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Resumen 

 

El comportamiento migratorio hondureño en las últimas décadas apunta hacia las 

tendencias emigratorias. Los censos de población de los demás países (ronda 

2010) registran 677,950 hondureños residiendo en el extranjero. Estados Unidos 

continúa siendo el destino mayoritario, aunque la diáspora se ha expandido a 

España, México, Canadá y otros países.  

 

En las últimas décadas, el país ha vivido acontecimientos que han incidido en los 

cambios del comportamiento de la migración, entre ellos factores contextuales, de 

tipo demográfico, económico, social, político, cultural y ambiental. Los 

demográficos han producido un acelerado crecimiento, cambios en la estructura 

por edad y crecientes volúmenes de población en edad de trabajar. A los altos 

niveles de pobreza como elemento estructural persistente se le suman los 

generados por los Programas de Ajuste Estructural (PAE) desde los años noventa. 

En 1998 los efectos causados por el Huracán Mitch hacen visible la emigración y 

la aceleran. En la última década se agregan nuevos elementos como la ampliación 

de desigualdades sociales, los alarmantes índices de violencia, la proliferación de 

organizaciones delincuenciales y la crisis económica reciente, generada por el 

Golpe de Estado del 2009 y los efectos de la economía internacional. En los 

países de destino, las políticas migratorias restrictivas y los efectos de la crisis 

económica global son factores influyentes. En los países de tránsito,  la violencia, 

los peligros y el irrespeto de los derechos humanos se han agravado. 
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Summary 

 

The Honduran migratory behavior in recent decades points to emigration trends. 

Population censuses of other countries (round 2010) recorded 677,950 Hondurans 

living abroad. The United States remains the main destination, but the diaspora 

has spread to Spain, Mexico, Canada and other countries. 

 

In recent decades, the country has witnessed events that have influenced changes 

in the migration behavior, including contextual, demographic, economic, social, 

political, cultural and environmental. The demographics have produced rapid 

growth, changes in the age structure and increasing volumes of working-age 

population. At high levels of persistent poverty as a structural element are added 

generated by the Structural Adjustment Programmes (SAPs) since the nineties. In 

1998 the effects caused by Hurricane Mitch made visible and accelerated 

emigration. In the last decade new items are added as expanding social 

inequalities, the alarming rates of violence, the proliferation of criminal 

organizations and the recent economic crisis generated by the coup of 2009 and 

the effects of the international economy. In destination countries, restrictive 

immigration policies and the effects of the global economic crisis are influential 

factors. In transit countries, violence, threats, and disrespect for human rights have 

worsened.  
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I. Introducción. 

 

El objetivo de este trabajo es presentar el comportamiento de la migración 

internacional de Honduras, principalmente en las últimas décadas cuando la 

emigración se convierte la protagonista principal y en dicho proceso se conjugan 

una serie de factores contextuales de tipo demográfico, económico, social, político, 

cultural y ambiental que inciden en la migración en el país de origen, en los países 

en tránsito y en los países de destino. 

 

En el caso de estos factores contextuales que son de diversa índole, se incluyen 

en el país de origen, aquellos que tienen características más estructurales, como 

ser los demográficos, la pobreza y los problemas de empleo, asimismo, se 

incluyen factores coyunturales y de difícil clasificación,  ampliando el panorama de 

influencia en la migración, entre ellos las crisis económicas, los desastres 

naturales recurrentes, la proliferación de maras y pandillas, el narcotráfico y 

crimen organizado, la crisis política (Golpe de Estado) y aceleramiento del 

neoliberalismo, la violencia y criminalidad, las remesas, la cultura migratoria. En 

suma, todos estos factores están influenciando a las personas del país a tomar 

decisiones migratorias que los llevan a la movilidad internacional en la busca de 

mejores opciones personales y familiares. 

 

Una vez ya tomada la decisión de migrar y llevarla a cabo, se presentan varios 

aspectos a considerar que se refieren con las formas, medios, recursos, peligros y 

redes a utilizar en la migración. En esos aspectos las acciones por lograr emigrar y 

alcanzar el país y lugar de destino implica traspasar fronteras en más de una vez y 

es donde surgen problemáticas especiales en los países del recorrido “llamados 

de tránsito”, muchas de las cuales incluyen huir de las redadas migratorias, grupos 

irregulares armados, la extorción, trata de blancas, la violencia. Asimismo, un 

aspecto a considerar son las organizaciones, movimientos, iglesias, refugios que 

protegen a los migrantes en esos países de tránsito.  



7 

 

En los países de destino, los factores que se visibilizan más son aquellos que se 

relacionan con los efectos de las crisis económicas de esos países, tal es el 

ejemplo de la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos de América y más 

recientemente de los países de Europa. A su vez, en los países de destino las 

políticas de la migración cada vez se vuelven más restrictivas y se endurecen las 

medidas, tal es el caso de la Ley de del Estado de Arizona en los Estados Unidos 

y la Directiva de Retorno en España y países de Europa, que incluso ya hasta 

restringe el acceso a la salud de los inmigrantes ilegales. 

 

Todos estos aspectos de diversa índole están repercutiendo en las poblaciones de 

Honduras a tomar decisiones migratorias que canalicen las posibilidades de ellas 

por mejorar y lograr movilidad social en el exterior.           

  

II. Análisis Teórico. 

 

La migración como fenómeno social es complejo, multidimensional e 

interrelacionado con diversos aspectos. Asimismo, dentro de esos aspectos hay 

factores contextuales más aproximativos en los cuales está inmerso el fenómeno 

migratorio y factores específicos que influyen en la migración, en el país de origen, 

en el país de destino y otros en los países en tránsito.  

 

En el país de origen encontramos factores relativos a los cambios demográficos, la 

pobreza estructural, los problemas de empleo, crisis económicas, desastres 

naturales recurrentes, proliferación de maras y pandillas, narcotráfico y crimen 

organizado, crisis política y aceleramiento del neoliberalismo, flujo de remesas, 

violencia y criminalidad, aspectos culturales de la migración.  

 

En el país de destino, los factores que sobresalen son relacionados a los efectos 

de la crisis económica internacional y los propios de las políticas restrictivas de la 

migración. En los países en tránsito se suman factores relativos a la evasión de 

controles y redadas de las autoridades migratorias, como de grupos irregulares 
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que van desde delincuencia común, grupos ligados al narcotráfico y otras bandas 

delincuenciales, que ven en los migrantes un grupo vulnerable para obtención de 

lucro y que lleva a la violación de sus derechos humanos.  

 

Todos estos factores están inmersos en las teorías migratorias, que se inician en 

la Neoclásica, la nueva economía de las migraciones laborales, de los mercados 

duales, del sistema mundial, las redes migratorias, análisis de sistemas aplicados 

a las migraciones y la teoría de la causación acumulativa (Arango, 2003). Sin, 

embargo, no existe una sola teoría que involucre todos los aspectos demográficos, 

económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales, ya que el fenómeno 

migratorio es complejo y multidimensional y los estudiosos se acercan a el desde 

diferentes perspectivas.   

 

III. Metodología. 

 

Este es un trabajo de tipo descriptivo que además de mostrar la situación actual 

de la migración internacional se centra en el estudio de los factores contextuales 

de tipo demográfico, social, económico, político, cultural y ambiental que han 

incidido y están incidiendo en el comportamiento de esta variable demográfica. 

 

Para tal fin, se hecha mano de varias fuentes de datos, mismas que incluyen 

desde las fuentes tradicionales de medición de la migración, como ser los censos 

y encuestas demográficas, de los  países de origen, tránsito y destino. De otras 

fuentes no demográficas se utilizan información que incluyen, estadísticas, leyes, 

acuerdos, disposiciones, noticias, estudios, de los aspectos administrativos, del 

área económica, social, acontecer político, aspectos culturales y ambientales 

donde se insertan algunas variables específicas que influyen en el 

comportamiento de la migración.  
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IV. Resultados. 

 

4.1. Tendencias migratorias recientes de Honduras. 

 

En la sociedad hondureña a través de la historia la migración siempre ha estado 

presente e incluso en muchas épocas ha sido punto de discusión y de objeto de 

políticas, leyes y acciones gubernamentales para incidir en su comportamiento. 

Hay que recordar en la historia que la población nativa recibió el impacto de la 

migración desde el descubrimiento, conquista y colonia por los españoles, al 

mismo tiempo recibió contingentes de poblaciones negras desde el Caribe. En la 

época republicana se hicieron intentos por atraer inmigrantes, e incluso con la 

reforma liberal de finales del siglo XIX y el fortalecimiento de las economías de 

enclave, minero y después bananero, llegaron inmigrantes que giraban en torno a 

esas actividades productivas. La relación de la economía bananera con los 

puertos de la costa este de los Estados Unidos de América hace que se inicie la 

emigración de población garífuna y mestiza en busca de oportunidades de trabajo 

en ese país y en la marina mercante. Con el tiempo esta emigración llevó incluso a 

alcanzar el primer lugar de la región en la década del sesenta, simultáneamente el 

país se fue transformando en atractivo para inmigrar por la población salvadoreña 

en la búsqueda de tierras y trabajo. En la década de los setenta y ochenta la 

inmigración se produce por los conflictos armados de Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua, que vienen al país en busca de refugio.  

 

La tendencia actual de la migración es hacia la emigración, que se inicia más 

profusamente desde los años noventa con la implementación de las políticas 

neoliberales, que deprimen algunos sectores económicos, entre ellos el agrícola y 

generan una gran masa de jóvenes sin empleo o cuentapropistas muy proclives a 

la búsqueda de oportunidades en las regiones más desarrolladas del país y en 

gran medida en el exterior, principalmente en los Estados Unidos de América, a 

esto se suma el azote de los desastres naturales (Mitch) que como evento 

histórico visibiliza la emigración y a partir de ese momento se entroniza en la 
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población hondureña como estrategia de vida, que incluso ya diversifica sus 

destinos migratorios tradicionales (Flores, 2011). 

 

4.2. Estimaciones recientes de la migración internacional. 

 

Hay varias estimaciones de migrantes internacionales hondureños, en el caso de 

la inmigración no debería ser una complejidad actualmente, ya que existen 

registros de migración, aunque son de difícil acceso público, sin embargo, los 

censos de población del país han recogido información sobre el país de 

nacimiento y país donde residía cinco años antes del censo, en el caso del censo 

de población de Honduras del 2001 los nacidos en el exterior ascienden a 27,976 

personas.  

 

No pasa lo mismo con las estimaciones de emigrantes, que son más complejas, 

las estimaciones van desde utilizar los censos y encuestas de los países de origen 

y de destino y la utilización de procedimientos indirectos demográficos. Las 

estimaciones conservadoras más recientes muestran una ancha franja de 

diferencias, el Banco Mundial  2010 estimó 569,700 migrantes, EPHPM 2010  

238,669, ACS 2009 625,000 personas de origen hondureño en EUA, Censo de 

Población de EUA 2010 estima 633,401 de origen hondureño, Censos de 

Población de ronda 2010 se calculó 677,950 nacidos y de origen hondureño 

(Flores, 2011). Los datos de ACS  2010 relacionados con población de origen 

hondureño ascienden a 730,954 personas, sin embargo, un número más próximo 

de los emigrantes en las ACS sería tomar a los nacidos en Honduras que haría 

que dicha estimación sea de 529,312 personas (Flores, 2012). La última 

estimación de la ACS 2011 indica que en los Estados Unidos de América hay 

695,761 personas de origen hondureño y 490,636 extranjeros nacidos en 

Honduras, que indica una disminución que deberá ser estudiada detenidamente. 
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4.3. Factores contextuales que influyen en la emigración. 

 

4.3.1. En el país de origen. 

 

Los factores contextuales en el país de origen incluyen un sinnúmero de aspectos, 

aunque algunos podrían tener mayor influencia que otros, sin embargo, hay 

algunos que se consideran de mayor relevancia  y tiene que ver con factores 

estructurales o proclives al cambio lentamente, entre ellos los cambios 

demográficos, los relativos a la elevada pobreza, problemas de empleo. Otros 

factores son los de tipo coyuntural que aunque son aspectos relativos a crisis 

económicas, efectos de desastres naturales, violencia, proliferación de maras, 

pandillas, narcotráfico y crimen organizado, crisis política, otros aspectos 

contextuales relativos a la migración como la recepción de remesas y la formación 

de culturas migratorias en el país de origen.  

 

4.3.1.1. Cambios Demográficos 

 

Honduras en la segunda mitad del siglo pasado vivió cambios demográficos que 

producidos por la reducción de la mortalidad y después de la fecundidad 

generaron un crecimiento acelerado de la población que se manifestó en tasas 

elevadas y volúmenes crecientes de efectivos. Las transformaciones en la 

estructura por edades significaron que las proporciones de población dependiente, 

principalmente en las primeras edades fuera muy alta, con los efectos de 

demandas en educación, salud, económicas y otras áreas. 

 

Mas recientemente, el país arranca una tardía transición demográfica que hace 

que aunque la fecundidad,  la mortalidad y la tasa de crecimiento desciendan a 

través del tiempo, los efectos inerciales del pasado, hacen que los volúmenes de 

población continúen en aumento y alcancen su cumbre en el volumen de la 

población en el largo plazo (año 2080), por tal razón hay un aumento de efectivos 

para largo tiempo, a su vez los cambios en la estructura por edades de la 
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población convertirán al segmento en edad de trabajar como la más numerosa de 

la historia hondureña, donde el aparato productivo actual sólo absorbe un décimo 

del aumento anual. A su vez, los descensos en las relaciones de dependencia 

indica que el umbral del bono demográfico este en el corto plazo (ver Gráfico 

No.1). 
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Honduras: Cambios en estructura por edad, relación de dependencia y bono demográfico, 1950-2100
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Al mismo tiempo que hay que atender demandas en las poblaciones 

dependientes, en las poblaciones productivas cada año ingresan fuertes 

contingentes de jóvenes1, ansiosos por ubicarse en la actividad productivas, la 

mayoría con bajos niveles de educación y capacitación para el trabajo que accede 

al mercado laboral informal o en precariedad, consecuentemente hay una gran 

masa de población con escasas posibilidades de movilidad social.  

  

  

                                                            
1 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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4.3.1.2. Pobreza Estructural 

 

En Honduras la pobreza es extremadamente alta, principalmente en el área rural, 

en la última década, la pobreza en la población a nivel nacional ronda entre el 71% 

al 65%, llama la atención que en 2010 aumentó, para llegar al 66%. La pobreza en 

la población rural ronda entre 78% y 70% y en el último año de estimación 

aumentó dos puntos porcentuales, asimismo lo hizo en el área urbana. 

 

En el caso de los hogares, la pobreza también manifiesta sus elevados niveles, 

principalmente en el área rural. En general, la pobreza total se ha reducido 

mínimamente en una década (63% a 60%), e incluso en el último año aumenta, y 

su efecto multiplicador se ve reflejado en el número de hogares pobres, que ya 

supera el millón de hogares. En el área rural, las reducciones porcentuales han 

sido un poco más visibles (71% a 65%), sin embargo, en absolutos su valor 

aumenta cada año (Cuadro No.1).  

 

Cuadro No.1 
Honduras: Pobreza por Hogares por área de residencia según año, 2001-2010 

Total Pobres Extrema Relativa No Pobres Total Pobres Extrema Relativa No Pobres Total Pobres Extrema Relativa No Pobres

2001 1235,166        786,529          546,265       240,263       448,637          612,398       342,357       162,535       179,822       270,041          622,768       444,172       383,731       60,441         178,596          

2002 1312,022        849,664          597,817       251,848       462,357          646,709       375,116       186,289       188,827       271,593          665,313       474,549       411,528       63,021         190,764          

2003 1357,424        885,958          633,812       252,146       471,465          663,881       381,560       198,966       182,593       282,322          693,542       504,399       434,846       69,553         189,144          

2004 1392,151        899,130          642,673       256,457       493,022          679,751       388,212       199,373       188,839       291,538          712,401       510,917       443,300       67,617         201,483          

2005 1459,656        929,151          672,159       256,992       530,505          723,706       417,869       209,879       207,990       305,837          735,950       511,282       462,280       49,002         224,668          

2006 1516,227        908,891          612,407       296,483       607,336          743,824       393,189       174,550       218,638       350,635          772,403       515,702       437,857       77,845         256,701          

2007 1608,124        936,721          602,628       334,094       671,402          789,232       402,746       161,392       241,354       386,485          818,892       533,975       441,235       92,740         284,917          

2008 1650,934        976,709          598,328       378,382       674,225          817,242       450,773       185,952       264,821       366,469          833,693       525,936       412,376       113,560       307,756          

2009 1688,104        991,762          614,825       376,937       696,342          828,383       437,724       168,171       269,553       390,659          859,720       554,038       446,653       107,384       305,683          

2010 1732,600        1038,863        362,130       676,733       693,737          847,778       460,174       258,896       201,278       387,603          884,823       578,689       103,234       475,455       306,134          

2001 100 63.7                44.2            19.5            36.3                100 55.9            26.5            29.4            44.1                100.0           71.3            61.6            9.7              28.7                

2002 100 64.8                45.6            19.2            35.2                100 58.0            28.8            29.2            42.0                100.0           71.3            61.9            9.5              28.7                

2003 100 65.3                46.7            18.6            34.7                100 57.5            30.0            27.5            42.5                100.0           72.7            62.7            10.0            27.3                

2004 100 64.6                46.2            18.4            35.4                100 57.1            29.3            27.8            42.9                100.0           71.7            62.2            9.5              28.3                

2005 100 63.7                46.0            17.6            36.3                100 57.7            29.0            28.7            42.3                100.0           69.5            62.8            6.7              30.5                

2006 100 59.9                40.4            19.6            40.1                100 52.9            23.5            29.4            47.1                100.0           66.8            56.7            10.1            33.2                

2007 100 58.2                37.5            20.8            41.8                100 51.0            20.4            30.6            49.0                100.0           65.2            53.9            11.3            34.8                

2008 100 59.2                36.2            22.9            40.8                100 55.2            22.8            32.4            44.8                100.0           63.1            49.5            13.6            36.9                

2009 100 58.8                36.4            22.3            41.2                100 52.8            20.3            32.5            47.2                100.0           64.4            52.0            12.5            35.6                

2010 100 60.0                20.9            39.1            40.0                100              54.3            30.5            23.7            45.7                100.0           65.4            11.7            53.7            34.6                

Año

Indices de Pobreza Indices de Pobreza Indices de Pobreza

Total Urbano Rural

 Fuente: Encuestas de Mayo 2001-2010, INE. 
 Sólo se incluyen los hogares que declaran ingresos. 
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La pobreza en el país disminuye muy lentamente, e incluso sube, aun cuando en 

la década se han producido periodos de crecimiento económico, sin embargo, la 

desigualdad de los ingresos es abrumadora2, por lo que reducciones en ella 

podrían producir efectos importantes en la reducción de la pobreza, sin embargo, 

hay una pobreza generalizada en la cual la población busca alternativas de 

satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas, entre ellas las alimenticias y 

otras y consecuentemente lograr movilidad social y una opción es la migración, 

principalmente al exterior. 

 

4.3.1.3. Problemas de Empleo 

 

En relación al empleo Honduras es uno de los pocos países latinoamericanos en 

los cuales todavía más de la mitad de los ocupados 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 (Klein, 2011).  

 

En el mercado de trabajo hondureño un poco más de la mitad de la población 

están incorporados al mundo del trabajo, con diferencias significativas entre la 

participación de los hombres y mujeres. El desempleo abierto aparentemente sus 

valores son muy bajos, sin embargo,  un problema grave es el subempleo, tanto 

visible como invisible y en estos el subempleo por bajos ingresos es una gran 

preocupación en el país. El desempleo abierto es bajo porque mide más bien la 

realidad del mercado del trabajo urbano y en los sectores rurales mas que todo en 

                                                            
2 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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la agricultura, no mide la verdadera subutilización debido a la estacionalidad de las  

actividades, momentos en los cuales las personas que no trabajan no buscan 

tampoco empleo y por lo tanto no se clasifican como desempleados sino que 

como inactivos (Cuadro No. 2). 

 

Cuadro No. 2 
Honduras: Indicadores Básicos del Mercado de Trabajo, 2001-2010 

Indicadores Básicos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población 6340,009 6624,326 6766,186 7000,011 7168,717 7367,022 7529,403 7699,405 7869,089 8041,654

Hombres 3098,959 3253,241 3294,162 3395,786 3476,203 3549,754 3640,073 3720,160 3800,102 3947,115

Mujeres 3241,050 3371,085 3472,024 3604,225 3692,514 3817,268 3889,330 3979,245 4068,987 4094,539

PEA 2437,997 2497,860 2380,814 2592,186 2759,409 2792,261 2860,866 2990,534 3236,860 3387,717

Hombres 1567,968 1684,685 1558,257 1719,122 1769,567 1825,815 1879,092 1925,970 2086,874 2166,174

Mujeres 870,029 813,175 822,557 873,064 989,842 966,446 981,774 1064,564 1149,986 1221,543

Tasa de Participación 53.1 52.5 48.7 50.6 52 50.7 50.4 50.7 53.1 53.6

Hombres 71.6 93.2 55.5 70 70.3 70 69.8 68.7 72.3 71

Mujeres 36.3 33.1 32.3 32.7 35.5 33.3 32.9 34.3 35.9 37.4

Ocupados 2334,596 239,634 2252,690 2439,955 2627,088 2695,847 2773,492 2901,076 3135,564 3253,980

Desocupados 103,401 101,226 128,124 153,231 132,321 96,414 87,375 89,458 101,296 133,737

Tasas de desempleo 
abierto (%) 5.9 6.1 7.6 8 6.5 4.9 4 4.1 4.9 6.4
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples; EPHPM 2001-2010. 

 

La falta de creación de puestos de trabajo ha tenido crecientemente una válvula 

de escape en la emigración de hondureños hacia el exterior, particularmente hacia 

los Estados Unidos. Hay que anotar también que de acuerdo a estudios recientes 

aproximadamente el 70% de los emigrantes son hombres y el 82% son menores 

de 35 años, que son justamente el grupo de edad que está más representado 

entre los desempleados. De manera tal que, sin exagerar, se puede estimar que el 

país exporta a los desempleados y ello explica por qué, de acuerdo al mismo 

estudio, el 91% de los emigrantes encuestados indicaron que la razón para irse 

del país era la búsqueda de empleo3 (Klein, 2011). Pero no sólo desempleados 

exporta el país, porque las evidencias empíricas de los estudios de la migración 

indican que o bien las personas emigrantes estaban desempleadas o estaban 

                                                            
3 Banco Central de Honduras, 2007, Consideraciones sobre las remesas familiares enviadas a Honduras. Tegucigalpa, 
Banco Central y Banco Central de Honduras.2007, El Rostro de las Remesas, Banco Central, Tegucigalpa. 
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subempleados o trabajando esporádicamente o en forma permanente pero sus 

ingresos eran muy bajos. En este aspecto los diferenciales  en ingresos y la 

brecha salarial de 9 a 12 veces para mano de obra no calificada es una motivación 

de la migración (World Bank-GTZ, 2009). En el módulo de migración de la 

Encuesta Permanente de Hogares y de Propósitos Múltiples del 2010 se auscultó 

sobre causas de emigrar, donde los hogares de los emigrantes expresan que la 

obtención de un empleo y enviar remesas (nueve de cada diez) es la principal 

razón para migrar por sus familiares (INE, 2011).  

 

4.3.1.4. Las Crisis Económicas del País 

 

La crisis económica de la década de los ochenta agravó la vulnerabilidad de la 

sociedad hondureña, llevando a un deterioro del nivel de vida, con una baja de los 

salarios reales y precios más altos para los productos de primera necesidad, 

provocando inflación, que fue tratado de mitigar con medidas económicas 

asesoradas por el FMI y otros organismos internacionales a partir de 1990 en el 

marco de la llamada “Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía”. Así se 

reconfiguraría la economía nacional, no aumentó significativamente la producción 

ni la exportación, con relación al crecimiento poblacional, pero generó la 

disminución del gasto público, cierto grado de diversificación y mejores 

condiciones para la inversión privada internacional.  

 

Desde los años noventa cada nueva administración gubernamental aprueba 

medidas económicas para cumplimiento de recetas del Fondo Monetario 

Internacional, algunos de las cuales han aplicado medidas con mayor severidad, 

dirigidas a las clases medias y bajas4, sin embargo, los beneficios de esos 

sacrificios no son palpables en el bienestar económico, reducción de la pobreza y 

de la desigualdad social. 

 

                                                            
4 Administraciones Gubernamentales de Leonardo Callejas (1990-1994), Carlos Flores (1998-2002), Ricardo Maduro (2002-
2006) y Porfirio Lobo (2010-2014). 
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La crisis política del Golpe de Estado del 2009 generó una crisis económica de 

gran impacto en el país, esto porque se cerraron las fuentes de financiamiento 

internacional por un año y medio, lo que condujo a endeudamiento gubernamental 

con la banca nacional a elevados intereses y para cubrir esas obligaciones la 

administración Lobo a echado mano de seis reformas fiscales en los últimos tres 

años5, dejando pendientes dos, que han tenido un fuerte impacto en las finanzas 

de los contribuyentes, pero sin sacrificio en la reducción y moderación del gasto 

público. En los últimos meses se han caído las recaudaciones tributarias, que 

incluso ha llevado a intervenir la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), lo que lleva 

a que el Estado se endeuda tanto interna como externamente, no reduce su déficit 

fiscal continuando con su elevado gasto, introduce nuevas reformas fiscales y 

deprime la actividad económica, que lleva a poca generación de empleo y que 

hace que los jóvenes no puedan insertarse en el mercado laboral, recurriendo a 

otras actividades o a migrar. 

 

4.3.1.5. Los Desastres Naturales Recurrentes 

 

Honduras tiene un historial de más de doscientos años de ocurrencia de desastres 

naturales, más recientemente los huracanes Francelia, Fifí, Gilberto y otras 

tormentas tropicales habían hecho mella en la nación. En el año de 1998 el 

Huracán Mitch se convirtió en el fenómeno hidrometereológico más grave que 

haya afectado a la región centroamericana y en el territorio hondureño alcanzó 

niveles catastróficos. El Mitch prácticamente afectó todo el país, a los 6.2 millones 

de hondureños, generando 1.5 millones de  damnificados, 5,657 muertos, 12,275 

heridos y 8,058 desaparecidos. Produjo daños en las viviendas, infraestructura de 

la salud y educación, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, comunicaciones, 

energía, acueductos, sistemas de riego, daños en el aparato productivo, 

                                                            
5 En la presente administración se han aprobado la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 
Racionalización del Gasto Público (Decreto 17-2010), la Ley de Seguridad Poblacional (Decreto 105-2011), la Ley de 
Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público (Decreto 113-2011), la Ley de Regulación de Precios de Transferencia 
(Decreto 232-2011), Amnistía Tributaria (Decreto 260-2011) y la Ley de Medida Anti Evasión en el Impuesto sobre la Renta 
(Decreto 96-2012). Además, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa ha anunciado la reforma del Artículo 5 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Racionalización de las Exoneraciones Fiscales, reformas que cuentan con el visto 
bueno del Fondo Monetario Internacional y que son parte de los compromisos adquiridos para la firma de un nuevo 
programa económico. 
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principalmente en la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, industria y 

comercio, en el medio ambiente con la destrucción de la foresta y fauna. Los 

daños se calcularon en 3,800 millones de dólares (70% del PIB 1998).  

 

En el censo de población de Honduras del 2001 se estimó que en el 3,34% de los 

hogares hondureños, alguna persona había salido del país en los tres años 

anteriores al censo, teniendo como referencia temporal el huracán Mitch, un 

fenómeno natural que quedó en la memoria colectiva de la población. Los 

resultados mostraron que los departamentos de Valle, Yoro, Colón, Olancho y 

Atlántida tenían altas proporciones de hogares con emigrantes, que alcanzaban el 

6,28%. El fenómeno migratorio ya estaba presente en ese año y en algunos 

municipios, el porcentaje de hogares con emigrantes era de entre un 10% y un 

22%. La zona fronteriza con El Salvador era la más elegida, en particular, en los 

municipios de Magdalena, San Antonio, La Virtud, Alianza, Aramecina y otros 

municipios de Francisco Morazán como El Porvenir, Vallecillo. Los municipios de 

Santa María del Real, Silca y San Francisco de Becerra, en el departamento de 

Olancho, donde el Huracán de 1998 no tuvo efectos devastadores que influyeran  

directamente en la emigración, ya existía una red de información emigratoria muy 

fluida que seguramente fue aprovechada por la población (Flores, 2010). 

 

Prácticamente el desastre cambió a Honduras, no sólo físicamente, sino que sus 

efectos económicos y sociales (entre ellos los demográficos), se iniciaron desde la 

ocurrencia del fenómeno y han seguido a través del tiempo. Uno de ellos fue la 

visibilización y aceleramiento de la migración internacional, específicamente la 

migración hacia los Estados Unidos de América, gobierno que aprueba el Estatus 

de Protección Temporal (TPS) para conceder protección a inmigrantes 

hondureños y nicaragüenses que estuviesen residiendo ilegalmente en el país del 

norte antes del 30 de diciembre de 1998. En este procedimiento migratorio se 

beneficiaron en promedio unas ochenta mil personas, con ampliaciones a través 

del tiempo. Aparte de estos acogidos temporalmente que se hicieron visibles, se 
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acrecentó el flujo de emigrantes a partir del desastre natural y sus consecuencias 

en toda la década.  

  

4.3.1.6. Proliferación de Maras y Pandillas 

 

En la primera década del nuevo siglo, otros fenómenos sociales, económicos y 

políticos saltan a la palestra nacional, entre ellos la proliferación de pandillas 

juveniles, llamadas maras (Salvatrucha y 18), que son agrupaciones de jóvenes 

excluidos que se organizan para crear economías subterráneas de generación de 

ingresos a través de la protección, extorsión, secuestros y robos a los ciudadanos 

en sus comunidades.  

 

Este fenómeno social llevó a las autoridades gubernamentales a poner en práctica 

políticas de mano dura hacia estos grupos (Cero Tolerancia), incluso criminalizarla 

como asociación ilícita con penas de cárcel en el gobierno de Ricardo Maduro 

(2002-2006), llenando las cárceles de líderes mareros, que también provocó 

masacres e incendios en ellas (cárcel de El Porvenir, La Ceiba, 2003) y condujo a 

estrategias de invisibilidad en los grupos.  

 

Las maras y pandillas en los últimos años saltaron de acciones irregulares locales 

de barrio a otras actividades delincuenciales de tráfico y distribución de drogas de 

mayor escala, sicariato, extorsión no sólo individual, sino a nivel micro, pequeño 

empresarial (impuesto de guerra) que ha llevado al cierre de negocios y a su vez 

provocado la muerte de empresarios y trabajadores (tal es el caso de empleados 

del transporte urbano). Incluso, los tentáculos de esas organizaciones ha 

incursionado en algunas actividades empresariales. 

   

En los barrios y colonias las maras y pandillas han obligado a los jóvenes a 

insertarse en ellas, la negativa ha sido la muerte, llevando a muchos jóvenes a 

huir a otras comunidades del interior e incluso salir del país como alternativa más 

segura de sobrevivencia. 
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4.3.1.7. Narcotráfico y Crimen Organizado 

 

Aunque el narcotráfico como actividad transnacional y figura del crimen 

organizado data en el país desde la década de los setenta, el país se convertía en 

un eslabón del tránsito de drogas hacia los Estados Unidos de América, donde los 

militares además de gobernar, eran cómplices en esa actividad. En los años 

ochenta se incrementa la narcoactividad y el tráfico de armas en el marco de la 

guerra de baja intensidad donde Centroamérica era el territorio de conflictividad. 

Los años noventa además de la renovación de los carteles de la droga, se 

pagaron servicios de protección con dinero y drogas que hicieron incrementar el 

consumo interno y las organizaciones delictivas. En el siglo XXI el país recibe la 

presión de organismos fiscalizadores internacionales  por la inclusión de países 

que no hacen esfuerzos para combatir el narcotráfico, esto hace mella cuando en 

el 2003 se decomisan 5,648 kilos de cocaína, aunque continuaban las rutas de 

transporte aéreas, terrestres y marítimas. La zona norte hondureña es la de mayor 

intensificación del narcotráfico, principalmente las fronteras y los departamentos 

de Atlántida, Colón y Gracias a Dios, este último reconocido territorio de alto 

tráfico de drogas, puente hacia el interior y otros países. Otros delitos ligados al 

narcotráfico son el lavado de activos, tráfico de armas, robo de autos, secuestros y 

homicidios y hasta el tráfico de migrantes ilegales (Caldera y Landaverde, 2004).  

 

En los últimos años el incremento del consumo, narcomenudeo y tráfico ha llevado 

a la violencia de involucrados, algunos de los cuales tienen que huir de la 

inseguridad en sus comunidades y que además alcanza hasta a los funcionarios 

que la combaten6. 

 

En lo que va de 2012 las autoridades hondureñas han incautado unos seis mil 

kilogramos de cocaína, mientras que en 2011 superaron las 22 toneladas, según 

fuentes de la Secretaría de Seguridad. Al mismo tiempo autoridades de Estados 

                                                            
6 En el año 2009 fue asesinado por sicarios el General retirado Julián Arístides Gonzales Director de la Lucha contra el 
Narcotráfico y en el año 2011 fue asesinado el Ex-Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico, Ing. 
Alfredo Landaverde.  
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Unidos aseguran que cerca del 90% de la droga que llega al país proviene de 

Sudamérica a través de Centroamérica. El Departamento Antidrogas de Estados 

Unidos (DEA) junto a militares y policías hondureños emprende una ofensiva 

contra los narcotraficantes, aunque los resultados no han sido tan positivos como 

se esperan. El Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras 

recientemente apoyó la realización de una encuesta, en la cual seis de cada diez 

hondureños consideran que los narcotraficantes tienen mucha y algún grado de 

influencia, tanto en su municipio como en el departamento donde viven. 

Igualmente, ocho de cada diez consultados también expresaron que para defender 

la soberanía nacional, Honduras debe tener “su propio radar”, para evitar que las 

narco-avionetas violen el espacio aéreo nacional. El 73.5% manifestó estar de 

acuerdo con “derribar las narco-avionetas que no se quieran identificar y que 

violan la soberanía hondureña”7. 

 

4.3.1.8. Golpe de Estado y Aceleramiento del Neoliberalismo 

 

En el 2009 se produjo una crisis política nacional que generó un Golpe de Estado, 

donde se unen dos poderes del estado, grupos de poder, iglesias, poderes 

mediáticos y desde luego militares para derrocar al Presidente Constitucional 

Manuel Zelaya Rosales (siete meses antes de cumplir su mandato), esto lleva al 

aislamiento económico y político del país y genera una crisis económica que tiene 

su impacto en el empleo de la población. Desde el golpe de estado, los militares 

han tomado el control de algunas instituciones gubernamentales como las 

relativas a las telecomunicaciones, aeronáutica civil y la migración8 y todavía están 

en su poder.  

 

Ese mismo año, se realizan las elecciones nacionales para resolver la crisis 

política, aunque con poca participación electoral lleva al poder a Porfirio Lobo 

(2010-2014) quien asume un camino estrictamente neoliberal, implementado 

                                                            
7 Estas declaraciones fueron hechas, ya que con el derribo de una narco-avioneta en territorio hondureño el gobierno de los 
Estados Unidos de América reprocho dicha acción y culminó con el cambio del Jefe de la Fuerza Aérea hondureña. 
8 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Dirección 
General de Marina Mercante y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). 
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medidas económicas con reiterados ajustes económicos, aumentos de las tarifas 

de servicios públicos, mayor endeudamiento externo e interno, contracción de los 

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

concesión y privatización de empresas públicas en varias actividades 

gubernamentales fundamentales, como carreteras, aeropuertos, puertos, energía, 

telecomunicaciones, incluso territorios con el establecimiento de bases militares a 

ejércitos extranjeros y el Proyecto de Ciudades Modelo, etc.  

 

El gobierno actual ha administrado propiamente una crisis económica y política y 

las acciones no han tenido los efectos esperados, continua deprimida la 

economía, hay una evidente corrupción, poca generación de empleo, poca 

inversión directa, deprimida captación de impuestos, conflictos y violencia contra 

los gremios y personas opuestas al golpe de estado, como campesinos, 

periodistas, dirigentes sindicales, patronatos, asociados lésbico gay y otros 

grupos, a los que se suma la dirigida hacia jóvenes infractores que delinquen y 

que llevan a la impunidad y violación de derechos humanos, en fin desconfianza 

en las autoridades y desesperanza en la población9, especialmente en los 

jóvenes,  que incide en que la migración pueda ser una alternativa de protección y 

búsqueda de cumplimiento de las aspiraciones de movilidad social. A estos 

problemas se suma los efectos de la crisis económica internacional en el país. 

 

4.3.1.9. Violencia y Criminalidad 

 

La escalada de violencia y criminalidad ha aumentado en el país, los homicidios 

han crecido en los últimos  años, para el 2011 se produjeron 9,799 muertes por 

causas externas, de los cuales 7,104 son homicidios, que lleva a una tasa de 

homicidios de 86.5 homicidios por 100.000 habitantes (Cuadro No. 3), una de las 

más elevadas a nivel mundial, 592 homicidios mensuales y 20 victimas diarias, en 

un 85% causados con armas de fuego. Del año 2004 al 2011 se han producido en 

                                                            
9 El Informe de Transparencia 2012 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) resalta que 90% de los hondureños tienen 
poca o ninguna confianza en otras personas, también en los partidos políticos. El 80% no tiene confianza en el Congreso 
Nacional y el 98% de la población manifiesta que el país  existe demasiada o mucha corrupción (Diario La Tribuna del 19 de 
abril del 2012). 
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el país 33,000 homicidios (UNAH-IUDPAS, 2012). El informe sobre seguridad 

ciudadana en las Américas cataloga a Honduras ocupa el primer lugar con 

la mayor tasa de homicidios de la última década (OEA, 2012). 

 

Cuadro No. 3 
Honduras: Muertes por homicidios, 2004 - 2011 

Año
Número de 

casos

Tasa x cien 
mil 

habitantes)
2004 2,155 30.7
2005 2,417 37
2006 3,018 46.2
2007 3,262 49.9
2008 4,473 57.9
2009 5,265 66.8
2010 6,239 77.5
2011 7,104 86.5  

Fuente: Elaborado a partir de datos de Boletín No.24, ONV-IUDPAS-UNAH. 

 

Como las muertes en su mayoría se producen entre las edades entre los 15 a 44 

años, afecta a jóvenes y adultos jóvenes, que incita a un ambiente de inseguridad 

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

extranjero, principalmente en aquellos países donde este no es un fenómeno 

alarmante. 

 

Existen mecanismos de protección en el exterior, en países que no es el de 

origen, que implica en la mayoría de los casos alcanzar llegar al territorio de 

acogida y solicitar protección a las autoridades y demostrarla, siendo un proceso 

que lleva tiempo, por lo tanto accesar a este mecanismo no es una opción 

expedita y pocas personas aplican, ya que no tienen la información y desconocen 

los mecanismos. En el caso de México del 2002 al 2012 hay registradas 82 

personas refugiadas10, principalmente su mayor número es desde el 2009, 

mientras tanto en los Estados Unidos de América, sólo 25 personas se han asilado 

en los años 2010 y 2011. 

 

                                                            
10 Boletines del Instituto Nacional de Migración de México. 
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El gobierno hondureño agobiado por los reclamos de la población en general 

acerca de la situación de violencia en el país ha establecido una estrategia de 

seguridad que no ha alcanzado logros aceptables. En este menester ha destinado 

un 11.68% del presupuesto nacional a la defensa y seguridad en el 2012, 

elevando los presupuestos de las Secretarías de Defensa, Seguridad, Poder 

Judicial, Ministerio Público y otras. Este año ha establecido un impuesto sobre la 

seguridad poblacional, mal visto por los aportantes, que al final de cuentas son los 

contribuyentes naturales11.  

 

4.3.1.10. Flujo de Remesas 

 

Aparejado al fenómeno de la emigración están los flujos de remesas que se 

incrementan a través del tiempo, en la década del dos mil, se han convertido en 

una de las fuentes más importantes de divisas del país y lleva a niveles 

considerados altos en relación al PIB nacional, llegando hasta el 20.4% en el año 

2007. Este incremento en remesas es más palpable entre los años 2005 a 2008 

que ha producido ingresos entre los 1,821 a 2,869 millones de dólares que 

ingresan a la economía nacional (Cuadro No. 4).  

 

Datos recientes sobre Migración y Remesas (Word Bank, 2011) reafirman a 

Honduras en el top mundial de los diez países receptores de remesas del 2009 

(utilizando el porcentaje con respecto al PIB) alcanzando el octavo lugar (19.3%) y 

también en la posición séptima de los diez destinos de remesas en América 

Latina. Aunque existe una disminución en las remesas en los años 2009 y 2010 

los valores giran alrededor de 2,600 millones de dólares, que tiene un impacto 

muy grande en la economía nacional, que hace que los emigrantes sostengan 

gran parte de la economía nacional. 

  

                                                            
11 Las recaudaciones de este impuesto cayeron en los meses de julio y agosto del 2012. 
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Cuadro No. 4 
Honduras: Flujos de Remesas en millones de dólares, 2003 - 2010 

Año
Remesas de 
trabajadores

Remuneración 
de los 

asalariados

Transferencia 
de los 

migrantes

Total de 
Flujos de 
Remesas

2003 842 23 18 883
2004 1,138 31 6 1,175
2005 1,776 29 16 1,821
2006 2,329 30 32 2,391
2007 2,561 33 31 2,625
2008 2,801 29 39 2,869
2009 2,476 9 35 2,553
2010 2,662  

Fuente: Elaborado en base a Migration and Remittances, Factbook 2011. 

 

Las remesas que envían los emigrantes han tenido impactos positivos en la 

economía nacional, por un lado han impulsado el crecimiento de la actividad 

económica y en la acumulación de reservas internacionales que favorecen la 

estabilización cambiaria y de precios. El impacto positivo en la actividad 

económica es generado a través del gasto de los hogares receptores de remesas, 

en productos de origen importado, nacionales y en servicios del cuidado de la 

salud, educación y en restaurantes y hoteles. Los hogares receptores gozan de un 

ingreso promedio superior en comparación con los no receptores, teniendo menos 

restricciones en sus ingresos influyendo en la modificación de los patrones de 

consumo e inversión (BCH, 2007). Esto hace que a nivel micro los emigrantes y 

sus familias sean percibidos como privilegiados y con mejores opciones de 

movilidad social, influyendo en la promoción de la migración como estrategia de 

vida.  

 

La última Encuesta Semestral de Gastos y Remesas 2012 que realiza el Banco 

Central de Honduras a familiares de nacionales residiendo en el exterior, estima 

un promedio mensual de 315.2 dólares (aproximadamente unos 6,000 Lempiras) 

que cada hondureño residente en el exterior, especialmente en los Estados 

Unidos de América envía a sus familiares en el país. 

 

  



26 

 

4.3.1.11. Aspectos Culturales de la Migración 

 

La migración conlleva un proceso que contiene elementos culturales, mismos que 

se van construyendo desde el lugar de origen, el país o lugar de tránsito y el lugar 

o país de destino. Estos aspectos culturales de la migración son múltiples y 

contienen elementos que se agrupan en las llamadas “culturas de la migración”. 

Un fenómeno como lo es la migración no puede entenderse como un fenómeno 

que se mantiene estático conservando las mismas causas y conceptos, sino que 

dentro de este fenómeno operan muchos niveles de transformación, de 

dinamización y reinterpretación de símbolos, a su vez contiene las culturas 

migratorias contiene tres elementos constitutivos, el proyecto migratorio, el capital 

cultural migrante y  la utopía (Flores, 2012).  

 

De manera empírica en el caso de Honduras es necesario un estudio empírico que 

contenga los elementos culturales de la migración o culturas migratorias. Una 

aproximación inicial que parte en algunos estudios de caso de remesas (Word 

Bank - GTZ, 2009), se podría utilizar para identificar culturas, tal es el caso de la 

zona norte una región donde podría descubrirse o está construyéndose una 

cultura migratoria, que es la de mayor data histórica, y que fue construyéndose 

desde la época bananera con el intercambio cultural alrededor de la economía de 

enclave y que produjo las primeras emigraciones hacia los puertos de la costa 

este de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la necesidad de mano de obra en la 

marina mercante también fue generando empleo en ultramar, siendo en las dos 

opciones participe la etnia garífuna, negros ingleses y mestizos asociados a la 

economía transnacional. Este flujo fue generando una cultura migratoria en la 

zona norte del país como lugar de origen y en el lugar de destino en las ciudades 

de la costa este, como Nueva Orleans y Nueva York que data desde los años 

treinta y que ha evolucionado y desparramado hacia otras regiones del país de 

origen y de destino. 
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Otra evidencia empírica de aspectos culturales migratorios puede encontrase en 

algunas zonas del país fronterizas con las Republicas de El Salvador y 

Guatemala, que aprovechando las redes migratorias de mayor experiencia de 

esos países han producido flujos migratorios que generan una cultura, tanto en el 

país de origen y en el exterior. En el caso de las comunidades fronterizas con El 

Salvador está documentada la migración del sur de Intibucá que ha consolidado 

sus inversiones en La Esperanza y cuyo origen migratorio parece ser el típico 

centroamericano del pasado de guerras civiles y contrainsurgencia y comenzó 

hace más de veinte años en las municipalidades fronterizas (Word Bank - GTZ, 

2009). Otra zona de influencia es el área fronteriza en la parte sur, 

específicamente del departamento de Valle, donde las comunidades más 

próximas a El Salvador han recogido a la migración como vehículo de movilidad 

social. 

 

En el caso del departamento de Olancho, el más grande del país en extensión 

territorial y más rico en recursos naturales, como bosques, tierras y aguas, se fue 

generando una tendencia emigratoria hacia los Estados Unidos de América, que 

ha generado elementos culturales migratorios de características especiales. Los 

nacidos  en este departamento tienen  características particulares: una imagen  

sólida de machismo, lazos familiares muy  extensos, una identificación  fuerte  con  

su terruño  de nacimiento, cultura gastronómica especial, patrones y costumbres 

culturales arraigadas y  utilización  de  términos  particulares  en  su  lenguaje. 

Todos  estos elementos de arraigo se incluyen en los procesos migratorios desde 

el punto de vista cultural que hacen de la emigración olanchana un flujo especial 

(Flores, 2009). El olanchano en cualquier lugar del país se identifica como tal, que 

decir cuando se encuentra en el exterior, que muchos se identifican primero como 

olanchanos y después como hondureños. El origen de esta migración aunque 

inicio desde los noventa, es después del paso del Huracán Mitch (1998) cuando se 

vuelve más profusa, aun cuando el fenómeno natural aunque provocó destrucción 

en la región, los efectos económicos pudieron ser más palpables por la población 

que escogió a la migración como estrategia de vida. En los Estados Unidos 
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algunas ciudades como Miami, Palm Beach y otras en el estado de La Florida que 

tienen muchos originarios del departamento. El mercado de productos nostálgicos 

del terruño en los lugares de destino es un fenómeno creciente, principalmente de 

quesos, rosquillas y dulces. En los lugares de origen, en muchas comunidades 

olanchanas 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, 

compañías remesadoras, bancarización de remesas, etc.   

 

4.3.2. En los Países de Destino. 

 

4.3.2.1. Crisis Económica Mundial 

 

Propiamente la crisis económica a nivel mundial se genera a fines de la década 

del dos mil e inicios de la década actual, específicamente entre el 2008 y 2012, 

siendo algunos factores los ligados al incremento de los precios de las materias 

primas, crisis energética, crisis alimentaria, inflación y amenaza de una recesión 

mundial. A su vez la crisis crediticia e hipotecaria de los Estados Unidos de 

América en el 2008 afectó a la mayor economía mundial con repercusiones 

globales, consecuentemente la crisis se manifiesta en Europa donde los gobierno 

de la comunidad económica hacen recortes en el estado de bienestar en un 

ambiente de crecimiento del desempleo de carácter histórico. Lógicamente la 

llamada crisis de los países desarrollados no sólo afecta a sus nacionales, sino a 

los inmigrantes llegados de los demás países, entre ellos los de la región, que 

tienen que sufrir los efectos de las crisis. En el caso, de la crisis de los Estados 

Unidos el efecto en el sector construcción12 ha generado problemas en los obreros 

emigrantes hondureños, principalmente hombres.  

 

En España la crisis ha hecho mella más recientemente y aunque ha generado un 

desempleo exorbitante (los parados en el primer trimestre del 2012 ascienden a 

                                                            
12 En ACS 2010 la rama de actividad económica de la construcción absorbe el 24.5% del total de  la población inmigrante en 
los EUA. 
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5,639,500 y la tasa de paro es de 24.44%, según EPA, INE), cierto es que podría 

tenerse menores efectos en la emigración hondureña por la característica de su 

feminización y la ubicación de sus trabajos en las familias españolas en los 

servicios domésticos y de atención de niños y ancianos, aunque se tienen que 

realizar estudios específicos sobre los efectos de la crisis en los emigrantes 

hondureños. En los últimos años la tasa de desempleo de los emigrantes 

hondureños en EUA y Europa  tuvo el comportamiento siguiente, de 7.2 en el 2006 

a 6.2 en el 2007, 9.9 en el 2008 hasta llegar a 17.7 en el 2009 (OEA, 2011), 

propiamente en los años de crisis económica aumentó el desempleo. 

 

4.3.2.2. Políticas Migratorias Restrictivas 

 

A su vez los países receptores de migrantes en los últimos años se esfuerzan por 

fortalecer sus políticas migratorias que cada vez se vuelven más restrictivas e 

incluso hasta hacer de la migración un delito que lleve a la detención y expulsión 

hacia los países de origen. Honduras en la última década recibe principalmente de 

los Estados Unidos y México un número muy alto de migrantes deportados y 

devueltos. En el caso de los Estados Unidos se envían deportados por vía área, 

mismo que son registrados en el país por el Centro de Atención al Migrante 

Retornado (CAMR), en el periodo del 2001 al 2012 se habían recibido 220,468 

deportados. De México en el periodo 2001 al 2012 se han registrado un total de 

490,344 eventos de devolución que incluyen a los expulsados, repatriados 

voluntariamente y los menores de edad (Cuadro No. 5). En el último año, la 

mayoría de los eventos de aseguramiento en México se produjeron en los Estados 

de Chiapas, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco.  
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Cuadro No. 5 
Honduras: Deportados, aseguramientos y expulsiones procedentes de EUA y 

México, 2001-2012 
EUA México

Año

Deportados 
de EUA vía 

área 1/

Evento de 
aseguramiento 
(personas) 2/

Evento de 
devolución 

(personas) 3/
Eventos de 
Expulsión

Eventos de 
repatriación 
voluntaria

Eventos de 
menores 
devueltos

2001 3,903 40,105 37,546

2002 6,304 41,801 33,350

2003 7,105 61,900 59,952

2004 9,350 72,684 73,046

2005 18,941 78,326 77,730

2006 24,643 58,001 59,013

2007 29,348 38,584 37,344 21,017 13,494 2,833

2008 30,018 30,696 28,990 13,771 12,304 2,915

2009 25,101 24,040 22,946 1,464 20,097 1,385

2010 23,580 23,788 23,580 1,494 20,394 1,692

2011 18,748 19,340 18,748 1,159 16,301 1,288

2012* 26,172 18,147 18,099 1,385 15,507 1,207  
1/ Datos del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), Honduras. 
2/ A partir del 2007 son eventos de extranjeros alojados en estaciones migratorias Mexicanas. 
3/ A partir del 2007 son eventos de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria Mexicana. Incluye los 

eventos de expulsión: referida a devoluciones de migrantes a su país de origen por haber infringido la Ley General de 
Población, su reglamento y otras disposiciones legales en México. Eventos de repatriación voluntaria: se refiere a migrantes 
devueltos que se acogieron al “Memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, de las 
republicas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de 
nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre” suscrito el 5 de mayo del 2006 y su anexo del 26 de abril del 2007. 
Eventos de menores devueltos: se refiere a eventos de menores extranjeros de cualquier nacionalidad que por disposición 
legal no pueden ser expulsados del país, pero si devueltos a su país de origen, en el caso de los no acompañados bajo 
custodia del INM a fin de garantizar la protección de sus derechos. 

 Comprende hasta inicios de octubre del 2012 en deportados de EUA y de enero a julio del 2012 a los devueltos 
de México. 

Fuente: Elaboración en base a datos de Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de Honduras y Boletines del 
Instituto Nacional de Migración (INM) de México. 

 
 
Si sumamos los deportados de EUA y los devueltos de México estaríamos 

incluyendo a más de 700 mil personas, que equivale a un diez por ciento de la 

población hondureña promedio de la década, un valor nada despreciable. Una 

serie de factores hay que tomar en cuenta en este proceso migratorio fallido, como 

los vueltos a inmigrar que se han decidido quedarse en un país de tránsito, o estar 

en tránsito laborando para continuar el viaje. Un hecho irrefutable es que una 

regular cantidad de emigrantes hondureños logra alcanzar el territorio 

estadounidense donde hay otra serie de avatares que sortear para no ser 

devueltos al país de origen.  

 
La política migratoria de los Estados Unidos de América hacia México y 

Centroamérica históricamente ha sido errática y dictada por condiciones 
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coyunturales y posturas políticas, ahora bien a partir de los eventos del 11 de 

septiembre del 2001 (11S) aunque se mantiene el patrón hay un enfoque con 

importancia de la seguridad y control fronterizo, entre ellos el registro electrónico y 

la construcción de barreras físicas en la frontera mexicana (Hernández, 2008).  

 
En los Estados Unidos algunos estados han aprobado leyes atentatorias contra la 

migración, tal es el caso de la famosa “Ley de Arizona SB1070 de 2010”, también 

conocida como “Ley del odio” (principalmente por sus oponentes) es una ley del 

estado de que supone la acción más amplia y estricta contra la inmigración ilegal 

en las últimas décadas. Ha recibido la atención ya que criminaliza a los 

inmigrantes sin documentos y considera sospechosos de crímenes a todos los que 

por su aspecto puedan parecer inmigrantes, ya sean ciudadanos norteamericanos 

o inmigrantes legales o ilegales. Datos de ACS del 2010 indican que en ese 

estado sólo vive el 0.5% de la población de origen hondureño, aunque los pocos 

que residen, principalmente los no autorizados de residir en ese país, sufren el 

impacto de esas leyes. 

 
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una medida del gobierno de los 

Estados Unidos de América para favorecer a los inmigrantes de Honduras y 

Nicaragua ante la emergencia provocada por el Huracán Mitch, esta medida fue 

aprobada el 28 de diciembre de 1998, su primera vigencia fue de 18 meses (enero 

1999 hasta julio 2000). La última extensión comprende un período adicional de 18 

meses, comenzando el 6 de enero de 2012 y terminando el 5 de julio de 2013. Ha 

estado en vigencia a través de varias prorrogas y se han beneficiado más de 

setenta mil compatriotas. Esta medida ha sido un respiro, en el sentido de que ha 

permitido por más de una década, que una parte de los inmigrantes hondureños 

en los Estados Unidos apliquen cumpliendo ciertos requisitos para accesar a una 

protección temporal que les permita residir y trabajar sin ser deportados por las 

autoridades. 

 
En Europa se esta implementado una política de inmigración común por parte del 

parlamente europeo, llamada “Directiva de Retorno”, que aunque fue presentada 
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en el 2005 y aprobada tres años más tarde su aplicación ha de transponerse a los 

ordenamiento jurídicos de cada estado miembro. Incluye medidas como el retorno, 

retención, orden de internamiento, prohibición de reingreso, excepción, menores y 

persecución. La crisis económica que viven los países de Europa, aparte de que 

afecta a los nativos también produce efectos a los migrantes, a quienes también 

los mecanismos restrictivos de la migración se vuelven más agresivos, tal es el 

caso de impedir el acceso a servicios médicos a inmigrantes irregulares en 

algunas provincias de España13. 

 

4.3.3. En los Países en Tránsito. 

 

Como el mayor flujo emigratorio hondureño es para los Estados Unidos de 

América, la movilidad utilizadas son la área, marítima y la terrestre, siendo está 

última la vía más utilizada si es de manera indocumentada (sin visa), tránsito que 

hacen a pie, en trenes de carga, autobuses, autos particulares, por lo que alcanzar 

ese territorio implica al menos traspasar dos países en tránsito, Guatemala y 

México. Sin duda que ingresar al primer país no implica ningún problema 

migratorio, por la libre movilidad autorizada en el C4, si otros relacionados con la 

presencia en un país extraño.  

 

En el caso de México, el primer obstáculo es ingresar al territorio y de la cual se 

tienen varias opciones de entrada, sin embargo, casi todas implican el ingreso al 

Estado de Chiapas y Tabasco, mismo que se convierte en el primer muro de 

contención de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos, prueba de 

ello es que en los reportes de aseguramientos se producen en esos estados, 

además de los vecinos Oaxaca y Veracruz, todos ellos conforman la entrada 

inferior del embudo del tránsito de la transmigración Centroamericana en México. 

                                                            
13 El Servicio Cántabro de Salud (CSC) de Cantabria, España ha dado de baja a 4,810 inmigrantes irregulares, que eran 
considerados como no asegurados. El SCS facturará el coste de la atención sanitaria a un tercero: bien al país de origen del 
no asegurado asistido; a su mutua, si la posee, o directamente al particular atendido. Aunque atenderá gratuitamente en las 
excepciones como los gastos de la asistencia a los menores de 18 años, a las mujeres embarazadas, aquellos atendidos en 
urgencias, además de aquellos que estén recibiendo tratamiento por enfermedades crónicas y contra las enfermedades 
infecciosas y transmisibles. 
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Los migrantes en México, principalmente los que llevan menos recursos utilizan 

generalmente los medios más riesgosos, tales como caminar a pie, aventones y el 

fatídico tren de carga en el cual transitan soportando la intemperie para 

mantenerse en el y avanzar internándose en el territorio mexicano. Los controles y 

redadas de las autoridades hacen que los migrantes realicen estrategias de 

evasión, que decir de tener contacto con grupos irregulares como carteles de la 

droga, Zetas y otras bandas, que han hecho de este grupo vulnerable una fuente 

de lucro a través del robo, extorsión, maltrato, violación, trata de blancas, violencia 

y un sinnúmero de vejámenes que irrespetan sus derechos humanos.  

	
V. Conclusiones. 

 

5.1. La emigración es la tendencia de mayor preponderancia en el comportamiento 

migratorio internacional de Honduras, misma que fue aumentando desde la 

década del noventa, se visibilizó a finales de la década, después del desastre 

natural Mitch y que ha continuado en el siglo XXI. 

 

5.2.  En las últimas décadas, el país ha vivido acontecimientos que han incidido en 

los cambios del comportamiento de la migración, entre ellos factores contextuales, 

de tipo demográfico, económico, social, político, cultural y ambiental. 

 

5.3. Hay algunos que consideramos como de mayor relevancia  y tiene que ver 

con factores estructurales o proclives al cambio muy lentamente, entre ellos los 

demográficos, los relativos a la elevada pobreza y problemas de empleo.  

 

5.4. Otros factores que incluimos como coyunturales que aunque son aspectos 

como los relativos a crisis económicas, los efectos de desastres naturales, la 

violencia, la proliferación de maras, pandillas, narcotráfico y crimen organizado, 

crisis políticas. Aparte de otros aspectos contextuales relativos a la migración 

como la recepción de remesas y la formación de culturas migratorias en el país de 

origen. 
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5.5. En los países receptores de la migración hondureña la crisis económica 

internacional y sus efectos en esos países, las políticas migratorias restrictivas son 

factores contextuales que afectan a los migrantes, principalmente cuando tienen 

estatus irregular. 

 

5.6. En los países en tránsito, aparte de las dificultades de la travesía, los 

controles migratorios se endurecen y devuelven volúmenes significativos de 

migrantes, al mismo tiempo que son vistos como fuente de lucro de grupos 

irregulares que irrespetan sus derechos fundamentales en esas tierras en su 

calidad de extranjeros.     

 

 VI. Recomendaciones. 

 

6.1. Es necesaria la recolección, recopilación, registro y análisis de estadísticas 

migratorias de los hondureños para tener un mejor conocimiento del fenómeno, no 

sólo en el país de origen, sino capturar la información migratoria atinente en las 

instituciones pertinentes en los países de destino y de tránsito migratorio.  

 

6.2. La investigación del fenómeno migratorio hondureño se vuelve más urgente 

ya que incluye una amplia gama de factores que cada uno de ellos implicaría un 

mejor conocimiento para formular políticas que coadyuven a aminorar, encausar o 

mejorar los movimientos migratorios de manera segura. Hay que iniciar con las 

investigaciones descriptivas, para continuar con las explicativas, construcción de 

modelos, que permitan probar científicamente los factores de mayor influencia del 

fenómeno.  

 

6.3. La Academia podría brindar un gran aporte en la investigación, estableciendo 

Centros, Unidades, Grupos Académicos u Observatorios que canalice los 

esfuerzos de investigación y formación del tema alrededor del cual gire una masa 

crítica de profesionales que produzcan conocimientos científicos y formen nuevos 

cuadros.  Un paso inicial será establecer el “Estado del Arte” en el conocimiento 
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migratorio hondureño, un “Banco de Datos” de la migración, “Inventario de 

Recursos Humanos” calificado en el país y las “Necesidades de Información”, etc. 
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