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resUmen ejecUtiVo 

La Universidad Tecnológica de El Salvador 
(UTEC) y el Comité de Estados Unidos para Re-
fugiados e Inmigrantes (USCRI, por sus siglas en 
inglés) unieron esfuerzos para conducir un estu-
dio de investigación y mostrar las características 
principales que construyen el perfil del migrante 
salvadoreño. La investigación se realizó de mayo 
a octubre de 2013.

El estudio buscó la raíz del fenómeno migratorio 
entre los niños y adultos salvadoreños desde el 
punto de vista del migrante. Este reporte  ex-
plora la decisión del migrante de salir de El Salva-
dor con relación a su la identidad, sus derechos 
humanos y las formas de comunicación sobre ese 
fenómeno social. para poder analizar el perfil del 
migrante salvadoreño se tomaron tres aspectos: 
determinar la demografía económica y las car-
acterísticas culturales; llegar a entender cómo 
perciben la información sobre migrantes difun-
dida por los medios de comunicación; conducir 
un estudio para ver cómo perciben la valoración 
de ellos mismos como seres humanos. 

Se espera que la información colectada ayude a 
cambiar las situaciones de los migrantes. Se pre-
tende informar a los funcionarios de gobiernos, 

congresistas y organizaciones de la sociedad civil 
sobre los problemas y los retos que enfrentan 
los migrantes. Además, la información obtenida 
busca ayudar a cambiar la comunicación acerca 
de la percepción del migrante y del proceso de 
migratorio.  

El equipo de investigación realizó una encuesta 
y entrevistaron a más de 800 migrantes mayores 
de 18 años de edad y a 38 migrantes entre las 
edades de 9 a 17 años.  Todos los participantes 
del estudio fueron migrantes recientemente de-
portados a El Salvador. A Los menores de edad 
se les dio un cuestionario aparte que incluía pre-
guntas dirigidas específicamente para ellos y sus 
situaciones, a los demás participantes se les dio 
un cuestionario con preguntas abiertas acerca 
del proceso de la migración. En los cuestionarios 
se indagaron aspectos como  la razón por la que 
decidieron migrar, el acceso a información sobre 
los procesos de la migración y sus opiniones so-
bre la representación de migrantes en los medios 
de comunicación, los riesgos y los maltratos que 
sufrieron, e incluyeron preguntas sobre cultura e 
identidad como migrantes. 

Los resultados de la encuesta sugieren que el 
perfil del migrante salvadoreño es:

ADULTOS MIGRANTES

Sexo
• La mayoría de la población de adultos migrantes es mayormente masculina: 91 % 

hombres y menos de 9 % son mujeres.

Edad
• Por lo general, los adultos migrantes tiene entre 18 y 35 años de edad. Con casi 30 % 

entre 21 y 25 años y un decrecimiento en el número de migrantes mayores a 40 años.

Ciudad de 
Origen • Aunque los migrantes vienen de los 14 departamentos de El Salvador, la mayoría son 

de La Libertad y San Salvador, seguidos por San Miguel y Usulután

Nivel de 
Educación • El promedio del nivel educativo está a nivel secundario.  Solamente el 4 % de los 

migrantes ha recibido educación superior.



P ERFIL AC TUAL DE L A P ERSONA MIGR ANTE EN EL SALVADOR   •   4

LOS HOMBRES LAS MUJERES

Proceso 
Migratorio

• Hombres identifi caron el desempleo (41 %) 
como el factor más infl uyente para migrar. 
Seguido por bajo salario (15 %), la falta de 
oportunidades (12 %) y la reunifi cación de la 
familia (8 %)

• Las respuestas a la pregunta si habían 
contratado a un coyote estuvieron divididas 
por mitad, 47 % sí contrataron a alguien, 46 
% no y 7 % no respondió a la pregunta. La 
mayoría de los hombres migrantes (55 %) 
dijeron que solamente habían tratado de migrar 
una vez. 

• Casi 53 % de los hombres planean quedarse en 
El Salvador

• Mujeres identifi caron el desempleo (61 %) como el factor 
más infl uyente, también seguidos por bajo salario (8 %), la 
reunifi cación de la familia (7 %) y la falta de oportunidades (6 %)

• Las respuestas a la pregunta si habían contratado a un coyote 
estuvieron divididas, 42 % sí contrataron a alguien, 47 % no y 12 
% no respondió a la pregunta. 

• La mayoría de las mujeres migrantes (70 %) dijeron que era la 
primera vez que trataban de migrar.  

• Casi 51 % de las mujeres planean tratar de migrar una vez más. 

Profesión • A la hora de tomar la decisión de migrar, más 
de 60 % de hombres tenían algún tipo de 
trabajo. 

• La mayoría de hombres que eran empleados 
trabajaban en construcción y agricultura. 

• Más de 60 % de mujeres que decidieron migrar no tenían tra-
bajo.

Fuentes de 
los medios de 
comunicación

• Menos del 60 % de hombres habían visto infor-
mación sobre la migración. De estos, más de 80 
% contestaron que mayormente ven las noticias 
por televisión. 

• Aproximadamente 20 % de los hombres mi-
grantes se sintieron mejor informados después 
de ver las informaciones sobre migración. El 18 
% se sentían indiferentes. 

• La mayoría de migrantes piensan que lo que 
reportan los medios de comunicaciones es 
verdad. 

• Solamente el 42 % de mujeres contestaron que habían visto 
información sobre la migración. De ese grupo de mujeres, el 73 
% contestaron que mayormente ven las noticias por televisión.

• Aproximadamente, 20 % de mujeres migrantes sintieron miedo 
después de ver las informaciones sobre migración. 

• Por lo general, las migrantes piensan que lo que los medios de 
comunicación reportan la verdad. 

Derechos 
Humanos

• 57 % de hombres piensan que perdieron sus 
derechos humanos cuando decidieron migrar. 

• Cuando les preguntaron si pensaban que sus 
derechos habían sido infringidos, las respuestas 
fueron divididas en partes iguales. Esto sugiere 
que los migrantes no son totalmente conscien-
tes de sus derechos. 

• Los hombres dijeron que estaban listos para 
enfrentar cualquier riesgo (explotación, ataques, 
raptos y muerte).

• 59 % de mujeres piensan que perdieron sus derechos humanos 
cuando decidieron migrar. 

• Cuando les preguntaron si pensaban que sus derechos habían 
sido infringidos, las respuestas fueron divididas en partes iguales. 
Esto sugiere que las migrantes no son totalmente conscientes de 
sus derechos. 

• Las mujeres dijeron que estaban listas para enfrentar cualquier 
riesgo (asalto, abuso sexual y muerte).

• Una de cada cuatro mujeres empezaron a tomar pastillas 
anticonceptivas antes del viaje. 

• La mayoría de migrantes cuentan con el apoyo 
de  familiares o amigos  que viven en los 
Estados Unidos. 

• Antes de migrar las personas le piden consejo 
a la madre y después al padre. 

• La mayoría de hombres migrantes consideran 
que Dios es importante durante el trayecto 
migratorio.  

• La mayoría de migrantes se consideran 
pacífi cos en vez de violentos. 

• La mayoría de migrantes tienen el apoyo de familiares o  amigos  
que viven en los Estados Unidos. 

• Antes de migrar, las personas le piden consejo a la madre y 
después al padre. 

• El cien por  ciento de mujeres migrantes consideran que Dios es 
importante durante el trayecto migratorio. 

• La mayoría de migrantes se consideran pacífi cas en vez de vio-
lentas. 
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  MIGRANTES

Sexo • 74 % de niños, niñas y adolescentes migrantes son de sexo masculino  y 26 % son de 
sexo femenino. 

Edad • La mayoría de niños, niñas y adolescentes (79 %) tienen entre 15 y 17 años de edad.

Ciudad de 
Origen

• Niños, niñas y adolescentes que fueron entrevistados eran de todos las ciudades con 
la excepción de Ahuachapán. La mayoría eran de Santa Ana, La Paz y Usulután.

Nivel de 
Educación

• 71 % de niños, niñas y adolescetes han podido asistir a la secundaria.

Proceso 
Migratorio

• Niños, niñas y adolescentes reportaron que la reunifi cación de la familia es el 
factor más importante cuando tomaron la decisión de migrar; seguido por la falta de 
oportunidad y la violencia pandillera. 
• El uso de un coyote es de 45 % para niños, niñas y adolescentes. Para este grupo, el 
guía es normalmente contratado por su familia. 
• De los niños, las niñas y los adolescentes que expresaron interés en tratar de migrar 
otra vez, la mayoría lo haría para poder seguir estudiando o para reunirse con su 
familia. 

Temas 
Críticos

• Los niños, las  niñas y los adolescentes que fueron encuestados reportaron que los 
problemas actuales más grandes que tiene El Salvador es la violencia, la falta de empleo 
y la economía.

CNDh   Comisión Nacional de los Derechos humanos

CONMIGRANTES Consejo Nacional para la protección y Desarrollo de la persona Migrante y su familia

CONNA  Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia

DGME   Director General de Migración y Extranjería

LEpINA   Ley Especial para la protección de la Niñez y la Infancia

MRREE   Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 
 
NNA   Niños Niñas y Adolescentes

OIT   Organización International del Trabajo

OIM   Organización International de Migraciones

pNUD   programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNfpA   fondo de población de las Naciones Unidas

USCRI    Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes 
   U.S. Committee for Refugees and Immigrants

UTEC   Universidad Tecnológica de El Salvador

ListA de sigLAs
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introdUcciÓn
 
De acuerdo a cifras presentadas en el Informe 
de Desarrollo humano 2009, se calculaba que en 
ese momento habían 214 millones de personas 
migrantes en el mundo (cifras actualizadas de Na-
ciones Unidas hablan de 215 millones, bM, 2013); 
ello significa que el 3.1% de la población mundial 
reside fuera de sus fronteras nacionales. Ese mis-
mo informe  señala que la mayoría de esos mi-
grantes internacionales se desplazan entre países 
de la misma categoría de desarrollo, es decir, alre-
dedor del 60% de ellos se trasladan o bien entre 
países en desarrollo (migración sur-sur) o entre 
países desarrollados (migración norte-norte). 
 
El Salvador, desde las últimas tres décadas del 
siglo pasado se considera como un país de mi-
graciones. En su territorio confluye la migración 
internacional de sus propios ciudadanos, la mi-
gración sur-sur, protagonizada principalmente 
por nicaragüenses, guatemaltecos y hondureños 
y la migración de tránsito de ciudadanos prove-
nientes de Asia y áfrica cuyo destino final son 
los Estados Unidos. De acuerdo a datos que 
presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de El Salvador (MRREE) en el 2012, a través del 
documento “Oportunidades y desafíos de la mi-
gración internacional: El caso de El Salvador” hay 
aproximadamente 2.8 millones de salvadoreños 
residiendo fuera del país, de esos migrantes el 
90% se encuentra en los Estados Unidos. De igual 
forma el MRREE estimó que para el año 2012, 
alrededor de 150 personas salvadoreñas diari-
amente inician el viaje hacia los Estados Unidos, 
Es decir, al año, aproximadamente 55 mil realizan 
el intento de llegar a ese país, pero a la luz de 
las cifras de la Dirección General de Migración 
y Extranjería (DGME), para ese mismo año fuer-
on deportados 25,000 mil 845 salvadoreños. 

En este contexto la Universidad Tecnológica de 
El Salvador (Utec) en alianza con el Comité de 
Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes1 

1 

(USCRI por sus siglas en inglés), han desarrol-
lado la investigación: “El perfil actual de la per-
sona migrante en El Salvador”, con el objetivo  
de determinar las características sociodemo-
gráficas y culturales, además de la percepción 
de la persona migrante en relación a las no-
ticias referentes a la migración y la percepción 
del migrante como persona sujeto de derechos.  
 
En relación al propósito de la investigación, el 
objetivo principal es construir el perfil actual de 
la persona emigrante salvadoreña. Lo anterior a 
partir de las características de hombres y mu-
jeres, y dentro de ello de NNA emigrantes. Otro 
de los objetivos conlleva realizar mapeo de los 
lugares de procedencia de los emigrantes y que 
al final puedan ser utilizados como insumo para 
elaborar la campaña de sensibilización de USCRI.

Antecedentes

El Salvador al finalizar el siglo xx  e inicios del 
siglo xxI, se caracteriza por ser un país ex-
pulsor de su población, receptor de migran-
tes en su mayoría nicaragüenses, hondureños 
y guatemaltecos y país de tránsito de personas 
migrantes provenientes de Sur América, Asia 
y áfrica (pNUD, 2005). Como país expulsor, El 
Salvador tiene aproximadamente un 35% de su 
población residiendo fuera de sus fronteras na-
cionales (pNUD, 2011). Otro dato importante es 
de la Organización Internacional para las Migra-
ciones, en donde se establece que la tasa de mi-
gración neta de El Salvador para los años 2010 a 
2013, es de -7.3 migrantes/1,000 población (IOM, 
2012).   El proceso intensivo de las migracio-
nes internacionales data de la década de 1980, 
cuando el país atravesó un conflicto armado 
(1980–1992) provocó  que muchos salvadoreños 
emigraran. Al finalizar la guerra e iniciar una etapa 
de paz, se suponía el flujo migratorio disminuiría, 
sin embargo los datos estadísticos mostraron lo 
contrario, la emigración continuó aún cuando 

 USCRI, organización no gubernamental, creada en el año 1911 que trabaja diferentes programas y entre ellos la prevención de la migración de 
menores no acompañados y de ayuda y acompañamiento a niños migrantes que ya ingresaron a territorio estadounidense.
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se dio un crecimiento que puede evidenciarse a 
través del pIb (Ver figura 1) que mostró un lig-
ero crecimiento entre los años 1993 y 1995 hasta 
de 6.4. En 1996 bajó a 2.1%, luego en 1997 au-
mentó manteniéndose hasta el 2003, en el 2004 
bajó al 1.9, subió de nuevo desde el 2005 al 2007 
y el 2008-2009 mostró un decrecimiento que 
de nuevo visibiliza la inestabilidad económica y 
vulnerabilidad ante los problemas internos en El 
Salvador y la crisis mundial. Situación que no ha 
podido ser superada pues en el 2012 el pIb fue 
del 1.3%. Lo anterior evidencia que las políticas 
públicas no han sido efectivas y en este escenario 
la población al no encontrar la realización de sus 
aspiraciones económica y sociales, busca emigrar.
Así lo muestran también los datos  de un estudio 
realizado por el bID (2013) en donde en el 2004, 
937,170 salvadoreños salieron del país hacia Es-
tados Unidos,  mostrando  un  aumento en  el 
número de emigrantes  hasta el  2011,   en  donde  
1,264,743 personas de origen salvadoreño llega-
ron al país en mención. Según cálculos oficiales 
establecen que 20 de cada 100 salvadoreños res-
iden fuera de las fronteras territoriales (pNUD, 
2005), la inmensa mayoría en Estados Unidos 
(pNUD, 2008). 

Las causas que han impulsado la migración inter-
nacional salvadoreña, los factores de expulsión-
atracción (Massey, Durand y Malone, 2009), son 
diversos y pueden ser diferentes a través del 
tiempo, así en la década de 1980 e inicios de 1990, 
la mayoría de emigrantes de origen salvadoreño, 
abandonaban el país por la violencia de la guer-
ra y  la atracción de  programas promovidos en 
ayuda a las víctimas de la guerra por países como 
Suecia y Canadá; los beneficiarios de estos pro-
gramas no sólo fueron víctimas de la guerra, sino 
también refugiados económicos. Una vez forma-
das las redes sociales de personas inmigrantes en 
los países de destino, promovieron y continúan 
promoviendo la migración a través de la reuni-
ficación familiar, ayuda a los parientes cercanos, 
amigos y vecinos. 

Resultado de ello miles de personas salvadoreñas 
emigraron a partir de una serie de oportunidades 
que ofreció el gobierno de Estados Unidos, lo-
grando regularizar su estatus migratorio en ese 
país del Norte. Así, por ejemplo, a través del Acta 
de Reforma y control sobre Inmigración (IRCA, 
por sus siglas en inglés), aprobada en el año de 
1986, durante el mandato del presidente Ronald 
Reagan, aproximadamente 140 mil salvadoreños 
refugiados lograron legalizarse (Cartagena, s/f). 

Las políticas públicas implementadas por los go-
biernos no han sido efectivas para minimizar los 
niveles de pobreza que según datos de la Encues-
ta de hogares de propósitos Múltiples realizada  
del Ministerio de Economía para el 2011, el 40.6% 
de los hogares en El Salvador viven en pobreza. 
La zona rural es la más afectada por la pobreza 
extrema, en donde los ingresos no son suficientes 
para adquirir la canasta básica (18.4%). Otra evi-
dencia de no efectividad de las políticas públicas 
son las tasas de desempleo que ascienden a 6.8% 
y el subempleo el 33%  (DIGESTyC, 2011). Todo 
lo antes descrito, hacen que El Salvador esté en-
tre los países de la región con la mayor cantidad 
de emigrantes. En proporción a su población, está 
por encima de México (9.4%), República Domini-
cana (9.3%) y Cuba (8.7%) según datos de CEpAL 
(2006).

el equipo de planificación de Uscri-Utec 
se reunió en el campus de la Universidad 
tecnológica de el salvador en san salvador.
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Es importante señalar, que las personas que mi-
gran de El Salvador están comprendidas en el 
rango de edad de los 15 a los 35 años de edad, lo 
que significa son los más jóvenes, los más fuertes, 
los que abandonan el país, ello implica que el 
país está sufriendo una descapitalización humana 
(Ramos, 2007). Además, El Salvador igual que la 
mayoría de países latinoamericanos está en plena 
transición demográfica (CEpAL, 2008). El fondo 
de población de las Naciones Unidad define la 
transición demográfica o bono demográfico 
como:

La transición demográfica en sus primeras 
etapas, conlleva a un paulatino incremento 
del crecimiento absoluto y relativo del núme-
ro de personas en edad de trabajar y meno-
res cifras de los grupos de dependientes 
(menores de 15 años y mayores de 65 años), 
generándose con ello una situación teórica-
mente favorable para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los hogares (UNFPA, 
2010).

La misma organización señala que El Salvador por 

causa de la migración internacional obtiene un 
saldo anual negativo de alrededor de un 6 a 7% 
en la tasa de crecimiento natural de su población.

conteXtUALiZAciÓn ActUAL

En la actualidad  ha surgido otro fenómeno tipi-
ficado como violencia social que trasciende a 
mayores niveles de delincuencia provocado por 
las pandillas, y que se presume está incidien-
do en aumentar la emigración. Así, en el IV 
Informe del estado de la región (2010) se 
menciona que el istmo centroamericano se 
ha convertido en uno de los territorios más 
violentos de América Latina y en una de las 
zonas más inseguras del mundo, con actores del 
crimen organizado cada vez más fuertes, diversi-
ficados y amenazantes. 

En un estudio del perfil de los salvadoreños en 
Estados Unidos, realizado por brown y patten 
(2013) seis de cada diez (60%) salvadoreños en 
EEUU nacieron en el extranjero –esto se com-
para con el 36% de los latinos y el 13% de la 

Figura 1. Crecimiento del PIB en El Salvador. Años 1989-2012

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Reserva (2013), Ministerio de Hacienda (2012).
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población total de Estados Unidos. Cerca de dos 
tercios de los inmigrantes de El Salvador (64%) 
llegaron en 1990 o después. Alrededor de tres 
de cada diez inmigrantes salvadoreños (29%) son 
ciudadanos estadounidenses. Así de acuerdo a ci-
fras del Migration policy Institute (2010), en 2008 
había alrededor de 340,000 residentes perman-
entes legales salvadoreños.

Según las autoras Anguiano y Cardoso (2012), 
independiente de la situación migratoria,  los sal-
vadoreños lograron entre 1980 y 1990 consoli-
dar una amplia red  de relaciones sociales, cuyos 
valores principales son: la confianza, reciprocidad, 
amistad y solidaridad y que han permitido la au-
to-perpetuación de la migración. Las autoras afir-
man que las redes de relaciones sociales pueden 
ser de tres tipos: parentesco, amistad y paisanaje. 

Estas redes han facilitado que miles y miles de sal-
vadoreños puedan emigrar no sólo a los Estados 
Unidos, sino a todos los países que tienen comu-
nidades de personas salvadoreñas ya establecidas. 

Las redes sociales migratorias  más fuertes son 
las de parentesco, en donde los parientes (padres, 
hermanos, hijos, primos, entre otros)  financian el 
viaje del emigrante (Anguiano  y Cardoso, 2012). 
En este viaje que busca la reunificación familiar, es 
donde se expone a los niños a iniciar la ruta del 
migrante exponiéndolos a múltiples riesgos. 

La mayoría de las personas emigrantes salvador-
eñas a la fecha viajan de forma indocumentada e 
ingresan de forma irregular a los países de trán-
sito (Guatemala y México), así como al país de 
destino, es decir, los Estados Unidos de América, 
dando lugar a lo que se conoce como  migración 
irregular que de acuerdo a la Organización Inter-
nacional de la Migraciones:

Personas que se desplazan al margen de las 
normas de los Estados de envío, de tránsito 
o receptor. No hay una definición universal-
mente aceptada y suficientemente clara de 
migración irregular. Desde el punto de vista 
de los países de destino significa que es ilegal 
el ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que 
el migrante no tiene la autorización necesar-
ia ni los documentos requeridos por las auto-

ridades de inmigración para ingresar, residir 
o trabajar en un determinado país. Desde el 
punto de vista de los países de envío la ir-
regularidad se observa en los casos en que 
la persona atraviesa una frontera interna-
cional sin documentos de viaje o pasaporte 
válido o no cumple con los requisitos ad-
ministrativos exigidos para salir del país. 
(OIM, 2007: p. 40).

En relación a las personas migrantes salvador-
eñas, para llegar a éste deben atravesar el ter-
ritorio guatemalteco y mexicano, lo que común-
mente se conoce como la Ruta del Migrante. 
La Ruta del Migrante2 cada vez implica mayores 
riesgos en sus diferentes trayectos. ya no solo 
se tiene que afrontar el tradicional abordaje a la 
“bestia”3, que significa el peligro de morir o que-
dar mutilado de algunos de los miembros, morir 
ahogado al atravesar el Río Grande, ser picado 
por animales ponzoñosos en los lugares bosco-
sos o en el desierto, sino que en la actualidad 
las personas migrantes están expuestas a otros 
riesgos. Entre estos se pueden citar asaltos, ex-
torsiones, secuestros express, violaciones sexu-
ales y con ello el riesgo de contraer infeccio-
nes de transmisión sexual, la trata de personas.  
 
En el caso de los secuestros, son sistemáticos 
y generalizados, porque les sucede o les pu-
ede suceder a todas las personas migrantes sin 
documentos en tránsito por México, sin impor-
tar edad, sexo o nacionalidad (belén posada del 
migrante y otros, 2010). Dichas acciones son  
desarrolladas por miembros corruptos de los 
diferentes cuerpos de seguridad de los países 
de tránsito, bandas del crimen organizado como 
los zeta y los del Cartel del Golfo, así como 

 2 La Ruta del Migrante trazada por el ferrocarril comienza en Ta-
pachula, Chiapas o en Tenosique, Tabasco, y que cruza municipios 
como Arriaga e Ixtepec, en el estado de Oaxaca, Coatzacoal-
cos, el poblado de Medias Aguas en Sayula, Tierra Blanca y Oriz-
aba, en el estado de Veracruz; Lechería, en el municipio de Tultitlán, 
perteneciente al Estado de México; Apizaco, en Tlaxcala; Celaya 
y Escobedo, en Guanajuato; la ciudad de San Luis Potosí; y los mu-
nicipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en 
Tamaulipas; y Piedras Negras (Belén Posada del Migrante, 2010) 

 
3 La Bestia, nombre con que popularmente se conoce los trenes que 
abordan las personas migrantes en México.
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los grupos delincuenciales de maras o pandillas. 
Aunado a lo anterior, en los últimos años, se ha 
puesto en práctica una nueva forma de asalto, 
que consiste en exigir el pago de 100 dólares 
para dejar subir a los migrantes a la “bestia” y 
300 dólares para permitir el cruce de la frontera 
entre México y los Estados Unidos. El padre Ale-
jandro Solalinde, regente del Refugio “hermanos 
en el Camino” (Ixtepec, Oaxaca), denuncia que 
se filtran espías –principalmente mujeres- de los 
delincuentes para indagar sobre los vínculos fa-
miliares o futuros movimientos de las personas 
que utilizarán el tren de carga como polizones 
rumbo a Estados Unidos (En: Mendoza A., 2013). 
 
La situación anterior se agrava, pues al contrario 
de la década de 1980, cuando la mayoría de per-
sonas migrantes eran hombres, se ha detectado 
que cada año crece el número de mujeres y de ni-
ñas, niños y adolescentes (NNA). Según la Orga-
nización Internacional para las Migraciones (OIM, 
2012), el porcentaje de mujeres migrantes salva-
doreñas alcanzó un 52.5% del total de personas 
migrantes. De acuerdo a lo expresado por Ceri-
ani Cernadas (2012), la mayoría de los NNA viajan 
no acompañados y de acuerdo a datos ofrecidos 
por la OIM (2012), para el año 2010, el 30% de 
las personas migrantes eran menores de 15 años.  
 
Algunos NNA salvadoreños que logran llegar a su 
destino han sido atendidos por servicios sociales 
del Comité de Estados Unidos para Refugiados e 
Inmigrantes (USCRI) según datos de esta orga-
nización entre enero 2011 y noviembre 2012, fuer-
on atendidos 84 casos de niños víctimas, en aten-
ción a salud mental, trauma, maltrato, problemas 
dentales, embarazadas con hijos e intentos de sui-
cidio previo.  De los 84 casos, 35 fueron por trau-
ma a causa del crimen organizado (USCRI, 2013).  
 
Según datos generados por USCRI para el año 
2009, el país de origen de los NNA llegados a 
Estados Unidos era el siguiente: Guatemala 35%, 
honduras 25% y para El Salvador era del 27%. 
Los NNA, al igual que las personas adultas migran 
por diferentes causas, Ceriani Cernadas (2012), 
explica que la reagrupación familiar en destino, 
la búsqueda de oportunidades laborales y edu-

cativas, o la urgencia de escapar de situaciones 
de abuso o abandono familiar, de violencia social 
o institucional, se encuentran entre los princi-
pales factores determinantes de la migración. 
 
De acuerdo a la OIM, se considera como menor 
y menor no acompañado a las siguientes perso-
nas:

 Menor: Persona que, de acuerdo con la leg-
islación del país de que se trate, no tiene la 
mayoría de edad. Esa persona, por lo general, 
no puede por esa razón ejercer sus derechos 
civiles y políticos.

Menores no acompañados: Personas que no 
tienen la mayoría de edad y que no viajan 
acompañadas por un padre, un tutor o cu-
alquier otro adulto quien por ley o costum-
bre es responsable de ellos. Los menores no 
acompañados plantean situaciones especia-
les a los funcionarios de inmigración, puesto 
que las normas sobre detenciones y otras 
prácticas utilizadas para los extranjeros adul-
tos pueden no ser apropiadas para menores.

Ante el aumento del flujo de mujeres y NNA, 
considerados como grupos vulnerables, los go-
biernos, las ONGs tales como el Refugio de 
migrantes “La 72”: belén posada del Migrante; 
Refugio “hermanos en el camino”; Centro de 
Derechos humanos “fray Matías de Córdova” y 
muchos otros más y OIM y ACNUR organismos 
de la cooperación internacional, trabajan en di-
versos programas de protección a estos grupos 
vulnerables, a la par de ello ha surgido iniciativas 
por parte de los gobiernos de la región que se 
han propuesto facilitar el proceso de retorno, es 
bajo este esfuerzo que se firma el “Memorán-
dum de entendimiento entre los gobiernos de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la República 
de El Salvador, de la República de Guatemala, de 
la República de honduras y de la República de 
Nicaragua para la repatriación digna, ordenada, 
ágil y segura de nacionales centroamericanos mi-
grantes vía terrestre”, firmado en el año 2006,  
entre los representantes de esos gobiernos. A 
partir de dicho memorándum, se ha logrado que 
la deportación para todas las personas migrantes 
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en territorio mexicano sea más ágil, y que una 
vez concentrados en la Estación Siglo xxI en la 
ciudad de Tapachula (Estado de Chiapas), no se 
prolongue la estadía por más de tres días para 
aquellos que no cuentan con documento de 
identificación personal y se les deba proporcio-
nar un pasaporte provisional.

Ante estos elementos, se hace necesario en-
tender la dinámica del migrante como individuo 
desde su perspectiva individual y social, lo que 
a su vez implica una revisión de las leyes que le 
protegen, su identidad en los medios y su propia 
percepción e identidad como sujeto protagonista 
del fenómeno migratorio. Se hace necesario 
entonces, desarrollar los conceptos de iden-
tidad, derechos humanos y medios de comu-
nicación, a partir de ello caracterizar a la po-
blación migrante.

migrAciÓn e identidAd

 
El fenómeno de la migración se puede analizar 
desde diferentes puntos de vista, de acuerdo a las 
ideologías, posiciones políticas, desde un punto 
de vista de un migrante o del no migrante, desde 
una visión indígena o mestizo, desde el campo o 
desde la ciudad, desde un pobre o desde un rico, 
etc. pero nadie puede negar que sea un fenó-
meno que ya forma parte de nuestra vida diaria 
(Conejo, 2006).  La cultura no debe entenderse 
nunca como un repertorio homogéneo, estático 
e inmodificable de significados. por el contrario, 
puede tener a la vez “zonas de estabilidad y per-
sistencia” y “zonas de movilidad” y cambio. Algu-
nos de sus sectores pueden estar sometidos a 
fuerzas centrípetas que le confieran mayor soli-
dez, vigor y vitalidad, mientras que otros sectores 
pueden obedecer a tendencias centrífugas que 
los tornan, por ejemplo,  más cambiantes y poco 
estables en las personas, inmotivados, contextu-
almente limitados y muy poco compartidos por 
la gente dentro de una sociedad (Giménez, 2008).

El hombre, desde sus primeros pasos, se ha des-
plazado de un lugar a otro movido por diversas 

razones: económicas, políticas, religiosas, climáti-
cas o por simple necesidad de conocer nuevos 
espacios y vivir nuevas experiencias (Almazán, 
2007). Este ir y venir incesante no lo ha hecho 
solo, con él se ha desplazado su espiritualidad, que 
es decir su cultura, y así, comunicándose y comu-
nicando, dando y recibiendo ha ido construyendo 
una identidad, que partiendo de lo personal, llega 
a lo nacional, regional, continental.

Las migraciones constituyen, sobre todo desde 
la segunda mitad del pasado siglo, un fenómeno 
universal que cada año se incrementa de forma 
significativa. Cuando hablamos de migraciones 
no nos referimos necesariamente al traspaso de 
fronteras nacionales. Las migraciones internas, 
junto a las migraciones internacionales, son fac-
tores de gran importancia en la construcción de 
identidades, ya que de ese contacto resulta un 
impacto sociocultural definidor de esencias que 
marca el devenir histórico de una cultura.

Según  Amando de Miguel (2000) “la inmigración 
extranjera se convierte en un problema desde el 
momento en el que se hace socialmente visible”. 
Estados Unidos ha sido el país que más salvador-
eños ha recibido desde que la dinámica de las 
migraciones empezó a través del continente, y de 
acuerdo con Castañeda (2009), lo que pasa es 
que la actual situación del resto del mundo en lo 
referido a seguridad, hambre y bienestar social en 
general hacen que ahora ya no sea un fenómeno 
exótico o invisible.

pero además estas nuevas situaciones propicia-
das por movimientos poblacionales, han supuesto 
para los migrados y para la sociedad de acogida 
muy diversos cambios que inciden a diario en una 
de las mayores referencias vitales del hombre 
como ser social: la identidad cultural. 

países como Estados Unidos con mayor expe-
riencia en la recepción de gran número de in-
migrantes, han identificado algunos fenómenos 
sociales asociados a la inmigración que pueden 
suponer uno de los principales retos a los que 
se enfrentan las naciones receptoras de personas 
migrantes y que van desde los procesos de acul-
turación, pasando por los de asimilación decreci-
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ente y asimilación segmentada

Según fabregat (2001), entendida en nuestro pre-
sente, la dinámica migratoria es, en la decisión de 
sus individuos, muy simple: se reduce a ser la ex-
presión de un deseo de vivir mejor conforme a 
cánones representativos de una satisfacción de 
necesidades, primero materiales, y sucesivamente 
sociales, estéticas y espirituales, generalmente 
definidas en su praxis por el Occidente. Los que 
emigran al Occidente desde los llamados países 
del subdesarrollo quieren ser, paradójicamente, 
occidentales en la forma económica y manten-
erse al mismo tiempo en la identidad de otros 
ideales espirituales. para flower, (2008) las con-
secuencias suelen ser obvias en este punto, pues 
tanto como la forma económica, la economía de 
mercado, es de sello occidental, también el for-
mato cultural que sigue a dicha forma económica, 
es occidental. Los conflictos de interpretación del 

sistema de ideas que se intentan desde la parte 
migratoria, por una parte, y desde la parte anfitri-
ona, por otra, son de magnitud dialéctica. Es decir, 
mientras la migración entiende que debe ser re-
spetada y protegida su identidad de origen, la so-
ciedad de acogida actúa dentro de la perspectiva 
de que la identidad anfitriona es, por si misma, 
el valor definitivo de toda condición adaptativa. 
Lo que ofrece, trabajo, no es negociable en tér-
minos de identidad; más bien lo es en términos 
económicos, esto es, como un valor de mercado. 
 
para Rodríguez-Ortiz (2009), la actitud emocio-
nal de pertenencia a un Estado-nación tiene una 
connotación paradójica en el migrante, pues-
to que se siente orgulloso de pertenecer a su 
país cuando está fuera de éste —incluso es un 
ser melancólico que constantemente añora su 
tierra— pero ya no comparte la forma de vida 
de sus familiares —ni estos entienden su com-

“de acuerdo a cifras provistas la dirección general de inmigrantes y extranjería (dgme), 
25,845 salvadoreños fueron deportados en 2012.” Foto: Uscri



P ERFIL AC TUAL DE L A P ERSONA MIGR ANTE EN EL SALVADOR   •   13

portamiento— cuando está de visita en él. Está 
tan hecho a la sociedad de Estados Unidos que, 
aunque siga hablando español y reproduciendo 
ciertas costumbres, le cuesta trabajo adaptarse a 
la sociedad de la cual proviene. En este sentido, 
se puede afirmar que las identidades son cambi-
antes y están conformadas por procesos socio 
históricos particulares en los que participan una 
identificación colectiva de referentes concretos 
(ropa, objetos, estilo de vida) determinada por 
el sentido simbólico que el grupo les otorga. 
 
En cuanto a las prácticas y valores culturales, los 
migrantes influenciados por una educación alien-
ante, por el capitalismo, por el individualismo, por 
los que consideran al dinero como único valor, y 
por la falta de conciencia en relación a su pueblo, 
son fáciles presas de cambios culturales rotundos 
en relación a la alimentación ya no prefieren los ali-
mentos de su comunidad, sino que prefieren com-
er el arroz, luego café o coca cola (Conejo, 2006).  
 
Según flower (2008), en relación a la música ya no 
le gusta escuchar la música típica, en especial los 
jóvenes es un desvalor escuchar esa música y de-
ambulan en sus vehículos con un volumen alto para 
que los demás lo identifiquen como recién llega-
dos o como a alguien que es de poder económico.  
 
De acuerdo con Castañeda (2009), en términos 
de la comunidad, los migrantes son personas que 
ya no se juntan con los vecinos, muchas veces ni 
con los miembros de la misma familia, porque en 
ellos hay un proceso interno de extrañamiento de 
todo lo suyo, de la misma forma muchas personas 
de la comunidad prefieren mantener su distancia, 
ya sea porque ya lo consideran de otra clase social, 
porque en muchas tareas cotidianas ya no estu-
vieron juntos, ya no forman parte del grupo; etc., 
por una o por otra razón siempre van alejándose. 
 
Esta búsqueda de satisfacción de necesidades y 
subsecuente adaptación a los procesos sociales 
que el tránsito migratorio implica, hace nece-
saria una exploración de cómo el entorno del 
fenómeno de la migración responde a las ga-
rantías y necesidades de la persona humana, lo 

que conlleva una revisión de los derechos huma-
nos como marco referencial.

derecHos HUmAnos Y  
migrAciÓn

Durante los procesos de migración y retorno las 
y los migrantes experimentan constantes viola-
ciones a sus derechos humanos debido a su es-
pecial condición de vulnerabilidad, pese a que dis-
tintos instrumentos internacionales tales como 
declaraciones, pactos y convenios, proclaman y 
reconocen los derechos humanos de las perso-
nas sin distinción alguna, y consecuentemente, se 
reconoce a las personas migrantes como sujetos 
acreedores de la totalidad de los derechos hu-
manos en tanto en cuanto estos son inherentes a 
toda persona. No obstante este reconocimiento 
universal, la comunidad internacional también se 
ha preocupado en crear varios instrumentos que 
establecen disposiciones específicas respecto a 
los derechos de las personas migrantes (procura-
duría para la Defensa de los Derechos humanos 
de El Salvador, 2008). 

En consonancia con la comunidad internacio-
nal, El Salvador y los países de tránsito y destino 
(Guatemala, México, Estados Unidos) han firma-
do y ratificado múltiples instrumentos de pro-
tección de los derechos de los migrantes (Ver 
Tabla 1), entre los que podemos citar a la Con-
vención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios 
y sus familiares, el protocolo complementario de 
la Convención contra el Crimen Transnacional 
Organizado contra el tráfico ilícito de migrantes 
por tierra, mar y aire, y el protocolo complemen-
tario para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños.

En el caso de El Salvador, estos instrumentos, en 
virtud del artículo 144 de la Constitución con-
stituyen leyes de la República, y en caso de con-
flicto entre la legislación y el tratado, prevalecerá 
el tratado, de conformidad al principio de preva-
lencia establecida por la jurisprudencia de la Sala 
de lo Constitucional (Sentencia, 2000).
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Fuente: Base de datos por país: http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

Instrumento 
Internacional

Artículos 
relativos                        

a los derechos de      
los/las migrantes

Fecha de fi rma    
y ratifi cación           

por El Salvador

Fecha de                      
fi rma y                        

ratifi cación                
por Guatemala

Fecha de                     
Firma y                

ratifi cación                  
por México

Fecha de                   
fi rma y              

ratifi cación                
por Estados 

Unidos

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 
y Políticos

Arts. 2, 7, 8, 9, 12, 13. Firma 21/09/1967 

Ratifi cación

30/11/1979

Adhesión

05/05/1992

Adhesión

23/03/1981

Firma 

05/10/1977 

 Ratifi cación

08/06/1992

Pacto Internacio-
nal de Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales

Arts. 2, 6, 7. Firma 21/09/1967

Ratifi cación

30/11/1979

Firma 

24/09/2009

No ha sido ratifi cado

No ha sido fi rmado ni 
se ha adherido

No ha sido fi rmado 
ni se ha adherido

Convención sobre la 
eliminación de todas 
las formas de dis-
criminación contra 
la mujer

Arts. 5, 6. Firma

14/11/1980

Ratifi cación

19/08/1981

Firma 

08/06/1981

Ratifi cación 

12/08/1982

Firma

17/07/1980

Ratifi cación 

23/03/1981

Firma

17/07/1980

No  ha sido rati-
fi cado

Convención sobre 
los Derechos del 
Niño

Arts. 10, 11, 21, 22, 
34, 35.

Firma

26/01/1990

Ratifi cación

10/07/1990

Firma 

26/01/1990

Ratifi cación 

06/06/1990

Firma

17/07/1980

Ratifi cación 

23/03/1981

Firma 

16/02/1995

No  ha sido 
ratifi cado

Convención          
Internacional sobre 
la protección de los 
derechos de todos 
los trabajadores 
migratorios y sus 
familiares

Todo el articulado. Firma

13/09/2002 

Ratifi cación

14/03/2003

Firma

7/09/2000 

Ratifi cación

14/03/2003

Firma 

26/01/1990 

Ratifi cación

21/09/1990

No ha fi rmado ni se 
ha adherido

Protocolo          
complementario                       
de la Convención 
contra el Crimen 
Transnacional 
Organizado contra 
el tráfi co ilícito de 
migrantes por tierra, 
mar y aire

Todo el articulado. Firma 15/08/2002 

Ratifi cación

18/03/2004

Adhesión

01/04/2004

Firma 

13/12/2000

Ratifi cación 

04/03/2003

Firma

13/12/2000 

Ratifi cación

03/11/2005

Protocolo         
complementario 
para  prevenir,      
reprimir y san-
cionar la trata de                      
personas,               
especialmente                
mujeres y niños

Todo el articulado. Firma

15/08/2002 

Ratifi cación

18/03/2004

Adhesión

01/04/2004

Firma

13/12/2000 

Ratifi cación

04/03/2003

Firma

13/12/2000 

Ratifi cación

03/11/2005

TaBla 1. InSTrumEnToS InTErnacIonalES dE dErEchoS humanoS rElaTIvoS  
a la ProTEccIón dE loS dErEchoS dE loS mIgranTES.
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En esta línea está enfocada la legislación se-
cundaria salvadoreña. Así, el artículo 367-A del 
Código penal penaliza con prisión de cuatro a 
ocho años a la persona que por sí o por medio 
de otra u otras, en contravención a la ley, intente 
introducir o introduzca extranjeros al territorio 
nacional, los albergue, transporte o guíe, con el 
propósito de evadir los controles migratorios del 
país u otros países; o que albergue, transporte o 
guíe a nacionales con el propósito de evadir los 
controles migratorios del país o de otros países. 

La misma pena de prisión se establece para las 
personas que con documentación falsa o fraudu-
lenta intenten o hagan salir del país a salvador-
eños o ciudadanos de cualquier otra nacionali-
dad; o utilicen documentación auténtica de otra 
persona. La pena se agrava en las dos terceras 
partes si a causa del tráfico ilegal de personas 
las víctimas sufren privaciones de libertad en el 
extranjero, fueren víctimas de otros delitos o 
fallecieren por causas violentas, o de naturaleza 
culposa. 

Asimismo,  desde el año 2010, se cuenta con la 
Ley Especial para la protección de la Niñez y la 
Infancia (LEpINA), cuya finalidad, en virtud del 
artículo 1, es “garantizar el ejercicio y disfrute 
pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento 
de los deberes de toda niña, niño y adolescente 
en El Salvador, contenidos en la presente Ley, in-
dependientemente de su nacionalidad, para cuyo 
efecto se crea un Sistema Nacional de protec-
ción Integral de la Niñez y Adolescencia con la 
participación de la familia, el Estado y la sociedad, 
fundamentado en la Constitución de la República 
y en los Tratados Internacionales sobre Derechos 
humanos vigentes en El Salvador, especialmente 
en la Convención sobre los Derechos del Niño”. 
Asimismo, con la entrada en vigencia de la LEpI-
NA se crea el Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (CONNA) y la política Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia. 

En relación con la protección de los NNA mi-
grantes, el Título II: Derechos de protección, 
Capítulo I: Integridad personal y Libertad, esta-
blece tanto el derecho a la integridad personal 
que les pertenece por su condición de NNA, 

así como disposiciones específicas tales como 
la protección frente a la trata de niñas, niños y 
adolescentes (Art. 41) y al traslado y retención 
ilícitas (Art. 43), y regula las condiciones en las 
que deben darse los viajes fuera del país. 

Asimismo, el artículo 41 establece la obligación 
del Estado de establecer y desarrollar acciones 
y medidas que permitan la atención y protección 
de las niñas, niños y adolescentes migrantes y el 
desarrollo de planes de cooperación interna-
cional para el retorno de personas, dentro del 
marco del desarrollo de las políticas públicas de 
la niñez y adolescencia.

Igualmente, El Salvador cuenta desde el año 2011 
con la “Ley especial para la protección y desar-
rollo de la persona migrante salvadoreña y su 
familia”, la cual tiene como objetivo  proteger a 
las personas migrantes salvadoreñas y a sus fa-
milias, tanto dentro como fuera del país. En virtud 
de esta ley se creó el Consejo Nacional para la 
protección y Desarrollo de la persona Migrante 
y su familia (CONMIGRANTES), el cual cuenta 
con  representación interministerial y de enti-
dades estatales que trabajan con las personas 
migrantes y sus familiares. También está repre-
sentada la pequeña y mediana empresa, el sec-
tor de las ONG y la academia a través de la 
Universidad de El Salvador y un representante 
de las universidades privadas.

Sin embargo, pese a la existencia y reconocimien-
to de estos instrumentos internacionales y de 
la legislación secundaria, los derechos humanos 
de las personas migrantes continúan siendo vi-
olentados, lo cual para Gaborit, zetino-Duarte, 
brioso, & portillo (2012) exige un análisis del 
fenómeno de la migración que vaya más allá de 
su regulación legal, siendo necesario estudiar la 
intersección que existe entre flujos migratorios 
y los derechos humanos. por lo tanto, debe estu-
diarse la desprotección en la que se encuentran 
los migrantes durante su travesía, en el proceso 
de inserción en el país de destino o durante el 
retorno a sus lugares de origen a causa de la de-
portación (procuraduría para la Defensa de los 
Derechos humanos de El Salvador, 2008).
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En este sentido, las violaciones de los derechos 
humanos de las personas emigrantes comienzan 
mucho antes de iniciar su proceso migratorio. 
Situaciones como la desigualdad económica, la 
ausencia de oportunidades laborales, la pérdida 
de seguridad, el poco acceso a la educación, a la 
salud, la inexistencia o restricción de canales de 
expresión o participación política y la discrimi-
nación, entre otros, representan graves violacio-
nes a los derechos humanos, especialmente a 
los derechos económicos, sociales y culturales. 
(Comisión Económica para América Latina, 2002; 
Mesa permanente sobre Derechos de los Migran-
tes & federación Internacional de Derechos hu-
manos, s.f.; pDDh, 2002) y se convierten a su vez 

en factores de empuje para la migración (Gaborit, 
zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012). 

por ejemplo, estudios realizados sobre el perfil 
del salvadoreño en el extranjero reflejan que la 
falta de acceso a la educación puede convertirse 
en un factor de empuje para la migración. Así, en 
el caso de los Estados Unidos, para el año 2011 
el 55% de los inmigrantes mayores de 25 años y 
provenientes de El Salvador no tenían escolaridad 
de bachillerato o high school completa, siendo el 
segundo porcentaje más alto observado en los 
grupos de inmigrantes provenientes de los otros 
países de Centroamérica, superado únicamente 
por los provenientes de Guatemala con un 58.2% 
(Cervantes González, 2013).

En el caso de los salvadoreños que han emigrado 
a países de la subregión, la concentración más alta 
de salvadoreños se encuentra en honduras y Gua-
temala, los cuales se caracterizan por poseer bajos 
niveles de escolaridad. Así, de los salvadoreños y 
salvadoreñas que residen en honduras casi el 70% 
cuenta con menos de cuatro años de estudio, y en 
el caso de los que residen en Guatemala los que 
poseen niveles de educación baja representan el 
42.7 %, y con niveles de educación media el 41.6 %. 

Asimismo, dos tercios de la población residente 
en panamá y Nicaragua presenta niveles bajo de 
escolaridad, mientras que los que se encuen-
tran en belice presentan niveles de educación 
entre bajo y medio (Comisión Económica para 
América Latina , 2002)

Los estudios (AECID, OIM, COMMCA, SICA, 
2008) (Save the Children, s.f.) (Ceriani Cerna-
das, 2013)  indican que la situación de constante 
violación de los derechos económicos, sociales y 
culturales que sufre cierto sector de la población 
salvadoreña son factores de vulnerabilidad para 
la trata de personas. Así, en un estudio realizado 
a nivel del área centroamericana y República Do-
minicana, se menciona que la vulnerabilidad de 
los niños y las niñas a ser víctimas de la trata 
de personas aumenta si estos provienen de hog-
ares en condiciones precarias, han tenido experi-
encias educativas desfavorables o con bajo nivel 
académico, autoestima baja, historial de abuso, 

“La violación constante de los derechos 
económicos, sociales y culturales sufridos 
por un sector particular de la sociedad 
salvadoreña, hace que esta población sea 
más vulnerable para la trata de personas.” 
Foto:Uscri
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Fuente: (Save the Children, s.f., pág. 25)

trastornos psicológicos, maltrato, abandono y 
cuidados inadecuados de sus familiares y la socie-
dad en general (Ver tabla 2). 

Similar vulnerabilidad experimentan las per-
sonas adultas del estudio, pues factores como 
bajo nivel educativo, el desempleo o el em-
pleo informal, han sido los más frecuentes en 
la mayoría de víctimas que han sido recluta-

das, principalmente para la trata con fines de 
explotación sexual (Save the Children, s.f.) 
 
La constante violación de los derechos económi-
cos, sociales y culturales de los salvadoreños y 
salvadoreñas coadyuva a que a pesar de los peli-
gros que representa el migrar de forma irregu-
lar, las personas continúen migrando, reflejo de 
las condiciones estructurales de la sociedad, así 
como de las limitaciones del Estado de derecho 

Víctimas Potenciales Menor de 18 años, sexo femenino, práctica de relaciones sexuales precoces 
(por falta de educación sexual y reproductiva), evidencia desconocimiento de 
sus derechos, los cuales le han sido vulnerados por miembros de la familia o 
comunidad, deserción escolar temprana (antes de finalizar la educación primaria 
o media).

Familia Mono parental, existencia de violencia intra-domiciliaria, con prácticas de crianza 
contraproducentes, cohesión familiar precaria y bajos niveles de vinculación af-
ectiva, deficiente comunicación y confianza, familias numerosas pero con estruc-
turas inestables, concepción de que los NNA son objetos de su propiedad y no 
como sujetos de derechos, madres y padres que no asumen su responsabilidad 
económica y de formación académica de sus hijas e hijos, antecedentes de alco-
holismo, cuentan con familiares privados de libertad. Estas familias generalmente 
viven situaciones negativas de carencia, que se repiten de generación en gener-
ación

Communidad Indiferencia ante el problema, falta de cultura de denuncia, tejido social débil, falta 
de sensibilidad hacia temas como la explotación sexual (se asume como normal).

Sistema Económico Víctimas viven en un contexto de exclusión social y económica, el cual se refleja 
en el desempleo o sub-empleo. Es un ambiente con bajo acceso a servicios de 
educación y salud que propicia la baja escolaridad de su población, viviendas 
insalubres que propician el hacinamiento.

Sistema Cultural y de Valores  Estas víctimas crecen en un sistema cultural donde predomina el machismo, la 
cosificación del cuerpo de la mujer y la idea de que la mujer debe sacrificarse en 
todo momento por el bienestar de su familia. Igualmente, existe un conformismo 
y la creencia de que la persona está condenada a vivir de esa manera, como 
lo hicieron sus ancestros. Ausencia de campañas sistemáticas de Información-
Educación-Comunicación (IEC) que le brinde datos oportunos y concretos para 
prevenir la trata de personas. La desconfianza en los operadores del sistema, po-
dría estar incidiendo en la no denuncia de casos conocidos. Procesos judiciales 
revictimizantes.

Respuesta Institucional Ausencia de campañas sistemáticas de Información-Educación-Comunicación 
(IEC) que le brinde datos oportunos y concretos para prevenir la trata de per-
sonas. La desconfianza en los operadores del sistema, podría estar incidiendo en 
la no denuncia de casos conocidos. Procesos judiciales revictimizantes.

TaBla 2.  acTorES y facTorES PrESEnTES anTES dE la ocurrEncIa dEl  
dElITo dE TraTa dE PErSonaS En vícTImaS SalvadorEñaS.

actor/factor  descripción 
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respecto a los derechos de los migrantes (Gaborit, 
zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012).  
 
No obstante que los salvadoreños y salvadoreñas 
migran para escapar de la situación de vulner-
ación de sus derechos humanos, esta continúa 
durante su proceso migratorio. Así, los migrantes 
deben sortear varios riesgos durante su trave-
sía por Guatemala y México, además de sufrir 
los abusos y las arbitrariedades de las autori-
dades locales. por ejemplo, las y los migrantes 
son frecuentemente víctimas de corrupción, ex-
plotación, asaltos, secuestros, abusos, abandonos, 
naufragios, mutilaciones sufridas al caer de los 
trenes en marcha e incluso homicidios (Gaborit, 
zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012), (Mesa 
permanente sobre Derechos de los Migran-
tes & federación Internacional de Derechos 
humanos) (procuraduría para la Defensa de 
los Derechos humanos de El Salvador, 2002). 
 
Los riesgos aumentan para las mujeres y niñas, 
pues son las más vulnerables a sufrir violencia 
sexual o ser víctimas de trata de personas con 
fines de explotación sexual y a otros trabajos 
obligatorios.  Así, en un estudio realizado con 
jóvenes deportados, las mujeres manifestaron 
que los escenarios de la violencia sexual en la 
ruta migratoria son múltiples, y “los abusos ocur-
ren en cualquier momento y lugar” (Gaborit, 
zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012, pág. 139). 
 
Esta situación de violación constante de los 
derechos humanos de los migrantes se aúna a las 
duras políticas migratorias de los países de trán-
sito y receptores que devienen en detenciones y 
abusos por parte de la policía o autoridades mi-
gratorias, discriminación y condiciones denigran-
tes de interceptación y deportación. (procuradu-
ría para la Defensa de los Derechos humanos 
de El Salvador, 2002). Si bien estos países tienen 
la autoridad para regular el movimiento de las 
personas a lo largo de sus fronteras, determinar 
a los no nacionales que admite en su territorio y 
para expulsar a los no nacionales; estas medidas 
deben hacerse siempre con el pleno respeto a los 
derechos humanos fundamentales de las personas 
migrantes (UNfpA-pDDh, 2012). Al mismo tiem-

po, estos países no aplican su legislación interna o 
los instrumentos legales y multilaterales de pro-
tección de los migrantes, favoreciendo en esta 
medida la impunidad de los delitos de los que son 
víctimas los y las migrantes durante su trayecto 
(Gaborit, zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012).   
 
Así, en un estudio realizado en la frontera mexi-
cana (parís pombo, 2010) se evidenció que a pesar 
que la Comisión Nacional de los Derechos hu-
manos (CNDh) está facultada para recibir quejas 
individuales de migrantes, esta ha recibido pocas 
quejas, debido a la necesidad de permanecer por 
días o semanas en el lugar para ratificar la deman-
da y obtener respuesta de la CNDh. Las quejas de 
los migrantes recibidas por esta Comisión se re-
fieren generalmente a trato cruel y/o degradante, 
detenciones arbitrarias, cateos y visitas domicili-
arias ilegales y abusos de autoridad y maltrato 
por parte de autoridades municipales y estatales.  
 
Asimismo el estudio revela que en lugares como 
Mexicali, la policía se sitúa entre locales comercia-
les y asaltan frecuentemente a grupos numerosos 
de migrantes repatriados, quitándoles dinero y 
pertenencias. Existen también denuncias frecuen-
tes de lugares como Nuevo Laredo y Reynosa, 
Tamaulipas, sobre secuestros, golpes y ataques 
contra la integridad física de migrantes por parte 
no solo de grupos criminales, sino también de 
policías y funcionarios mexicanos (parís pombo, 
2010). por consiguiente, concluyen Gaborit, ze-
tino-Duarte, brioso, & portillo que la violación 
sistemática y la invisibilización de los derechos 
de los migrantes es “un tema espinoso, ya que 
ello ocurre bajo la complicidad de los países 
de tránsito, expulsores y receptores” (Gaborit, 
zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012, p. 36). 
 
De igual forma, las violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes suceden durante los 
procesos de retorno. En primer lugar los mi-
grantes deportados enfrentan el estigma de la 
criminalización, es decir la percepción que se 
tiene del deportado como criminal, a pesar que 
solo un 19% de deportados de los Estados Uni-
dos tiene récord delictivo (Mesa permanente 
sobre Derechos de los Migrantes & federación 
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Internacional de Derechos humanos, s.f). Asi-
mismo, las y los deportados regresan a enfrentar 
la pobreza, el desempleo y las deudas que con-
trajeron para realizar el viaje, sin empleo y sin 
bienes, regresan frustrados a sus comunidades 
(Gaborit, zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012) 
(parís pombo, 2010). Todas las violaciones a los 
derechos humanos que experimentan los mi-
grantes en todo el proceso migratorio inciden 
directamente en su percepción como sujetos de 
derechos. Esta afirmación es corroborada en el 
estudio realizado por los autores antes citados, 
en el cual se evidencia que en el caso de los ado-
lescentes, estos no consideran que a una persona 
por ser menor, le asistan derechos especiales. 
 
Asimismo, antes de iniciar el proceso migratorio, 
debido a la situación de vulneración, principal-
mente de los derechos económicos, sociales y 
culturales, las y los migrantes “se llevan consigo la 
exclusión social con la que han vivido”. (Gaborit, 
zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012, pág. 116). 
Al salir de El Salvador, la identidad de ilegalidad 
de los migrantes hace igualmente que ellos mis-
mos se conciban como no sujetos de derecho 
tanto en los países de tránsito como en el de 
destino. Lo mismo ocurre cuando el migrante ha 
sido detenido o enfrenta un proceso de deport-
ación, ya que no concibe a los derechos humanos 
como suyos, sino como dádivas del oficial que 
los ofrece, según Gaborit, zetino-Duarte, brio-
so, & portillo. De igual forma, el estudio refleja 
que entre los derechos que los migrantes aso-
cian están derechos tales como la alimentación o 
el trato digno; siendo poco frecuente que hagan 
referencia a los derechos laborales, a la vida y a 
la integridad física, a la salud, a la asistencia legal, 
a la igualdad ante la ley, al trabajo digno y libre o, 
mucho menos, a derechos de carácter colectivo. 
No obstante, aquellas personas que tienen algún 
concepto sobre sus derechos están dispuestas a 
abdicar de ellos con tal de llegar vivas a su destino.  
 
Que los migrantes no se conciban como suje-
tos de derechos incide directamente en la rec-
lamación de sus derechos. A esto puede deberse 
que las denuncias interpuestas por violaciones a 
los derechos humanos de los migrantes sean po-

cas. En este sentido, el migrante evita acercarse 
a las autoridades al ser víctima de abusos y vio-
laciones  a sus derechos, pues anticipa que será 
maltrato, detenido y deportado por su condición 
irregular. De igual forma, la no concepción del 
migrante como sujeto  de derechos -y que por 
ende no busque la protección de las autoridades 
estatales-, hace que este se sumerja en la clan-
destinidad, volviéndose vulnerable a ser víctima 
de grupos delictivos (Gaborit, zetino-Duarte, 
brioso, & portillo, 2012). 

 

migrAciÓn Y trAtA de  
PersonAs

La trata de personas es una de las violaciones a 
los derechos humanos con la que se enfrentan 
los emigrantes en su trayecto, especialmente las 
mujeres, las niñas y adolescentes. Así, según el In-
forme sobre la Trata de personas de Estados Uni-
dos, El Salvador, junto con Colombia y Estados 
Unidos, es de los países que muestran un alza en 
el número de víctimas menores de edad reporta-
das entre los años 2007-2011. De igual forma, ex-
isten víctimas salvadoreñas que son tratadas ha-
cia el extranjero con fines de explotación sexual 
y laboral, principalmente a países como Guate-
mala, México, belice, y los Estados Unidos. Así, se 
reporta que alrededor de 90% de las mujeres que 
se encuentran en el contexto de la prostitución 
en las zonas de tolerancia de México provienen 
de Centroamérica (Ceriani Cernadas, 2013).

En muchas ocasiones las víctimas son reclutadas 
en El Salvador con ofertas para trabajar en bares, 
y durante el trayecto les quitan sus documentos 
y las amenazan con entregarlas a las autoridades 
migratorias, y en los peores casos les quitan a 
sus hijos e hijas. Asimismo, factores como la falta 
de documentación migratoria de las víctimas, el 
desconocimiento de los riesgos ante las prome-
sas de los tratantes y los deseos de cruzar la 
frontera con Estados Unidos, entre otros; facili-
tan la captación de las víctimas. (Ceriani Cerna-
das, 2013).

Así, el estudio realizado por Ceriani Cernadas 
(2013) en la frontera sur de México  ha señalado 
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que en la mayoría de las ocasiones, la trata de 
personas se realiza en los parques centrales y en 
las principales vías públicas de ciudades cercanas 
a la zona fronteriza, en la cual se encuentran 
una gran cantidad de “enganchadores” que 
mediante engaños las llevan a prostituirse a 
los bares de la zona. Asimismo, los tratantes 
reclutan víctimas a través del secuestro, so-
bre todo en el caso de niñas y adolescentes, 
pues los “clientes” prefieren a las mujeres más 
jóvenes. Esto se evidencia en el hecho de que 
actualmente una de cada dos personas que of-
recen servicios sexuales en los centros noc-
turnos de las fronteras mexicanas es menor de 
edad. (Ceriani Cernadas, 2013).

No obstante, aunque las mujeres son más vul-
nerables a la trata de personas, los hombres no 
se encuentran exentos a ser víctimas de este 
delito. Así, se han reportado casos de jóvenes 
que fueron víctimas de tráfico sexual comer-
cial, cuando el mismo coyote que los llevaba 
los vendió a otras personas para explotarlos 
sexualmente. (Gaborit, zetino-Duarte, brioso, 
& portillo, 2012).

Todas estas situaciones de peligro ante la trata 
de personas aparecen en el imaginario de los 
jóvenes migrantes o potenciales migrantes. Así 
lo refleja el estudio sobre jóvenes y migración 
(Gaborit, zetino-Duarte, brioso, & portillo, 
2012) en el cual los jóvenes relatan que son 
los mismo coyotes o guías de turno quienes 
hacen negocio con ellos, particularmente con 
las mujeres. Usualmente los coyotes ofrecen  
a los jóvenes llevarlos por un valor muy por 
debajo de la tarifa que usualmente se paga, 
como estrategia para sacar a la joven de su 
casa y llevarla hacia las zonas de explotación 
sexual. Asimismo, la ruta del migrante también 
se presta para el tráfico de drogas. Gaborit 
y otros, mencionan en su estudio, que los 
jóvenes manifiestan la existencia del peligro a 
ser utilizados como “mulas” para trasladar a 
otros países o utilizarla para corromper a las 
autoridades migratorias.  

En cuanto a la respuesta del Estado salvador-
eño ante la problemática de la trata de perso-
nas, en El Salvador se penaliza la trata de per-
sonas desde el año 2003. El artículo 367-b, del 
Código penal prohíbe todas las modalidades 

salvadoreños deportados bajan del avión en el Aeropuerto internacional de comalapa de 
el salvador.  Foto:  Uscri
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de la trata de personas y dictamina penas de 
prisión de cuatro a ocho años. Asimismo, en el 
año 2011 se reportó la investigación de 76 ca-
sos potenciales de trata de personas y se judi-
cializaron 15 casos, obteniéndose nueve con-
denas por trata de personas con fines de 
explotación sexual, cuyas sentencias os-
cilaron entre los cuatro y nueve años de 
prisión (United States of America, 2012).  
 
Los tratantes condenados son en su mayoría 
nacionales (97%) viéndose involucrados en al-
gunos casos de trata grupos de crimen orga-
nizado (United Nations, 2012) (United States 
of America, 2012). Contrario a otras regiones 
en el mundo, el porcentaje de mujeres acusa-
das por trata de personas (52%) es mayor que 
el porcentaje de hombres acusados por el 
mismo delito (48%) (United Nations, 2012). 
 
La trata de personas y la subsecuente vio-
lación a los derechos humanos de éstas duran-
te el proceso migratorio consta con abundante 
evidencia empírica sobre las circunstancias y 
situaciones de vulnerabilidad que lo generan.  
 
Se hace imperativo entonces el estudio del papel 
de los medios de comunicación con la transmisión 
de información sobre el proceso migratorio y la 
caracterización de la migración como fenómeno 
en el imaginario colectivo de su población objetivo. 

medios de comUnicAciÓn Y 
migrAciÓn

Estudios académicos de fountcuberta (1999 y 
2000), Santamaría (2003), Gomis (1991), entre 
otros, han establecido ya que los medios de co-
municación son parte de la dinámica de socie-
dades enteras,  sin ellos la difusión de informa-
ciones sería imposible, de igual forma, resultaría 
impensable un acercamiento a los principales 
problemas sociales. La especialista en comuni-
cación visual Merlo (2002) establece que existe 
un primer nivel de relación de la sociedad con 
los medios de comunicación, en el que acepta-
mos como natural un sentido de la vida, valores, 

formas de relación, pautas de éxito o fracaso 
que están implícitas en prácticamente todos los 
mensajes de los medios de comunicación com-
erciales y aún en los educativos, ya que por lo 
general también se usa un lenguaje y ambient-
ación acorde a los niveles socio culturales de 
los consumidores de información. Esta autora 
explica que el segundo nivel de influencia re-
sponde a las necesidades o carencias profun-
das, tanto de las personas como de los grupos 
sociales y que explican las preferencias por de-
terminado tipo de programas y la selección e 
integración diferenciada que cada persona re-
aliza de los diversos contenidos de medios de 
comunicación. 

Los medios de comunicación, ya sean electróni-
cos, escritos, radiales o audiovisuales, tienen que 
apegarse a ciertos requerimientos técnicos, 
establecidos por estudiosos de la materia y 
por la misma práctica interna. El uso de esos 
cánones tiene que ser en beneficio del sig-
nificado del mensaje y no en detrimento de la 
información.

Mc Luhan (1969) decía “El medio es el mensaje” 
(Mc Luhan, 1969 pp. 36) para afirmar que los me-
dios, en un sentido amplio, son extensiones del 
ser humano, y  también amputaciones, ya que la 
tecnología funciona, en la práctica, como prótesis.  
De ahí la importancia del contenido de los men-
sajes y la intensión con la que son puestos ante 
la población.

La presencia del tema migratorio en los me-
dios de comunicación salvadoreños se hace 
evidente desde la década de 1970. De acuerdo 
al pNUD (2005), la temática migratorio ha 
sido presentada en los medios en una especie 
de triada, en primer lugar, las noticias que se 
refieren, al aspecto agradable de la migración, 
las historias de los éxitos económicos de las 
personas salvadoreñas migrantes, el envío de 
miles de millones de dólares al país en con-
cepto de remesas, las historias de éxitos en el 
ámbito científico, de la industria del entreten-
imiento, de las artes y de las letras. En segundo 
lugar, se destaca el aspecto trágico de la mi-
gración indocumentada (irregular), los peligros 
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de la Ruta del Migrante que acaban en tragedia 
con la pérdida de vidas humanas, los miembros 
cercenados de las personas migrantes, las histo-
rias de los “coyotes”, que abandonan a su suerte 
a sus guiados; las personas deportadas, símbolo 
de amenazas ocultas, pues se les ve como crimi-
nales.  En tercer lugar, las noticias de la afirmación 
de la salvadoreñidad en los países de destino, a 
través de la celebración de las fiestas patronales 
del país, las fiestas patrias de independencia, el 
ya tradicional Carnaval de San Miguel. En ese 
sentido, el pNUD (2005), afirma que los medios 
de comunicación han contribuido a la formación 
de la imagen pública de la persona migrante.  
 
La información que se divulga a través de la pren-
sa impresa y en torno al tema de la migración, 
tiene características especiales en El Salvador, 
el género que más se utiliza para hablar de mi-
grantes, es la noticia, esto significa que son in-
formaciones frías, sin explicación y contemplan 
en su mayoría cifras. Las fuentes que más utilizan 
los periodistas, son las gubernamentales y poco 
se lee la postura de los y las migrantes. De igual 
forma, se establece que los temas más recurren-
tes en las informaciones sobre migrantes son los 
relacionados a la muerte, problemas legales; se 
publican pocas noticias con enfoques positivos. 
(Calles, 2008).  Significa que, desde la prensa es-
crita en El Salvador, los migrantes no tienen voz, 
pues no son utilizados como fuentes principales; 
su entorno, tiene relación con muerte y leyes 
migratorias y los espacios ganados en la prensa 
son pequeños y con poca visibilidad, característi-
cas que solo se cumplen cuando la información 
tiende a hablar de muerte y legislatura migratoria. 
 
Según fontcuberta (2000), los medios de co-
municación tienen tres funciones básicas: 1) in-
formar, es decir reflejar la realidad tal cual; 2) 
formar, interpretar esa realidad para que pu-
eda ser entendida; 3) entretener, ocupar el 
ocio, pero no con ambigüedades ni con sen-
sacionalismo, más bien con contenidos que 
eduquen y a la vez acaben  con la inacción de 
los oyentes, televidentes o lectores. funciones 
que se realizan desde la práctica periodística. 
 

para Gomis (1991) el periodismo interpreta la 
realidad social para que la gente pueda entender-
la, adaptarse a ella y modificarla. Esa interpre-
tación tiene dos dimensiones, la primera es en 
la que nos dice qué ha pasado, es descriptiva, lo 
que se transmite es pura y simple información,  
son palabras, acontecimientos que lo único  que 
hacen es dar cuenta de lo que ha pasado o está 
pasando. Esa transmisión de datos tiene que ser 
apegada íntegramente a la realidad, sin falsificar 
datos, sin sobredimensionar los hechos. El se-
gundo nivel de la interpretación  de la realidad, 
según Gomis, consiste en presentar una eluci-
dación, permitiendo situar al hecho como noti-
cia en el contexto social y analizar qué significa 
lo que ha pasado, esta dimensión es evaluativa y 
opera con la realidad ya interpretada descriptiva-
mente.  De ahí la importancia que los mensajes 
que son transmitidos estén basados en los aspec-
tos técnicos idóneos, para que la construcción 
de la historia, por parte de los periodistas sea 
la más apegada a la realidad y pueda ser toma-
da por la población para la construcción de sus 
valores y percepciones en determinados temas. 
 
Es innegable que el fenómeno migratorio es parte 
de la dinámica social de la población salvadoreña, 
por ello los medios de comunicación juegan un 
papel relevante, en cuanto a la forma en que se 
muestra la temática. Tanto en el ámbito cultural, so-
cial, político y económico, así como el de informar. 
 
Un análisis del contenido de los medios de co-
municación en cuanto a la inmigración, puede 
sugerir una visión sobre el fenómeno, postura 
que además, se asume por quienes consumen 
la información a través de los medios de comu-
nicación, ya sea impresos, radiales o televisivos. 
 
La OIM (2011) establece que en la sociedad ac-
tual, en donde la globalización es cada vez más 
evidente provocando un alza histórica en el reg-
istro de la  movilidad humana, se requiere una 
transformación en la forma en que se comunica 
el tema migratorio, sobre todo desde los medios 
de comunicación. Ese cambio desde las comu-
nicaciones servirá, de acuerdo con la OIM, para 
tomar en cuenta la diversidad generada por la 
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migración, peor además para plantear soluciones 
a los desafíos que se generan desde esa misma 
diversidad, y que tiene relación con las interac-
ciones humanas, pero también con el papel de los 
estados, por ello es preciso comunicar adecuada-
mente para generar debates políticos y públicos 
fundamentados y transparentes. Continuar con 
la forma en que se está comunicando el tema, a 
través de los diversos medios de comunicación 
tiene tres riesgos, según la OIM, el primero es 
que la recurrencia de debates politizados sirve 
únicamente para establecer agendas sectarias, en 
cambio, se necesita favorecer intereses naciona-
les, regionales e internacionales que sean amplios; 
el segundo riesgo es que ante la delgada línea 
que divide “al debate realista y honesto sobre 
los retos derivados de la migración y la adop-
ción de imágenes estereotipadas que utilizan a 
los migrantes como chivos expiatorios, los inten-
tos de promover un debate equilibrado corren 
el riesgo de pasar a ser principalmente reactivos 
ante los debates negativos actuales, en lugar de 
ejercer una función dinámica en lo que respecta 

a configurar esos debates”. (OIM, 2011, p. 32)  El 
tercer riesgo, es que los esfuerzos orientados a 
la integración y la reintegración se debilitarán, a 
menos que los propios migrantes se conviertan 
en participantes activos en el debate sobre el 
tema en lugar de ser el tópico central del debate. 
 
En su informe anual, la Organización Internacio-
nal para las Migraciones, asegura que las percep-
ciones y opiniones del público con relación a los 
migrantes, no se forman de manera aislada, más 
bien, responden a la influencia de factores socio-
económicos y demográficos como la edad, el nivel 
de instrucción, el tipo de empleo y la inclinación 
política, de quienes consumen los contenidos de 
los medios de comunicación en torno al tema. 
Sin embargo, también influyen factores externos 
como períodos de crisis económica, épocas de 
disturbios políticos o conflicto que desencade-
nan la salida repentina de migrantes, y la incerti-
dumbre en cuanto a la seguridad nacional tras un 
ataque terrorista, que pueden crear dudas sobre 
el valor de la migración. pese a ello, se sugiere 

Los migrantes repatriados son procesados por el gobierno salvadoreño.   
Foto:  Uscri
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que existan esos factores, uno de los retos más 
importantes para quienes desean promover un 
debate racional, es comunicar adecuadamente y 
a través de los medios de comunicación sobre 

la migración, para  impedir que “la migración se 
convierta en una conveniente causa sucedánea de 
otras cuestiones políticas, sociales y económicas 
que crean malestar en las sociedades que hacen 

F %
Sexo

Masculino 28 73.7%

Femenino 10 26.3%

Edad
9 años 1 2.6%

10 a 14 años 7 18.4%

15 a 17 años 30 78.9%

Nivel escolar
Ninguno 1 2.6%

Primaria 6 15.8%

Secundaria 27 71.1%

Media 2 10.5%

Estado civil
Soltero 36 94.7%

Acompañado 2 5.3%

Departamento de origen
Santa Ana 7 18.4%

Sonsonate 3 7.9%

La Libertad 1 2.6%

Chalatenango 1 2.6%

Cuscatlán 1 2.6%

San Salvador 3 7.9%

La Paz 5 13.2%

Cabañas 3 7.9%

San Vicente 1 2.6%

Usulután 5 13.2%

San Miguel 3 7.9%

Morazán 3 7.9%

La Unión 2 5.3%

TaBla 3. caracTEríSTIca SocIodEmográfIcaS  
dE loS nna ParTIcIPanTES
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frente al cambio en un mundo en vías de glo-
balización. Es bastante evidente que la migración 
suele ser el “comodín” que disfraza los temores 
y las incertidumbres que motivan las inquietudes 
del público— trátese de desempleo, vivienda o 
cohesión social (en los países de destino) o de la 
pérdida o despilfarro de capital humano y la de-
pendencia económica (en los países de origen)” 
(OIM, 2011, p. 39).

En las sociedades actuales, la OIM (2011) asegura 
es relevante destacar que el modo en que se ges-
tiona la información sobre la migración afecta no 
solamente las percepciones de las sociedades de 
origen y de acogida, sino también la propia per-
cepción y el comportamiento de la población de 
migrantes.

metodoLogÍA

Diseño y  tipo de estudio

La investigación fue de tipo descriptiva con dise-
ño transversal (Montero y León, 2007), ya que se 
sondean los aspectos actuales de la situación del 
emigrante y las características sociales e individu-
ales que inciden en el proceso de la migración 
con un enfoque descriptivo. 

Universo y muestra

El universo del estudio, niños, niñas, adolescen-
tes y adultos migrantes registrados para el año 
2012 según datos de la Dirección Nacional de 
Migración y Extranjería, son 31,822 personas. De 
tal manera, para el cálculo de la muestra se utilizó 
la fórmula para poblaciones finitas, asignándose 
un nivel de confianza del 98 % y un margen de 
error del 4 % (z=1.96), obteniéndose un valor 
de 823, el cual fue aplicado a la muestra de los 
adultos. En el caso de niños, niñas y adolescentes 
(NNA), se trabajó con una muestra intencionada 
de 38 casos.

Participantes

para la realización del estudio se tomó en cuenta 
a hombres y mujeres migrantes deportados, con 

rangos de edad entre 9 y 17 años para niños, ni-
ñas y adolescentes (NNA) y mayores de 18 años 
para los adultos.

En cuanto a las frecuencias de los datos sociode-
mográficos de los NNA (ver Tabla 3), se tiene que 
28 encuestados (73.7 % de la muestra) son del 
sexo masculino, mientras que 10 (26.3 %) cor-
responden al sexo femenino. Asimismo, respecto 
a los rangos de edad se tiene que un participante 
tiene nueve años (2.6%),  el 18.4 % de los partici-
pantes están entre 10 y 14 años (n=7) y 78.9 % 
tiene una edad comprendida entre 15 y 17 años 
(n=30). para el nivel escolar, entre los valores más 
bajos se tiene que 2.6 % de la muestra no cuenta 
con ningún nivel educativo (n=1), 15.8 % posee 
educación primaria (n=6), 71.1 % cuentan con 
educación secundaria (n=27), y un 10.5% (n=2) 
con educación media.

La variable estado civil sondeó la situación fa-
miliar actual de los encuestados. En ese valor se 
tiene que el 94.7 % de los NNA migrantes es-
tudiados son solteros (n=36), con solamente un 
5.3% (n=2) de los participantes resultando estar 
acompañados.

En cuanto a las frecuencias de los datos sociode-
mográficos de los adultos (ver Tabla 4), se tiene 
que 753 encuestados (91.4 % de la muestra) son 
del sexo masculino, mientras que 71 (8.6 %) cor-
responden al sexo femenino. Asimismo, respecto 
a los rangos de edad se tiene que el 16.1 % de los 
participantes están entre 18 y 20 años (n=133), 
mientras que 27.5 % tiene una edad comprendida 
entre 21 y 25 años (n=227), 16 % son personas 
entre 26 y 30 años (n=132), 16.5 % tiene entre 31 
y 35 años (n=136), 10.1 % están comprendidos 
entre 36 y 40 años (n=83), 5.3 % posee entre 41 y 
45 años (n=44), 2.4 % entre 46 y 50 años (n=20), 
1.1 % entre 51 y 55 años (n=9) y un 0.7 % del to-
tal son mayores de 60 años de edad. para el nivel 
educativo, entre los valores más bajos se tiene 
que 6.2 % de la muestra no cuenta con ningún 
nivel educativo (n=51), 20.9 % hizo educación 
primaria (n=172), 31.2 % cuentan con educación 
secundaria (n=257), 31.7 % tiene nivel de edu-
cación media (n=261), 3.8 % es de nivel técnico 
superior (n=31), 3 % cuenta con nivel universita-
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F %
Sexo

Masculino 753 91.4%

Femenino 71 8.6%

Edad
18-20 133 16.1%

21-25 227 27.5%

26-30 132 16%

31-35 136 16.5%

36-40 83 10.1%

41-45 44 5.3%

46-50 20 2.4%

51-55 9 1.1%

56-60 0 .0%

60-más 6 .7%

Nivel escolar
Ninguno 51 6.2%

Primaria 172 20.9%

Secundaria 257 31.2%

Media 261 31.7%

Superior 25 3.8%

Técnico 31 3.8%

Otro 16 1.9%

Método de deportación
Aérea 627 45.2%

Terrestre 192 54.8%

Departamento de residencia
San Salvador 93 11.3%

La Libertad 96 11.7%

Cuscatlán 25 3%

Santa Ana 72 8.7%

Ahuachapán 38 4.6%

Sonsonate 40 4.9%

Chalatenango 65 7.9%

San Vicente 46 5.6%

La Paz 33 4%

Usulután 87 10.6%

San Miguel 89 10.8%

Cabañas 42 5.1%

TaBla 4. caracTEríSTIcaS SocIodEmográfIcaS dE loS  
ParTIcIPanTES adulToS
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F %
Sexo

Masculino 753 91.4%

Femenino 71 8.6%

Edad
18-20 133 16.1%

21-25 227 27.5%

26-30 132 16%

31-35 136 16.5%

36-40 83 10.1%

41-45 44 5.3%

46-50 20 2.4%

51-55 9 1.1%

56-60 0 .0%

60-más 6 .7%

Nivel escolar
Ninguno 51 6.2%

Primaria 172 20.9%

Secundaria 257 31.2%

Media 261 31.7%

Superior 25 3.8%

Técnico 31 3.8%

Otro 16 1.9%

Método de deportación
Aérea 627 45.2%

Terrestre 192 54.8%

Departamento de residencia
San Salvador 93 11.3%

La Libertad 96 11.7%

Cuscatlán 25 3%

Santa Ana 72 8.7%

Ahuachapán 38 4.6%

Sonsonate 40 4.9%

Chalatenango 65 7.9%

San Vicente 46 5.6%

La Paz 33 4%

Usulután 87 10.6%

San Miguel 89 10.8%

Cabañas 42 5.1%

Morazán 22 2.7%

La Unión 71 8.6%

Estado civil
Soltero 457 55.5%

Casado 171 20.8%

Acompañado 159 19.3%

Divorciado 9 1.1%

Separado 14 1.7%

Viudo 4 .5%

No contestó 10 1.2%

rio (n=25) y 1.9 % manifestó tener otro tipo de 
educación no especificado (n=16).

La variable estado civil sondeó la situación fa-
miliar actual de los encuestados. En ese valor se 
tiene que el 55.5 % de los migrantes estudiados 
son solteros (n=457), seguidos por 20.8 % que 
manifestó ser casados (n=171), 19.3 % acom-
pañado (n=159), 1.1 % divorciado (n=9), 1.7 % 
separado (n=14), .5 % viudo (n=4) y 1.2 % no 
contestó la pregunta. 

A estas variables se 
les agregó la forma 
en la que fueron 
deportados. Dentro 
de esta variable se 
tiene que 627 en-
cuestados (76.1 %) 
fueron deportados 
vía aérea, mientras 
que 192 (23.3 %) 
fueron regresados 
vía terrestre.

Instrumentos de re-
colección de datos

El instrumento uti-
lizado fue una en-
cuesta semiabierta 
(hernández, fernán-

dez y baptista, 2006), que recogió insumos de 
variables generales de temas comunes sobre el 
proceso migratorio en las áreas de derechos hu-
manos, identidad cultural y proceso migratorio. 
Se aplicó un instrumento diferenciado para NNA 
y adultos, el cual tenía ítems comunes para las dos 
poblaciones, salvo preguntas específicas dirigidas a 
los niños que no se encontraban presentes en el 
cuestionario de adultos.

Procedimiento

para la realización del estudio se hizo una en-
cuesta que tomó en cuenta a ambos tipos de de-
portados (vía aérea y terrestre), realizándose la 

niños inmigrantes no Acompañados llegan al  
centro migratorio de el salvador.  
Foto:  Uscri
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Perfil sociodemográfico Sexo
 Edad
 Estado civil
 Departamento, municipio y cantón
 Estudios realizados

Modo de deportación Aéreo
 Terrestre

Factores incidentes en el proceso migratorio Condiciones sociales locales
 Situación laboral
 Tipo de trabajo
 

Factores incidentes en el tránsito por la ruta migratoria Contrato de guías (coyotes)
 Número de intentos de migración

Medios de comunicación Noticias sobre migración
 Tipos de medios de comunicación
 Opiniones sobre las noticias
 Certeza de las noticias sobre migración

Derechos humanos Empoderamiento de derechos humanos
 Conocimiento de los derechos humanos
 Riesgos asociados a la pérdida de los derechos huma-

nos
 Tráfico de personas
 Irrespeto de los derechos durante el viaje

Cultura y migración Identidad salvadoreña
 Grupos familiares y redes sociales
 Religión
 Figura primaria de asesoramiento y consejo
 Uso de celular
 Razones para irse
 Razones para quedarse

varIaBlES uTIlIzadaS En El InSTrumEnTo IndIcadorES

  

recolección de datos durante días de semana. Se 
solicitó permiso oficial para la aplicación de in-
strumentos a la Dirección General de Migración 
y Extranjería  (ver anexo 2), el cual autorizó al 
grupo investigador para ingresar a las instalacio-
nes donde los deportados se mantenían. Ahí se 
hizo la recolección aprovechando los momentos 
de su espera dentro de las instalaciones oficiales 
para abordarlos. Los encuestadores se presen-

taron ante los participantes antes de proceder 
con la aplicación de pruebas, para explicarles el 
propósito del cuestionario y dándoles la opción 
de contestarla ellos mismos o que el encuesta-
dor le preguntara los ítems en voz alta para rel-
lenar los datos. para el procesamiento de la in-
formación se construyó una base de datos en el 
programa IbM SpSS Statistics v.19, realizándose 
vaciado de datos y posterior análisis.
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TaBla 5. cauSaS quE ImPulSaron a EmIgrar

     

resULtAdos deL estUdio 
emPÍrico

Se realizó procedimiento de análisis descriptivo 
para los ítems del instrumento por medio del 
procedimiento de tablas personalizadas, utilizán-
dose sexo como variable de distribución en los 
diferentes niveles. Asimismo, se realizaron prue-
bas inferenciales para determinar si la presencia 
de algunas de las variables sociodemográficas in-
cidieron en la aparición de los ítems sondeados.

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Qué causa le 
impulsó a migrar? 

No contestó 0 .0 % 12 1.6% 
Desempleo 43 60.6 % 307 41.0% 
Bajo salario 6 8.5 % 113 15.1% 
Falta de oportunidades 4 5.6 % 89 11.9% 
Extorsiones 0 .0 % 23 3.1% 
Delincuencia 3 4.2 % 30 4.0% 
Amenazas de las maras 3 4.2 % 23 3.1% 
Reunificación familiar 5 7.0 % 63 8.4% 
Deudas 0 .0 % 24 3.2% 
Allá están mis amigos 0 .0 % 7 .9% 
Otra 7 9.9  % 58 7.7% 

 

De acuerdo con la tabla 5, el desempleo es la 
causa que tiene mayor impacto en la razón de 
por qué emigrar tanto en mujeres como en hom-
bres (60.6 % y 41 % para Desempleo respectiva-
mente), seguido por el bajo salario con 8.5 % y 
15.1 % para ambos. En tercera posición se dis-
tingue la Reunificación familiar para las mujeres 
(7 %), mientras que para los hombres, el tercer 
puesto lo ocupa la falta de oportunidades (11.9 
%). En cuarta posición  aparece la Delincuencia 
para las mujeres (4.2 %) y para los hombres, la 
reunificación familiar (8.4 %).

Tabla 6. La causa principal para migrar en los NNA 

 F % 
Amenaza de las maras 3 7.9% 
Te quería reclutar la mara 1 2.6% 
Falta de oportunidades 7 18.4% 
Reunirse con la familia 18 47.4% 
N/C 9 23.7% 

 

TaBla 6. la cauSa PrIncIPal Para mIgrar En loS nna

TaBla 7. TraBajaBa al momEnTo dE EmIgrar

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Trabajaba cuándo decidió 
migrar? 

Sí 28 39.4 % 442 63.8 % 
No 43 60.6 % 301 34.8 % 
N/C 0 .0 % 10 1.4 % 
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En cuanto a los NNA, la mayoría manifiesta que 
la razón principal para emigrar es reunirse con 
la familia, con un 47.4% del porcentaje total. El 
10.3% (7.9 + 2.6) por amenazas de las maras. 

Al sondear si los encuestados disponían de un 
trabajo al momento de emigrar, los resultados ar-
rojan que la mayoría de las mujeres no disponía 
de un empleo antes de emigrar, mientras que en-
tre los hombres se aprecia que la mayoría sí lo 
tenía (60.6% mujeres con respuesta negativa y 
63.8% de hombres con respuesta afirmativa)

Respecto a los NNA, se sondeó qué tipo de pari-
entes los acompañaban al momento del viaje. Las 

 F % 

¿Ibas 
acompañada
/o de algún 

familiar 
cuando 

migraste? 

Sí Pariente 

    
Hermana 2 5.3% 
Hermanas 1 2.6% 
Hermano 1 2.6% 
Hermano y primo 1 2.6% 
Hijo del primo 1 2.6% 
Mamá y hermano 1 2.6% 
Papá 2 5.3% 
Pareja 1 2.6% 
Primo 4 10.5% 
primo y hermano 1 2.6% 
Tío 4 10.5% 
Tío y hermano 1 2.6% 

No   18 47.4% 
 

TaBla 8. vIajaBa acomPañado dE algún ParIEnTE nna

TaBla 9. SErvIcIoS dE guía (coyoTE) Para EmIgrar

respuestas más repitentes incluyen a los herma-
nos como acompañantes principales o secundar-
ios del viaje. Sin embargo el 47.4% manifestó que 
no iban acompañados.

Respeto a la contratación de coyote para emigrar, 
los resultados arrojan una distribución equiva-
lente entre los que dicen que sí contrataron y 
los que no. Tanto para hombres como mujeres, la 
mitad de la población sí contactó coyotes (42.3 
% y 46.6 % respectivamente) y la otra mitad no 
(46.5 % y 46.1 % para cada grupo). Cabe resaltar 
que en el caso de las mujeres, existe una tenden-
cia leve a no contratar.

 

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Contrató guía (coyote)? Sí 30 42.3 % 348 46.6 % 

No 33 46.5 % 344 46.1 % 
N/C 8 12.2. % 94 7.3 % 

Solo el 46.6% dijo que si contrataron un coyote. Solo el 46.6% dijo que si contrataron un coyote.
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TaBla 10. quIén conTraTo guía (coyoTE) nna

TaBla 11. forma dE Pago al guía/coyoTE

TaBla 12. PromEdIo dE gaSTo En guíaS Por la PoBlacIón EncuESTada

 F % 
¿Contrataron guía 
(coyote)? 

Sí ¿Quién? No 
especificó 

4 10.5% 

Él mismo 1 2.6% 
Familia 3 7.9% 
Hermanos 2 5.3% 
Mamá 4 10.5% 
No sabe 2 5.3% 

No 
N/C 

  21 55.3% 
  1 2.6% 

 
En relación a los NNA, se tiene que 21 de los 
NNA contestaron que no hubo contratación de 
guía. Entre los que sí contrataron, se tiene que 
7.9% dicen que fue contratado por su familia, 
5.3% por sus hermanos, 10.5% por su madre, 
5.3% no saben quién se los contrató y solo un 
2.6% manifiesta que él mismo contrató su guía.

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Cómo le pagó al 
guía? 

No contrató 33 46.5 % 344 46.1 % 
Hipotecó la casa 2 2.8 % 32 4.3 % 
Vendió unos animales 2 2.8 % 14 1.9 % 
Vendió unas tierras 1 1.4 % 14 1.9 % 
La familia en EUA le ayudó 18 25.4 % 197 26.5 % 
Hizo un préstamo 6 8.5 % 84 11.3 % 
Otro 2 2.8 % 37 5.0 % 

 
Se sondeó la forma en la que se pagó por los ser-
vicios del coyote. En ambos casos existió renuen-
cia a contestar, resultando en un alto porcentaje 
de abstinencia. Sin embargo, al hacer la compara-
ción entre hombres y mujeres, se identifica que 
en ambos casos, la familia en Estados Unidos se 

Sexo Media N 
Femenino $2,176.06 30 
Masculino $2,310.10 348 
Media total $2,298.37 378 
N/C $0 31 

 

hace cargo de los gastos (25.4% mujeres, 26.5% 
hombres) En segundo lugar, con una marcada 
diferencia, existen quienes dicen que hicieron 
préstamos para viajar (8.5% mujeres, 11.3% hom-
bres).  El resto se clasifican como casos aislados.

Siempre respecto al guía, se abordó la cantidad 

del pago otorgado. Al hacer un cálculo de me-
dias, se obtiene que tanto hombres como mu-
jeres cancelaron alrededor de $2,000 USD en 
este proceso. Se observa que en el caso de las 
mujeres, el cobro es ligeramente menor que el 
que se da a los hombres.
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Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Lo abandonó el guía? No usó guía 33 46.5 % 344 46.1 % 

Sí 7 9.9 % 153 19.6 % 
No 23 32.4 % 248 33.4 % 
N/C 8 11.2 % 8 0.9 % 

 

TaBla 13. aBandono dEl guía

TaBla 14. guía lE quITó o no loS documEnToS dE IdEnTIdad PErSonal

TaBla 15. rEmIgracIón

Asimismo, se sondeó si el guía los abandonó en 
el trayecto. En este ítem se identificó que, de los 
que manifestaron que sí contrataron guía, la may-
oría contestó que no, siendo este valor el 33.4 
% total de los hombres y 32.4 % de las mujeres. 
Sin embargo, si existe un porcentaje que dice que 
sí fueron abandonados, estos, en el caso de las 
mujeres fue de 9.9 %, mientras que los hombres 
fueron 20.6 %.

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿El guía le quitó sus 
documentos de identidad 
personal? 

No contestó 23 32.4 % 246 33.2 % 
Sí 1 1.4 % 41 5.5 % 
No 31 43.7 % 355 47.9 % 

 
Se sondeó si el guía les había quitado los docu-
mentos a los emigrantes. A este respecto, tanto 
hombres como mujeres manifiestan en su may-
oría que sus papeles no les fueron arrebatados 
(43.7 % mujeres, 47.9 % hombres) e igual que los 
ítems anteriores, un pequeño porcentaje afirma 

 

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 

¿Es la primera vez que 
migra? 

     
Sí 51 71.8 % 408 54.5 % 
No 19 26.8 % 313 41.8 % 
No contestó 1 1.4 % 24 3.3 % 

 

que sí fue el caso (1.4 % mujeres, 5.5 % hombres).

La recurrencia de la migración por los encuesta-
dos. Se identificó que en el caso de las mujeres, el 
71.8 % manifestó que esta era su primera expe-
riencia como migrantes, opuesto a un 26.8 % que 
dice que ha migrado más de una vez. En el caso 
de los hombres se repite el patrón, siendo el 54.5 
% los que dicen era la primera vez que migraban, 

mientras que el 41.8 % del total ya lo había hecho 
por lo menos más de una ocasión.

Al indagar el número de ocasiones en las que 
aquellos que manifestaron haber emigrado más 
de una vez lo han hecho, los valores arrojaron 
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TaBla 17. conocImIEnTo SoBrE noTIcIaS dE mIgracIón

TaBla 18. mEdIo dE comunIcacIón Por El cual SE vIEron laS noTIcIaS

TaBla 16. númEro dE InTEnToS dE EmIgracIón dE la PoBlacIón EncuESTada

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Cuántas veces ha 
tratado de emigrar? 

No incluidos (1 vez) 51 53.5 % 408 54.5 % 
Dos veces 9 18.3 % 197 19.5 % 
Tres veces 1 7.0 % 52 11.1 % 
Cuatro veces 0 .0 % 15 3.4 % 
Más de 4 veces 10 21.1 % 49 9.4 % 
N/C 0 .0 % 1 .1 % 

 
que la mayoría de mujeres en esta muestra lo 
ha hecho más de cuatro veces (21.1 %), segui-
das por el grupo que dice que lo ha hecho dos 
veces (18.3 %). En el caso de los hombres, la may-
oría está en dos veces con el 29.5%, seguido por 

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Ha visto noticias sobre 
migración a través de algún 
medio de comunicación? 

     
Sí 30 42.3 % 427 57.5 % 
No 39 54.9 % 290 39.1 % 
N/C 1 1.4 % 21 2.9 % 

 
tres veces con el 11.1 % de la población total.
para la variable de conocimiento de noticias de 
migración en medios de comunicación, primera-
mente se sondeó si los migrantes habían visto 
noticias sobre el tema al momento de ser en-

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿A través de que medio? No ha visto. 39 54.9 % 290 39.1 % 

Radio 4 5.6 % 39 5.4 % 
Periódico 0 .0 % 25 3.4 % 
TV 22 31.0 % 347 47.8 % 
Internet 2 2.8 % 10 1.4 % 
Redes sociales 0 .0% 10 1.4% 

 

cuestados. En esta pregunta se identificó que la 
mayoría de mujeres no han visto noticias sobre 
el tema recientemente (54.9 %)

Al mismo tiempo se sondeó en qué medio se vi-

eron estas noticias. Las respuestas arrojaron que 
la mayoría fue a través de la televisión, agrupando 
el 31 % de las mujeres y el 47.8 % de los hom-
bres. La radio y el periódico aparecen con valores 
mínimos.
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Se sondeó la sensación que dichas noticias 
producían en la población al momento de ser 
vistas. El recuento arroja que en la mayoría de 
casos, tanto hombres como mujeres manife-
staron no sentir nada al ver las noticias (31 

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Qué sentía al ver, oír o 
leer noticias 

Nada 22 31.0 % 220 30.2 % 
Le informaban 6 8.5 % 137 18.8 % 
Le daban miedo 14 19.7 % 92 12.6 % 
Las creía verdaderas 4 5.6 % 76 10.4 % 
Le eran indiferentes 8 11.3 % 131 18.0 % 
N/C 17 23.9 % 71 9.8 % 

 

TaBla 19. SEnSacIonES anTE laS noTIcIaS

TaBla 20. comEnTarIoS EScuchadoS o no SoBrE mIgracIón

TaBla 21. PErcEPcIón dEl nIvEl dE cErTEza dE laS noTIcIaS dE mIgracIón

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Ha escuchado 
comentarios 

Sí Tipo Otro 0 .0 % 3 .7 % 
Positivos 7 16.3 % 118 28.5 % 
Negativos 16 22.5 % 85 20.5 % 
Ambos 16 22.5 % 175 32.3 % 
Ni positivos ni 
negativos 

4 9.3 % 24 5.8 % 

N/C 0 .0 % 3 .7 % 
No   16 22.5 % 196 11.5 % 

 
% para mujeres y 30.2 % para hombres). En se-
gundo lugar se aprecia que producen miedo en 
las mujeres (19.7 %), y los hombres manifestaron 
que les informaban sobre el tema (18.8 %), segui-

dos del miedo (12.6 %).

A este respecto se indagó sobre si se había es-
cuchado comentarios acerca de las noticias por 
parte de los demás migrantes. El sondeo mostró 
que aquellos que sí escucharon comentarios 

manifestaron que los comentarios eran en su 
mayoría tanto positivos como negativos (37.2 % 
mujeres y 42.3 % hombres).

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
Certeza Sí 25 35.2 % 342 46.3 % 

No 18 25.4 % 209 28.3 % 
N/C 28 39.4 % 188 25.4 % 

 



P ERFIL AC TUAL DE L A P ERSONA MIGR ANTE EN EL SALVADOR   •   35

TaBla 22. PErcEPcIón dE la valIdEz dE loS dErEchoS humanoS a la hora dE mIgrar

TaBla 23. rIESgoS quE ESTán dISPuESToS a corrEr

TaBla 24. PErcEPcIón SoBrE vIolacIón dE SuS dErEchoS humanoS

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Considera que se pierden los 
derechos  humanos a la hora de 
migrar? 

Sí 42 59.2 % 422 57.0 % 
No 27 38.0 % 267 36.1 % 
N/C 2 2.8 % 51 6.8 % 
     

 
En una aproximación post-migración, se indagó 
si el encuestado está de acuerdo en que la infor-
mación proporcionada por los medios respecto 
a la migración es exacta. Los resultados arroja-
ron que el 35.2 % de las mujeres y el 46.3 % de 
los hombres dijeron que están de acuerdo, en 
oposición al 25.4 % de mujeres y 28.3 % de hom-
bres que dicen que no es acertado.

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿A qué peligros 
está dispuesto a 
enfrentarse? 

  Otros 1 1.5 % 4 .6 % 
  Asalto 3 4.5 % 86 13.1 % 

Violación 1 1.5 % 1 .2 % 
Trabajo forzado 0 .0 % 7 1.1 % 
Secuestro 0 .0 % 50 7.6 % 
Muerte 4 6.0 % 55 8.4 % 
Ninguno 20 29.9 % 48 7.3 % 
Todos 38 56.7 % 399 60.8 % 
N/C 0 .0 % 3 .5 % 

 

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N válido de 

columna Recuento 
% del N válido de 

columna 
¿Considera qué violaron sus 
DD.HH? 

Sí 34 47.9 % 375 50.5 % 
No 37 52.1 % 345 45.1 % 
N/C 0 .0 % 33 4.4 % 

 

En cuanto a los derechos humanos sondeados, se 
inició por indagar la percepción que los migran-
tes tienen sobre la validez de sus derechos huma-
nos a la hora de emprender su viaje. Respecto a 
este ítem, existe una tendencia a considerar que 

los derechos humanos efectivamente se pierden 
a la hora de viajar, resultando en el 59.2 % de 
hombres y 57 % que consideran cierta esta afir-
mación.

Al indagarse sobre la pregunta de qué riesgos se 
está dispuesto a correr, se obtuvo que aquellos 
que manifestaron estar dispuestos a correr un 
riesgo, en su mayoría, en el caso de las mujeres, 

están conscientes de que pueden sufrir cualqui-
era de ellos (56.7 %), mientras que entre los hom-
bres, la mayoría tuvo un comportamiento similar, 
ya que 60.8 % está dispuesto a correr todos los 
riesgos que implica.
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Ante este ítem, se exploró a su vez la opinión de 
los sujetos sobre si sus derechos humanos habían 
sido violados o no. A este respecto, la población 
opinó de forma dividida, ya que el 47.9 % de los 
hombres y el 50.5 % de las mujeres dijo que sus 
derechos sí fueron violados, mientras que el 52.1 
% de las mujeres y el 45.1 %de los hombres mani-
festaron lo contrario.

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Se considera salvadoreña/o? Sí 71 100.0% 710 95.7% 

No 0 .0% 12 1.6% 
N/C 0 .0% 17 2.3% 

 
 

TaBla 25. SE conSIdEra SalvadorEño

TaBla 26. TIEnE ParIEnTES En ESTadoS unIdoS

TaBla 27. amIgoS cErcanoS En ESTadoS unIdoS

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Tiene parientes 
en Estados 
Unidos? 

Sí ¿Quiénes?      
Papá 7 10.9% 65 9.9% 
Mamá 4 6.3% 55 8.4% 
Ambos 3 4.7% 59 9.0% 
Hermanos/as 22 34.4% 250 38.1% 
Tías/os 17 26.6% 122 18.6% 
Primas/os 1 1.6% 46 7.0% 
N/C 10 15.6% 46 7.0% 

No ¿Quiénes?  4 6.3% 54 7.1% 
 
En este apartado se sondeó el sentido de identifi-
cación que los migrantes tienen con su país. Al pre-
guntarse acerca de si se considera salvadoreño/a, 
la totalidad de las mujeres encuestadas respondi-
eron que sí (100%), mientras que entre los hom-
bres, un 1.6% (n=12) no se identificaron como 
tales.

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Tiene amigos/as cercanos en 
EUA? 

Sí 44 62.0% 555 74.5% 
No 25 35.2% 166 22.3% 
N/C 2 .3% 8 1.1% 
     

 

Asimismo se indagó sobre las redes familiares 
que los migrantes poseen en la forma del ítem 
tiene parientes en Estados Unidos. El análisis de-
scriptivo muestra que para ambos sexos, la may-
oría de encuestados manifiesta tener hermanos 
en Estados Unidos (34.4% mujeres, 38.1% hom-
bres, seguidos por los hombres que dicen tener 
sólo papá (9.9%) y las mujeres que ponen a tíos o 
tías en segundo orden (26.6%)

Siempre en la misma línea, se preguntó si los en-
cuestados tienen amigos cercanos en Estados 
Unidos. En ambos grupos la mayoría de las re-
spuestas fueron positivas, con 62% de las mujeres 
y 74.5% de los hombres que dicen tener buenos 
amigos en ese país.
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TaBla 28. PErSona a quIEn acudE Para BuScar conSEjo

TaBla 29. gruPo rElIgIoSo dE PErTEnEncIa

TaBla 30. ImPorTancIa dE dIoS Para Su vIajE

por otro lado, también se preguntó sobre la per-
sona a la que se acude a la hora de buscar con-
sejo. En este ítem la respuesta más común entre 
las mujeres fue la madre, con un 53.5% de las re-
spuestas. para los hombres se observó el mismo 
comportamiento, con un 35.3% del total. para 
ambos grupos sigue el padre, con un 19.7% para 
las mujeres y un 28.2% para los hombres.

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿A quién acude para 
buscar consejo? 

Papá 14 19.7% 209 28.2% 
Mamá 38 53.5% 261 35.3% 
Hermanos 6 8.5% 80 10.8% 
Amigos 5 7.0% 58 7.8% 
Sacerdote o pastor 2 2.8% 31 4.2% 
Otros 4 5.6% 41 5.5% 
N/C 0 .0% 55 7.4% 

 

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿A qué grupo 
religioso pertenece? 

     
Católico 44 62.0% 363 48.9% 
Evangélico 18 25.4% 274 36.9% 
Otro 4 5.6% 59 8.0% 
N/C 5 5.3% 23 3.1% 

 
Dentro de las variables culturales también se 
contempló la denominación religiosa. A este re-
specto se sondeó la pertenencia a los dos grupos 
religiosos mayoritarios del país, resultando que 
en ambos grupos la mayoría manifiesta ser de la 

religión católica (62% de las mujeres y 48.9% de 
los hombres), seguidos por los que se consideran 
evangélicos (25.4% de las mujeres y 36.9% de los 
hombres. 

Vinculado al ítem anterior, también se exploró la 
importancia que cada encuestado le da a Dios 
en su viaje. La tabla arrojó que el 100% de las 

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Considera importante a Dios 
para su viaje? 

Sí 71 100.0% 711 95.4% 
No 0 .0% 9 1.2% 
N/C 0 .0% 18 2.4% 

 
 

mujeres y el 95.4% de los hombres responden 
afirmativamente a la cuestión.

Al preguntarle a los migrantes encuestados sobre 
si se consideran violentos o pacíficos, la mayoría 
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respondió que pacífico, sin embargo, un pequeño 
porcentaje de los hombres aceptó tener un com-
portamiento violento.

Respecto a las prevenciones tomadas para viajar, 
se sondeó entre las mujeres  si antes o durante 
el tránsito migratorio se utilizaron anticoncepti-
vos. Los resultados muestran que la mayoría no 
utilizó ninguna clase de anticonceptivos (66.2%), 
mientras que solamente el 22.5% acepta haber 
utilizado. Un 10.3% no contestó.

Entre aquellas que aceptaron haber utilizado an-

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Qué tipo de persona se 
considera? 

Violenta/o 1 1.4% 16 2.2% 
Pacífica/o 69 97.2% 687 92.8% 
N/C 1 1.4% 29 4.0% 

 

TaBla 31. TIPo dE PErSona quE SE conSIdEra

TaBla 32. uSo dE anTIconcEPTIvoS Para Su vIajE

TaBla 33. TIPo dE anTIconcEPTIvoS uTIlIzadoS

 
Sexo 

Femenino 

Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Usó anticonceptivos para el 
viaje? 

Sí 16 22.5% 
No 47 66.2% 
N/C 8 10.3% 

 

 
Sexo 

Femenino 

Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Qué tipo de anticonceptivos? No usó 47 67.2% 

Pastillas 1 1.4% 
Inyección 15 20.7% 
N/C 8 9.1% 

 

ticonceptivos, se pidió que se eligiera entre pas-
tillas e inyección. Los resultados muestran que 
la mayoría de las mujeres utilizaron la inyección 
como medio anticonceptivo primario, con solo 
un caso reportado de pastillas.

Entre las precauciones tomadas para el viaje tam-
bién se preguntó sobre el lugar donde se guarda-
ron el dinero para el viaje. Entre las mujeres, el 
lugar más recurrente fueron los zapatos (33.8%), 
mientras que para los hombres fue la pretina del 
pantalón (23.4%). En segundo orden se tiene la 
pretina del pantalón en las mujeres (22.5%) y los 
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TaBla 34. forma dE EScondEr El dInEro

TaBla 35. PoSESIón dE cElular al vIajar

TaBla 36. InTEncIón dE quEdarSE En El PaíS

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Cómo escondió el 
dinero que llevaba? 

Partes íntimas 14 19.7% 65 8.8% 
Pretina del pantalón 16 22.5% 172 23.4% 
En el cincho 0 .0% 38 5.2% 
En los calcetines 2 2.8% 84 11.4% 
Zapatos 24 33.8% 153 20.8% 
Otro lugar 7 9.9% 145 19.7% 
N/C 8 10.3% 74 10.1% 

 

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Llevaba celular para 
comunicarse? 

Sí 19 26.8% 251 33.8% 
No 51 71.8% 465 62.7% 
N/C 1 1.4% 25 3.3% 

 

zapatos para los hombres (20.8%). En tercera 
posición, para las mujeres son las partes íntimas 
(19.7%) y entre los hombres, otro lugar (19.7%).

Asimismo se preguntó si llevaban celular duran-
te el viaje. para esta pregunta,  en ambos casos 
la mayoría respondió de forma negativa, con un 
71.8% de mujeres y un 62.7% de hombres que no 

llevaron celular cuando migraron.

finalmente se sondeó si los migrantes deporta-
dos encuestados van a quedarse en el país lu-
ego de retornar. A este respecto, un 47.1% de 
las mujeres 52.9% de los hombres dijeron que si, 
mientras que 51.4% de las mujeres y 42.6% de los 
hombres dicen que van a volver a irse.

 
Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 
% del N de la 

columna Recuento 
% del N de la 

columna 
¿Se va a quedar en el país?      

Sí 33 47.1% 390 52.9% 
No 36 51.4% 314 42.6% 
N/C 1 1.4% 33 4.5% 
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 
La violencia 5 13,1 
Nada 5 13,1 
Más trabajo 4 10,5 
N/c; N/s 4 10,5 
Economía 3 7,9 
Delincuencia 2 5,3 
La pobreza 2 5,3 
Todo 2 5,3 

Arreglar acuerdos para pasar a EE.UU. 1 2,6 

Aumentar el sueldo 1 2,6 
Como estudiar 1 2,6 
Lo que caiga 1 2,6 
Más trabajo, no delincuencia 1 2,6 
Toda la violencia, que se terminen los 
mareros 1 2,6 

Pandillas que desaparecieran 1 2,6 
Prosperidad, Trabajo 1 2,6 
Que implementen programas para 
jóvenes 1 2,6 

Mucha delincuencia y la economía 1 2,6 

Más seguridad y  oportunidades para 
los jóvenes 1 2,6 

Total 38 100 
 

TaBla 37. coSaS quE a loS nna lES guSTaría camBIar dEl PaíS

A su vez se sondeó entre los NNA los elemen-
tos del país que a su juicio deberían cambiarse. A 
ese respecto, los conceptos que más aparecieron 
fueron la violencia (13.1%), el trabajo (10.4%) y la 
economía (7.9%).

paralela a esta pregunta, se indagó las razones de 
por qué los NNA se querían ir de regreso al país. 
Las respuestas a este cuestionamiento mostraron 
que la mayoría de los niños y jóvenes tiene como 
propósito seguir sus estudios (34.4%), seguido 
por la reunificación familiar (21.1%).
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TaBla 38. razonES dE nna Para IrSE dE rEgrESo

TaBla 39. ESTudIoS rEalIzadoS SEgún Edad

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Seguir estudiando 13 34,4 
Por reunificación familiar 8 21,1 
Ayudarle a mi familia 4 10,5 
Porque es difícil  conseguir trabajo en 
el país 2 5,3 

Mejorar condición económica 2 5,3 
Regresar otra vez 2 5,3 
Duda 1 2,6 
No sabe 1 2,6 
Para ir a conocer y trabajar 1 2,6 
Porque me pusieron renta 1 2,6 
Porque quiero dinero 1 2,6 
Trabajar 1 2,6 
Estudiar y trabajar 1 2,6 
Total 38 100 

 

 
Estudios 

Ninguno Primaria secundaria Bachillerato Técnico Universitaria Otra 
F % F % F % F % F %a F % F % 

Edad 18 - 20 7 5.3% 28 21.1% 47 35.3% 49 36.8% 0 .0% 1 .8% 1 .8% 
21 - 25 15 6.6% 31 13.7% 70 30.8% 84 37.0% 12 5.3% 11 4.8% 4 1.8% 
26 - 30 8 6.1% 33 25.0% 31 23.5% 41 31.1% 5 3.8% 5 3.8% 9 6.8% 
31 - 35 9 6.6% 39 28.7% 48 35.3% 24 17.6% 10 7.4% 4 2.9% 2 1.5% 
36 - 40 8 9.6% 17 20.5% 24 28.9% 29 34.9% 2 2.4% 2 2.4% 1 1.2% 
41 - 45 7 15.9% 11 25.0% 12 27.3% 13 29.5% 0 .0% 1 2.3% 0 .0% 
46 - 50 1 5.0% 5 25.0% 7 35.0% 5 25.0% 1 5.0% 1 5.0% 0 .0% 
51 - 55 0 .0% 0 .0% 4 44.4% 5 55.6% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 
56 - 60 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 
60- 0 .0% 1 16.7% 3 50.0% 2 33.3% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 
N/C 2 5.9% 8 23.5% 11 32.4% 9 26.5% 1 2.9% 0 .0% 3 8.8% 

 

Análisis inferencial.

Edad y estudios realizados

Al cruzar la edad por el nivel educativo de los mi-
grantes encuestados, se evidencia que los niveles 
educativos con las frecuencias más altas para 
los diferentes grupos de edad son secundaria y 
bachillerato. El grado más alto de encuestados 

con educación superior está en el grupo de 21 
a 25 años, con un 4.8% del total, igual que el téc-
nico, con un 5.3%. para educación media, el mayor 
valor está en el grupo de 18 a 20 años, con 36.8%, 
seguido de cerca por el grupo de 36 a 40 años, 
con un 34.9% de su total. El grupo con mayor 
número de integrantes en educación primaria y 
secundaria es el de 31 a 35 años de edad, con 
28.7% y 35.3% del total respectivamente.
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 Sector Tipo de trabajo Frecuencia Porcentaje válido

 Agricultor.................................... 122 .................................................14,8 
 Jornalero ........................................27 ................................................... 3,3
 Ganadero .......................................11 ................................................... 1,3
Labores del campo  Pescador ...........................................9 ................................................... 1,1
 Cortador de caña ..........................6 ................................................... 0,7
 Encargado de establo ....................1 ................................................... 0,1
 Corralero .........................................1 ................................................... 0,1

 
 
 Vendor ............................................18 ................................................... 2,2
 Comerciante ...................................9 ................................................... 1,1
Comercio Mercado ...........................................2 ................................................... 0,2
 Verdulero .........................................2 ................................................... 0,2
 Vendedor ambulante .....................1 ................................................... 0,1
 Vendedor de drogas ......................1 ................................................... 0,1

 Albañil .............................................54 ................................................... 6,6

 Construcción ................................30 ................................................... 3,6

Construcción Mecánico ........................................16 ................................................... 1,9
 Carpintero .......................................8 ................................................... 1,0
 Ayudante de albañil .......................5 ................................................... 0,6
 Operador de maquinaria ..............2 ................................................... 0,2
 Soldador .........................................10 ................................................... 1,2
 Peón de camión de arena .............1 ................................................... 0,1
 

 Panadero ..........................................6 ................................................... 0,7
 Artesano ..........................................5 ................................................... 0,6
 Pintor ................................................5 ................................................... 0,6
 Cocinera ..........................................3 ................................................... 0,4
 Zapatero ..........................................3 ................................................... 0,4
 Cobrador de buses ........................4 ................................................... 0,5
 Bar tender........................................2 ................................................... 0,2
 Estilista ..............................................2 ................................................... 0,2
Oficios  Jardinero ...........................................2 ................................................... 0,2
 Carnicero .........................................1 ................................................... 0,1
 Taxista ...............................................1 ................................................... 0,1
 Costurera ........................................2 ................................................... 0,2
 Cerrajero .........................................1 ................................................... 0,1
 Molinero ...........................................1 ................................................... 0,1
 Futbolista .........................................1 ................................................... 0,1
 Pupusera ...........................................1 ................................................... 0,1
 Florista ..............................................1 ................................................... 0,1
 Leñador ............................................1 ................................................... 0,1
 Plomero ............................................1 ................................................... 0,1

TaBla 40. TIPoS dE TraBajo rEPorTadoS Por loS dEPorTadoS rETornadoS
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 Sector Tipo de trabajo Frecuencia Porcentaje válido
    

 Servicio al cliente ...........................6 ................................................... 0,7
 Repartidor .......................................5 ................................................... 0,6
 En comedor .....................................5 ................................................... 0,6
 Seguridad......................................  12 ................................................... 1,5
 Ordenanza .......................................7 ................................................... 0,8

 
 
 
 Carwash ...........................................1 ................................................... 0,1
 Embalaje ...........................................1 ................................................... 0,1
Servicios Supermercado (ayudante) ............3 ................................................... 0,4
 Reparación de PC ..........................1 ................................................... 0,1
 Telecomunicaciones .......................1 ................................................... 0,1
 Administrador cibercafé ...............4 ................................................... 0,5
 Gasolinera ........................................1 ................................................... 0,1
 Mesero..............................................1 ................................................... 0,1
 Farmacia ...........................................1 ................................................... 0,1

 

 
 Militar ................................................1 ................................................... 0,1
Otros Mendigo ............................................1 ................................................... 0,1
 Despacho jurídico ..........................1 ................................................... 0,1
 Dependiente de tienda .................1 ................................................... 0,1
 ONG .................................................1 ................................................... 0,1

También se sondeó el tipo de trabajo que se tenía antes de migrar.  Los resultados muestran que los 
trabajos más comunes eran en las áreas de agricultura (14.8%), albañilería (6.6%), construcción (3.6%) y 
como motorista (3.6%).
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discUsiÓn de resULtAdos

Datos sociodemográficos de la persona  
migrante salvadoreña.

Referirse al perfil de la persona migrante en El 
Salvador, es un tópico bastante complicado por 
diversas razones, la primera es que no se cuenta 
con estadísticas oficiales de cuantas personas mi-
gran por día, mes y año, se realizan inferencias 
a partir de los censos de población de las so-
ciedades receptores y en este caso de Estados 
Unidos especialmente, que es en donde reside 
la mayoría de personas migrantes salvadoreñas; 
pero ni esos censos reflejan las cifras exactas, 
pues una de las características de los salvador-
eños migrantes (y en general de los migrantes), 
es que viajan de forma indocumentada, ingresan 
de forma irregular, por ello cuando se realizan 
los censos de población gran número de estas 
personas no dan sus datos por temor a ser de-
portados. Muchas inferencias también se realizan 
a partir de las solicitudes de documentos (par-
tidas de nacimiento, DUI, pasaporte, registro de 
nacimientos y otros) que reciben las embajadas y 
consulados del país en el exterior. 

De acuerdo a cálculos de la Cancillería de El Sal-
vador, en el mundo hay 2, 950,126 personas mi-
grantes salvadoreñas y de ellas, 2, 587,767 se en-
cuentran en los Estados Unidos (MRREE/pNUD, 
2011). De acuerdo a los datos del pew hispanic 
Center (2013), en un futuro próximo la población 
salvadoreña en los Estados, podría ser el tercer 
grupo hispano más grande en Estados Unidos, 
relegan a un cuarto lugar a la población de ori-
gen cubano, de acuerdo a datos de este mismo 
centro a partir del año 2007, el crecimiento de la 
población de origen salvadoreña ha crecido en un 
rango del 33% en comparación al 17% de creci-
miento de la población de origen cubano.

En segundo lugar, es que a pesar de que existen 
numerosos estudios tanto nacionales como del 
exterior,  sobre el fenómeno migratorio salva-
doreño, la gran mayoría de ellos sólo abordan 
aspectos económicos como es la recepción de 

remesas, inversión de remesas en proyectos 
productivos, las “personas migrantes exitosas”. 
Además, la mayoría de estudios son de corto al-
cance, de una comunidad en el país o en el exte-
rior, las muestras de los sujetos de estudio son 
pequeñas, que no dan lugar a las generalizaciones 
a nivel nacional. Ante lo anteriormente escrito, se 
hace necesario acotar que, realizar investigación 
acerca de las personas migrantes, es complicado 
y difícil, porque no se encuentran en el país y por 
ende los estudios generalmente son a partir de 
los parientes, de los vecinos de las comunidades 
en donde vivían, en las comunidades de la socie-
dad de recepción y si se hacen con las propias 
personas migrantes las muestras son bastante re-
ducidas, pero esa es la naturaleza de los estudios, 
que aun así son relativamente caros.

Tercero, es que realizar un estudio a nivel nacional 
(o sea, en el país de origen o en una país de re-
cepción), es muy costoso desde el punto de vista 
monetario, además,  hay recelos por parte de las 
poblaciones locales, pues piensan que aportar 
datos para las investigaciones pueden colocar en 
riesgo la estadía de sus parientes en el exterior.

Se debe señalar, que en cada estudio que se reali-
za sobre el fenómeno migratorio en El Salvador, a 
pesar de que no sea parte de sus objetivos, gen-
eralmente se realizan caracterizaciones de la po-
blación migrante salvadoreña migrante a manera 
de contextualizaciones generales, para pasar de 
inmediato a los estudios propiamente dichos. De 
alguna forma, estas caracterizaciones van dando 
cuenta de los cambios y nuevas características de 
las personas migrantes.

Así, en el IDhES 2005 divide las migraciones en 
El Salvador en cuatro etapas que abarcan desde 
principios del siglo xx hasta el año 2005. Al de-
scribir estas etapas, no se hace alusión directa-
mente al perfil de las personas que migran pero 
se pueden sacar inferencias a partir de esos datos.

Se puede inferir que las personas que migraron a 
partir de finales de los años 70, y de 1980 a 1992, 
eran personas de las zonas más afectadas por la 
guerra civil, o sea, en su mayoría hombres y de 
las zonas rurales, en menor medida las mujeres 
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y los habitantes de la zona urbana. Sin embargo, 
ya Segundo Montes en su trabajo “El Salvador 
1989: Las remesas que envían los salvadoreños 
de Estados Unidos. Consecuencias sociales y 
económicas” (Ruiz E., 2010), consideraba que los 
migrantes provenían de todos los departamentos 
del país. finalizado el conflicto armado, las migra-
ciones internacionales continuaron, y los flujos 
migratorios provenían y provienen de todos los 
departamentos del país. 

Así, en el trabajo de campo realizado para la pre-
sente investigación se observa que la tendencia 
anteriormente mencionada prosigue igual, las 
personas migrantes provienen de todos los de-
partamentos sin excepción, los departamentos 
que tienen un mayor índice de migración son 
los departamentos de La Libertad con un 11.7% 
y San Salvador con un 11.3%, y de acuerdo a la 
Encuesta de hogares de propósitos Múltiples 
(EhpM, 2012), son los departamentos que cuen-
tan con mayor población a nivel nacional, así San 
Salvador tiene 1,737,975 habitantes y La Liber-
tad con 738,671 habitantes respectivamente, se 

podría inferir a partir de ello como factor que 
incide en que sean los mayores expulsores rela-
tivamente. 

En relación a la causa o causas que motivan la 
migración de diferentes sectores de la sociedad 
salvadoreña, se puede señalar que en un prob-
lema multicausal,  predomina tanto entre hom-
bres y mujeres el desempleo como causa que los 
impulsó a migrar.

Sin embargo, al contrastar los resultados de las 
causas,  se constata que al ser interrogados sí es-
taban trabajando al momento de migrar, la may-
oría de los hombres (con un 63.8%) respondi-
eron que  sí estaban laborando y en el caso de 
las mujeres, el 41.0%, respondió afirmativamente 
también.

Surge la interrogante, por qué estas disparidades 
en las respuestas, se debe señalar que en el pNUD 
(2005), señalaba que la mayoría de personas al 
migrar estaban laborando. Sin embargo, quizá la 
respuesta se pueda encontrar, argumentando que 

niños inmigrantes no Acompañados, repatriados, llegan al  centro migratorio de  
el salvador.  Foto:  Uscri 
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las personas no están satisfechas con el tipo de 
trabajo que están desempeñando. 

Así, el mismo pNUD (2008) señala que el ver-
dadero problema del mercado laboral salvador-
eño es el subempleo, para el año 2006, el 43% 
de la fuerza laboral salvadoreña se encontraba 
subempleada y otro 7 estaba desempleado, lo 
que da como resultado que un 50% de la po-
blación salvadoreña enfrenta una situación de 
“subutilización laboral”. La misma organización 
señala que el grupo etario de los 15 a 24 años 
de edad tienen una tasa de subempleo del 50%. 
En relación al trabajo decente, se señala que es 
un privilegio del que goza menos del 20% de la 
población. Otra de las causas para migrar son los 
bajos salarios (en un 8.5% para las mujeres y un 
15.1% los hombres), así de acuerdo a la tabla de 
nuevos salarios aprobada en el 2013 por el Con-
sejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) (tusal-
ario, 2013), los salarios mensuales para la Maquila, 
textil y confección es de $187.50 ($6.50 diarios); 
para la industria $219.30 ($7.60 diarios); comer-
cio y servicios $224.10 ($7.77 diarios); Agrícola 
$105.00 ($3.64 diarios) y, las personas tienen pa-
rientes en Estados Unidos, en donde el salario 
mínimo por hora es de  $7.25, establecido por 
el gobierno federal a partir del año 2009 (foro 
Univisión, s/f).  

De acuerdo a los resultados arrojados, cuando 
se le preguntó a las personas en que trabajan 
(los que contestaron que sí trabajaban antes de 
migrar), se observa que los trabajos no nece-
sariamente son trabajos de gran cualificación, hay 
empleados de tiendas, supermercados, agentes 
de seguridad privada, jornaleros y otros.

Aparte, de lo arriba señalado, es conveniente re-
calcar, que al realizarse la encuesta al grupo 
estudiado, se le pregunto ¿por qué migraba 
a los Estados Unidos y no a otro país?, las 
personas respondían que porque en ese país 
hay más oportunidades en general, porque 
allá (Estados Unidos) hay más oportunidades 
laborales, los salarios son más altos. Es decir, 
las personas aunque respondan que la causa 
principal para migrar es el desempleo, la re-
alidad señalan una insatisfacción con el tipo 

de empleo que desempeñan, con los salarios 
que perciben. 

En relación, a las causas que están generando la 
migración de los NNA, estos señalan como causa 
principal la reunificación familiar con un 47.4% 
y en un segundo lugar la falta de oportunidades 
con un 18.4%. El último porcentaje, bien se podría 
relacionar, con el dato mencionado arriba, acerca 
de que el grupo etario de los 15 a los 24 años de 
edad sufre una tasa de subempleo del 50%. En re-
lación a la causa principal, es importante señalar, 
que hay un gran sector de la población de NNA, 
que al tener a uno o a sus dos progenitores en 
Estados Unidos e inclusive parientes cercanos, el-
los tienen una imagen diferente de la realidad sal-
vadoreña, se forman perspectivas de migrar una 
vez alcancen por lo menos los quince años o si 
no antes (Ramos 2007), cuando sus progenitores 
tengan el dinero suficiente para pagar el coyote 
o financiar que un pariente cercano lo acompañe 
en el viaje a Estados Unidos.

Desde el punto de vista de los rangos de edad, los 
grupos etarios de las personas adultas, que mayor 
índice de migración acusan, son las personas que 
están comprendidos entre los 18 y los 30 años de 
edad, que sumados los porcentajes dan como re-
sultado un 59.6% de toda la población encuestada, 
es decir, son aquellas personas que son los más 
jóvenes y que están en plena actividad laboral 
y reproductiva, son las personas que menos se 
enferman. También se puede considerar, que estas 
personas forman parte del bono demográfico, 
también llamada transición demográfica.

El fondo de población de las Naciones Unidas, 
indica que para el año 2010, El Salvador, cuenta 
con un bono demográfico del 63.3% y se inter-
roga además, si el país podrá generar entre el año 
2010 al 2015, 55 mil nuevos puestos de trabajo 
para la población joven que ingrese al mercado 
laboral en este período. Si se contrasta el dato 
que el país cuenta con ese 63.3% de población 
considerada en el bono demográfico y observa-
mos que un 59.6% de jóvenes están migrando, da 
para muchas reflexiones y estudios. Cabe tam-
bién reflexionar, si realmente el país alcanzará ese 
porcentaje del bono demográfico, si los NNA es-
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tán migrando antes de alcanzar la edad laboral 
que en El Salvador es a partir de los 16 años.

En relación a los resultados sobre el estado civil 
de las personas migrantes, obtenido en esta in-
vestigación se denota que un 55.5%, de ellas son 
solteras, lo que significa, que no tiene mayor ata-
dura que la de sus padres para regresar o no al 
país, para enviar remesas o no; aunque la reali-
dad indica, que como la mayoría de salvadoreños 
migra de forma indocumentada, tiene altas prob-
abilidades de ser deportados, lo que trae como 
consecuencia, el inicio de los procesos de remi-
gración. 

para finalizar el análisis de los datos sociodemo-
gráficos arrojados por la encuesta, se observa 
que los mayores índices de estudios académicos 
están en las personas que han estudiado la se-
cundaria y la educación media, que conjuntados 
los dos porcentajes indican que un 62.9% de per-
sonas migrantes tienen en promedio más de 8 
años de escolaridad, cuando en el país y de acu-
erdo a los datos de la EhpM, 2012, indica que la 
escolaridad promedio en el país de 6.4 grados. 
Sin embargo, para un país en vías de desarrollo 
como lo es El Salvador, lo anterior significa estar 
perdiendo no solo su población más joven, sino 
también personas que poseen un promedio de 
escolaridad superior a la tasa nacional.

La migración salvadoreña y los contenidos 
mediáticos

En la actualidad, cada vez es más evidente que los 
medios de comunicación son parte de la dinámi-
ca interna de sociedades enteras, estos son la 
principal fuente de información de la población, 
quienes recurren a la radio, prensa, televisión y 
ahora el internet, para conocer lo que pasa a su 
alrededor. 

Los medios de comunicación construyen men-
sajes de acuerdo a sus propias naturalezas y re-
alidades, pues estos responden a la sociedades de 
donde provienen, por ello la televisión anglosajo-
na tendrá diferentes contenidos a la iberoameri-
cana, pues ambas responde a realidades diferen-
tes, y por ende a públicos diferentes.

En el caso del fenómeno migratorio, los 
medios informativos salvadoreños juegan un pa-
pel relevante, en cuanto a que son el engrana-
je entre la sociedad y el Estado, es decir, que a 
través de la prensa, la radio y la televisión, los 
migrantes salvadoreños conocen de las accio-
nes estatales, pero además de las transformacio-
nes que adquiere la migración. Según el pNUD 
(2005) los tópicos que más aparecen en los tex-
tos periodísticos salvadoreños hacen referencia a 
las historias de los éxitos económicos de las per-
sonas salvadoreñas migrantes, al envío de reme-
sas, pero también se muestra el aspecto trágico 
de la migración, al contar los peligros de la Ruta 
del Migrante que incluye hasta la muerte; las in-
formaciones también destacan la salvadoreñidad, 
mostrando celebraciones de fiestas patronales.  
 
Este tipo de informaciones que se publican en 
los diversos medios en El Salvador no son perci-
bidas por la población migrante. Este estudio 
establece que en cuanto al conocimiento de noti-
cias de migración en medios de comunicación, los 
hombres se mantienen más informados, con 
relación a las mujeres, esto podrá responder 
a que los hombres son quienes permanecen 
más tiempo en el exterior de los hogares, que 
es donde circula más la información. pues hay 
que tomar en cuenta que la población no siem-
pre se informa directamente de los medios, 
en muchas ocasiones lo hace por comentarios 
de noticias hechos entre los grupos sociales.  
 
Los migrantes salvadoreños se informan con 
mayor frecuencia a través de la televisión, agru-
pando el 31 % de las mujeres y el 47.8 % de los 
hombres. La radio y el periódico aparecen con 
valores mínimos. Con esto se reafirma que el 
medio de comunicación más utilizado es la tele-
visión. Según Calles (2008), los contenidos de la 
prensa escrita en torno a la migración, tiene las 
siguientes características: la forma más utilizada 
para contar los acontecimientos es la noticia, 
esto significa que son informaciones frías y sin 
explicación o interpretación; las principales fuen-
tes de consulta de los periodistas para hablar 
de migración son las gubernamentales y poco 
o nada aparece la postura de los migrantes. Es-
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tas conclusiones se pueden extrapolar a las in-
formaciones de la televisión, en El Salvador, las 
noticias que se publican en la radio, la televisión 
o la prensa, suelen ser las mismas y confeccio-
nadas con los mismos requerimientos técnicos.  
 
Este estudio sondeó, además, la sensación que las 
informaciones generan en sus lectores, oyentes 
y/o televidentes, en ese sentido se establece que 
la mayoría de encuestados, tanto hombres como 
mujeres, manifestaron no sentir nada al ver las no-
ticias (31 % para mujeres y 30.2 % para hombres). 
En segundo lugar se aprecia que producen miedo 
en las mujeres (19.7 %), y los hombres manife-
staron que les informaban sobre el tema (18.8 %), 
seguidos del miedo (12.6 %). Esto significa que los 
mensajes que están construyendo los medios de 
comunicación en El Salvador no están cumplien-
do con sus funciones; de acuerdo con fontcu-
berta (2000) los mass media tienen tres funciones 
básicas: informar, formar y entretener.  Los mi-
grantes según el estudio no se sienten ni informa-
dos, no formados o entretenidos al conocer in-
formaciones relacionadas con el tema migratorio.  
 
En ese sentido, y atendiendo el llamado de la OIM 
(2011) se tiene que cambiar la forma en que se 
comunica el tema migratorio, para poder llevar a 
la población mejor calidad de información, y que 
el criterio de la ciudadanía cambiar a la hora de 
decidir o no migrar a los Estados Unidos o cual-
quier otro país, porque hasta el momento, ni siqui-
era están conscientes de estar informados sobre 
el tema a través de los medios de comunicación.  
 
Esa desinformación mediática, se confirma con el 
hecho que la mayoría de los migrantes encuesta-
dos aseguran que han escuchado comentarios gen-
erados por alguna noticia, pero la reacción a esos 
comentarios oscila entre positivos y negativos. 
Los migrantes no conocen con certeza el acontec-
imiento publicado, más bien se basan en las inter-
pretaciones de otros, probablemente, migrantes. 
 
Además, la mayoría de la población está de acu-
erdo con lo publicado en los medios de comu-
nicación, eso pese a que no han sido receptores 
directos de la información, pues como se analizó 

en el punto anterior, la mayoría conoce de noti-
cias por medio de comentarios. 

Derechos Humanos

Los resultados obtenidos en el estudio tam-
bién evidencian la situación de vulneración de 
derechos humanos que viven los migrantes,  prin-
cipalmente, la falta de cobertura de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Así, en lo con-
cerniente al derecho a la educación, la mayoría 
de los migrantes adultos entrevistados (58.3%) 
cuentan solamente con un nivel de educación se-
cundaria o menor, frente al 41.2% que tiene estu-
dios de educación media o superior. Estos datos 
concuerdan con estudios anteriores (Cervantes 
González, 2013) (Comisión Económica para 
América Latina , 2002), pudiéndose concluir que 
la falta de acceso a la educación es un factor de 
empuje a la migración. 

Asimismo, se refleja en el estudio que la falta de 
garantía de los derechos económicos que enfren-
ta la población salvadoreña influye directamente 
en las motivaciones para la migración. Así, tanto 
hombres como mujeres migrantes coincidieron 
mayoritariamente en que el desempleo (60.1% 
de mujeres y 41% de hombres) y los salarios ba-
jos (8.5 % de mujeres y 15.1 % de hombres) son 
las causas principales que les impulsó a migrar. 
También resultaron relevantes los resultados ob-
tenidos para la falta de oportunidades (5.6% de 
mujeres y 11.9 % de los hombres). Esta falta de 
oportunidades económicas y laborales también 
se vio reflejada al preguntar a los migrantes si 
disponían de un trabajo al momento de migrar, ya 
que la mayoría de las mujeres (60.6 %) y el 34.8% 
de hombres no disponía de un empleo antes de 
migrar.

También un porcentaje de los migrantes entrev-
istados señaló a la delincuencia (4.2 % de mu-
jeres y 4.0% de hombres) y a las amenazas de 
las maras (4.2 % de mujeres y 3.1% de hombres) 
como factores que les impulsaron a migrar. Estos 
resultados coinciden con los estudios realizados 
por Comisión Económica para América Latina 
(2002), pDDh (2002) y Gaborit, zetino-Duarte, 
brioso, & portillo, (2012) que señalan como fac-
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tores de empuje para la migración la desigualdad 
económica, la ausencia de oportunidades labo-
rales, la pérdida de seguridad, el poco acceso a la 
educación, entre otros. 

Mientras que en el caso de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes encuestados en el estu-
dio, si bien estos manifestaron entre las causas 
para migrar factores como la falta de oportuni-
dades (18.4%), la amenaza (7.9%) o reclutamiento 
(2.6%) por parte de las maras; la mayoría señal-
aron como la causa principal para migrar la reuni-
ficación familiar (47.4%), lo que refleja el deseo 
de los niños, niñas y adolescentes de ejercer su 
derecho a vivir con sus padres y familiares. 

En cuanto a la percepción de los migrantes como 
sujetos de derechos, los resultados obtenidos co-
inciden con el estudio realizado por Gaborit, ze-
tino-Duarte, brioso, & portillo (2012), en cuanto 
a que los migrantes consideran que los derechos 
humanos se pierden a la hora de viajar (59.2 % de 
hombres y 57 % de mujeres). Esta no concepción 
de sujetos de derechos se evidenció cuando se 
preguntó a los migrantes sobre los peligros que 
están dispuestos a correr durante su trayecto. 
Así, ante peligros como asaltos, violación, trabajo 
forzado, secuestro y muerte; la mayoría (56.7 % 
de mujeres y 60.8 % de hombres) contestaron 
que estaban dispuestos a correr todos estos ries-
gos durante su proceso migratorio, lo que deja en 
evidencia que los migrantes no se perciben como 
sujetos de derechos humanos, coincidiendo 
con lo establecido por el estudio realizado por 
Gaborit, zetino-Duarte, brioso, & portillo (2012) 
en cuanto a que los migrantes llevan consigo la 
exclusión social con la que han vivido.

Mientras que en el caso de los niños, niñas y ado-
lescentes, al contrario que los adultos, la mayoría 
(71%) manifestó que no se pierden los derechos 
humanos al migrar. 

No obstante, esto contrasta con la disposición 
a enfrentarse a vulneraciones de derechos hu-
manos durante su trayecto migratorio, ya que el 
50% de los NNA encuestados manifestó estar 
dispuesto a afrontar todos los peligros de la ruta 
migratoria, frente al 23.7% que contestó no estar 

dispuesto a enfrentar ningún peligro. 

De igual forma, el estudio refleja la constante 
vulneración de derechos humanos que efectiva-
mente sufrieron los migrantes durante el proce-
so migratorio y de deportación. En este sentido 
el 47.9 % de los hombres y el 50.5 % de las mu-
jeres manifestó que sus derechos fueron viola-
dos, lo que confirma lo establecido por múltiples 
estudios e investigaciones sobre derechos huma-
nos de los migrantes (Ver por todos (Gaborit, 
zetino-Duarte, brioso, & portillo, 2012) (Mesa 
permanente sobre Derechos de los Migrantes & 
federación Internacional de Derechos humanos) 
(procuraduría para la Defensa de los Derechos 
humanos de El Salvador, 2002). Situación con-
traria sucedió con los niños, niñas y adolescentes 
encuestados, ya que el 78,9% manifestó que no 
se les habían violentado sus derechos humanos. 

Migrantes e identidad

El estudio arrojó que entre la población encuesta-
da todavía existe un fuerte componente de iden-
tidad como salvadoreños, ya que casi la totalidad 
de hombres y mujeres admitieron considerarse 
como tales. Al ser cuestionados sobre las razones 
para aseverarlo,  la respuesta más común fue que 
se es salvadoreño porque se ha nacido aquí y 
porque aquí está su familia. Esta pertenencia al 
terruño  vinculada al grupo doméstico es diso-
nante con el estudio de Castañeda (2009), pero 
congruente con las definiciones de Rodríguez-
Ortiz (2009), ya que este hallazgo implica que 
la cercanía emocional a la familia podría ser un 
factor de conservación de la identidad. Los resul-
tados planteados abren el camino para estudios 
futuros de las implicaciones de estos postulados. 
por otro lado, en cuanto a la identidad religiosa, 
dentro de la cosmovisión de los migrantes, el ele-
mento religioso es preponderante en la forma de 
Dios (100% mujeres, 95.4% hombres), independi-
entemente, del grupo religioso de pertenencia. La 
religión es uno de los elementos que permane-
cen con el individuo desde que sale de El Salva-
dor hasta que llega a Estados Unidos, o bien, es 
deportado; y se manifiesta en forma de cadenas 
de oración y encomendándose personalmente.



P ERFIL AC TUAL DE L A P ERSONA MIGR ANTE EN EL SALVADOR   •   50

También sale a relucir en el estudio que el 
consejo familiar (Castañeda, 2009) es muy valo-
rado a la hora de migrar, especialmente la madre 
(53.5% mujeres, 35.3% hombres), cuyos valores 
son los más elevados para ambos sexos. Si se 
observa el valor que se atribuye al consejo del 
sacerdote o pastor, este es mucho menor. Este 
dato contrasta con la importancia de Dios, in-
dicando que el consejo de la familia es mucho 
más relevante, y posiblemente que la importan-
cia de Dios no está vinculada con la importancia 
de la militancia en la iglesia. finalmente, al son-
dearse sobre la percepción personal del tipo de 
carácter, la gran mayoría contestaron consid-
erarse como personas pacíficas, en congruen-
cia con lo propuesto por Giménez (2008), que 
plantea que una actitud no confrontativa facilita 
el proceso de integración a la sociedad receptora. 

concLUsiones

A partir de los resultados estadísticos obtenidos 
del trabajo de campo de la presente investig-
ación se puede  extraer las siguientes conclusio-
nes:

1. El flujo de personas migrantes de El Salvador 
hacia los Estados Unidos de América, no se 
le observa un fin próximo, dado que las prin-
cipales causas generadoras de la migración, 
en lugar de solucionarse, se profundizan más, 
como por ejemplo, no se crean la cantidad 
suficiente de empleos para los jóvenes que 
ingresan anualmente al mercado laboral; de 
los empleos que se generan, la mayoría están 
bajo la modalidad de flexibilización laboral, 
que no proporcionan estabilidad laboral, no 
trabajan las 44 horas laborales a la semana, 
por lo cual los salarios devengados son in-
suficientes para cubrir las necesidades bási-
cas de las personas y sus familias, es decir 
no son trabajos decentes, entendido bajo los 
criterios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

2. La migración internacional de los salvador-
eños es una migración forzada, no por repre-
sión política ni guerras, sino por las precarias 

condiciones laborales y salariales que imper-
an en el país.

3. La mayoría de personas que migran tienen 
parientes y amigos en los Estados Unidos, 
factor que incide en el cambio de percepcio-
nes en cuanto al trabajo y los salarios que se 
perciben en aquel país y los que se perciben 
en este país, lo que los hace llegar a la con-
clusión, de la necesidad de migrar.

4. Contar con pariente de primero, segundo y 
tercer grado de consanguinidad, a los que se 
le suman los amigos cercanos, facilita el viaje, 
pues les ayudan a pagar  al coyote y los gas-
tos en que van a incurrir en el camino, es 
decir, existe una amplia y bien establecida red 
de relaciones sociales,

5. hombres, mujeres e inclusive los menores 
que migran tienen conocimiento de los ries-
gos que representa viajar de forma indocu-
mentada y sin embargo, en su mayoría están 
dispuestos a correr esos riesgos.

6. Los NNA emprenden el viaje migratorio en 
compañía de parientes cercanos y los que no 
viajan con personas adultas, lo hacen general-
mente en pequeños grupos de amigos.

7.  El Salvador está perdiendo su bono de-
mográfico, pues la mayoría de personas que 
migran está entre los 18 y 35 años de edad, el 
país está perdiendo su capital humano.

8. zona expulsora de población ya no es sola-
mente oriente, hoy los migrantes parten de 
todos los departamentos del país, tanto de 
zonas rurales como urbanas,  se puede evi-
denciar que la migración es más urbana que 
rural, pues más del 60% de la población vive 
en zonas urbanas de acuerdo a datos de la 
EhpM 2012. 

Con base en los datos recolectados por el es-
tudio se identificaron las características más fre-
cuentes de los migrantes, las cuales se muestran 
a continuación. 
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Sexo Principalmente de sexo masculino (91.4 %)

Edad El 16.1 % de los migrantes están entre 18 y 20 años (n=133), mientras 
que 27.5 % tiene una edad comprendida entre 21 y 25 años (n=227), 
16 % son personas entre 26 y 30 años (n=132), 16.5 % tiene entre 31 y 
35 años (n=136). Es decir, la población migrante está compren-
dida principalmente entre 18 y 35 años de edad.

Nivel En cuanto al nivel educativo,  el 31.2 % de los migrantes cuentan con
Educativo  educación secundaria (n=257),  el 31.7 % tiene nivel de educación me-

dia (n=261), 3.8 % es de nivel técnico superior (n=31), el 3 % cuenta 
con nivel universitario (n=25) y el 1.9 % manifestó tener otro tipo de 
educación no especificado (n=16). El nivel educativo de los mi-
grantes es principalmente de secundaria y media, pero existe 
un porcentaje leve de migrantes con educación superior.

Departamento Los migrantes son provenientes principalmente de los departamentos 
de residencia  de San Salvador y La Libertad en la zona central, y San Miguel, 
 Usulután y La Unión en la zona oriental.
 

Estado Civil Los migrantes son principalmente solteros (55.5 %)

Razón para   El desempleo es la causa que tiene mayor impacto en la razón
migrar   de por qué emigrar tanto en mujeres como en hombres (60.6 % y 41 

% por desempleo respectivamente), seguido por el bajo salario con 
8.5 % y 15.1 % para ambos. En tercera posición se distingue la 
reunificación familiar para las mujeres (7 %), mientras que para 
los hombres, el tercer puesto lo ocupa la falta de oportuni-
dades (11.9 %). En cuarta posición  aparece la delincuencia para las 
mujeres (4.2 %) y para los hombres, la reunificación familiar 
(8.4 %).

 

Situación La mayoría de las mujeres no disponía de un empleo antes de emigrar,
laboral   mientras que entre los hombres se aprecia que la mayoría sí lo tenía 

(60.6 % mujeres con respuesta negativa y 63.8 % de hombres con 
respuesta afirmativa) Las mujeres migrantes en su mayoría son 
desempleadas, mientras que los hombres migrantes en su 
mayoría disponen de un empleo a la hora de migrar.

 

Tipo de ocupación Los principales trabajos identificados a los que los migrantes 
se dedicaban antes de viajar son en las áreas de agricultura 
(14.8%), albañilería (6.6%), construcción (3.6%) y como mo-
torista (3.6%).

VarIabLe CaraCterIzaCIón a PartIr De Los resULtaDos

PErfIl acTual dEl mIgranTE SalvadorEño 
PerfIL De La Persona MIgrante aDULta
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 Conocimiento de   Se identificó que la mayoría de mujeres no han visto noticias sobre el
 noticias sobre    tema recientemente (54.9 %) la mujer migrante está poco infor
 migración    mada sobre las noticias acerca de la migración.
 
Medio por el El 31 % de las mujeres y el 47.8 % de los hombres re spondieron que
 cual se informa  se informan por la televisión. La radio y el periódico aparecen con
 valores mínimos. Los hombres y mujeres migrantes se informan 

principalmente a través de la televisión.

Sensaciones Tanto hombres como mujeres manifestaron no sen tir nada al ver las
producidas por  noticias (31 % para mujeres y 30.2 % para hombres). En segundo lugar
las noticias  se aprecia que en las mujeres producen miedo (19.7 %) y los hombres
sobre migración  manifestaron que les informaban sobre el tema (18.8 %), seguidos miedo 

del (12.6 %). El migrante salvadoreño usualmente no siente nada 
ante las noticias en los medios de comunicación. 

Percepción sobre la Los resultados arrojaron que el 35.2 % de las mujeres y el 46.3 % de los
veracidad de las noticias   hombres dijeron que están de acu erdo, en oposición al 25.4 % de mujeres
 y 28.3 % de hombres que dicen que no es acertado.  Los migrantes 

principalmente consideran que el retrato de los eventos de mi-
gración en las noticias es acertado.

Percepción de la La mayoría de los migrantes consideran que los derechos humanos validez
validez de los  de los efectivamente se pierden a la hora de viajar, resultan do en el 
derechos humanos 59.2% de hombres y 57 % que opinan de esta forma. El migrante
 salvadoreño considera que sus derechos se pierden a la hora de 

viajar.

Peligros a la hora Las mujeres opinan que pueden sufrir todos los riesgos (56.7 %), mientras
de viajar  que entre los hombres, la mayoría tuvo un comportamiento similar, ya 

que 60.8 % está dispuesto a correr todos los riesgos que implica.  El mi-
grante está dispuesto a correr todos los peligros que implica la 
migración.

Percepción sobre La población opinó de forma dividida, ya que el 47.9 % de los hombres
la violación de  y el 50.5 % de las mujeres dijo que sus derechos sí fueron violados,
derechos  mientras que el 52.1 % de las mujeres y el 45.1 %de los hombres mani-

festaron lo contrario. El migrante salvadoreño no es plenamente 
consciente de la violación de sus derechos.

Parientes en Se identificó que mujeres y hombres (38.10% y 34.40% respectivamente) 
Estados Unidos  manifiestan que los parientes que los esperan en Estados Unidos son, en 

primer lugar, sus hermanos/as, seguidos por los tíos (18.60% y 16.60% re-
spectivamente. Los migrantes salvadoreños cuentan con el apoyo 
de sus hermanos y tíos principalmente al llegar a Estados Uni-
dos.
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Amigos en El estudio arrojó que 62% de mujeres y 74.5% de hombres manifiestan 
Estados Unidos  tener amigos cercanos con los que tienen contacto en Estados Unidos. 

Los migrantes salvadoreños cuentan con amigos cercanos en Es-
tados Unidos.

Principal Los datos arrojaron que el 53.5 % de mujeres y el 35.3 % de hombres 
consejero  tienen a su madre como principal consejero, seguido del padre (28.20 % de 

mujeres y 19.70 % de hombres). Los migrantes buscan como fuente 
de consejo primaria a su madre a la hora de viajar, con el padre 
teniendo menos peso, pero siendo igualmente importante.

Tipo de El 97.20 % de las mujeres  y el  92.80% de los hombres consideran tener 
carácter  un carácter pacífico, mientras que el 1.40% y el 2.20% dicen ser violentos. 

El migrante salvadoreño se considera una persona de tipo pací-
fico.

Uso de El 66% de las mujeres manifiestan no usar anticonceptivos, mientras que 
anticonceptivos  el 23% sí los utilizan. La mayoría de las mujeres migrantes salvador-

eñas no utilizan anticonceptivos a la hora de migrar.

Intención de El 47.10 % de las mujeres y  52.90 % de los hombres tienen intenciones 
quedarse  de quedarse en el país, mientras que 51.40% de las mujeres y 42.60% de 

los hombres no lo tienen. La mayoría de hombres migrantes optan 
por quedarse luego de ser retornados, mientras que la mayoría 
de mujeres migrantes optan por volver a migrar.
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ANEXOS 

Anexo 1: Departamentos y municipios de origen de los migrantes 
 

 Departamento Municipio 

1 Ahuachapán Jujutla 

Ahuachapán 

San Fco. Menéndez 

Atiquizaya 

Guaymango 

Turín 

2 Santa Ana Santa Ana 

El Congo 

Metapán 

Coatepeque 

El Porvenir 

Texistepeque 

Chalchuapa 

Santa Rosa Guachipilín 

Masahuat 

San Sebastián Salitrillo 

3 Sonsonate Sonsonate  

Izalco  

San Antonio del Monte 

Nahuizalco 

Nahuilingo 

San Julián 

Cuisnahuat 

Acajutla  

Sonzacate 

4 La Libertad Santa Tecla   

Puerto La Libertad 

San Juan Opico 

Ciudad Arce 

Quezaltepeque 

San José Villanueva 

Chiltiupán 

Talnique 

Jicalapa 

San Pablo Tacachico 
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Teotepeque 

Tamanique 

Zaragoza 

5 Chalatenango Chalatenango   

Tejutla 

San Antonio de La Cruz 

San Francisco Lempa 

Citalá  

Agua Caliente 

La Palma 

Dulce Nombre de María 

Ojos de Agua  

San Ignacio 

Comalapa 

El Paraíso 

Concepción Quezaltepeque  

Nueva Concepción 

La Reina 

6 Cuscatlán Cojutepeque   

Suchitoto 

Candelaria 

Monte San Juan 

San Rafael Cedros 

Tenancingo 

San Pedro Perulapán 

7 San Salvador Nejapa  

Soyapango 

Aguilares 

Mejicanos 

Ilopango 

San Marcos 

Cuscatancingo 

Apopa  

Ayutuxtepeque 

Panchimalco 

San Martín 

Guazapa 

Tonacatepeque 

 La Paz Zacatecoluca  

San Luis Talpa 

Santiago Nonualco 

San Pedro Masahuat 
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Tapalhuaca 

9 Cabañas Sensuntepeque 

Jutiapa 

Ilobasco 

Guacotecti 

Victoria 

Dolores 

10 
 
 
 
 
 
 

San Vicente Verapaz 

San Cayetano Istepeque 

Tecoluca 

San Esteban Catarina 

San Lorenzo 

Apastepeque 

San Sebastián 

11 Usulután Usulután  

Nueva Granada 

Ereguayquín 

Jucuapa 

Berlín 

Jucuarán 

Puerto El Triunfo 

Santiago de María 

San Francisco Javier 

Mercedes Umaña 

Jiquilisco 

Concepción Batres 

Santa Elena 

Estanzuelas 

Ozatlán 

12 San Miguel San Miguel   

Nueva Guadalupe 

Chinameca 

Chapeltique 

Ciudad Barrios 

Lolotique 

San Jorge 

Carolina  

Moncagua 

El Tránsito 

San Luis La Reina 

Sesori 

Chirilagua 
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13 Morazán San Francisco Gotera 

Sociage 

Yamabal 

San Isidro 

Meanguera 

Guatajiagua 

Jocoro 

Sensembra 

Jocoaitique 

Corinto  

14 La Unión La Unión 

Santa Rosa de Lima 

Anamorós 

Conchagua 

Concepción de Oriente 

Polorós  

San Alejo 

Lislique 

El Carmen  

Pasaquina 

Isla Meanguera del Golfo 
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Anexo 2: Carta de solicitud a la Dirección General de Migración y 

Extranjería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

San Salvador, May 30, 2013 

Eva del Carmen Ramos Barrera, 

General Sub-director of Immigration and Aliens 

Dear Ms. Ramos Barrera, 

 
The staff of the Directorate of Researchers of the Technological University of El Salvador wishes 
you success in all your endeavors. 
 
The reason for this letter is to complete the necessary information for Ms. Elsa Ramos and her 
team to be part of the program “Welcome Home” and enter the Center of Integral Care for 
immigrants. (CAIM) 
 
The field work will start as soon as you authorize it; the first stage shall be the validation of the 
surveys and once these are validated, we will continue with the aforementioned field work. The 
number of surveys is a total of 3 thousand for both researches. 
 
The work team is made up by the following people, all who are member of UTEC. 
 

Names and last names     Identification Number 

Thank you for your collaboration. We will be waiting for your response. 
 
Cordially, 



PERFIL ACTUAL DE LA PERSONA MIGRANTE EN EL SALVADOR · 64 

Hojas de vida de investigadores UTEC 
 

Elsa Ramos eramos@utec.edu.sv, salvadoreña, Licenciada en Historia, Maestría en 

Ciencias Históricas, candidata a Maestra en Estudios Latinoamericanos. Investigadora de 

tiempo completo en la Universidad Obrera “Vicente Lombardo Toledano”; investigadora 

de tiempo completo en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos (Concamin), Investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Utec. 

Experiencia docente en la Universidad Obrera “Vicente Lombardo Toledano”; Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM); Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM); Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y Universidad Tecnológica de El 

Salvador (UTEC). Desde el año 2005 ha desarrollado investigaciones en el tema migratorio, 

participación en la elaboración del capítulo I, del Informe sobre Desarrollo Humano 2005 

del PNUD. A la fecha se han escrito siete investigaciones sobre migración entre las cuales 

se puede mencionar: Descapitalización humana en los institutos nacionales, como 

producto de las migraciones; La migración Sur-Sur: el caso de los nicaragüenses en El 

Salvador; Las competencias laborales de los deportados; La transnacionalización de la 

sociedad salvadoreña, producto de las migraciones. Coordinadora de la Semana del 

Migrante en la UTEC. Participación en diferentes foros a nivel nacional e internacional en 

el tema migratorio. 

Saúl Enrique Campos Morán, campos.saul@utec.edu.sv,  salvadoreño. Licenciado en 

antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, con Maestría en Docencia e 

Investigación Educativa, con estudios en lingüística. Actualmente investigador de la UTEC, 

desarrollando proyectos en la línea de democracia, entre los que se incluyen 

“Participación ciudadana en jóvenes y su impacto en el proceso democrático del país” 

“Participación ciudadana de la mujer partidaria de El Salvador” y miembro del equipo 

investigador en “Impacto del nuevo analfabetismo en estudiantes universitarios”. Ponente 

en el 1er foro regional de educación rural Nicaragua 2011, en el Foro de estudiantes de 

antropología 2009 y otros. Algunos de sus artículos publicados en diferentes medios 

físicos y digitales incluyen “Emoticonos y economía del lenguaje: hacia el 

empobrecimiento del español”, “Una metodología basada en competencias”, “Relaciones 

de poder en el aula”, “Incidencia de la investigación de cátedra en el desarrollo de 

competencias”, “La generación Z”, “Del trueque al tiangue: evolución del intercambio”, 

“Fundamentalistas y modernidad”, entre muchos otros. Editor y redactor del periódico 

“Lupita, el águila investigadora” y miembro del comité editorial de la revista “Cátedra 

Abierta”. Docente de asignaturas del área antropológica e investigativa y miembro activo 

de la red de investigadores salvadoreños. 

mailto:eramos@utec.edu.sv
mailto:campos.saul@utec.edu.sv
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Hazel Jasmin Bolaños Vásquez, hazel.bolanos@utec.edu.sv. Salvadoreña, Abogada y 

Doctora en Derecho (Ph.D.) con especialidad en Derechos Humanos y Derecho Penal, por 

la Universidad de Zaragoza España, tiene un Diploma de Estudios Avanzados en el Área de 

Derecho Penal por la misma Universidad y es Licenciada en Ciencias Jurídicas por la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Asimismo, ha realizado diversos cursos 

de especialización en el área de los derechos humanos y el derecho penal. En la actualidad 

es investigadora en la Universidad Tecnológica de El Salvador y su línea de investigación se 

basa en los problemas de los Derechos Humanos en el Derecho Penal. También, se 

desempeña como Asesora de tesis y Jurado del Tribunal Evaluador en la Maestría en 

Derecho Penal Constitucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; y 

forma parte de la Red de Investigadores Salvadoreños (REDISAL-CONACYT).  

 

Camila Calles Minero camila.calles@utec.edu.sv. Salvadoreña, candidata a doctora en 

Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca, España. 

Maestría en Estudios Sociales de la ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca, 

España.  Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

Estudios de maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas, El Salvador. Licenciatura en periodismo de la Universidad de El Salvador. Postgrado 

en Antropología Social de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Actualmente docente 

investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador, he trabajado en medios de 

comunicación impresa en El Salvador, como periodista. Ha realizado 7 proyectos de 

investigación, en lo que se ha tratado la dinámica y ejercicio periodístico relacionado con 

temas como infancia y adolescencia, mujer, medio ambiente, migración, entre otros. Ha 

publicado artículos académicos y periodísticos en revistas nacionales. 
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