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Introducción

México y Centroamérica en el 
contexto geopolítico actual

Centroamérica, como región de transición entre dos continentes y puente entre los océanos 
Atlántico y Pacífico, está actualmente en el centro de la disputa por la hegemonía global entre 
Estados Unidos (EUA) y China. Esta competencia se refleja en inversiones de infraestructura, 
comercio y en acuerdos políticos que afectan profundamente a los países de la región y a México, 
alterando sus relaciones sociales y sistemas de gobernanza. Las comunidades locales, pueblos 
indígenas y afrodescendientes de los territorios rurales de la región centroamericana enfrentan 
constantes desafíos debido a la imposición de modelos de desarrollo externos y el debilitamiento de 
sus estructuras tradicionales. Es sumamente necesario entender la relación entre el contexto 
geopolítico y la gobernanza territorial en Centroamérica, así como las implicaciones derivadas de un 
contexto de transformaciones geopolíticas globales.

    Cambios geopolíticos y disputa por la hegemonía global

La competencia por la hegemonía global marca un punto de inflexión en la geopolítica internacional 
impulsada por crisis recientes y el ascenso de nuevas potencias como China y los BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica). Esto desafía la hegemonía unipolar ejercida por Estados Unidos 
desde el fin de la Guerra Fría. Este panorama fragmentado está redefiniendo los conceptos y 
estrategias de seguridad para abarcar diversas amenazas. Los virajes en las estrategias de 
seguridad de Estados Unidos han definido dinámicas políticas y económicas en la región, 
destacando el rol de México como socio estratégico y la instrumentalización de Centroamérica para 
abordar desafíos como la migración, el narcotráfico y el crimen organizado.

    México y Centroamérica en los virajes de seguridad nacional de
    Estados Unidos

Los intereses estratégicos de Estados Unidos con relación a México y Centroamérica han marcado 
profundamente la historia de la región, comenzando con el expansionismo territorial, la 
construcción del canal de Panamá, el apoyo militar a gobiernos durante la Guerra Fría, la promoción 
del crecimiento económico, el combate contra el narcotráfico y las estrategias para reducir la 
migración, entre otros. Una mirada de cómo los intereses geopolíticos de los estadounidenses en 
México y Centroamérica han evolucionado a través de las últimas décadas, evidencia cómo estos 
han moldeado las dinámicas políticas, económicas y sociales en esta región, como resultado de una 
extensión de las estrategias de seguridad y de los intereses de Estados Unidos. (Ver Gráfica-línea de 
tiempo.)
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México y Centroamérica han sido fundamentales para los intereses estratégicos y de seguridad nacional de EUA, 
adaptándose a las prioridades de cada época. En el siglo XIX, el expansionismo territorial y económico permitió 
a EUA consolidar su industrialización mediante el control de recursos, materias primas y mano de obra. En el siglo 
XX, con la construcción y control del Canal de Panamá, EUA consolidó su influencia política y comercial en el 
hemisferio. Durante la Guerra Fría, la región adquirió una importancia estratégica en la lucha contra el 
socialismo, con EUA aumentando su ayuda para garantizar estabilidad política y frenar la expansión soviética.

Con el fin de la Guerra Fría, las prioridades cambiaron hacia el libre comercio, la democracia y los derechos 
humanos. Sin embargo, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la región volvió a ser clave en las 
estrategias de seguridad de EUA. Actualmente, los intereses se centran en reducir la migración irregular, 
combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y enfrentar desafíos geopolíticos como la competencia con 
China, reafirmando la importancia estratégica de la región para EUA.

Ayuda exterior de EUA a México

Principales enfoques de EUA para 
orientar sus relaciones exteriores

Iniciativas y acuerdos respaldados por 
EUA que afectan la región

Hitos globales de relevancia geopolítica

Ayuda exterior de EUA a Centroamérica

Historia de la intervención
de EUA en la región

1823: Doctrina Monroe y política 
"América para los americanos" 
contra la injerencia europea.

1846-1848: Guerra entre EUA y
México. México pierde casi la mitad 
de su territorio por Tratado de 
Guadalupe Hidalgo.

1903: Apoyo de Theodore Roosevelt
a la independencia de Panamá. 
Tratado Hay-Bunau-Varilla otorga a 
EUA el control del Canal de Panamá.

1914: Inauguración del Canal de
Panamá consolidando la hegemonía 
comercial de EUA en América Latina.

1917-1918: “Diplomacia del dólar”
consolida a EUA como potencia 
comercial.

1929: Fraklin D. Roosevelt establece
política “Buen Vecino” fomenta 
relaciones más cordiales con 
América Latina.

1942-1964: Programa Bracero 
entre EUA y México. Trabajadores 
mexicanos trabajan temporalmente 
en EUA para suplir escasez laboral.

1947: Doctrina Truman.
Centroamérica como frente clave 
contra la influencia soviética y 
cubana.

1954: Respaldo de EUA al golpe de
estado en Guatemala contra el 
presidente Jacobo Árbenz.
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Énfasis en medidas estrictas y militarizadas para reducir la migración irregular, 
incluyendo detenciones masivas, deportaciones rápidas y externalización de 
solicitudes de asilo a terceros países. Además, se prevé la renegociación de acuer-
dos internacionales con México y Centroamérica y la eliminación de programas 
humanitarios.

Políticas de militarización y medidas estrictas vinculadas a restricciones migrato-
rias, como el refuerzo de la seguridad fronteriza, declarar a los cárteles organiza-
ciones terroristas, realizar operaciones encubiertas, usar tecnología avanzada, 
aplicar sanciones económicas y condicionar la cooperación para presionar a los 
países de la región a actuar bajo condiciones impuestas por Estados Unidos.

Estrategias y políticas comerciales para contrarrestar la competencia de China 
mediante la revisión de aranceles, el fortalecimiento de sectores estratégicos y el 
condicionamiento de beneficios comerciales a la alineación con los intereses estra-
tégicos de Estados Unidos. Trump amenaza con renegociar el Tratado del Canal de 
Panamá para mayor control estadounidense y no descartaría tomarla por fuerza.

Se prioriza la autosuficiencia energética de Estados Unidos mediante el uso de 
combustibles fósiles y el abandono de iniciativas de energía verde. Esto podría 
significar una presión sobre México para abrir su sector energético a inversiones 
estadounidenses. Se prevé mayores niveles de vulnerabilidad climática en toda la 
región debido al desinterés de Estados Unidos en políticas climáticas y su salida 
del Acuerdo de París.

Las políticas de USAID se orientan hacia las necesidades domésticas de “Estados 
Unidos Primero”  reduciendo la cooperación y cortando el apoyo destinado a la 
atención de crisis ambientales y los efectos del cambio climático, adoptando una 
postura más transaccional. En México, se priorizarán proyectos de inversión priva-
da y de infraestructura que facilite la reubicación de cadenas de suministro esta-
dounidenses. En Centroamérica el apoyo se limita al trabajo con el sector privado 
y con actores locales que permitan contrarrestar la influencia de China en la 
región.

    Prioridades en la segunda administración Trump para la región

M I G R A C I Ó N

N A R C O T R Á F I C O

C O M E R C I O

E N E R G Í A  Y  C A M B I O  C L I M ÁT I C O

C O O P E R A C I Ó N  D E S D E  U S A I D
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Desde el siglo XIX, las relaciones entre México y Centroamérica han cambiado significativamente. En 
un inicio, México intentó expandirse hacia la región, generando conflictos limítrofes, especialmente 
con Guatemala. Durante el siglo XX, buscó contrarrestar la influencia de Estados Unidos, aunque su 
política exterior permaneció prácticamente pasiva por décadas. En la segunda mitad del siglo XX, 
México desempeñó un papel activo apoyando a Centroamérica durante los conflictos armados. 
Como parte del Grupo Contadora, buscó mediar por la paz, aunque sus esfuerzos se vieron limitados 
por la influencia de Estados Unidos.

En las décadas recientes, México ha impulsado el Mecanismo de Tuxtla, el Plan Puebla-Panamá y el 
Proyecto Mesoamérica, orientados al desarrollo regional. Sin embargo, estos han enfrentado 
oposición por los impactos ambientales y sociales de los megaproyectos. Actualmente, el Programa 
de Desarrollo Integral (PDI), creado para abordar las causas de la migración forzada, incluye 
iniciativas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en los países del Triángulo Norte 
de Centroamérica.

Evolución de los intereses y relaciones 
entre México y Centroamérica

Fuente: SIG PRISMA

Municipios incluidos en las acciones de Sembrando Vida y
Jóvenes construyendo el Futuro



En el contexto de transformaciones globales, los territorios son escenarios clave de dinámicas 
geopolíticas, sociales y económicas. Regiones como el Sur-Sureste de México, el Triángulo Norte de 
Centroamérica y el Darién en Panamá, tradicionalmente consideradas periféricas, adquieren 
importancia estratégica ante desafíos como la migración, el comercio y el narcotráfico, en un 
contexto de cambios geopolíticos.

    Región del Sur-Sureste de México y el Triángulo Norte de
    Centroamérica

La región del sur-sureste de México y el Triángulo Norte de Centroamérica, destaca por su riqueza 
cultural y geográfica, aunque enfrenta retos como la pobreza, violencia y desigualdad. Su ubicación 
estratégica como puente entre América del Norte, Centroamérica y Suramérica, convierte en un área 
de gran interés geopolítico y comercial.

Históricamente, la región ha sido crucial para potencias como Estados Unidos, interesadas en 
controlar el tránsito comercial, migratorio y de drogas. La competencia global, con la creciente 
influencia de China, ha añadido nuevas tensiones económicas y geopolíticas, intensificando tratados 
comerciales, la explotación de recursos naturales y la militarización.

México ha promovido megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico de 
Tehuantepec, buscando atraer inversión extranjera y mejorar la conectividad regional. Estos 
proyectos han generado fuertes cuestionamientos por sus impactos ambientales y sociales, además 
de reflejar la competencia entre grandes potencias como Estados Unidos y China.

Los países del Triángulo Norte también buscan inversiones extranjeras, aunque los megaproyectos 
han tenido alcances más limitados en comparación con México, también están generando una 
mayor conflictividad socioambiental.
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Aunque ambos programas han tenido impactos positivos en comunidades beneficiadas, mejorando 
la producción agrícola y ofreciendo alternativas de empleo, existen fuertes cuestionamientos sobre 
el alcance real. Además, la falta de articulación con políticas públicas ha puesto en duda la 
sostenibilidad de las iniciativas a largo plazo. En muchos casos, los beneficiarios aún consideran que 
las oportunidades para los jóvenes no están en el campo y que la migración sigue siendo una opción 
atractiva.

Dinámicas regionales en un contexto 
de transformaciones globales



    Región del Darién, Panamá

La región del Darién, ubicada entre Centroamérica y Suramérica, es clave para el comercio en la 
Cuenca del Caribe, Centroamérica y el norte de Suramérica. No obstante, sus condiciones 
geográficas adversas y la falta de presencia estatal la han convertido en una zona periférica para 
Panamá y Colombia, conocida como el "Tapón del Darién".

En los últimos años, Darién ha experimentado un incremento sin precedentes en el tránsito de 
migrantes y actividades como minería y tala ilegal. Estas dinámicas han desbordado las estructuras 
de gobernanza de los Pueblos Indígenas, generando impactos negativos en las comunidades locales 
y en los migrantes, incluyendo problemas sociales, ambientales y de salud. La región también se ha 
convertido en una ruta clave para el tráfico de drogas y armas, lo que ha llevado a una respuesta 
militarizada por parte de Panamá. Sin embargo, esta estrategia ha generado tensiones con las 
comunidades locales, mientras los grupos criminales aprovechan el vacío estatal para operar con 
impunidad.

6

Fuente: elaboración propia con base en Geocomunes; Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, Open 
StreetMap Contributors; Compañía Ferroviaria de Guatemala, S.A.; Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica (2024) International Food Police Research Institute; USDA (2010); MITUR; CEPA (2021)

Sur-Sureste de México y Triángulo Norte de Centroamérica
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Estados Unidos considera estratégico el Darién por temas de seguridad fronteriza y migración 
irregular. Acuerdos recientes entre Panamá y Colombia buscan aprovechar la posición geográfica 
estratégica del Darién para conectarse a flujos de inversión, comercio y energía que van más allá de 
Estados Unidos.

Ambos países buscan fortalecer sus relaciones con otros actores internacionales, incluyendo China, 
para diversificar sus fuentes de inversión y mejorar su infraestructura. Estos esfuerzos reflejan la 
importancia geoestratégica de la región y la competencia global por el control de rutas comerciales 
y recursos.

Fuente: SIG PRISMA

Dinámica migratoria en la región del Darién, Panamá



    Estrategias para fortalecer la gobernanza y resiliencia territorial

    Territorios y desafíos para organizaciones territoriales
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    Contexto geopolítico
Centroamérica está en el centro de una lucha entre Estados Unidos y China, que 
buscan influir en la región a través de ayuda militar, económica y proyectos de 
infraestructura.
La creciente presencia de China en la región, a través de inversiones en infraes-
tructura, está alterando las estructuras tradicionales de gobernanza y generan-
do tensiones entre los intereses económicos y los derechos de las comunidades 
locales.
Estados Unidos se enfoca en migración, narcotráfico y en contrarrestar la 
influencia de China, lo que ha llevado a una mayor militarización de fronteras y 
acuerdos bilaterales más estrictos. Estos y otros cambios ya se comienzan a 
vislumbrar. De las cuatro decenas de órdenes ejecutivas firmadas por el presi-
dente Trump en su primer día de su segunda administración, varias confirman la 
orientación y celeridad de los cambios

Implicaciones para la gobernanza 
territorial

Es esencial fortalecer las capacidades locales, desarrollar herramientas de aná-
lisis y lectura del contexto y construir colaboraciones estratégicas entre actores 
locales, nacionales e internacionales.
La comunicación segura y efectiva es crucial para compartir información crítica 
sin comprometer la seguridad de los actores locales.
Las comunidades deben fortalecer su legitimidad y capacidad de resistencia, 
diversificar las fuentes de ingresos locales, defender los recursos naturales y 
fortalecer la cohesión social para enfrentar colectivamente las adversidades.

La militarización y el control territorial han intensificado los conflictos y restrin-
gido los derechos de las comunidades, favoreciendo la concentración de recur-
sos y debilitando las instituciones democráticas.
Las organizaciones comunitarias enfrentan barreras adicionales para defender 
sus derechos, como restricciones al financiamiento internacional y la criminali-
zación de líderes comunitarios.
Los megaproyectos de infraestructura están transformando los territorios, 
generando desplazamientos forzados y fragmentando las redes sociales y 
culturales.




