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RESUMEN 
 
La migración como fenómeno social es una práctica antigua y presente, inherente 

al ser humano con una variedad de causales que la motivan, bajo esta premisa, 

surge la presente investigación, que tiene como objetivo general caracterizar socio-

demográficamente a la población de origen hondureño en los Estados Unidos de 

América entre los años 2012 y 2016, con el propósito de saber en qué condiciones 

viven nuestros compatriotas hondureños en el país del norte.  

Para el presente estudio, se hizo uso de los datos disponibles en el país de destino 

donde se concentra la mayoría de la migración hondureña: Estados Unidos de 

América. Dicha fuente es la Encuesta de Hogares de los Estados Unidos (American 

Community Survey) realizada entre 2012 y 2016, con la intención de caracterizar 

para este periodo a la población de origen hondureño en ese país del norte.  

Las variables e indicadores demográficos muestran importantes variaciones en el 

lapso de tiempo seleccionado para al estudio, la población de origen hondureño en 

Estados Unidos de América, pasó de 52% de los casos de hombres en el año 2012 

a un 51% para el año 2016. La variable sexo fue cruzada con el resto de variables 

analizadas, observándose en la mayoría de los casos ventajas a favor de los 

hombres, pero que tiende a ir disminuyendo, por ejemplo, del total de la población 

para el año 2012 había una diferencia de 4% entre hombres y mujeres, para el año 

2016 esa diferencia se redujo a un 2%, en algunos casos las mujeres sobrepasan 

a los hombres.  

Los datos evidenciaron que en los años 2012 y 2016 la fuerza laboral en su mayoría 

se encontraba empleada, así mismo los hombres contaban con mayor empleo que 

las mujeres. Por otra parte, queda comprobado que el nivel educativo no excluye la 

probabilidad de tener un trabajo, si influye significativamente en el ingreso personal, 

de acuerdo a la información encontrada se puede notar que a partir de la educación 

superior el ingreso mejora tanto para los hombres como para las mujeres. Se 

evidencia la ventaja de los hombres en relación a las mujeres superando el ingreso 

promedio en cada uno de los logros educativos alcanzados. 

 

 



ABSTRACT 

 

Migration as a social phenomenon is an ancient and present practice, inherent to 

the human being with a variety of causes that motivate it, under this premise, the 

present investigation arises, which has as a general objective, to make a 

sociodemographic characterization of the population of Honduran origin in the 

United States of America in 2012 and 2016, to know in what conditions our Honduran 

compatriots live in the northern country. 

For the present study, we used the data available in the country of destination where 

most of the Honduran migration is concentrated; United States of America. This 

source is the Survey of Households of the United States (American Community 

Survey) carried out between 2012 and 2016, with the intention of characterizing for 

this period the population of Honduran origin in that country of the north. The data to 

be used will be generated from an IPUMS –USA online database of the Minnesota 

Population Center of the University of Minnesota. 

The demographic variables and indicators show important variations in the period of 

time that was submitted to the study, the population of Honduran origin in the United 

States of America, which went from 774,866 cases in 2012 to 973,974 for 2016 that 

represents an increase of 199,108 cases in an average of 5 years. 

The sex variable was crossed with the rest of the variables that were submitted to 

the analysis, being observed in most cases advantages in favor of men, but which 

tends to decrease, for example, of the total population for 2012. a difference of 4% 

between men and women, for the year 2016 that difference was reduced to 2%, in 

some cases women surpass men. 

The data showed that in 2012 and 2016 the majority of the workforce was employed, 

likewise men had more employment than women. On the other hand, it is proven 

that the educational level does not exclude the probability of having a job, if it 

significantly influences personal income, according to the information found it can be 

noted that from higher education the income improves both for men as for women. 

The advantage of men in relation to women is evident, exceeding the average 

income in each of the educational achievements achieved. 
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I. Introducción  
 

Para el periodo 2015-2019 la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, definió 

prioridades de investigaciones. La presente propuesta de investigación se enmarca 

en el eje de investigación número tres; Población y Condiciones de Vida, a su vez 

en el tema prioritario 7: Población, necesidades básicas y transición demográfica, el 

cual comprende estudios sobre la dinámica poblacional, movilidad poblacional/ 

migración (rural, urbana, interna, externa). 

 

La investigación se propuso hacer una caracterización sociodemográfica de la 

población de origen hondureño en los Estados Unidos de América, para saber cómo 

viven nuestros compatriotas hondureños en el país del norte.  

 

Si se hace una génesis de la migración se puede identificar que es una práctica 

observada tanto en el reino animal como en los seres humanos, el ser humano 

desde que comienza su lucha por la sobrevivencia siendo un ser primitivo se ve 

forzado u obligado a buscar los medios que le permitan su existencia e ir de 

generación en generación y lo hace domesticando plantas y animales, el uso de la 

técnica, armas y herramientas, previo a esto es un ser nómada o errante en la 

naturaleza. En la actualidad animales y humanos, continúan migrando, los animales 

para sobrevivir de los humanos y los humanos de la pobreza, la miseria, el hambre, 

en busca de mejorar las condiciones de vida para dignificar la presencia en este 

mundo desigual.  

Dentro de las categorías sobre desarrollo realizado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, Honduras tiene un índice medio, por otra parte, está en 

vías de desarrollo, con muchos males sociales, corrupción, desempleo, 

analfabetismo, pobreza, miseria, etc. Ante este panorama gran parte de los 

compatriotas hondureños se ven obligados a migrar buscando un empleo y mejores 

ingresos en el exterior; estas son algunas razones que motivan estudiar las 

condiciones del migrante de origen hondureño y como se desenvuelve en el lugar 

de destino: Estados Unidos de América.  
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II. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Caracterización sociodemográfica de la población de origen hondureño que vive en 

Estados Unidos de América, 2012 y 2016 

 

2.1 Planteamiento del problema 
 

La migración humana es un evento tan antiguo como el ser mismo, los volúmenes 

y las causas de dichos procesos varían en el tiempo, pero más reciente y desde la 

perspectiva mundial, la nueva fase de migración internacional comenzó a partir de 

los años cincuenta; los flujos migratorios han cambiado de sentido y, a partir de 

entonces, se producen mayoritariamente desde los países pobres hacia el centro 

desarrollado. Ello fue especialmente significativo en Estados Unidos, con flujos de 

inmigrantes procedentes de América Latina (Ugarte, 2001; p 37).  

 

Las tendencias migratorias hacia Estados Unidos van en aumento, sobre todo de 

forma indocumentada lo que podría estar reflejando que por muchas décadas los 

países expulsores no hacen mucho por crear las condiciones necesarias para que 

migrar en condiciones peligrosas no sea una opción.  

  

El caso hondureño presenta particularidades muy marcadas con respecto al resto 

de países de origen de los migrantes de la región. Específicamente, antes de la 

década de los noventa “el fenómeno de la emigración masiva parecía un asunto 

lejano a la ciudadanía hondureña. Mientras los países vecinos de Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador sufrieron la convulsión de la lucha armada que, entre otras 

consecuencias, expulsaba a sus connacionales, en tanto que, Honduras se 

convertía en zona de refugio, albergando desplazados de guerra en distintos puntos 

fronterizos. Al concluir los procesos de paz1, las regiones centroamericanas en 

mención disponían de extensas diásporas en diferentes países, pero especialmente 

 
1 Los Acuerdos de Paz agregaron nuevas condiciones políticas para el conjunto de los países 
centroamericanos gracias a las cuales se previó que la región en general experimentaría una 
importante migración de retorno (Smith, 2006, Informe de Honduras, pág. 16). 
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en Estados Unidos, mientras la emigración hondureña apenas comenzaba a 

mostrarse” (PNUD, 2006, p150). 

 

Las consecuencias de la crisis de los ochenta y de los programas de ajuste 

estructural (PAE) establecidas bajo las políticas del llamado Consenso de 

Washington, promovieron la desregularización, liberalización y privatización de las 

economías, generando una transformación estructural de las economías dentro de 

la cual la migración iba a ser parte integral. En ese período la región experimentó 

un “quiebre estructural, que por una parte provocó el colapso definitivo del modelo 

agroexportador tradicional y, por otra, coadyuvó al surgimiento de un Nuevo Modelo 

Económico” (Segovia, 2004, p 7) que daba mayor importancia a los sectores 

secundario y terciario (Bulmer Thomas, 1987; Segovia, 2004; Rosa, 2008, Informe 

de Honduras, pág. 16). Honduras, como todos los países en Centroamérica, pasó 

por un proceso de cambios en la estructura económica después de la crisis de los 

ochenta, que se intensificó en la siguiente década (Robinson, 2003; Segovia, 2004, 

Informe de Honduras, p 7 y 16). 

 

La década de los ochenta en Centroamérica se caracterizó por desplazamientos 

poblacionales tanto internos como internacionales producto de tensiones políticas 

que desencadenaron en conflictos armados. Aunque en el país, no se hayan 

presentado los conflictos armados, si prevalecieron movimientos internos en zonas 

fronterizas, al mismo tiempo que movimientos internacionales procedentes de 

Nicaragua y El Salvador (Flores Fonseca, 2011, p16). 

 

La difícil historia de América Central ha incluido largos períodos dictatoriales y 

militarizados acompañados por problemas estructurales como la desigualdad social 

y económica. Como resultado, la migración durante las décadas de 1970 y de 1980 

fue impulsada primordialmente por la inestabilidad política, para luego en los años 

noventa pasar a ser empujada mayoritariamente por factores económicos (Orozco 

Manuel, Yansura Julia, 2015, p 48). 
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Las migraciones fueron afectadas por conflictos armados en Centroamérica a 

excepción de Honduras y Costa Rica, sobre todo en las últimas décadas del siglo 

pasado, en el caso hondureño el fenómeno migratorio, fue motivado entre otras 

causas por el huracán Mitch, ciclón tropical que dejó huellas físicas a la geografía 

nacional y una economía deprimida que no responde a una sociedad que crece y 

problemas sociales como la falta de empleo, la inseguridad ciudadana, sin embargo 

a las causas mencionadas no pueden pasar por alto las causas estructurales que 

impiden el desarrollo socioeconómico del país.  

 

Las condiciones económicas y sociales en Honduras no son halagadoras; un país 

con pocas oportunidades laborales con un ejército de desempleados en aumento. 

De acuerdo a las cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadística2 (INE). De 

acuerdo a cifras del INE, en 2018 el 60% de la Población en Edad de Trabajar (PET) 

era Población Económicamente Activa con una tasa de participación laboral de 

60%. Entre los ocupados por rama de activad y ocupación principal se registró 

19.6% de subempleo invisible y 66.7% de subempleo invisible. 

 

Tomando en consideración la base de datos del Instituto Nacional de Migración de 

México, el Office of Immigration Statistics en los EUA y en cálculos de FONAMIH, 

se estima que unos 100,000 nacionales se van de Honduras para el norte, por año, 

estableciendo un promedio de 8,333 por mes, 1,923 por semana, 277 por día o el 

equivalente de 12 hondureños por hora (FONAMIH, 2008, p 7). 

 

La situación de crisis permanente que vive Honduras es uno de los detonadores de 

la migración de la población, pero más allá del proceso migratorio como tal, es 

importante conocer la situación sociodemográfica de los hondureños que logran 

llegar y permanecer en Estados Unidos y sus condiciones de vida en ese país, en 

tal sentido vale la pena reflexionar si la sola movilidad a otro país, mejora su calidad 

 
2 Ramón Espinoza, exdirector del INE en el año 2014, aseguró que el mayor problema de empleo en 
el país es la población subempleada, un grupo que trabaja menos de 36 horas a la semana y cuyo 
ingreso es insuficiente para llegar al salario mínimo. 



 

 

5 

 

 

de vida, o por el contrario los ubica en una condición de precariedad social al llegar 

a su destino.  

 

Es evidente que Honduras es una fuente de migrantes internacionales con 651,0593 

personas de origen hondureño en Estados Unidos, representa un aumento de 

129,377 en comparación al año 2012, razón por la cual se ubica en el tercer lugar 

por debajo de El Salvador y Guatemala, un buen porcentaje de individuos y familias 

que migran hacia Estados Unidos lo hacen porque se ven obligadas por factores 

externos más allá de lo económico, por ejemplo, la violencia de las maras y pandillas 

en los países del triángulo norte es la causa de muchas de las 545,296 solicitudes 

de asilo pendientes en Estados Unidos y México, un aumento de 27 veces con 

respecto al año 2012, situación que muestra que las causas de la migración pasa 

por no tener resuelto problemas estructurales en los países de origen.   

 

Los datos presentados sobre el número de hondureños que migran son 

sorprendentes, lo que ha motivado a que en los Estados Unidos de América se  

busque implementar y apoyar estrategias en Centroamérica, sobre todo en el 

triángulo norte para mermar o detener la migración indocumentada, que al final 

genera un importante volumen de divisas a los países de origen, pues la mayoría 

de los migrantes en Estados Unidos envía remesas a sus familiares lo que viene a 

influir directa e indirectamente en la economía nacional. 

 

En base al contexto descrito anteriormente esta investigación se propuso contestar 

a la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la situación sociodemográfica de la población de origen hondureño en 

Estados Unidos de América? 

 

 

 
3 Datos consultados en https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrants-
countries-birth-over-time?width=1000&height=850&iframe=true 
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2.2. Justificación  
 

Desde mediados del año 2006, la población de origen hondureño en Estados Unidos 

de América, superó el medio millón de personas impactando positivamente en el 

ingreso de divisas al país, en el periodo 2012-2016 el número de hondureños que 

reside en ese país del norte casi se ha duplicado desde el 2006, es decir diez años 

después la cifra se acerca al millón de migrantes, entre el año 2012 y 2016, se 

observa un crecimiento de la población de casi doscientas mil personas, con una 

clara tendencia a seguir creciendo el número de migrantes de origen hondureño a 

Estados Unidos de América (Steven Ruggles, Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah 

Grover, Erin Meyer, Jose Pacas y Matthew Sobek. IPUMS USA: Versión 9.0 

[conjunto de datos]. Minneapolis, MN: IPUMS, 2019). 

 

Esa masa de migrantes al llegar al lugar de destino comienza a buscar algún tipo 

de empleo que le genere ingresos para su sobrevivencia y enviar a los familiares 

que quedaron en Honduras. Las remesas representan la tercera fuente de ingreso 

de la población al registrar entre el 8% y 9% de los fondos que se reciben 

mensualmente. Por otra parte, según datos del Fondo de Población de Naciones 

Unidas, el destino de los ingresos percibidos es fundamentalmente el consumo: 

71.6% de los montos se usa para alimentación, vestuario y aparatos del hogar; 

12.2% para gastos médicos; 9.3% para educación; 4.8% para vivienda y el resto 

para otros gastos (UNFPA: 2009, p 32). 

 

Indudablemente hay un impacto positivo para la económica del país pro el flujo de 

remesas que envían los hondureños, pero más allá de ello interesa en este estudio 

identificar las condiciones sociodemográficas de los hondureños y hondureñas en 

los Estados Unidos de América. Las condiciones en que viven, el nivel educativo, el 

estatus migratorio, los trabajos que realizan, entre otros aspectos de interés. 

 

Para inicios del año 2016 se presenta un panorama sombrío para los hondureños 

que se encuentran indocumentados en Estados Unidos con la situación de las 
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deportaciones, el Estado Hondureño hace esfuerzos por enfrentar las posibles 

causantes de la migración pero no tienen el impacto esperado, desde años atrás   

diversos estudios explican, que naciones como Honduras, carecen de un proyecto 

de país, en la medida que excluyen a buena parte de su población, producto de la 

pobreza, inseguridad, violencia y la desigualdad. Se convierten en países 

expulsores, generando una especie de desplazamiento o éxodo forzado de buena 

parte de su población (PNUD, 2006; p. 159). 

 

La misionera mexicana Leticia Gutiérrez dijo a ACAN-EFE que huir de la violencia 

o escapar de la pobreza, que afecta a más de 6 millones de los 8,5 millones de 

habitantes de Honduras, son algunas de las principales causas que obligan a los 

hondureños a emigrar a otros países, sobre todo a Estados Unidos de América y 

España que son los mayores receptores de la migración hondureña. 

 

Considerando los diversos factores que contribuyen al aumento en la migración 

desde Centroamérica, es evidente que la violencia es el impulsor más poderoso e 

inmediato. Así como en las décadas de 1970 y de 1980, cuando las personas 

abandonaron la región escapando a la violencia, hoy, en el siglo XXI, la juventud 

está siendo perseguida por fuerzas paramilitares, maras, carteles, traficantes de 

armas y extorsionistas. La violencia y el desarrollo están asociados en una variedad 

de formas. En primer lugar, el estudio utiliza la variable de homicidios como un 

indicador (proxy) para la violencia. Pero esta misma violencia es producto de un 

ecosistema de redes criminales que opera gracias a economías clandestinas 

basadas en extorsión, en violencia de pandillas, en intimidación, en acoso político, 

en raptos y en tráfico.  

 

En segundo lugar, aunque la pobreza no impulsa la migración, sí lo hace la ausencia 

de desarrollo: cuando no existen oportunidades suficientes para una sociedad 

moderna, emigrar se convierte en una alternativa atractiva. La tasa media de IDH 

de la región señala que está experimentando un desempeño económico mediocre: 
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ingreso por debajo de US$ 300 al mes, seis años de educación promedio por 

persona, baja expectativa de vida, entre otros.  

 

En tercera instancia, la migración está asociada a la integración con el mercado 

laboral en Estados Unidos. Las personas que migran siguen demandas del mercado 

laboral en construcción, agricultura, trabajo doméstico y otros servicios en la 

industria hospitalaria (Orozco Manuel, Yansura Julia, 2015, p. 71-72). 

 

En resumen, la región ha pasado por al menos tres períodos migratorios, desde la 

década de 1970 hasta el presente: 

 

- Migración por causas políticas: como resultado de la represión y de los conflictos 

armados (décadas de 1970 y de 1980). 

-  Migración económica: a partir de los procesos de paz (décadas de 1990 y de 

2000). 

-  Migración actual, resultado de las dinámicas transnacionales:59 con factores 

impulsores como la violencia, la reunificación familiar, el trabajo y el crecimiento 

económico (década de 2000 al presente). Hoy en día, millones de centroamericanos 

viven fuera de sus países y un 80% de ellos viven en Estados Unidos (Orozco 

Manuel, Yansura Julia, 2015, p 48). 

 

El estudio se plantea en el contexto de las prioridades de investigación propuestas 

por la UNAH, específicamente en el eje de investigación 3: población y condiciones 

de vida, tema prioritario 7: Población, necesidades básicas y transición demográfica. 

En tal sentido se espera que este estudio sea un aporte y una ventana para estudios 

futuros al tema de la migración internacional, para buscar soluciones que eviten la 

migración masiva de hondureños y hondureñas que asumen los riesgos a veces 

con resultados fatales, al viajar indocumentados hacia los Estados Unidos de 

América. 
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2.3 Objetivos de la Investigación  
 

 
2.3.1 Objetivo General 
 

• Estudiar las características sociodemográficas en la población de origen 

hondureño que vive en Estados Unidos de América, 2012 y 2016. 

 
 
2.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Describir las características demográficas de la población migrante residiendo 

en Estados Unidos para los años 2012 y 2016 

• Describir las características económicas de la población de migrantes 

residiendo en Estados Unidos para los años 2012 y 2016: 

• Identificar las condiciones migratorias que presentan los hondureños residiendo 

en Estados Unidos para los años 2012 y 2016: 

• Describir las características de las viviendas de la población de migrantes 

residiendo en Estados Unidos para los años 2012 y 2016: 

 
2.3.3 Preguntas de Investigación 
 

1. ¿Cuáles son las características demográficas de la población de origen 

hondureño que reside en Estados Unidos de Norteamérica; 2012 y 2016? 

   

2. ¿Cuáles son las características económicas de los hondureños en Estados 

Unidos de Norteamérica; 2012 y 2016? 

 
3. Cuál es la condición migratoria de los hondureños residiendo en Estados 

Unidos 

 

4. ¿Cuáles son las características de las viviendas de la población de migrantes 

residiendo en Estados Unidos 
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III.  MARCO REFERENCIAL 
 

 

En este capítulo se presentan los enfoques que sirven de marco referencial a la 

migración internacional, con el fin de tener sustento teórico que permita relacionar 

las diferentes variables e indicadores propuestos en el presente trabajo de tesis. De 

igual manera se desarrolla el contexto empírico que presenta la evidencia de 

trabajos realizados y el maraco legal y de política pública relacionado con la 

migración.   

 

 

3.1 Enfoques Teóricos 
 

 

Los estudios sobre migración tienen enfoques muy variados como es recurrente en 

el estudio de las ciencias sociales, para fines del presente trabajo se explorarán 

algunos de ellos con el fin de tener los argumentos teóricos, se presentan las 

siguientes teorías:  el neoclasismo económico, de los mercados de trabajo duales y 

de las redes migratorias. 

 

Para Arango, quizá la mayor dificultad del estudio de la migración sea su extremada 

diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos 

socioeconómicos y culturales, etc. No es de extrañar que las teorías tengan 

dificultades para explicar tal complejidad. Como dice Anthony Fielding, “quizá la 

migración sea otro “concepto caótico”, que necesite ser “desempaquetado” para que 

cada parte pueda verse en su propio contexto histórico y social de modo que su 

importancia en cada contexto pueda entenderse por separado”. Ese 

“desempaquetamiento” requiere una mejor integración de la teoría y la investigación 

empírica (Arango, 2000, p. 45-46). 
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3.1.1 El Neo clasismo Económico 
 

De acuerdo con esta teoría y sus términos, la migración internacional, así como su 

equivalente nacional, trae causa de las diferencias geográficas en la oferta y 

demanda de mano de obra. Los Estados con una amplia demanda de trabajo en 

relación al capital tienen un equilibrio salarial bajo, mientras que los Estados con 

una dotación laboral limitada respecto al capital se caracterizan por salarios de 

mercado altos. (Douglas S. Massey, Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, 

Adela Pellegrino, J. Edward Taylor, 1993, p. 5). 

El interés por hacer uso de este enfoque es para tener argumentos teóricos con 

relación a lo económico, que es una de las aristas del tema migratorio, los teóricos 

establecen que las migraciones se encuentran afectadas por las diferencias 

salariales y condiciones de empleo entre países, y en los costes de la migración, 

según Arango, “la raíz de la migración ha de buscarse en las disparidades entre los 

niveles salariales de los distintos países, que a su vez reflejan disparidades de 

ingresos y bienestar. La migración traería consigo la eliminación de los diferenciales 

salariales, lo que a su vez implicaría el fin de la migración” (Arango, 2000, p. 35). 

En relación a la línea de pensamiento expuesta anteriormente, algunos 

observadores han indicado que el país europeo típico pasó por un ciclo emigratorio 

que tenía la forma de una “U” invertida, conforme se iban desarrollando las 

revoluciones industrial y demográfica, las tasas de emigración aumentaron al 

principio y luego cayeron (Akerman, 1976; Massey, 1988; Hatton y Williamson, 

1998, Revista Asturiana de Economía, p.17). Es importante tomar en cuenta el 

contexto de estos planteamientos, al hablar de Europa un continente con aspectos 

culturales e históricos diferentes a América Latina, en el cual hay altos crecimientos 

demográficos no así el crecimiento económico que se refleje en desarrollo social.   

De acuerdo a esta teoría, la migración internacional, así como su equivalente 

nacional, tiene como causales las diferencias geográficas en la oferta y demanda 

de mano de obra.  
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La sencilla y convincente explicación sobre migración internacional ofrecida por el 

modelo macroeconómico neoclásico ha marcado profundamente el pensamiento 

público y ha proporcionado las bases intelectuales para muchas de las políticas de 

inmigración. Esta perspectiva contiene varias proposiciones y asunciones implícitas: 

• La migración internacional de trabajadores es causada por diferencias 

salariales entre países. 

• La eliminación de tales diferencias salariales terminará con el movimiento de 

trabajadores, la migración no acontecerá ante la ausencia de tales 

diferencias. 

• Los flujos internacionales de capital humano —es decir, de trabajadores 

altamente cualificados— responden a las diferencias entre índices de 

beneficios de capital humano, que puede ser diferente del conjunto del índice 

salarial, provocando distintos patrones de migración opuestos a aquellos de 

los trabajadores no cualificados  

• Los mercados de trabajo son mecanismos primarios por los que los flujos 

internacionales de mano de obra se inducen; otro tipo de mercados no tienen 

efectos importantes sobre la migración internacional. 

• La forma en que los gobiernos pueden controlar los flujos migratorios es a 

través de la regulación o influencia en los mercados de trabajo en los países 

emisores o receptores (Douglas S. Massey, Joaquín Arango, Graeme Hugo, 

Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward Taylor, 1993, p. 5). 

Si bien es cierto como plantean los teóricos, la migración está muy influenciada por 

aspectos económicos no se puede dejar de lado el resto de factores que evitan 

precisamente el crecimiento económico y desarrollo del sur que evite el incentivo de 

emigrar de forma ilegal sin importar los riesgos que eso conlleva. 

3.1.2 Teoría de los mercados de trabajo duales 
 

La teoría de los mercados de trabajos duales de Michel Piore (1979), contribuye a 

un mejor entendimiento de las realidades contemporáneas en la medida en que sólo 
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presta atención a la vertiente receptora de migraciones y sitúa su explicación en el 

nivel macro de los factores estructurales determinantes. Según esta teoría, las 

migraciones internacionales obedecen a una demanda permanente de mano de 

obra en las sociedades industrializadas avanzadas, que tienen su origen en ciertas 

características intrínsecas de estas y que a su vez produce una segmentación en 

sus mercados de trabajo (Arango, 2003: p. 13). 

 

La demanda permanente de mano de obra extranjera se debe a que los 

trabajadores de las sociedades industrializadas no quieren realizar ciertas 

actividades por ser mal remuneradas, inestables, peligrosas, no cualificadas, 

degradantes, tienen poco prestigio y denotan una posición social baja, no motivan 

y ofrecen nulas posibilidades de ascenso (Gómez Walteros, Jaime Alberto, 2010, p. 

94). 

Lo que los empleadores necesitan son trabajadores que vean el nivel inferior de la 

escala laboral simplemente con la finalidad de ganar dinero, y para quienes el 

empleo se reduce exclusivamente a los ingresos, sin implicaciones para el estatus 

o el prestigio. Por una variedad de razones, los inmigrantes satisfacen tales 

necesidades, al menos al comienzo de su carrera migratoria. La mayoría de los 

inmigrantes comienzan con la simple meta de ganar, tratando de ganar dinero con 

objetivos específicos que mejorarán su estatus o bienestar en su hogar 

construyendo una casa, pagando una escuela, comprando tierras, adquiriendo 

bienes de consumo.  

 

Además, las diferencias entre los estándares de vida entre las sociedades 

desarrolladas y las sociedades en desarrollo provocan que incluso el más bajo 

salario extranjero parezca generoso para el estándar de la comunidad de origen; 

incluso si un inmigrante se da cuenta de que su trabajo tiene un estatus social bajo 

en el extranjero, él no se verá a sí mismo como parte de una sociedad de acogida. 

Más bien se ve como un miembro de su comunidad de origen, donde su trabajo en 

el extranjero y sus divisas remitidas lo proveen de un considerable honor y prestigio 
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(Douglas S. Massey, Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela 

Pellegrino, J. Edward Taylor, 1993, p. 14). 

 

De acuerdo a Arango (2003), Piore (1979) cita cuatro puntos de partida de la teoría 

del mercado de mano de obra dual es -el hecho de que en las economías avanzadas 

haya una demanda permanente de mano de obra extranjera-, y la explicación básica 

de esta demanda -que los trabajadores locales de las sociedades avanzadas 

rechazan los trabajos mal pagados, inestables, no cualificados, peligrosos y de poco 

prestigio-, son observaciones poco novedosas y muy bien conocidas. De hecho, el 

mérito de la teoría reside en explicar por qué ocurre todo esto; la teoría trata de 

explicar cuestiones claves: 

 

• Las economías avanzadas hay trabajos inestables y de baja 

productividad; 

• Los trabajadores locales rechazan ese tipo de trabajos;  

• La reticencia de los trabajadores locales a ocupar puestos de trabajo poco 

atractivos no puede solucionarse a través de los mecanismos de mercado 

normales, tales como aumentar los salarios correspondientes a esos 

trabajos; 

• Los trabajadores extranjeros procedentes de países con bajos ingresos 

están dispuestos a aceptar ese tipo de trabajos  

• y, por último, esta demanda estructural de mano de obra ya no puede 

cubrirse como se hacía antes con las mujeres y los adolescentes 

(Massey, D. S., Joaquin, A., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A y 

Taylor, J. et. al 1998, citados por Arango, 2003, p. 14). 

 

Para dar respuesta a las preguntas planeadas, Piore (1979) establece que en las 

economías avanzadas existen trabajos inestables, originados por la división de la 

economía en un sector primario de uso intensivo de capital, y en un sector 

secundario de uso intensivo de mano de obra y baja productividad, lo que da lugar 
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a un mercado de trabajo segmentado. Los trabajadores locales rechazan esos 

trabajos porque denotan una posición social baja y tienen poco prestigio, ofrecen 

pocas posibilidades de ascenso y no les motivan (Massey, D. S., Joaquin, A., Hugo, 

G., Kouaouci, A., Pellegrino, A y Taylor, J. et. al 1998, citados por Arango, 2003, p. 

14). 

El valor de la teoría de los mercados de mano de obra duales no consiste 

principalmente en proporcionar una explicación general de las causas de la 

inmigración internacional, sino en poner de relieve un factor importante para que se 

produzca la migración internacional, es decir, la demanda estructural de mano de 

obra que es inherente a la estructura económica de las sociedades avanzadas 

contemporáneas, (Massey, D. S., Joaquin, A., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A 

y Taylor, J. et. al 1998, citados por Arango, 2003, p. 15). 

 

3.1.3 Teoría de las redes migratorias 
 

Las redes de migración pueden definirse como conjuntos de relaciones 

interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a 

candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país 

de origen o en el de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda 

económica y alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas. De 

estas múltiples formas facilitan la migración al reducir sus costos y la incertidumbre 

que frecuentemente la acompaña (Massey, 1998, p. 42-43).  

 

Por otra parte, muchas veces se involucra al inmigrante en actividades delictivas sin 

su consentimiento y cuando el inmigrante se rebela ante estas situaciones pueden 

ocasionarle la muerte las redes delincuenciales. Para la movilidad los inmigrantes 

irregulares utilizan redes como los llamados coyotes en México, patrones de pateras 

en el Mediterráneo y guías del Sahara, sistema que involucra alto riesgo para la vida 

de los emigrantes ante las condiciones adversas del viaje y las faltas de garantías. 

Por eso en el estudio de las redes de migración debe desentrañarse su lado bueno 

como el lado oscuro (Gómez Walteros, Jaime Alberto, 2010, p. 96). 
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Contrariamente a la afirmación de que, en lo fundamental, la migración laboral 

internacional es el resultado de decisiones económicas dominadas por la ley de la 

oferta y la demanda, se sostiene que el fenómeno es de naturaleza primordialmente 

social. Las redes establecidas, gracias al movimiento y al permanente contacto de 

poblaciones en el espacio, constituyen el corazón mismo de las microestructuras 

que sostienen la migración en el tiempo. Y es precisamente la inserción de las 

personas en esas redes, más que los cálculos individuales de beneficio social, lo 

que ayuda a explicar las tendencias diferenciales a desplazarse y el carácter 

duradero de las corrientes migratorias (Portes y Böröccz, 1998, p. 51). 

 

Según Massey y otros autores (1993), esta teoría dinámica acepta el punto de vista 

de la migración internacional como un proceso de decisión familiar o individual, pero 

argumenta que los actos de migración, en el momento presente, alteran 

sistemáticamente el contexto sobre el que se basan las decisiones de los migrantes 

futuros, incrementando enormemente las posibilidades de que estos decidan 

posteriormente migrar. Conceptualizar la migración como un proceso de difusión 

auto sostenido tiene implicaciones y consecuencias que son bastante diferentes de 

aquellas derivadas de los análisis del equilibrio general típicamente empleados para 

estudiar la migración: 

 

• Una vez que comienza, la migración internacional tiende a expandirse 

continuamente hasta que las redes de conexión se han difundido tan 

ampliamente en una región de origen que toda su población, si desea 

emigrar, pueda hacerlo sin dificultad; entonces la migración empieza a 

desacelerarse. 

• El tamaño del flujo migratorio entre dos países no está estrechamente 

relacionado con las diferencias salariales o los índices de empleo, porque 

cualquier efecto que tengan tales variables en la promoción o inhibición 

migratoria es progresivamente eclipsado por el descenso del coste o de los 

riesgos de desplazamiento radicado en la expansión de las redes de 

migración en el tiempo. 
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• Como la migración internacional se institucionaliza a través de la formación 

y elaboración de redes, se independiza progresivamente de los factores que 

la originaron, ya fueran estructurales o individuales. 

• Como las redes se expanden y los costes y riesgos de la inmigración 

descienden, el flujo migratorio se convierte en menos selectivo en términos 

socioeconómicos y más representativo respecto de las comunidades o 

sociedades de origen. 

• Los gobiernos encontrarán grandes dificultades para regular los flujos 

migratorios una vez que éstos han comenzado, porque el proceso de 

formación de las redes descansa muy lejos de su control y no implica 

problemáticas que puedan ser perseguidas mediante regímenes políticos. 

• Sin embargo, ciertas políticas de inmigración, tales como las que tratan de 

promover la reunificación familiar, funcionan como propósitos transversales 

en el control de los flujos migratorios, en tanto que refuerzan la red de 

migración otorgando a los parientes de la red derechos especiales de entrada 

en el territorio (Douglas S. Massey, Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali 

Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward Taylor, 1993, p. 22-23). 

 

Las teorías antes expuestas muestran elementos económicos y sociales que están 

presentes en el proceso migratorio, razones por las cuales serán utilizadas para la 

argumentación teórica de los datos estadísticos del presente proyecto de 

investigación.  

 

3.2 Contexto Empírico de la Migración 
 

En el presente apartado se hará un recorrido sobre la dinámica migratoria desde un 

contexto mundial hasta llegar al contexto hondureño de la migración internacional, 

se mostrarán algunos aspectos y cifras que reflejan la evolución de la dinámica 

demográfica migratoria a través del tiempo. 
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3.2.1 Contexto Mundial 
 

Castles y Miller explican que la migración internacional es parte de una revolución 

transnacional que está reconformando las sociedades y la política en todo el mundo 

y que, si bien los esquemas migratorios persisten, recientemente se han 

desarrollado nuevos flujos en respuesta al cambio económico, las luchas políticas y 

los conflictos sociales (Castles y Miller; 2007, p 18.) 

 

En el informe Sobre las Migraciones en el Mundo, publicado en el año 2015, se 

afirma que la migración es una cuestión básicamente urbana, vivimos en una era 

de movilidad humana sin precedentes, marcadamente urbana, en la que los 

migrantes, tanto internos como internacionales, se trasladan a las ciudades y las 

zonas urbanas, aportan diversidad, conectan a las comunidades dentro y fuera de 

las fronteras y crean nuevos vínculos entre las distintas localidades. Todo ello exige 

nuevos enfoques en la gobernanza urbana y las políticas migratorias. Alrededor del 

50% de los migrantes internacionales reside en diez países altamente urbanizados 

y de ingresos altos, es decir, Australia, Canadá y los Estados Unidos de América, 

varios países de Europa (Alemania, España, Francia y el Reino Unido), Arabia 

Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la Federación de Rusia (OIM, 2015, p. 19). 

 

Las visiones de la OIT, anuncian que, bajo las condiciones contemporáneas de la 

globalización, la movilidad internacional de mano de obra ha aumentado y con ello 

se ha acrecentado los niveles de explotación y abuso. Se debe considerar que 

generalmente las víctimas de un trabajo forzoso o en condiciones de explotación 

son individuos que se encuentran en condiciones en las que no tienen otra opción 

más que someterse al abuso laboral, por lo que es necesario que los Estados 

proyecten marcos legales que respeten y garanticen los derechos fundamentales 

en el trabajo, (Patrick Taran & Eduardo Geronimi, OIT, 2004, p. 3). 
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Sin embargo, muchas de las iniciativas de los sectores público y privado no tienen 

plenamente en cuenta a los migrantes como agentes fundamentales del desarrollo, 

el crecimiento, la resiliencia y la sostenibilidad de las ciudades. Los propios 

migrantes pueden hacer aportes significativos e indispensables para el desarrollo 

económico, social y cultural de sus países de acogida y sus comunidades de origen. 

No obstante, con frecuencia esas contribuciones se pasan por alto o, en el mejor de 

los casos, se miden únicamente en términos de las remesas que logran enviar a sus 

hogares. Como se refleja en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas sobre la Migración Internacional, celebrado en Nueva York en 2013, los 

migrantes deben ser el elemento central de los programas nacionales y mundiales 

sobre la migración y el desarrollo. (OIM, Informe Sobre las Migraciones en el Mundo, 

2015, p. 21). 

 

Como lo indica el informe sobre asuntos económicos y sociales de las Naciones 

Unidas “La situación demográfica en el mundo, 2014”, desde 1990, las corrientes 

migratorias internacionales se han vuelto cada vez más diversas y muchos países 

son en la actualidad simultáneamente países de origen, destino y de tránsito. En 

2013, el número de migrantes internacionales en el mundo alcanzó 232 millones, 

cuando en 1990 eran 154 millones (ONU, Informe conciso, 2014, p. 17). 

 

Los Estados Unidos de América es el país de destino más importante para los 

migrantes de las Américas, pero también para los migrantes de todo el mundo. Entre 

1990 y 2013, la población de inmigrantes en los Estados Unidos se duplicó. Para 

2013, cinco de cada seis migrantes de las Américas y uno de cada cinco en todo el 

mundo vivían en los Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos en décadas 

recientes ha seguido siendo un imán para los potenciales migrantes de las 

Américas, muchos otros países han experimentado grandes aumentos en sus 

propias poblaciones de inmigrantes, a menudo de países vecinos. (Tercer Informe 

del SICREMI, 2015, p. 19).  
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La literatura empírica reciente se ha centrado ampliamente en los efectos de la 

selectividad de la migración sobre los resultados obtenidos por los inmigrantes. 

Dicha literatura examina las cualificaciones y la calidad del mercado de trabajo de 

los inmigrantes a su llegada, y su ulterior integración económica respecto a los 

nativos. Se considera que la experiencia respecto a la integración refleja los efectos 

de los incentivos económicos y de la política de inmigración en lo que se refiere a la 

selectividad de los inmigrantes respecto a los atributos individuales y el país de 

origen. Esta literatura ha insistido en el examen del funcionamiento del mercado de 

trabajo de los inmigrantes, pero se ha quedado corta en lo que se refiere a 

comprobar el modelo de migración subyacente con el que se interpreta este 

funcionamiento. (Timothy J. Hatton, Jeffrey G. Williamson. ¿Cuáles son las Causas 

que Mueven la Migración Mundial? Revista Asturiana de Economía - RAE Nº 30 

2004, p. 10). 

 

3.2.2 Contexto Latinoamericano 
 

Desde la perspectiva mundial, la nueva fase de migración internacional comenzó a 

partir de los años cincuenta; los flujos migratorios han cambiado de sentido y a partir 

de entonces, se producen mayoritariamente desde los países pobres hacia el centro 

desarrollado. Ello fue especialmente significativo en Estados Unidos, con flujos de 

inmigrantes procedentes de América Latina (Colomo, 2001, p 38). 

 

América Latina ha sido históricamente un continente migrante. Si bien por varios 

siglos fue un destino importante para la población europea, la tendencia a la 

consolidación de las migraciones Sur-Norte de los últimos cincuenta años a nivel 

global, profundizó el carácter emisor del continente por encima de su condición de 

receptor. De acuerdo a la CEPAL (2006), por cada inmigrante que llega al continente 

hay cuatro latinoamericanos emigrados (FLACSO, 2012, p 11). 
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Según los datos censales sobre totales migratorios acumulados de los que dispone 

el CELADE – División de Población de la CEPAL hasta comienzos de la actual 

década, en los últimos años el número de migrantes latinoamericanos y caribeños 

ha experimentado un incremento considerable, habiendo alcanzado un total 

estimado de más de 21 millones de personas hacia alrededor del año 2000. 

Antecedentes fragmentarios de otras fuentes permiten situar la cifra en casi 26 

millones hacia 2005, que probablemente se estabilizó desde entonces.  

 

Los migrantes latinoamericanos y caribeños constituyen una proporción superior al 

13% de los migrantes internacionales en el mundo, porcentaje que supera a la 

proporción de la población de América Latina y el Caribe sobre la población mundial, 

que alcanza a cerca del 9%. Sin considerar cifras sobre movilidad temporal u otras 

formas que no implican traslados fuera del país de residencia, su número equivale 

a la población de un país de la región de tamaño intermedio. (CELADE, 2009, p. 8-

9). 

 
Los datos censales disponibles para 2010 indican que, en promedio, los migrantes 

residentes en países de América Latina y el Caribe presentan un porcentaje de 

población económicamente activa (PEA) superior al 60% del total de los 

inmigrantes. Sin embargo, las diferencias de género que ya se advertían en censos 

anteriores todavía son notorias. En efecto, con la sola excepción de Costa Rica, en 

todos los países analizados los inmigrantes hombres registran una participación 

económica bastante mayor que la de las mujeres (Jorge M. Pizarro, Verónica Cano 

C. y Magdalena S. Contrucci, 2014 p. 37). 

 

Los Estados latinoamericanos han comenzado tímidamente a actuar frente a sus 

migrantes, no siempre de manera conjunta y muchas veces con agendas 

contradictorias que levantan al mismo tiempo posiciones que privilegian al Estado 

por sobre los derechos de las personas extranjeras en sus territorios y la defensa y 

protección de sus diásporas en el exterior.  
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Por ello es necesario repensar a las migraciones a la luz de sus impactos 

económicos y culturales y sus vínculos con el desarrollo, pero sobre todo en relación 

a los desafíos políticos y de construcción ciudadana que presentan para los Estados 

y las sociedades latinoamericanas. (FLACSO, 2012, p. 12). 

 

La migración internacional ha sido intensa en toda la historia de América Latina y el 

Caribe, y hoy sigue experimentando un gran dinamismo, alimentado tanto por la 

globalización y la inserción de los países en el comercio internacional como por las 

asimetrías, desigualdades internas, la crisis y las diversas vicisitudes económicas 

actuales, además de las redes de todo tipo. La creciente interdependencia 

económica y comercial entre los países ha implicado un aumento de la movilidad de 

capitales, recursos y también de las personas.  

 

En este contexto surge la primera paradoja de la globalización y la migración: en un 

mundo más interconectado que nunca, y cuando los flujos financieros, de 

información y comerciales se liberalizan, la movilidad de las personas se ve 

fuertemente estimulada, pero, a su vez, enfrenta importantes barreras que intentan 

restringirla, poniendo de manifiesto que la globalización es asimétrica y que 

profundiza las desigualdades en los niveles de desarrollo. (Jorge Martínez Pizarro, 

Verónica Cano Christiny y Magdalena Soffia Contrucci). 

 
3.2.3 Contexto Centroamericano 
 

En Centroamérica, los flujos migratorios se presentan como un fenómeno social 

contemporáneo, relacionado a la globalización neoliberal y a los cambios que 

conlleva en el mercado laboral transnacional; y, por otro lado, a la incapacidad de 

los gobiernos nacionales de responder a su deber de garantizar el bienestar 

económico y social de sus habitantes (García Zamora, 2004, p.9). 
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Si bien la emigración hacia Estados Unidos es la más importante en los flujos 

emigratorios de Honduras, también hay una importante emigración hacia otros 

países centroamericanos. Según Carranza y Chang (2002), en 1990 (el primer año 

con datos más o menos comparables) había un total de poco menos de 26,000 

hondureños en otros países centroamericanos, principalmente en Nicaragua (36%), 

El Salvador (33%), Guatemala (18%) y Belice (9%) (OIM, Informe de Honduras, 

2011, p. 20).   

 

La tabla N°1 elaborada a partir de los más recientes censos nacionales, reúne la 

información disponible sobre migraciones entre Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica. El flujo más importante es el de los nicaragüenses hacia 

Costa Rica, que concentra al 72% del total de migrantes intrarregionales. El 

segundo en importancia es el flujo de salvadoreños hacia Guatemala. Sin embargo, 

considerando que ésta última información procede de un censo realizado diez años 

atrás, debe ser interpretada a la luz de su antigüedad. En cualquier caso, varias de 

estas corrientes migratorias tienen raíces muy pretéritas en los movimientos de 

trabajadores estaciónales, pero reforzaron su tendencia y pusieron los cimientos de 

la migración actual durante los conflictos armados de los años 80, (UCA, Servicio 

Jesuita para Migrantes de Centroamérica, Migración Internacional en 

Centroamérica, 2009, p. 24). 

 

Tabla No. 1 migraciones intrarregionales en Centroamérica 

Fuente: CELADE-CEPAL4 

 
4 En cursiva y bajo los nombres de los países de residencia aparecen los años de realización del 
censo que proporcionó la información de la tabla. Fuente para Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 
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Por otra parte, para el año 2014, alrededor de unos 130,000 inmigrantes 

centroamericanos indocumentados entraron en Estados Unidos. Algunos de estos 

migrantes se las arreglaron para entrar en el país sólo para ser deportados 

posteriormente: dos tercios de los retornados fueron devueltos desde la frontera y 

el tercio restante fue deportado desde el interior del territorio estadounidense. Otros 

fueron deportados por las autoridades mexicanas antes de que llegaran a Estados 

Unidos. 

 

Hay varias consideraciones que destacar aquí. En primer lugar, los que van a 

Estados Unidos, en gran parte lo hacen por el cruce de la frontera. En segundo 

lugar, el número de personas detenidas ha aumentado sustancialmente de 100,000 

en el año fiscal 2010 a 190,000 en el año fiscal 2013. En tercer lugar, porque no 

todas las deportaciones se llevan a cabo en la frontera, la cantidad de deportaciones 

es mayor que el número de personas que entran cada año. En cuarto lugar, la 

importancia de las deportaciones criminales es importante debido a que el flujo de 

migrantes de retorno es diverso y mixto. Por último, la migración infantil es también 

un fenómeno creciente que merece más atención, sobre todo porque se trata de 

una población vulnerable con particulares necesidades. (Orozco Manuel, Yansura 

Julia, 2015, p. 74). 

 

 

3.2.4. Contexto Hondureño  
 

Actualmente, la tendencia nacional de la migración es mayoritariamente hacia la 

emigración, que se inicia con mayor vehemencia en los años noventa después de 

la implementación de las políticas de ajuste de carácter neoliberal, que deprimen 

algunos sectores económicos, entre ellos el agrícola, generando una gran masa de 

 
CEPAL, (2002), Informes nacionales sobre migración internacional en países de Centroamérica, 
CEPAL-OIM-BID, Santiago de Chile. Fuente para Honduras y Costa Rica: Martínez Pizarro, Jorge, 
(2003). El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género, Proyecto regional 
de población CELADE-UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), Santiago de Chile. 
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jóvenes sin empleo o cuentapropistas muy proclives a la búsqueda de 

oportunidades en las regiones más desarrolladas del país y en gran medida al 

exterior, principalmente hacia los Estados Unidos de América. A las políticas de 

ajuste se suma el azote de los desastres naturales, especialmente el Mitch en 1998 

que hace visible la emigración y la convierte en una estrategia de vida, que se 

profundiza en la reciente década y que continúa aumentando los emigrantes y los 

deportados, ampliando los destinos emigratorios (Flores Fonseca, 2014, p.4).  

 

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería de Honduras, en el 

2007 esta dinámica había cambiado significativamente: la población hondureña que 

había emigrado a países de la región centroamericana lo había hecho sobre todo a 

El Salvador y Guatemala. Si bien los datos de 1990 todavía reflejaban los flujos 

migratorios vinculados a un período con conflictos en la región, los datos de 2007 

reflejaban más bien una migración económica, que buscaba mejores condiciones 

laborales y de vida (OIM, Informe de Honduras, 2011, p. 21).  

 

La difícil historia de América Central ha incluido largos períodos dictatoriales y 

militarizados acompañados por problemas estructurales como la desigualdad social 

y económica. Como resultado, la migración durante las décadas de 1970 y de 1980 

fue impulsada primordialmente por la inestabilidad política, para luego en los años 

noventa pasar a ser empujada mayoritariamente por factores económicos. Hoy en 

día la región sigue experimentando grandes movilizaciones migratorias, con más de 

100,000 personas centroamericanas que entran a Estados Unidos cada año, 

muchas de ellas sin un estatus migratorio legal. Estos movimientos se asocian con 

las cambiantes dinámicas globales, que incluyen la demanda de mano de obra no 

calificada en agricultura, el incremento del crimen organizado y de la violencia entre 

pandillas transnacionales, así como la continua violencia política (Orozco Manuel, 

Yansura Julia, 2015, p. 48). 

 

En un estudio realizado por el PNUD (2006: 157), ante la pregunta ¿cuál es la 

principal motivación para la emigración desde los hogares?, las razones que 
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adquieren más peso “son los problemas de trabajo y los problemas económicos. 

Otras razones presentes en esta decisión tienen que ver con la inseguridad 

ciudadana, la decepción con el país, las aspiraciones de estudio y las posibilidades 

que brinda el contar con un familiar ya afincado en el exterior”. De igual forma, otro 

estudio del PNUD (2010) confirma que los factores laborales son los principales 

motores detrás de la emigración internacional de los hondureños. (OIM, Informe de 

Honduras, 2011, p. 18). 

 

Las estimaciones conservadoras más recientes muestran una ancha franja de 

diferencias, el Banco Mundial 2010 los emigrantes 569,700, EPHPM 2010 estima 

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

EUA 2010 estima 633,401 de origen hondureño, censos de población de ronda 2010 

se calcula 677,950 nacidos y de origen hondureño (Flores Fonseca, 2011, p. 4). 

Para el año 2014, la ACS estima que había 812,731 inmigrantes de origen 

hondureño en EUA. 

 

 

3.3 Marco Legal y Políticas Públicas  
 

Dentro del marco legal internacional sobre migración se han suscrito acuerdos y 

tratados en la búsqueda de proteger a los migrantes hondureños en su tránsito y 

destino, es importante señalar que los principales instrumentos internacionales de 

derechos humanos, defienden a las personas migrantes y sus familiares 

independientemente de su condición migratoria es decir si es documentada o 

indocumentada. 

 

3.3.1 A nivel Internacional  
 

En el caso de la migración laboral, una serie de instrumentos internacionales definen 

los derechos de las personas trabajadoras migrantes y sus familiares. En concreto, 

destacan tres convenios considerados como base; éstos son: la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 



 

 

27 

 

 

Migratorios y de sus Familiares, aprobada en el seno de las Naciones Unidas y los 

Convenios núm. 97 y 143 de la OIT (OIM, Informe de Honduras, 2011, p. 66). 

 

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

 

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares entró en vigor el 1° de julio de 2003, 

tras haber sido ratificada por un mínimo de 20 países incluido Honduras, en marzo 

de 2003. Actualmente, se estima que el número de migrantes internacionales oscila 

entre 185 y 192 millones. Esta cifra representa el tres por ciento de la población 

mundial, y es comparable a la población de Brasil. Casi la totalidad de los países se 

ven afectados por el fenómeno de la migración internacional, ya sea como países 

de emigración, de inmigración, de tránsito, o incluso los tres a la vez. La migración 

internacional se ha convertido en una característica intrínseca de la globalización. 

 

El principal objetivo de la Convención es fomentar el respeto de los derechos 

humanos de los migrantes. Los migrantes no son solamente trabajadores, son 

también seres humanos. 

 

• Convenio número 97 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Este convenio es relativo a los trabajadores migrantes, revisado en 1949, entra en 

vigor el 22 enero 1952. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 

para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga a poner a disposición 

de la Oficina Internacional del Trabajo y de cualquier otro Miembro, cuando lo 

soliciten: 

• información sobre la política y la legislación nacionales referentes a la 

emigración y a la inmigración; 

• información sobre las disposiciones especiales relativas al movimiento de 

trabajadores migrantes y a sus condiciones de trabajo y de vida; 
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• información sobre los acuerdos generales y los arreglos especiales en estas 

materias, celebrados por el Miembro en cuestión. 

• Dentro de los dos principios fundamentales del convenio están;  

• El Estado debe acompañar y regular los procesos de migraciones laborales, 

2. El Estado debe reconocer la igualdad de trato entre migrantes en 

situaciones regulares y nacionales. 

• Convenio número 143 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

El presente convenio complementa el Convenio sobre los trabajadores migrantes 

revisado en 1949, y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

de 1958, adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos setenta y 

cinco, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975. 

Los tres principios fundamentales de este convenio son: 

• Lucha contra las migraciones ilegales y abusivas, 

• Reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de todos los 

trabajadores migrantes, incluido aquéllos  en situación irregular, 

• Igualdad de oportunidades y de trato entre migrantes en situación regular y 

los nacionales. 

 

3.3.2 A nivel nacional  
 

• Ley de Protección del Hondureño Migrante y sus Familiares 
 

Esta Ley ampara al hondureño migrante y sus familiares, considerando que más de 

un millón de hondureños vive en el exterior y que es obligación del Estado de 

Honduras, brindar la protección de la dignidad, derechos y garantías 

Constitucionales de hondureños en el exterior ya sea que estén de forma regular o 
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irregular. Fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 15 de febrero del 2014 bajo 

Decreto N°106-2013. 

 
El objetivo de esta ley es el establecimiento de las normas y condiciones para hacer 

posible que los hondureños en el exterior ejerzan sus derechos y deberes 

constitucionales; establecer el marco legal dentro del cual es Estado de Honduras 

debe ejercer su acción protectora especialmente para aquellos privados de libertad 

y grupos vulnerables; apoyar los mecanismos para para el combate contra los 

traficantes de personas, redes delictivas de migración y explotación de menores; 

promover acuerdos bilaterales y multilaterales sobre la regularización del estado 

migratorio de los hondureños migrantes, entre otros. 

 

Dentro de la población sujeta a esta Ley se encuentran: los hondureños fuera del 

territorio nacional que residen temporal o permanentemente en otro país, aquellos 

que se desplazan temporalmente al exterior o están de tránsito por otro país ya sea 

migrando o retornando a Honduras y finalmente, los que han retornado al país para 

fijar su residencia y los familiares del migrante como cónyuge y descendientes 

menores de edad. 

 

Esta ley menciona que la población migrante tiene derecho a nacionalidad, a ser 

electo y elegir, por lo que se establecen los mecanismos necesarios para poder ser 

registrados y ejercer estos derechos. 

 

Se define que el Estado mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá 

asegurar que todas las representaciones diplomáticas y consulares cuenten con los 

recursos humanos y tecnológicos necesarios para dar una adecuada asistencia, 

protección y asesoramiento a los hondureños ya sea que estén hospitalizados, 

privados de libertad, en situaciones de calamidad, ente otros. 
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La ley señala que los migrantes puede participar en los órganos vinculados a 

migración o bien, tienen el derecho de asociarse con asociaciones que promuevan 

la solidaridad entre compatriotas. 

 

En cuanto a seguridad social, la ley establece que los hondureños en el exterior 

tienen derecho a inscribirse y cotizar al IHSS y al RAP; asimismo el Estado por 

medio del IHSS deberá promover tratados, convenios o acuerdos con los Estados 

receptores para garantizar que los trabajadores hondureños podrán tener acceso a 

seguridad social en el país de destino si fuera necesario. 

 

En cuanto a los derechos en materia de empleo y ocupación, la Secretaría de 

Trabajo deberá: Informar las formas más efectivas para la búsqueda de empleo y 

de mejora de sus posibilidades de ocupación; velar por las condiciones de 

contrataciones; crear programas de empleo temporal en el extranjero, promover 

incentivos fiscales a la industria y servicios que empleen hondureños retornados; 

demandar el cumplimiento de los tratados, convenios y recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros. 

 

En relación a los derechos de educación y cultura, se establece que la UNAH debe 

crear planes de estudios en línea para brindar la oportunidad a los migrantes de 

realizar estudios superiores, medios y básicos; así como la simplificación de la 

validación de los títulos y estudios obtenidos en el extranjero a fin de facilitar la 

continuidad de los estudios y la inserción en el mercado de trabajo. Por su parte la 

Secretaría de Cultura, Arte y Deporte deberán ejecutar programas especiales para 

promover la divulgación y conocimiento de la cultura hondureña en el exterior.  

 

Como política de protección, el Estado de Honduras deberá promover que los 

migrantes hondureños sean tratados con dignidad, respeto y protección a sus 

derechos. También ejecutar programas de protección consular que: 
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• Pueda atender a los migrantes hondureños detenidos, hospitalizados o e 

situación de calamidad dando consejos, colaborar en la obtención de 

documentos oficiales.  

• Ayudar en la repatriación de enfermos, menores, etc. 

• Ayudar a los migrantes hondureños a comunicarse en cualquier momento 

con las autoridades consulares o diplomáticas. 

• Tomar medidas para prevenir y denunciar la explotación. 

• Realizar gestiones para proteger los derechos de los trabajadores 

hondureños. 

• Promover acuerdos bilaterales y multilaterales para la regularización del 

estatus migratorio de los hondureños migrantes. 

• Promover la reducción de los costos financieros y costos asociados a las 

remesas. 

• Incentivar el uso de remesas en actividades productivas e infraestructura 

social. 

• Promover el acceso a los servicios básicos de salud para los migrantes en 

tránsito y destino. 

• Combatir el trabajo infantil. 

• Combatir la trata de personas. 

• Luchar contra la explotación sexual de menores y mujeres hondureñas 

migrantes. 

•  Ejecutar programas que desestimulen la migración clandestina o irregular, 

informando a la población de los peligros que enfrentan los migrantes en los 

países de tránsito y destino. 

 

• Ley de Migración y Extranjería   
 

En Honduras no existe un instrumento legal específico para la gestión de los flujos 

migratorios laborales, sino que la normativa en la materia se incluye en una serie de 

acápites incluidos en la Ley de Migración y Extranjería (Decreto Legislativo No. 208–
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2003) y su Reglamento. A partir de dichos acápites se establecen derechos y 

obligaciones para personas e instituciones en materia de migración laboral, (OIM, 

Informe de Honduras, 2011).  

 

Esta ley fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 3 marzo del 2004, tiene como 

objetivo regular la política migratoria del Estado, la entrada o salida de personas 

nacionales y extranjeras, la permanencia de estas últimas en territorio hondureño y 

la emisión de los documentos migratorios. Asimismo, determina que la inmigración 

debe responder a los intereses sociales, políticos, económicos y demográficos de 

Honduras.  

 

Se crea la Dirección General de Migración y Extranjería dentro de la Secretaría de 

Gobernación y Justicia y se define como el ente responsable de velar por el 

cumplimiento de esta ley, su reglamento y la política migratoria del país, entre otras 

funciones tiene que: elaborar desarrollar y coordinar con instituciones públicas y 

privadas programas de apoyo y asistencia a los migrantes hondureños retornados 

al país y en situaciones vulnerables. 

 

Con esta ley también se crea el Registro Nacional de Extranjeros a cargo de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, establece que todos los 

representantes diplomáticos y consulares hondureños acreditados en el exterior, 

están en el deber de auxiliar a la Dirección General de Migración y Extranjería en 

las funciones relativas al registro de extranjeros, define los derechos y obligaciones 

de los extranjeros, también establece las categorías, calidades y permiso especiales 

de permanencia a los que califica en residentes y no residentes.  Dentro de los 

permisos especiales están los que se otorgan a estudiantes, refugiados, asilados, 

trabajadores migrantes, entre otros. 

 

En relación a refugiados, establece los elementos para que una persona sea 

reconocida como refugiado o asilado, así como aquellas razones por las que pueden 

ser excluidas de dicha condición. 
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Esta ley aborda el proceso de naturalización y también sobre los documentos 

migratorios, la entrada, salida y retorno al país. Sobre este último, en cuanto a la 

salida y retorno establece los permisos necesarios para la salida de menores de 

edad, hacer la salida mediante los puertos oficiales del país y que solo puede 

retenerse la salida de una persona en caso que exista una detención decretada por 

un tribunal competente. 

 

 

• Ley Contra la Trata de Personas   
 
La presente Ley fue creada mediante Decreto Legislativo 59-2012 y publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta el 06 de julio del 2012, tiene por finalidad definir el marco 

jurídico e institucional necesario para prevención y combate de la Trata de Personas 

y la atención de sus víctimas. La presente Ley es especial de orden público y 

duración indefinida. 

 

Dentro de sus objetivos, considera la adopción de medidas para crear políticas 

públicas para la prevención de la trata de personas, producir el marco normativo 

para fortalecer las sanciones, definir el marco para la protección y asistencia de 

víctimas, entre otros. 

 

Se crea la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y 

Trata de Personas (CICESCT), con el propósito de promover, articular, monitorear 

y evaluar las acciones que se dirijan a la prevención y erradicación de este 

fenómeno en sus diversas manifestaciones a través de la gestión e implementación 

de políticas públicas especializadas en esta materia. La CICESCT, es un órgano 

desconcentrado de la Secretaria Estado en los Despachos de Justicia y Derechos 

Humanos y tendrá personalidad jurídica, autonomía organizativa, técnica, financiera 

y presupuestaria. Esta comisión está constituida por un considerable número de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  
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Por su parte el sector privado, profesional o gremial, más la academia, la 

cooperación internacional, y expertos que trabajen en la prevención, protección, 

recuperación y reinserción social de víctimas, se integrarán a la comisión como 

órganos de consulta y asesoría técnica. 

 

El financiamiento para el cumplimiento de la ley radica en el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos de la República, a través de una partida presupuestaria anual 

que debe ser incluida por la Secretaría de Finanzas, además de otras fuentes de 

financiamiento. 

 

Se crea el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) para entrevistar a las posibles 

víctimas o recomendar medidas e atención a las víctimas. Asimismo, se crea el 

Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas (SNITdP) como un 

instrumento que proveerá información estadística ya académica que servirá de 

base, no solo en la formulación de políticas, planes y programas; sino también para 

la medición de los objetivos que se establezcan a nivel nacional. 

Se crea el Fondo para la Atención de Víctimas de la Trata de Personas y Actividades 

Conexas (FOAVIT) con el fin de dar atención y reintegración social de las víctimas 

de Trata de Personas. 

 

En materia de prevención, esta ley hace mención de las instituciones que deberán 

asignar personal y recursos para formular planes y programas permanentes que 

desalienten la trata de persona y alerten a la población sobre la existencia y efectos 

de este fenómeno. También, se menciona que a través de la comisión se llevarán a 

cabo campañas de sensibilización para combatir la trata de personas. 

 

Sobre la atención y protección de víctimas se establecen sus derechos: 

 

• Recibir atención inmediata e integral; 

• Protección de su integridad física y emocional; 
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• Recibir información clara y comprensible sobre su situación legal y estatus 

migratorio en un idioma, medio o lenguaje que comprendan y de acuerdo a 

su edad, grado de madurez o condición de discapacidad, o cualquier otra 

situación, así como acceso a representación legal gratuita; 

 

En esta misma sección se definen las medidas de atención primaria (dentro de las 

primeras 72 horas): 

 

• Que se le suministren los insumos necesarios para atender sus necesidades 

básicas de higiene personal, alimentación, salud y vestuario; 

• Atención de la salud y la asistencia médica necesaria, incluida, cuando 

proceda y con la debida confidencialidad, las pruebas para el VIH y 

desintoxicación y otras enfermedades; 

• Disponer de un alojamiento adecuado y seguro. En ningún caso 

• se alojará a las personas víctimas del delito de Trata de Personas en 

cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o administrativos, 

destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas; 

• Asesoramiento y asistencia psico-social, legal a las víctimas y familiares, de 

manera confidencial y con pleno respeto de la intimidad de la persona 

interesada, en un idioma, medio y lenguaje que comprenda 

• Servicios de traducción e interpretación de acuerdo con su nacionalidad, 

costumbres y condición de discapacidad. 

 

En cuanto a justicia y trato justo, se habla sobre la privacidad e identidad, su 

protección y participación en el proceso penal. También se menciona el proceso de 

reintegración, donde el Estado será el principal garante de que las víctimas 

restituyan y disfruten de todos sus derechos. Asimismo, procurará la reparación del 

daño por parte del victimario. Finalmente se establecen las penas de acuerdo a los 

casos tipificados en la ley. 
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Ley de Población y Política Migratoria 
 

Es función del Poder Ejecutivo determinar y desarrollar la política demográfica del 

país de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y coordinar las iniciativas 

y datos que deberán proporcionarle las diferentes dependencias administrativas en 

su respectivo Ramo. Asimismo, le corresponde regular la admisión y permanencia 

de los extranjeros en el territorio nacional de acuerdo con las necesidades y 

conveniencias demográficas, económicas, sociales y culturales del país. 

 

La presente Ley regula también la emigración de personas del país. Cuando se 

tratare de trabajadores hondureños la Secretaría de Gobernación y Justicia vigilará, 

en colaboración con la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y 

Previsión Social, que se asegure tanto las garantías de su permanencia como la 

eficacia de los contratos de trabajo fuera de Honduras. 

 

Es importante que el Estado hondureño ante la existencia de leyes acuerdos 

convenios o tratados nacionales e internacionales sobre protección de los y las 

migrantes este vigilante y hacer que se cumplan las disposiciones para proteger a 

las personas que decidan migrar y hacer lo posible en crear las condiciones para 

que migrar en condiciones de peligro no sea una opción para la población.  

 

IV. METODOLOGÍA  
 

 
4.1 Tipo de investigación 
 

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo, se hace uso de 

los indicadores estadísticos propuestos a partir de los objetivos de investigación. 

Para la investigación, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación, confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población” (Hernández Sampieri, 2003, p. 5).  
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Por otra parte, será descriptivo-explicativo, “los estudios descriptivos sirven para 

especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno a 

analizar” (Hernández Sampieri, 2003, p. 133). 

 

4.2 Fuentes de Datos 
 

Para el presente estudio, se hizo uso de los datos disponibles en el país de destino 

más atractivo de la migración hondureña; Estados Unidos de América. Dicha fuente 

es la Encuesta de Hogares de los Estados Unidos (American Community Survey) 

realizada entre 2012 y 2016, con la intensión de caracterizar para este periodo a la 

población de origen hondureño en ese país del norte.  

 

Los datos utilizados se generaron de una base de datos en línea del IPUMS –USA 

del Minnesota Population Center, de la Universidad de Minnesota (Steven Ruggles, 

Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, Jose Pacas y Matthew 

Sobek. IPUMS USA: Versión 9.0 [conjunto de datos]. Minneapolis, MN: IPUMS, 

2019). 

 

 

El uso público de la serie de microdatos Integrado (IPUMS-EE.UU.) se compone de 

más de cincuenta muestras de alta precisión de la población estadounidense 

elaborado a partir de quince censos federales y de la Encuesta de la Comunidad 

Americana de 2000 hasta la fecha. Algunas de estas muestras han existido durante 

años, y otros fueron creados específicamente para esta base de datos. El IPUMS 

asigna códigos uniformes en todas las muestras y aporta documentación pertinente 

en una forma coherente para facilitar el análisis de los cambios sociales y 

económicos. 

 

IPUMS no es una colección de estadísticas recopiladas; que se compone de 

microdatos. Cada registro es una persona, con todas las características codificadas 
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numéricamente. En la mayoría de las muestras de personas se organizan en los 

hogares, por lo que es posible el estudio de las características de las personas en 

el contexto de sus familias o de otros co-residentes. Debido a que los datos son 

individuos y no a las tablas, los investigadores deben usar un paquete estadístico 

para analizar los millones de registros en la base de datos. Un sistema de extracción 

de datos permite a los usuarios seleccionar sólo las muestras y las variables que 

requieren. 

 

 

4.3 Métodos y Programas 
 

Para el proceso de la información se hizo básicamente uso de medios digitales y 

virtuales debido a que la fuente de datos como se manifestó se encuentra en línea 

por lo que es obligatorio el uso de los mismos a través de internet, el estudio también 

implica el uso de técnicas estadísticas que facilitan el manejo de los datos 

obtenidos; para dicho procesamiento se recopilará la información en tablas de 

frecuencia simples para los año observados y las variables respectivas, dicha 

información será presentada e ilustrada a través de cuadros y gráficos para su 

respectivo análisis.  

 

Se hizo uso de los métodos estadísticos, especialmente de la estadística descriptiva 

e inferencial. Para estos procedimientos se utilizarán paquetes de análisis y edición 

de datos estadísticos, como el SPSS5, Excel6 y Word. 

 
5 El programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es uno de los programas 
de mayor uso en los Estados Unidos de Norteamérica, así como en América Latina. Es de mucha 
utilidad para analizar bases de datos, para aplicaciones prácticas o para diversas necesidades de 
investigación. 
 
6 Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que permite elaborar tablas y formatos que 
incluyan cálculos matemáticos mediante fórmulas, Excel forma parte de las herramientas de software 
Microsoft Office. 
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4.4. Plan de análisis y operacionalización de las variables  
 

Objetivos específicos Conceptos Variables Indicadores 

Describir las características 

demográficas de la población de origen 

hondureño, que residía en Estados 

Unidos de América; 2012 y 2016. 

 

Características 

demográficas: Son los 

atributos de la población 

que se miden con 

determinadas variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tamaño de población 

migrante en EE.UU 

• Estados con mayor número 

de migrantes hondureños 

• Población migrante en 

EEUU según sexo 

• Estructura de la población 

migrante en EEUU 

• Raza de la población 

migrante en EEUU 

• Años de residencia de la 

población migrante en 

EEUU 

• Estado de ciudadanía de 

población migrante en 

EEUU 

• Estado civil de la población 

migrante en EEUU. 

Porcentaje de migrantes 

hondureños según:  

• Tamaño de población 

migrante en EE.UU 

• Estados con mayor 

número de migrantes 

hondureños 

• Población migrante en 

EEUU según sexo 

• Estructura de la 

población migrante en 

EEUU 

• Raza de la población 

migrante en EEUU 

• Años de residencia de la 

población migrante en 

EEUU 

• Estado de ciudadanía de 

población migrante en 

EEUU 
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• Número de parejas 

casadas en el hogar de 

migrantes residiendo en 

EEUU. 

• Número de madres y 

padres en el hogar de 

migrantes residiendo en 

EEUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estado civil de la 

población migrante en 

EEUU. 

• Parejas casadas en el 

hogar de migrantes 

residiendo en EEUU 

• Madres y padres en el 

hogar de migrantes 

residiendo en EEUU 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  
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Describir las características 

económicas de los migrantes 

hondureños en Estados Unidos de 

Norteamérica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

económicas: se refiere a 

los factores económicos 

que determinan la 

obtención de bienes y 

servicios.   

El ingreso total de los 

hogares: ingreso 

monetario total de todos 

los miembros del hogar 

mayores de 15 años de 

edad durante el año 

anterior. 

Estado de empleo: indica 

si el demandado era una 

parte de la fuerza de 

trabajo - que trabaja o 

busca trabajo - y, en caso 

afirmativo, si la persona se 

encuentra actualmente en 

paro.  

 
 
Empleo  
 
Ingreso según logro educativo  
 

 
Porcentaje de migrantes 

hondureños según:  

 

• Estado del empleo  

• Ingresos según logro 

educativo  
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Determinar las características de la 

vivienda del migrante hondureño en 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la 

vivienda: se refiere a cada 

uno de los elementos que 

determinan el estado de 

una vivienda.  

 

La propiedad de vivienda 

(tenencia): indica si la 

unidad de vivienda fue 

alquilada o propia de sus 

habitantes.  

 

 

 

Vivienda  

 

 

 

 

 

Porcentaje de migrantes 

hondureños según:  

• Estado de tenencia de la 

vivienda en que residen  

• Enseres de la vivienda 

en que reside  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

43 

 

 

Identificar las características 

educativas, de los migrantes de origen 

hondureño en Estados Unidos de 

América; 2012-2016.  

 
 

 
Características Educativas: 

Son aquellos atributos que 

son adquiridos por los 

migrantes a través de la 

educación.  

 

Nivel de instrucción: indica 

el nivel de instrucción de 

los encuestados, medida 

por el mayor año de la 

escuela o grado 

completado. 

 

El campo de grado: 

informa el campo en el que 

la persona recibió una 

licenciatura, si la persona 

tiene un título de 

licenciatura. 

 

Nivel educativo  

Proficiencia del idioma inglés  

Porcentaje de migrantes 

hondureños según:  

 

• Asistencia escolar 

• Logro educativo  

• Proficiencia del idioma 

inglés  
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
Este capítulo desarrolla el análisis de datos de las variables e indicadores que darán 

una explicación lógica de la propuesta hipotética y teórica sobre el tema migratorio 

internacional, del cual parte de la población hondureña ejerce ese derecho humano 

sin importar los riesgos o consecuencias de la travesía al hacerlo de forma 

indocumentada, los primeros datos propuestos muestran indicadores demográficos, 

luego características económicas, así también de las viviendas como educativas, 

todas en relación a la población de origen hondureño que reside en Estados Unidos 

de América en los años 2012 y 2016. 

 

 

5.1 Características sociodemográficas de la población de origen hondureño 

que reside en los Estados Unidos de América, 2012-2016 

 
 

5.1.1 El tamaño de la población hondureña residiendo en EEUU  
 

La población de origen hondureño en Estados Unidos de América desde mediados 

del año 2006 superó el medio millón de personas impactando positivamente en el 

ingreso de divisas al país.  

 

En el periodo 2012-2016 el número de hondureños que reside en EEUU casi se ha 

duplicado desde el 2006, es decir diez años después la cifra se acerca al millón de 

compatriotas, en este periodo, se observa un crecimiento de la población de 

199,108 casos que equivale a 4.73%, como lo muestra el Gráfico N° 1, manteniendo 

un impacto positivo en la micro y macro economía nacional si se toma en cuenta la 

entrada de divisas que envían los hondureños que residen y trabajan en Estados 

Unidos de América.  
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Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2012 al 2016. 

 
 
La década del 2000 muestra como el principal producto de exportación del país ya 

eran “los emigrantes”, ya que los flujos de remesas desde el exterior al país se 

incrementan a través del tiempo, llegando a niveles considerados altos en relación 

al PIB nacional, que produce que las remesas sean una de las fuentes más 

importantes de divisas que recibe el país, llegando hasta el 20.4% en el año 2007 

(Flores, 2011, p.21, 22). 

 

5.1.2 Estados en los cuales residen los migrantes hondureños  
 
 

En 2012 el Estado de mayor concentración de hondureños en Estados Unidos de 

América fue Texas, con 122,764 personas que representa el 15.8% del total de 

hondureños migrantes, la mayoría son hombres con un 16.5% aunque la diferencia 

en relación a las mujeres no es muy marcada porque estas representan el 15.1% 

de esa población. En segundo lugar, se encuentra la Florida con un 13.8% de los 

casos al igual que Texas la mayoría son hombres. Las condiciones climáticas y las 

18,43 18,80 19,33
20,28

23,16

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Gráfico No. 1   EUA: población de origen hondureño, 
2012 al 2016

2012 2013 2014 2015 2016



 

46 

 

oportunidades laborales que presentan estos Estados favorece para que se 

concentren más personas dentro de sus límites geográficos. 

 

 

 
Para el año 2016 los Estados que concentraban la mayor población en el año 2012 

seguirán manteniendo las mayores poblaciones con algunas variaciones positivas 

o negativas, por ejemplo, Nueva York pasó de tener 9.7% de casos en el 2012 a 

11.1% para el 2016, en ambos años los números favorecen a las mujeres, por otro 

lado, la Florida le quita el lugar a Texas como el Estado con mayor número de 

personas de origen hondureño, con 17.4% de los casos pasando a 13.8% 
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respectivamente. De igual manera en el caso de las mujeres tendrán una leve 

ventaja sobre los hombres con 17.6% a un 17.2% respectivamente. Por otra parte, 

California va descender su población en ese lapso de 5 años pasando de 12.8% de 

los casos en el 2012 a 9.5% en el año 2016 con un descenso de 3.3% de casos. De 

manera general se puede observar en ambos mapas que la mayor concentración 

de personas de origen hondureño se ubica sobre todo en el sur y la costa este de 

Estados Unidos con la salvedad de California en la costa oeste con más de 90 mil 

personas. 
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5.1.3 Población de hondureños residiendo en Estados Unidos según sexo  

 

De acuerdo a los datos que refleja la Encuesta de la Comunidad Americana para 

los años 2012 y 2016, de la población de origen hondureño que reside en Estados 

Unidos de América la mayoría son hombres con un aumento de 94,110 hombres 

para el año 2016 desde el 2012.  

 

Es interesante ver el repunte en valores absolutos de las mujeres de origen 

hondureño que, aunque son menos respecto al total de hombres, hubo un aumento 

de 104,998 es decir, 10,888 mujeres más entre 2012 al 2016, dejando una pequeña 

brecha en la masculinización de la población de origen hondureño en el país del 

norte.  

 

Tabla N° 2 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América 2012 y 2016, distribuidos por sexo. 

Valores Absolutos Valores Relativos 

Año 2012 2016 2012 2016 

Hombre 399,108 493,218 52% 51% 

Mujer 375,758 480,756 48% 49% 

Total 774,866 973,974 100% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

El comportamiento de la variable sexo para el año 2012 muestra una diferencia de 

4% a favor de los hombres con un 52. Según el Gráfico N° 2, ese porcentaje en lo 

que sigue del quinquenio se va reduciendo como lo muestra el Gráfico N° 3.  

 



 

49 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2012. 

 

La brecha entre hombres y mujeres se va reduciendo, aunque la ventaja predomina 

para los hombres, para el año 2012 correspondía a un 52% reduciéndose a 51% 

para el 2016, este comportamiento evidencia que la masculinización de la migración 

hacia Estados Unidos de Norteamérica no es tan marcada como si lo es la 

feminización de la misma hacia España.  

 

Para el caso el padrón español continuo al 1 de enero del 2011 registra un total de 

32,418 residentes nacidos en Honduras, de los cuales la mayoría son mujeres, 7 de 

cada 10. Esta población es mayoritariamente joven, entre los 20 a los 49 años; el 

grupo más representativo está entre las edades entre 25 a 34 años, principalmente 

de mujeres (Flores, 2012, p. 1). Lo que deja en evidencia el planteamiento de que 

hay diferencia de migración según el sexo entre un destino y otro.     

 

Hombres
52%

Mujeres
48%

Gráfico N°. 2  Porcentaje de migrantes según sexo, 2012
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Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2016. 

 

5.1.4 Estructura de la población migrante en Estados Unidos, 2012 y 2016 
 

 

En cuanto a la estructura de la población de origen hondureño que reside en 

Estados Unidos de América, en su mayoría es población en edades productivas, 

por otra parte, es importante observar de nuevo la pequeña brecha que existe en 

algunos rangos de edad entre hombre y mujeres.  

 

Para el año 2012 en el rango de 30 a 34 años, los hombres superaban a las mujeres 

por 3, 527 que representa un 6.18% a un 5.73% de las mujeres, para el año 2016 

en el mismo rango de edad, los números cambian con ventaja para las mujeres de 

521 casos representando 5.04% y 4.99% los hombres, luego de 45 años en 

adelante en ambos años las mujeres superan a los hombres lo que demuestra la 

tendencia esperada de que las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los 

hombres, como se evidencia en la pirámide de población. 

 

 

Hombres

51%

Mujeres
49%

Gráfico N° 3  Porcentaje de migrantes segun sexo, 2016
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Por otra parte, se puede observar que en el primer grupo quinquenal de 0-4 años 

las niñas eran mayoría para el año 2012 con 4.94% de los casos, pero esa leve 

ventaja cambia a favor de los niños que pasaron de 4.73% a 5.53% para el año 

2016, a un 4.79% de las niñas, la ventaja a favor de los hombres se va a mantener 

en la mayoría de los grupos quinquenales y sobre todo donde está concentrada la 

mayoría de la población.  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2012 y 2016.  
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5.1.5 Raza7 o etnicidad por sexo, 2012 y 2016 
 

En el presente apartado se utiliza el término raza por alusión al nombre de la variable 

en la encuesta utilizada, pero no refleja los grupos étnicos originarios que existen 

en Honduras, por otra parte, es un término que se supone es superado porque 

manifiesta la discriminación hacia ciertos grupos.  

 

El concepto de raza es moderno, pero el prejuicio y la discriminación han sido 

comunes en la historia humana, por lo que se debe establecer, en primer lugar, 

distinciones claras entre estos conceptos. El prejuicio alude a las opiniones o 

actitudes que tienen los miembros de un grupo respecto a otro. La discriminación 

es la conducta real que se tiene con un grupo ajeno y puede apreciarse en 

actividades que le privan de las oportunidades que otros disfrutan (Giddens, 

Anthony, 2002, p. 5). 

 

De acuerdo a los datos para el año 2012, 58% de los encuestados manifestó ser 

blanco y en 2016 ese porcentaje descienda a 56%, el grupo racial negro presenta 

un menor número de casos representando en ambos años 4%, es importante 

resaltar que en ambos años entre los negros la mayoría son mujeres (Tabla N° 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 El concepto de raza ha cambiado durante los más de 150 años representados en el IPUMS. 
Actualmente, la Oficina del Censo y otros consideran que la raza es una construcción sociopolítica, 
no científica o antropológica. A partir de 2000, la pregunta sobre la raza cambió sustancialmente 
para permitir a los encuestados informar tantas razas como se sintieran necesarias para describirse. 
(American Community Survey). 
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Tabla No. 3 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016, por raza y sexo. 

    

Grupo racial8 

Año 2012 Año 2016 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Blanco  445,837 58 234,135 59 211,702 56 544,165 56 272,655 55 271,510 56 

Negro  33,811 4 15,888 4 17,923 5 34,521 4 16,212 3 18,309 4 

Otra raza 295,218 38 149,085 37 146,133 39 395,288 41 204,351 41 190,937 40 

Total 774,866 100.0 399,108 100.0 375,758 100.0 973,974 100.0 493,218 100.0 480,756 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

 

 

 
8 Resulta complejo determinar en el mejor sentido de la palabra etnicidad al grupo que pertenecen los 
encuestados, tomando en cuenta que la mayoría respondió ser blanco cuando en Honduras no es un grupo 
predominante sino el mestizo que responde a la mezcla indígena-español, quizás quienes respondieron ser 
blancos se referían a dicho grupo. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2012. 

 

Para el año 2016, las mujeres comienzan a superar a los hombres migrantes de 

raza blanca, como en el caso de los negros, de igual manera se observa un aumento 

general en el grupo de otra raza.   

 

Como se manifestó en párrafos anteriores es difícil determinar el grupo étnico o 

racial de las personas, al tomar en cuenta el color de piel como se manifiesta en la 

variable al hablar de blancos o negros, resultaría más fácil determinar el grupo negro 

que presenta el porcentaje más bajo del total de ambos años en estudio con 4.4% 

en 2012 y 3.5% para el año 2016.    
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5.1.6 Años residir en los Estados Unidos (en intervalos) 
 

 

Los datos en la tabla No. 4 son significativos mostrando que la mayor parte de la 

población para el año 2012 tenía más de cinco años viviendo en Estados Unidos, 

llaman la atención los intervalos de 6-10 años y 21 años y más que suman una 

buena cantidad de personas, así mismo los casos que no aplican de 34% y 36% 

para los años 2012 y 2016 respectivamente, estarían reflejando a aquellas personas 

que nacieron en Estados Unidos, tomando en cuenta que la variable informa cuánto 

tiempo ha estado viviendo en los Estados Unidos una persona que nació en un país 

extranjero o en un área periférica de EE. UU.  

 

 

Tabla No. 4 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América 2012 y 2016 según: años en los Estados Unidos, en intervalos. 

 

Años en los 
Estados Unidos, en 

intervalos 

Año 2012 Año 2016 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N/A 263,997 34.0 134,601 34.0 129,396 34.0 348,447 36.0 177,055 36.0 171,392 36.0 

0-5 años 93,359 12.0 57,465 14.0 35,894 10.0 155,668 16.0 79,464 16.0 76,204 16.0 

6-10 años 128,734 17.0 65,646 16.0 63,088 17.0 86,961 9.0 45,919 9.0 41,042 9.0 

11-15 años 94,653 12.0 46,781 12.0 47,872 13.0 118,148 12.0 63,776 13.0 54,372 11.0 

16-20 años 65,724 8.0 32,641 8.0 33,083 9.0 97,289 10.0 52,579 11.0 44,710 9.0 

21+ años  128,399 17.0 61,974 16.0 66,425 18.0 167,461 17.0 74,425 15.0 93,036 19.0 

Total 774,866 100.0 399,108 100.0 375,758 100.0 973,974 100.0 493,218 100.0 480,756 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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En valores relativos se hace más visible la diferencia entre hombres y mujeres que 

han vivido en Estados Unidos, en algunos casos la diferencia es casi invisible y en 

la mayoría de las veces favorece a las mujeres, como se observa en el Gráfico No. 

6 a partir del intervalo de 6-10 años hasta 21 y más tiene una ventaja de entre 1 y 

2% a excepción del intervalo de 0-5 años donde los hombres tienen un 2% sobre 

las mujeres.   

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

 

Para el año 2016 es evidente que los valores absolutos aumentaron y favorecen un 

poco más a los hombres a diferencia del año 2012 donde las mujeres presentaban 

una leve ventaja, en el único intervalo donde las mujeres mantienen la mayoría de 

casos 5 años después es en el intervalo de 21 años y más, donde la diferencia es 
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de 18,611 por encima de los hombres, así mismo se observa que los casos en que 

no aplican siguen siendo altos al igual que en el año 2012. 

 

El gráfico No. 5 muestra el leve movimiento del que se hace mención en los datos 

absolutos donde los hombres se llevan la ventaja de entre 2% y 3% sobre las 

mujeres a excepción del intervalo de 21 y más años donde las mujeres están 

superan a los hombres por 4% de los casos de igual manera los casos que no 

aplican aumentaron en un 2% de total en comparación al año 2012.  

 

 
5.1.7 Estado de ciudadanía  
 

La variable; estado de ciudadanía, informa el estado entre ciudadanos naturalizados 

y no ciudadanos.  

 

De manera gráfica se pueden observar las grandes diferencias comparativas sobre 

el estado de ciudadanía, 51% del total de la población hondureña residente en 

Estado Unidos no tiene ciudadanía estadounidense, de los cuales la mayoría son 

hombres con 55% respecto al 46% de las mujeres, es decir, 18% de las mujeres 

tienen ciudadanía por naturalización, frente un 11% de los hombres naturalizados, 

en ese sentido, las mujeres están en mejores condiciones que los hombres.   
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Nuevamente la tabla No. 5 y el gráfico No. 6, refleja que los porcentajes que no 

aplican de 34% y 36%, se refieren a las personas que nacieron en Estados Unidos 

como se explicaba en la variable anterior. 

 

Tabla No. 5 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América 2012 y 2016 según: estado de ciudadanía. 

Estado de 
ciudadanía 

Año 2012 Año 2016 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N/A 265,460 34.0 135,354 34 130,106 35.0 350,246 36.0 178,315 36.0 171,931 36.0 
nacido en el 
extranjero de padres 
estadounidenses 9,394 1.0 4,196 1.0 5,198 1.0 9,092 1.0 3,887 1.0 5,205 1.0 
ciudadano 
naturalizado 108,492 14.0 41,932 11.0 66,560 18.0 130,608 13.0 51,067 10.0 79,541 17.0 

no es ciudadano 391,520 51.0 217,626 55.0 173,894 46.0 484,028 50.0 259,949 53.0 224,079 47.0 

Total 774,866 100.1 399,108 100.0 375,758 100.0 973,974 100.0 493,218 100.0 480,756 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

Con el paso de los años se hace evidente la tendencia al crecimiento general de la 

población de origen hondureña en Estados Unidos de América, interesa identificar 

como avanza el estado de la ciudadanía para los hondureños, para el caso hubo un 

aumento de 92,508 hondureños que no son ciudadanos, es decir que, del año 2012 

que eran 391,520 para el año 2016 eran 484,028 del total de la población, así 

también hubo aumento de los ciudadanos naturalizados que pasó de 108,492 en el 

año 2012 a 130,608 en el año 2016 que representa un aumento de 22,116 casos 

donde las mujeres siguen manteniendo la ventaja sobre los hombres.   
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De igual manera los valores relativos representados en el Gráfico No. 6 refleja igual 

que en el año 2012 la ventaja que tienen las mujeres sobre los hombres en cuanto 

a la ciudadanía por naturalización con 17% a un 10% de los hombres, así también 

sobresale que los hondureños que no son ciudadanos americanos con un 53% para 

los hombres y 47% de las mujeres lo que complementa la idea planteada de que las 

mujeres tienen un mejor estado de ciudadanía. 

    

5.1.8 Estado civil de la población migrante residiendo en EEUU, 2012 y 2016 
 

Para el estudio de la presente variable se tomó en cuenta la población mayor de 18 

años con la intención de filtrar aquella población menor de edad que no aplica en 

relación al indicador nunca se ha casado o soltero.  

 

Es interesante identificar la diferencia que hay entre los casados con cónyuge 

presente y ausente, en el primer caso, en 2012 representa el 34% de los casos, 

para 2016 alcanza 38.2%. Los casados con cónyuge ausente en 2012 representan 

4.7% y para 2016 5.2%, lo que puede estar indicando que la mayoría de hombres y 

mujeres una vez instaladas en su nuevo destino comienzan una vida de casados o 

bien haciendo uso de las redes provocan el reencuentro familiar.  

 

Llama la atención el caso de los divorciados, en mayor número se identifica entre 

mujeres en ambos años, pero es interesante que en proporción al año 2012 se 

redujo el número de casos para el 2016, que de igual manera se refleja en el total 

de divorciados para el quinquenio. 

 

En cuanto a los viudos se refleja de nuevo la tendencia de la mayor esperanza de 

vida para las mujeres tomando en cuenta que son más las mujeres viudas, es decir 

que mueren más hombres, para el año 2012,  1% de los hombres quedaron viudos 

a un 5.4% de las mujeres para el año 2016 aunque los porcentajes bajan 

predominan las mujeres con un 4.2% a un 0.2% de los hombres, es importante 

visualizar que el mayor número de casos de viudez se registran en edades 
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avanzadas lo que muestra que puede estar mostrando que la tendencia obedece 

más al ciclo de la vida que a causas trágicas o violentas. 

 

 

Tabla No. 6 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016, según estado civil y sexo. 

 

Estado Civil 

Año 2012 Año 2016 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Casado (cónyuge 
presente) 186,298 34.2 92,056 32.8 94,242 35.6 251,859 38.2 122,717 37.4 129,142 39.0 

Casado (cónyuge 
ausente) 25,637 4.7 16,692 6.0 8,945 3.4 34,105 5.2 19,137 5.8 14,968 4.5 

Viudo 16,988 3.1 2,720 1.0 14,268 5.4 14,608 2.2 798 0.2 13,810 4.2 

Divorciado 37,460 6.9 13,477 4.8 23,983 9.0 35,883 5.4 14,923 4.5 20,960 6.3 

Separado 26,311 4.8 8,043 2.9 18,268 6.9 29,866 4.5 11,033 3.4 18,833 5.7 

Nunca se ha Casado 
(soltero) 252,738 46.3 147,420 52.6 105,318 39.7 293,299 44.5 159,574 48.6 133,725 40.3 

Total 545,432 100.0 280,408 100.0 265,024 100.0 659,620 100.0 328,182 100.0 331,438 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

Las mujeres de nuevo tienen mayor número de casos en cuanto a divorciados y 

separados, prevaleciendo las divorciadas con 9% para el año 2012 y 6.3% para el 

año 2016 a un 4.8% y 4.5% de los hombres respectivamente, se puede observar 

que hay cierta relación entre el número de casados, divorciados y separados  en el 

sentido que hay un mayor número de mujeres casadas con cónyuge presente y 

ausente de la misma manera los porcentajes de divorciados y separados son 

mayores para las mujeres, tal y como lo muestran el gráfico No. 7. 

 

Llama la atención el alto número de solteros o que nunca se han casado que 

muestra mayores porcentajes que el resto de los aspecto ya analizados, en este 

indicador los hombres tienen mayor número de casos que las mujeres con 52.6% 
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para el año 2012 y 48.6% para el 2016, hay que recordar que en la presente variable 

se tomó en cuenta únicamente la población de origen hondureño mayor de 18 años 

por lo tanto, la edad no está afectando los datos antes mencionados, así mismo se 

refleja cierta relación en cuanto al número de casados, para el caso los hombres 

casados tiene menor porcentaje y tiene un porcentaje más representativo en la 

categoría solteros.    

 

5.1.9 Número de familias en los hogares de migrantes residiendo en EEUU, 

2012 y 2016 

 

Los números absolutos en la presente variable muestran que la mayoría de 

personas tanto para el año 2012 y 2016 se concentran en hogares con una familia, 

Entre los años objeto de estudio se registra  un aumento de 199,111 personas, para 

el 2016, aunque siguió aumentando, en el caso de los hogares con dos y tres 

familias la tendencia fue hacia la baja, por otra parte se observa que a partir de los 

hogares con cuatro hasta 10 familias comenzó a disminuir significativamente el 

número de personas en esos hogares con esos números de familias, para el 2016 

no se encuentran datos para seis y diez familias en el hogar.  

 

Tabla No. 7 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016, según número de familias en el hogar. 

Número de familias en el 
hogar Año 2012 Año 2016 

1 630,256 829,367 

2 88,849 95,069 

3 33,863 36,633 

4 15,163 10,342 

5 4,161 2,221 

6 1,445  

8 616 342 

10 513  

Total 774,866 973,974 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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En términos porcentuales para los hogares con una familia en el año 2012 hay un 

81% de personas concentradas en este tipo de hogar y un 85% para el año 2016 lo 

que representa un aumento de 4%, luego comienza una baja considerable en los 

hogares de dos hasta diez familias.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

 

 

5.1.10 Número de parejas casadas en el hogar de migrantes residiendo en 

EEUU, 2012 y 2016 

 

En el contexto de los hogares se identifica un mayor porcentaje de una pareja 

casada. Cuando hay más de una pareja se infiere que son familias extendidas u 

hogares. Llama la atención el alto número de los que no aplican, esto debido a que 

se está tomando la totalidad de casos sin excluir los menores de edad y 
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posiblemente las parejas que posiblemente viven juntas en el hogar, pero no están 

casadas.  

 

Tabla N°. 8 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016, según número de parejas casadas en el hogar. 

 

 

Número de parejas casadas en el Hogar Año 2012 Año 2016 

0 o N/A 297,650 328,062 

1 450,505 619,865 

2 26,645 25,957 

3 66 90 

Total 774,866 973,974 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

Los porcentajes más altos los reflejan los casos donde hay una pareja casada en el 

hogar con 58% para el año 2012 y 64% para el año 2016, por otra parte los casos 

en que no aplica o hay cero parejas que esté casada en el hogar con 38% y 34% 

respectivamente, lo que podrían estar reflejando los últimos datos, es que en el 

lapso de tiempo del periodo en estudio las personas que eran muy jóvenes para el 

año 2012 ya en el 2016 contrajeron matrimonio, por lo tanto el porcentaje de 

personas con una pareja en el hogar aumentó en un 6% para el año 2016 y se 

redujo para el mismo año, en un 4% los hogares con cero parejas o que no aplican 

como se muestra en el gráfico No. 9. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

 

5.1.11 Número de madres y padres en el hogar de migrantes residiendo en 

EEUU, 2012 y 2016 

 

En cuanto al número de madres de familia en el hogar se observa una mayor 

concentración hogares con una madre, teniendo 65% de casos para el año 2012 

con un aumento de 139,777 casos para el año 2016 que representa un 66.1%, llama 

la atención el descenso en el número de casos con tres familias en el hogar para el 

año 2016, como se muestra en la Tabla N° 9. 
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Tabla No. 9 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016, según número de madres en el hogar. 

 

Número de madres en el hogar Año 2012 Año 2016 

0 o N/A 189,561 213,451 

1 503,606 643,383 

2 73,833 111,571 

3 7,461 4,518 

4 405 1,051 

Total 774,866 973,974 
Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

El número de padres en el hogar mantiene la misma tendencia alta, que el número 

de madres. En cuanto a los hogares con un padre los números absolutos muestran 

416,714 casos concentrados para el año 2012 que representa un 53.8%, con un 

aumento de 146,307 casos para el año 2016 equivalente a 57.8%, es importante 

visualizar que hay un mayor número de casos concentrados de hogares con una 

madre tanto para el 2012 como para el año 2016 al comparar las tablas 10 y 9. 

 

Tabla N° 10 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016, según número de padres en el hogar. 

 

Número de padres en el hogar  Año 2012 Año 2016 

0 o N/A 328,608 369,061 

1 416,714 563,021 

2 29,478 41,734 

3 66 158 

Total 774,866 973,974 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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No puede pasar por alto los casos con cero madres o padres en el hogar o que no 

aplican, en los casos de los hogares con cero madres o que no aplican son más 

bajos para ambos años en estudio que el número de casos de hogares con cero 

padres o que no aplican lo que refleja la variación en favor de los hogares con una 

y dos madres para el 2012 y 2016, es posible que se esté reflejando el retorno de 

más hombres que mujeres a Honduras.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

Las variables e indicadores demográficos desarrollados en el objetivo desarrollado 

muestran importantes variaciones, es evidente el aumento general de la población 

de origen hondureño en Estados Unidos de América, que pasó de 774,866 en el 

año 2012 a 973,974 para el año 2016 eso representa un aumento de 199,108 casos 

en 5 años. La variable sexo mostró en la mayoría de los casos ventajas a favor de 

los hombres, pero que tiende a ir disminuyendo, por ejemplo, del total de la 

población para el año 2012 había una diferencia de 4% entre hombre y mujeres, 

para el año 2016 esa diferencia se redujo a un 2%, en algunos casos las mujeres 
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sobrepasan a los hombres. El índice de masculinidad para el año 2012 era de 

106.21% y de 102.59% para el año 2016. 

Por otra parte, parece observarse un determinismo geográfico en cuanto a los 

Estados en los que prefieren vivir los hondureños en Estados Unidos, que podría 

estar marcado por las condiciones climáticas al identificar que la mayor parte de 

población está concentrada en el sur del país. 

 

  

5.2 Características económicas de la población de migrantes residiendo en 

Estados Unidos para los años 2012 y 2016 

 

El presente objetivo muestra las características económicas en variables 

específicas como el estado del empleo y el ingreso según el logro educativo, donde 

podrá observarse la posible relación entre ambas variables o si una determina o no 

que se cumpla la otra. 

 

5.2.1 Estado del empleo 
  

Para el año 2012 el mayor número de personas hondureñas migrantes en EEUU  

se encontraban empleadas, sin embargo, al sumar el resto de los indicadores es 

decir, los que no aplican están desempleados o no están insertos como la fuerza de 

trabajo, cifra que  supera el número de los que están empleados por 20,350 casos, 

así también se observa que los hombres empleados superan a las mujeres por 

72,038 casos, lo que mantiene la lógica en que hay menos casos de hombres 

desempleados o que no están insertos como fuerza de trabajo. 

 

En el gráfico No. 11 se evidencia la disparidad en los porcentajes entre empleados 

y desempleados con un 56% para los hombres empleados y un 41% las mujeres, 

por otra parte 5% hombres desempleados a un 6% de mujeres, que si bien es cierto 

sólo es de 1% la diferencia de desempleo, los números relativos favorecen a los 
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hombres en los totales, llama la atención el alto porcentaje de las mujeres que no 

están en la fuerza de trabajo con 26% a un 11% de los hombres.  

 

Tabla No. 11 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016, según estado del empleo. 

 

Estado del empleo 

Año 2012 Año 2016 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N/A 211,044 27.24 108,381 27.16 102,663 27.32 284,990 29.26 149,483 30.31 135,507 28.19 

Empleado 377,258 48.69 224,648 56.29 152,610 40.61 468,383 48.09 277,653 56.29 190,730 39.67 

Desempleado 44,775 5.78 21,541 5.40 23,234 6.18 33,530 3.44 13,760 2.79 19,770 4.11 

No en la fuerza de 
Trabajo 141,789 18.30 44,538 11.16 97,251 25.88 187,071 19.21 52,322 10.61 134,749 28.03 

Total 774,866 100.0 399,108 100.0 375,758 100.0 973,974 100.0 493,218 100.0 480,756 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

 

Una persona no está en la fuerza laboral si, esa persona no opera ninguna granja o 

negocio; no tiene trabajo; no trabaja por paga; no es un trabajador familiar no 

remunerado; y no está buscando ni disponible para trabajar. La mayor parte de la 

categoría está compuesta por amas de casa a tiempo completo, jubilados, 

estudiantes que no tienen otra ocupación, personas que no pueden trabajar 

permanentemente y personas que simplemente eligen no trabajar o buscar trabajo.  

(Steven Ruggles, Sarah Flood, Ronald Goeken, Josiah Grover, Erin Meyer, Jose 

Pacas y Matthew Sobek. IPUMS USA: Versión 9.0 [conjunto de datos]. Minneapolis, 

MN: IPUMS, 2019). 

 

Para el año 2016 se puede observar un crecimiento en el número de empleados 

con un total de 468,383, que representan 91,125 casos más que el año 2012, pero, 

aunque el número de empleados es alto, es superado por aquellos casos que no 
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aplican o que no están en la fuerza de trabajo que representan 472,061 casos, es 

decir 3,678 más que los empleados, en cuanto a los desempleados el número es 

relativamente bajo en comparación al resto de estados de empleo.  

 

Es evidente que tanto en el año 2012 y 2016 la fuerza laboral en su mayoría se 

encuentra empleada, favoreciendo los porcentajes a los hombres con mayor empleo 

en 2012 con 56.29%, respecto a 40.61% de mujeres empleadas y menos 

desempleo para los hombres con 3%, de igual manera se observa que la tendencia 

a tener un mayor porcentaje de empleados es para los hombres.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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Para el año 2016 hay un aumento en el porcentaje de casos que no están en la 

fuerza de trabajo, manteniéndose las mujeres en su mayoría, representando un 28% 

para el año 2016 y 26% en 2012. Es importante señalar los casos que no aplican, 

para el año 2012 las mujeres tenían una leve ventaja con 27.32% a un 27.16% de 

los hombres, pero en el 2016 los porcentajes cambian a favor de los hombres con 

un 30% y en el caso de las mujeres 28% que no aplican.  

 

 

5.2.2 Ingreso según logro educativo 
 

En este apartado se informa sobre los ingresos personales totales antes de 

impuestos de cada encuestado de todas las fuentes para el año anterior, la encuesta 

fue aplica a personas mayores de 15 años. 

 

Es evidente que el nivel educativo influye en el ingreso personal, de acuerdo a la 

información se puede constatar que a partir de la educación superior el ingreso 

mejora tanto para los hombres como para las mujeres, para el 2012 los hombres 

con título profesional más allá de una licenciatura, manifestaron haber tenido en 

promedio un ingreso de 142,078.43 dólares anuales, para el año 2016 las personas 

con maestría manifestaron tener el ingreso promedio más alto con 128,543.76 

dólares anuales. Así mismo se evidencia la ventaja de los hombres en relación a las 

mujeres superando el ingreso promedio en cada uno de los logros educativos 

alcanzados.   
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Tabla No. 12 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016, ingreso según logro educativo. 

 

 Año 2012 Año 2016 
Ingreso según logro 
educativo  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Diploma de Secundaria 20,735.97 11,466.57 32,202.54 26,202.79 14,164.01 40,366.80 

Licenciatura 42,113.93 34,623.24 76,737.17 54,127.75 29,400.16 83,527.91 

Maestría 59,713.19 44.925.48 59,713.19 67,810.73 60,733.03 128,543.76 

Título profesional más allá de 
una licenciatura 

142,078.43 62,250.28 204,328.71 95,744.89 18,528.85 114,273.74 

Doctorado 88,766.82 42,455.80 131,222.62 50,000.00 48,933.33 98,933.33 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

Los indicadores con respecto al estado del empleo muestran ventajas significativas 

para ambos sexos si se toma en cuenta que tanto hombres como mujeres en su 

mayoría se encuentran empleados, los hombres se posicionan mejor que las 

mujeres por arriba de un 10% como se muestra en el gráfico No. 11. Por otra parte, 

el nivel educativo no excluye la probabilidad de tener un empleo, pero si influye en 

el ingreso que pueda tener una persona, como se aprecia en el gráfico No. 12, 

donde los ingresos más bajos están en las personas que sólo tienen diploma de 

secundaria.    
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5.3 Características educativas de la población de migrantes residiendo en 

Estados Unidos  

 

A continuación, se estudiarán las características educativas observando las 

variables de asistencia escolar, logro educativo y proficiencia del idioma inglés de 

la población migrante residiendo en Estados Unidos. 

 

 

5.3.1 Asistencia Escolar de la población de migrantes residiendo en Estados 
Unidos 
 

La asistencia escolar indica si el encuestado asistió a la escuela durante los últimos 

tres meses en que se hizo la encuesta, y el universo son personas con tres años o 

más. 

 

Para el año 2012, los indicadores muestran una leve variación a favor de las 

mujeres, que sí asisten a la escuela con 28.3% de casos, respecto a un 26.2% de 

los hombres, lo que explica que hay un mayor número de hombres que no asisten 

a la escuela con 26,658 casos más que las mujeres es decir que este valor absoluto 

se vuelve negativo para los hombres, aunque sólo se muestra la asistencia y no los 

años de escolaridad que se han alcanzado, esto refleja que para el año 2012 las 

mujeres estaban mejor que los hombres como muestra la tabla No. 13. 
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Tabla No. 13 población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América 2012 y 2016: según asistencia escolar. 

 

Asistencia escolar 

Año 2012 Año 2016 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N/A 42,440 5.5 20,529 5.1 21,911 5.8 57,827 5.9 31,854 6.5 25,973 5.4 

No, no en la escuela 521,416 67.3 274,037 68.7 247,379 65.8 633,234 65.0 318,023 64.5 315,211 65.6 

Sí, en la escuela 211,010 27.2 104,542 26.2 106,468 28.3 282,913 29.0 143,341 29.1 139,572 29.0 

Total 774,866 100.0 399,108 100.0 375,758 100.0 973,974 100.0 493,218 100.0 480,756 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

 

Gráficamente se puede observar la diferencia planteada que favorece a las mujeres 

con 66% y pone en evidencia la desventaja de los hombres con 69% de los casos 

que no asisten a la escuela, de esta manera, se refleja en los valores relativos la 

mejor asistencia de las mujeres con un 28% lo que muestra una ligera diferencia de 

un 2% sobre los hombres, por otra parte los porcentajes muestran que la mayoría 

de casos está por encima de la edad escolar por lo que no están asistiendo a la 

escuela, así mismo se puede notar que 5% de los casos no aplica para asistir a la 

escuela, es decir que tienen menos de tres años de edad según muestra el gráfico 

No. 13. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

Para el año 2016 la asistencia escolar cambia a favor de los hombres con 3,769 

casos más que las mujeres, a diferencia del año 2012 que las mujeres tenían 1,926 

casos más que los hombres, así también se puede notar que en los casos que no 

aplican los hombres superan a las mujeres por 5,881 casos contrario al año 2012 

donde las mujeres superaban a los hombres, pero si se va a mantener la tendencia 

en cuanto a no asistir a la escuela por parte de los hombres con 2,812 casos sobre 

las mujeres. 

 

Los valores relativos reflejados en el Gráfico N° 13, muestra que la relación 

porcentual en la asistencia cambia en comparación a los datos absolutos, dando 

como resultado una igualdad porcentual entre ambos sexos con 29% de los casos, 
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por otra parte los datos relativos favorecen a los hombres en el indicador de no 

asistencia a la escuela con  64% bajando  5% en comparación al año 2012, a un 

66% de las mujeres para el mismo año, que de igual manera se mantuvo para el 

año 2016, pero que el descenso que tuvieron los hombres los favorece con 2% 

menos de no asistencia escolar. 

 

 

5.3.2 Logro educativo de la población de migrantes residiendo en Estados 
Unidos 
 

La presente variable indica el logro educativo de los encuestados, medido por el 

año más alto de escuela o título completado. Teniendo en cuenta que la finalización 

difiere del año más alto de asistencia escolar; por ejemplo, los encuestados que 

asistieron al décimo grado pero que no terminaron fueron clasificados por haber 

completado el noveno grado. 

 

De los datos expuestos en la tabla N° 16, llaman la atención los casos con algún 

nivel de educación básica con 293,375 casos siendo los hombres la mayoría con 

161,748 casos, en segundo lugar, están las personas que recibieron diploma de 

secundaria, de igual manera los hombres superan a las mujeres por 2,731 casos, 

en el sistema de postgrado los hombres siguen teniendo ventajas sobre las mujeres 

a excepción de las maestrías donde presentan 1,346 casos más que los hombres.  
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Tabla No. 14 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América 2012 y 2016 según: logro educativo. 

 

Logro educativo 

Año 2012 Año 2016 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

N/A 42,440 6.3 20,529 5.9 21,911 6.8 57,827 6.98 31,854 7.72 25,973 6.25 

No completó 
escolarización 57,552 8.5 29,520 8.5 28,032 8.6 80,780 9.75 41,537 10.06 39,243 9.44 

Preescolar 12,788 1.9 6,702 1.9 6,086 1.9 14,378 1.74 7,147 1.73 7,231 1.74 

Jardín de infantes 13,875 2.1 6,500 1.9 7,375 2.3 18,762 2.26 10,888 2.64 7,874 1.89 
Alguno de los tres 
niveles de educación 
básica 293,375 43.6 161,748 46.3 131,627 40.6 335,305 40.46 169,337 41.02 165,968 39.91 

Diploma de 
secundaria 126,155 18.7 64,443 18.5 61,712 19.0 159,947 19.30 80,903 19.60 79,044 19.01 

Menos de un año de 
universidad 17,539 2.6 8,941 2.6 8,598 2.6 24,375 2.94 12,463 3.02 11,912 2.86 

Uno o más años de 
universidad sin título 60,041 8.9 26,696 7.6 33,345 10.3 77,185 9.31 35,623 8.63 41,562 9.99 

Licenciatura 36,213 5.4 17,488 5.0 18,725 5.8 46,288 5.59 17,033 4.13 29,255 7.03 

Maestría 8,620 1.3 3,637 1.0 4,983 1.5 10,635 1.28 4,555 1.10 6,080 1.46 
Título profesional más 
allá de una 
licenciatura 3,192 0.5 1,766 0.5 1,426 0.4 2,875 0.35 1,322 0.32 1,553 0.37 

Doctorado 1,748 0.3 1,067 0.3 681 0.2 291 0.04 111 0.03 180 0.04 

Total 673,538 100.0 349,037 100.0 324,501 100.0 828,648 100.0 412,773 100.0 415,875 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

En el grafico No. 14 casi se invisibilizan los casos con el nivel de postgrado con 

apenas 1.3% las maestrías y un 0.3% los doctorados, lo que muestra que si bien es 

cierto hay migración de mano de obra calificada para el año 2012 no es tan 

representativo al resto de los casos, siendo los casos con alguno de los tres niveles 

de educación básica los más representativos. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

Al igual que en el año 2012 se va a mantener el mayor número de casos para las 

personas que lograron por lo menos uno de los niveles de educación básica con un 

aumento de 41,930 casos para el año 2016, de los cuales 7,589 corresponde a los 

hombres y 34,341 para las mujeres lo que muestra que las mujeres crecieron 

muchos más proporcionalmente cinco años después a pesar que los totales 

favorecen a los hombres. Por otra parte, llama la atención la baja que tuvo el número 
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de casos con doctorados que de 1,748 en el 2012 pasó a 291 para el año 2016 y 

que a diferencia del año 2012 le da la ventaja a las mujeres como se muestra en el 

gráfico No. 14.  

 

Para el año 2016 hubo un leve aumento a favor de los hombres que lograron un 

diploma de secundaria que de un 18.5% del 2012 pasaron a un 19.60% al completar 

el quinquenio, en el caso de las licenciaturas las mujeres presentan una leve ventaja 

para el año 2012, pero que se vuelve más evidente para el año 2016 con un 3%, 

por otra parte cabe destacar los casos que no completaron la escolarización que es 

bajo en relación a los que alcanzaron algún logro, pero que tuvo un leve aumento 

en relación al año 2012. 

 

5.3.3 Proficiencia del idioma inglés  
 

El concepto de proficiencia (ingl. Proficiency) remite a la capacidad que una persona 

demuestra en el uso de una lengua extranjera. Puede aplicarse tanto al uso global 

de la lengua como al de una sola destreza lingüística; uso de la lengua oral o escrita. 

(Diccionario de Términos claves de español como Lengua Extranjera). 

 

En la encuesta, la variable si habla inglés, indica si el encuestado habla sólo inglés 

en casa y también informa qué tan bien el encuestado que habla un idioma diferente 

al inglés en casa, habla inglés. (American Community Survey, 2012 y 2016). 

 

De manera general puede observarse en el gráfico No. 15 que la capacidad que 

tienen la población migrante de hondureños que reside en Estados Unidos del uso 

del inglés es relativamente aceptable si se toma en cuenta que un 33.5% del total 

de los casos para el año 2012 si habla muy bien el inglés y un 31.7% para el 2016, 

así mismo el resto de categorías que hacen mención a hablar el inglés muestran 

porcentajes altos que contrasta con un 9.7% de personas que no hablan inglés para 

el año 2012 y un 12.7% para el 2016. Los casos que no aplican son los que 

quedaron en blanco o eran menores de 5 años debido a que la encuesta tomaba a 
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las personas mayores de 5 años. Así mismo se puede apreciar que los hombres 

tienen mayor proficiencia al inglés que las mujeres en todas las categorías a 

excepción de la categoría de hablar muy bien el inglés donde las mujeres están a 

un promedio de 2.4% sobre los hombres, pero también los datos muestran que son 

más las mujeres que no hablan inglés superando a los hombres en 3.1% para el 

año 2016.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

Como es imperativo pensar la educación incide en el bienestar de las personas, en 

el objetivo anterior se demostró que de igual manera influye en el ingreso. Por otra 

parte, se muestra en el gráfico No. 13 que la mayoría de la población no asiste a la 

escuela, esto es porque en su mayoría están en edad para trabajar para el 2016 

cerca del 30% de la población asistía a la escuela. Se observa que la mayoría de la 

población sólo tiene alguno de los tres niveles de educación básica por tanto el 
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ingreso si se relaciona con este indicador será bajo, pero cabe destacar la 

proficiencia que existe hacia el idioma inglés que puede ser un aspecto a favor en 

las relaciones interpersonales como laborales, en ese sentido el idioma deja de ser 

una barrera laboral mejorando los ingresos personales y familiares.  

 

 

5.4 Características de las viviendas de la población de migrantes residiendo 

en Estados Unidos para los años 2012 y 2016 

 

Este apartado indica si la unidad de vivienda fue alquilada o propiedad de sus 

habitantes. Las unidades de vivienda adquiridas con una hipoteca u otros acuerdos 

de préstamo se clasifican como "propias", incluso si el pago aún no se ha 

completado. 

 

5.4.1 Estado de la vivienda de la población migrante residiendo en EEUU 
 

La Tabla N° 13 evidencia que en la mayoría de los casos los migrantes alquilan una 

vivienda y a su vez pagan en efectivo, esto representa un 65.4% para el año 2012 

a un 67.1% para el año 2016, por otra parte, son representativos los casos que 

tienen propiedad de su vivienda por préstamo o hipoteca 27.2% disminuyendo en 

un 4.8% para el año 2016, lo que podría estar explicando el aumento de la propiedad 

libre para el 2016 que pasó de 4.6% en el año 2012 a 8.0% para el final del 

quinquenio en estudio.  

 

El alquiler en efectivo podría estar indicando el tema del estatus migratorio de los 

encuestados que al ser indocumentados podrían tener ciertas restricciones para 

acceder al sistema financiero. 
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Tabla N° 15 Población de migrantes que reside en Estados Unidos 2012 y 2016: 

según estado de la vivienda. 

 

Estado de la vivienda  
Año 2012 Año 2016  
N° % N° % 

N/A 14,942 1.9 15,733 1.6 

Propiedad libre y clara 35,401 4.6 77,954 8.0 

Propiedad de hipoteca o préstamo  210,461 27.2 218,425 22.4 

Sin alquiler en efectivo 7,298 0.9 8,758 0.9 

Con alquiler en efectivo 506,764 65.4 653,105 67.1 

Total 774,866 100.0 973,975 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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5.4.2 Enseres de la vivienda de la población migrante residiendo en EEUU 
 

La tabla No. 14 muestra algunos elementos que tiene una vivienda de los migrantes 

residentes en Estados Unidos de América, estos facilitan la vida a sus ocupantes, 

los enseres tomados en cuenta a criterio particular forman parte de un cuadro básico 

que debe tener toda vivienda.  

 

Se destaca tanto para el año 2012 como el 2016 la tenencia de todos los enseres 

propuestos al análisis, con un promedio de la existencia de los cuatro enseres para el 2012 

de un 97.65% a un 0.4% de la no existencia de los mismos, para el año 2016 refleja un leve 

aumento la existencia de todos los enseres propuestos de 0.55%, pasando a 98.2%, a su 

vez se refleja una leve disminución de la no existencia de los enseres que es proporcional 

al aumento que hubo para el año 2016.  

 

 

 

 

Tabla N° 16 Población de origen hondureño que reside en Estados Unidos de 

América de 2012 y 2016: enseres de la vivienda. 

 2012 2016 

Enseres de la 
vivienda Si No N/A Total Si No N/A Total 

Estufa 97.8 0.3 1.9 100 98.2 0.2 1.6 100 

Refrigerador 97.8 0.2 1.9 100 98.2 0.2 1.6 100 

Plomería 97.3 0.8 1.9 100 98.1 0.3 1.6 100 

Ducha 97.7 0.3 1.9 100 98.3 0.1 1.6 100 
 
Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la American Community Survey, 2012 y 2016. 

 

  

Las características de la vivienda muestran que los migrantes hondureños viven en 

condiciones relativamente favorables aunque en su mayoría no son propietarios de 

la vivienda es decir que alquilan o rentan, es de destacar que un 30% de la población 

tenía propiedad de la vivienda para el año 2016, todas las características estudiada 

dejan un panorama del esfuerzo casi sobrehumano al que se someten los migrantes 

hondureños que trabajan para tener condiciones de vida relativamente favorables 

durante su estadía como migrantes pero también generar los ingresos para poder 

enviar a los familiares que dejan en su país de origen.  
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VI. CONCLUSIONES  
 

         

• Las variables e indicadores demográficos muestran importantes variaciones en 

el lapso de tiempo que se sometió al estudio, es decir del año 2012 al 2016 es 

evidente el aumento general de la población de origen hondureño en Estados 

Unidos de América, que pasó de 774,866 casos en el año 2012 a 973,974 para 

el año 2016 eso representa un aumento de 199,108 casos en un promedio de 

5 años. La variable sexo fue cruzada con todas las variables que fueron 

sometidas al análisis, observándose en la mayoría de los casos ventajas a favor 

de los hombres, pero que tiende a ir disminuyendo, por ejemplo, del total de la 

población para el año 2012 había una diferencia de 4% entre hombre y mujeres, 

para el año 2016 esa diferencia se redujo a un 2%, en algunos casos las mujeres 

sobrepasan a los hombres. El índice de masculinidad para el año 2012 era de 

106.21% y de 102.59% para el año 2016. 

 

• Se evidenció que tanto en el año 2012 y 2016 la fuerza laboral en su mayoría 

se encontraba empleada, con 48.69% y 48.09% del total respectivamente para 

cada año, favoreciendo los porcentajes a los hombres con mayor empleo 

56.29% a un 40.61% en el año 2012 y 56.29 a un 39.67% en año 2016 

respectivamente. Para el 2016 hubo un porcentaje total de menos desempleo 

para los hombres con un 3%.  

Queda comprobado que el nivel educativo no excluye la probabilidad de tener 

un trabajo si influye significativamente en el ingreso personal, de acuerdo a la 

información encontrada se puede notar que a partir de la educación superior el 

ingreso mejora tanto para los hombres como para las mujeres, para el 2012 los 

hombres con título profesional más allá de una licenciatura, manifestaron haber 

tenido en promedio un ingreso de 142,078.43 dólares anuales, para el año 2016 

las personas con maestría manifestaron tener el ingreso promedio más alto con 

128,543.76 dólares anuales. Así mismo se evidencia la ventaja de los hombres 
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en relación a las mujeres superando el ingreso promedio en cada uno de los 

logros educativos alcanzados. 

 

• Sobre el estado de la vivienda en que habitan los hondureños en Estados 

Unidos de América, se evidenció que en la mayoría de los casos los migrantes 

alquilan una vivienda y a su vez pagan en efectivo, esto representa un 65.4% 

para el año 2012 y un 67.1% para el año 2016, por otra parte, son 

representativos los casos que tienen propiedad de su vivienda por préstamo o 

hipoteca 27.2% disminuyendo en un 4.8% para el año 2016, lo que podría estar 

explicando el aumento de la propiedad libre para el 2016 que pasó de 4.6% en 

el año 2012 a 8.0% para el 2016. Se infiere en cuanto al alquiler en efectivo, 

podría estar relacionado al tema del estatus migratorio de los encuestados que 

al ser indocumentados podrían tener ciertas restricciones para acceder al 

sistema financiero y prefieren esa forma de pago. 

Así mismo en cuanto a los enseres o mobiliario propuestos al análisis se puede 

constatar la existencia de los mismos para el año 2012 y 2016, con un promedio 

de los cuatro enseres para el 2012 de un 97.65% a un 0.4% de la no existencia 

de los mismos, para el año 2016 refleja un leve aumento la existencia de los 

enseres propuestos de 0.55%, pasando a 98.2%, a su vez se refleja una leve 

disminución de la no existencia de los enseres que es proporcional al aumento 

que hubo para el año 2016.   

• Sobre el estado de la ciudadanía los datos mostraron que la mayor parte de la 

población para el año 2012 tenía más de cinco años viviendo en Estados Unidos 

de América, llaman la atención los intervalos de 6-10 años y 21 años y más que 

suman un buen número de personas, así mismo los casos que no aplican son 

altos con 34% del total, estos representan a los nacidos en Estados Unidos, si 

se toma en cuenta que la variable informa cuánto tiempo una persona que nació 

en un país extranjero o área periférica de los Estados Unidos había estado 

viviendo en los Estados Unidos.  

Por otra parte, resalta la diferencia entre hombres y mujeres que han vivido en 

Estados Unidos para el año 2012, en algunos casos la diferencia es casi 



 

89 

 

invisible y en la mayoría de las veces favorece a las mujeres, a partir del 

intervalo de 6-10 años hasta 21 y más tiene una ventaja de entre 1 y 2% a 

excepción del intervalo de 0-5 años donde los hombres tienen un 2% sobre las 

mujeres.  

 

Para el año 2016 se observaron grandes diferencias comparativas sobre el 

estado de ciudadanía con un 51% del total de la población que no tiene 

ciudadanía estadounidense de los cuales la mayoría son hombres con un 55% 

a un 46% de las mujeres que es comparable a un 18% de mujeres que tienen 

ciudadanía por naturalización a un 11% de los hombres naturalizados, en ese 

sentido las mujeres están en mejores condiciones que los hombres.   

 

De igual manera los valores reflejaron igual que en el año 2012 la ventaja que 

tienen las mujeres sobre los hombres en cuanto a la ciudadanía por 

naturalización, con un 17% a un 10% de los hombres, así también sobresale los 

hondureños que no son ciudadanos americanos con un 53% para los hombres 

a un 47% de las mujeres lo que complementa la idea planteada de que las 

mujeres tienen un mejor estado de ciudadanía. Situación que puede estar 

mostrando que los hombres están más expuestos a ser detenidos por agentes 

migratorios y a ser deportados.   

 

 La información expuesta en base a los objetivos y variables estudiadas, muestra 

una fotografía del estado de la población de origen hondureño que vive en Estados 

Unidos de América entre los años 2012 y 2016, pretendiendo que sea una ventana 

abierta a futuros estudios sobre migración internacional.      
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