, ampliando de 
marco jurídico para aplicar al tratamiento de migrantes (regulares e 
irregulares) y para prevenir su explotación. De acuerdo con Giménez:

El actual tratamiento defensivo y restrictivo que recibe la 
inmigración en Europa cuestiona las reglas de juego y el 
desarrollo de la democracia, el Estado de derecho y los de-
rechos humanos que le sirven de fundamento. De un lado, 
pone de manifiesto el retroceso que sufre la democracia en 
Europa a los orígenes liberales del Estado de derecho de 
los tiempos modernos, y no solo olvida la propuesta de los 
años 60 de una Europa social y abandona el avance hacia 
una democracia social y participativa, sino que se constru-
ye ignorando la multiculturalidad como rasgo definidor de 
un espacio vital desde donde construir y articular la convi-
vencia pacífica de los pueblos331.

De esta manera, el sostén que permite comprender la cuestión de la 
integración es la interculturalidad, pues se parte del entendimiento 
jurídico y sociológico que señala que la multiculturalidad per se no 
representa una teoría, sino una descripción de la sociedad en la cual 
habitamos día a día. Así, la interculturalidad es la pretensión del ser, 
es decir, el deber ser hacia el cual apuntan las normas y, que además, 
surge a raíz de necesarios procesos de interconexión entre los diver-
sos grupos culturales que conforman no solo las ciudades, sino una 
nación, lo cual permite intercambios educativos en el proceso, que 
enriquecen la visión de los individuos y abren nuevos caminos hacia 
la solución de conflictos332. 

331 Carlos Giménez Romero. Qué es la inmigración: ¿problema y oportuni-
dad?, ¿cómo lograr la integración de los inmigrantes?, ¿multiculturalismo o 
interculturalismo?, Barcelona, rba, 2003, p. 202.

332 Jurgen Habermas. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, Madrid, Trotta, 2010.
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Es necesario mencionar que la multiculturalidad –contrario a la 
posición antes abordada–, ha sido tratada como el reconocimien-
to universal de los derechos como un mínimo ético, recogiendo los 
elementos fundamentales de la carta constitucional que legitiman el 
orden político, social y jurídico del Estado-nación. Así mismo, la ge-
neración de espacios interculturales, a través de la integración de so-
ciedades que son intrínsecamente multiculturales, genera un halo de 
validez de las normas alcanzadas mediante el consenso. 

Lo anterior afirma que el hecho del tratamiento político, institu-
cional y jurídico corresponde a la formación de una conciencia social 
y ética, como también una moralidad que legitima un nuevo orden 
conducente a la conservación ambiental, el desarrollo humano y la 
distribución equitativa y justa de la riqueza333. En este sentido es nece-
sario destacar lo planteado por Sutcliffe:

El clima filosófico y político es cada vez más anti-inmigra-
ción, y la figura del inmigrante es cada vez más despreciada 
por los medios de comunicación, los dirigentes políticos y 
los intelectuales. Las breves observaciones históricas hechas 
antes no pretenden ser una historia de la migración, sino 
simplemente un recuerdo de que negar la validez de la mi-
gración es negar una parte de la naturaleza social humana334.

Así mismo, esto significa que el reconocimiento de los migrantes y sus 
derechos incluye, por supuesto, la aceptación y afirmación de dere-
chos sociales, económicos y culturales que le permitan al inmigrante 
asegurar la atención integral a sus necesidades, desde una óptica de 
políticas públicas estatales, justas, claras e igualitarias.

Los movimientos poblacionales entre las fronteras de dos países 
están ligados, al menos en teoría, a múltiples regulaciones internacio-
nales. Las cuales revisten particular importancia en tanto pilares para 
abordar los problemas de desplazamiento, de asilo y de refugio. Cabe 
mencionar que los desplazados internos son individuos o colectivos 
que, de manera forzosa, se desplazan de su lugar de residencia para 
evitar las consecuencias de violencia, violaciones de derechos huma-
nos o desastres naturales. Como dispone la Ley 387 de 1997:

333 Giménez Romero. Qué es la inmigración: ¿problema y oportunidad?, cit.
334 Bob Sutcliffe. Nacido en otra parte. Un ensayo sobre la migración inter-

nacional, el desarrollo y la equidad, Bilbao, Edit. Hegoa, 1988, p. 30.
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Desplazado es toda persona que se ha visto forzada a mi-
grar dentro del territorio nacional abandonando su locali-
dad de residencia o sus actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personales han sido vulneradas o se encuentran directa-
mente amenazadas, con ocasión del conflicto armado in-
terno, violencia generalizada, violaciones masivas a los de-
rechos humanos entre otras causas335.

El concepto de asilo tiene su fundamento en una diversa lista de fuen-
tes, entre las cuales se encuentran diversas declaraciones, convencio-
nes y resoluciones. Esta es la protección que los Estados brindan a los 
perseguidos políticos con el fin de que la autoridad no los procese o 
someta a la cárcel. El perseguido es entonces amparado por el país ex-
tranjero que concede ayuda. La figura de asilo territorial fue concerta-
da en la Convención sobre Asilo Territorial, que consta de 15 artículos 
de acuerdo con lo convenido por los Estados miembros de la oea.

El concepto de asilo diplomático, por su parte, tiene su origen en la 
Convención sobre Asilo. En su artículo 1.°, se define a quienes puede 
ser otorgado este beneficio:

El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campa-
mentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por 
motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado 
territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente 
Convención. Para los fines de esta Convención, legación 
es toda sede de misión diplomática ordinaria, la residen-
cia de los jefes de misión y los locales habilitados por ellos 
para habitación de los asilados cuando el número de estos 
exceda de la capacidad normal de los edificios. Los navíos 
de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisional-
mente en astilleros, arsenales o talleres para su reparación, 
no pueden constituir recinto de asilo336.

335 Ley 387 de 18 de julio de 1997, Diario Oficial, n.° 43.091 de 24 de julio 
de 1997, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Leyes/1659244], artículo 1.°.

336 Organización de Estados Americanos. Convención sobre Asilo 
Diplomático, Caracas, 1954, disponible en [https://www.oas.org/es/sla/ddi/
tratados_multilaterales_interamericanos_A-46_asilo_diplomatico.asp].

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-46_asilo_diplomatico.asp
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-46_asilo_diplomatico.asp


[170]  Las migraciones en la política internacional en América Latina

Así mismo, la categoría de refugiado es reconocida en los artículos 
1.° y 2.° de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 
como también por el Protocolo de Nueva York de 1967. De acuerdo 
con estos, un refugiado es una persona que:

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determi-
nado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o 
que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuen-
cia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tu-
viera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores no quiera regresar a él337.

Debido a las causas antes mencionadas, y de acuerdo con los reportes 
de la acnur, “en Ecuador existen para el año 2016 aproximadamente 
57.325 colombianos” que precisan de protección internacional338. Tan 
solo en el 2006 un promedio de 600 a 700 colombianos solicitaron 
asilo mensualmente en este país.

Con esto en mente, la Cancillería de Colombia339 se fijó como ob-
jetivo estratégico el diseño de una política integral migratoria, a tra-
vés del programa “Colombia nos Une”, que se creó en el marco de un 
análisis histórico normativo de la regulación jurídica en torno al tema 
de migración e inmigración, de donde es necesario mencionar las si-
guientes normas:

337 Organización de las Naciones Unidas. Protocolo sobre el estatuto de 
los refugiados, Nueva York, 1967, disponible en [https://www.oas.org/dil/
esp/1967_Protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf].

338 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
acnur Hoja Informativa/ Ecuador, abril de 2016, disponible en 
[https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/
Ecuador/2016/ACNUR_Ecuador_2016_General_ES_Abril.pdf], p. 2.

339 En Colombia el control y análisis del fenómeno migratorio es liderado por 
la Cancillería, que opera para promocionar y proteger los derechos de los 
colombianos en el exterior. 

https://www.oas.org/dil/esp/1967_Protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/1967_Protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/2016/ACNUR_Ecuador_2016_General_ES_Abril.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/2016/ACNUR_Ecuador_2016_General_ES_Abril.pdf
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•	 La Ley 76 de 1993, que establece el marco para proteger a los co-
lombianos en el exterior a través del servicio consular (modificada 
parcialmente por la Ley 991 de 2005340). 

•	 La Resolución 0326 de 2001341, que creó el Comité para la Asistencia 
a Connacionales en el Exterior, que evalúa sus necesidades y brinda 
asistencia social y jurídica.

•	 El Decreto 333 de 1995342, que buscó estimular el encuentro de co-
lombianos en el exterior, y fomentar los valores culturales, sociales, 
históricos y deportivos de la identidad colombiana.

•	 El Decreto 2105 de 2001343, que creó la Dirección de Integración y De-
sarrollo Fronterizo (adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores).

La Coordinación de Desarrollo Fronterizo tuvo como como objeti-
vo la consolidación de acciones interinstitucionales para la gestión 
fronteriza. De igual forma apoya y asesora en asuntos relacionados a 
política exterior y zonas fronterizas, punto que da lugar a la mención 
tanto de los Decretos 1974 de 1995344 y 2482345 de 2012, así como de 
la Ley 1465 de 2011346.

340 Ley 991 de 2 de noviembre de 2005, Diario Oficial, n.° 46.080 de 2 de 
noviembre de 2005, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?id=1672360].

341 Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución 326 de 1.° de febrero 
de 2001, disponible en [https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/
Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_0326_2001.htm].

342 Decreto 333 de 20 de febrero de 1995, Diario Oficial, n.° 41.730 de 22 
de febrero de 1995, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?id=1076464].

343 Decreto 2105 de 8 de octubre de 2001, Diario Oficial, n.° 44.576 de 8 
de octubre de 2001, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?id=1758397].

344 Decreto 1974 de 8 de noviembre de 1995, Diario Oficial, n.° 42.080 de 8 
de noviembre de 1995, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?id=1379602].

345 Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012, Diario Oficial, n.° 48.634 de 4 
de diciembre de 2012, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?ruta=Decretos/1809146].

346 Ley 1465 de 29 de junio de 2011, Diario Oficial, n.° 48.116 de 30 de junio 
de 2011, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Leyes/1681462].

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1672360
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1672360
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_0326_2001.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_0326_2001.htm
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1076464
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1076464
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1758397
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1758397
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1379602
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1379602
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes
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En primer lugar, el Decreto 1974 de 1995 creó un comité interins-
titucional para asistir a colombianos en el exterior. Este presenta la 
necesidad del establecimiento de políticas para asistir a esta población 
y para garantizar su conocimiento de campañas preventivas y pro-
puestas para proteger sus derechos y promover sus valores.

En segundo lugar, el Decreto 2482 creó un comité interinstitucional 
para estudiar procesos de repatriación de personas privadas de la liber-
tad, coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia. Finalmente:

La Ley 1465 de 2011 crea el Sistema Nacional de Migra-
ciones ‒snm‒ como un conjunto armónico de institucio-
nes, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, 
planes y programas, con los que se deberá acompañar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la política 
migratoria con el propósito de elevar el nivel de calidad de 
vida de las comunidades colombianas en el exterior. Si bien 
es una ley bien estructurada, en cuya elaboración participó 
la Plataforma Social Migratoria (Hermes), no ha contado 
con la voluntad política para su reglamentación y de ella 
se abolió la propuesta de representación de los migrantes 
y la fuente de recursos para el tema migratorio. El único 
recurso con el que cuenta esta política es un fondo especial 
que solo se puede usar por razones humanitarias cuando 
es necesario dar asistencia y protección inmediata a colom-
bianos en el exterior347.

III . polítICa Integral de l as 
m IgraC Iones en ColomBIa 

La migración, como externalidad positiva o negativa, en los países de 
recepción, no es un fenómeno particularmente nuevo y la existencia 
de políticas públicas y preocupaciones al respecto no son recientes, 
así, por ejemplo:

347 María Rocío Bedoya Bedoya. “El papel de las políticas públicas de mi-
gración y retorno en Colombia en el marco de la crisis económica mundial: 
los casos del Eje Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá”, Estudios Políticos, n.° 
46, 2015, pp. 79 a 99, disponible en [https://revistas.udea.edu.co/index.
php/estudiospoliticos/article/view/18770].

https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/18770
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/18770
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En la segunda parte del siglo xix y a comienzos del siglo 
xx, existieron las primeras políticas colombianas de inmi-
gración, las cuales se restringieron a tratar de implementar 
acciones consecuentes con las ideas eugenésicas y con el 
convencimiento que aún perdura en una parte de las élites 
nacionales de que solo mediante la importación de inmi-
grantes blancos sería posible “mejorar la raza”, y como con-
secuencia, alcanzar el progreso. Sin embargo, las previsio-
nes para no poner en riesgo la estructura del poder en las 
manos de ellos, llevaron a los gobernantes de entonces, a 
exigir que quienes quisieran inmigrar hacia Colombia de-
berían poseer la triple condición de europeos blancos, ca-
tólicos y campesino, con lo que bloquearon la posibilidad 
de grandes contingentes de inmigrantes348. 

Como referencias de política pública, cobran importancia las dife-
rentes estrategias temáticas que ha abordado el Estado desde una mi-
rada integral, para fortalecer los vínculos en el exterior, a través de 
herramientas tecnológicas como el portal Redes Colombia lanzada en 
2007, desarrollo de convenios de cooperación nacional e internacio-
nal, seguridad pensional y laboral. Según Bedoya:

Un precedente histórico de estímulos para el retorno que lo 
constituye está expresado en el Decreto 1397 de 1972 para 
ciudadanos colombianos con título universitario. No obs-
tante, el 31 de julio de 2012 se certificó en Colombia la Ley 
1565  que impone condiciones y precisa incentivos para 
el retorno de los colombianos residentes en el extranjero. 
Dicha ley se suscribió en el marco de la crisis económi-
ca y financiera mundial de 2008, bajo el supuesto de que 
se producirían retornos masivos desde Europa y Estados 
Unidos, especialmente de migrantes afectados por la crisis. 
Aunque esta ley tiene una visión reduccionista del proble-
ma migratorio, hay que reconocer que constituye un avan-
ce representativo en materia de proyectos porque ofrece 
incentivos fiscales, tributarios y aduaneros para el retorno 
de los colombianos en el exterior que cuentan con capital 

348 Asociación Fusionarte. 100 colombianos, Bogotá, Fusionarte, 2013.
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para invertir en su país de origen, y además brindan acom-
pañamiento integral a todos aquellos que voluntariamente 
desean regresar al país. Los colombianos que viven en el 
extranjero pueden acogerse una sola vez a lo dispuesto en 
la presente ley, siempre y cuando cumplan los siguientes 
requisitos: a) acreditar permanencia en el extranjero de por 
lo menos tres (3) años ‒el Gobierno nacional lo reglamen-
tará en un término máximo de 2 meses‒; b) manifestar por 
escrito a la autoridad competente, su interés de retornar al 
país y acogerse a la ley; y c) ser mayor de edad349.

El Plan Nacional de Desarrollo del primer mandato del presidente Ál-
varo Uribe refuerza las diferentes acciones tendientes a proteger la co-
munidad colombiana que reside en el extranjero, y estimular su sentido 
de pertenencia nacional; entre los aspectos importantes por resaltar es-
tán la consolidación de redes de colombianos en el exterior a través del 
Portal RedEsColombia, un observatorio sobre las migraciones. Creado 
con el objetivo de hacer adelantos en la edificación y ejecución de una 
política migratoria integral. Así mismo, fortaleció la Comisión Nacio-
nal Intersectorial específica a asuntos migratorios, brindando foros de 
discusión constructiva con las diferentes entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, el sector académico y los organismos internacio-
nales especializados que conocen sobre el tema. Además, otro de sus 
objetivos es fortalecer la respuesta institucional mediante:

La implementación de convenios bilaterales que permitan 
a los colombianos acceder a condiciones laborales en el 
exterior que correspondan con sus calidades académicas 
y nivel educativo, facilitando la transferencia de tecnología 
y conocimiento. Además, se propenderá por la aplicación 
del modelo de Migración Laboral, Temporal y Circular ‒
mltc‒ en los países de mayor acogida de migrantes colom-
bianos (Estados Unidos y la Unión Europea)350.

349 Bedoya Bedoya. “El papel de las políticas públicas de migración y retorno 
en Colombia en el marco de la crisis económica mundial: los casos del Eje 
Cafetero, Cali, Medellín y Bogotá”, cit.

350 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarro-
llo 2006-2010. Estado comunitario: desarrollo para todos, t. ii, Bogotá, dnp, 
2007, disponible en [https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_
Tomo_2.pdf], p. 550.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Tomo_2.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Tomo_2.pdf
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De otra parte, el principal objetivo del Ministerio de Relaciones 
Internacionales durante este periodo, es la realización de una rees-
tructuración organizacional, enfocada en fortalecer la academia di-
plomática y un sistema de gestión para consolidar los respectivos 
resultados, según el dnp351 que es pertinente fortalecer las funciones 
de integración y orientación armónica de los programas y políticas 
de cada sector que corresponden a los distintos organismos estatales 
con la política exterior, para garantizar la articulación y coordinación 
alrededor de los intereses nacionales en materia política, económica, 
social y ambiental.

Ahora bien, como parte del carácter multidisciplinario de los asun-
tos de la agenda internacional, es crucial fortalecer la integración, 
armonización y orientación de políticas y proyectos con la política 
internacional del país. En el caso de la política exterior colombiana 
2006-2010, se proyectó el objetivo específico de diseñar una política 
integral migratoria, la cual se materializa en la expedición del Conpes 
3603 de 2009352.

Lo anterior, según Gómez353, obedece a dos grandes factores, el 
primero de ellos, concierne a la residencia de cerca del 10% de los 
nacionales en el extranjero y el segundo, la necesidad de inversión 
extranjera y de migración de capital de individuos para impulsar el 
desarrollo. Esta implementación de recursos, saberes y habilidades 
busca convertir el fenómeno de las migraciones, de incidencia inne-
gable como fuente de desarrollo para los países.

Hasta el 2009, y antes de la creación del Conpes 3603, la política 
migratoria nacional tenía un enfoque de seguridad nacional, cuyo de-
sarrollo se fundamenta solo a través de políticas de registro o visado, 
lo cual era manifestación de una profunda desconfianza hacia los ex-
tranjeros. Este documento, contiene la Política Migratoria Integral ‒
pim‒, la cual se orienta hacia el tratamiento integral de cada una de las 

351 Ídem.
352 Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes, n.° 3603, 

Bogotá, dnp, 24 de agosto de 2009, disponible en [https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3603.pdf].

353 Itziar Gómez Fernández. “Las migraciones como objeto de interés de las 
políticas públicas: un enfoque de derechos humanos”, en Laurence Bur-
gorgue-Larsen, Antonio Maués y Beatriz Eugenia Sánchez Mojica 
(coords.). Derechos humanos y políticas públicas. Manual, Barcelona, Red 
de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ
3603.pdf
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necesidades de esta población, y el desarrollo de programas y estrate-
gias para este efecto354. También, articulados, en torno a la protección 
y defensa de los derechos de los migrantes y su libertad de movimien-
to bajo garantías mínimas fundamentales por parte del Estado. 

Este documento establece cinco principios como eje central de in-
terpretación y ejecución de la política pública: 

Principio de coherencia, principio de integralidad y largo 
plazo, principio de concordancia, principio de plena ob-
servancia de garantías individuales y finalmente, principio 
de focalización, en el cual la atención debe ser prioritaria 
para aquellos individuos que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad [...] Todos estos principios construidos 
entorno a la materialización de múltiples objetivos a largo 
plazo, a saber: En primer lugar, lograr la defensa, protec-
ción y garantía de los derechos de los colombianos en el 
exterior y de los extranjeros en Colombia; en segundo lu-
gar, fortalecer la transferencia de capacidades hacia el país 
de aquellos colombianos con un alto capital humano, así 
como mantener y ampliar las oportunidades de formación 
para los colombianos en el exterior y los extranjeros en 
el país; en tercer lugar, garantizar una oferta de servicios 
estatales permanentes, suficientes y efectivos hacia los co-
lombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia, te-
niendo en cuenta los cambios permanentes de la dinámica 
migratoria; y finalmente, garantizar una migración regular 
de acuerdo a la normatividad internacional355.

De acuerdo con la Cancillería, la implementación de la política pim, 
contenida en el Conpes, involucra a múltiples entidades en función de 
la dimensión de las mismas, entorno a unas actividades macro, pre-
sentándose esta relación de manera gráfica así:

354 Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes, n.° 3603, 
cit.

355 Ibíd., p. 53.
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Dimensión Entidades Actividades macro

Educativa

Ministerio de Educación

icetex

sena

Educación superior

Convalidación de títulos

Programas educativos, técnicos y 
financiación

Cultural

Ministerio de Cultura

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Capacitaciones y promoción 
deportiva y cultural

Participativa y 
comunitaria

Ministerio de Relaciones 
Exteriores Plan comunidad

Social

Ministerio de la Protección 
Social

sena

Protección social

Iniciativas de migración laboral

Económica

Ministerio de Comercio

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial

Inversión productiva de las 
remesas

Seguridad Ministerio del Interior
Trata de personas

Tráfico de migrantes

Institucional e 
información

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

dane

Prueba piloto ecre

Consulados móviles y tramites 
virtuales

Fuente: Cancillería de Colombia. “¿Qué países exigen visa a los nacionales colombia-
nos?”, cit.

Cabe resaltar la existencia de algunos antecedentes en torno al desa-
rrollo de estas dimensiones, a través de las actividades macro (como 
resultado de la política exterior colombiana 2006-2010 y las políticas 
2002-2008). Así, por ejemplo, son relevantes los resultados obteni-
dos por el programa “Colombianos seguros en el exterior”, el cual fue 
desarrollado por la Cancillería de Colombia y el Instituto de Seguros 
Sociales ‒iss‒ y utilizando como intermediario a la empresa Giros y 
Finanzas S. A. en su funcionamiento extranjero. Este programa preten-
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día la instauración de dispositivos confiables y ágiles, para facilitar las 
cotizaciones de pensiones en el país de colombianos en el exterior, o se-
guir realizando dichas cotizaciones para lograr una pensión en el país.

También, debe mencionarse que el documento Visión Colombia 
2019, en concordancia con el cual se debe realizar una política públi-
ca integral de migración, tuvo una importancia vital en la redacción 
de este Conpes, así como del surgimiento de las políticas previas, en 
tanto su capítulo 6.°, afirma que es pertinente proyectar una política 
exterior flexible frente a la realidad global cambiante. A través de la 
meta n.° 4, se planteó la necesidad de favorecer los aportes de los co-
lombianos en el exterior al desarrollo del país, y reforzar sus vínculos.

El Plan Nacional de Desarrollo del primer cuatrienio de gobierno de 
Juan Manuel Santos (2010-2014), no solo pretendía lograr el cum-
plimiento de lineamientos de promoción de los dd. hh., sino que se 
deseaba con este enfoque, impulsar la política migratoria y mejorar el 
servicio consular, en el entendido de que este tendría que colaborar con:

El afianzamiento de dicha política bajo el principio de co-
herencia en el trato a los migrantes nacionales o extranje-
ros y sus familias, priorizando la temática migratoria en 
todas las entidades de nivel nacional, departamentalmente 
y municipal involucrada, promoviendo el trabajo interins-
titucional que garantice un impacto social de forma eficaz 
y eficiente356.

Con respecto a este fundamento, Migración Colombia proyectó su 
plan estratégico “Fronteras en línea”, compuesto por políticas, obje-
tivos estratégicos, estrategias específicas e indicadores para respetar, 
promover y garantizar los derechos humanos. Todo ello encaminado 
a la prestación de una política de migración integral de fuerte carácter 
equitativo. 

A su vez, cabe mencionar el Plan Estratégico Extraterritorial 2015-
2018. El objetivo n.° 3 de este plan exige el fortalecimiento del servicio 
consular, y proyecta estrategias para aumentar los consulados móvi-
les y puntos de atención migratoria. Con esto, se busca incrementar 

356 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarro-
llo 2010-2014: más empleo, menos pobreza y más seguridad, t. ii, Bogotá, 
dnp, 2011, disponible en [https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/
PND2010-2014%20Tomo%20II%20CD.pdf], pp. 688 y 689.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010
20CD.pdf
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la atención de colombianos en el exterior, y preparar al país para el 
incremento de flujos migratorios y para garantizar una movilidad hu-
mana con condiciones de seguridad357.

Por último, se deben exponer los puntos más importantes del Plan 
Estratégico Sectorial 2015-2018 conocido también como pes, desa-
rrollado desde la Unidad Administrativa Especial de Migración Co-
lombia, este plan contiene:

Seis objetivos, el primero es diversificar la agenda de po-
lítica exterior, el segundo objetivo consolidar la presencia 
de Colombia en diferentes instancias, el tercer objetivo es 
fortalecer la política migratoria y el servicio consular, el 
cuarto objetivo es impulsar el desarrollo en las regiones 
fronterizas, el quinto objetivo es fortalecer las entidades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y el sexto objetivo es 
en base de los intereses nacionales se fomentaran el tipo de 
cooperación internacional en función de ellos358.

ConClusIones

La pérdida de identidad y los suplicios a que se ven expuestos los mi-
grantes fuera de su país de origen, hacen cada vez más difícil, for-
talecer los lazos culturales, familiares y afectivos, puesto que es una 
situación que afecta la protección de derechos por parte del Estado y 
la sociedad civil. La cooperación internacional, los asuntos fronterizos 
y los flujos migratorios son fundamentales para estudiar desde un en-
foque multidimensional. 

Si bien es cierto que el sistema internacional ha fomentado la for-
mulación de políticas orientadas a la cooperación internacional temá-
tica (en particular con lo relacionado a flujos migratorios), la coopera-
ción interestatal tiene sus límites al momento de responder de manera 
oportuna a desafíos internacionales multidimensionales.

357 Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, Bogotá, dnp, 2015, disponible en [https://
colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20
de%20desarrollo%202014-2018.pdf], pp. 464 y 465.

358 Ministerio de Relaciones Exteriores. Plan Estratégico Institucional 
2015-2018, cit., p. 12.

https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
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El fenómeno migratorio es un proceso eficiente que suscita el 
acompañamiento permanente de las entidades estatales encargadas de 
asistir al migrante en el exterior con el fin de que le permita potencia-
lizar su situación en otro contexto, sin dejar de lado su nacionalidad 
y sus raíces patrióticas, por lo tanto, la cooperación y la colaboración 
interinstitucional son, sin lugar a dudas, el baluarte de protección del 
migrante en el territorio donde se encuentre. Colombia debe contem-
plar el análisis multidimensional de los flujos migratorios para res-
ponder de forma apropiada a los desafíos planteados recientemente 
en su historia, que cada vez cobran mayor dimensión. De igual for-
ma, la política internacional cada vez demanda mayor interlocución 
y articulación con actores no estatales. Los flujos migratorios no se 
escapan a esta exigencia. 

Es importante reconocer que las migraciones han facilitado el de-
sarrollo económico y han aportado a la evolución y enriquecimiento 
cultural de innumerables sociedades y países. Los migrantes represen-
tan personas dinámicas, arriesgadas y altruistas en busca de nuevos 
horizontes para mejorar su vida y la de su descendencia. 
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a n e x o s

I . norm as Conexas y marCo jurídICo

En orden cronológico

A. Instrumentos jurídicos de orden internacional

 – Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)-

 – Convenio de la oit (n.° 97) relativo a los trabajadores migrantes 
(1949).

 – Convención relativa al Estatuto de los Refugiados (1951) y su Pro-
tocolo (1967).

 – Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres (1953).

 – Acuerdo sobre el Refugio de los Hombres del Mar (1957) y su Pro-
tocolo (1973).

 – Convenio de la oit (n.° 111) relativo a la discriminación en materia 
de empleo y ocupación (1958).

 – Convención sobre la Reducción de Apátridas (1961).

 – Convenio de la oit (n.° 118) relativo a la igualdad de trato de nacio-
nales y extranjeros en materia de seguridad social (1962).

 – Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial (1965).

 – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Opcional (1966).

 – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966).
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 – Convenio de la oit (n.° 143) sobre las migraciones en condiciones 
abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato 
de los trabajadores migrantes (1975).

 – Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimina-
ción en contra de las mujeres (1979). 

 – Convenio para la protección de las personas con respecto al trata-
miento automatizado de datos de carácter personal y otros instru-
mentos internacionales y comunitarios (1981).

 – Convenio de la oit (n.° 157) sobre el establecimiento de un sistema 
internacional para la conservación de los derechos en materia de se-
guridad social (1982). 

 – Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manas o Degradantes (1984).

 – Convención relativa a la Cooperación Internacional sobre la Asis-
tencia Administrativa a los Refugiados (1985).

 – Resolución 40/144 de la Asamblea General onu-Declaración sobre 
los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del 
país en que viven (1985).

 – Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

 – Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de to-
dos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias (1990).

 – Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la onu 1999/44 
– Derechos Humanos de los Migrantes (1999). 

 – Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Trasnacional (2000).

 – Protocolo de Palermo “para prevenir, suprimir y castigar la trata de 
las personas, especialmente mujeres y menores”, que complementan 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Trasnacional (2000).
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 – Protocolo contra el Tráfico de Migrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Trasnacional (2000).

 – Reglamento Sanitario Internacional (2005).

 – Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006).

 – Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra la Desaparición Forzada (2006).

B. Instrumentos jurídicos de orden regional

 – Convención de los Estados Americanos sobre Asilo Político (1935).

 – Tratado de los Estados Americanos sobre Asilo Político y Refugio 
(1939).

 – Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(1948).

 – Convención Interamericana sobre Asilo Territorial (1954).

 – Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático (1954).

 – Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 
José de Costa Rica” (1969).

 – Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984).

 – Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura 
(1986).

 – Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores 
(1994).

 – Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas 
(1994).
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 – Convención Interamericana sobre la Prevención, Castigo y Erradica-
ción de la Violencia contra las Mujeres (1994).

 – Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales: Protocolo de San Salvador (1998). Declaración de Rio de Janei-
ro sobre la institución del Refugio (2000).

 – Opinión Consultiva sobre Condición jurídica y Derechos Migrantes 
Indocumentados de la Corte Interamericana de los Derechos Huma-
nos (2003).

 – Declaración y Plan de Acción de México para fortalecer la Protec-
ción Internacional de los Refugiados en América Latina (2004).

 – Declaración de Brasilia sobre la protección de Personas Refugiadas y 
Apátridas en el Continente Americano (2010).

1. Comunidad Andina de Naciones –can–

 – Decisión 397 – Uso de la Tarjeta Andina Migratoria (1996).

 – Decisión 398 – Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera 
(1997).

 –  Decisión 399 – Transporte Internacional de Mercancía por Carre-
tera (1997).

 – Decisión 459 – Política Comunitaria para la Integración y el Desa-
rrollo Fronterizo (1999).

 – Decisión 501 – Zona de Integración Fronterizo (1999).

 – Decisión 502 – Centros Binacionales de Atención en Frontera – ce-
baf (2001). 

 – Decisión 503 – Reconocimiento de documentos nacionales (2001)-

 – Decisión 504 – Pasaporte Andino (2001).
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 – Decisión 525 – Características técnicas específicas mínimas de no-
menclatura y seguridad de Pasaporte Andino (2001).

 – Decisión 526 – Ventanillas Entrada Aeropuerto (2002).

 – Decisión 529 – Crea el Comité Andino para la Prevención y Aten-
ción de Desastres.

 – Decisión 545 – Instrumentos Andino de Migración Laboral (2003).

 – Decisión 548 – Mecanismos Andino de cooperación en materia de 
asistencia y protección consular y asuntos migratorios (2003).

 – Decisión 561 – Modificación de la Decisión 398 transporte interna-
cional de pasajeros por carretera (condiciones técnicas para la ha-
bilitación y permanencia de los ómnibus o autobuses en el servicio 
(2003).

 – Decisión 583 – Sustitución de la Decisión 546, Instrumento Andino 
de Seguridad Social (2004).
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