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Restricción de fronteras durante la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe 

Border restrictions during the pandemic COVID-19 in Latin America and the Caribbean 
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Abarca-Cordero6    y Tomas Caycho-Rodríguez7 

 

Resumen: Introducción: Este trabajo analiza las consecuencias de una de las primeras medidas implementadas para contener 

la propagación del COVID-19, consistente en el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos internacionales en América Latina 

y el Caribe. Metodología: Se buscó información en fuentes gubernamentales, y se revisaron diversas publicaciones científicas 

y varias notas periodísticas. La información obtenida se organizó de acuerdo con las fechas de los primeros casos de COVID-

19, las primeras restricciones de fronteras y vuelos, y la fecha de reapertura de vuelos. Luego, se contrastó con las situaciones 

que debieron sobrellevar los pasajeros varados en América Latina, donde se discute especialmente el papel de los gobiernos 

durante el abordaje de la pandemia. Resultados: Las medidas de restricción de fronteras y vuelos tuvieron consecuencias para 

innumerables pasajeros que se encontraban fuera de sus lugares de residencia habitual: socioeconómicas, familiares, laborales, 

de salud, de discriminación, etc. Muchos ciudadanos latinoamericanos quedaron varados o atrapados en diferentes países de 

América Latina, y varios de ellos debieron reestructurar forzadamente sus planes de viaje, pasando varios meses sin poder 

regresar a sus hogares. Conclusiones: Se considera que las medidas de restricción de fronteras y cancelación de vuelos 

internacionales retrasan la propagación de contagios, pero traen múltiples consecuencias no deseadas sobre las poblaciones.  

Palabras clave: COVID-19, medicina del viajero, restricción de viajes, intervención no farmacológica 

Abstract: Introduction: This study analyzed the effect of travel restrictions, including closure of borders and the cancellation 

of international flights in Latin America and the Caribbean, as one of the early measures implemented to control the spread of 

COVID-19 virus. Methodology: Literature review examining governmental and scientific databases as well as news-press 

publications. The material obtained was organized according to the dates of the first cases of COVID-19, notifications informing 

closure of borders, flights suspension, and travel rebound. The data was crosschecked with the reports of the passengers 

stranded in Latin American countries highlighting governments' roles in response to the pandemic. Results: Travel restrictions 

and border control measures affected several passengers returning to their country of origin and/or legal residence. Passengers 

experienced overwhelming challenges impacting their socioeconomic status, families, health, and employment. Discrimination 

was also a topic addressed. Many citizens of Latin American countries stranded in various Latin American regions were forced 

to restructure their travel plans and spend several months in places other than their homes. Conclusions: The early measures 

had several unintended consequences in the lives of countless individuals, despite their effectiveness in decreasing the 

transmission of the virus. 
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1. Introducción 

La pandemia del COVID-19 no solo ha planteado serios desafíos para la economía, la salud, la política 

y los gobiernos, sino también ha implicado cambios en la vida cotidiana de todas las personas 

alrededor del mundo, fundamentalmente debido a las medidas implementadas para contener la 

enfermedad (Gallegos et al., 2020). Por ejemplo, la restricción abrupta de fronteras y la suspensión 

de vuelos dejaron a una considerable cantidad de pasajeros varados en muchas partes del mundo, 

sin posibilidad de regresar a tiempo a sus lugares de residencia habitual. Se ha señalado que no 

existe un conocimiento concluyente acerca de la efectividad de estas medidas para combatir una 

pandemia, pero sí se visualizó un retraso importante en la propagación de los contagios (Chinazzi 

et al., 2020; Devi, 2020; Lee et al., 2020; Shi et al., 2020), a pesar de las consecuencias no deseadas 

para ciertas poblaciones (Klinger et al., 2021).  

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) fue contraria a las medidas de restricción de las 

fronteras, ya que ponen en peligro el suministro de recursos sanitarios y la asistencia del personal 

especializado (Chinazzi et al., 2020; Devi, 2020; Shi et al., 2020). Además, estas medidas transgreden 

el derecho a la libre movilidad de las personas, exponen a un mayor riesgo de salud a determinadas 

poblaciones vulnerables y contradicen los acuerdos del Reglamento Sanitario Internacional, suscrito 

por gran cantidad de países precisamente para coordinar acciones ante una pandemia (Klinger et 

al., 2021; Lee et al, 2020). Debido a los efectos no previstos de la pandemia del COVID-19, se hizo 

patente la necesidad de una nueva revisión de este reglamento y, además, se concertó el objetivo 

de desarrollar un tratado específico para abordar futuras pandemias (Gallegos, 2025; Labonté et al., 

2021).  

Bajo ese contexto, el objetivo de este trabajo consiste en registrar, describir y analizar críticamente 

las diferentes normativas implementadas para la restricción de fronteras y cancelación de vuelos, así 

como sus consecuencias para los viajeros internacionales detenidos en países de América Latina y el 

Caribe, durante el primer año de la pandemia del COVID-19. 

2. Fundamentos teóricos 

Es importante considerar que a la situación de estos pasajeros varados o pasajeros atrapados, 

denominaciones surgidas durante los primeros meses de la pandemia, se anexó la problemática 

estructural relativa a la crisis migratoria de numerosas personas y familias, quienes debieron 

interrumpir sus periplos y reorientar sus condiciones de vida para sortear las restricciones impuestas 

en los países; esto les dejó en una situación de vulnerabilidad extrema, sin recursos económicos y 

sin las medidas de protección básica de salud frente a la pandemia (Benton et al., 2020; González 

Arias y Araluce, 2021; Santana, 2020; Zapata y Prieto Rosas, 2020). Este trabajo no se focaliza en la 

población migrante, la cual requiere un tratamiento especializado, sino en aquellas personas no 

migrantes que fueron afectadas por el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos no esenciales al 

comienzo de la pandemia.  
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Cabe precisar que la categoría de personas no migrantes incluye a turistas, trabajadores temporales, 

estudiantes internacionales y viajeros por razones de salud, tratamiento médico o estético, visita a 

familiares, etc. Resulta importante analizar esta situación bastante inédita y dejar un registro de las 

medidas ejecutadas que sirva de orientación ante futuros casos similares, ya que este fenómeno 

suscitado durante la pandemia estuvo principalmente cubierto por medios periodísticos (Gaete 

Quezada, 2021; Matarín Rodríguez-Peral, 2020). En efecto, de los estudios publicados hasta el 

momento, la información para la región de América Latina y el Caribe es muy limitada (Burns et al., 

2021; Chu et al., 2020; Gallegos et al., 2021; Wells et al., 2020). Igualmente, todavía es necesaria una 

evaluación mucho más profunda acerca del impacto de estas medidas en la contención de una 

pandemia (Teherán et al., 2020).  

En el curso de la pandemia se aplicó una variedad de medidas para contener la propagación del 

COVID-19, como las llamadas medidas no farmacológicas (Lovo, 2021; Organización Panamericana 

de la Salud, 2020a). Entre estas, algunas han logrado gran efectividad para mitigar los problemas de 

salud asociados a una epidemia o pandemia y no comprometen en exceso las actividades cotidianas 

de una población: uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, cubrirse la nariz y la boca al toser 

o estornudar, distanciamiento social, asilamiento de casos sospechosos, etc. Otras medidas, si bien 

se reconocen como efectivas, resultan inviables a lo largo del tiempo por comprometer la actividad 

productiva de las comunidades, la economía de los países y la vida cotidiana de las personas: 

restricción de la movilidad, cierre de fronteras, cancelación de vuelos, clausura de establecimientos 

públicos, confinamiento domiciliario, etc. 

A causa de estas medidas que provocan efectos no deseados en diferentes planos de la vida 

individual y colectiva, se ha indicado prestar especial atención a los grupos de personas vulnerables, 

que suelen requerir una asistencia diferenciada y especializada (Organización Panamericana de la 

Salud, 2020a). Por una parte, según la opinión de quienes no pudieron volver antes de la puesta en 

marcha de las medidas restrictivas debidas al COVID-19, como el cierre de fronteras y la cancelación 

de vuelos, la asistencia y coordinación gubernamental proporcionada fue deficitaria (BBC, 2020; 

España y Abellán, 2020; Gaete Quezada, 2021). Por otra parte, los efectos no deseados sobre la 

economía de los países, como resultado de la paralización de la actividad productiva, plantean ciertas 

contradicciones en el cumplimiento a largo plazo de las medidas restrictivas. Por ejemplo, si bien 

limitar la circulación de las personas puede mitigar la propagación de contagios y favorecer la 

respuesta de los sistemas de salud (Chinazzi et al., 2020), no resulta totalmente eficaz una vez que 

la circulación del virus sea endémica (Chu et al., 2020).  

Frente a todas estas paradojas, y en la espera de las vacunas contra el COVID-19, se comenzaron a 

formular estrategias para volver a la normalidad y continuar con las actividades cotidianas sin afectar 

la actividad laboral, el turismo, la educación, la vida social, etc. Así, algunas de las soluciones 

consistieron en coordinar vuelos de repatriación para personas varadas en el exterior, priorizando a 

grupos vulnerables mediante un control sanitario estricto (Parlamericas, 2020). Para el caso, se 

practicaron controles médicos antes de viajar y posteriores al arribo, asilamiento obligatorio y 

vigilancia de los pasajeros repatriados durante 15 días o más. Adicionalmente, se efectuaron 
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controles sanitarios de seguimiento y, cuando se hallaban casos sospechosos, se realizaban rastreos 

de contactos (Basualdo, 2023).  

También se habilitaron los denominados vuelos burbujas, estos eran vuelos seguros para grupos de 

personas que cumplieran con un control sanitario específico (Das et al., 2022; Kwan Chung, 2021). 

Los corredores sanitarios o puentes de viajes entre países con baja incidencia de contagios fueron 

otras de las medidas tomadas para reactivar los viajes y permitir la movilidad trasnacional de las 

personas (Basualdo, 2023; Sharun et al., 2020). No solo se instauraron protocolos sanitarios para los 

pasajeros, sino también para la tripulación y los aeropuertos. Se solicitaba contar con un seguro 

médico obligatorio para poder viajar y se establecieron prácticas de sanitización de las aeronaves.  

 

En tanto que se contaba con los insumos sanitarios suficientes, se solicitaba una prueba negativa de 

COVID-19 mediante test oficiales, los cuales debían aplicarse con una limitada antelación para validar 

un viaje (Chen y Steffen, 2021). Varios países adoptaron sistemas electrónicos para la recepción y el 

seguimiento de pasajeros, los cuales debían suscribir una declaración jurada de salud. Así mismo, 

con la llegada progresiva de las vacunas, se implementó la certificación de vacunación como 

requisito obligatorio para abordar vuelos o realizar cruces fronterizos (Mithani et al., 2022).  

Varias de estas medidas fueron designadas como pasaportes sanitarios o pasaportes inmunitarios y 

algunos estudios analizaron la intención de viajar a partir de las medidas sanitarias adoptadas por 

los países como requisito obligatorio (Hüsser y Ohnmacht, 2023). En su conjunto, durante la 

pandemia del COVID-19, estas medidas fueron adoptadas tanto en el resto del mundo como en 

América Latina. Por tanto, en este estudio se aborda una descripción y un análisis de las distintas 

acciones ejecutadas por los países de la región para responder a la pandemia del COVID-19 y sus 

consecuencias sobre las personas.  

3. Metodología 

3.1 Enfoque 

Se trata de una investigación cualitativa de tipo documental, donde se recuperan, describen y 

analizan diversas fuentes de información pertinentes al objeto de estudio, y cuyo alcance se define 

como exploratorio y descriptivo. 

3.2 Población de estudio 

El estudio se sustenta en la recuperación y el análisis de la información sobre las medidas relativas 

al COVID-19 en América Latina. Por lo que se buscó información en páginas oficiales de los 

gobiernos de América, en donde se publicaron las medidas de restricción de fronteras y vuelos como 

respuesta al COVID-19. También se consultaron datos de organizaciones internacionales, 

publicaciones científicas y notas periodísticas.  
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Para recuperar la información normativa de los gobiernos, se ingresaron palabras clave en Google 

(emergencia sanitaria COVID-19; alerta sanitaria COVID-19; decreto COVID-19; alerta COVID-19) 

asociadas a los países incluidos en el estudio, lo que permitió el contacto con recursos informativos 

y resoluciones relativas a las medidas tomadas en la región. Este proceder también permitió ubicar 

fuentes periodísticas que dieron cobertura y seguimiento a la dinámica de la pandemia, así como 

reportes de organizaciones gubernamentales y civiles, donde se presentó una cronología de 

medidas, respuestas y acciones ante el COVID-19 en diferentes países. 

3.3 Conocimiento 

 

 La información obtenida se organizó en una tabla construida ad hoc con las principales medidas 

adoptadas por los gobiernos y sus respectivas fechas clave. En dicha tabla, mediante un análisis de 

contenido, se organizó y clasificó la información de acuerdo con los siguientes criterios: a) primeros 

casos de COVID-19; b) decretos nacionales sobre el COVID-19; c) restricción de fronteras y vuelos; 

d) reapertura de fronteras y vuelos; e) síntesis de las medidas COVID-19. Cabe señalar que se 

consideraron fechas oficiales de los gobiernos y la información se recopiló y procesó hasta diciembre 

de 2020. 

 

3.4 Procesamiento de análisis 

 

Se elaboró una descripción del contenido documental recuperado en función de los criterios 

preestablecidos para luego establecer comparaciones entre las medidas COVID-19 ejecutadas por 

los países. A partir de la información obtenida acerca de las medidas oficiales de los gobiernos, se 

analizaron y contrastaron las consecuencias en la movilidad de las personas en América Latina, de 

acuerdo con datos de la prensa periodística y algunas publicaciones académicas. 

 

4. Resultados 

Si bien la pandemia del COVID-19 fue declarada el 11 de marzo de 2020 por parte de la OMS, el 15 

de enero se había reportado el primer caso en Estados Unidos, mientras que en América Latina el 

primer caso se registró en Brasil el 26 de febrero. La primera víctima mortal en la región se constató 

el 7 de marzo en Argentina; para ese mismo mes todos los países latinoamericanos ya contaban con 

casos confirmados (Acosta, 2020; Aliaga et al., 2020; González et al., 2020; Parlamericas, 2020). A 

partir de marzo, el inicio de las medidas de confinamiento fue progresivo en la mayoría de los países, 

aunque en algunos fue más abrupto, y se tramitaron por medio de alertas sanitarias, decretos de 

necesidad y urgencia, emergencia sanitaria, calamidad pública, catástrofe nacional, etc. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2020b; Parlamericas, 2020). Varios países comenzaron con 

distanciamiento social, uso de tapabocas, restricciones horarias para circular y toque de queda; luego 

llegaron al aislamiento absoluto de la población (Parlamericas, 2020). Posteriormente, cuando se 
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dispuso de pruebas de detección de casos de COVID-19 (PCR), comenzaron los rastreos de contagios 

y aislamientos preventivos, entre otras medidas. 

En cuanto al cierre de fronteras y la suspensión de vuelos, tal como se observa en la Tabla 1, las 

medidas fueron totalmente abruptas en la mayoría de países, sin el tiempo necesario para que los 

viajeros pudieran organizar adecuadamente el regreso a sus lugares de residencia. Al comienzo, la 

restricción de ingreso fue selectiva para pasajeros procedentes de determinados países y regiones 

de gran circulación del virus, como Estados Unidos, Europa y Asia, pero con el tiempo se generalizó 

(Burns et al., 2021; Chu et al., 2020). Cuando el epicentro se situó en América Latina (meses de mayo, 

junio y julio de 2020), algunos países de Europa impusieron medidas de restricción para los vuelos 

desde la región latinoamericana.  

En el transcurso de los primeros meses de la pandemia, los países fueron variando sus políticas de 

restricción, ya fuera para los vuelos nacionales e internacionales, como para los vuelos de carga, 

humanitarios, diplomáticos, etc. (López Vásquez y Morillo Blas, 2020) En algunos casos, las 

restricciones de fronteras difirieron temporalmente de la cancelación de vuelos; en otros casos, las 

restricciones de fronteras terrestres difirieron de las restricciones áreas y marítimas. Con el pretexto 

de limitar la propagación de los contagios por COVID-19, algunos países establecieron restricciones 

especiales en las fronteras terrestres con sus países vecinos, como Brasil respecto de Venezuela, El 

Salvador respecto de Guatemala y este último respecto de México, entre otros. México, Canadá y 

Estados Unidos suspendieron el tránsito de personas no esenciales entre sus fronteras terrestres 

durante un largo tiempo (Chu et al., 2020). 

Desde junio de 2020 se anunció la reapertura parcial de fronteras y vuelos internacionales 

concretamente para el tránsito de las personas que habían quedado varadas o atrapadas, es decir, 

viajes esenciales, no turísticos (Chu et al., 2020). Esto permitió el retorno programado de los 

pasajeros en tránsito y exigió una importante gestión diplomática de parte de los gobiernos 

latinoamericanos, que ya se venía realizando, aunque muy limitadamente. Al respecto, varios 

gobiernos pusieron en marcha diferentes estrategias y planes, empleando formularios de registro 

mediante los cuales se fue coordinando la repatriación. 

Sin embargo, estas estrategias no cubrieron satisfactoriamente la alta demanda de pasajeros en el 

exterior, debido sobre todo a las restricciones repentinas y escasos recursos materiales y logísticos 

disponibles. Aun cuando algunos países no restringieron el regreso de sus ciudadanos o residentes 

legales, las barreras fijadas en otros países complejizaron el retorno. El problema mayor estuvo 

focalizado en aquellos países que restringieron explícitamente el ingreso a sus propios ciudadanos. 

Esta situación generó que coordinar la repatriación llevara varios meses de labor. Cabe añadir que, 

salvo excepciones (Chile Somos Todos, 2020), pocos gobiernos brindaron reportes de lo realizado y 

comunicaciones oficiales de determinados ministerios. 

Lógicamente, las restricciones trajeron una serie de complicaciones para los viajeros 

latinoamericanos e internacionales que se encontraban fuera de sus residencias habituales (Lee et 

al., 2020). Muchos debieron reprogramarse para estar fuera de casa por largo tiempo, alrededor de 
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tres meses o más, dado que la habilitación de vuelos fue muy restringida y escalonada en el tiempo. 

Por ende, estas personas sufrieron consecuencias económicas, familiares, laborales y sobre su propia 

salud física y psicológica, máxime considerando el contexto de incertidumbre de la pandemia (Felkai, 

Marcolongo y Van Aswegen, 2020; Gallegos et al., 2021; Lee et al., 2020).  

La situación de quienes quedaron sin poder volver a sus países de residencia se tornó compleja en 

función de una falta de preparación y respuesta adecuada de las autoridades gubernamentales y, 

también, debido a la dinámica de la pandemia, que no solo planteaba un riesgo de salud ante el 

contagio de COVID-19, sino también por sus efectos a largo plazo (Gallegos et al., 2022a). El 

diagnóstico de COVID-19 persistente o de larga duración, el cual fue reconocido y categorizado por 

la OMS a finales de 2020, no tuvo una incidencia directa sobre el tipo de medidas para restringir la 

movilidad de las personas, pero sin dudas constituye un elemento que posteriormente debió 

considerarse en la coordinación de la repatriación sanitaria de las personas.  

La cobertura de todas estas consecuencias se visualizó esencialmente a través de notas periodísticas 

y de diversos medios de comunicación (Gaete Quezada, 2021; Matarín Rodríguez-Peral, 2020). Los 

panoramas más complejos se presentaron en aquellos países que limitaron temporalmente el 

ingreso de sus propios ciudadanos y residentes legales, tales como Argentina, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, Perú, Uruguay, entre otros (Gaete Quezada, 2021). Un caso extremo fue Venezuela, que 

directamente suspendió el regreso de sus connacionales indefinidamente, salvo coordinación 

expresa de las autoridades. En varios países las medidas fueron variando en el tiempo, pero en 

general iniciaron cancelando los vuelos de conexión, luego fueron limitando progresivamente la 

operación de los vuelos de las aerolíneas comerciales y, en algunos casos, cerraron las operaciones 

de los aeropuertos. 

Con la reapertura parcial de fronteras o la autorización migratoria correspondiente, los países 

gestionaron el regreso de los pasajeros varados a través de diferentes vuelos oficiales caracterizados 

de repatriación (la mayoría pagos) y humanitarios (algunos pagos y otros gratuitos), ya que los 

vuelos de las aerolíneas comerciales estaban suspendidos. Esta denominación utilizada por los 

gobiernos para el carácter de los vuelos oficiales (repatriación y humanitarios) provocó mucho 

malestar entre los pasajeros, porque, además de que tuvieron que pagar por sus vuelos, no 

resultaban accesibles. En varios países se recurrió a vuelos de las fuerzas aéreas y a vuelos chárteres 

o de la aerolínea de bandera de cada país. Algunos vuelos llevaron y trajeron pasajeros como 

acuerdo de reciprocidad (Chile Somos Todos, 2020; Gaete Quezada, 2021), pero en otros casos los 

vuelos se limitaron a recuperar pasajeros de una sola nacionalidad, desaprovechando un recurso 

valioso durante una pandemia. En la mayoría de los países, las operaciones de los vuelos se 

centralizaron en un único aeropuerto para mayor control de los ingresos.  

En algunos países, se denunció discriminación en la asistencia de los vuelos de repatriación entre 

ciudadanos y residentes legales, dejando a estos últimos en un lugar secundario (Gaete Quezada, 

2021). Asimismo, se registraron casos de segregación para los migrantes, dado que implicaban una 

competencia para los puestos de trabajos de los nacionales en una coyuntura de crisis global (Gaete 
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Quezada, 2021). Cabe recordar aquí las palabras del entonces presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, al referirse al virus chino (Zheng y Zompetti, 2023). En otros países, como en Venezuela, los 

ciudadanos varados en el exterior fueron considerados como una amenaza para la integridad de la 

nación, caracterizándolos como armas biológicas. Con el pretexto de la soberanía nacional, y la 

necesidad de garantizar la salud de los ciudadanos en el territorio nacional, los connacionales en el 

exterior fueron infravalorados y vulnerados en sus derechos. Se los tildó de turistas aventureros y se 

los culpabilizó de viajar durante la pandemia, cuando en realidad muchos habían viajado tiempo 

atrás y por diversos motivos más allá del turismo que, por supuesto, tampoco era razón para 

desconsiderarlos.    

De igual modo, hubo casos paradigmáticos que tuvieron como protagonistas a altos funcionarios 

gubernamentales, quienes impidieron el arribo de vuelos internacionales. El 16 de marzo, el 

presidente de El Salvador ordenó cerrar temporalmente el aeropuerto internacional al enterarse de 

que un avión comercial en tránsito se dirigía al país con doce pasajeros con COVID-19 positivo (BBC, 

2020). Algo similar ocurrió en Ecuador, el 19 de marzo, cuando la Alcaldía de la Ciudad de Guayaquil 

impidió el arribo de un vuelo comercial obstaculizando la pista de aterrizaje, el cual tenía el objetivo 

de recuperar ciudadanos españoles (España y Abellán, 2020).  

 

Los gobiernos no fueron muy transparentes con la cifra de pasajeros varados en el exterior, salvo 

escasas excepciones (Chile Somos Todos, 2020). En general, la información disponible se difundió 

mayoritariamente a través de medios periodísticos, donde se documentaron diferentes historias 

personales y familiares, algunas de ellas muy dramáticas (Gaete Quezada, 2021; Matarín Rodríguez-

Peral, 2020). Muchas personas perdieron sus empleos por no poder volver a su país. Otras debieron 

afrontar la pérdida de algún familiar a distancia. Varias más tuvieron que dejar el cuidado de hijos, 

personas mayores o con discapacidad a otros. Algunos padres no pudieron estar presentes en el 

nacimiento de sus hijos (Perasso, 2020). Muchos pasaron semanas durmiendo en aeropuertos 

(Rochabrun, 2020) o, a falta de dinero, se alojaron en casas desocupadas. En las embajadas de los 

respectivos países se vivieron momentos de tensión por la ausente respuesta de las autoridades y, 

en síntesis, se notó una insuficiente preparación para abordar este tipo de crisis.    

A partir de septiembre de 2020, se experimentó un entusiasmo generalizado por el regreso de vuelos 

comerciales en América Latina. Sin embargo, el contexto epidemiológico adverso en muchos países 

frustró un acelerado retorno de la aviación; más bien, esto aconteció paulatinamente durante el 

último trimestre de 2020. El regreso a casa de los pasajeros tampoco fue sencillo, a la mayoría de 

ellos se les exigió el aislamiento o la cuarentena obligatoria, además de pruebas negativas de 

coronavirus antes de viajar que, en gran parte, no eran fáciles de conseguir, al margen de su costo 

económico. Un problema adicional que debieron enfrentar los pasajeros varados consistió en la 

imposibilidad de circular por el propio país donde se encontraban, a causa de las medidas de 

cuarentena o aislamiento social obligatorio adoptadas por los gobiernos locales. Muchos extranjeros 

debieron tramitar un permiso especial ante sus embajadas para desplazarse en el territorio nacional 
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donde se hallaban, incluso para poder llegar a los aeropuertos y abordar sus vuelos de salida. De ahí 

que ciertos grupos se autodenominaran como pasajeros atrapados, tal fue el caso de personas 

europeas en tránsito por América Latina (Sardiña, 2020).  

En países como Venezuela se denunció la precariedad en la organización de la cuarentena 

obligatoria, o el elevado costo de los hoteles que debían asumir los pasajeros en Argentina. Una 

problemática extra fue la pérdida de los pasajes aéreos que ya estaban pagados; de hecho, muchas 

personas debieron adquirir uno nuevo y muchas otras llegaron a comprar varios pasajes sin lograr 

concretar el viaje. Se presentaron casos de abuso por parte de las aerolíneas y las diferentes agencias 

turísticas. Al respecto, no hubo una mediación eficaz de los gobiernos, fuera de la coordinación de 

determinados vuelos especiales. En términos generales, las medidas sanitarias conllevaron un 

perjuicio económico para los pasajeros y buena parte de ellos quedaron sin gran posibilidad de 

reclamo y resarcimiento, producto del vacío legal.   

Según varias fuentes, la coordinación gubernamental de la pandemia en América Latina no fue la 

mejor; esto se evidenció con la implementación de medidas contradictorias en países limítrofes, 

principalmente en cuanto al tránsito migratorio terrestre (Gallegos et al., 2021; Gallegos et al., 2022b). 

Si bien algunos países vecinos cooperaron en sus pasos fronterizos terrestres para la repatriación de 

ciudadanos, como entre Chile y Bolivia, otros países adoptaron acciones unilaterales, como 

República Dominicana respecto de Haití, o Nicaragua respecto de Costa Rica, frontera donde estuvo 

paralizado durante bastante tiempo el transporte de carga (Prunier y Salazar, 2021). Por su parte, 

México cerró sus fronteras terrestres con Guatemala para impedir la caravana de migrantes 

procedentes de Honduras (Lara-Valencia y García-Pérez, 2021). 

En su conjunto, por alrededor de seis meses, las fronteras y los vuelos en la región tuvieron diferentes 

restricciones para el ingreso de pasajeros, menos México, que nunca cerró sus aeropuertos, Brasil, 

que solo impuso restricciones aéreas momentáneas, y Nicaragua, que tampoco limitó los vuelos, 

razón por la cual recibió críticas sobre la gestión de la pandemia (Salazar Mather et al., 2020). 

Argentina, Chile, Colombia y Venezuela mantuvieron medidas de restricción por mayor tiempo 

durante 2020. Uruguay inicialmente estableció medidas flexibles de ingreso al país y luego aplicó las 

más restrictivas de la región, como consecuencia del curso de la pandemia. Desde septiembre, 

Paraguay reinició gradualmente la apertura de modo experimental con Uruguay con los llamados 

vuelos burbujas; también reabrió fronteras terrestres con Brasil, aunque más tarde con otros países. 

Ecuador fue uno de los primeros países en reabrir sus aeropuertos a partir de junio de 2020, pero 

con un 30 % de la capacidad. Desde luego, los países fuertemente dependientes del turismo en 

Centroamérica y el Caribe gestionaron las restricciones por menor tiempo. La apertura oficial de 

vuelos en La Habana se concretó en noviembre de 2020, pero desde julio se flexibilizaron las medidas 

para recibir algunos vuelos en otros aeropuertos de Cuba. No obstante, se reportó que los cubanos 

varados en diferentes partes del mundo tuvieron grandes dificultades para volver a la isla. Por su 

parte, Panamá habilitó desde junio los vuelos humanitarios y desde septiembre los vuelos de 

conexión, para habilitar finalmente los vuelos comerciales en octubre. Esta reapertura siguió las 



Doi: https://doi.org/10.15517/9nq75y88 

Volumen 23, número 1, Art. Cient. Julio-diciembre 2025 

 

Miguel Gallegos, Mauricio Cervigni, Pedro Sotomayor, Julio Torales, Pablo Martino, 

Julio César Abarca-Cordero y Tomas Caycho-Rodríguez 

 

 

 

recomendaciones de prevención y los protocolos sanitarios de control de pasajeros, no solo en los 

aeropuertos, sino también en los pasos fronterizos terrestres. 

Después de la apertura gradual de aeropuertos y fronteras en el último trimestre de 2020, durante 

2021 se registraron nuevas restricciones parciales en ciertos países, dadas sus condiciones 

epidemiológicas propias o las condiciones presentes en las naciones con llegada a la región. De igual 

modo, se suspendieron algunas medidas (cuarentenas de 14 días) y se implementaron otras nuevas, 

principalmente relativas a la vacunación contra el COVID-19 y las pruebas rápidas COVID-19. Entre 

tanto, la medición de la temperatura corporal se practicó en varios países; la sanitización de los 

espacios públicos en aeropuertos y aeronaves fue esporádico; la protección con pantallas plásticas 

para el personal aéreo fue relativo; el distanciamiento físico fue escasamente cumplimentando, en 

especial en las aeronaves; el alcohol para manos fue ampliamente utilizado; y el uso de tapabocas 

constituye la medida más continua y generalizada hasta el presente. Asimismo, la declaración de 

salud o síntomas de COVID-19 fue una estrategia frecuentemente requerida por los gobiernos y, en 

menor grado, la contratación de un seguro médico específico para el COVID-19. Con la extensión 

del proceso de vacunación en la región, el pasaporte de vacunación fue otra de las medidas 

verificadas en el control migratorio. 

5. Conclusiones 

Una de las primeras medidas sanitarias al comienzo de la pandemia del COVID-19 fue la restricción 

de fronteras y vuelos internacionales. Estas medidas se implementaron muy rápidamente en América 

Latina y el Caribe a partir de la declaración de la pandemia. La oportuna puesta en marcha de estas 

restricciones, en conjunto con otras medidas, lograron efectivamente retrasar la propagación de los 

contagios, evitando el ingreso de potenciales nuevos casos positivos de la enfermedad. Tal hecho 

sirvió para que los gobiernos formularan con mayor tiempo las estrategias de afrontamiento y, 

principalmente, para preparar a los sistemas nacionales de salud.  

No obstante, todavía es necesario evaluar en qué grado los gobiernos abordaron eficazmente la 

pandemia y hasta qué punto las medidas adoptadas cumplieron con los objetivos predefinidos en 

las estrategias nacionales. De momento, una de las cuestiones con más consenso es que, si bien la 

restricción de la movilidad de las personas resulta eficaz para el control temprano de la propagación 

de contagios, no es sostenible durante mucho tiempo. Además, estas medidas no deben ser 

meramente coercitivas, sino que deben ser acompañadas por una estrategia de alfabetización 

sanitaria, sustentada en principios psicosociales y de las ciencias del comportamiento.  

 

En ese sentido, es esencial dejar planteado el cuestionamiento sobre el accionar de los gobiernos 

frente al exilio forzado al que sometieron a sus propios ciudadanos y residentes legales; por el 

contrario, se pudieron ejercer medidas menos perjudiciales para las personas en el exterior o al 

menos se les pudo haber brindado mayor asistencia de la que recibieron. Por ejemplo, hubiera sido 

posible una mejor coordinación de los vuelos de repatriación y una mejor cobertura de las 

necesidades de quienes no pudieron volver durante varios meses.  
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Los múltiples relatos de personas que afrontaron problemáticas debido al cierre de fronteras y la 

cancelación de vuelos son útiles para mejorar la toma de decisiones en eventos futuros, así como 

para establecer protocolos sanitarios adecuados de repatriación y coordinación gubernamental que 

ofrezcan la asistencia necesaria y eviten la estigmatización de las personas. Desde luego, una 

perspectiva de los derechos humanos debe orientar cualquier elaboración y funcionamiento de los 

protocolos sanitarios para administrar la atención durante una pandemia. 

Tal como se indicó, las medidas fueron muy repentinas y sin mayor margen de previsibilidad para 

organizar los viajes de pasajeros en el exterior o la salida de extranjeros de los territorios nacionales. 

Aunque esta situación se generalizó a nivel global, América Latina contaba con la ventaja temporal 

para prepararse mejor y dar una respuesta más coordinada y eficaz. Las medidas tomadas por los 

gobiernos analizados en este estudio fueron bastante homogéneas, salvo casos muy puntuales 

como México y Nicaragua, que no cerraron oficialmente sus fronteras ni establecieron limitaciones 

a la movilidad (aunque Nicaragua recurrió a medidas parciales). El caso de Brasil fue ambiguo, ya 

que al principio el gobierno no abogó por el cierre de fronteras y vuelos. Aun así, paradójicamente, 

tanto en Brasil como en México, la propia población demandó que se tomaran medidas más 

restrictivas.   

Actualmente, se está revisando la necesidad de contar con nuevos instrumentos que permitan 

gestionar y orientar eficazmente el curso de una pandemia, por ejemplo, el Tratado sobre Pandemias, 

por lo que deberían considerarse con detenimiento los aspectos ligados al cierre de fronteras y 

cancelación de vuelos. Precisamente, se trata de una discusión a nivel internacional debido a las 

insuficiencias detectadas en el manejo de la pandemia del COVID-19. El actual Reglamento Sanitario 

Internacional, cuyo propósito es servir de orientación frente a una pandemia, está siendo evaluado 

críticamente y se espera que el nuevo tratado de pandemias sea un instrumento de política 

internacional superador.   

La incertidumbre generalizada y la gran conmoción a raíz del miedo a la pandemia hicieron que los 

gobiernos tomaran medidas de pánico como respuesta política a una crisis sanitaria internacional, 

sin mayor sustento en la evidencia empírica y sin mayor miramiento a las consecuencias no deseadas. 

Los datos aportados en este trabajo pueden orientar las futuras estrategias de abordaje en 

situaciones de crisis similares y contribuyen a un análisis más profundo del accionar de los gobiernos 

ante la pandemia del COVID-19.  
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