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Resumen 

La migración es un fenómeno demográfico que refleja diversas implicaciones en 

muchos ámbitos del acontecer en la vida de las personas y, su relación con 

aspectos socioeconómicos, entre éstas consecuencias se puede mencionar en el 

ámbito familiar: sentimientos nostálgicos, desintegración familiar, hogares 

monoparentales, crianza de hijos por adultos o terceras personas, etc., asimismo 

a nivel económico: se observa reducción del poder adquisitivo, encarecimiento 

en los productos de la canasta básica alimenticia, pobreza, desempleo, etc.  

Los resultados obtenidos reflejan que producto de las medidas de ajuste 

estructural aplicados en Honduras a partir de la década de los 90s han 

contribuido y ha formado parte de los factores de expulsión para que los 

ciudadanos decidan tomar el difícil camino e iniciar el arduo tránsito de migrar 

ilegalmente en busca de mejores oportunidades para ellos como para el núcleo 

familiar el cual dejan en su lugar de origen.  

 

Palabras clave: Migración internacional, pobreza, desigualdad social, inequidades.  

 

Objetivos específicos  

1. Esquematizar algunos determinantes de la migración en Hondearas.  

2. Realizar una descripción de algunos determinantes de la  migración en 

Honduras, como ser la pobreza en sus diversas manifestaciones 

3.  Realizar análisis de los determinantes de la migración en honduras, como ser el 

nivel de desempleo reflejado. 

 

Métodos 

El método para recolección y análisis de datos sobre el fenómeno migratorio se realizará 

por medios paramétricos recogidos desde las Encuestas Permanentes de Hogares 

Múltiples (EPHPM). Los principales resultados encontrados  para el periodo 2012  

demuestran que el fenómeno en estudio ha sido producto de medidas aplicadas en 

políticas públicas que afectan entre otras cosas el poder adquisitivo de las personas lo 

cual reduce su poder de compra, además aumenta los niveles de pobreza medido por 

medio de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).  
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Hipótesis  

El fenómeno migratorio en Honduras, ha sido producto tanto de las paupérrimas 

condiciones económicas de la población, así como de las condiciones de inseguridad 

social en la que viven en el país y que tales connacionales toman la determinación de 

buscar mejores condiciones tanto sociales como de vida en diversos países que 

muestran considerables factores de atracción de los migrantes.   

 

Análisis de resultados obtenidos  

A lo largo de la década de los 90s y principios del año 2000, Honduras ha observado 

flujos migratorios de suma consideración e importancia. Dichos flujos migratorios en 

los periodos antes descritos sucedieron básicamente producto de la implementación de 

políticas de ajuste estructural, aplicadas
1
 en el país por orden de los Organismos 

Internacionales de Financiamiento (OIF) y condicionamiento para que el país tuviera 

acceso a recursos financieros frescos necesarios para llevar a cabo los programas 

presupuestarios durante los años en mención.  

Asimismo, durante el periodo antes descrito se ha observado que la emigración reciente 

o temporal de estas poblaciones ha permitido la manutención de gastos de los familiares 

que han quedado en las viviendas donde estas personas residían previamente. Tales 

migrantes durante esta movilidad  han logrado establecerse en condiciones 

permanentes
2
 (Mendoza, J. 2006), lo que permite a los migrantes  una nivelación 

financiera tanto ellos como sus familiares, siempre y cuando no sean atrapados por las 

fuerzas policiales del orden que ven a los migrantes como enemigos, sin considerarlos 

como motor generador de capitales que se producen en dichos países, de los cuales tales 

migrantes apenas logran cierta retribución (figura 1), que les permite mejorar 

parcialmente su status económico, el cual inicialmente servirá para cancelar o pagar las 

deudas obtenidas en los países de origen, que les sirven para lograr la movilidad ilegal 

hacia los principales países en desarrollados. 

 

 

 

                                                           
1
 La aplicación de estas medidas de políticas de ajuste estructural se empiezan a implementar a 

partir de la década de los 90s, con la edición y aprobación desde el Congreso de la Republica de 

Honduras en la Gaceta vía decreto legislativo 18-1990, desde allí la vulnerabilidad de la 

población se ve afectada por problemas sociales, pobreza extrema, carencias en el núcleo del 

hogar, que posteriormente se manifiesta en situaciones de violencia de diversa índole.  
2 Es notorio aclarar que a finales de la década de los 90s, producto del fenómeno climatológico 

“Huracán Mitch”, a los emigrantes hondureños principalmente hacia Estados Unidos se les 

otorgó permiso temporal de trabajo, por su traducción y siglas en inglés (Temporary protected 

status -TPS). 
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Figura 1. Determinantes causales de la migración 

Determinantes próximos 
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Políticas de ajuste 
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manifestaciones

Desempleo Globalización

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE: 2011
 

Asimismo, durante décadas anteriores (80s y 90s) con la finalización de guerras 

geopolíticas mundiales (guerra fría en Europa) y guerras civiles en Centroamérica 

durante la década del 80, el sistema político busca mejores derroteros además realiza 

esfuerzos por establecer mejores condiciones de vida para las poblaciones promoviendo 

procesos de descentralización gubernamental y apuesta por favorecer la defensa de 

derechos civiles por medio de la promoción de Organizaciones de Sociedad Civil (OSC)  

En suma, el aumento de la emigración hondureña principalmente hacia los Estados 

Unidos en las dos últimas décadas, es la demostración de la ausencia de políticas 

orientadas a lograr el desarrollo, después de la guerra fría, para lograr una reforma 

significativa y la estabilidad económica y con ello lograr la progresión social (Sánchez, 

S. 2008).  

 

Ante la ausencia de medidas que contribuyan a lograr el desarrollo se refleja como uno 

de los determinantes a la pobreza el cual es de los principales problemas que propician 

la emigración, en Honduras la pobreza es extremadamente alta (gráfico No. 1). En la 

última década a nivel de los hogares mostró oscilaciones en su comportamiento, 

aumentó en los primeros años del quinquenio para después ir hacia su reducción hasta 

final de la década donde vuelve su tendencia alcista -de las pocas en la región- perjudica 

actualmente a un 66.5% de los hogares e incluso tiene a un 46% en deplorables 

condiciones, en el caso de los pobres  extremos. Entre los años 2001-2012, el número de 

hogares pobres se incrementó en casi medio millón, actualmente los hogares pobres 

alcanzan los 1.2 millones (de 1.8 millones de hogares en el país), en tanto los hogares 

pobres extremos son 834 mil, que no sólo detalla las inequidades en el acceso a 

ingresos, sino los niveles abrumadores de vulnerabilidad económica y social.   
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Fuente: Elaboración propia en base a INE, EPHPM, 2001-2011 

 

 

 

Es pertinente mencionar que la pobreza en el país había disminuido muy lentamente con 

variaciones, aun cuando en la década se producían periodos de crecimiento económico, 

sin embargo, la tendencia de los últimos años fue recaer los avances y volver a los 

niveles mostrados en el inicio de la década anterior. Al mismo tiempo la desigualdad de 

los ingresos es abrumadora.
3
 Hay una pobreza generalizada en la que la población busca 

opciones que cumplan satisfactoriamente de sus necesidades, entre ellas las alimenticias 

y otras de necesidades básicas, consiguientemente lograr esto implica la obtención de 

ingresos suficientes, ya sea a través de empleos que muchas veces no disponen de las 

condiciones sociales apropiadas o bien auto emplearse, generando bienes y servicios.  

En condiciones de pobreza (gráfico No. 2) una opción es la migración, principalmente 

al exterior, aun cuando se vuelve sumamente importante una inversión de recursos 

monetarios para la travesía, algunos no la hacen, con muy pocos lo que eleva la 

vulnerabilidad del recorrido, principalmente por los países vecinos. 

 

 

                                                           
3 En el caso de Honduras el decil 10 que contiene los hogares de más altos ingresos recibió un 39.2% de todo el ingreso en el año 

2010 y; mientras tanto, los 4 deciles de menores ingresos, equivalente al 40% del total de hogares, solamente percibió el 10.4% de 

ese mismo ingreso.  
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Gráfico No. 1. Honduras  condición de pobreza en hogares (2001-2011) 
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 Fuente: Elaboración propia en base a INE, EPHPM, 2001-2011 

 

 

En relación al empleo en Honduras, más de la mitad de los ocupados (54%) todavía 

están en el sector rural, mayoritariamente en actividades agropecuarias, que es el 

principal sector generador de empleo y donde se encuentran los ingresos más bajos 

(gráfico No. 3). Pero los empleos rurales no agrícolas también son importantes y, 

durante la década pasada, la creación de empleos fue mayor en áreas rurales que 

urbanas, con un aumento de la participación de las mujeres, actividades donde los 

ingresos son mayores. La estructura ocupacional está definida por el trabajo por cuenta 

propia, ayudado por familiares sin remuneración, que constituyen más de la mitad de los 

ocupados (Klein, 2011). La entrada de efectivos en la fuerza de trabajo, donde la gran 

masa son jóvenes,
4
 ansiosos por ubicarse en actividad productivas a través de un empleo 

decente, la mayoría con bajos niveles de educación y capacitación para el trabajo, las 

posibilidades de acceso al mercado laboral son asalariarse, que cada vez resulta más 

difícil, incluso en precariedad, o informalizarse y en otra instancia buscar oportunidades 

en el exterior a través de la migración, siendo ésta una válvula de escape de presión 

social, por lo que, en consecuencia, hay una gran masa de población joven que 

presionará aún más en los próximos años por lograr movilidad social, si no hay 

respuesta de la estructura económica.  

 

Ante ello, se reflejan problemas estructurales que más influyen en la migración y se 

pueden considerar los referidos a los cambios demográficos, la elevada pobreza tanto a 

nivel urbano como a nivel rural (gráfico No. 3) y problemas de empleo. Otros 

problemas que deben ser coyunturales en teoría mismos que se pueden volver 

estructurales y son los relativos a las crisis económicas recurrentes, los efectos cíclicos 

de desastres naturales, la violencia generalizada, la proliferación de grupos de 

asociación ilícita, el narcotráfico y crimen organizado, las crisis políticas y la formación 

de culturas migratorias.   

 

                                                           
4
 En el 2012 se estima que ingresaron unas 190,121 personas a la edad de quince años, es decir que ingresaron a la subpoblación de 

edad de trabajar (15 en adelante) y se suman a ese grupo que puede ser económicamente activo o inactivo. Estos nuevos ingresos 

que se agregan cada año han sido y siguen siendo crecientes y están basados en las proyecciones de población realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadística, INE de Honduras.  
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Gráfico No.2. Honduras: hogares por nivel de pobreza, 2001-2011 
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Fuente: Elaboración propia en base a INE, EPHPM, 2011 

 

 

Desde los años noventa, el país vive periodos de crisis y ajuste recurrente de la 

economía, ingresa a la corriente neoliberal y cada administración gubernamental 

aprueba como instrumentos de estabilización económica, paquetes de medidas de ajuste 

en cumplimiento de requerimientos del Fondo Monetario Internacional, algunos de las 

cuales han aplicado medidas con mayor severidad, dirigidas a las clases medias y bajas,
5
 

sin embargo, los beneficios de esos sacrificios no son palpables en el bienestar 

económico, reducción de la pobreza y de la desigualdad social.  

 

A partir de la década del 2000 inicia con la reconstrucción del país por el desastre 

natural ocasionado por el huracán y tormenta tropical Mitch,
6
 en la siguiente 

administración gubernamental continua con énfasis en políticas económicas de apertura 

y de ajuste, que a su vez afectan en la población.  Producto de la fragilidad de la 

economía Hondureña antes de la tormenta y producto de los daños ocasionados por la 

misma en dicho periodo, se logra el beneficio de la condonación de la deuda externa de 

los países altamente endeudados (por sus siglas en ingles HIPC) y, ante esta iniciativa 

Honduras logra ser beneficiada por tal medida de condonación, además ésta situación 

que favorece a la siguiente administración que logra llegar al poder permitiéndoles con 

un descanso financiero de ajustes por los beneficios de la condonación que se traducen 

en beneficios sociales y económicos a la población y que se irrumpe violentamente con 

el golpe de Estado que genera una crisis económica sin precedentes durante el año 2009 

y posterior a éste, ello debido a que se cierran las fuentes de financiamiento 

internacional por un año y medio y conduce a endeudamiento gubernamental con la 

banca nacional a elevados intereses.  

Posterior a esta etapa de crisis en los ámbitos tanto sociales, políticos y económicos, se 

abren las puertas por parte tanto de la comunidad internacional como de los Organismos 

Internacionales de Crédito y se logra obtener préstamos que aumentan 

considerablemente la deuda externa del país.   

                                                           
5
 Administraciones gubernamentales de los Presidentes: Leonardo Callejas (1990-1994), Carlos Flores (1998-2002), Ricardo 

Maduro (2002-2006) y Porfirio Lobo (2010-2014).  
6
 Durante el paso de este fenómeno climatológico fungió como presidente el Carlos Flores (1998-2002), posteriormente tomó la 

presidencia de la República el señor Ricardo Maduro Joest (2002-2006). 
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No obstante, el gobierno de turno sigue un camino estrictamente neoliberal en su 

máxima expresión, implementado reiterados ajustes económicos, aumentos de las tarifas 

de servicios públicos, un mayor endeudamiento externo e interno, estancamiento de los 

salarios, depreciación acelerada de la moneda, nuevas tasas e impuestos, concesión y 

participación privada en empresas públicas a la gran empresa y las transnacionales, 

incluso territorios a través de concesiones o venta de su territorio en el plan denominado 

“Ciudades Modelo” y establecimiento de nuevas bases militares extranjeras, etc. Estas 

medidas no están provocando resultados halagadores ya que la actividad económica 

continúa deprimida y hay poca generación de empleo. Paradójicamente los ajustes 

económicos más severos están ligados a generar mayor emigración de hondureños al 

exterior, en la búsqueda de oportunidades de obtención de ingresos. 

 

Asimismo, la década anterior fue testigo de los incrementos de los flujos de remesas 

hacia al país, que llegan a niveles considerados relevantes en relación al Producto 

Interno Bruto nacional, conduciendo a que las remesas se conviertan en una de las 

fuentes principales de divisas que recibe el país, alcanzando hasta el 20.4% en el año 

2007. Este aumento en remesas es más plausible entre 2005 a 2008.  

Datos recientes sobre Migración y Remesas 2011 del Banco Mundial
7
 reafirman que 

Honduras continua entre los diez países receptores de remesas del 2009 (utilizando el 

porcentaje con respecto al PIB) alcanzando el 8 lugar (19%). Asimismo, ocupa la 

posición 7 de los 10 destinos de remesas en América Latina, con 2,700 millones dólares. 

Aunque existe una disminución en las remesas en los años 2009 y 2010, los valores 

continúan siendo el gran aporte de los emigrantes a la economía nacional y que los 

vuelve imprescindibles.  

 

Quiérase o no la dependencia principalmente de las remesas tanto a nivel macro, como a 

nivel micro, se vuelven vitales para el sostenimiento de la economía nacional y local, 

sin mencionar la gran importancia para los hogares que las reciben, las cuales la 

invierten principalmente en la adquisición de productos reducidos de la canasta básica 

alimenticia producto de los altos costos de la misma. Unida a la migración y las remesas 

ya existen ciertos elementos que evidencian la formación de elementos de culturas 

migratorias en los lugares de origen, en primer lugar, el caso de la Zona Norte del país 

donde podría descubrirse o está construyéndose y que es la de mayor data histórica. 

Otra evidencia empírica puede encontrase en segundo lugar, en algunas zonas 

fronterizas con las Repúblicas de El Salvador y Guatemala, que aprovechan las redes 

migratorias de mayor experiencia de esos países; y la tercera evidencia son muchas 

comunidades olanchanas donde es visible el impacto cultural de la migración, que va 

desde mejoramiento de bienes inmuebles, inversiones comerciales y productivas, la 

transferencia de conocimientos en nuevos oficios, flujos de comunicación, 

encomenderos, remesadoras y bancarización de remesas, etc. 

 

Otro de las causas o factores que se ha observado en los últimos años como medios de 

expulsión de migrantes es la violencia, la criminalidad y la inseguridad ciudadana, ya 

que es notable mostrar como los homicidios han crecido en los últimos años (7,122 en 

el 2012) y conducen a una tasa de homicidios de 85.5 homicidios por 100.000 

habitantes, una de las más elevadas a nivel mundial; aún una cifra alarmante es que en 

los últimos nueve años se han producido más de cuarenta mil homicidios.  
                                                           
7
 Datos sobre Migración y Remesas 2011 del Banco Mundial en www. econworldbank.org  
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Asimismo, los hechos violentos ocurridos no son investigados por los aparatos de 

investigación, ya que tanto la policía nacional, la investigación criminal, ministerio 

público y poder judicial viven un considerable deterioro donde prima la incapacidad, 

ineficiencia, corrupción e impunidad en atender las demandas de la población por 

seguridad. El gobierno hondureño agobiado por los reclamos de la población establece 

una estrategia de seguridad, que militariza la sociedad y que no ha alcanzado logros 

aceptables, donde se observa que se destina mayores presupuestos a las Secretarias de 

Defensa y de Seguridad e incluso establece un impuesto sobre la seguridad poblacional 

sin obtener resultados satisfactorios para la población con menos recursos económicos, 

misma que es la que más sufre de este fenómeno de inseguridad.  

 

Aparejado al fenómeno de la violencia la proliferación de grupos de asociación ilícita 

como las maras y pandillas, bandas delincuenciales armadas, generan mayor 

incertidumbre en la población. A su vez el narcotráfico y crimen organizado es una 

actividad que en las últimas décadas han continuado en auge que también genera 

violencia, criminalidad y adicción de la sociedad, qué decir de lavado de activos y 

movilización de capitales. Como la violencia se produce en toda la población, pero 

afecta principalmente a la juventud y adultos jóvenes, en un ambiente de inseguridad 

generalizada incita a la búsqueda de lugares seguros, que bien pueden ser en el 

extranjero,
8
 principalmente en aquellos países donde éste no es un fenómeno alarmante.  

 

Un aspecto importante en los flujos emigratorios de los última década es la cantidad de 

eventos de personas deportadas y devueltas de los países de tránsito y destino, 

principalmente Estados Unidos de América y México, que son localizados y detenidos 

en situación irregular en esos países, alcanzando más de 730 mil personas (entre el año 

2000 a 2011), lo que equivale a un diez por ciento (10%) de la población hondureña 

promedio de la década, un valor nada despreciable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Hay pocas evidencias científicas documentadas, de manera empírica se menciona el fenómeno en los medios de comunicación, la 

más reciente es “Masiva migración de Olanchanos a EEUU huyendo de la violencia” que menciona que al menos cien familias han 

emigrado en los últimos dos años por causas relacionadas con la ola de violencia según la Comisionada de Derechos Humanos en la 
zona. Publicada en Diario La Tribuna del 8 de junio del 2013, http://www.latribuna.hn/2013/06/05/masiva-migracion-de-

olanchanos-a-ee-uu-huyendo-de-violencia/. 

 

http://www.latribuna.hn/2013/06/05/masiva-migracion-de-olanchanos-a-ee-uu-huyendo-de-violencia/
http://www.latribuna.hn/2013/06/05/masiva-migracion-de-olanchanos-a-ee-uu-huyendo-de-violencia/
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Conclusiones 

A partir de los hallazgos encontrados en el análisis previo de contenidos se ha podido 

observar que en Honduras, los flujos migratorios se vuelven de alta consideración a 

partir de la década de los 90s e inicios del año 2000 y, recientemente; todo ello producto 

principalmente debido a las crisis económicas sufridas en el país, así como por los 

fenómenos climatológicos (huracán Mitch final de la década del 90), los cuales han sido 

dos de los grandes detonantes de presión para que la población busque emigrar del 

terruño en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida tanto para ellos como 

para las familias que dejan en sus territorios de origen.  

Asimismo, se ha observado en la última década a nivel de los hogares mostró 

oscilaciones en su comportamiento, aumentó en los primeros años del quinquenio para 

después ir hacia su reducción hasta final de la década donde vuelve su tendencia alcista 

de las pocas en la región- perjudica actualmente a un 66.5% de los hogares e incluso 

tiene a un 46% en deplorables condiciones, en el caso de los pobres  extremos.  

Cabe desatacar que entre los años 2001-2012, el número de hogares pobres se 

incrementó en casi medio millón, actualmente los hogares pobres alcanzan los 1.2 

millones (de 1.8 millones de hogares en el país), en tanto los hogares pobres extremos 

son 834 mil, que no sólo detalla las inequidades en el acceso a ingresos, sino los niveles 

abrumadores de vulnerabilidad económica y social.   

 

Por otra parte el documento expresa que se vuelve pertinente mencionar que la pobreza 

en el país había disminuido muy lentamente con variaciones, sin embargo, cuando en la 

década se producían periodos de crecimiento económico, sin embargo, la tendencia de 

los últimos años fue recaer los avances y volver a los niveles mostrados en el inicio de 

la década anterior.  

Asimismo, a partir de los datos mostrados previamente se ha observado que la 

desigualdad de los ingresos ha sido abrumadora. Hay una pobreza generalizada en la 

que la población busca opciones que cumplan satisfactoriamente de sus necesidades, 

entre ellas las alimenticias y otras de necesidades básicas, consiguientemente lograr esto 

implica la obtención de ingresos suficientes, ya sea a través de empleos que muchas 

veces no disponen de las condiciones sociales apropiadas o bien auto emplearse, 

generando bienes y servicios.  

 

Se ha relejado también que las poblaciones en condiciones de pobreza una opción que 

buscan para al salida de su estado económico es la migración, principalmente al 

exterior, aun cuando se vuelve sumamente importante una inversión de recursos 

monetarios para la travesía, algunos no la hacen, con muy pocos lo que eleva la 

vulnerabilidad del recorrido, principalmente por los países vecinos. 

A partir de los resultados encontrados se observó que más de la mitad de los ocupados 

(54%) todavía están en el sector rural, mayoritariamente en actividades agropecuarias, 

que es el principal sector generador de empleo y donde se encuentran los ingresos más 

bajos. Pero los empleos rurales no agrícolas también son importantes y, durante la 

década pasada, la creación de empleos fue mayor en áreas rurales que urbanas, con un 

aumento de la participación de las mujeres, actividades donde los ingresos son mayores. 

La estructura ocupacional está definida por el trabajo por cuenta propia, ayudado por 

familiares sin remuneración, que constituyen más de la mitad de los ocupados. 
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Asimismo, se observó que la entrada de efectivos en la fuerza de trabajo, donde la gran 

masa son jóvenes, ansiosos por ubicarse en actividad productivas a través de un empleo 

decente, la mayoría con bajos niveles de educación y capacitación para el trabajo, las 

posibilidades de acceso al mercado laboral son asalariarse, que cada vez resulta más 

difícil, incluso en precariedad, o informalizarse y en otra instancia buscar oportunidades 

en el exterior a través de la migración, siendo ésta una válvula de escape de presión 

social, por lo que, en consecuencia, hay una gran masa de población joven que 

presionará aún más en los próximos años por lograr movilidad social, si no hay 

respuesta de la estructura económica.  
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