
Perfil de las mujeres salvadoreñas migrantes 

Históricamente, El Salvador se ha caracterizado por poseer elevados índices de migración hacia el 

exterior. En 2016, se estimaba que un total de 3.1 millones de personas con ciudadanía salvadoreña 

residían en el exterior (Maldonado, 2016). Si bien los porcentajes varían de acuerdo con las fuentes 

consultadas, estas coinciden en que la mayoría de estas personas residen en Estados Unidos. 

Consecuentemente, la información estadística relacionada con la población salvadoreña en el país 

norteamericano es más amplia, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 

Por sí misma, la migración constituye un fenómeno complejo con múltiples causas y consecuencias, 

en el cual interviene diversidad de actores e instituciones estatales y privadas. A continuación, se 

presenta un breve resumen sobre el perfil de las mujeres salvadoreñas residentes en el exterior 

(particularmente, en Estados Unidos), los motivos que impulsan la migración femenina, estadísticas 

referentes a salvadoreñas migrantes retornadas, las dificultades que encuentran en el tránsito hacia 

sus países de destino y las necesidades que enfrentan al retornar a El Salvador.  

1. Perfil de las mujeres migrantes 

 

1.1 Países de destino y residencia 

Según la Organización Internacional para las Migraciones ([OIM, 2017), 93.08% de personas 

salvadoreñas migrantes en el extranjero residía en Estados Unidos en 2017; 1.15% residía en Canadá, 

y, otro 1.15%, en Australia. Un porcentaje del 3.08% residía en otros países como México (0.96%), 

Italia (0.38%) y España (0.19%). Igualmente, la OIM (2023b) identificó que 99.7% de las niñas, niños 

y adolescentes que migraron de El Salvador entre julio y diciembre de 2022, tenía como destino final 

Estados Unidos. 

Los resultados de la sexta encuesta de remesas familiares en los Estados Unidos, realizada por el 

Banco Central de Reserva (BCR), muestran que los países de residencia de la población salvadoreña 

en el exterior al analizar el origen de las remesas enviadas hacia El Salvador: 94.6% de estas se origina 

en Estados Unidos; 0.9%, en Canadá; 0.4% en Italia (igual porcentaje que las remesas provenientes 

de España), y, 0.2%, en Panamá. No obstante, otras remesas se originan en México, Guatemala, 

Australia, Costa Rica, Reino Unido, Honduras, Emiratos Árabes Unidos, Nicaragua, Suecia, Belice, 

Uruguay, Alemania y Francia (BCR, 2019). 

Además, un estudio de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en el cual se realizaron 298 

encuestas a población salvadoreña residente en el exterior, reflejó que 44% de personas 

encuestadas residía en Estados Unidos; 13%, en España; y, 11%, en países centroamericanos. 

Adicionalmente, un porcentaje residía en países como Australia, Alemania, Venezuela, Cuba, Japón, 

Uruguay, Colombia, Filipinas, Rusia, Países Bajos, Perú, Kuwait e Irlanda (Superintendencia del 

Sistema de Financiero, 2022).  

Los datos citados en este apartado evidencian dos características de la migración de la población 

salvadoreña: se trata de un fenómeno global que alcanza todas las regiones del planeta, aunque se 

concentra mayoritariamente en Estados Unidos; al respecto, la OIM afirmó en 2022, que las 

personas nacidas en El Salvador que residen en este país ascendieron a 1 millón 418 mil 147. Dentro 

de Estados Unidos, los principales estados de residencia y destino para población salvadoreña 



migrante son Florida, California, Texas, Virginia, Massachusetts, Washington D.C., Georgia y Nueva 

York (OIM 2022a: 2023b). 

1.2 Género y edad 

De acuerdo con la OIM, en 2017, 41.8% de la población adulta de personas migrantes salvadoreñas 

en el exterior eran mujeres, frente a 58.2% de hombres. La edad promedio para este grupo 

poblacional era 39 años. Para el caso de la niñez, 42.3% eran niñas y 57.7% niños, con edad promedio 

de 6.5 años.   

Es necesario aclarar que la mayor parte de estudios sobre la población migrante se centra en quienes 

residen en Estados Unidos, debido al elevado porcentaje de la población migrante que representa. 

En consecuencia, es posible caracterizar más detalladamente a este grupo.  

Así, al estudiar a quienes envían remesas hacia El Salvador, el BCR (2019) encontró que 50.9% de 

estas eran mujeres, y, 49.1%, hombres. En cuanto a la edad promedio de las mujeres remitentes de 

remesas, esta era 39.6 años, lo cual indica que se trata de mujeres jóvenes adultas que todavía están 

en edad de trabajar. Por otra parte, la edad promedio de las mujeres que no enviaron remesas hacia 

el país durante 2018 era 41 años. Al considerar a ambos grupos, la edad promedio de mujeres que 

se encontraban en Estados Unidos era 39.8 años. 

En este orden de ideas, las estadísticas de la OIM (2023a) sobre personas migrantes adultas en 

Estados Unidos dan cuenta de una población compuesta por 51.1% de hombres y 48.9% mujeres. 

Por edades, 129 mil mujeres tenían entre 18 – 29 años; 164 mil, entre 30 – 39 años; 185 mil, entre 

40 – 49 años; 111 mil, entre 50 – 59 años, y, 48 mil, más de 60. Nuevamente, las estadísticas, 

evidencian la juventud de las mujeres salvadoreñas residentes en Estados Unidos.  

1.3 Escolaridad 

En 2017, los años de escolaridad promedio de las salvadoreñas migrantes en el exterior era 9.6 años, 

levemente superior al promedio masculino, el cual se fijó en 8.8 años. Por el contrario, los años de 

escolaridad promedio de los niños migrantes en el exterior era 7.1 años, superando el promedio de 

6.3 años de escolaridad que se registró para las niñas (OIM, 2017).  

No obstante, los datos del BCR (2019) también demuestran un nivel promedio de escolaridad más 

elevado entre las mujeres remitentes de remesas, el cual era de 9.1 grados completos, mientras que, 

en promedio, los hombres remitentes completaron 8.8 grados. Además, el BCR reportó los 

porcentajes de escolaridad para las personas remitentes, y, aunque estos no se desagregan por 

género, son útiles para comprender la situación educativa de las mujeres residentes en Estados 

Unidos. Así, 0.5% no completó ningún grado; 26.6% completó primaria; 26.7%, secundaria; 33.6%, 

bachillerato, y, 12.6%, tenía educación universitaria.  

Al respecto, la OIM (2023b) encontró que, en 2022, 23.2% de las niñas migrantes residentes en 

Estados Unidos no había completado la educación parvularia, en tanto 7.2% sí lo había hecho. Por 

el contrario, las niñas que con educación básica completa sumaron un porcentaje de 30.4%, frente 

a 27.2% que no la completaron. Sin embargo, las niñas con educación media incompleta fueron más 

que aquellas con educación media completa, con porcentajes de 11.2% y 0.8%, respectivamente. 



En el caso de las adultas migrantes residentes en Estados Unidos, 9.5% había alcanzado la educación 

básica en el Ciclo 1 (entre el 1o y 3o grado); 17.5%, educación básica en el Ciclo 2 (entre el 4o y 6o 

grado); y, 27.9%, educación básica en el Ciclo 3 (entre 7o y 9o grado). Sin perjuicio de lo anterior, es 

destacable que más de la tercera parte había alcanzado la educación media (27.9%) o educación 

superior o técnico (11.2%), según la OIM (2022a).  

1.4 Ingresos  

Debe señalarse que hay pocos datos disponibles sobre la economía de la población salvadoreña 

migrante que reside en el extranjero a nivel general. Sin embargo, debido a los elevados flujos 

migratorios hacia Estados Unidos y los volúmenes de las remesas enviadas desde este país hacia El 

Salvador, se ha generado más información sobre este sector de la población.  

Al respecto, en 2022, 90.1% de la población salvadoreña en Estados Unidos reportó recibir algún 

tipo de ingresos, ya sea mediante trabajo asalariado, negocios o pensiones. No obstante, en el caso 

de las mujeres, el porcentaje se reduce al 83.6%, a la vez que aumenta a 96.1% para los hombres 

(OIM, 2022a).  

En este sentido, 92.5% de la población salvadoreña en Estados Unidos recibe sus ingresos a través 

del trabajo asalariado, con ingreso mensual promedio global de $3 mil 067.3. El 45.3% de este sector 

de la población corresponde a mujeres, quienes enfrentan una brecha salarial desfavorable de $1 

mil 452.3, ya que, mientras ellas reciben en promedio un ingreso mensual de $2 mil 270.2, los 

hombres perciben $3 mil 722.5.  

Las personas que poseen negocios representan el 7.1% de la población salvadoreña en Estados 

Unidos que percibe ingresos. De estas, el 33% son mujeres. El ingreso mensual promedio global de 

este sector es $13 mil 900, aunque, en el caso de los hombres con negocios el promedio se eleva a 

$14 mil 386.7, y, para las mujeres, desciende a $12 mil 947.8; en otras palabras, se trata de una 

brecha de $1 mil 438.9.  

Igualmente, las personas que se benefician de fondos de retiro o pensiones fueron el 1.9% de 

quienes reciben ingresos, percibiendo $1 mil 014.6 al mes en promedio. Entre las mujeres, esta cifra 

se reduce a un promedio de $820 y aumenta a $1 mil 209.3 para los hombres, una brecha de $389.3 

(OIM, 2022a). 

1.5 Estatus migratorio 

De acuerdo con la OIM (2017), 60.2% de la población salvadoreña en el exterior no contaba con un 

estatus migratorio regular permanente como ciudadanía o residencia en 2017, ya que 11.4% tenía 

TPS (Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en inglés) y 48.8% tenía un estatus migratorio 

irregular. Solo 21.6% gozaba de ciudadanía y 12.9% de residencia o permiso, mientras que a 1.3% se 

le había concedido refugio y el 4% no respondió a la pregunta. 

En el caso particular de la población salvadoreña en Estados Unidos, en 2022, 49.9% tenía estatus 

migratorio irregular y 11.1% gozaba del TPS. Además, 19.8% contaba con residencia y 8.3% con 

ciudadanía, mientras que 8.0% tenía estatus migratorios distintos como asilo (4.4%), Acción Diferida 

para los llegados en la Infancia [DACA, por sus siglas en inglés] (0.8%), otro programa migratorio 

(0.8%) o no sabía o no respondía a la pregunta (0.4%). Solo un 4.4% poseía permisos de trabajo. 



No obstante, de las salvadoreñas en Estados Unidos, 48.5% tenía estatus migratorio irregular; 19.6%, 

residencia; 10.9%, TPS; 9.1%, ciudadanía; 5.1%, asilo; 5.4%, permisos de trabajo, y, 1.4% gozaba de 

DACA, otros programas migratorios distintos, o no sabía o no respondió a la pregunta (OIM, 2022a).  

2. Causas de la migración 

La Dirección General de Migración y Extranjería del Gobierno de El Salvador (DGME) genera 

información sobre la población migrante que incluye, entre otras variables, los motivos para migrar 

de las personas que retornan al país. A continuación, se analiza esta información que abarca el 

periodo comprendido entre 2012 y junio de 2022. 

En este sentido, durante dicho periodo se registró el retorno de 75 mil 527 mujeres migrantes al 

país. Es necesario aclarar que las estadísticas presentadas por la Unidad de Acceso a la Información 

Pública (UAIP) de la DGME registran solamente un motivo para cada mujer retornada, es decir, no 

reconocen que la migración puede ser un fenómeno con múltiples causas. Asimismo, se subraya que 

dichas estadísticas excluyen los motivos para migrar de las personas que no han retornado al país. 

Una vez realizadas estas aclaraciones, debe apuntarse que la información proporcionada contempla 

la categoría “Otros” para referirse a motivos migratorios distintos a los registrados con mayor 

frecuencia, sin embargo, no se aclara cuáles motivos entrarían dentro de esta categoría. El número 

de casos catalogados de esta forma asciende a 10 mil 087, 13.4% del total.  

Los factores económicos fueron el principal motivo para la migración de mujeres entre 2012 y junio 

de 2022, ya que 38 mil 927 mujeres migraron debido a esto, representando más de la mitad de los 

casos registrados en este periodo con un porcentaje de 51.5%. El pico de casos catalogados bajo este 

motivo se produjo entre 2014 y 2016, cuando se registraron 18 mil 899 mujeres retornadas. 

El segundo motivo migratorio de las retornadas al país entre 2012 y junio de 2022 fue la inseguridad, 

con 13 mil 180 casos registrados, 17.5% de estos, concentrándose la mayor parte entre 2014 y 2017, 

con 8 mil 242 casos. Además, 11 mil 489 mujeres retornadas afirmaron haber migrado debido a la 

reunificación familiar, un porcentaje de 15.2%. De igual manera, la mayoría de casos se registraron 

entre 2014 y 2016, con un total de 5 mil 722.  

Ninguno de los otros motivos para migrar identificados por las mujeres retornadas en el periodo 

analizado supera los mil casos: Violencia intrafamiliar fue el motivo en 893 casos (1.2%); Turismo, en 

415 casos (0.5%); Aventura, en 324 casos (0.4%); Desplazamiento forzado, en 132 casos (0.2%); 

Salud, en 76 casos (0.1%). Cuatro mujeres afirmaron haber migrado por discriminación (0.01%). 



 

Fuente: elaboración propia con datos de UAIP - DGME. 

 

Tabla 1. Motivos para migrar en mujeres salvadoreñas retornadas, El Salvador, enero 2012 – junio 2022 

Motivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Factores 
económicos 

2366 3373 6390 6180 6329 2965 2465 4171 914 1901 1873 38927 

Inseguridad 263 456 1834 2701 2683 1024 818 1624 320 755 702 13180 

Reunificación 
familiar 

660 769 1794 1822 2106 884 745 1425 301 504 479 11489 

Violencia 
intrafamiliar 

26 34 102 150 134 83 73 102 21 69 99 893 

Turismo 27 32 30 60 70 56 58 62 20 - - 415 

Aventura 47 33 34 43 30 18 35 51 10 10 13 324 

Desplazamiento 
forzado 

- - - - - - - - - 26 106 132 

Salud  2 2 8 9 12 10 4 11 6 2 10 76 

Discriminación - - - - - - - - - 3 1 4 
Otros 99 222 866 1616 2271 640 1230 2443 445 214 41 10087 

Total 3490 4921 11058 12581 13635 5680 5428 9889 2037 3484 3324 75527 

Fuente: elaboración propia con datos de UAIP – DGME.  

Sin embargo, la OIM también registra los motivos para migrar de las niñas, adolescentes y mujeres 

retornadas al país año con año. De esta forma, las estadísticas generadas por este organismo 

evidencian que, durante 2022, las mujeres adultas migraron principalmente por factores 

económicos (62.8%), inseguridad (22.7%) y reunificación familiar (12.5%), mientras que 2% lo hizo 

por violencia intrafamiliar, y, 35 mujeres, por otros motivos.  
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En el caso de las niñas y adolescentes, si bien los principales motivos para migrar son los mismos, se 

observan algunas diferencias porcentuales. Así, 55.6% de las niñas y adolescentes migraron por 

factores económicos; 24.2% lo hizo por inseguridad, y, 18.2%, por reunificación familiar. Además, 

2.1% migró por violencia intrafamiliar y 11 niñas y adolescentes, por otros motivos (OIM, 2023). 

Adicionalmente, entre enero y agosto de 2023, es notorio un incremento en la migración por 

factores económicos. En las adultas, este fue el motivo para migrar en 72.4% de los retornos, seguido 

por reunificación familiar (15.9%), inseguridad (10%) y otros motivos (1.9%), mientras que 11 

mujeres no especificaron el motivo. En el caso de las niñas y adolescentes, los factores para migrar 

fueron económicos (62.6%), reunificación familiar (22.7%), inseguridad (11.4%), otros motivos 

(3.3%); 6 niñas y adolescentes no especificaron el motivo (OIM, 2023a). 

3. Estadísticas de migrantes retornadas 

3.1 Mes de retorno 

Las estadísticas generadas por la DGME fijan en 75 mil 527 la cantidad de mujeres migrantes 

retornadas al país entre 2012 y junio de 2022. Los años en los que se registraron más retornos fueron 

2014 (11 mil 058 retornos), 2015 (12 mil 581 retornos) y 2016 (13 mil 635 retornos). El único de los 

años restantes que superó los 6 mil casos fue 2019, cuando se registraron 9 mil 889 retornos. En el 

extremo contrario, los años cuando se registraron menos retornos fueron 2012 (3 mil 490), 2021 (3 

mil 484) y 2020 (2 mil 037). Si bien en 2022 se han registrado 3 mil 324 retornos, esta cifra solo cubre 

entre enero y junio.  

Al analizar los retornos 

por el mes cuando se 

produjeron, fueron junio 

(7 mil 113 retornos), 

noviembre (7 mil 167 

retornos) y octubre (7 mil 

749) los meses con la 

mayor cantidad de casos, 

mientras que marzo (5 mil 

712 retornos), febrero (5 

mil 279 retornos) y enero 

(4 mil 879 retornos) los 

meses cuando menos 

retornos se registraron.  
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Fuente: elaboración propia con datos de UAIP – DGME. 



Tabla 2. Mujeres migrantes retornadas, por mes, El Salvador, enero 2012 – junio 2022 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2012 182 259 386 341 369 300 273 247 364 308 268 193 3490 

2013 270 299 290 461 366 282 389 496 486 563 577 442 4921 

2014 454 557 583 627 806 1130 1527 1144 1315 1203 956 756 11058 

2015 755 767 932 954 1104 1169 1160 1112 1091 1302 1163 1072 12581 

2016 741 818 970 1052 1148 1079 1013 1124 1257 1536 1557 1340 13635 
2017 855 785 607 324 408 357 324 406 369 475 448 322 5680 

2018 376 445 408 414 435 423 390 506 466 604 663 298 5428 

2019 353 386 473 808 1018 1497 1386 861 1048 921 575 563 9889 

2020 544 404 310 87 46 39 36 31 35 173 182 150 2037 

2021 27 52 68 111 94 96 108 250 585 664 778 651 3484 

2022 322 507 685 467 602 741 - - - - - - 3324 

Total 4879 5279 5712 5646 6396 7113 6606 6177 7016 7749 7167 5787 75527 

Fuente: elaboración propia con datos de UAIP – DGME.  

De acuerdo con datos de la OIM (2023), entre julio y diciembre de 2022 se produjeron 2 mil 414 

retornos de niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas migrantes, distribuidos de la siguiente 

forma: 689 en julio, 318 en agosto, 435 en septiembre, 364 en octubre, 379 en noviembre y 229 en 

diciembre. Entre enero y agosto de 2023, se registraron 1 mil 992 retornos: 158 en enero, 254 en 

febrero, 398 marzo, 171 en abril, 235 en mayo, 324 en junio, 191 en julio y 261 en agosto (OIM, 

2023a). 

3.2 Edades 

Al analizar los retornos de salvadoreñas migrantes registrados por la DGME entre enero de 2012 y 

junio de 2022, se observa que la mayoría son mujeres adultas con edades entre los 20 y los 39 años, 

con 44 mil 612 casos, equivalente al 59.1% de los retornos producidos en este periodo. Igualmente, 

8 mil 266 de retornos correspondieron a niñas menores de 9 años, lo cual representa 10.9%. Las 

adolescentes (entre 10 y 19 años, según la definición de UNICEF [s.f.]) retornadas en el periodo 

analizado fueron 15 mil 245, es decir, 20.2% del total.  

Los grupos de edades con cantidades y porcentajes menores fueron las mujeres entre 40 y 49 años 

(5 mil 674 retornos, 7.5%); las de 50 y 59 años (1 mil 436 retornos, 1.9%), las mujeres de entre 60 y 

64 años (188 retornos, 0.2%) y las que superaban los 60 años (106 retornos, 0.1%).  

En el mismo sentido, la información publicada por la OIM (2023) muestra 5 mil 738 retornos de 

niñas, adolescentes y mujeres entre enero y diciembre de 2022, siendo 3 mil 595 mujeres y 2 mil 

143 niñas y adolescentes. Asimismo, de los 1 mil 992 retornos registrados entre enero y agosto de 

2023; 1 mil 537 fueron adultas, y, 455, niñas y adolescentes (OIM, 2023a). Dado que este organismo 

retoma datos oficiales de la DGME para sus registros, es posible afirmar que, entre julio y diciembre 

de 2022, se produjeron al menos 2 mil 414 retornos femeninos.  



 

Fuente: elaboración propia con datos de UAIP – DGME.  

3.3 País de procedencia 

De acuerdo con los datos de la UAIP – DGME, entre enero de 2012 y junio de 2022, casi la totalidad 

de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes retornadas procedía de Estados Unidos (28 mil 283) 

y México (46 mil 768), sumando 75 mil 051 retornos entre ambos países. Después de estos, 

únicamente dos países, Belice y Canadá, superaron los cien retornos, con 135 y 144, 

respectivamente.  

Asimismo, durante este periodo, se registraron retornos procedentes de los siguientes países: 

Bélgica (56), Costa Rica (7), Ecuador (1), España (9), Guatemala (61), Holanda (2), Honduras (10), 

India (3), Italia (11), Nicaragua (9), Noruega (2), Panamá (10), República de Corea (2), República 

Dominicana (1), Suecia (10), Suiza (2) y Trinidad y Tobago (1).   

Las cifras anteriores coinciden con estadísticas publicadas por la OIM (2023) con base en registros 

oficiales, ya que, de acuerdo con el organismo, en 2022 se aprehendió a un total de 4 mil 032 niñas, 

adolescentes y mujeres migrantes en Estados Unidos; 1 mil 648, en México, y, 58, en otros países. 

Entre enero y agosto de 2023, la cantidad de aprehensiones en Estados Unidos fue 1 mil 551; en 

México, 417, y, en otros países, 24 (OIM, 2023a). 

3.4 Nivel educativo 

La mayor parte de migrantes retornadas entre enero de 2012 y junio de 2022, había alcanzado la 

educación básica, la cual va del 1o al 9o grado en el sistema de educación salvadoreño. Así, 46 mil 

287 mujeres contaban con este nivel educativo, equivalente al 61.3%. Además, 17 mil 155 (22.7%) 

había alcanzado educación media (bachillerato); 1 mil 782 (2.4%), educación superior universitaria; 

642 (0.9%), educación preescolar; y, 596 (0.8%), educación superior técnica. Por otra parte, 3 mil 

282 (4.3%), no tenía educación formal, y, 5 mil 783 (7.7%) no especificó su nivel educativo.  



 

Fuente: elaboración propia con datos de UAIP – DGME.  

3.5 Departamento 

De acuerdo con la UIAP de la DGME, a nivel geográfico, los departamentos que más retornos de 

mujeres migrantes acumularon entre enero de 2012 y junio de 20222 fueron San Salvador (11 mil 

515), San Miguel (8 mil 275) y Usulután (8 mil 213).  Por el contrario, los departamentos con menos 

retornos registrados fueron Morazán (3 mil 464), San Vicente (3 mil 109) y Cuscatlán (2 mil 351).   

El hecho que el departamento de San Salvador es el que más retornos registró a nivel nacional puede 

explicarse a que este concentra al 27.4% de la población del país, pero también es notorio que San 

Miguel y Usulután, quinto y octavo departamentos más poblados, respectivamente (BCR, 2023), lo 

cual podría apuntar a las características socioeconómicas de estos. Sin embargo, es necesario 

estudiar con mayor profundidad los flujos migratorios de ambos departamentos para realizar 

conclusiones más precisas al respecto.  

No obstante, las estadísticas publicadas por la OIM (2023) sobre niñas, adolescentes y mujeres 

retornadas entre enero y diciembre de 2022, también señalan que fueron San Salvador (833), San 

Miguel (595) y Usulután (547) los departamentos donde más retornos se reportaron, mientras que 

en Chalatenango (189), Ahuachapán (178) y Cuscatlán (167) reportaron las cantidades más bajas.  

Igualmente, la OIM (2023a) afirma que, entre enero y agosto de 2023, la mayor cantidad de retornos 

se registró en San Miguel (202), La Libertad (227) y San Salvador (310); en tanto, los departamentos 

con registros más bajos fueron La Unión (105), Morazán (91) y Cabañas (84). 
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Fuente: elaboración propia con datos de UAIP – DGME.  

Tabla 3. Mujeres migrantes retornadas, por departamento, El Salvador, enero 2012 – agosto 2023 

Departamento 2022 2023 Total 

Ahuachapán 178 134 312 

Santa Ana 328 160 488 

Sonsonate 331 146 477 

La Libertad 506 227 733 

San Salvador 833 310 1143 

Chalatenango 189 105 294 
La Paz 331 110 441 

Cuscatlán 167 57 224 

Cabañas 267 84 351 

San Vicente 234 108 342 

Usulután 547 153 700 

San Miguel 595 202 797 

Morazán 250 91 341 

La Unión 401 105 506 

Total 5157 1992 7149 
Fuente: elaboración propia con base en OIM (2023 y 2023a) 
Nota: el total reflejado por departamento para 2022 (5157) no coincide con el total para ese año (5738) en el documento 
con base en el cuales se ha elaborado la presente tabla.  

 

3.6 Estado familiar 

Finalmente, las estadísticas de la DGME sobre migrantes retornadas entre enero de 2012 y junio de 

2022, indican que la mayoría eran solteras, sumando un total de 51 mil 592, equivalente a 68.3%. 

Las mujeres acompañadas fueron 9 mil 525 (12.6%); las casadas, 8 mil 934 (11.8%); las separadas, 1 
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mil 462 (1.9%); las viudas, 610 (0.8%); divorciadas, 581 (0.8%); mujeres en convivencia, 144 (0.2%). 

Un total de 2 mil 679 (3.5%) no especificaron su estado familiar.  

 

Fuente: elaboración propia con datos de UAIP – DGME.  

4. Dificultades y barreras que enfrentan las mujeres en su tránsito hacia su destino o al 

retornar a El Salvador 

4.1 Dificultades en el tránsito 

Las niñas, adolescentes y mujeres que migran desde El Salvador hacia el extranjero experimentan 

una serie de dificultades en el tránsito hacia sus destinos, las cuales son comunes para la población 

migrante del norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). En este sentido, algunas 

de estas dificultades están determinadas por las modalidades de viaje.  

De acuerdo con la OIM (2022), el medio de migración más usual para personas migrantes de la región 

son los traficantes de personas. Quienes viajan a través de esta modalidad afrontan dificultades 

relacionadas con la protección de sus derechos humanos como la vida y la integridad física, pues 

corren riesgos de muerte, amenazas por parte del crimen organizado, así como otros tipos de 

violencia. 

Sin embargo, una parte de la población migrante emprende el viaje por cuenta propia, sobre todo 

cuando no poseen recursos económicos necesarios para viajar con traficantes de personas. Pese a 

ello, quienes migran bajo esta modalidad también se enfrentan a dificultades económicas; 

concretamente, sufragar gastos para satisfacer sus necesidades básicas y otras que surgen del viaje. 

Finalmente, las personas que migran a través de flujos masivos de migrantes, denominados 

“caravanas”, se enfrentan a dificultades de diversa índole, relacionadas con recursos económicos 

necesarios para alcanzar sus destinos y satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, ya que no 
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cuentan con alimentación adecuada o dinero para continuar el viaje; en ocasiones, también son 

víctimas de la represión por parte de autoridades de seguridad de los países de tránsito. 

Aunado a la anterior, la OIM (2018) identificó necesidades humanitarias de un grupo de personas 

migrantes salvadoreñas que iniciaron sus viajes como parte de una caravana en 2018, señalando que 

12.2% de encuestadas aseguraron que ellas mismas o alguien dentro del grupo de viaje necesitaba 

un medicamento específico, por ejemplo, acetaminofén, antibióticos, ibuprofeno y amoxicilina, 

entre otros. 

Además, 8.8% de personas encuestadas aseguró que ella o alguien dentro del grupo de viaje padecía 

una enfermedad crónica o muy grave, lo cual evidencia carencias en el acceso a servicios médicos, 

como otra de dificultades enfrentadas en el tránsito hacia sus destinos. Algunos padecimientos 

mencionados fueron: alergia, asma, enfermedades renales, presión arterial y sinusitis.  

Desde una perspectiva de género, es importar resaltar que las mujeres migrantes tienen necesidades 

particulares durante el viaje. Estas necesidades se ubican dentro de la salud y atención médica, pues 

1.7% de las encuestadas por la OIM que sus grupos de viaje incluían mujeres embarazadas, con 

promedio de 4 meses de embarazos. Adicionalmente, 5.2% de encuestadas afirmó que su grupo de 

viaje incluía a lactantes, con edad promedio de 14 meses para la niñez lactante. 

4.2 Dificultades al retornar a ES 

Antes de discutir las dificultades que enfrenta la población migrante retornada, hay que matizar que 

este grupo de la población está compuesto por personas en situaciones distintas, cuyas necesidades 

varían también. El retorno puede ser voluntario o involuntario. Entre quienes retornan 

involuntariamente al país, existe una diferencia entre las que retornan después de vivir durante un 

periodo considerable de tiempo en el país de destino y aquellas personas retornadas que son 

detenidas y expulsadas en los países de tránsito o destino (OIM, 2023c). Realizada esta aclaración, 

es posible analizar las principales necesidades identificadas entre la población migrante retornada. 

Así pues, la OIM (2022) señala que las personas migrantes retornadas desde Estados Unidos hacia 

países del norte de Centroamérica comparten dificultades. Entre estas, la necesidad de obtener 

empleo o un medio de subsistencia, agudizada por las brechas salariales entre el país de destino y 

el de origen. A la vez, este sector requiere asistencia psicosocial en el marco de un proceso de 

atención integral, mientras que, otros grupos necesitan incorporarse al sistema educativo del país. 

Cuando las personas han regresado por cuenta propia, también requieren atención institucional, 

debido a que los servicios actuales se dirigen a quienes retornan a centros de recepción. 

En el caso particular de la niñez y adolescencia migrante retornada desde Estados Unidos, la OIM 

(2023b) ha identificado las necesidades al momento del retorno partiendo de las necesidades que 

se reportan en las comunidades de origen. De esta manera, al entrevistar a madres, padres o 

encargados legales de niñas, niños y adolescentes retornados, 43.5% aseguró que dichas 

comunidades necesitan oportunidades de empleo; 28.8%, carreteras de fácil acceso; 6.9%, tierras 

para sembrar; 6.9%, casas en buen estado; 6.2%, centros de bachillerato diversificado; 4.9% centros 

de salud; 4.9%, mercados cercanos; y, 2.9%, hospitales cercanos.  

Adicionalmente, la Superintendencia del Sistema Financiero (2022) identificó necesidades en cuanto 

a productos financieros por parte de salvadoreñas migrantes que retornaron desde Estados Unidos, 



a través de una encuesta realizada a un segmento de esta población. Los resultados reflejan que 35% 

de las participantes afirmó necesitar productos financieros para invertir; 24%, para adquirir capital 

de trabajo; 29%, para adquirir o construir una vivienda; 8%, para ahorrar; 5%, para comprar activos 

fijos o invertir en un negocio; 7%, para pagar educación propia o de un familiar; 7%, para pagar  

artículos de consumo; 4%, para comprar un seguro de vida u hospitalario; 1%, para aportar a un 

fondo de pensión por vejez o invalidez; 1%, para recibir remesas; y, 1%, para otros fines. Solamente 

16% de las mujeres encuestadas dijo no necesitar o estar interesada en productos financieros.  

En otras palabras, las necesidades de productos financieros subrayadas por mujeres migrantes 

retornadas desde Estados Unidos, permiten ver necesidades de otro tipo, relacionadas directamente 

con acceso a servicios educativos o sanitarios, acceso a empleo y medios de subsistencia; 

satisfacción de necesidades básicas mediante la compra de artículos de consumo y la previsión para 

el futuro a través del ahorro para fondos de pensión por vejez o invalidez, entre otras.  
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