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Capítulo IV

El triángulo norte

La ubicación geográfica de México lo convierte en un país estratégi-
co en el transito para migrantes centroamericanos. El subdesarrollo, 
la violencia, la inestabilidad política y los cambios en el entorno han 
avivado los flujos migratorios centroamericanos a través de México y 
hacia los Estados Unidos.

La causa principal de la migración del Triángulo Norte de Cen-
troamérica (TNC), integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, 
ha sido la expansión de pandillas violentas en la región. Dada la inha-
bilidad de los gobiernos salvadoreño, guatemalteco y hondureño de 
controlar estas pandillas o de brindar oportunidades económicas a sus 
ciudadanos, las grandes cantidades de migrantes del TNC que esca-
pan de la violencia y de la pobreza, pareciera no alentar su marcha en 
el futuro próximo.

El flujo migratorio actual no sólo busca estabilidad socioeconó-
mica sino también asilo y esto plantea preguntas complejas desde el 
punto de vista político, legal y administrativo para los gobiernos mexi-
cano y estadounidense. La escala de los actuales flujos migratorios 
del TNC es inmensa. En los años pico de 2015 y 2016, las autoridades 
mexicanas arrestaron a más de 350 mil centroamericanos, sobrepa-
sando así́ los años record anteriores del siglo 21 (2005 y 2006) (Leutert, 
2017).

Los grandes movimientos de población provenientes del TNCA 
son considerados como migraciones forzadas en la medida en que 
son propiciados por la violencia generalizada y situaciones de extrema 
precariedad económica.

Guatemala, El Salvador y Honduras no sólo presentan niveles 
muy altos de violencia social, sino también una profunda desigualdad. 
La violencia promovida por pandillas, grupos paramilitares y por las 
propias instituciones estatales ha llevado a una situación de caos y 
a tasas de homicidio entre las más altas del mundo. Por otro lado, el 
poder económico está concentrado en unas cuantas familias y más 
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de la mitad de la población centroamericana se encuentra todavía en 
condiciones de pobreza.

Los países del TNCA cuentan con un sistema económico exclu-
yente y Estados incapaces de garantizar niveles mínimos de seguridad 
personal, dichos países dependen fundamentalmente de las remesas 
para sostener sus débiles economías. A nivel microeconómico, las re-
mesas forman la mayor parte del ingreso de millones de familias cen-
troamericanas que sin este flujo regular de ingresos, caerían por deba-
jo de la línea de pobreza.

La mayoría de los migrantes del TNCA se dirige a Estados Unidos 
y utiliza México como territorio de tránsito. Debido a políticas migrato-
rias cada vez más restrictivas y punitivas, a la multiplicación de retenes 
y controles migratorios en territorio mexicano y a la militarización de la 
frontera sur de Estados Unidos, la movilidad se da en condiciones de 
clandestinidad. Muchos migrantes se quedan varados en el camino y 
viven en México durante meses o años. Otros son detectados por las 
autoridades y deportados a sus países de origen. Expulsados de sus 
lugares de origen, los migrantes deben recorrer miles de kilómetros 
para aspirar a vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral global. 
Sin embargo, emigran bajo la permanente amenaza de ser expulsados 
(o deportados) esta vez desde los lugares de tránsito o de destino (Pa-
rís, 2016: 2).

Este capítulo tiene por objetivo mostrar la situación socioeconó-
mica y demográfica que guardan los países que integran el triángulo 
norte: el Salvador, Guatemala y Honduras, así como los motivos por los 
cuales los jóvenes deciden migran a otros lugares, debido a las condi-
ciones políticas y socioeconómicas precarias, incluyendo la violencia 
y el pandillerismo.

Centroamérica

La región geográfica de Centroamérica está localizada entre Nortea-
mérica (México, Estados Unidos y Canadá) y Sudamérica, rodeada por 
el Océano Pacífico y el Atlántico, y compuesta por 7 países: Guatema-
la, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Su 
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extensión territorial es de 522,760 km² y su población es de 44ʼ671,601 
habitantes, aproximadamente.

México es la puerta principal de entrada para los migrantes cen-
troamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Esta frontera co-
linda con cuatro estados mexicanos: Chiapas, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo, que limitan con los países de Guatemala y Belice, a 
través de una línea quebrada de aproximadamente 1,149 kilómetros. 
En algunos tramos, la delimitación es imaginaria y está marcada por 
mojoneras que indican la demarcación del territorio; en otros puntos, 
se utiliza la naturaleza para establecer los límites, por ejemplo, en la 
región sur de Chiapas la delimitación la marca el Río Suchiate y más al 
norte se usó un tramo del río Usumacinta y el río Hondo. 

En el mapa se pueden observar las rutas de los migrantes en 
México, por cuales cientos de inmigrantes abordan de manera ilegal, 
para llegar a los Estados Unidos. Se colocó un porcentaje relativo a las 
nacionalidades de los inmigrantes, y las principales zonas de abordaje, 
así como las distintas rutas que hace el tren “La Bestia” para cruzar 
México.

Además de conocer este recorrido que realizan los migrantes, es 
necesario describir de manera general su contexto, ubicar cada una 
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de localidades (estado, municipio y/o departamentos) de su lugar de 
origen de los informantes.

Honduras

La población hondureña es esencialmente joven. Según estimaciones 
recientes el 53% es menor de 19 años. La tasa de crecimiento de la 
población es de 2.8%, y la esperanza de vida de 69.4 años (Estadísti-
cas de la década 1990-1999). Tiene la tasa de fecundidad más alta en 
América Latina (4.7 hijos por mujer), así como una tasa de crecimiento 
poblacional elevada (2.7% en 1994). Se ha estimado que en 1995 na-
cieron alrededor de 186,000 personas, entre niños y niñas, la mayoría 
de las cuales correspondió a hogares pobres.

Según cifras publicadas por el Plan Nacional de Educación para el 
Desarrollo Humano Productivo de Jóvenes y Adultos (Rosas, 2008), exis-
ten en el país 296 mil 275 jóvenes y adultos con necesidades educativas 
básicas no satisfechas. La población económicamente activa y analfabe-
ta presenta un índice de 20.6% en la mujer y 26.6% en el hombre.

Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a de-
safíos significativos, con cerca del 66 por ciento de la población, vive 
en la pobreza en 2016, según datos oficiales. En zonas rurales aproxi-
madamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema o con 
menos de US$1.90 al día.

Enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de La-
tinoamérica. Otro de sus grandes desafíos es el alto nivel de crimen y 
violencia. Si bien en los últimos años, el número de homicidios ha dismi-
nuido, Honduras cuenta con una de las tasas más altas en el mundo, (59 
asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2016, según el Observatorio 
de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras).

Estudios del Banco Mundial han destacado la importancia de me-
jorar la calidad de la educación, y diversificar las fuentes de ingresos 
rurales, ya que la mayoría de los hondureños que viven en pobreza, 
residen en esas áreas y dependen de la agricultura para subsistir. Otros 
estudios señalan que los programas sociales focalizados han demos-
trado ser un potencial para reducir la pobreza.
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La desocupación juvenil en Honduras abarca a jóvenes que viven 
en aldeas y caseríos en el área rural, o en colonias y barrios marginales 
en las principales ciudades urbanas. Son hogares con niños y/o jóve-
nes en edad escolar que no asisten a un centro educativo ni trabajan; 
proceden de hogares desintegrados y viviendas inadecuadas en un 
hacinamiento crítico, con alta carga económica y necesidades básicas 
insatisfechas producto de una pobreza extrema, lo que los lleva a pedir 
dinero en las calles, donde se involucran en la drogadicción, delincuen-
cia, mendicidad.

En el siguiente mapa mostramos la ubicación geográfica de Hon-
duras, específicamente los departamentos de San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa, lugares de origen de los jóvenes que participaron en la presen-
te investigación. 

Guatemala

Es el país más poblado de Centroamérica, con una extensión total de 
poco menos de 109 mil kilómetros cuadrados: según el último censo 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística, en el 2011, la pobla-
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ción total de Guatemala es de 14,7 millones de habitantes, con una 
elevada proporción de jóvenes. Colinda con México, Belice, Honduras 
y El Salvador.

Las principales actividades económicas son los cultivos agríco-
las para la exportación: café, caña de azúcar, banano, cardamomo y, 
cada vez más, palma africana y cultivos destinados a la producción de 
agrocombustibles. Más del 60% de población vive en el área rural, y un 
porcentaje similar es población indígena, lo cual convierte a Guatemala 
en uno de los países con mayor población indígena del mundo. Tres 
pueblos indígenas (Maya, Xinka y Garífuna) conviven en Guatemala 
con la población ladina.

El tercer informe de avances en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en Guatemala, presentado en noviem-
bre de 2010, concluía que el 51% de la población vive en situación de 
pobreza, los índices más altos se localizan en los departamentos de 
Alta Verapaz, El Quiché y Huehuetenango, e incidían sobre todo en la 
población maya. Según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(PNUD), este informe revela un país afectado por la desigualdad y la 
exclusión. Las grandes brechas del país trascienden las variables de 
ingresos, y se ilustran por diferenciales en términos de dominio geográ-
fico (con prevalencia en los Departamentos indicados), etnia (población 
indígena), género (mujeres) y grupos etarios (niños/as y ancianos/as).

Según el Banco Mundial (2017) en los últimos años, Guatemala 
ha tenido uno de los mejores desempeños económicos de América 
Latina, con una tasa de crecimiento por encima del 3% desde 2012 
y que alcanzó el 4.1% en 2015. En el 2016 el país creció a un 2.9%, 
según las últimas estimaciones, y se prevé que en 2017 crezca un 
3.4%.

Pese a los datos anteriores, en Guatemala está ubicada dentro 
de los países con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, 
con altos índices de pobreza, particularmente en zonas rurales y en-
tre poblaciones indígenas y con algunas de las tasas de desnutrición 
crónica y de mortalidad materno infantil más altas en la región.

El estudio Evaluación de la Pobreza en Guatemala del Banco 
Mundial señala que el país fue capaz de reducir la pobreza de un 56 al 
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51% entre 2000 y 2006. No obstante, cifras oficiales de 2014 indican 
que la pobreza subió posteriormente a un 60%. Del total de personas 
que viven en pobreza en el país, un 52% son indígenas. La falta de re-
cursos persiste en el país, los niveles de crimen y violencia.

En el siguiente mapa, se puede observar la composición geo-
gráfica de Guatemala, sus municipios, estados, el lugar de origen de 
algunos informantes de la población entrevistada.

El Salvador

Situado en América Central, tiene una superficie de 21.040 km2 se 
encuentra entre los países más pequeños, con una población de 
6.344.722 personas, se localiza en la posición 107 de la tabla de po-
blación, compuesta por 195 países y tiene una alta densidad de pobla-
ción, con 302 habitantes por km2.

Su capital es San Salvador y su moneda el dólar USA. El Salvador 
es la economía número 100 por volumen de PIB. Su deuda pública en 
2016 fue de 14.412 millones de euros, con una deuda del 59,51% del 
PIB. Su deuda per cápita es de 2.271€ euros por habitante.
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En el siguiente mapa se muestra la división departamental de El 
Salvador y ubicación de los municipios de los jóvenes que participaron 
en la entrevista.

El Salvador es un país de renta media baja, con un IDH de 0.66, lo 
que le sitúa en el puesto 116 de 187 países. Sin embargo, si se observa 
el IDH ajustado por la desigualdad, este índice desciende al 0.485.1

Población total: 6,040,415 personas, de las cuales 3,989,266 re-
siden en el área urbana y 2,412,149 en la rural, lo que en términos 
relativos representa el 62.3% y 37.7% respectivamente. En el Área Me-
tropolitana de San Salvador (AMSS), se concentra el 27.5% del total de 
la población del país, es decir 1,760,057 habitantes.

La población está constituida mayoritariamente por jóvenes, 
puesto que el 55.5% de la población es menor de 30 años, mientras 
que el 11.5% tiene una edad de 60 años y más. A nivel nacional un 
31.8% de los hogares se encuentran en pobreza; de estos el 7.6% 
se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 24.3% están en 
pobreza relativa. 10.9% a nivel nacional. La tasa de analfabetismo 
de la población femenina es de 12.6%, mientras que para sus pares 

1 Informe de Desarrollo Humano, 2014.
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masculino es del 9.0%, se registra una brecha de 3.6 puntos por-
centuales.

La inseguridad en Guatemala no es reciente, se relaciona con 
el papel de los militares en el diseño institucional del país. Este pano-
rama favoreció a las organizaciones del crimen organizado, las cua-
les ocuparon los espacios donde el Estado ya no tenía presencia, y 
tomaron el control de varias regiones proporcionando electrificación, 
pavimentación de calles y generando empleos en empresas coludidas 
con ellas.

En El Salvador se identifica la relación entre las estructuras crimi-
nales que representan las pandillas y el poder político en el país. Esta 
relación de conveniencia mutua ha dejado espacios para la criminali-
dad en todos los niveles de gobierno.

En el caso de Honduras, los grupos que han controlado la es-
tructura del Estado, a diferencia de Guatemala y El Salvador, son de 
origen trasnacional, se pueden ubicar desde el primer decenio del si-
glo XX. El proceso histórico de Honduras lo ha caracterizado los en-
frentamientos armados entre facciones políticas ha incrementado la 
influencia de los grupos trasnacionales debido al financiamiento de las 
campañas políticas por parte de los grupos que buscaban controlar 
el Estado.

Lo mostrado evidencia que la lógica del poder en la conforma-
ción de los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica involucra 
grupos con incentivos selectivos con un papel determinante en el pro-
ceso político de cada país, mismos que han tenido una responsabili-
dad directa en las condiciones de desigualdad, marginación, pobreza 
y de inseguridad de la región.


