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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo contiene la descripción de la práctica supervisada, realizada en 

el Programa Migración y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales –FLACSO-. Una de las actividades realizadas fue la sistematización de 

teorías que fue surgiendo por medio de la recopilación y revisión de documentos, 

otra actividad fue la elaboración de un mapeo de actores, tanto locales como 

internacionales. Durante el ejercicio de la práctica supervisada se tuvo la 

oportunidad de  coordinar la logística de un evento sobre el tema migración y 

desarrollo, y posteriormente se realizó el análisis según la teoría transnacionalista 

de los impactos que este fenómeno produce.  

Este informe en el primer capítulo aborda los antecedentes y marco institucional 

de FLACSO, haciendo un recorrido histórico desde su creación y establecimiento 

en Guatemala. El segundo capítulo contiene la metodología del proyecto y los 

antecedentes del proyecto, la delimitación y el planteamiento del problema.  

El tercer capítulo describe el marco teórico utilizado para el análisis de las 

actividades y la problemática desarrollada. Por último, el cuarto capítulo  incluye 

los resultados de la práctica supervisada. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El estudio de las Relaciones Internacionales ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo. Desde los enfoques estatocéntricos y la visión conflictiva del mundo, hasta 

las nuevas tendencias cooperativas y la globalización. Los cambios políticos y 

socioeconómicos que ha sufrido el orden internacional han llevado un 

replanteamiento de qué son y cómo deben verse. De la misma manera, desde el 

siglo XX, y ahora en el siglo XXI, han surgido nuevas problemáticas que han 

encontrado al mundo académico y político desprevenido.  

Una de estas problemáticas es la migración. A pesar de no ser un tema nuevo en 

el sentido estricto de la palabra, ya que las migraciones se dan desde la 

Antigüedad, la migración tal y como la conocemos hoy supone un reto debido a las 

implicaciones que conlleva. La diferencia entre los países desarrollados y no 

desarrollados, las desigualdades, la carencia de oportunidades, los conflictos 

militares, las crisis humanitarias, entre otras, son factores que impulsan grandes 

movilidades humanas. Según el Banco Mundial, las proyecciones de movilidad 

humana para el año 2016 oscilaban entre las 250 millones de personas a nivel 

global. Este dato provee un acercamiento a la magnitud del fenómeno con el cual 

nos encontramos en los últimos tiempos.    

Dentro de las implicaciones de esta problemática se encuentra el desarrollo. En 

una sociedad global marcada por un sistema económico que promueve la 

competitividad y el mercado abierto, pero que es dominada por grandes 

conglomerados corporativos transnacionales, el desarrollo supone un elemento 

clave en la subsistencia de todas las personas en el mundo. El reconocimiento de 

los Derechos Humanos, el acceso a una educación y salud digna, el acceso a 

subsistencia alimentaria, los accesos básicos de un ser humanos y la calidad de 

vida, son elementos  de los cuales todo ser humano tiene derecho. Sin embargo, 

no son una realidad para todos. La distribución no equitativa de la riqueza y el 
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poder llevan a que existan índices de desarrollo desiguales entre países y dentro 

de las poblaciones de los mismos países. 

Es por esto, que la importancia de analizar el vínculo entre migración y desarrollo 

es imperante, ya que existe una relación transversal que se ejemplifica en la 

cantidad de problemáticas que se derivan de la interrelación de estos dos temas. 

Guatemala es un país con altos índices de emigración y con bajos índices de 

desarrollo. Analizar esta problemática en el contexto guatemalteco es doblemente 

imperante, debido a que son problemas que aquejan directamente a la sociedad 

en que vivimos.  

Lo mencionado anteriormente resalta la importancia de esta investigación. El 

fomento a la discusión y al diálogo que motivan estos temas, la comunicación y las 

alianzas entre los actores participantes, la incidencia económica y la poca 

eficiencia de la misma, son algunos de los factores que se investigaron y se 

analizaron en este trabajo.  Aunque la temática tenga muchas aristas, en el 

presente trabajo se intenta indicar un camino bajo un marco teórico 

transnacionalista que permite analizar gracias a su amplitud la complejidad de este 

fenómeno de una manera integral.  
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CAPÍTULO I. MARCO INSTITUCIONAL 
 

1.1 Origen de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  
 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-  se crea el 16 de 

abril de 1957 en la primera sede académica en Santiago de Chile. La misma se 

funda por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura -UNESCO-. La misma fue tomada en cuenta dentro de las 

recomendaciones de la Primera Conferencia Regional sobre la Enseñanza 

Universitaria de las Ciencias Sociales de América del Sur que se llevó a cabo en 

Río de Janeiro en marzo del año 1956.  

 

Dicho organismo es reconocido como un organismo internacional latinoamericano 

y caribeño, de carácter autónomo, académico, que se dedica a la enseñanza, 

promoción, investigación y cooperación en el ámbito de las Ciencias Sociales.  A 

partir del año 1974, se comenzó a expandir geográficamente, lo que actualmente 

se manifiesta en las siete diferentes sedes académicas, seis programas y dos 

proyectos.  

 

Desde sus inicios ha sido concebida como un espacio regional autónomo para la 

producción de nuevo conocimiento; como un punto de encuentro, diálogo y 

cooperación entre la academia y el mundo de las políticas públicas y como un 

espacio privilegiado para la contribución a la integración y el desarrollo 

latinoamericano y caribeño. (FLACSO, 2016).  

En la década de 1950, la práctica de las Ciencias Sociales en América Latina 

estaba avanzando notablemente hacia la especialización y la profesionalización. 

Estas tendencias generales eran claras, a pesar de las especificidades y 

desigualdades que se observaban en los desarrollos nacionales. (Pérez, 2008, p. 

16).  
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Dentro de los Estados miembro poseen sede de FLACSO se encuentran:  

• Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Surinam y Uruguay. 

 

FLACSO Guatemala se constituyó como un Proyecto en 1986, emprendida por el 

gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991) bajo un contexto de transición 

democrática. La implementación del Proyecto y la iniciativa de la Secretaría 

General, bajo el cargo de Doctor Edelberto Torres Rivas. A sus inicios, se 

centraron en políticas públicas, políticas económicas, democratización, procesos 

electorales y negociaciones para la paz. Pues a la raíz de lo mismo se dieron 

muchas dificultades ya que por ser años de transición, los centros de investigación 

se consideraban posibles focos y aliados de insurgencia. Sin embargo, se siguió 

desarrollando y el proyecto se modificó a Programa en diciembre de 1987, cuando 

el gobierno de Guatemala se anexo al Acuerdo de FLACSO. Los primeros 

directores fueron Edgar Balsells y Mario Aníbal González. En 1989 asumió la 

dirección René Poitevin, quien estuvo en el cargo hasta el año 2000. (Pérez, 2008, 

p. 128).  

Hector Pérez Brignoli escribe en Los 50 años de la FLACSO y el desarrollo de las 

Ciencias Sociales en América Latina,  que en los años 90, se dio un gran cambio, 

pues las investigaciones, publicaciones y recursos financieros disponibles 

crecieron apresuradamente y los temas se enfocaron en la gobernabilidad, 

democracia, poder local, construcción de paz, la seguridad local y regional y las 

relaciones internacionales. FLACSO le dio una gran importancia a las relaciones 

internacionales y en el año 1991, comenzó a impartirse el Diplomado Superior en 

Relaciones Internacionales, y otros cursos especializándose en etnografía, 

democracia, género y negociación. Siete años después, en 1998, comenzó la 

Maestría en Relaciones Internacionales, la cual tenía apoyo de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional y la Universidad Rafael Landívar, la cual 

colaboraba con ellos. En el mismo año, se llevó a cabo un cambio, ya que, el 
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Programa pasó a ser Sede Académica. Pérez (2008), menciona que el gobierno 

de Guatemala, además de reconocer el carácter de organismo internacional de la 

institución, se comprometió a otorgar subsidios adicionales para el desarrollo de la 

planta física. (Pérez, 2008, p. 129). Lo mencionado anteriormente, fue clave para 

la adquisición de un edificio. 

En el año 2000, Víctor Gálvez Borrell, asumió la dirección de FLACSO. En el año 

2002, comenzó el posgrado centroamericano en Ciencias Sociales, con maestría y 

doctorado y en colaboración de FLACSO Costa Rica y El Salvador. Y así se 

fueron agregando nuevos programas docentes como el Diplomado Superior en 

Estudios de Género entre otros. FLACSO contaba con actividades de 

publicaciones e investigación las cuales se determinaron en base a:  

• Estudios políticos 

• Género e identidades 

• Desarrollo sostenible y población  

Dichas publicaciones contenían libros y cuadernos y un boletín mensual bajo el 

nombre Diálogo, el cual era un suplemento del matutino El Periódico. En el año 

2007, se celebró el aniversario número veinte de FLACSO-Guatemala, se 

inauguraron las nuevas instalaciones de la Sede en el Edificio Torre 4-44 y se 

contó con la presencia de las diferentes autoridades de FLACSO y el Presidente 

de Guatemala en ese entonces, Óscar Berger y del ministro de Relaciones 

Exteriores Gert Rosenthal. Además, la XVII Asamblea General, hizo elección de 

nuevo director, Virgilio Álvarez para el periodo 2008-2012.   

 

1.1.1 Misión de FLACSO 
 

Se encarga de asegurar la formación de especialistas en Ciencias Sociales en 

América Latina y el Caribe a través de posgrado y especialización. También 

realiza  investigaciones en el área de Ciencias Sociales sobre asuntos 

relacionados con la problemática latinoamericana,  y difunde en la región 
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latinoamericana por todos los medios y con el apoyo de los Gobiernos y/o 

instituciones, los conocimientos de las Ciencias Sociales y los resultados de sus 

propias investigaciones. Por otro lado, promueve el intercambio de materiales de 

enseñanza de las Ciencias Sociales para América Latina. 

De la misma forma, colabora con las instituciones universitarias nacionales y con 

organismos análogos de enseñanza y de investigación en América Latina, a fin de 

promover la cooperación en el campo que le es propio. A tal efecto, procura la 

colaboración de los organismos internacionales, regionales y nacionales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales y lleva a cabo todas aquellas 

actividades académicas relacionadas con las Ciencias Sociales que conduzcan al 

desarrollo y la integración de los países de la región latinoamericana. (FLACSO, 

2016). 

 

1.2 Funcionamiento de FLACSO 
 

1.2.1 Órganos de Gobierno Internacionales 
 
Los órganos de gobierno internacional son los entes que dirigen y toman 

decisiones para el funcionamiento de dicha entidad.  

 

• Asamblea General  

 

 Órgano de máximo Gobierno de la FLACSO.  

 Está integrado por representantes de los Estados Miembros del Acuerdo 

sobre FLACSO.  

 Determina la política general de la institución y de las relaciones en tanto 

persona jurídica internacional. 

 Sus reuniones se realizan cada dos años, en diferentes países de la región.  

 

 



12 | P á g i n a  
 

 

 

• Consejo Superior 

 

 Conformado por los representantes de siete Estados Miembro, los cuales 

son elegidos por la Asamblea General y por seis distinguidos académicos 

latinoamericanos electos como Miembros a Título Individual. 

 Forma parte del Consejo Superior el Presidente del Comité Directivo.  

 Determina la política académica de la FLACSO. 

  Examina y aprueba los informes anuales y el presupuesto.  

 Revisa las relaciones de la FLACSO con los Estados Miembros. Tiene 

facultades reglamentarias.  

 Se reúne ordinariamente una vez al año. 

 

• Comité Directivo  

 

 Está compuesto por el Secretario General y los Directores de las Sedes, el 

representante de los profesores, un representante de los Programas y un 

representante del cuerpo académico de la Facultad.  

 Elabora los planes y programas académicos, presenta al Consejo Superior 

los informes y presupuestos anuales y autoriza los nombramientos del 

personal institucional.  

 El Comité Directivo realiza tres reuniones ordinarias presenciales al año.  

 

• Consejos Académicos de Sede 

 

 Están conformados por el Director de la Unidad Académica, los 

Coordinadores de área, así como por un(a) representante del cuerpo 

académico de la Unidad y un representante de los estudiantes de la 

Unidad. Los Consejos Académicos proponen y evalúan las actividades 

académicas de la Unidad respectiva y asesoran al Director.  
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• Secretaría General 

 

 Ejecuta los mandatos y delegaciones que le encomiendan la Asamblea 

General, el Consejo Superior y el Comité Directivo. 

 El Secretario(a) General posee la representación general y legal de la 

FLACSO. 

 Participa en el Consejo Superior y la Asamblea como su Secretario. 

Sistematiza los informes, presupuestos y rendiciones de cuentas anuales 

de la FLACSO. 

 Coordina las actividades académicas y de cooperación cientíca a nivel 

regional.  

 Realiza gestiones ante las universidades y demás instituciones sociales y 

culturales, con el objeto de producir convenios de naturaleza académica.  

 Registra y confiere, junto con las unidades académicas, los títulos de 

postgrado. 

  La Secretaria General para el periodo 2016-2020 es la Doctora Josette 

Altmann Borbón.  

 La Secretaría General de la FLACSO se encuentra ubicada en San José, 

Costa Rica. (FLACSO, 2016). 

 

1.2.2 Proyectos 
 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales fue concebida desde sus 

inicios como un punto de encuentro, diálogo y cooperación entre la academia y el 

mundo de las políticas públicas y como un espacio privilegiado para la 

contribución a la integración y su desarrollo latinoamericano y caribeño, 

aspiraciones superiores de todos los países del área. (FLACSO, 2016).  

En el mismo, se ha tenido la participación de un amplio grupo de actores tanto 

políticos como sociales, públicos y privados: gobiernos, organismos multilaterales, 
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instituciones bancarias, organizaciones de la sociedad civil, centros de educación 

superior, fundaciones y diversas entidades dedicadas a la cooperación al 

desarrollo. 

Es importante mencionar que el apoyo brindado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-, la CAF, Fundación Ford, el 

Sistema de Integración Centroamericana –SICA-, la Fundación Open Society, 

Institute of International Education, entre otros, han destacado a lo largo del 

tiempo. (FLACSO, 2016).  

 

1.2.3 FLACSO en Guatemala 
 

La sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, 

comienza sus labores en 1987, coincidiendo con la transición a la democracia. La 

misma fue reconocida por el Estado de Guatemala por medio del Decreto 

Legislativo 96-87. 

Comenzó como Proyecto para convertirse en Programa en agosto de 1989 (CS 

XIII/08, México D.F., 8/28/1989), y luego en Sede Académica en 1998 (Resolución 

AGO XII/05, México D.F., el 15 de mayo de 1998), al ratificar la Presidencia de la 

República el acuerdo inicial firmado en 1987. (FLACSO GUATEMALA, 2016).  

 

1.2.4 Misión 
 

Conducir programas de docencia, investigación e incidencia de alta calidad para 

contribuir a la  construcción de un pensamiento plural, 

crítico    y    propositivo   y    la   transformación   de   la   realidad  social 

guatemalteca y centroamericana en el marco del desarrollo y la democracia. 
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Dentro de sus objetivos estratégicos se encuentran:  

 

• Formar profesionales de postgrado a nivel de maestría y doctorado 

acreditados con altos estándares de excelencia académica y pertinencia 

social. 

• Promover investigaciones orientadas a la producción de conocimientos que 

estimulen la reflexión sobre la realidad y problemáticas específicas del 

contexto guatemalteco y centroamericano. 

• Realizar actividades de incidencia académica orientadas a promover la 

reflexión, el análisis y el debate entre actores de diferentes ámbitos 

sociales, sobre determinadas problemáticas sociopolíticas y culturales de 

carácter estratégico para el desarrollo de la sociedad. 

• Consolidar un modelo de gestión académica y administrativa para 

responder al objetivo superior. 

 

 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, está conformada por:  

• Director 

• Coordinador académico 

• Consejo académico el cual está conformado por seis personas.  

 

Actualmente, la FLACSO no cuenta con un organigrama debido a que se han 

venido dando cambios de reestructuración.  
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1.2.5 Proyectos  
 

Los proyectos que desarrolla FLACSO Guatemala se encuentra: Educación y 

Programas de estudios sobre pobreza y migración. (FLACSO, 2016). 

 

1.2.6 Educación 
 

Se llevan a cabo investigaciones que poseen como objeto de estudio las 

relaciones, procesos y actores del sistema educativo en los diferentes niveles y 

sectores, así como la situación de la niñez y adolescencia con relación a sus 

derechos universales. Dicho programa impulsa procesos de formación e incidencia 

que están orientados a desarrollar sus capacidades y habilidades, primordialmente 

a los actores responsables de la ejecución de políticas y procesos educativos de 

las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales. (FLACSO Guatemala, 2016).  

 

La educación tiene como objetivos: 

• Desarrollar actividades de investigación y docencia sobre los actores, 

procesos y relaciones del sistema educativo nacional en sus distintos 

niveles y sectores.  

• Desarrollar actividades de investigación y docencia con instituciones 

garantes y sujetos de derechos de la niñez y adolescencia.  

• Generar conocimientos que brinden elementos para la reflexión y 

negociación en la toma de decisiones destinada a la definición y ejecución 

de políticas públicas en educación, niñez y adolescencia. 
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En sus líneas de trabajo se incluyen:  

 Políticas públicas en materia educativa, niñez y adolescencia. 
 Democracia y ciudadanía. 
 Educación para la cultura de paz. 
 Educación intercultural bilingüe. 
 Derechos de la niñez y adolescencia. 

 

 

1.2.7 Programa de estudios sobre pobreza y migración  
 

Se conoce como el espacio donde se impulsan proyectos académicos de 

investigación, docencia e incidencia, para contribuir a la generación de 

conocimientos desde una perspectiva holística, multidisciplinaria e integral, 

mediante la reflexión, el debate y el intercambio de análisis y propuestas, respecto 

a temáticas relacionadas a la pobreza, la migración, la exclusión, la desigualdad, 

la movilidad humana y el desarrollo social. (FLACSO Guatemala, 2016). 

Dicho programa fomenta diferentes estudios en aspectos tanto locales como 

regionales, nacionales e internacionales lo cual considera procesos formativos por 

medio de cursos libres y básicos, diplomados y cursos de posgrado. Asimismo, 

contribuye al fortalecimiento entre el fusionamiento de liderazgos y actores de la 

sociedad civil, entidades académicas, instituciones gubernamentales y de 

cooperación internacional. (FLACSO, 2016). 

  

El Programa tiene como objetivos:  

• Contribuir al desarrollo del conocimiento de las ciencias sociales con el 

impulso de actividades de investigación de los procesos vinculados a la 

movilidad humana, la exclusión, la desigualdad, la pobreza y el desarrollo 

humano. 
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• Impulsar actividades de formación de los actores relacionados desde los 

ámbitos de la sociedad civil y de entidades gubernamentales, para aportar 

al mejoramiento de sus capacidades de enfrentamiento de las 

problemáticas de la pobreza y la migración. 

• Generar espacios de reflexión y debate propositivo para el impulso de 

visiones, actividades, líneas de trabajo y políticas públicas en atención a la 

población en situación de pobreza y migración. 

 

En sus líneas de trabajo incluye: 

 Programas sociales de atención a la pobreza 
 Flujos migratorios regionales y desarrollo social 
 Migraciones de retorno y desarrollo humano 
 Exclusión, desigualdad, pobreza y políticas públicas 
 Derechos de los migrantes e inclusión social 

 
 

Dentro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, se 

encuentra el nuevo Programa Migración y Desarrollo, quién tiene como 

coordinador del mismo al Dr. Dirk Bornschein. En el que se apoyó durante cinco 

meses en la elaboración de búsqueda de información e investigación sobre el 

tema con el fin de incidirlo e implementarlo por primera vez en Guatemala.  

 

1.3 Proyecto o unidad en la que se apoyó  
 

1.3.1 Programa Migración y Desarrollo 
 

El Programa Migración y Desarrollo, se encuentra en la primera etapa de 

implementación dentro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -

FLACSO- bajo la coordinación del Dr. Dirk Bornschein. Es importante mencionar 

que la temática como tal, sobre la migración y el desarrollo es un nuevo abordaje 
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que en Guatemala no ha sido investigado y mucho menos implementado. Es por 

eso, que la iniciativa del coordinador del programa, busca la incidencia del mismo.  

El programa “Migración y Desarrollo” busca incidir en Guatemala debido a que no 

existe una investigación sobre la misma como tal. A medida que se ha leído e 

investigado, se puede observar la importancia que tiene el tema debido a que la 

migración es un fenómeno que trae diferentes pros y contras tanto para el país de 

origen como el país de destino y que causa efectos positivos y negativos para el 

desarrollo de Guatemala.   
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1 Antecedentes del Proyecto de Investigación  
 

La migración es un factor que se ha dado a lo largo de la historia. El hombre se 

enfrentó a la necesidad de buscar una mejor calidad de vida. Se considera que la 

migración es parte de la naturaleza del hombre.  

La migración se entiende como los desplazamientos de personas que tienen como 

intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, 

atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-

administrativa. (Ruíz García citado en Guzmán Castelo, 2005, p.1). Es importante 

que la persona que decide migrar, asimile a lo que se va enfrentar, pues tiene que 

adoptar nuevas formas de convivir y de desarrollarse en una sociedad totalmente 

diferente a la suya.  

Un migrante es aquella persona que decide salir de su lugar de origen para 

trasladarse a otro, ya sea una comunidad, estado o país por un intervalo de tiempo 

considerado. “Todo traslado es una emigración con respecto a la zona de origen y 

una inmigración con respecto a la zona de destino. (Naciones Unidas, 1972). Esto 

quiere decir que la persona es al mismo tiempo migrante e inmigrante. 

 Según Canales y Zlolnisky, los migrantes se clasifican de la siguiente manera: 

trabajadores temporarios (los cuales son invitados a laborar en determinado país 

durante un tiempo conciso), migrantes altamente calificados o profesionales (intra 

firma), migrantes irregulares (indocumentados o ilegales), refugiados (los cuales 

son perseguidos y sus vidas corren peligro en su lugar de origen. Es importante 

mencionar que los migrantes irregulares, muchas veces son víctimas de 

explotación laboral; ya que trabajan por bastante tiempo y reciben un salario bajo, 

no existen medidas de seguridad dentro de su trabajo, en resumen, no existen 

derechos laborales. (Canales y Zlolnisky, citado en Guzmán Castelo, 2005, p. 8).  
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Ahora bien, la migración temporal o transitoria, es donde el migrante lleva a cabo 

transiciones continuas, por lo que su vivienda habitual se mantiene en su lugar de 

origen y solo ejecuta cambios en su residencia. Caso contrario a la migración 

permanente, la cual se refiere a una mudanza permanente de la persona que toma 

la decisión de emigrar.  

El exilio de una persona se genera por diversas razones las cuales pueden ser  

problemas políticos, económicos, sociales, culturales, personales entre otros, sin 

embargo, las causas precisas no son conocidas. Aun así, la migración se asocia 

con la miseria y sufrimiento lo cual es provocado por motivos socio-económicos 

que motivan a las personas a dejar su lugar de origen en búsqueda de una mejor 

calidad de vida en un país donde exista un bienestar social, económico, y político.  

Este fenómeno social también tiene repercusiones positivas y negativas tanto 

como para los individuos como para la sociedad. Dentro de marco positivo se 

puede mencionar obtener un buen empleo y una mejora en la calidad de vida de 

las personas. En el marco negativo, existe una pérdida de costumbres e identidad 

nacional, aparte ruptura en diversas ocasiones con sus lazos familiares y el 

enfrentamiento a una nueva cultura e idioma. (Guzmán Castelo, 2005, p. 8). Por 

otro lado, dentro de la migración se dan dos perspectivas: a nivel micro, se trata 

de un activo voluntario lo cual se basa en una comparación entre la situación 

actual de la persona y la ganancia neta esperada lo cual se deriva del traslado. En 

otras palabras, las decisiones individuales las cuales son analizadas por actores 

racionales que buscan desarrollar y mejorar su bienestar a lugares donde van a 

tener una mejor recompensa que la que puedan obtener en su país de origen lo 

cual compensa lo gastos tangibles e intangibles que provienen del traslado. A nivel 

macro, la migración se causa por la demanda y la oferta de la mano de obra, de la 

misma forma por las diferencias salariales que se generan por las desigualdades 

salariales que se producen por la condición económica de cada país. La migración 

corresponde a una causa directa de los países además de la interrelación cercana 

de los mercados. El espacio geográfico tiene un papel importante ya que, es más 
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factible que las personas emigren a países con mejor desarrollado cercanos al 

suyo. (Bueno, Sánchez citado en Guzmán Castelo, 2005, p.13).  

Ahora bien, en el ámbito global, la migración se ha convertido en un factor que ha 

configurado la realidad internacional actual y ha impactado fuertemente los 

cambios sociales y la interacción cultural para los países implicados. Dicho 

elemento, tiene efectos sobre el desarrollo de los países tanto de origen como de 

destino, ya que ofrece a los migrantes y a sus familias la posibilidad de mejorar 

sus condiciones de vida. Como se menciona anteriormente, la migración es 

propensa a países que están más desarrollados debido a que ofrecen mejores 

oportunidades y es donde los migrantes aprovechan para ir a trabajar y obtener un 

mejor salario para llevar una vida estable y adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla expuesta anteriormente, se puede denotar que Estados Unidos 

encabeza la lista respecto al país donde más emigran las personas. Pues es claro 

Gráfica 1 
Principales receptores de emigración 

2010 

Fuente: Migración internacional y desarrollo: una revisión a la luz de la crisis. Alonso, J. (2011). Tomado de 
Naciones Unidas (UNDESA). Recuperado el día 2 de diciembre del año 2016.  
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que dicha potencia ofrece fuentes de trabajo y claro está que a las empresas les 

conviene que sean migrantes quienes trabajen debido a que se considera que la 

mano de obra es barata y ellos saben las necesidades de estas personas, por lo 

que no tienen mucha opción a elegir. Sin embargo, muchas personas con el 

tiempo, van obteniendo una mejor calidad de vida y acceso a cubrir necesidades 

que con anterioridad no se podía. Respecto a los países que se encuentran en los 

tres primeros lugares de dicha tabla son países que poseen un gran desarrollo y 

ofrecen estabilidad a las personas. Los que les siguen, son países que con el 

tiempo van creciendo y desarrollándose, lo cual atrae a las personas a migrar y 

establecerse en ellos.  

 

2.1.1 Migración en Guatemala  
 

Guatemala con una población de 15 millones de personas al mes de julio del año 

2016 (CIA World Factbook, 2016), tiene motivos en común con los demás países 

de Centroamérica para emigrar: inestabilidad política, desastres naturales, 

carencia de oportunidades a lo que se refiere el aspecto económico y laboral.  

Según la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- (2012) el 

fenómeno de la migración guatemalteca destacó en el siglo XX en los que tuvo 

algunos momentos importantes: el primero se dio en la década de 1950-1960 por 

la modernización, desarrollo de infraestructura de comunicaciones e inversiones 

estadounidenses en Guatemala. El segundo momento se dio en 1970 debido al 

terremoto de 1976. En la década de 1980 se da por la crisis económica y política 

lo cual es agudizado por el conflicto armado interno.  

En el artículo “Antecedentes: el caso de las migraciones en Guatemala, causas y 

cifras” escrito por el Dr. Dirk Bornschein y publicado en el año 2017, cita a la 

antropóloga Ruth Piedrasanta (2015) y menciona que: “durante el periodo del 

conflicto armado interno, se constituyeron núcleos indígenas en Estados Unidos, 
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que después sirvieron de puente cuando la integración de Guatemala al proceso 

de globalización aceleró la migración al Norte”. (Bornschein, 2017).  

Asimismo, la migración a Estados Unidos registró un gran incremento después del 

terremoto de 1976, lo cual creció durante la década de 1980, donde se mantenía 

una tasa de 40,000  guatemaltecos por año en la década de 1990. (Migration 

Policy Institute, 2006).   

En el año 2000, el censo de Estados Unidos estimó 480,665 migrantes 

guatemaltecos. Sin embargo, en el 2015, según un artículo de  Migration Policy 

Institute, se encontraban alrededor de 928 mil guatemaltecos en Estados Unidos. 

(Migration Policy Institute, 2017). También se estima que cada año ingresan a 

Estados Unidos entre 6,000 y 12,000 guatemaltecos a través de México.  

A partir de las décadas de 1970-1980, la migración en Guatemala se dio en un 

contexto de crisis política y socioeconómica que obligó a las personas a migrar 

con el fin de sobrevivir, pero los flujos se incrementaron a partir del año 1995, de 

acuerdo con la información que presenta OIM en la encuesta sobre remesas 

publicada en el año 2003 mencionado en el artículo Guatemala: Economic 

Migrants Replace Political Refugees (2006) del Migration Policy Institute.  

En las zonas rurales, las familias de campesinos sin tierra incrementaron, así 

como los asalariados temporales. En las zonas urbanas, se amplió el sector 

informal, hubo un aumento de subempleo, y el sector formal con bajos ingresos.  

A partir de la década de 1980, se pueden identificar tres aspectos principales que 

motivaron a las migraciones en Guatemala. Dentro de estas, la primera ha dejado 

de ser vigente a partir de la Firma de la Paz en 1996, aunque sus efectos 

continúan:  

• Para salvaguardar la vida – migración a raíz del conflicto armado 

interno. 

• Obtención de ingresos – migración temporal hacia zonas de agro 

exportación en Guatemala, pero también hacia el sur de México; 
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migración permanente hacia zonas de atracción al interior del país; 

migración hacia Estados Unidos.  

• Acceso a la tierra como medio de subsistencia – migración hacia 

zonas de expansión de la frontera agrícola, ante todo el norte del 

país.  

Entre las principales motivaciones mencionadas anteriormente, se destacan la 

exclusión de fuentes de empleos regulares y la exclusión en el acceso a la tierra 

como el principal medio de subsistencia para la mayor parte de la población rural 

en Guatemala, lo cual constituye al 65% de la población total. (Gellert, 2000, p. 

15). 

En contraste de las razones individuales como lo son razones laborales, 

familiares, educativas o culturales, los motivos migratorios masivos como 

estrategias de sobrevivencia son determinadas y efecto del modelo económico 

vigente en Guatemala, a lo que se refieren como migraciones forzadas. (Gellert, 

2000, p. 16). 

De la misma forma, la utilidad de la migración masiva hacia Estados Unidos, 

componen una gran parte de estabilidad en Guatemala, no sólo en la 

macroeconomía sino en diferentes sectores como los servicios privados, 

construcción y las crecientes presiones sociales.  

Sin embargo, como se menciona anteriormente, el fenómeno de la migración ha 

configurado el sistema internacional y el cual es difícil de erradicar debido a que es 

algo que se ha implementado en la sociedad desde la historia y que se ha caído 

en la necesidad de que los países de origen necesitan que las personas emigren 

para que las remesas mantengan la economía y en el caso del país receptor, 

necesitan migrantes para que la mano de obra sea barata. Es un factor que en la 

actualidad ha tenido mucha controversia, especialmente con Estados Unidos 

debido a que muchos centroamericanos y mexicanos siguen emigrando, no 

importando que sean retornados a su país.  
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La migración de Guatemala y del resto de países centroamericanos, incrementó 

en la década de 1980 principalmente por migración laboral. Las personas que 

emigraron hacia Estados Unidos, lo hicieron con el fin de trabajar indocumentados, 

de manera temporal o permanente. (Gellert, 2000, p. 8).  Dicho fenómeno ha 

transformado a Guatemala en un país de origen con una alta cifra de migrantes, 

sino también se considera un país de tránsito de diferentes países donde su 

destino final es el Norte. Si la migración hacia Estados Unidos es exitosa, se 

incrementa el bienestar material para los migrantes y sus familias. Se debe tener 

en cuenta que no solo adultos han tenido una gran cantidad de flujo migratorio, 

sino también grupos vulnerables como lo son las mujeres y los niños no 

acompañados, lo cual genera más preocupación por parte de los Estados.  

 

Gráfica 2  
Tasa neta de Migración Internacional 

República de Guatemala, serie histórica, por cada mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: República de Guatemala: Estadísticas demográficas y vitales 2014. Tomado de 
Instituto Nacional de Estadística. Recuperado el día 2 de diciembre del año 2016.  
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La migración guatemalteca es un fenómeno que se ha dado y en algunas décadas 

no ha sido tan fuerte como en otras. En la gráfica 2 se puede observar el 

incremento que esta ha tenido en el periodo 2010-2011 y que se ha mantenido en 

los siguientes años hasta el 2015. Por lo que la migración es un factor que, en vez 

de disminuir a pesar de las restricciones y el trayecto para llegar a su destino, 

aumenta. Guatemala es uno de los principales países en Centroamérica  con 

mayor cifra de migrantes dentro de Estados Unidos. (Migration Policy Institute, 

2017).  

Según la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- se estima que 

300 migrantes a diario, abandonan el país en búsqueda de mejores oportunidades 

de vida a diferentes destinos, especialmente Estados Unidos. Guatemala se 

considera la puerta de uno de los corredores migratorios más grandes del mundo 

debido a su posición geográfica y características económicas, pues es un país de 

origen, de tránsito, de destino y de retorno de migrantes. Aproximadamente, un 

11% de la población guatemalteca radica en el extranjero. Muchos de ellos viajan  

indocumentados atravesando México, hacía Estados Unidos en búsqueda de 

mejores oportunidades tanto laborales como económicas  para ellos y para sus 

familias. Es importante mencionar que las remesas familiares son un producto de 

arduo trabajo de los migrantes y que hoy en día, son consideradas un pilar de la 

economía guatemalteca. (Organización Internacional para las Migraciones, 2012).  

La migración en Guatemala ha traído pros y contras como lo mencionado 

anteriormente y se puede mencionar que dicha problemática es un factor que no 

ha tenido la relevancia que amerita en materia de políticas públicas. Pues existen 

instituciones u organizaciones que se fusionan para tener el conocimiento 

adecuado, analizar, y tomar acciones para beneficiar a las personas migrantes, 

pero la acción pública es insuficiente. La migración guatemalteca es una 

consecuencia de la mala calidad de vida que se da en el país y la carencia de 

acceso a necesidades básicas, carencia de trabajo, violencia, entre otros motivos, 

pero de igual forma, el Estado no le toma la importancia que debería para acatar 

dicha problemática y así erradicarla. 
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2.2 Delimitación del tema 
 

La migración es un fenómeno que siempre ha existido; sin embargo, en las últimas 

décadas ha cobrado auge, pues es una cuestión que se da diariamente en 

diferentes países, regiones y continentes que para algunos beneficia y para otros 

afecta.  

La migración es un fenómeno que desencadenan otros, tales como: la migración 

laboral, migración de niños no acompañados, migración de mujeres, migración de 

personas transgénero, violación de Derechos Humanos tanto en el país de origen, 

recorrido, y país destino, implementación de políticas migratorias, fallecidos 

durante el recorrido migratorio o en el país destino, remesas, trata de personas, 

refugios para migrantes, migración y desarrollo, entre otros. 

Es por eso que, día con día existen nuevos asuntos que se desprenden de la raíz 

y que por supuesto, poseen un vínculo. Anualmente existen cifras de la cantidad 

de personas que emigran, que son deportados, que fallecieron entre otras. Así 

como la cantidad de personas que dejan su país para ir a establecerse a otro.  

Dicho tema ha generado polémica en diferentes países y organizaciones, y los 

estados y las entidades no estatales se encargan de proveer ayuda mediante 

diferentes actividades. Sin embargo, existen problemáticas acerca del tema que 

los estados no pueden cubrir, sea por falta de conocimiento, fondos, corrupción o 

infraestructura. (Castles, 2010, p. 52). De ahí que el trabajo de muchas 

organizaciones sea informar y ayudar, tener incidencia, en el retorno y sus 

consecuencias de las personas repatriadas.  

Para las instituciones y los Estados, es importante la investigación social del tema 

de migración debido a que es una problemática que ha afectado no solo a los 

individuos sino a los Estados tanto en el origen como en el destino y es por eso 

que debe existir una conciencia social y una responsabilidad por parte de los 

Estados para respetar los derechos de los migrantes. Se debe tener información y 

conocimiento suficiente de cómo ayudar y de cómo abordar el tema de manera 
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correcta para fomentar y abarcar cada una de las ramas que se derivan del tema 

de la migración y así poder tener un amplio conocimiento. (Guzmán Castelo, 

2005).  

Por otra parte, los gobiernos en los países de origen no hacen nada por acatar 

esta problemática, lo que demuestran es la indiferencia ante este problema social 

que no se daría si los Estados se preocuparan por brindarle a sus habitantes 

fuentes de trabajo y una calidad de vida digna. Sin embargo, la migración genera 

problemáticas que pueden perjudicar la relación entre Estados debido a que no se 

respeten las políticas implementadas, la violación de Derechos Humanos entre 

otros. (Guzmán Castelo, 2005, p. 11). 

Ahora bien, el nexo entre migración y desarrollo es un elemento que interrelaciona 

factores sociales y económicos, pues se puede decir que no son variables 

independientes sino más bien, se influyen mutuamente. (Skeldon, 1997 citado en 

Ruíz: 2007).  Este nexo es un componente que no ha sido investigado a 

profundidad en Guatemala, pues la migración y desarrollo es un factor que trae 

consigo mucha información y sobre todo ventajas y desventajas que benefician o 

perjudican al país, que debe ser conocida a través de la investigación ya que, 

como país en vía de desarrollo, la ciudadanos deciden emigrar a países 

desarrollados buscando mejores oportunidades. Sin embargo, si los niveles de 

desarrollo en el sector rural o en el mundo en desarrollo mejoraran, entonces la 

gente no tendría que emigrar a las ciudades o a países más desarrollados 

(Skeldon, 1997 citado en Ruíz: 2007). En términos prácticos, se asume que los 

migrantes hacen unos cálculos coste-beneficio en el que sopesan los costes 

estimados de mudarse contra las ganancias —monetarias y de otro tipo— 

proyectados de vivir y trabajar en un país desarrollado. Debido a que para la 

mayoría de la gente que no vive en países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) las ganancias esperadas superan a los 

costes, la elección racional sería migrar. 

Es importante mencionar que la migración se puede evitar a través del desarrollo, 

ya que si un Estado brinda bienestar, empleo, seguridad, un alto nivel de vida a 
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sus ciudadanos, no existiría necesidad de emigrar a otros países y se evitarían 

bastantes conflictos, tanto para los migrantes como para los países. 

Por lo mencionado anteriormente, la investigación social es importante para la 

migración y desarrollo, debido a que este fenómeno debe de ser abordado, para 

conocer los pro y contras, causas y consecuencias, ya que Guatemala como país 

en vía de desarrollo juega un papel fundamental en la migración ya que es uno de 

los países con más emigración en Latinoamérica.   

 

2.3 Elementos del enunciado 
 
Nivel investigativo: Descriptivo  
 

Propósito del 
Enunciado 

Línea de 
Investigación 

Variables 
analíticas 

Unidad de 
estudio 

Delimitación 
espacial 

Delimitación 
temporal 

Descripción Migración Enfoques 
teóricos 

Migración y 
Desarrollo 

Facultad 
Latinoamericana 

de Ciencias 
Sociales -
FLACSO- 

2017 

 

 

2.4  Planteamiento del problema 
 

La migración actualmente, es un factor que se sigue dando a nivel internacional. 

Pues la carencia de estabilidad y bienestar social, político, económico en los 

Estados es algo que motiva a las personas a buscar una mejor oportunidad de 

vida en un país que si las tenga.  

Según el comunicado de prensa de las Naciones Unidas (2013),  se estima que en 

el mundo hay 232 millones de migrantes internacionales y 740 millones de 

migrantes internos. Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones -

OIM-, afirma que el 50% de migrantes internacionales a nivel mundial, habitan en 
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diez países altamente urbanizados y que poseen ingresos altos como el caso de 

Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, España, Francia, Reino Unido, 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y la Federación Rusa. (DAES, Naciones 

Unidas, 2013). Esto sugiere que la migración hacia diferentes centros urbanos se 

da debido al crecimiento desigual económico que existen en un país y entre los 

países, así como la inestabilidad ambiental, climática, política, social. 

En la coyuntura actual, las migraciones internacionales son producto de las 

desigualdades tan marcadas en términos de desarrollo y poder entre unos 

Estados con otros, pues de la misma forma se enmarca las relaciones Norte-Sur. 

Cabe destacar que los flujos migratorios provienen de países menos desarrollados 

como resultado de la dependencia comercial, tecnológica, política, económica e 

incluso cultural de los países más desarrollados.  Por el lado de la inmigración, se 

debe abordar de manera global debido a que sus efectos son multidimensionales, 

pues la migración genera impacto tanto en las sociedades de origen como en la 

que acoge en tres aspectos: social, económico y jurídico. (Guzmán Castelo, 2005, 

p. 22).  

Dicha problemática es una constante que mientras los Estados no se posicionen y 

establezcan en aspectos políticos, sociales, económicos que ofrezcan un 

bienestar y oportunidades laborales para que sus habitantes tengan una mejor 

calidad de vida, las migraciones se van a seguir dando a lo largo del tiempo ya 

que las personas que toman la decisión buscan una estabilidad. Por lo que es 

trabajo de los Estados ofrecer y mantener a sus habitantes una buena calidad de 

vida para que las personas se defiendan y habiten. Sin embargo, la migración 

causa que los Estados débiles se acomoden, debido a un factor que toma un rol 

importante en las economías: las remesas. Estas son consideradas como el 

principal sostén económico y, además, son una fuente que genera impacto en el 

fenómeno de migración y desarrollo. (Guzmán Castelo, 2005, p. 22).  

Guatemala carece de proyectos que transmitan conocimiento e incidan sobre la 

migración y desarrollo, solo OIM que realiza encuestas sobre remesas,  pues 

dicho tema influye bastante en los países que tienen un alto porcentaje de 
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emigración como lo es el mencionado anteriormente. Es por eso que se pretende 

a dar a conocer los diferentes elementos que trae consigo la migración y 

desarrollo, ya que son factores que benefician pero también perjudican a los 

Estados como por ejemplo, las remesas y como ellas, muchos componentes más.  

Pues como se mencionó anteriormente, la migración se puede evitar por medio del 

desarrollo ya que, si un Estado ofrece bienestar, protección y recursos para una 

mejor calidad de vida a sus ciudadanos, no existiría necesidad de emigrar por 

parte de los mismos.  

Esta investigación pretende incidir la Migración y Desarrollo en Guatemala, ya que 

no existe una investigación como tal. Es por eso que por medio de las actividades 

y resultados propuestos, se pretenden alcanzar los objetivos planteados de dicha 

investigación. 

 

2.5 Objetivos  
 

Objetivo General 

• Sistematizar los enfoques teóricos relativos al tema migratorio en el marco 

de la investigación "Migración y Desarrollo". 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar los enfoques de institutos académicos internacionales en 

relación al tema migratorio. 

• Realizar un mapeo de organizaciones guatemaltecas y centroamericanas 

que trabajen el tema migratorio. 
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2.6 Metodología 
 

La metodología descriptiva fue aplicada para analizar el tema a través de las 

diversas actividades, situaciones, por medio de investigación de los temas, 

compilación de información, observación de diversas actividades y clasificación de 

enfoques.    

Fue utilizada la observación al asistir a diferentes actividades para tener un mejor 

conocimiento del tema y ver los diferentes actores que participan en la 

problemática. Fue importante para ir clasificando y añadiendo a la base de datos 

del Programa. Asimismo, se llevo a cabo la compilación de información, ya que 

esta fue utilizada para crear carpetas con los diferentes temas que se abordaron 

durante las prácticas. Es importante mencionar que la investigación fue una 

herramienta clave debido a que por medio de esta, se pudo tener un mejor 

conocimiento del tema migración y desarrollo. Por medio de la compilación de 

información y la investigación, se pudo realizar una clasificación de enfoques y 

tener una visión más amplia de que enfoque teórico aplica a dicho tema. La lectura 

fue un elemento sustancial en el tiempo de prácticas ya que por medio de esta se 

pudo aprehender las limitaciones teóricas del tema y el tema como tal.  

 

2.7  Justificación del tema de Práctica Profesional 
 

La migración internacional ha ido incrementando en diferentes regiones del mundo 

desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente doscientos 

millones de personas residen fuera de su país de origen. Durante el último medio 

siglo, la movilidad humana ha incrementado de manera extrema. Día a día, 

millones de personas atraviesan fronteras para llegar a su país destino. Este es un 

fenómeno que ha tenido un auge en el siglo XXI, el cual lo consideran como “el 

siglo de las migraciones”. La movilidad humana internacional es una tendencia 

más amplia de la globalización, ya que incluye el intercambio de bienes y 

servicios, el flujo de capitales, las inversiones, la explosión de la comunicación y la 
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información, así como el desarrollo tecnológico, de infraestructura y las facilidades 

en los medios de transporte; y como el flujo de capitales y el comercio son 

percibidos como los pilares de la globalización, el fenómeno migratorio no debe 

pasarse por alto dentro de las relaciones internacionales. (Hollifield, 2012, p. 4).  

El auge de la migración en el contexto actual ha tenido pros y contras debido a 

que muchos Estados no comparten el hecho que las personas lleguen a su país a 

residir, conseguir oportunidades laborales y buscar una mejor calidad de vida. Sin 

embargo, esto puede causar una problemática entre el país de origen y el país 

receptor. Y cuando se habla de problemática, se engloba relaciones económicas, 

políticas, sociales y culturales, entre otras. Esto se puede dar debido al 

desacuerdo de políticas implementadas por los Estados. 

En Guatemala, existen diferentes factores que causan la migración y que llegan a 

una sola variable que se considera la principal causa. Pues el desempleo, la 

pobreza, la carencia de inversión que hace el Estado en los guatemaltecos y 

guatemaltecas, la falta de inversión para promover el desarrollo,  componen la 

variable económica que realza y es la causa principal de la migración. (Perfil 

Migratorio Guatemala, 2012).  

Según la encuesta realizada por la Organización Internacional para las 

Migraciones -OIM- 2010, el componente económico es la principal causa del por 

qué las personas deciden emigrar. Claramente, en la gráfica 3 se puede observar 

que el 51,7% emigró para prosperar y  obtener una mejor calidad de vida. El 

desempleo genera la emigración de las personas, por lo qué la búsqueda de 

empleo es una causa con 37,2%. La reunificación familiar también es un motivo 

del porqué las personas deciden emigrar, en la encuesta este factor representa el 

3,2%, el 1,6% emigró con la esperanza de construir una vivienda  y el 0,8% con el 

propósito de comenzar un negocio. (Perfil Migratorio de Guatemala, 2012). 
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Es importante mencionar que un factor que genera la emigración es la violencia.  

Según la gráfica 3 el 0,6% emigró por el mismo motivo, el 1,6% por motivos 

familiares, el 0,2% decidió emigrar por tener conflictos con la ley. Cabe recalcar 

que los desastres naturales han influido en la decisión de emigrar, lo que 

representa el 1,7%, el 1,4% no respondió. (Perfil Migratorio de Guatemala, 2012).  

Como se menciona anteriormente, el auge de la migración en el contexto actual, 

ha tenido pros y contras debido a que muchos Estados no comparten el hecho que 

las personas lleguen a su país a residir, conseguir oportunidad laboral, y conseguir 

una mejor calidad de vida. Esto puede causar una problemática entre el país de 

origen y el país receptor. Y cuando se habla de problemática, se engloba 

relaciones económicas, políticas, sociales, culturales entre otras. Esto se puede 

dar debido al desacuerdo de políticas implementadas por los Estados.  

La migración irregular se da cuando una persona ingresa a, o vive en, un país del 

cual no es ciudadano o ciudadana, sin permiso para permanecer en ese país. 

Muchos de los migrantes irregulares son trabajadores, pero no todos ingresan en 

el mercado de trabajo: la gente que migra para unirse a miembros de su familia o 

53%37%

3%
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1% 1% 2%

Principales causas de la emigración 

Mejorar condiciones
económicas

Búsqueda de empleos
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Construir vivienda

Poner un negocio

Conflictos familiares

Gráfica 3 

Fuente: Encuesta sobre Remesas 2010: Protección de la Niñez y Adolescencia. OIM/UNICEF, 2011. 
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por razones de estilo de vida puede convertirse en irregular. Los solicitantes de 

asilo que son rechazados pueden también caer en la irregularidad. (Castles, 2010, 

p. 50). Ahora bien, cuando se refiere a la migración irregular, se está hablando de 

migración ilegal, indocumentada que es algo con lo que muchas naciones están 

lidiando, pues la carencia de oportunidades en los países en vías de desarrollo, 

incitan a las personas a emigrar. Existen diferentes formas que convierten a una 

persona en migrante irregular. Muchas personas arriban de manera legal al país 

de destino, comienzan a trabajar sin permiso, se establecen y se quedan más 

tiempo de lo permitido, lo que automáticamente los convierte en migrantes 

irregulares. Otras personas lo que hacen es entrar y salir del país para salir del 

standing irregular. (Reyneri, 2001 en Castles, 2010.). Muchas personas optan por 

obtener documentos falsos por medio de compra y renta de los mismos con el fin 

de ser legales. Últimamente, se ha puesto mucha atención a la migración irregular 

que ingresan al país de manera ilegal y no a la migración legal, que ingresa 

legalmente, obtiene empleo y trabaja sin obtener autorización. (Castles, 2010, p. 

51).  

Un efecto de la migración irregular es la deportación; este es un procedimiento 

que se lleva a cabo con las personas que ingresan a un país de manera irregular, 

lo que causa que sea expulsada y trasladada a su país de origen. Dicho 

procedimiento incluye la decisión de una autoridad competente con respecto de la 

nacionalidad del individuo y de su derecho a obtener un estatus legal en el país en 

el que se encuentra, la deportación incluye la expulsión en o cerca de la frontera, 

en el puerto de entrada, así como la remoción de la persona que se encuentra 

dentro del territorio nacional, dichos procedimientos pueden incluir la imposición 

de una prohibición a entrar nuevamente. (Castles, 2010, p. 51). (Informe sobre las 

deportaciones de guatemaltecos procedentes de Estados Unidos, vía aérea, 2007)  

A lo largo de los años, se ha dado mucho la migración irregular de guatemaltecos 

y guatemaltecas; y su deportación ha ido incrementando. Muchos son detenidos, 

tanto dentro del territorio como en las fronteras de México como de Estados 

Unidos. Las maneras de deportaciones más utilizadas, son aéreas y terrestres. 
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Existe deportación por parte de México debido a que los migrantes guatemaltecos 

tienen que tocar suelo mexicano para poder llegar a su destino, el cual es Estados 

Unidos. Ahora bien, existen guatemaltecos y guatemaltecas que deciden quedarse 

en México.  

A continuación se presenta una gráfica elaborada con datos estadísticos tomados 

de la Dirección General de Migración en Guatemala. Dicha tabla contiene datos 

del año 2015 a abril del año 2017 con cifras de personas deportadas tanto vía 

aérea de Estados Unidos como terrestre de México.  

 

 

 

En la gráfica 4 se puede observar que en el año 2015, en las deportaciones vía 

terrestre desde México, se alcanzó un total de 75,045 deportaciones, la cual 

decreció en el año 2016 con 56,142 personas deportadas. En lo que va del año en 

curso, para el mes de abril 7,840 guatemaltecos y guatemaltecas han sido 

deportados. Ahora bien, en las deportaciones del año 2015 vía aérea desde 

Estados Unidos, 31,443 guatemaltecos fueron deportados, lo que aumenta para el 

31,443
35,465

9,643

75,045

56,142

7,840

Año 2015 Año 2016 Año 2017 (abril)

Guatemaltecos deportados vía aérea y terrestre desde el año 
2015 - abril 2017

Deportados vía aérea desde Estados Unidos Deportados vía terrestre desde México

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Migración  

Gráfica 4 
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año 2016 a una cifra de 35,465. A abril del año 2017, 9,643 personas han sido 

deportadas vía aérea desde Estados Unidos. Esta gráfica demuestra la cantidad 

de personas deportadas por parte de ambos países.  

Tras la explicación sobre la migración específicamente de Guatemala, dicho tema 

es relevante debido a que es un factor que se ha desarrollado a corto, mediano y 

largo plazo y el cual va seguirlo haciendo a lo largo del tiempo ya que muchas 

personas toman la decisión de migrar con el fin de mejorar su calidad de vida y la 

de su familia, y mientras los Estados no tengan una estabilidad económica, 

política, social que ofrezca a sus ciudadanos, mucha población continuará 

migrando, lo cual puede generar problemáticas graves entre Estados. Esto 

tampoco conviene debido a que muchos países en vías de desarrollo dependen 

de los grandes para subsistir. Luego de la descripción anterior sobre el contexto 

de la migración, se puede dar una visión desde las relaciones internacionales.  

 

2.7.1 Migración y Relaciones Internacionales 
 

Según Brown & Ainley, las relaciones internacionales tienen tres definiciones:  

Definición clásica: es el estudio de las relaciones diplomáticas-estratégicas entre 

los Estados y se enfoca en asuntos de guerra, paz, conflictividad  y cooperación.  

Definición pragmática: estudia, no solo las relaciones diplomáticas-estratégicas, 

sino políticas, sociales, económicas entre estados y entidades no estatales.  

Definición globalizante: se enfoca en comunicación mundial, sistemas 

económicos, libre comercio, el mercado, seguridad internacional, corporaciones 

globales, la comunidad "global" (todos los componentes de la era de la 

globalización).  

Si se engloban las tres definiciones, se puede decir que las relaciones 

internacionales estudian el vínculo tanto diplomático como estratégico, haciendo 

énfasis en aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, entre Estados, 
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además de entidades no estatales. Enfocándose en los sistemas económicos, el 

libre comercio, seguridad internacionales y los demás componentes de la 

globalización.  

La migración es un fenómeno que no responde a una causalidad  única. Existen 

varios factores que motivan la movilidad humana en masa. Entre estos factores se 

encuentran las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, de los 

países en vías de desarrollo. La migración internacional es un tema que tiene 

huella en las relaciones internacionales debido a que el fenómeno de movilidad 

humana impacta la manera en que las condiciones socio-económicas, cambian no 

solo en los estados de origen, sino en los estados receptores. Además, esto 

motiva a que entidades no estatales busquen alternativas para solucionar la 

problemática promoviendo políticas públicas interestatales que respondan a las 

necesidades de los migrantes.  

El tema de migración y desarrollo tiene elementos importantes que lo componen 

como lo son las remesas, remesas colectivas, el flujo de capitales, las inversiones, 

la movilidad humana, diásporas, la conectividad por parte del Estado con las 

asociaciones de migrantes, migración circular, mercado laboral, entre otras. Estos 

elementos son mencionados debido a que se dan dentro de Guatemala, pero ni el 

Estado, ni la sociedad, ni las mismas entidades encargadas de velar por la 

migración, se han preocupado por buscar soluciones congruentes y de largo plazo 

que ayuden a aplacar esta problemática que puede causar conflictos para 

Guatemala con México y con Estados Unidos especialmente ya que, son los 

países destino que la mayoría de migrantes guatemaltecos eligen. Pues 

actualmente, bajo la gobernación de Donald Trump, la migración está siendo 

combatida fuertemente y este factor puede afectar las relaciones comerciales y 

políticas que se tienen. Es aquí donde se ve claramente el vínculo de las 

relaciones internacionales con la migración.   

Por lo tanto, la necesidad de profundizar en la investigación y teorización acerca 

del nexo entre migración y desarrollo en países en vías de desarrollo, 

particularmente Guatemala, convierten al tema en algo que debe ser estudiado de 
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manera inmediata, debido a que se necesita del conocimiento teórico, académico, 

para proporcionar posibles alternativas que solucionen o busquen explicar las 

relaciones entre el fenómeno migratorio y las condiciones de desarrollo. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 
 

Dentro del contexto de esta investigación es pertinente ir de lo general a lo 

específico. Por lo tanto, se hará un breve recorrido por las definiciones de 

relaciones internacionales, sociedad internacional, sistema internacional, 

paradigma, paradigma sociedad mundo, la teoría transnacionalista y sus 

conceptos más relevantes. Estas definiciones sirven para delinear la perspectiva 

del tema migración y desarrollo en relación a las relaciones internacionales.  

 

3.1 Relaciones Internacionales 
 

Las relaciones internacionales se definen como todas aquellas relaciones sociales, 

y los actores que las generan, que gozan de la cualidad de la internacionalidad por 

contribuir de modo eficaz y relevante a la formación y dinámica de la sociedad 

internacional (Calduch, 1991, p. 5). A raíz de esta definición, Esther Barbé en 1995 

menciona que las relaciones internacionales se basan en tres criterios: actores, 

localización e interacciones. En relación a los actores, no solo se hace referencia 

los Estados-nación sino también a la diversidad de los actores internacionales. Por 

ejemplo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de migrantes, 

instituciones de investigación, universidades, entre otras. Al hablar de localización  

se entiende lo internacional a lo interestatal, así como las fronteras como punto de 

paso y no de división bajo un enfoque transnacional. Por último, las interacciones 

hacen referencia a los mutuos intercambios entre la multiplicidad de actores. Los 

intercambios pueden ser de carácter político, económico, social o cultural. El 

espacio en el cual se dan estos intercambios es denominado como sociedad 

internacional, el cual se entiende como el complejo de relaciones sociales que 

distribuyen el poder a nivel mundial (Langa, 2010, p. 5).  
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3.1.1 Sistema Internacional 
 

La sociedad internacional se encuentra regida por un sistema internacional que se 

constituye por “un conjunto de actores, cuyas relaciones generan una 

configuración de poder (estructura) dentro de la cual se produce una red compleja 

de interacciones (proceso) de acuerdo a determinadas reglas.” (Langa, 2010, p. 

8). Tomando en cuenta la definición anterior de actores, la estructura del sistema 

internacional se define como “la configuración de poder surgida entre los actores.” 

(Langa, 2010, p. 9). Como tercer punto, Alfredo Langa (2010) menciona que el 

proceso son las redes de interacción que se originan entre los actores de un 

sistema y existen interacciones conflictivas e interacciones cooperativas.  

 

3.1.2 Paradigma  
 

Según Thomas Kuhn un paradigma es una constelación de ideas, creencias, 

valores, perspectivas, teorías, técnicas, compartidas por una comunidad o un 

grupo. Es el prisma a través del cual se percibe la realidad y se interpreta. Los 

paradigmas engloban las teorías, conjeturas, definiciones de problemas, áreas y 

preguntas de investigación, interpretación de datos, conclusiones y políticas 

recomendadas de un proceso de investigación. Por lo tanto las teorías como los 

métodos generados tienen su base en un paradigma determinado. (Ratcliffe, 1983, 

p.147).    

 

3.1.3 Paradigma Sociedad Mundial/Transnacional 
 

Tras haber definido los conceptos claves, el paradigma que mejor se adapta al 

tema migración y desarrollo es el paradigma sociedad mundial. Este paradigma 

toma fuerza en los años sesenta y se desarrolla en la década de los setenta. Sin 

embargo, sus inicios se remontan a Immanuel Kant.  
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La visión de Kant está basada en la perspectiva de la potencial comunidad 

humana que podría surgir de las relaciones entre estados. La interacción que 

subyace es la cooperación entre actores internacionales que se desenvuelven en 

un marco moral y legal que se deriva de la búsqueda de un interés común a todos 

los seres humanos (Langa, 2010, p. 13).  Vale la pena rescatar que uno de los 

elementos principales de este paradigma desarrollados en los años setenta es la 

cooperación entre actores internacionales, postulado que surge a través de la obra 

de Kant, ya que anteriormente las visiones eran estatocéntricas.  

Gracias al contexto de distensión que surge después de la Segunda Guerra 

Mundial, el paradigma sociedad mundial irrumpe como una alternativa al 

paradigma realista, dado que este paradigma no contemplaba los fenómenos 

actuales de la época además de ser muy rígido en sus esquemas interpretativos. 

Las inquietudes de seguridad de la década de 1960 eran exclusivamente 

características de la guerra fría: carrera armamentista, amenaza soviética, 

disputas internacionales a raíz de los choques ideológicos. Sin embargo, lo “frío” 

de la guerra provocó una inutilización de fuerza además de la multiplicación de 

organizaciones internacionales y el surgimiento de la interdependencia en sus 

diferentes facetas. Por lo tanto, debido a los cambios económicos, sociales y 

tecnológicos ya no se podía hablar de las relaciones internacionales limitadas 

exclusivamente al campo diplomático y militar. Razón por la cual surge el 

paradigma sociedad mundo. (Del Arenal, 1987 p. 162-167).  

La esencia del paradigma sociedad mundo está en la cooperación. El mismo 

resalta la política transnacional, los aspectos económicos y científicos de las 

relaciones internacionales. Según Celestino Del Arenal, este paradigma también 

aboga por la existencia de una sociedad que emana de la interdependencia y la 

cooperación creciente entre los diversos actores mundiales, que no son solo 

estatales ni que solo se mueven por factores políticos, sino que también actúan 

por motivaciones económicas, culturales y/o tecnológicas (Langa 2010, p. 22). 

Bajo este paradigma desaparece la distinción entre el ámbito interno y externo del 

Estado. Se amplía el campo de estudio y se toma en cuenta nuevos abordajes a 
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partir de temas como medio ambiente, opresión, explosión demográfica, violación 

de derechos humanos, entre otros.  

El paradigma sociedad mundo está conformado por tres postulados principales 

según Del Arenal, estos son: 

1. “El mundo, como consecuencia del acelerado desarrollo social, económico, 

científico-técnico y comunicacional, está caracterizado por el creciente 

fenómeno de la interdependencia y de la cooperación y se ha transformado 

realmente en una sociedad mundial. Sus estructuras y dinámicas han 

experimentado un cambio transcendental. Este fenómeno ha originado 

nuevos problemas y retos, ha suscitado necesidades y demandas nuevas y 

ha dado lugar a la aparición de valores e intereses comunes al conjunto de 

esa sociedad mundial. Las relaciones internacionales no se corresponden, 

por lo tanto, con el modelo exclusivamente conflictivo e interestatal del 

paradigma realista, sino que responden a un modelo basado más en 

factores culturales, tecnológicos y económicos que estrictamente políticos.  

 

2. En este sentido, uno de los más importantes cambios ha sido el 

debilitamiento del papel y significado del Estado, como entidad soberana y 

como estructura capaz de garantizar el bienestar y la seguridad de sus 

ciudadanos, y la aparición de nuevos actores, tanto intergubernamentales 

como no gubernamentales, de las relaciones internacionales, que, por su 

acción transnacional, tienden a limitar aún más el margen de maniobra de 

los Estados. El sistema internacional ha perdido, pues, el carácter 

estatocéntrico anterior.  

 

3.  En consecuencia, ha desaparecido la tradicional distinción y separación 

entre la esfera interna y la esfera internacional. El fenómeno de la 

interdependencia y la necesidad de atender a las demandas de desarrollo 

económico y social ha obligado al Estado a abrirse cada vez más al 

exterior, lo que ha acrecentado aún más esa interdependencia y restringido 
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su margen de autonomía. Todo ello hace que ya no sea posible separar la 

política interna y la política internacional y que el comportamiento 

internacional del Estado no pueda explicarse en términos exclusivamente 

políticos y militares.” (Del Arenal, 1987, p.165-166). 

 

Lo valioso y acertado del paradigma sociedad mundo es que la redefinición y 

ampliación del campo de estudio permite investigar los problemas concernientes al 

desarrollo, sub-desarrollo, desigualdad, desequilibrio ecológico, explotación de los 

recursos, explosión demográfica, migración, y violación de los derechos humanos, 

entre otros. (Del Arenal, 1987, p. 166). Estas problemáticas vistas desde en una 

plataforma interdependiente, con pluralidad de actores y con enfoque a las 

interacciones conflictivas y cooperativas. Esto da lugar a la teoría que permite 

interpretar el tema migración y desarrollo.  

 

3.2 Enfoque Transnacional 
 

A lo largo de los años, algunas de las teorías de las relaciones internacionales han 

primado sobre otras. Esto ha causado que durante la tradición teórica existan 

varias corrientes que surgen como respuestas. Una de estas respuestas surgió 

durante los años setenta. Esta es conocida como transnacionalismo.  

El surgimiento del transnacionalismo se debe a varios factores particulares de su 

época y la relevancia que ha ido adquiriendo con el pasar de los años. Uno de los 

factores fundamentales es el conocido debate realismo-transnacionalismo o tercer 

debate. Dentro de este debate una de las cuestiones principales es la crítica al 

modelo estatocentrista, ya que en un mundo interdependiente las teorizaciones 

basadas en el protagonismo del Estado-nación son insuficientes para describir y 

explicar una realidad internacional; además del rol en declive de la fuerza militar 

en una sociedad mundo o en un mundo que no es por esencia conflictivo, tal y 

como afirmaban los realistas (Salomón, 2002, p. 9-10).  
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Los autores Robert Keohane y Joseph Nye escribieron los libros Power and 

Interdependence: World Politics in Transition y Power and Interdependence (1977) 

que marcó un antes y un después dentro de los estudios transnacionales. En el 

texto Paz y Conflicto en el Siglo XXI de Luis Alberto Padilla, publicado en el  año 

2009, se menciona que Power and Interdependence: World Politics in Transition, 

tuvo un carácter premonitorio, ya que conforme el pasar del tiempo las 

características que estos autores mencionan en el texto han ido cobrando 

consistencia e importancia. Dentro de la teoría transnacional existen varios 

elementos que valen la pena resaltar.  

 

3.2.1 Estatocentrismo 
 

La teoría transnacionalista critica el modelo realista del estatocentrismo debido a 

que el Estado-nación ya no es el principal actor dentro de las relaciones 

internacionales. Esto gracias al surgimiento de nuevos actores en el sistema 

internacional que tienen incidencia en la creación de políticas públicas y toma de 

decisiones a nivel gubernamental y legislativo, el auge económico, los 

movimientos sociales, ya que según Padilla “ello ha dado lugar a cambios 

formidables que están eclipsando ‘Estado territorial’ por actores no territoriales (…) 

que producen para el mercado mundial y necesitan por tanto abolir las barreras 

aduaneras y arancelarias que les oponen los estados nacionales lo cual en la 

práctica ha venido a significar el fin del ‘mercado nacional’ como unidad 

económica.” (Padilla, 2009, p. 134-134).   

El comentario de Padilla es importante debido a que afirma el decaimiento del 

Estado-nación como protagonista por la expansión tanto económica como política 

y socio-cultural que se da a nivel internacional, provocando el surgimiento de un 

mundo interdependiente y globalizado, características transnacionales.   
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3.2.2 Surgimiento de actores transnacionales 
 

Otro de los elementos importantes dentro de la teoría transnacionalista es el 

surgimiento de actores transnacionales. Esto debido a que para los académicos 

“el mundo (…) es entendido es como una red de interacciones en la que participan 

gran cantidad de actores, tales como los Estados, las organizaciones 

internacionales, las ONG’s, los medios de comunicación, los grupos económicos y 

financieros, los sindicatos, y en algunas ocasionas los grupos terroristas y los 

individuos.” (Restrepo Vélez, 2013, p.636).  

La disminución en relevancia de los Estados ha causado que los actores no  

estatales estén ganando estatus e influencia. En el nuevo orden internacional, 

donde confabulan según Estrada “la amplitud de las interdependencias globales, 

la existencia de una economía global fuera del control de los Estados, el 

funcionamiento de los mercados financieros y a escala planetaria, la operación de 

compañías multinacionales que atraviesan fronteras y las transacciones 

económicas permanentes que invaden territorios” (Vélez, 2013, p. 636), el Estado 

no es ni el único actor ni el más estratégico. 

Esther Barbé menciona en Vélez (2013) que Richard Mansbach clasifica seis tipos 

de actores internacionales diferentes, estos son: 

• “AGI: actores gubernamentales interestatales. Tales como la OEA o la 

ONU. 

• ANGI: actores no gubernamentales interestatales. Tales como las ONG y 

las empresas transnacionales.  

• AGNC: actores gubernamentales no centrales, los cuales hacen referencia 

a gobiernos locales que tienen un comportamiento internacional. Tales 

como las comunidades autónomas de España.  
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• AING: actores intraestatales no gubernamentales, los cuales son grupos 

privados que mantienen vínculos con otros actores internacionales. Tales 

como la academia sueca. 

• Los Estados: todo Estado es actor internacional por el simple hecho de 

serlo. 

• El individuo: personas que ejercen una actividad internacional importante. 

Tales como Donald Trump, Carlos Slim o el Dalai Lama. (Mansbach, 

Ferguson y Lampert, 1976).”  (Vélez, 2013, p. 638).  

Tomando en cuenta esta clasificación, para los teóricos transnacionales una 

empresa transnacional, por ejemplo, puede tener más importancia e influencia 

dentro de un mundo interrelacionado que un Estado, esto debido a que los 

avances en comunicación y los flujos financieros permiten a dicha organización 

obrar con más libertades.  

 

3.2.3 Canales múltiples 
 

Dentro de los rasgos que caracterizan a la teoría transnacionalista, o la 

interdependencia compleja, se encuentran los canales múltiples. Según Padilla 

(2009), las relaciones internacionales están muy lejos de limitarse a los contactos 

oficiales de gobiernos, dado que hay diversos conductos de comunicación que 

“vinculan a los ciudadanos, empresas, agencias de gobierno, partidos políticos, 

movimientos religiosos, ONG, etcétera.” (Padilla, 2009, p. 137).  

Los canales múltiples ilustran las complejidades de las interacciones, ya que 

permiten la existencia de nexos formales e informales entre los diferentes actores 

que conforman el sistema internacional. Padilla hace hincapié en tres formas de 

clasificar los canales múltiples de interacción:  

• Relaciones transgubernamentales: se refiere a los contactos bilaterales 

directos entre dependencias o agencias de gobierno, sin pasar por las 

cúpulas. 
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• Relaciones inter-estatales: se dan entre altos funcionarios de gobierno 

(cumbres presidenciales o reuniones ministeriales). 

• Relaciones transnacionales: o sea contactos directos entre ciudadanos, 

empresas, organizaciones no gubernamentales internacionales, 

movimientos políticos, religiosos, etc., es decir, se consideran aquí lo que 

podríamos llamar ‘relaciones horizontales’ entre las sociedades civiles (los 

pueblos). (Padilla, 2009, p. 138).  

Las relaciones transnacionales, según Padilla, aparecen gracias al surgimiento de 

los nuevos actores y el desvanecimiento de protagonismo del Estado. 

 

3.2.4 Ausencia de predominio de los asuntos militares  
 

La teoría transnacional hace énfasis en la cooperación, esto no quiere decir que 

no tomen en cuenta la conflictividad que pueda existir entre Estados. Sin embargo, 

en un mundo interdependiente, la fuerza militar no es la primera opción de acción. 

La existencia de canales múltiples facilita la toma de decisiones, provocando la 

ausencia de predominio de los asuntos militares tal y como cita Padilla dado que 

estos son irrelevantes a la hora de “resolver [por ejemplo] desacuerdos sobre 

aspectos económicos entre los miembros de una alianza (Nye y Keohane, 1988: 

44).” (Padilla, 2009, p. 140). 

El surgimiento de problemáticas económicas, ecológicas, migratorias, sociales, 

entre otras, además de la preponderancia de los canales múltiples y el clima de 

distensión manifestado desde los años setenta, han contribuido a quitarle 

protagonismo a la opción militar para la resolución de los conflictos de una 

sociedad mundo.  
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3.2.5 Ausencia de jerarquía en los temas de la agenda 
 

Dentro de las características del transnacionalismo, Keohane y Nye mencionan la 

ausencia de jerarquía en los temas de la agenda. “cuando se plantean múltiples 

temas en la agenda, muchos de los cuales amenazan los intereses de grupos 

internos aunque no con claridad los de la nación como conjunto, aumentan los 

problemas para formular una política exterior coherente y consistente.” (Keohane y 

Nye, p. 43).   

El desvanecimiento de la frontera entre la política interna y externa es motivado 

por factores como el surgimiento de actores y aparición de canales múltiples, entre 

otros, causando, tal y como dice la cita anterior, problemas para formular políticas. 

De igual manera, esta problemática ilustra como los temas se conectan en un 

mundo interdependiente llevando a tomar decisiones integrales que causan un 

impacto tanto global como local. Por lo tanto, esta falta de jerarquía ejemplifica 

que no está nada garantizado debido a que diferentes dependencias, tanto 

estatales como de actores no estatales, tienen incidencia en los temas.  

 

3.2.6 Migración y Desarrollo desde el enfoque transnacional 
 

Tras presentar la teoría transnacionalista es importante explicar la migración y 

desarrollo desde el enfoque transnacional. Nina Glick Schiller y varios académicos 

definen el transnacionalismo como un proceso en el cual los migrantes mantienen 

distintas relaciones entre su lugar de origen y su destino. (Pardo, 2014, p. 44). De 

igual manera, en el artículo “Transnational migration studies: past developments 

and future trends” se menciona la definición de Smith de transnacionalismo como 

“las prácticas y las relaciones que vinculan a migrantes y sus hijos con su país de 

origen, donde tales prácticas tienen un significado relevante y se encuentran 

observadas regularmente” (Levitt y Jaworsky, 2007, p. 132).  
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Para estudiar la migración y desarrollo a través del marco transnacional, el 

académico Mügge (2016) ha diferenciado las actividades transnacionales entre los 

aspectos económicos, políticos, y socioculturales que tienen lugar en los países de 

origen y países receptores. Estas actividades son:  

• Actividades económicas: remesas, remesas colectivas e inversión de los 

países de origen, así como donaciones a las organizaciones de migrantes.  

• Actividades socioculturales: visitas a familia y amigos, matrimonios a 

distancia, actividades festivas, conmemoraciones entre otras.  

• Actividades políticas: participación en las elecciones del país de origen, 

reconocimiento de derechos tanto en país de origen como en el país 

receptor, etc. 

La durabilidad de las actividades depende de su institucionalización. El autor se 

refiere a actividades institucionalizadas cuando estas son predecibles, constantes 

y estructuradas. (Mügge, 2016, p. 111). Según el autor, las actividades se pueden 

institucionalizar desde ‘arriba’ (above) o desde ‘abajo’ (below). Las actividades 

institucionalizadas desde arriba son aquellas que incluyen una acción del gobierno 

a los migrantes. Las actividades institucionalizadas desde abajo son las que se 

dan a nivel de migrantes. Por ejemplo, el permitir que migrantes elijan a las 

autoridades en los países de origen es una actividad desde arriba, porque el 

gobierno permite y facilita que los migrantes tengan derecho al voto. En cambio, 

cuando los migrantes recaudan dinero, por ejemplo, para apoyar y financiar 

comités u organizaciones, ya sea para el país receptor o de origen, el autor llama 

a esto como una actividad institucionalizada desde abajo. 

Asimismo, la interpretación de los términos above and below se entiende de 

diferentes maneras. Por ejemplo, Dore citado en Pardo, menciona que las 

actividades o practicas transnacionales se definen en dos tipos, estrechas y 

amplias.  
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“Consideramos las prácticas transnacionales estrechas y amplias como dos 

polos de un continuum definido por el grado de institucionalización, de 

movimiento dentro del campo transnacional o de participación en las 

actividades transnacionales. Por transnacionalidad en sentido estrecho o 

restringido entendemos a aquellas personas involucradas en prácticas 

económicas, políticas y sociales que implican un movimiento habitual en un 

campo geográfico transnacional, un alto nivel de institucionalización o una 

participación personal constante. Mientras que por transnacionalidad en 

sentido amplio entendemos una serie de prácticas materiales y simbólicas 

en las cuales las personas involucradas sostienen un movimiento físico 

esporádico entre los dos países, un bajo nivel de institucionalización o sólo 

ocasional, pero que incluye ambos países como puntos de referencia. (Dore 

et al. 2003, 169)” (Pardo, 2014, p. 44-45).  

La perspectiva que maneja Dore es interesante debido a que se pueden integrar 

practicas transnacionales, actividades económicas a gran escala como lo es los 

comerciantes que venden mercadería tanto en su país de origen como destino, 

asimismo, las personas que retornan a su país de origen para diferentes 

celebraciones o que las celebran desde el país de destino. Lo mencionado 

anteriormente es una respuesta de la migración internacional. Se diferencian 

diferentes tipos de actividades como: políticas, económicas, simbólicas, culturales 

entre otras, que se ven plasmadas en el desarrollo de las comunidades tanto de 

origen como de destino. (Pardo, 2014, p. 45).  

Vale la pena contraponer las perspectivas de los dos autores para ilustrar los 

diferentes términos que se le asignan a un mismo fenómeno. Las actividades from 

above o estrechas son aquellas actividades que vienen de manera vertical, 

usualmente dirigidas por el gobierno u organizaciones. Mientras que las 

actividades from below o amplias son aquellas que existen de manera informal y 

horizontal, ya que se dan entre los mismos migrantes, dentro de su misma 

comunidad. El siguiente cuadro ilustra de manera concreta la diferencia entre las 

dos categorías: 



53 | P á g i n a  
 

 

 Económico Político Sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 

Below o amplio 

Intercambio 

informal entre el 

país de origen y 

país destino. 

Grupos 

comunitarios 

creados por 

migrantes.  

Actividades 

deportivas 

amateur entre país 

de origen y país 

receptor. 

Pequeñas 

empresas creadas 

por migrantes 

retornados. 

Alianza entre 

comités de 

migrantes y 

grupos políticos 

del país de origen. 

Presentaciones de 

grupos artísticos 

del país de origen 

en centros de 

inmigrantes en el 

país receptor. 

Migración circular 

internacional por 

motivos de trabajo. 

Recaudación de 

fondos para 

candidatos 

electorales del 

país de origen. 

Visita de 

sacerdotes del 

país de origen y 

reunión con la 

comunidad 

migrante. 

 
 
 
 
 
 

 
Above o estrecho 

Inversión de 

multinacionales en 

el país de origen 

mediada por 

migrantes. 

Oficiales 

consulares y 

representantes de 

los partidos 

políticos del país 

de origen. 

Sacerdotes 

enviados por las 

instituciones del 

país de origen a 

visitar y predicar 

en iglesias 

migrantes. 

Desarrollo de 

lugares turísticos 

en el país de 

origen por 

Doble 

nacionalidad 

otorgada por los 

gobierno del país 

Artistas 

reconocidos del 

país de origen dan 

conciertos en los 
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migrantes.  de origen y el país 

receptor 

países receptores 

donde viven los 

compatriotas.   

Bancos del país 

de origen en 

centros de 

inmigrantes  

Migrantes elegidos 

como funcionarios 

públicos en el país 

receptor. 

Eventos culturales 

regulares 

organizados por 

las embajadas del 

país de origen. 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Mügge (2016). 

 

Ahora bien, en relación al desarrollo desde la perspectiva transnacionalista, Portes 

consideraba que lo transnacional engloba de manera específica el tema 

económico y no todos los aspectos de la vida de los migrantes. Sin embargo, el 

autor se retractó años más tarde y lo definió como “ocupaciones y actividades que 

requieren para su implantación contactos sociales periódicos y sostenidos a lo 

largo del tiempo y a través de fronteras nacionales (Portes, Guarnizo y Landolt 

1999, 219), sin clarificar si se trata exclusivamente de actividades económicas o 

con otro carácter.” (Portes, 2014, p. 44). 

 

3.2.7 Remesas  
 

Según la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- (2017), las 

remesas son: 

“La parte de las ganancias de un migrante internacional enviada de regreso 

del país huésped a su país de origen. Es necesario distinguir las remesas 

oficiales que son transferidas a través de canales bancarios oficiales, y por 

lo tanto, registradas en las estadísticas del país, de las remesas no oficiales 

(a menudo conocidas como informales) que son enviadas de regreso a 
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través de sistemas privados de envíos de dinero, a través de amigos y 

parientes o llevadas a casa por los migrantes mismos.”  

A través de la teoría transnacional, las remesas son, según Guarnizo citado en 

Pardo (2014), “entendidas como vínculos sociales caracterizados por la 

solidaridad, reciprocidad y la obligación, lo que une a migrantes con parientes y 

amigos, incluso con la distancia espacial que los separa, a través del envío de 

diferentes recursos.” (Pardo, 2014, p. 45). La intención de las personas que 

deciden emigrar e instalarse en otro país es ir a trabajar y tener una mejor calidad 

de vida para ellos y para sus familiares que se quedan en su país de origen, 

quienes reciben dinero cada cierto tiempo por parte del inmigrante. Con esto 

existe una ganancia para la persona que recibe el dinero y el factor 

macroeconómico que beneficia al país de origen como al país destino. Los 

hogares o comunidades receptoras de remesas incrementan sus inversiones 

debido a que el dinero recibido es utilizado para remodelación de viviendas o para 

inversión de las mismas comunidades para un desarrollo de las mismas. Guarnizo 

(2007), también menciona que esta situación desde un enfoque transnacional, 

influye en dos cosas: en el desarrollo de los lugares de origen y en los procesos 

económicos globales como lo son el comercio internacional y la producción y 

consumo de la cultura. (Pardo, 2014, p. 45). El impacto que dan las remesas para 

el factor macroeconómico es bastante fuerte, un ejemplo de esto es el flujo 

migratorio entre México y Estados Unidos ya que se ha dado un incremento en 

volumen en la macroeconomía debido a las remesas.  Rannveig Agunias (2006) 

citado en Pardo, menciona que: mediante el envío de remesas se crean mercados 

más seguros, se estimulan las economías locales y de alguna manera se puede 

pensar que contribuyen al ahorro, además de generar otros beneficios, como el 

incremento de los conocimientos técnicos a través de la circulación de la 

población. (Pardo, 2014, p. 46). Lo mencionado anteriormente hace referencia a lo 

positivo de las remesas, ahora, refiriéndose a lo negativo, se puede decir que se 

hace un intercambio o exportación de mano de obra joven y barata a cambio de 

remesas lo cual crea una dependencia económica total de las remesas, ya que 

muchas familias sobreviven de dicho factor.  
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Sin embargo, Thomas Faist (2000) menciona que en las comunidades 

transnacionales se comienzan los envíos constantes de dinero, después, se 

observan algunos negocios que comienzan con el dinero enviado por los 

migrantes y, muchas veces los mismos, traspasan fronteras y se relacionan con el 

país destino. (Pardo, 2014, p.46). En otras palabras, los migrantes establecen 

negocios propios en el país destino. Landolt, Autler y Baines (2003), explican que 

dichos negocios se pueden dividir en: empresas circuito, las cuales trasladan 

constantemente bienes entre el país de origen y destino; los negocios culturales, 

son los que venden bienes o productos de su país a los migrantes en el país 

destino; empresas éticas, los trabajadores y la clientela pertenecen a una misma 

comunidad; microempresas migrantes de retorno, los migrantes realizan 

inversiones cuando regresan a su comunidad de origen con el fin de no depender 

laboralmente de nadie; empresas transnacionales de expansión, son empresas 

que se ubican dentro del mismo lugar de destino en cualquier sector económico 

con el fin de crecer. (Pardo, 2014, p.46). Es importante mencionar que lo que 

estos negocios realizan es promover la identidad nacional tanto en el país de 

origen como en el de destino, esto hace que se mantenga una circulación de 

recursos en el flujo migratorio. Asimismo, estos negocios transnacionales  hacen 

que se conserven las prácticas y costumbres de su país de origen. Estos negocios 

son un reflejo de las prácticas transnacionales que se dan entre las dos 

comunidades y, claramente, al desarrollo, ofreciendo oportunidad de empleos y 

movilidad económica.  

 

3.2.8 Remesas en Guatemala 
 

El  impacto de las remesas en Guatemala lo muestra la Organización Internacional 

para las Migraciones -OIM-, a través de la Encuesta sobre migración internacional 

de las personas guatemaltecas y remesas 2016, en el cual expone que las 

remesas representan un factor importante en el tema migratorio. “En 2015, según 

el Banco Mundial, Latinoamérica recibió $66,700 millones de dólares, de los 
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cuales US$ 6, 284,978 llegaron a Guatemala. Asimismo, las remesas son una 

fuente de divisas que fortalecen los capitales locales en las comunidades de 

origen. Pues las mismas poseen un potencial para inversión, permiten el 

sostenimiento familiar y estimulan el consumo. Las remesas componen el 11% del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país y es importante mencionar que la mayoría de 

estos ingresos provienen de Estados Unidos, país donde emigra la mayor parte de 

guatemaltecos.” (OIM, 2016). 

En la siguiente gráfica se ilustra de mejor manera la incidencia de las remesas, 

tanto en los remitentes como en los receptores guatemaltecos, haciendo notar el 

flujo financiero y su impacto económico en el país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas 2016. 
Recuperada en junio 2017. 
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3.2.9 Remesas colectivas 
 

Ahora bien, existe otro factor que contribuye al factor económico de carácter 

transnacional, el cual implica el envío de dinero, estas son las remesas colectivas. 

Alejandro Portes (2011) las define como:  

“Una estrategia de los migrantes para ayudar a sus comunidades de origen. 

El beneficio en el desarrollo de las comunidades de origen se produce 

siempre y cuando los migrantes vean como una posibilidad el regresar, o 

que consideren que de alguna manera pueden colaborar a partir de su 

experiencia migratoria.” (Pardo, 2014, p.47).  

Dentro de los efectos positivos que generan las remesas colectivas, García (2009) 

resalta cuatro, que son:  

• “La conformación de comunidades transnacionales a través de la 

constante relación entre los lugares de origen y de destino. 

•  La participación de los migrantes como actores políticos a través de 

la relación que las organizaciones de migrantes inician con el 

gobierno. 

•  La participación en programas que benefician a la comunidad de 

origen. 

•  La participación en proyectos productivos donde se involucren los 

fondos de los migrantes y otros fondos de carácter nacional o 

internacional.” (Pardo, 2014, p. 47).  

Estos efectos muestran como los beneficios de las remesas colectivas se pueden 

interpretar bajo un marco teórico trasnacional, ya que las actividades, relaciones y 

acciones, que se llevan a cabo gracias a este tipo de remesas son producto de un 

vínculo económico, político y sociocultural, bajo el cual se establecen las 

condiciones, tanto de desarrollo como de subsistencia, en el país de origen y/o en 

el país receptor. 
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En algunos casos, las remesas colectivas se envían de manera informal. En el 

caso de México, debido a la gran cantidad de remesas colectivas informales el 

gobierno se ha encargado de institucionalizar la entrada de estas remesas, 

buscando capitalizar estos flujos de dinero en beneficio de las comunidades. Un 

ejemplo efectivo es el Programa 3x1. Este programa consiste en que por cada 

peso que aportan los migrantes, los tres organismos de gobierno aportan el mismo 

valor (1/3 cada uno entre el gobierno federal, el estado y el municipio, sumado el 

aporte de la asociación de migrantes). El objetivo del programa es crear una 

dirección de las remesas, además se intenta establecer un vínculo directo con 

asociaciones de migrantes registradas en la oficina consular. El dinero recibido, 

más el aporte del gobierno, se utiliza para el desarrollo comunitario.  

Lo mencionado anteriormente, se considera una práctica transnacional debido a 

que las remesas no solo son un factor económico de la migración y desarrollo. Los 

factores políticos y socioculturales también influyen en las razones por las cuales 

las remesas se dan. Las remesas no solo son el envío de dinero, sino también son 

una razón para el mantenimiento de relaciones familiares, personales, 

comunitarias, identitarias, entre los migrantes y sus países de origen.   

  

3.2.10  Diáspora  
 

Otro concepto que vale la pena mencionar dentro de la migración y el desarrollo 

es el de diáspora. La OIM (2016) lo define como: 

“comunidades de migrantes establecidas permanentemente en países 

distintos a su lugar de nacimiento, pero conscientes de su país de origen y 

que continúan manteniendo vínculos con su país de origen.”  

Bajo la teoría transnacional, este concepto también suele ser entendido como 

campo social transnacional. La diferencia se debe a que diáspora es un término 

que se ha politizado dentro de los debates académicos, ya que su existencia e 

interpretación proviene de distintas fuentes. Por lo tanto, el transnacionalismo 
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brinda esta alternativa para explicar y enfocar las actividades económicas, 

políticas y socioculturales, dentro de espacios sociales determinados.  

Según Nina Glick Schiller (2012), el campo social transnacional enfatiza los 

procesos de desarrollo y mantenimiento de redes de relaciones sociales a través 

de fronteras como parte de la vida cotidiana de los miembros. (Glick  Schiller, 

2012, p.26). 

Uno de los puntos clave de las dos definiciones, tanto de diáspora como de campo 

social transnacional, es el enlace identitario entre migrantes y sus comunidades de 

origen. Este enlace es sostenido por actividades económicas (remesas, 

inversiones, creaciones de negocios pequeños, entre otras), políticas 

(reconocimiento de derechos, comunicados consulares, derecho al voto), y 

socioculturales (medios de comunicación, cultivo de tradiciones y festividades, 

visitas de amigos y familiares, etc.) que crean un vínculo, que incluso puede ser de 

varias generaciones, entre estas dos poblaciones. “Los campos sociales 

trasnacionales, que se encuentran compuestos por redes que unen a individuos 

con instituciones en más de un estado, deben ser vistos a través del ciclo de vida 

de un individuo y las condiciones cambiantes nacionales y globales (Glick Schiller, 

2012, p. 26). Esto da lugar al siguiente apartado. 

 

3.2.11 Asociaciones de migrantes 
 

Gracias al espacio social transnacional, una serie de circunstancias y condiciones 

surgen que llevan a que los migrantes se reúnan de forma organizada y  

constante. Es en este espacio donde surgen, usualmente, las asociaciones de 

migrantes. Estas son una respuesta a problemáticas concretas que encuentran los 

migrantes tanto en su país de origen como en el país receptor, además de 

promover alternativas al desarrollo y vincular, ya sea de manera económica, 

política y sociocultural, a los migrantes con sus raíces.  
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Migration Policy Institute define las asociaciones de migrantes como: 

Son organizaciones que permiten a migrantes pertenecientes a la misma 

comunidad, país o región mantener vínculos y sustentar materialmente su 

lugar de origen. (Migration Policy Institute, 2007).  

Las asociaciones de migrantes crean un nuevo sentido a la comunidad entre los 

recién llegados inmigrantes que tienen antecedentes similares. Asimismo, 

representan una identidad transnacional establecida en el país de origen así como 

en el país receptor. Manuel Orozco y Katherine Welle (2005), indican que las 

asociaciones que logran un nivel alto de desarrollo institucional tienen más 

probabilidades de adoptar un estatus formal sin fines de lucro y buscar 

financiación de organizaciones y gobiernos. La actividad principal que tienen estas 

asociaciones es la recaudación de fondos para cubrir necesidades especiales, 

como un desastre natural en el país de origen. La mayoría de proyectos se 

enfocan en promover actividades educativas y de salud. Asimismo, ayudan a 

mantener los vínculos e identidad de los migrantes, así como a construir y 

establecer infraestructuras físicas y sociales para sus ciudades natales  (Migration 

Policy Institute, 2007).  Es importante mencionar que para muchos migrantes, 

estas asociaciones son un paso más cerca hacia la ciudadanía activa de la 

sociedad transnacional. 
  

Ahora bien, estas mismas buscan apoyo a distancia por parte de sus Estados, 

para que les respalden definiendo e implementando estrategias de incidencia e 

iniciativas. Asimismo, reivindicar sus derechos humanos, sociales, culturales y 

políticos como inmigrantes irregulares. (Caballeros, 2009, p.11). Por lo tanto, las 

asociaciones de migrantes son un factor clave del vínculo con su Estado, quien 

tiene el deber de proteger y velar por los derechos de los inmigrantes, así como 

negociar  y promover la implementación de políticas migratorias. 
  

Las asociaciones de migrantes son un producto de los espacios sociales 

transnacionales que surgen gracias a demandas y necesidades concretas que no 
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son cubiertas por el país de origen, ni el país receptor. Estas condiciones llevan a 

que las asociaciones realicen actividades determinadas dentro de distintos 

campos para incidir, tanto en el desarrollo de la comunidad migrante, como en el 

de la comunidad de origen. Las asociaciones tienen un alto grado de 

institucionalización debido a que son predecibles, constantes y organizadas.  

 

3.2.12  Migración Circular  
 

La migración circular es un factor más que compone la migración y desarrollo. El 

Migration Policy Institute la define como:  

 

“Aquella migración que se da, repetidas veces, entre el origen y el destino. 

Involucra a migrantes compartiendo trabajo, familia y otros aspectos de su 

vida entre dos o más lugares. Se diferencia de migración de retorno, ya que 

esta consiste en un viaje y retorno únicamente. De igual manera, se 

diferencia de conmutar, que involucra el movimiento diario, donde se 

regresa cada noche a dormir a una residencia especifica.” (Migration Policy 

Institute, 2013).  

 

La migración circular es considerada un factor transnacional, ya que los migrantes 

se adaptan al país destino y después regresan a su país de origen, ya sea, una o 

diferentes veces en un período de tiempo. Los migrantes se trasladan a sus 

comunidades y mantienen fuertes vínculos de manera social, económico y político 

con su país de origen. Estos nuevos paradigmas de migración representan 

desarrollo, ya sea financiero, humano y social adquirido en el extranjero puede 

brindar beneficios al país de origen si los migrantes regresan o por medio de los 

fuertes vínculos que tienen a distancia. (Policy Migration Institute, 2013). Es por 

eso, que la migración circular se da dentro del espacio social transnacional ya que, 

poseen lazos con su comunidad de origen y receptora por los vínculos que tienen 

en los ámbitos políticos, económicos y socioculturales con cada comunidad.  Esto 
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ocurre en una escala sustancial, dentro y entre países, ya que implica el 

movimiento de la localización periférica a las áreas del núcleo.  

 

Es importante mencionar que existen variaciones considerables en la frecuencia 

de movimiento y en el tiempo que pasa el migrante circular en el destino, pero las 

características definitivas son que el migrante pasa períodos significativos de 

tiempo en el país de origen y en el destino, vive en ambos y tiene capital en 

localidades específicas.  

 

Vale la pena hacer mención sobre la migración circular ya que permite analizar de 

mejor manera los espacios y las actividades transnacionales, ya que los migrantes 

no necesariamente tienen que estar en un solo lugar localizados 

permanentemente sino pueden desarrollar relaciones bajo diferentes condiciones 

que les permita estar identificados con su país de origen.  

 

Para concluir este capítulo, se ha hecho un recorrido donde se definen las 

relaciones internacionales, el sistema internacional y el paradigma. De esta 

manera se ha ido de lo general a lo específico. Después de analizar los 

fundamentos del paradigma sociedad mundial y la teoría transnacionalista, se ha 

visto el impacto que se tiene en las remesas, la diáspora, asociaciones de 

migrantes y la migración circular, factores determinantes del tema migración y 

desarrollo.  

 

La teoría transnacional es acertada, ya que para analizar la migración y desarrollo, 

es necesario hablar del decaimiento del estatocentrismo, el surgimiento de actores 

transnacionales, los canales múltiples de las interacciones transnacionales, la 

ausencia de predominio de los asuntos militares y de la jerarquía en los temas de 

agenda. Estos elementos se adaptan al contexto globalizado o sociedad mundo 

por el cual vale la pena agotar las perspectivas teóricas que permiten brindar un 

mejor entendimiento de la migración y el desarrollo.  
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados del Proyecto  
 

El Programa Migración y Desarrollo en FLACSO se encuentra en construcción, sin 

embargo; se lograron alcanzar los objetivos planteados y resultados  

Se elaboró un directorio  sobre instituciones dependientes del Estado como 

independientes, y personas involucradas en el tema de migración. Se inició con 

organizaciones que pertenecen al Grupo Articulador de la sociedad civil, 

instituciones en Guatemala y en Centroamérica. La información recopilada,  

permitió la construcción de una base de datos. 

Adicionalmente al directorio mencionado en el párrafo anterior, se investigó sobre 

las instituciones que trabajan el tema migración en los países de Estados Unidos, 

México y Canadá generando una base de datos que incluye las universidades e 

institutos. Otra actividad fue la recopilación de  de publicaciones, investigaciones, 

artículos con información y análisis sobre migración y desarrollo, elaboradas por 

estas instituciones. 

Con las organizaciones y  asociaciones de guatemaltecos migrantes en Estados 

Unidos, se creó una base de datos con toda la información recopilada. 

Se compiló información de los centros que se especializan en migración y 

desarrollo como lo es Migration Policy Institute en Estados Unidos y la Red 

Internacional de Migración y Desarrollo en México, se trabajaron carpetas 

especiales que contienen toda la información que producen y que se pueda tomar 

como referentes. También se realizaron otras tareas asignadas por parte del 

coordinador de esta área, entre ellas, recomendó la lectura de algunos 

documentos.  

El ejercicio de la práctica supervisada contribuyó con FLACSO en realizar toda la 

logística del Taller: “Migración y Desarrollo: un enfoque complementario al Plan 
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Alianza para la Prosperidad” un evento por parte de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales -FLACSO- y el Centro de Estudios de Guatemala, -CEG- con 

el apoyo de OXFAM. Los panelistas que participaron fueron: Dr. Dirk Bornschein 

(FLACSO), Ing. Mario García (Ex Jefe del programa de remesas de BANRURAL), 

Dr. Rodolfo García Zamora (Universidad de Zacatecas en México) y al Lic. 

Sandino Asturias (Centro de Estudios de Guatemala).  

Las bases de datos elaboradas, fueron fundamentales para determinar quienes 

debían participar como panelistas en el evento, entre ellos está: el Dr. Rodolfo 

García Zamora con quien se tuvo el enlace vía correo electrónico. Para este 

evento las contribuciones evidentes fueron el diseño y creación de un banner 

utilizado en el evento, así como la logística en el hotel, elaboración del programa, 

lista de asistencia tanto para los invitados como para los medios nacionales, 

elaboración de resúmenes de CV’s de los panelistas, envío de invitaciones tanto 

físicas como electrónicas y estar a cargo de que el evento fuera un éxito.  

También surgió la oportunidad de participar en los siguientes eventos: 

Reunión de Análisis Político Grupo Articulador -  Grupo Articulador 

Foro Público: Políticas Públicas, Derechos Humanos, Migración, Amenazas y 

Desafíos para el Estado de Guatemala en el marco de la clausura del diplomado 

“Derechos Humanos, Migración y Trata de personas” – Comisión Presidencial de 

Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Social, Escuela de Ciencia Política, 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Foro: Código de Migración Guatemala y Derecho Migratorio – World Vision 

Guatemala 

Encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas 

2016 – Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Evaluación Panel-Foro Migración y Desarrollo una Un enfoque complementario al 

Plan Alianza para la Prosperidad – Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Centro de Estudios de Guatemala, OXFAM.  
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Otras tareas asignadas fueron: la recopilación de investigaciones, artículos, 

documentos que trataran sobre migración y desarrollo, movilidad humana, 

remesas, vinculación del Estado con las asociaciones de migrantes en Estados 

Unidos, de lo mismo, fue asignada la lectura de algunas recopilaciones. Por lo 

que, la lectura fue algo de las tareas esenciales. 

  

4.1.1 Sistematización de enfoques teóricos en el marco de la investigación 
“Migración y Desarrollo” 
 

Teoría Descripción Interrelación entre Teoría y  
Migración y Desarrollo 

Ponentes 

Neo-clásica Esta teoría se enfoca en 

los análisis de estudios 

macro y micro de factores 

económicos que motivan 

a la migración.  

A un nivel macro esta teoría 

explica que la migración se 

debe a diferencias geográficas 

en oferta y demanda en el 

mercado laboral, mano de 

obra barata. En cambio, a nivel 

micro ve a los migrantes como 

individuos que deciden 

movilizarse a causa de costo-

beneficio que puedan tenerles 

a su favor. (Haas, 2008).  

- Ernst Georg 

Ravenstein  

- Everett Lee  

- Michael Todaro 

- John Fei y 

Gustav Ranis 

- William Arthur 

Lewis 

- Larry Sjaastad 

- Douglas Massey 

- Joaquín Arango 

Push and Pull Se refiere a dos factores: 

la atracción a un país 

receptor y la expulsión 

del país de origen, por 

motivos económicos, 

políticos, sociales, 

culturales, etc. (Guzmán, 

2005). 

La expulsión se puede dar por 

desempleo, pobreza, falta de 

productividad entre otras. La 

atracción se da por 

oportunidades, mejoramiento 

de calidad de vida, libertad 

democrática, reunificación 

familiar. (Guzmán, 2005).  

- Ernst Georg 

Ravenstein 

- Everett Lee 

- Douglas Massey 

- Brinley Thomas 
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Transnacional/Int-

erdependencia 

Dentro de ella se puede 

analizar varios 

fenómenos a partir de: la 

falta de protagonismo del 

Estado, el surgimiento de 

múltiples actores y su 

interacción, gracias a su 

amplitud teórica. 

 

Se da un desvanecimiento de 

fronteras que permite que los 

migrantes interactúen con sus 

comunidades de origen y 

formen lazos y actividades 

económicas, políticas y 

socioculturales que permiten el 

establecimiento de una 

sociedad global. Un ejemplo 

es el vínculo que tienen los 

migrantes con sus familias en 

su país de origen que se 

manifiesta la mayoría de veces 

por el envío de remesas.  

 

Asimismo, se puede 

mencionar otra característica 

transnacional como las 

remesas sociales ya que se 

refieren a una estructura 

normativa, un sistema de 

práctica y capital social que es 

transferido por migrantes del 

país destino al país de origen. 

(Levitt, 1998).  

 

- Robert Keohane 

y Joseph Nye 

- Alejandro Portes 

- Luis Guarnizo 

- Ninna Nyberg 

- Stephen Castles 

- Thomas Faist 

- Nina Glick 

Schiller 

- Douglas Massey 
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Institucional Bajo esta perspectiva, las 

actividades de los 

individuos se encuentran 

regidas por marcos 

institucionales, tanto 

públicos como privados,  

instituciones y 

autoridades públicas, que 

ejercen las políticas 

públicas. (San Román, 

2004). 

Según la teoría se plantea que 

los migrantes pueden llegar al 

grado de independencia que 

provoque el surgimiento de 

organizaciones que apoyen y 

promueven el traslado. De 

igual manera, a través de 

políticas públicas se busca 

incidir en el desarrollo 

económico para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida. (San Román, 2004).  

- Douglas Massey 

 

 

El Programa Migración y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales –FLACSO-, se encuentra en la primera fase, la cual es una base de 

construcción. Por medio de las lecturas, la compilación de documentos y la 

investigación pertinente, se realizó la tabla anterior. Dicha tabla fue utilizada para 

comprender la multiplicidad de enfoques bajo los cuales se puede analizar la 

migración y desarrollo.  

La teoría neoclásica tiene como fin explicar los fenómenos a nivel macro y 

microeconómico que van desde el mercado laboral en diferentes regiones 

geográficas, con el factor oferta y demanda, mano de obra barata hasta las 

decisiones de los individuos que deciden migrar en base a costo-beneficio. Por 

otra parte, la teoría push and pull se refiere a un movimiento de expulsión y 

atracción. Esto quiere decir que existen factores que impulsan a los individuos a 

irse de su país de origen, tales como la pobreza, falta de oportunidades, 

inseguridad, corrupción, desnutrición, entre otras, y establecerse en el país destino 

que generalmente son países que ofrecen mejores oportunidades en las esferas 

políticas, económicas y socioculturales. Ahora bien, la teoría institucional hace 

Fuente: Elaboración propia  
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hincapié en que los marcos institucionales, y por ende las instituciones, sean 

públicas o privadas, influyen en la vida de los individuos a través de la ejecución 

de políticas públicas.  Esto da lugar al surgimiento de instituciones dentro de redes 

de migrantes formando organizaciones legítimas y legales que cooperan al 

traslado, retorno y asentamiento, de los migrantes tanto en el país receptor como 

país de origen.  

En cambio, el transnacionalismo es una teoría amplia que permite abarcar el tema 

desde un enfoque integral y globalizado. Este se enfoca en el aparecimiento de 

diversos actores  restándoles importancia a actores estatales, ya que para tener 

incidencia se utilizan diferentes formas de comunicación e interacción que 

posibilitan un vínculo tanto de migrantes como de asociaciones y organizaciones 

con las comunidades de origen.  

Gracias a lo ejemplificado en la tabla, se llegó a la conclusión que el enfoque más 

acertado para la investigación de migración y desarrollo es el transnacionalismo ya 

que reconoce la multiplicidad de elementos que conforman el entramado de 

relaciones que se dan entre las actividades políticas, económicas y 

socioculturales.  Esto es importante debido a que en el contexto en el cual vivimos 

la explicación de los fenómenos mundiales, como lo son la migración y desarrollo, 

no pueden existir sin tomar en cuenta las diferentes aristas que los componen 

directa o indirectamente el tema. 

 

4.1.2 Panel-Foro Migración y Desarrollo: “Un enfoque teórico al Plan Alianza 
para la Prosperidad”  
 

En el tiempo que se estuvo apoyando en el Programa, se llevó a cabo una 

actividad organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -

FLACSO-, el Centro de Estudios de Guatemala -CEG-, con el apoyo de OXFAM. 

Esta actividad tenía como fin introducir una visión complementaria de desarrollo al 
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Plan Alianza para la Prosperidad 1  y contribuir a posicionar el tema entre los 

actores clave, además de actualizar el diálogo sobre la migración y el desarrollo y 

fomentarlo, para que en el futuro surjan alternativas que aborden el problema. 

Cabe mencionar que las listas elaboradas que se van a describir más adelante, 

fueron de gran utilidad para la convocatoria de representantes de actores 

gubernamentales y no gubernamentales, entes de la sociedad civil, entidades 

bancarias y educativas. Algunas de las personalidades con las cuales se contó en 

el evento fueron: Ana-María Diéguez, viceministra de Relaciones Exteriores; Jean 

Paul Briere, Diputado y ex presidente de la Comisión de Migrantes,  entre otras. 

Asimismo, las listas sirvieron para definir los temas y encontrar personas 

adecuadas que pudieran brindar el expertise en los diferentes temas que se 

desarrollaron en el Panel-Foro.  

El Panel-Foro sobre Migración y Desarrollo fue trabajado de forma conjunta con 

CEG y OXFAM2. Dentro de la organización del trabajo, se elaboró el diseño y 

ejecución del banner representativo de la actividad, se coordinó, a partir de las 

listas, la participación de los invitados, se creó el programa de la actividad y las 

listas de asistencia tanto para invitados  como para medios, y se apoyó la logística 

con el hotel.  

A continuación, se explicará la temática de cada expositor: 

 

4.1.3 Dirk Bornschein – El enfoque de migración y desarrollo  
 

Hace una introducción del tema dividiendo en lo siguiente: factores económicos y 

de desarrollo que impulsan la migración y los factores de la migración que 

contribuyen a un desarrollo pleno en el país de origen de los migrantes. Explica el 

contexto de una sociedad que expulsa y se basa en remesas, que fundamenta el 
                                                           

1 Es el marco estratégico de cooperación de Estados Unidos, entre Guatemala, El Salvador y Honduras para 
el período 2016-2020.  
2 OXFAM: Organización sin fines de lucro que se dedica a labores humanitarias con el propósito de combatir 
las principales problemáticas del mundo, como la pobreza, crisis migratorias y humanitarias, entre otras.  
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sistema económico debido a que no se cuenta con políticas públicas convenientes 

para las condiciones actuales del país.  De igual manera, Bornschein menciona 

que una limitante en el desarrollo es el rol de las remesas en el alza de la moneda 

nacional.  

Por otro lado, hace énfasis en la trascendencia de la vinculación y las políticas de 

vinculación entre las asociaciones de migrantes y el Estado. Es aquí cuando 

menciona la importancia de las remesas colectivas y ejemplifica el tema 

refiriéndose a la educación financiera y el programa 3x1 en México, entre otros.  

 

4.1.4 Mario García – Economía y Remesas 
 

En su presentación, García vincula el impacto de las remesas en la economía. 

Dentro de los datos relevantes que aportó se encuentra la entrada de remesas 

durante los últimos cinco años, monto que triplica el presupuesto nacional; 

desmitificó la creencia que los migrantes vienen de contextos de extrema pobreza, 

presentando porcentajes acerca de las procedencias, diciendo que el 24.5% se 

encontraban en la línea de pobreza, 60% contaba con empleo y el 50% vivía en 

áreas urbanas; además, mostró que la principal razón para migrar es la búsqueda 

de empleos y el generar más ingresos, o sea el factor económico.  

Por último, también habló acerca de las prioridades que se deben tener en cuenta 

a la hora de proponer y analizar alternativas y factores sobre el tema. Las 

propuestas de nuevos modelos de desarrollo y ciudades intermedias, en 

complemento con la agenda rural y las políticas económicas, son importantes 

debido a la diferencia del PIB per cápita entre las áreas urbanas y las rurales. De 

igual manera, el involucramiento de todos los sectores dentro del Plan Alianza 

para la Prosperidad, el acuerdo nacional en relación a la estrategia del tipo de 

cambio y el fortalecimiento institucional del Código de Migración, deben ser 

aspectos que tengan preponderancia en la conformación de opciones que 
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funcionen como respuesta a los dilemas que surgen a raíz de la migración y el 

desarrollo. 

 

4.1.5 Rodolfo García Zamora –Las asociaciones de migrantes y el programa 
3x1 en México 
 

El doctor García Zamora ilustró en el Panel-Foro el funcionamiento del programa 

3x1 y el impacto de las mismas a través de las asociaciones de migrantes y su 

vinculación con el Estado. Después de haber hecho un recorrido histórico acerca 

de las causas que motivaron el surgimiento del programa, García habló sobre 

cómo a partir de la conformación de los Clubes de Migrantes, que surgen en los 

años 60, y la ayuda filantrópica que brindaban, se sentaron las bases para que el 

programa 3x1 se institucionalizara en 1999 y se convirtiera en Programa Nacional 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social en el 2002. 

El panelista mexicano habló de los pros y contras que tienen las asociaciones de 

migrantes y el programa 3x1. Dentro de los pros destacó la contribución 

importante al desarrollo comunitario, la capacidad de formar alianzas con actores 

no tradicionales, como la iglesia, ONG’s, fundaciones, entre otras, y el 

aprendizaje, tanto para el gobierno como para los actores, en la negociación.  

Ahora bien, dentro de los contras se presentan las estructuras organizativas 

limitadas, el énfasis en proyectos sociales e infraestructura, la ausencia de una 

visión de políticas de desarrollo económico integral, los retos de la segunda y 

tercera generación de conservar los lazos trasnacionales y los recursos limitados 

de tiempo, dinero y capacidades.  

Por último, García se refirió al contexto bajo el cual México las remesas colectivas. 

El clima económico adverso, además de la falta de cultura empresarial, políticas 

públicas y equipos de apoyo técnico, se convierten en retos que motivan a 

superarlos con propuestas más incluyentes para la economía mexicana, a partir 

de la implementación de políticas públicas adecuadas en los sectores públicos y 

privados. 
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4.1.6 Sandino Asturias – La reintegración como factor de desarrollo 
 

El expositor hizo énfasis en las causas principales que hacen que las personas 

emigren las cuales son: falta de oportunidades, desigualdad y pobreza que se 

sabe que en Guatemala es un factor que resalta. Muchas de estas personas 

emigran debido a que carecen de servicios de subsistencia básicos como lo son el 

acceso a la educación, salud, agua potable, empleo y muchas veces a la canasta 

básica.  

Asimismo, mencionó que es vital hacer un cambio de sistema económico para 

evitar que este tipo de situaciones se sigan dando. De igual forma, es necesario 

implementar el código migratorio, ya que es el único instrumento legal que apoya a 

los migrantes, sobre todo para la reintegración social.   

Después de haber presentado las exposiciones de cada panelista, es importante 

mencionar que la migración y desarrollo es un tema transversal, la vinculación de 

estos demuestra las diferentes aristas que son parte de las causas y efectos de la 

problemática a nivel mundial, las remesas forman vínculo no solo económico con 

la comunidad de origen, sino también un vínculo sociocultural que busca el 

desarrollo integral. Existe la participación de diversos actores que se involucran en 

la implementación o articulación de políticas públicas que beneficien a las partes 

involucradas.  

El desaparecimiento de fronteras, la multiplicidad de actores y el papel secundario 

del Estado, los lazos socioculturales entre migrantes y sus comunidades, el  uso 

avanzado de las telecomunicaciones, las remesas, el reconocimiento de los 

derechos, los motivos principales para que emigren,  entre otros, pueden ser 

consideradas bajo el transnacionalismo como actividades económicas, políticas y 

socioculturales. Estas actividades son características de dicha teoría porque 

cumplen con la visión de una sociedad mundo interconectada e interdependiente, 

además la amplitud de la teoría permite que temas de distinto índole sean 
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tomados bajo la perspectiva migración y desarrollo, permitiendo analizar el 

fenómeno y sus vínculos tal y como se presenta en la realidad. Fue valioso el 

aporte de los panelistas debido a que las discusiones sobre el tema son escasas y 

la cantidad de migrantes y los índices bajos de desarrollo en el país requieren un 

dialogo constructivo y actualizado que motive a posibles soluciones para un 

desarrollo integral y sostenible en las comunidades.  

 

4.2 Mapeo de Actores e Instituciones 

 

4.2.1 Organizaciones en Estados Unidos, México y Canadá 
 

En base a la investigación se realizó un listado de actores que se dedican a 

estudios migratorios en la región norteamericana. Muchos de ellos son institutos 

de investigación que se encuentran dentro de las universidades. Como se ha 

mencionado anteriormente, el Programa Migración y Desarrollo se encuentra en 

fase de construcción por lo que realizar una base de datos fue fundamental para la 

incidencia y crear vínculos a futuro con las mismas. Entonces, se buscaron 

publicaciones hechas por las organizaciones, contacto de la persona encargada y 

el instituto del que forma parte.  

Esto permite conocer la cantidad de instituciones que trabajan y se dedican a la 

investigación del tema migratorio en general muchas publicaciones tratan el tema 

migración y desarrollo. A pesar de que existen estas organizaciones, el tema en sí, 

está un poco visibilizado ya que existen barreras para el apoyo de los migrantes.  

Dichas organizaciones son catalogadas como transnacionales debido a la 

investigación que realizan y al proponer perspectivas sobre migración y desarrollo, 

lo cual se toma en cuenta un contexto global e investigan tomando en cuenta las 

diferentes facetas del tema. Estos actores tienen incidencia en la formación de 

políticas públicas debido a la creación de material que permite atacar el problema 

y entenderlo desde sus diferentes aristas. Además, el enfoque de cada país y de 
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las mismas regiones dentro de los países varía, cuestión que ayuda a entender el 

alcance global del fenómeno.  

Es importante mencionar que por medio de la creación de esta lista, se pudo 

observar cómo el enfoque transnacional resalta, ya que los mismos actores tienen 

importancia y llevan a cabo investigaciones sobre un tema global y controversial 

en el mundo. De igual forma, la realización de la lista permite y ayuda a dar a 

conocer la multiplicidad de actores que han surgido alrededor de la temática, 

cumpliendo uno de los factores principales del trasnacionalismo. Es importante 

hacer resaltar este factor debido a que estos actores no son estatales, cuestión 

que refleja que las relaciones internacionales ya no son de carácter puramente 

estatocéntricas. Es, pues, la migración de suma importancia dentro de las 

agendas, ya que la misma afecta tanto a Estados como a organizaciones debido a 

que las implicaciones del fenómeno van más allá de cualquier frontera geopolítica, 

confirmando su condición transnacional.   

 

4.2.2 Vinculación del Estado con las Asociaciones de Migrantes en Estados 
Unidos 
 

Por otro lado, para el Programa fue importante la creación de un listado de 

publicaciones sobre la vinculación del Estado con las asociaciones de migrantes 

en Estados Unidos, ya que esta es una arista importante para la migración y 

desarrollo. Por medio de investigación, se recopilaron varios documentos de 

diferentes instituciones que se dedican a profundizar el tema.  

El llevar a cabo dicha lista permite ver lo importante que son los vínculos de las 

asociaciones de migrantes en Estados Unidos y como las asociaciones se 

involucran con las comunidades de origen de los migrantes. Esto evidencia un 

aspecto transnacional muy importante debido a que los individuos se establecen 

en el país destino, forman parte de una asociación con vínculos hacia su misma 

comunidad, construyendo lazos con las mismas comunidades a través de 

múltiples actividades como las remesas, inversiones, tanto en país de origen como 
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en las comunidades del país receptor, reconocimiento de derechos en ambos 

países, participación política y derecho al sufragio, involucramiento con 

instituciones religiosas y lazos entre congregaciones de diferentes países, 

celebraciones de fechas importantes y continuamente con las tradiciones del país 

de origen. 

Esta base de datos fue realizada con el fin de crear contactos y tener una base 

investigativa sobre cómo las asociaciones de migrantes de otros países forman 

vínculos con el Estado. Este trabajo permitió clarificar y definir la manera en que el 

Programa abordará la problemática de migración y desarrollo para implementarla 

en Guatemala. 

 

4.2.3 Programa 3x1 y las Remesas Colectivas 
 

Otro elemento a investigar fue el programa 3x1 y las remesas colectivas debido a 

la incidencia que tienen en la migración y el desarrollo. De igual manera, se realizó 

un listado con los documentos que tratan los temas. Dentro del mismo, se 

colocaron los artículos, autores y el medio donde se encuentran. Esto permitió 

crear el contacto con un experto que pudiera hablar sobre el tema en el Panel-

Foro, en este caso fue el Dr. Rodolfo García Zamora de la Universidad de 

Zacatecas, con quien se estableció una comunicación vía electrónica para la 

logística del evento.  

Las remesas colectivas y el programa 3x1 son elementos clave para el Programa 

Migración y Desarrollo porque se ha evidenciado en México el éxito que han 

tenido y se busca fomentar el diálogo para una posible implementación en 

Guatemala. El programa 3x1 se refiere a que por cada peso que ingrese, en este 

caso a México, de un migrante o asociación de migrante, el gobierno federal, 

estatal, municipal,  aportan su equivalente. El Programa está consciente que la 

iniciativa del 3x1 ha beneficiado en varios aspectos a las comunidades, algunos de 

estos aspectos son: la construcción, equipamiento y mantenimiento de clínicas 

comunitarias, carreteras y escuelas, oportunidades escolares como becas, apoyos 
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deportivos, apoyos financieros al sector agrícola, entre otros, fomentando el 

desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes.  

Desde la perspectiva trasnacional, es evidente como a través de estos elementos 

existen las actividades económicas y socioculturales que regulan los vínculos de 

los migrantes con sus comunidades de origen.  Por lo tanto, este tipo de 

programas fomentan la organización comunitaria trasnacional y promueven 

políticas de desarrollo comunitario trasnacional con la variedad de actores, tanto 

públicos como privados, creando alianzas que benefician a ambas partes, a pesar 

de las fronteras. 

Es de suma importancia tocar este tema, ya que en Guatemala las remesas 

conforman el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el impacto 

económico es notorio. Dialogar acerca de cómo convertir a las remesas en una 

forma más eficiente de inyectar a la economía nacional es algo a tomar en cuenta, 

debido a que la tecnología permite que la manera de comunicarse sea más 

constante y accesible. Las mismas, contribuyen a dinamizar las diferentes 

actividades trasnacionales que llevan a cabo los migrantes y las comunidades de 

origen. Por lo tanto, vale la pena investigar y difundir alternativas que permitan la 

creación de vínculos entre los diferentes actores, permitiendo un desarrollo 

integral y eficiente en Guatemala. 

 

4.2.4 Base de datos para el Programa Migración y Desarrollo en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- Sede Académica Guatemala 
 

Parte de las tareas asignadas dentro del Programa Migración y Desarrollo, fue la 

creación de una base de datos con información sobre actores nacionales y 

centroamericanos que trabajan el tema migratorio. Se hizo énfasis en los entes y 

en las organizaciones que se encuentran en Guatemala. Sin embargo, muchas de 

ellas poseen sede en algunos países de Centroamérica y México. De igual 

manera, esto permitió conocer a las diferentes instituciones que abordan el tema e 
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invitarlos a participar en el evento que se realizó organizado por FLACSO y CEG, 

con el apoyo de OXFAM. 

Muchas de estas instituciones trabajan el tema de políticas públicas, brindan kits 

de higiene para los migrantes o retornados, proporcionan albergue, realizan 

diagnósticos y/o estudios de caso en el área de investigación, que ayudan y 

fortalecen para el diálogo y la implementación de programas y políticas que 

ayudan a paliar y promover soluciones a las problemáticas que se derivan de la 

migración y el desarrollo. Siendo Guatemala uno de los países con mayor 

movilidad humana es valioso recopilar información sobre los actores que tienen 

incidencia en la problemática. 

Después de realizar los directorios y mapas  anteriores, se puede hacer hincapié 

en este que es específico, ya que se enfocó en la información de actores en una 

zona geográfica determinada como lo es principalmente Guatemala y 

Centroamérica.  Esta actividad permitió catalogar a estas instituciones como 

actores transnacionales por sus vínculos directos con los migrantes, dado que 

esta es una región con un alto índice de emigración. Dentro de las actividades de 

las instituciones,  muchas son de investigación con énfasis en políticas públicas, 

como: INCEDES, Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG-,  

Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, Centro de Estudios de 

Guatemala -CEG-; otras, ayudan a los retornados, como: Asociación de 

Retornados Guatemaltecos -ARG-; de igual manera algunas velan por los 

derechos humanos, como: Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH, 

Asociación de Guatemaltecos Unidos por Nuestros Derechos -AGUND-; y otras se 

enfocan en ayuda humanitaria, como: Asociación para la Protección de la Familia 

Desposeída -APROFADE-, Centro Scalabriniano de Atención a Migrantes – Casa 

del Migrante, International Committee of the Red Cross; instituciones académicas 

como la Universidad Rafael Landívar, entre otras.  

Estas organizaciones e instituciones conforman el amplio panorama de actores 

trasnacionales que abordan y promueven alternativas y soluciones al fenómeno de 

migración y desarrollo. Son un claro ejemplo de la multiplicidad de actores que 
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existen dentro de las relaciones internacionales específicas dotándolas de un 

alcance global. De esta manera, rompen con el esquema estatocéntrico que 

determinaba el estudio de las Relaciones Internacionales anteriormente, 

demostrando que para un análisis de los fenómenos mundiales actuales se debe 

de tomar en cuenta el contexto disruptivo bajo el cual se realizan las actividades 

económicas, políticas y socioculturales de nuestro tiempo. 

En anexos se presentan los mapas de actores elaborados y los directorios 

mencionados, así como el informe del taller “Migración y Desarrollo: un 
enfoque complementario al Plan Alianza para la Prosperidad” 
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CONCLUSIONES 
 

Para tener un mejor conocimiento del tema fue importante realizar el mapeo de 

actores, ya que permitió conocer el contexto bajo el cual se trabaja tanto en entes 

nacionales como internacionales. Es valioso debido a que resalta la incidencia del 

tema a pesar de la falta de ejecución de políticas públicas en el marco de 

migración y desarrollo. 

Las actividades económicas, políticas y socioculturales, son consideradas 

actividades transnacionales debido a que no están limitadas a fronteras y vinculan 

al migrante con los actores y las comunidades de origen. Estas actividades son 

parte integral de la migración y desarrollo, y ejemplifican las características 

principales de la teoría transnacional. 

El vínculo entre migración y desarrollo son las remesas. Pues estas son el lazo 

primordial entre los migrantes y sus comunidades de origen. Estos recursos, 

ayudan a la educación, salud y a la canasta básica de alimentos de la población 

beneficiaria de remesas. Por lo que, las remesas son un factor esencial de la 

migración y desarrollo. 

Las remesas son un aporte  al desarrollo y contribuyen a dinamizar la economía 

local pues contribuyen a negocios tanto nacionales como internacionales. Una 

muestra de ello es que las remesas forman parte del PIB. La migración ha 

generado el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC-, lo 

que hace que los migrantes tengan facilidad de comunicarse con sus familiares 

por medio de redes.   

Las asociaciones de migrantes son actores transnacionales que mantienen los 

lazos con las comunidades de origen. Estos lazos van desde las remesas, 

derecho al voto, hasta la conservación de tradiciones y costumbres de su país 

natal. Sin embargo no están limitadas a eso. Las asociaciones que se encuentran 

en Estados Unidos, se dedican a ayudar a los migrantes por medio de asesorías 

jurídicas en procesos de deportación, defensa de Derechos Humanos, albergues 
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temporales, entre otros. se observa el vínculo con la teoría transnacional debido a 

la pluralidad de actividades que realizan rompiendo barreras y, muchas veces, 

obviando al Estado. 

En base a la búsqueda de información y la creación de un listado de 

publicaciones, se hace notar la debilidad en la vinculación del Estado con las 

asociaciones de migrantes ya que no existe una relación directa que se transmita 

en resultados concretos en beneficio a las comunidades de origen y el desarrollo 

de ellas.  

Este informe demuestra el papel secundario del Estado, ya que los actores actúan 

según las necesidades de su población determinada para suplir determinadas 

carencias en el desarrollo que el Estado no cumple. Cuestión que demuestra la 

vinculación con la teoría ya que esta no es estatocentrista.  
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RECOMENDACIONES 
 

Dentro de las recomendaciones se puede mencionar: 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-, logre la 

construcción total del Programa Migración y Desarrollo, ya que es muy importante 

una unidad de investigación y ejecución en Guatemala sobre dicho tema debido a 

que es muy débil dentro del marco investigativo.  

La creación de más actividades y talleres que traten el tema para concientizar a la 

sociedad e involucrar a los actores clave en un mismo espacio que permita el 

inicio de alianzas estratégicas para proponer soluciones sobre la problemática  

Se recomienda el fortalecimiento de los vínculos entre El Ministerio de Relaciones 

Exteriores y las asociaciones de migrantes guatemaltecos, ya que debido al alto 

índice de emigración y deportación es necesario emprender un mejoramiento en 

los lazos, tanto para las personas que salen del país, como para los que se 

reintegran en la sociedad. 

De igual manera, se recomienda que se analice y se estudie a profundidad el 

programa 3x1 para una posible implementación en Guatemala. El programa 3x1 

se ha convertido en un éxito dentro de las relaciones trasnacionales migratorias 

colaborando con el desarrollo comunitario trasnacional. 

Por último, se sugiere la consolidación del marco investigativo de migración y 

desarrollo a través de alianzas entre FLACSO y la multiplicidad de actores que 

participan, directa o indirectamente, en el tema. Esta consolidación permitirá una 

expansión dentro de los estudios de la migración y el desarrollo. 
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Migración y Desarrollo: 

Un enfoque complementario al Plan Alianza para la Prosperidad 

 

Programa 

 

16:00  Inscripción   
 
 
16:30  Palabras de Apertura          Ana María Méndez Libby 
         Directora OXFAM 
16:40  Presentación de Expositores    Claudia Barrientos 
         Moderadora FLACSO 
 
 
16:45  Presentación: El enfoque de    Dirk Bornschein 
   Migración y Desarrollo          FLACSO 
 
17:03  Presentación: Economía y Remesas   Mario García 
        Experto en Cartera de Remesas 
 
 
 
17:25  Presentación por Skype: Las Asociaciones   Rodolfo García Zamora 

de Migrantes y el Programa 3x1 en México Universidad de    
Zacatecas 

 
 

17:50  Presentación: La reintegración como   Sandino Asturias 
   factor de desarrollo     CEG 
    

18:10  Preguntas y respuestas 
 

18:25  Palabras de Cierre     Sandino Asturias 
                    CEG 
 
18:30  Refacción 
 
 
         

 
Con el apoyo de: 
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INFORME SOBRE PANEL-FORO 
 

Migración y Desarrollo: 
Un enfoque complementario al Plan Alianza  

para la Prosperidad 
 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2, 2017 

 

 

Con el apoyo de: 
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Objetivo General “Introducir una visión complementaria de desarrollo al enfoque del Plan 
Alianza para la Prosperidad.” 

 

Objetivo Específico “Contribuir a posicionar la relación de Migración y Desarrollo como 

tema compartido entre actores clave.” 

 

Antecedentes:  

El Plan Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte, también conocido 

como PAP, es el marco estratégico de cooperación de Estados Unidos del período 2016-

2020 para Guatemala, El Salvador y Honduras, por lo que resulta importante que 

organizaciones internacionales y universidades, que buscan incidir en las políticas 

públicas, en el impacto del gasto social, en el impacto de las migraciones y en la 

promoción de los derechos humanos, así como en el marco más amplio de  las relaciones 

y dinámicas entre los Estados Unidos y Guatemala, puedan profundizar sus análisis y 

precisar en aspectos como: 

 Proceso de Certificación que debe realizar el Departamento de Estado a los 

países del triángulo norte de Centroamérica y las cláusulas de condicionalidad 

para la ayuda financiera al PAP. 

 La participación de la sociedad civil, el Rol del Consejo Consultivo y de las Mesas 

de Dialogo sobre el PAP Impulsadas por PRONACOM. 

 

También es importante trabajar en propuestas alternos o complementarios con el fin de 

contribuir a un escenario que promueva la disminución de la desigualdad.  

 

 

Justificación: 

 

La justificación de la actividad desarrollada abarca dos niveles estrechamente vinculadas: 

(1) la importancia del tema y (2) el rol del tema de la migración para las agendas de las 

organizaciones involucradas. 

 

(1) La acostumbrada migración de los guatemaltecos está en una encrucijada. Por la falta 

de oportunidad, la inseguridad en su propio país, muchos connacionales año por año 

deciden resistir a los peligros del trayecto y se van de Guatemala, dejando atrás a sus 
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familias. Mientras tanto, sus remesas no solo mantienen a sus familias, sino también 

tienen un fuerte impacto en la economía favoreciendo sectores que poco contribuyen a la 

creación de cadenas productivas. La remesa ha vuelto dependiente al Estado. Pero a este 

modelo de desarrollo no solo le falta sostenibilidad, si no también está en peligro por las 

deportaciones del gobierno Obama y las nuevas políticas administrativas del presidente 

estadounidense Donald Trump.  

 

En espera de un posible retorno masivo, las organizaciones sociales, estatales y de la 

cooperación internacional empiezan a pensar en cómo atender su efecto, pero aún no se 

ha iniciado a visualizar la relación de migración y desarrollo.  

 

La actividad se propuso para analizar las dinámicas de una economía desigual que lleva a 

la migración, pero también para proponer vías de solución. En varios países del mundo la 

remesa colectiva, acompañada de educación financiera y otros factores del mismo ámbito 

contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo. Pero a pesar de sus urgencias en el 

ámbito de desarrollo, en Guatemala ni siquiera el Plan Alianza para la Prosperidad, que 

propone desarrollo para disminuir la migración, incluye este enfoque en su concepto.  

 

(2) Para las partes organizadoras, CEG y FLACSO, la actividad se enmarca dentro de las 

estrategias de cada uno que demuestran muchos vínculos. Recientemente el CEG, como 

centro de investigación para información actualizada, ha realizado un estudio sobre la 

Migración en Centroamérica que permite entrar a diferentes aspectos de Migración y 

Desarrollo. De manera ejemplar se puede mencionar el tema de la reintegración de los 

retornados. Por otra parte, FLACSO, como centro de investigación académica, formación 

e incidencia, trata de ampliar el debate de la migración, con el fin de lograr un abordaje 

integral, que considera la lucha contra la desigualdad. A la vez se busca posicionar el 

enfoque arriba escrito para reabrir el debate sobre desarrollo, de una manera que permite 

crear un interés más amplio.  

 

 

Formato del evento: 

Panel-foro. Que contemplo la presentación de 4 expositores, cada uno tuvo una 

intervención de 20 minutos y las temáticas abordadas (ver Anexo 1) se presentan a 

continuación: 
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Dirk Bornschein: El enfoque de Migración y Desarrollo: 

Esta contribución se entiende como una introducción al tema de 

Migración y Desarrollo, parte de la división entre dos preguntas 

principales: (a) los factores económicos y de desarrollo que 

impulsan la migración y (b) los factores de la migración que 

pueden contribuir a un desarrollo integral en la sociedad de 

origen. En la primera parte presenta el panorama de una 

sociedad expulsora basada en remesas, que por no contar con 

políticas públicas adecuadas tienden a cimentar el sistema económico existente. También 

enfatiza en el rol de la remesas para el alza de la moneda nacional, que a su vez limita el 

desarrollo. En la segunda parte el ponente habla de la importancia de las asociaciones y 

de una política de vinculación del Estado hacia ellos. Menciona la importancia de remesas 

colectivas y señala diferentes aspectos de este enfoque, la educación financiera, el 

programa 3x1 en México, etc. 

La contribución parte de la percepción que el Plan Alianza a la Prosperidad no disminuye 

la migración y que por lo tanto sería adecuado replantear el debate sobre desarrollo, no 

solamente, pero también enfocado hacia la vinculación entre migración y desarrollo. 

(Anexo 2) 
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Mario García: Economía y Remesas: 

En la última hora más de 8 mil personas, 

cobrarán  una remesa familiar de 

aproximadamente Q 3,000.  (cerca de 75 mil 

remesas se pagarán en el día)  Se estima 

que por  año se pagan  60 mil millones Q, por 

mes 5 mil millones Q:por día 165 millones Q, 

y por hora 17 millones Q.  El día de la madre 

2015 es el día más relevante, donde se 

pagan alrededor de 140 mil remesas. 

 

Mitos: ¿Migra la gente en extrema pobreza?  Al momento de realizar la Encuesta sobre 

Remesas de OIM (2015)  se partió que  24.5%  vivían bajo la línea de pobreza; 60% 

expresó  estar empleada; reportó 8.4 años de escolaridad promedio  / promedio nacional 

4.4 años; el 50% habitaba  en áreas urbanas y reportó pagar entre $, 5,000 a $ 6,000 al 

coyote, o su familia adquirió esa deuda. 

 Prioridades para reducir la migración: Un nuevo modelo de desarrollo, aplicación de la 

Politica Nacional de Desarrollo Rural; Katun 32;   Ciudades intermedias en complemento 

con Agenda Rural y política económica y Agenda de Competitividad. (Anexo 3) 

 

Rodolfo García Zamora: Las asociaciones de migrantes y el programa 3x1 en 
México: 

Datos relevantes: México ocupa 4º lugar mundial en recepción 

de remesas, luego de India, China and Filipinas; el 95% de 

remesas proviene de EU (Canadá, segundo); el 97% de 

remesas se recibe por transferencias electrónicas. 
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El Programa 3x1 como filantropía transnacional: En 1982 nace el Programa oficial 2x1 con 

remesas y financiamiento Federal y Estatal solo en Zacatecas y Guerrero, luego en otros 

Estados de México; en  1999 cambia al Programa 3x1 con la inversión municipal. 

Funciona en los estados de mayor migración internacional y el 2002 El Programa 3x1 se 

convierte en Programa Nacional  Nacional dependiente de la Secretaria de Desarrollo 

Social. 

 

Sobre la Inversión: Desde el 2002 se desarrolla en 8 Estados reportando   942 proyectos; 

en el 2010 en 40 Estados se financiaron 2.438 proyectos, en el 2015 fueron   1, 949 

proyectos en el 2016   contribuyeron con 22 millones USD para el Programa 3x1,el 

gobierno nacional, regional y local aportaron otros 22 millones de dólares cada uno y 26 

000  proyectos sociales  fueron financiados entre 2002-2016. Solo 5% fueron pequeños 

proyectos productivos con problemas de competitividad en el mercado.  (Anexo 4) 

 

Sandino Asturias: La reintegración como factor de desarrollo: 

La causa principal de la migración sigue siendo la pobreza, la 

desigualdad y la falta de oportunidades, especialmente para 

las mujeres, juventudes y niñez centroamericanas.  Las 

personas migrantes proceden de los lugares más pobres de 

Centroamérica, donde carecen de servicios básicos como 

salud, educación y empleo decente.                        

Existe  un doble o triple proceso migratorio,  del área rural a 

los centros urbanos en provincias o departamentos, de la 

provincia a la capital y finalmente al no encontrar las oportunidades buscadas en lo 

urbano, la  migración al exterior se vuelve inevitable. 

Retos: Se hace necesario cambiar el modelo económico actual por uno incluyente que 

termine con la desigualdad social en Guatemala;   implementar el código migratorio, único 

instrumento jurídico de apoyo a los migrantes, particularmente a la reintegración social 
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frente a las políticas anti migrantes del gobierno Estados Unidos y coadyuvar al desarrollo 

de Políticas regionales en defensa de los migrantes.  (Anexo 5)  

 

PARTICIPANTES RELEVANTES 

El evento contemplaba la participación de 50 y se logró llegar a 70 personas, 

mayoritariamente de instancias estatales y del sector económico organizado, por ejemplo 

la vice ministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana-María Diéguez, el ex 

presidente de la comisión de migrantes, el diputado Jean Paul Briere, integrantes del 

Banco de Guatemala y Banrural. Pero también se logró la atención de varias 

organizaciones de la sociedad civil (INCEDES…) y del sector académico (URL).  (Anexo 

6) 

PRESENCIA EN MEDIOS  

A la actividad llegaron representantes de cinco medios, entre ellos Radio Punto, el Canal 

Antigua, del Periódico y de la revista Estrategia y Negocios. Los medios electrónicos 

transmitieron el mismo día. Ya antes de la actividad la responsable de comunicación logró 

arreglar una entrevista de 90 minutos en Radio Infinita, con Mario García y Dirk 

Bornschein. Es posible que otros medios publiquen más adelante. Por todo eso 

consideramos que hubo una buena cobertura de medios.  (Anexo 7) 

VALORACION DEL TRABAJO EN ALIANZA  (OXFAM, CEG Y FLACSO) 

Consideramos que el trabajo conjunto logró abarcar una muy amplia gama de sectores. 

FLACSO, por un lado, y el CEG por el otro, llegan a diferentes estratos de la sociedad. 

Aunque también habría que mencionar la presencia de Mario García que trabaja en 

PRONACOM y que es ex jefe del programa de remesas de Banrural. Su participación fue 

de suma importancia.  

Una especial mención merece la coordinación con OXFAM, por que se notó en cada 

momento la disponibilidad para contribuir a un evento con el máximo alcance posible.  
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REFLEXIONES Y SEGUIMIENTO 

En el marco de la evaluación de la actividad se presentaron varias observaciones 

valiosas. El público mostró un inusual interés en hacer fotografías de diferentes láminas 

de las presentaciones. De igual forma se notó un alto interés en la temática, aunque 

acompañado de poco conocimiento. Estas y otras observaciones indican que el tema de 

Migración y Desarrollo no solo representa una ampliación del enfoque de Derechos 

Humanos, sino también una oportunidad en la actual coyuntura de Guatemala.  

Ante esta situación vemos la urgente necesidad de trabajar el tema en diferentes niveles a 

la vez.  

(1) Falta un proceso de incidencia en la capital que trate de llegar a diferentes actores 

políticos, económicos y gubernamentales, con el fin de ampliar no solo el enfoque de 

Migración, sino también el del Plan Alianza para la Prosperidad. Este proceso puede 

poner el tema en la agenda de los sectores. Considerando el poco conocimiento de lo 

sectores vemos la necesidad de ofrecer un curso de formación, que logre profundizar la 

conciencia de diferentes sectores, incluyendo el sector academia que hasta ahora no 

cuenta con personal especializado.  

Entre las actividades recomendadas se encuentran eventos con bancadas del congreso, 

con instituciones del gobierno, del sector privado, sobre todo los MiPYME, pero también 

un evento con los movimientos de jóvenes que actualmente se encuentran levantando el 

tema de reformas institucionales y culturales en Guatemala (Landivarianos, USAC es 

pueblo, Somos, Justicia Ya). Consideramos que el tema de Migración y Desarrollo 

compete a la juventud del país, porque son ellos, que por sus convicciones determinan las 

políticas del futuro.  

(2) Adicionalmente recomendamos una investigación inicial sobre las asociaciones de 

migrantes en los Estados Unidos. Esta investigación se orientaría hacia una evaluación de 

la cooperación de las embajadas con las asociaciones, así como la forma como las 

asociaciones se involucren o piensan involucrarse en las comunidades y regiones de sus 

integrantes. Esta investigación levantaría no solo mucho interés en los actores clave, si no 

también proveerá información clave sobre posibles campos de intervención.  

(3) Paralelamente recomendamos difundir el enfoque de Migración y Desarrollo en una 

zona piloto de Guatemala. Por medio de capacitaciones y reuniones de discusión se 
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podría llegar al personal de instancias públicas y ONG de desarrollo que trabajen en la 

región.  

(4) Un día después de la actividad se logró una comunicación con la Comisión 

Presidencial para el Migrante. Nos señalaron (verbalmente) que podrían cofinanciar 

ciertas investigaciones de mucho interés para el Comisionado. Pero se necesitaría un 

financiamiento principal. Sin aclarar cuál es la investigación de mayor interés, nos 

mencionaron dos temas: 

- Una investigación en una zona piloto de alta migración que busca determinar 

posibilidades de desarrollo para la población. 

- Una investigación sobre las asociaciones de migrantes, muy parecida a la que 

nosotros recomendamos. Se nos señalaron que se busca información sobre el 

funcionamiento de los servicios del MINEX para los migrantes. Este enfoque no 

excluye las otras preguntas que nosotros vemos de mucha importancia.  

Consideramos que las medidas arriba mencionadas podrán contribuir a diferentes 

objetivos a la vez: 

• Revitalizar el debate sobre Desarrollo en Guatemala. 

• Incidir en actores clave al respecto. 

• Recomendar medidas concretas de mejoramiento para instituciones del Estado. 

• Contribuir a mejorar la vinculación de las asociaciones de migrantes con el 

desarrollo de su país. 

• Ayudar a fortalecer los vínculos del MINEX a las asociaciones de migrantes. 

• Facilitar un conocimiento que permite a los integrantes de zonas (piloto) de alto 

riesgo de migración trabajar en un desarrollo más sostenible. 

• Conectar con los movimientos de jóvenes y sus reflexiones sobre el futuro del 

país. 
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Migration Studies  

University of 
Minnesota  

Ellen Engseth Directora eengseth@umn.edu The Immigration 
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migrantes mexicanos en 

Miguel Moctezuma Longoria mmoctezuma@estudiosdeldesarrollo.net 
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políticas públicas 

Daniela Vono de Vilhena vono@demogr.mpg.de  

Transnacionalismo migrante: 
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Desarrollo Social de la Sede 
Subregional de la Comisión 
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Héctor Rodríguez Ramírez hrr@itesm.mx 
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Mónica Portilla mportilla@afsc.org
Miriam Camas mcamas@afsc.org

Douglas Juárez djuarez@afsc.org

Oscar Chacón ochacon@alianzaamericas.org
Helena Olea holea39@gmail.com

3 AWO International PAP Karin Eder karin.eder@awointernational.de 2433-9375 32 ave. 5-79, Residenciales V, zona 11

Se priorizan acciones de 
información sobre riesgos y formas 
de protección para personas 
migrantes o en situación de 
plantearse a migrar, así como para 
familiares de migrantesy retornados 
que requieren acompañamiento en 
la integración familiar y social. 

4 Asociación de Guatemaltecos Unidos 
por Nuestros Derechos - AGUND GA José Sicajau agundguatemala@yahoo.com

 Sensibilizar a las autoridades 
gubernamentales sobre las 
cuestiones que preocupan a los 
trabajadores migrantes temporales y 
abogar por ellos; Brindar 
capacitación para fortalecer el tejido 
educativo, productivo y social de las 
comunidades de origen de los 
trabajadores y ayudar a los 
miembros de AGUND a entender las 
disposiciones laborales y de 
derechos humanos tanto en 
Guatemala como en los países 
donde los trabajadores viajan y 
participan en estos programas.

Domingo Vásquez
Gustavo Juárez 
Leyla Espinal
José Bravo

6 Asociación ASDEA ARG asociacionasdea@yahoo.com

7 Asociación Campesina de Desarrollo 
Integral del Petén - ACDIP ARG acdipeten@gmail.com

8
Asociación para el Desarrollo 

Sostenible de la Juventud - ADESJU 
Chiantla

ARG adesju@gmail.com

9 Asociación de Abogados Mayas ARG nimajpu@yahoo.com
10 Asociación Adelina Caal Maquin ARG adelinacaalmaquin@hotmail.com

11
Asociación Nacional de 

Municipalidades de la República de 
Guatemala - ANAM

ARG betsy.soc@anam.org.gt

12 Asociación para la Protección de la 
Familia Desposeída - APROFADE ARG Ronald Mayorga aprofade@yahoo.com

13 Asociación El Buen Sembrador 
Chauxajil ARG asoc.elbuensembrador@gmail.com

secretariapopnoj@yahoo.es

PROYECTO MIGRACIÓN Y DESARROLLO - FLACSO 

2

1

  

Alianza Américas GA

Apoya a los inmigrantes y 
refugiados abogando en 
Washington por una política 
migratoria. Desarrolla políticas 
económicas humanas para reducir 
la migración forzada, protege 
derechos laborales, desarrolla 
camino a la ciudadanía, respetar los 
derechos civiles y humanos de los 
inmigrantes, desmilitarización en la 
frontera entre EE.UU y México, 
acceso de servicios a migrantes y 
refugiados.

American Friends Service Committee -
AFSC- 2434-7113 30 Avenida 6-80, zona 11 

Residenciales 5. GA-PAP

  

     

    
    

    
       

      

Asociación De Retornados 
Guatemaltecos - ARG asoc.retornadosguatemaltecos@gmail.com 5
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migracionpopnoj@gmail.com
mujerespopnoj@gmail.com

Juan José Hurtado ctecnicopopnoj@gmail.com

Mateo Lucas Alonzo

matyusluk@hotmail.com
15 ARG Brenda Xol sankbrenda@gmail.com

Ada Zambrano ada.zambrano@care.org

Zayda Gómez zayda.gomez@care.org

17 ARG Carmen Pellecer clpellecer@yahoo.com.mx
18 CALAS ARG Daniel Juárez danieljuarez@calas.org.gt

19 Casa del Migrante Tecún Umán GA Padre Ademar Barili migrantetecun@yahoo.com.mx 7776-8416
0 av. "C" del Migrante, 0-22 Col. Olguita 

de León TECÚN UMÁN 12017 . San 
Marcos. 

Brinda hospedaje de 3 días, 
alimentación, asistencia social, 
laboral, jurídico - legal, médica y 
diversas necesidades básicas que 
puedan necesitar mientras 
permanecen en la institución. 

20 Casa del Migrante Arriaga ARG casadelmigrantearriaga@gmail.com
21 CEADEL GA Gabriel Zelada jgzo57@yahoo.com

Sandino Asturias sandino.asturias@ceg.org.gt
Oswaldo Samayoa hectoroswaldosa@gmail.com 

cscalapm@gmail.com

carlos0864@yahoo.com

24
Coordinadora Institucional de 

Promoción por los Derechos de la 
Niñez - CIPRODENI 

 direccion.ciprodeni@gmail.com
Se enfoca en niñez y adolescencia 
en riesgo vulnerabilizada, derechos 
humanos, políticas públicas. 

25 Coordinadora de Asociaciones 
Campesinas Agropecuarias ARG coacap_desarrollo@yahoo.com

26 GA Claudia López claudiaveronica.lopez@gmail.com
27 ARG Daniel Trovadan trovadan@yahoo.es

Aura Beatriz Sosa Álvarez asosa@pdh.org.gt
Thelma Schaub tschaub@pdh.org.gt
Eduardo Woltke eduardo.woltke@ecapguatemala.org.gt

Judith Erazo judith.erazo@ecapguatemala.org.gt

30 ECPAT GA Maria Villareal villareal.maria@gmail.com 

31 Federación Guatemalteca de Escuelas 
Radiofónicas - FGER GA Simón Antonio simonantonio2009@gmail.com 

32 Department of Homeland Security ARG Luis Urrutia luis.e.urrutia@associates.ice.dhs.gov

16

29

2331-4575

2232-1430

Asociación Pop No'j14 GA 2238-0905

GA

CARE Guatemala PAP

GAEquipo de Estudios Comunitarios y 
Acción Psicosocial 

Carlos López 

Silvia Verónica Raquec

3av. 0-80 Colonia Bran, zona 3

Promover la información, la 
sensibilización, formación y acción 

sobre las reivindicaciones de 
pueblos indígenas y el qué hacer de 

Pop No’j, a lo interno y externo

2254-0880 10a. Calle "A" 6-26, zona 2 
Análisis e investigación sobre el 

tema de migración. 

22 Calle 15-25 zona 13 
Implementa programas humanitarios 
y de desarrollo a largo plazo para 
enfrentar a las causas adyacentes 

2a. Avenida 1-11, zona 3. Colonia Bran 

Impulsa y desarrolla procesos de 
acción psicosocial, formación, 
sensibilización e incidencia con un 
enfoque integral, con personas, 
grupos o comunidades 
sobrevivientes de violencias 
sociopolíticas, violaciones a DDHH, 
buscando justicia y fortalecimiento 
del tejido social. 

28

23 2230-2781 15 av. 1-91, zona 1 Centro Scalabriniano de Atención a 
Migrantes  -  Casa del Migrante

GACentro de Estudios de Guatemala 22

Se brinda el servicio social de 
asistencia a los migrantes. Ofrece 

atención pastoral y humanitaria a la 
población interna y externa. Los 

misioneros Scalabrinianos asumen 
la dirección de la Casa del Migrante 

en Guatemala. La población 
beneficiada son los deportados, 

refugiados, desplazados internos, 
retornados, migrantes y otros. 

GADefensoría de Población Desarraigada 
y Migrante - PDH
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Irene Palma irenepalmacalderon@gmail.com
Danilo Rivera daniloriveraa@yahoo.com.mx
Luis Arenas learenasplus@yahoo.com

34 INDESGUA GA Luis Edgar Arenas learenasplus@yahoo.com Promoción de campañas con 
beneficio a la migración 

José Miranda jose.miranda@flacso.edu.gt

vreyes@flacso.edu.gt

Lisseth Vásquez lvasquez@myrnamack.org.gt

Helen Mack
helenmack8@gmail.com 

37 Fundación Sobrevivientes Claudia María

 claudia.maria@sobrevivientes.org

2245-3000 12 calle 11-63, zona 1

Provee apoyo a mujeres, niños y 
adolescentes que sufren cualquier 
tipo de violencia. Brindan servicio 
jurídico civil y penal, psicológico, 
casa refugio. 

Carlos Federico Amézquita camezquitagalindo@icrc.org

Andrés Kruesi akruesi@icrc.org

39 Instituto de Investigaciones Históricas 
y Antropológicas -USAC GA Lesbia Ortiz lesbiaortiz@yahoo.com

ips.guate@gmail.com

mike17-11@hotmail.com

jeanpaulbriere@gmail.com

paulbriere@hotmail.com
José Toasa jtoasa@iaf.gov

Susan Stine sstine@iaf.gov

Kristie Jacobs kjacobs@iaf.gov

Luis Eduardo Cortéz Salvatierra gtseal@iaf.gov
cescobarsarti@gmail.com
cescobar.ala@gmail.com

44 LAMBDA direccion@lambda.org.gt 2232-2584 2a ave. 12-51, zona 1 Defensa de DD.HH a personas 
LGBTI en el transcurso migratorio.

45 Lutheran World Federation PAP Dora Arriola nac.gtm@lwfdws.org 2362-1371 12 calle 2 - 70, zona 2, Santa Delfina 

Contribuye a la justicia, paz y 
respeto a los derechos humanos, a 
través de acciones de protección, 
rescate de la memoria histórica y la 
justicia transicional en la región. 
Priorizando temáticas como 
migración, desplazamiento interno y 
seguridad. En el caso de 
Guatemala, estás actividades se 
realizan con la Asociación para el 
Desarrollo y la Paz -ADP-. 

46 ARG Luis Sutuj lsutuj@mcyasoc.com

ARGInter-American Foundation - 
Guatemala42

36

35

41

14-7444 / 2414-74

GAInternational Committee of the Red 
Cross 5843-007238

Fundación Myrna Mack GA

FLACSO GA -
PAP

Jean Paul Briere 

Jardínes de la Asunción 

Apoya la labor humanitaria asociada 
a la migración. Busca dar 

respuestas a las necesidades 
básicas de dicha población y apoyar 
a la protección a lo largo de la ruta 

migratoria. 

2414-0500 2a. Calle 15-15 zona 13 

3ra Calle 4-44 zona 10 

Se impulsan proyetos académicos 
de investigación e incidencia para la 

contribución de conocimientos 
respecto a temas relacionados con 

la migración, movilidad humana, 
desarrollo social entre otros. 

INCEDES GA33 2336-1347 / 
2336-1933

43

11a. Calle 11-28, zona 1 

Carolina Escobar SartiGALa Alianza

Luis AyfánGAInstituto de Protección Social 
Guatemala 40 32-5550 / 2221-17
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47 ARG Luis Eduardo Cortéz lcortez77@gmail.com
48 ARG Max Conde mxconde@yahoo.com
49 Migrants Mesoamerica - MDM ARG fieldco.migrants.mesoamerica@medecinsdumonde.net
50 Ministerio de Gobernación ARG Mariela Alejandra Villatoro mvillatoro@mingob.gob.gt

51 Mesa Nacional para las Migraciones 
en Guatemala -MENAMIG GA Julia González  juliagderas@yahoo.com 2288-6856  0-19 zona 2, Edificio Isabel La Católica,  

Influye en las políticas públicas que 
beneficien al migrante en el origen 
de su trayecto, durante el 
desplazamiento, su destino y a su 
retorno. Asimismo, asesora 
migrantes sobre a qué 
organizaciones pueden acudir en 
caso necesiten ayuda. 

academiadiplomatica@minex.gob.gt
Ana María Dieguez adieguez@minex.gob.gt

Siddy Jovanna Bustamante sbustamante@minex.gob.gt

Billy Toshiko Lam Padilla
blam@minex.gob.gt

53 movhuceg@yahoo.com
54 Movimiento Social GA movninez@gmail.com

55 Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala -ODHAG- ddhh@odhag.org.gt 2285-0456 6a. calle 7-70, zona 1 

Generar y fortalecer procesos de 
empoderamiento, promoción y 
defensa de los DD.HH

Susana Gauster sgauster@oxfam.org.gt
Carolina Enríquez carolina.enriquez@oxfam.org

Juliana Turqui juliana.turqui@oxfam.org
Victoria Gass vicki.gass@oxfam.org

ammendez@oxfamintermon.org
Rosario Martínez rosario.martinez@oxfam.org

Amilcar Vásquez

movhuceg@yahoo.com

Padre Juan Luis Carbajal frjuanluis@hotmail.com

Jennifer Chávez 

pastoral.acnur@gmail.com

sblanco@consejeriacamex.org 

 fpolania@consejeriacamex.org

2410-0000 2a ave 4-17, zona 10.

Por medio de la red consular, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

es el encargado de brindar 
protección, asistencia y atención 
consular a los guatemaltecos y 

guatemaltecas. 

Ministerio de Relaciones Exteriores - 
Academia Diplomática 52

Project Counselling Service - 
Consejería en Proyectos -PCS 

GA - 
PAP

56

58

57

2331-2145

63-2928 / 2363-18

Sergio Blanco 

PAPOXFAM International

11 ave. 14-80 zona 10 

Contribuye a la defensa, promoción 
y garantías de protección de 
derechos individuales y colectivos 
de la población que se encuentra en 
situación de desplazamiento y 
migración forzada en América 
Latina, así como los derechos de las 
organizaciones y personas 
defensoras de la población 
migrante; fortalecimiento de su 
actoría e indicidencia política y 
construcción de respuestas 
integrales a su situación. Incluye la 
acción sobre causas que la 
originaron. Construcción de 
agendas, propuestas e iniciativas 
que contribuyan a la toma de 
medidas y políticas que favorezcan 

     
     
 

6a.  calle 3-66, zona 10

Protege a los recién llegados, 
proporciona apoyo legal, psicológico 
y de emergencia, ayuda a los 
refugiados a preservar su dignidad. 

2432-5654  15 Calzada Roosevelt 4-54, zona 3 de M  

Fortalece la pastoral migratoria para 
responder al fenómeno de la 

movilidad humana. Coordina junto 
con las pastorales diocesanas, 

acciones de incidencia y atención a 
la migración. Asesora a las 

parroquías para que sean espacios 
de acogida. Brinda asesoría jurídica 

a los migrantes y familias, sobre 
derechos y procedimientos 
migratorios y se denuncian 

públicamente las violaciones a sus 
derechos humanos. 

Pastoral de Movilidad Humana GA
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Mayla Alarcón 

malarcon@consejeriacamex.org

sgularte@pdh.org.gt

Jorge Ramírez jramirez@pdh.org.gt

Jessica Ramírez Sanchez 

jramirez@pdh.org.gt
60 GA Renzo Rosal renzolautaro.rosal@gmail.com

61 Rebeca Morales rebeca.morales610@gmail.com

Leonel Dubón ldubon@refugiodelaninez.org.gt

Sandra López slopez@refugiodelaninez.org.gt

Rossy Palma direcciondedesarrollo@refugiodelaninez.org.gt

direccionejecutiva@refugiodelaninez.org.gt

Rosa María Álvarez 

coordinaciondeproyectos01@refugiodelaninez

direcciondeincidencia@refugiodelaninez.org.gt

63 Red de Mujeres Mayas Aguacatán redmmaya@gmail.com
Ana Silvia Monzón anas.monzon@gmail.com

Raúl Molina rmolina20@hotmail.com

Edgar Castellon edgar.anibal.castellon@gmail.com

Erasmo Morales erasmomorales2004@yahoo.com 

Padre Mauro Verzeletti verzelettimauro@yahoo.com.mx
Carol Girón carolgirons@gmail.com

Lucrecia Oliva oliva.lucrecia@gmail.com
regco.latinamerica@medecinsdumonde.net

admin.guatemala@medicosdelmundo.org

GARed Internacional de Migración 
Scalabrini - SIMN65

    
    

  

62

59

  

Refugio de la Niñez GA

Sandra Gularte

Procuraduria de los Derechus 
Humanos - PDH GA 12 av. 12-54 zona 1

Realiza monitoreos al albergue de la 
Dirección General de Migración, 

donde se encuentran personas que 
están en proceso de ser deportadas. 

Brinda atención psicosocial a 
familiares de migrantes 

desaparecidos o fallecidos en la 
ruta. Incide frente a las autoridades 

del Estado en la construcción de 
propuestas de leyes con enfoque en 

derechos humanos, así como en 
casos de deportados y de migrantes 

en el albergue de la Dirección 
General de Migración. 

     

     
     

    
       

    
    

       
   

    
    

     
   

      
     

   
    

      
medidas y políticas que favorezcan 
la situación de la población 
migrante, desde un enfoque de 
derechos. 

Atención a a niñas y adolecentes 
víctimas de trata de personas. 
Brinda abrigo y protección a 
víctimas y sobrevivientes de 
explotación y trata de personas que 
se da en migraciones. 

2334-0205 4a ave. 10-52, zona 9

2414 7444GA

ARG

Red por la Paz y el Desarrollo en 
Guatemala - RPDG64

REGCO Latin America

2424-1717

66
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Rubelci Alvarado rubelci.alvarado@savethechildren.org

Andrea Soto andrea.soto@savethechildren.org

Roberto Cabrera  roberto.cabrera@savethechildren.org

68 Semilla Nueva ARG Curt Bowen curtbowen@semillanueva.org
69 ARG Stephen Bird shbird@bellsouth.net
70 ARG Susana Palma spalma@hpp-gt.org

sindyhernandezb@gmail.com

smhernandezb@url.edu.gt

Ursula Roldán Andrade uroldan@url.edu.gt Investigadora y coordinadora del 
área de migraciones. 

72 GA
Ruth Piedrasanta ruthpiedrasanta@hotmail.com

73

Universidad del Valle de Guatemala GA-PAP Aracely Martínez ajmartinez@uvg.edu.gt

2507-1500 18 av. 11-95 zona 15 Vista Hermosa III 

Responsable de la Maestría en 
Desarrollo en la Universidad del 
Valle de Guatemala. Trabaja el tema 
de asociaciones de migrantes en 
Estados Unidos. 

74 Univerisity of Texas Rio Grande Valley ARG Guadalupe Correa guadalupe.correacabrera@utrgv.edu
75 Vicken Kayayan avickenk@gmail.com
76 ARG Virginia Rodas virginia.rodas@avexternos.org

77 Voces Mesoamericanas Miguel Ángel Paz paz@vocesmesoamericanas.org

Reconoce la centralidad de las 
personas en las experiencias, 
movimientos y conflictos 
migratorios. Sus enfoques y 
compromisos de trabajo parten de 
reconocer la diversidad de formas 
del sujeto migrante, de los modos de 
pertenencia múltiple y cambiante de 
mujeres y hombres que viven la 
migración como experiencia social 
concreta. Posee 3 enfoques: 
transnacionalismo, interculturalidad, 
y derechos. 

Evelyn Reyes evelyn_reyes@wvi.org
Gabriela Lima gabriela_lima@wvi.org
Marilis Estrada  marilis_bestrada@wvi.org

Peter Gape peter_gape@wvi.org

 desarrollo.ala@gmail.com GA
charly251@hotmail.com GA
analuna18@hotmail.com GA
is.anaraf@gmail.com GA

elena.educoudray@gmail.com GA
evillagran.villagran@gmail.com GA

rodriguezpizarrogabriela@gmail.com GA

Investigadora del subprograma 
Movilidad Humana del Instituto de 
Investigación sobre Dinámicas 
Globales y Territoriales, trabaja el 
tema de migración desde la 2426-2626 sta Hermosa III, Campus Central, zona 1  

Colabora para erradicar las causas 
que obligan a los niños y familias a 

huir, como lo es la pobreza y 
violencia. Se esfuerza por garantizar 
el bienestar de niños afectados por 

cualquier tipo de proceso migratorio, 
tanto en su país como en su 

destino, y que para que la sociedad 
no tolere la vulneración de sus 

derechos. Inciden sobre los 
gobiernos y las instituciones para 

que refuercen los sistemas de 
protección, especialmente en niños 

migrantes no acompañados. 

9a. Av 32-01, zona 11, Colonia Las 
Charcas

17 calle 5-90, zona 11 Colonia Mariscal 

71

Sindy Hernández Bonilla 

67

GA-PAPUniversidad Rafael Landívar 

78

Save the Children 2244-8500

World Vision International 1-5000 / 2411-50  
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leticiarecinos76@gmail.com GA
temajlopez@yahoo.es GA

rmolina20@hotmail.com GA

azya_ad@iniciativaciudadana.org.mx ARG
baad_eyes@yahoo.com ARG

direccion@cdhfraymatias.org ARG
 bfernandez@aecid.hn ARG
dany@enmiguate.com ARG

neftaliisaias@gmail.com ARG
sarademaselli@sinergianoj.org ARG

direccionmoloj@gmail.com ARG
tcastellanos@gytcontinental.com.gt ARG
ejecutiva2@hotelroyalpalace.com ARG

 dfield@iom.int ARG
direccion@migracion.gob.gt ARG

titular@hugomerida.org ARG
jc@janelleconaway.com ARG

gerencia@asobagri.com.gt ARG
ihgalicia@renap.gob.gt ARG
ev_evelyn@yahoo.ca ARG

icremso57@yahoo.com ARG
luis.catalangt@gmail.com ARG
gerardorodas@gmail.com ARG

j.b.bensave2011@hotmail.com ARG
lesbyamendez1968@gmail.com ARG

hector.56style@gmail.com ARG
gustavo.juarez122@gmail.com ARG

Correos MINEX
dema1307@yahoo.com.mx

max.cabreraquezada@gmail.com ;  max.cabrera.guate@gmail.com
villareal.maria@gmail.com
carlos0864@yahoo.com
indesgua.lea@gmail.com
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No. ORGANIZACIÓN CONTACTO PUESTO CORREO ELECTRONICO
Organización Internacional para las Migraciones -OIM Melissa Vega mevega@iom.int 

Unión Europea Thomas Pallas Jefe de Cooperación de la Unión Europea delegation-guatemala@eeas.europa.eu 
USAID * * *

Arabella Woolfolk Embajadora - Asuntos Consulares y Migratorios awoolfolk@minex.gob.gt ; digracom@minex.gob.gt ; 
Andrea Ozaeta Asistente aozaeta@minex.gob.gt 

CONAMIGUA Alejandra Gordillo Secretaria Ejecutiva alejandragordillo1@gmail.com 
Alessandro Cacciapuoti cacciapuoti@unhcr.org 

PNUD - ACNUR Raquel Trabazo Asistente de Protección trabazo@unhcr.org 
Enrique Valle valles@unhcr.org

National Democratic Institute * * *
Parlacen Irma Amaya Iamaya2nda@yahoo.es 
MINECO Abel Ovalle mipymes@mineco.gob.gt

OIM Sonia Pellecer
BANGUAT Victor Flores 

SOSEP mdepaz@sosep.gob.gt
CONGRESO Gustavo Medrano Presidente de la Comisión de migrantes gmedrano@congreso.gob.gt

BCIE

Embajadas
Estados Unidos * * *

Noruega * * *
Adrián La Torre Vila Cónsul y Primer Secretario adrian.la-torre-vila@gov.se

Hanna Hedstrom Tercera Secretaria hanna.hedstrom@gov.se
Paola Cifuentes Asistente paola.cifuentes@gov.se

Canadá * * *
El Salvador Hugo Rodríguez Cónsul hrodriguez@rree.gob.sv 
Honduras Silvia Padilla Encargada de asuntos consulares consuladoguatemala@hotmail.com 
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