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Los movimientos migratorios han marcado un gran precedente a nivel mundial, y en la última década, aumentan en
grandes cantidades. A partir del año 2010, la migración en la región centroamericana crece a pasos agigantados, en
ella se incluye Honduras. Al inicio de esta década, este fenómeno se observaba como un hecho aislado, donde se
reflejaba iniciativas aisladas y se presentaban de manera individual, y, actualmente, observamos que se involucran
comunidades con sus propias características, y por diferentes razones, se ven obligados a migrar de su nación.

De acuerdo al (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) en el “Estudio donde ofrece una radiografía de la
migración de Centroamérica en EE.UU.” el 9% de la población de El Salvador, Guatemala y Honduras vive en
Estados Unidos (un promedio de tres millones de personas), y el 60% de ellas migraron de manera irregular. El
perfil del migrante en estos tres países es una persona joven, provenientes de ámbitos regionales, rurales o de
grupos étnicos que se plantea una migración temporal y posteriormente busca permanecer en Estados Unidos o
España y su nivel educativo es bajo en comparación a otros migrantes, pero un poco más alto que el de su país de
origen.

Migración en Honduras
Siendo este un fenómeno muy complejo que se agudiza año con año, se puede relacionar con factores históricos,
políticos, sociales, económicos y agregando el medio ambiente y los desastres naturales. En Honduras, el fenómeno
de la migración no presenta un estudio constante acerca de las causas de ello, de tal manera que año con año
incrementa de manera constante y se convierte en un suceso normal. De acuerdo al estudio realizado en el periodo
comprendido de 2010 al año 2019, la migración crece a causa de diferentes temas sociales como la pobreza, que,
según el Instituto Nacional de Estadística, es del 72.4%, en los cuales el 44.6% viven en extrema pobreza, lo cual
significa que 6.7 millones de hondureños no cuentan con los medios necesarios para el desarrollo pleno en la
sociedad.

Otra de las principales causas de este fenómeno es el subempleo, ya que en Honduras en los años 2009-2019 la
tasa de subempleo aumentó en más de un millón de personas hasta alcanzar el 2.4 millones de personas
subempleadas, lo cual supone que el 63% de la población económicamente activa labora menos de las horas
deseadas, con un salario mínimo y hasta menor. En términos económicos, es importante incorporar el tema de las
personas que ni estudian, ni trabajan (NINIS), ya que la mayor parte de la población que emigra de Honduras, son
parte de este grupo, siendo este un problema sociológico donde no se brindan los medios necesarios para un
desarrollo plena de la población en general.

En los estudios realizados acerca del perfil del migrante, las principales causantes de este fenómeno son pobreza y
la falta de oportunidades, sin embargo, en los últimos años, se ha incorporado la violencia desenfrenada en
Honduras, en cual, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH, 2019) la tasa de homicidios se sitúa en 41.83 personas por cada 100,000 habitantes, y es por esto que para
el año 2019 nos ubicamos en el 3er puesto a nivel mundial, presentando una situación crítica en el entorno social de
Honduras.
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Tabla 1/ Elaboración propia con datos de INE/CEPAL/CELADE/SEPOL;
Observatorio de la violencia, UNAH 2020; BCH 2019

Al momento de estudiar los datos acerca de las diferentes causas del porqué la población migra de Honduras,
determinamos que gran parte de la población se encuentra en una difícil situación, donde una de las principales
salidas para subsistir y aumenta el nivel de vida, es salir del territorio nacional en búsqueda de nuevas
oportunidades. Según la (Organización Internacional para los Migrantes, 2021) en los últimos años, muchos de los
hondureños que decidieron migrar de manera irregular, poseían un trabajo (en su país), pero la condición del
empleo era en condiciones de precariedad o no se traducía en una mejora de su vida, o tenían bajos niveles
educativos, siendo este uno de los principales causantes, y generando un impacto negativo principalmente en las
mujeres de Honduras. (Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH, 2020)

Un tema que llama mucho la atención en los procesos migratorios en la última década, es la feminización de este,
ya que la mayor parte de las personas que deciden realizar este proceso son mujeres. El tema migratorio es
multicausal, por lo que las personas pueden tener muchas razones para migrar, no obstante, una de las principales
razones por las cuales, gran parte de este fenómeno son mujeres, se debe a la alta cantidad de femicidios, el cual
alcanza 278 muertes violentas de mujeres en el año 2020 (Centro de Derechos de Mujeres, 2021) y es por esto que
buscan de salvaguardar su vida y la de sus familiares en el extranjero.

Según (swissinfo.ch, 2021) en el informe “Hondureños que emigran por una vida mejor” la crisis económica de
Honduras, ha hecho que la ruta para buscar un nivel de vida no sólo se Estados Unidos, sino también España,
donde se presenta la necesidad de mano de obra para labores de cuidado de personas en España y es por esto que
ocurren los cambios en la ruta migratoria, y esto ha llevado en las últimas dos décadas a más de 90.000
hondureños, en su mayoría mujeres, a emigrar hacia ese país europeo.

 



Frente a lo expuesto acerca de las diferentes causas por la cuales los hondureños emigran, podemos partir de la
premisa que, a diferencia de décadas anteriores, la cantidad de personas que deciden salir del país se ha triplicado.
Sin embargo, existe una preocupación en cuanto al papel de las políticas públicas gubernamentales con respecto a
la problemática migratoria, ya que presentan grandes rezagos e inconsistencias debido a la falta de iniciativas o
incapacidad de los gobernantes.
Desde el punto de vista político y del impacto que tiene la migración en el escenario local, la visión estatal es
reducida y muy limitada. No hay una política migratoria definida, con la coherencia e integralidad necesaria, de largo
plazo y con visión de futuro el Estado y la clase política conciben la migración desde una perspectiva dual y
restringida: Como fuente de remesas familiares que contribuyen a mantener un relativo equilibrio macroeconómico o
como espacio apropiado para captar apetecidos votos en el exterior. (CEDOH, 2005).

En Honduras, es necesario realizar un análisis retrospectivo en diferentes temas, donde es necesario centrarse en
la migración ilegal. Si bien es cierto, en términos económicos, las remesas representan alrededor del 20 % del
producto interno bruto (PIB) y se han constituido en uno de los principales sustentos de muchas familias del país
(BCH, 2020). A pesar de ello, este tema requiere un análisis exhaustivo acerca de las políticas públicas, donde se
creen iniciativas idóneas donde se realice un análisis social, sociológico, económico, político e histórico, en el que
se deben incluir estrategias en el que se incentive la inversión social, y que, por medio de ello, se generen los medio
necesarios y suficientes en los diferentes ámbitos para el desarrollo pleno de la población hondureña.

Para concluir, el tema de la migración es un desafío para las generaciones de Honduras, donde hay quienes
emigran porque en nuestra nación la mitad de la población vive bajo la línea de la pobreza. Hay quienes migran
para reencontrarse con sus familiares en el Norte. Pero hay también quienes, más que migrar, huyen. La migración
no debe ser una alternativa para paliar la situación socioeconómica y que esta genere una contradicción en el
desarrollo, en el que la percepción de pasividad por parte del ciudadano hacía el gobierno como protector, genere
un sentido de desprotección, que esto obligue al ciudadano a tomar su propia estrategia de subsistencia, y, en
última instancia, es migrar a países donde puede estar más seguro; el lugar más seguro, debe ser Honduras, y el
deseo de salir adelante debe de permanecer en Honduras. (Centeno Sarmiento, 2021)
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 Ilustración 1/Elaboración propia con datos del INE
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