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RESUMEN 

 

La migración constituye uno de los principales componentes de la dinámica 

demográfica es un elemento decisivo de los procesos de redistribución espacial de las 

poblaciones e incide en las estructuras económicas, sociales y demográficas de un 

país. La migración interna es un fenómeno que históricamente está asociado con los 

procesos de desarrollo, las crisis políticas industrialización, urbanización y 

mejoramiento en las condiciones de vida de la población. La migración al Distrito 

Central en los últimos años se ha incrementado. Para el año 2013, se registró una 

población de 315,903 inmigrantes, de los cuales el 62% fueron mujeres y el 38% 

hombres, estas poblaciones están comprendidas entre las edades de 15 y 69 años.   

 

Las características sociodemográficas más relevantes de los inmigrantes son: 

predomina la procedencia rural mayoritariamente de los departamentos de Francisco 

Morazán, Choluteca y El Paraíso, tienen baja escolaridad, un 52% está en condiciones 

de pobreza, tienen bajos ingresos económicos; en su mayoría son parte de la PEA 

insertadas en actividades como el comercio informal, los servicios y la industria 

manufacturera y en el caso de las  mujeres estas se encuentran en edad reproductiva 

lo que de alguna manera impacta los niveles de fecundidad en el Distrito Central. El 

desplazamiento poblacional ha generado en alguna medida cambios en el espacio 

geográfico, así como en el modo de vida de los inmigrantes. Ser inmigrante carente del 

activo humano, es un reto, ya que las ciudades demandan cada vez más el desarrollo 

de competencias y capacidades que si no se tienen ponen en riesgo las aspiraciones 

del inmigrante lo que se ven reflejadas en sus condiciones precarias de vida; 

generando así una frustración y aumentando la problemática social de las ciudades. 

 

Palabras claves: inmigrante, condiciones de vida, Distrito Central, dinámica 

sociodemográfica. 
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ABSTRACT 

 

Migration is one of the main components of the demographic dynamic, is a decisive 

element of the spatial redistribution of population processes and incise on economic, 

social and demographic structures of a country. Internal migration is a phenomenon that 

is historically associated with the development processes, political crises, 

industrialization, urbanization and the improvement of population living conditions. 

Migration to the Central District has increased in last years. 

  

For the year 2013 was recorded an immigrant  population of 315,903, of which 62% 

were female and 38% men, these populations are estimated between the ages of 15 

and 69 years. This population displacement has generated somehow, changes in the 

geographical space, as well as the way of immigrant’s life. The most relevant socio-

demographic characteristics of immigrants are: predominantly rural origin mainly from 

the departments of Francisco Morazán, Choluteca and El Paraíso, there is low 

schooling, 52 % are in poverty conditions, low economic income, mostly they are part of 

the PEA introduced at informal trade activities, services and manufacture industry and 

in the case of women they are in reproductive age that somehow it impact the fertility 

levels in the Central District. 

 

Be immigrant devoid of the human asset is a challenge, since cities are demanding ever 

more the development of skills and capabilities that if they don't, put at risk the 

immigrant aspirations which are reflected in their precarious living conditions; thus 

generating a frustration and increasing social problems of cities. 

 

Key words: immigrant, living conditions, Central District, socio-demographic dynamic. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La movilidad territorial y los desplazamientos geográficos de la población no son un 

tema nuevo, obedecen a determinadas dinámicas provocadas por la migración, 

fenómeno que siempre ha existido pues los seres humanos desde épocas prehistóricas se 

ha movilizado en búsqueda y recolección de alimentos o bien por los cambios climáticos 

extremos que exigían otros espacio de vida. En la actualidad la migración persiste 

trayendo consigo grandes cambios en cada una de los ámbitos que lo acompañan, se 

ha tornado un fenómeno totalmente universal que ha avanzado de manera gradual, a 

través de los años.  

 

La gran mayoría de los movimientos migratorios de la población latinoamericana, 

constituyen un complejo proceso social ligado históricamente al desarrollo de sus 

sociedades, que han expresado y continúan expresando los desequilibrios económicos, 

sociales y políticos entre países y regiones. En los últimos años el fenómeno migratorio 

ha dado un giro en la esfera social; en el pasado los que más migraban eran hombres, 

en la actualidad hay una creciente participación de las mujeres en estos flujos 

migratorios internos e internacionales. 

 

Honduras al igual que muchos países de la región centroamericana, registra migración 

interna; que corresponde a poblaciones expulsadas de sus lugares de origen y es 

atraída a zonas que han alcanzado mejores condiciones de vida. La migración en el 

país, está asociada a un sin número de factores: sociales, económicos, culturales, 

políticos y demográficos. La mayor parte de la población hondureña presenta agudos 

problemas en materia de pobreza, desigualdad social, desempleo y violencia que se ha 

agravado, estimulando así la intención de emigrar.   

 

En la última década, el Distrito Central se ha constituido en un punto de concentración 

y atracción migratoria que ha traído consigo una alta demanda de crecimiento urbano 

poblacional. Los flujos de inmigrantes han visto en esta ciudad una oportunidad para 
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mejorar sus condiciones de vida. Paralelamente a este crecimiento urbano, es evidente 

el nivel de abandono en que está sumergida gran parte de estas poblaciones. Es 

prioritario que las autoridades fijen la mirada hacia los mismos y los perfilen como 

sujetos del desarrollo. No ha existido la voluntad política para mejorar sus condiciones 

de vida de los migrantes que viven en diversas carencias, por tanto hay que fortalecer  

el activo humano de esta población. 

 

En tal sentido, el presente estudio busca conocer las condiciones de vida de la 

población inmigrante al Distrito Central y los motivos que los estimularon para emigrar.  

Que los inmigrantes puedan potenciarse como una oportunidad para el desarrollo de las 

áreas donde se ubican y no en obstáculo del mismo. Que sus condiciones de vida sean 

precarias da la pauta de la inexistencia de políticas urbanas de migración. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Problema de investigación   

 

En las últimas décadas, el fenómeno migratorio se ha convertido en un tema de gran 

relevancia para los países de América Latina. Uno de los primeros hechos que hizo 

evidente esta situación, fue la migración de la población del área rural a las ciudades 

importantes.  De alguna manera motivado por la precariedad de sus condiciones de 

vida1, y por los factores de atracción2 que estos espacios ofrecían. Un segundo 

escenario fue la migración internacional, que durante los últimos años se ha 

incrementado notablemente.  

 

En los países de América Latina y el Caribe en los años 70, el tema de la migración fue 

objeto de numerosas investigaciones nacionales y regionales. En la década de los 80 

los flujos migratorios cobraron mayor fuerza a raíz de los conflictos y las guerras que se 

desarrollaron en la región Centroamericana y que movieron población.  

 

Actualmente con las nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas promovidas 

por la globalización, la migración ha tomado nuevos giros producto de la nueva 

redistribución de los mercados y del expansionismo geopolítico y económico por parte 

de los países del primer mundo. Las poblaciones sumidas en la pobreza, han 

acrecentado los flujos migratorios, situación que sigue siendo un tema de suma 

importancia y que no puede estar fuera de la agenda de país. Las grandes 

concentraciones poblacionales, la aguda marginalidad y el agotamiento de los 

recursos, sugieren que la problemática tiene que ser abordada en materia de políticas 

públicas y con un enfoque de desarrollo humano sostenible. 

                                                           
1 Condiciones de vida en el contexto de esta investigación son aquellas que propician el desarrollo integral de la 

persona, es decir que tenga resueltas las necesidades económicas y sociales. 

2  Factores de atracción: son imágenes, símbolos, referencias  y sobre todo significados expresados en  flujos de 

información que van construyendo una realidad concreta para los migrantes (Rodríguez & Busso, 2000: 36). 
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La migración interna es un fenómeno sociohistórico que obedece a las demandas de 

los procesos de industrialización, urbanización y mejoramiento de las condiciones de 

vida. Es una acción humana que corresponde al traslado original del área rural al área 

urbana, como producto de las tensiones sociales y económicas que padecen. El 

propósito del emigrante es encontrar mejores oportunidades en el lugar de atracción y 

que el lugar de origen no les facilita. El área urbana resulta ser el mejor atractivo para 

el emigrante ya que esta concentra servicios educativos, acceso a centros de salud 

especializados y trabajo, entre otras. 

 

Diversos fenómenos sociales están ligados al tema de la migración, entre ellos: la 

pobreza, la desigualdad social, el hacinamiento y la violencia. La Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), registra que la tasa de pobreza en Latinoamérica en el 

año 2013 afectaba el 29,4% de la población, en tanto, que la indigencia o pobreza 

extrema alcanzó el 11,5% (CEPAL, 2013:17). 

 

Históricamente la migración ha sido un fenómeno de suma importancia para la 

conformación de las ciudades en Honduras. La llegada de inmigrantes3 a ciertos sitios, 

más el crecimiento natural de la población, ha dado como resultante un crecimiento 

acelerado de residentes en las urbes más importantes del país. Con ello ha crecido una 

mayor demanda de trabajo, alimentos, vivienda, servicios básicos etc., pero además, 

han surgido situaciones contradictorias como el hacinamiento y la violencia, entre otras. 

En lo social el crecimiento urbano trae consigo no sólo el incremento poblacional, 

paralelamente se presenta agotamiento de la institucionalidad y de los servicios del 

Estado así como del entorno natural. 

 

El inmigrante, como sujeto humano es un ser que tiene necesidades y que genera 

espectativas que hacen que su propio tiempo y espacio trasciendan en la búsqueda de 

alternativas. Los inmigrantes son productos de diversas circunstancias: familiares, 

laborales, académicas, entre otras. En ellos existe una esperanza, sueños (de un futuro 
                                                           
3 Inmigrante  son todas aquellas personas que  traslada su lugar de residencia, para establecerse en un lugar de 

destino  que es la residencia actual (Welti, 2009: 126). 
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mejor) que provoca la necesidad de migrar. Los inmigrantes son capital humano y 

social que podría fortalecer la dinámica de vida de las ciudades, pero el hacinamiento 

urbano y la falta de políticas públicas, ha provocado que a través del tiempo esta 

población de inmigrantes vivan bajo la sombra de la frustración y la desesperanza.  

 

Los inmigrantes como población diferenciada se ven afectados por la desigualdad 

social, su momento de precariedad inicial (bajo nivel educativo y de formación) no les 

permite insertarse en la vida económica y social con calidad, por lo tanto son víctimas 

del desempleo, bajos salarios, pocas oportunidades, lo cual contribuye a que se 

conviertan en población vulnerable y que sobrevivan laboralmente del mercado 

informal.  

 

La desigualdad social es una causa que influye en las condiciones de vida de una 

población. Según la teoría del desarrollo humano, las sociedades deben generar una 

serie de condiciones que garanticen el pleno desarrollo humano de las personas, como 

ser mayor esperanza de vida al nacer, acceso a la salud, acceso a la educación, 

empleos dignos, alimentación adecuada, entre otras, que facilitan la satisfacción de 

necesidades de las personas. Sin embargo, desde esta perspectiva, la desigualdad 

violenta la dignidad de la persona humana, porque niega las condiciones de 

desarrollarse plenamente como persona humana. 

 

La desigualdad se relaciona con la exclusión social, básicamente las personas que 

están en mayor situación de desventajas económicas, políticas y sociales respecto a 

otros grupos sociales, están -en mayor o menor intensidad- excluidos de aquellas 

oportunidades que ofrece la sociedad. Esto implica que la desigualdad puede tomar 

múltiples formas y adoptar múltiples consecuencias como ser muerte prematura, mala 

salud, mala educación, discriminación, pobreza, inseguridad y falta de confianza hacia 

las personas y hacia uno mismo. A la vez, estas consecuencias afectan a grupos 

excluidos o vulnerables como ser mujeres, pueblos indígenas, personas de la 

comunidad LGTBI, grupos de edades, entre otros, por lo que la desigualdad se 

convierte en una causa fundamental para entender el fenómeno migratorio.  
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El mejoramiento de las condiciones de vida de la población migrante, está relacionado 

con las políticas públicas que tiene el Estado para disminuir la desigualdad, es decir, 

donde se produce y quienes la producen. Para el caso de la migración interna hacia el 

Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), la inmigración se realiza porque las y los 

inmigrantes desean salir de la situación de exclusión social y desigualdad que padecen 

en sus comunidades de origen. Es por ello que este problema de la desigualdad 

reafirma la situación de quienes son las personas que pueden tener las mejores 

oportunidades de vida y acceso a los servicios que ofrece el Estado, porque tienen 

diferencias en sus condiciones de vida sean económicas, políticas y sociales. 

 

La desigualdad social en Honduras ha sido prevalente en la distribución inequitativa de 

los ingresos, concentración excesiva de la riqueza y el control de los medios de 

producción, el modelo de desarrollo que se ha implementado ha sido centrado en lo 

agrícola que ha perdido en las dos últimas décadas capacidad adquisitiva, disminución 

de los precios de los productos de exportación como ser el banano y el café, industria 

débil centrada en las maquilas y la vulnerabilidad climática como ser huracanes y 

sequias producto del cambio climático, mercado regido por la lógica de autorregulación, 

precarización del empleo, y un Estado débil corrupto, secuestrado por las 

corporaciones transnacionales, sin recursos, ineficaz y con baja legitimidad en la 

implementación de políticas de bienestar social. Eso privilegia políticas y programas de 

asistencia social, en detrimento de un enfoque integral enfocada en la salud, la 

educación, y otros servicios sociales que sirven para reducir inequidades y  

desigualdades. 

 

El sociólogo Edilberto Torres Rivas (2010) refiere que los regímenes democráticos 

centroamericanos han profundizado la desigualdad social en la región, ya que 

defraudan las esperanzas o llenan de incertidumbre a las personas. A este lo llama las 

“democracias malas” que define como aquellos regímenes democráticos que no 

satisfacen la confianza de la población (Torres-Rivas, 2010: 2). La desconfianza hacia 

las instituciones del Estado por parte de la población, aunado a la falta de 
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oportunidades en los lugares de origen estimula la inmigración hacia zonas del país 

donde se observan mejores oportunidades de desarrollo humano y en este caso el 

Distrito Central y la ciudad de Tegucigalpa refleja en las y los inmigrantes esa forma 

simbólica de desarrollo pleno y satisfacción de necesidades. El sistema político de la 

democracia reafirma valores humanos como ser la igualdad y el respeto, por lo que el 

fortalecimiento del sistema democrático del país, transciende en la lucha frontal contra 

la desigualdad que realice el Estado.  

 

Algunos datos afirman esta problemática: El informe sobre desarrollo humano 2013, 

Honduras es el segundo país más pobre de la región centroamericana, a la vez la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) asevera que en Honduras la 

pobreza alcanza el 70.5% de la población nacional. El Instituto Nacional de Estadísticas 

INE, afirma que para el año 2014, el subempleo en el país corresponde al 41% de la 

Población Económicamente Activa, mientras que el desempleo abierto es del 5.3%, lo 

que significa que en el país 1 de cada 2 hondureños tienen problemas de empleo en el 

país. A la vez la CEPAL explica que Honduras ha sido el país de la región 

latinoamericana que menos inversión ha hecho en educación, salud y vivienda como 

indicadores de bienestar social. 

  

Según datos de la EPHPM para el año 2013, de la población total de Honduras el 52% 

son mujeres y el 48% son hombres. La pobreza fue de 64.5% (INE, 2013). El Distrito 

Central para el mismo año, contaba con una población de 1,101, 942 habitantes de los 

cuales el 28.7% representa la población inmigrante de toda la vida, de esa población el 

51% son pobres y el 62% son mujeres. La mayor parte de la población inmigrante vive 

bajo condiciones de precariedad económica y social, es decir, carecen de un espacio 

laboral estable, buenos ingresos  y tienen bajo nivel educativo. Estas son variables 

determinantes en las condiciones de vida. 

 

El Distrito Central y específicamente la capital de la República se convierten en un 

atractivo para los inmigrantes en la búsqueda de superación de la pobreza y la 

desigualdad social que afecta el mejoramiento de sus condiciones de vida, debido a 
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que en el Distrito Central se concentran oportunidades de obtener un empleo con 

mejores remuneraciones salariales, mejor acceso a servicios de salud, educación y 

vivienda, entre otras condiciones para salir de la pobreza.  

 

El esquema siguiente sintetiza el problema a investigar. 
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transformaciones en la estructura sociodemográfica4. El fenómeno latente fue la 

migración interna que concentró a la población inmigrante en las principales ciudades 

del país. 

 

1.2 Justificación del Problema 

 

La concentración de la población como producto de la migración, está produciendo, 

grandes cambios en la geografía humana y social de las ciudades, presiones que están 

poniendo en riesgo los límites del espacio físico y sus recursos. Esto da la pauta para 

realizar el presente estudio.  

 

La migración es un fenómeno continúo, es parte del ciclo natural que las poblaciones 

llevan a cabo a lo largo del tiempo, además es un derecho humano. Por lo tanto, es 

necesario que el Estado impulse y desarrolle políticas y programas que regulen éste 

fenómeno y que faciliten a los inmigrantes las posibilidades de generar mejores 

condiciones de vida. Por ello el estudio sobre la inmigración en el municipio del Distrito 

Central es estratégico, porque permite entender la necesidad de una mejor 

planificación de los recursos y servicios a futuro.  

 

La importancia de estudiar la inmigración hacia el Distrito Central, reside en que 

Tegucigalpa y Comayagüela se ha convertido en un punto de concentración; dejando 

de ser una ciudad que reúne las condiciones dignas para vivir. El incremento de la 

población sugiere entonces, una mayor demanda de infraestructura social y física. El 

Distrito Central área geográfica de estudio, ha sido una ciudad que carece de 

planificación urbana y en la actualidad es visible observar a través de los 

asentamientos humanos ubicados en zonas de alta vulnerabilidad, donde existen 

dificultades para cubrir la demanda de servicios básicos por parte de las autoridades 

municipales. Es precisamente en estos asentamientos donde gran parte de la 

                                                           
4 Sociodemográfica: características poblacionales y sociales que para éste estudio determinan las 

condiciones de vida de los/as inmigrantes. 
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población inmigrante se ubica bajo condiciones de precariedad y vulnerabilidad lo que 

incide negativamente en sus condiciones de vida.  

 

En 2001 el Instituto Nacional de Estadística  contabilizó 230,793 inmigrantes de toda la 

vida ubicados en el Distrito Central, para el año 2013 esta cantidad aumento en 85,000 

nuevos inmigrantes llegando a contabilizar 315,904 inmigrantes, estas cifras indican el 

dinamismo que tiene la migración interna y las implicaciones que esta conlleva, pues 

en la medida en que aumenta la población inmigrante que se establece en el Distrito 

Central, paralelamente aumenta las demandas económicas, sociales, educativos, 

demanda de servicios básicos y de salud entre los prioritario: La pregunta obligada es 

¿Está el Distrito Central preparado para satisfacer las demandas de la población 

inmigrante?   

 

Este estudio visibiliza la situación de precariedad que viven una parte de los 

inmigrantes y pretende llamar la atención de las autoridades en relación a los 

elementos que motivan la inmigración de dicha población, pues en la medida que se 

generen política públicas que fortalezcan las actividades económicas del área rural 

generando fuentes de empleo y  aumentar las oportunidades educativas, la movilidad 

hacia el Distrito Central podría reducirse, fortaleciendo y dinamizando los lugares de 

origen  

 

Finalmente, la maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, como institución encargada de la formación e investigación, se 

beneficiará al enriquecer su centro de documentación con el estudio de las diversas 

problemáticas sociodemográficas, al mismo tiempo será un beneficio para el país que 

permitirá conocer el fenómeno de la migración interna al Distrito Central. El respaldo 

institucional, el compromiso de la investigadora, así como la existencia de fuentes de 

datos y toda la logística académica para realizar el mismo, permitirán la viabilidad y 

factibilidad del estudio. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Describir las condiciones de vida (demográfica, económica y social) de la población 

inmigrante del Distrito Central de Honduras, en el año 2013. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar las características sociodemográficas y económicas de la población 

inmigrante  del Distrito Central, año 2013. 

 

 Analizar las motivaciones que tuvo la población para inmigrar y establecerse en el 

Distrito Central.   

 

1.4  Pregunta de Investigación 

 

La pregunta que se busca responder en la presente investigación es: 

 

¿Cuáles son las condiciones de vida de la población inmigrante del Distrito Central de 

Honduras, en el año  2013? 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

La migración está generando un impacto en la dinámica sociodemográfica, porque el 

desarraigo reconfigura la familia, la comunidad y la identidad sociocultural. El emigrante 

no solo es un dato, es una memoria colectiva que toma distancia en la medida que se 

empodera del nuevo espacio social, como es la ciudad. En el transcurso de la historia, 

el ser humano se ha desplazado hacia distintas áreas geográficas por causas o 

factores que en cierta medida determinan su movilización, esta situación ha alterado el 

mapa humano, y ha traído cambios en la geografía social, cultural y económica. 

 
Diversas son las razones por las cuales las personas se movilizan desde un lugar de 

origen, hacia un lugar de atracción. Por su naturaleza, la migración trae consigo 

cambios en la evolución de las personas y de las comunidades, por ejemplo, migran 

personas que son población económicamente activa y dentro del mismo un sector bien 

significativo en edad reproductiva y que forman una nueva masa de trabajadores que 

se insertan en actividades productivas en los lugares de destino.  

 
Por consiguiente, las poblaciones se ven expulsadas por situaciones económicas, 

sociales y políticas, pero atraídas por las mejores condiciones de vida que presentan 

los lugares de destino, ya que simbolizan en el imaginario de los individuos mejores 

posibilidades de alcanzar un desarrollo humano pleno.  

 
Muchos han sido los motivos por los cuales la población hondureña se ha visto 

estimulada a emigrar; el impacto socioeconómico que han generado los modelos de 

desarrollo sobre las poblaciones ha consumido las economías locales, provocando que 

las sociedades agrarias tengan un tránsito hacia la minera o la industria. Esta 

desconcentración poblacional, es producto de las decisiones políticas que no han 

tenido el alcance de medir el impacto tanto en el inmigrante así como sobre las áreas 

urbanas.  
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En Honduras desde finales del siglo XIX se han aplicado tres modelos de desarrollo 

que se han efectuado en el país: Modelo de Desarrollo Primario Exportador, Modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones y el actual el Modelo Neoliberal.  

 

2.1 Enfoques teóricos 

 

2.1.1 Modelo Neoliberal 

 

El neoliberalismo es una corriente económica y política cuyos inicios se encuentran a 

principios del siglo XX y surge con el objetivo de evitar los fracasos surgidos por la 

Gran Depresión Económica de los años 30’s del siglo XX debido al agotamiento de la 

política económica del liberalismo clásico. En sus inicios, el modelo neoliberal promovía 

una economía de mercado tutelada por el Estado, dando privilegios al sector privado de 

la economía nacional. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de 

Estados Unidos como potencia económica internacional, a partir de la década de los 

60’s y 70’s el modelo neoliberal toma otro rumbo, dando mayor importancia al libre 

mercado tutelada por la empresa privada y limitando el papel del Estado en la 

economía del país.  

 

El neoliberalismo propone que sea la empresa privada la que regule la economía del 

país, lo que implica la eliminación de restricciones y regulaciones económicas por parte 

del Estado, privatización de empresas públicas, la reducción del aparato del Estado,  

flexibilización laboral, disminución del gasto público, aumentar las tasas de interés, 

aumentar los impuestos sobre consumo y reducir impuestos de producción para el 

sector privado industrial.  

 

Honduras, implementó al neoliberalismo como la estrategia de desarrollo a 

implementarse en la economía nacional. El agotamiento del Modelo de Industrialización 

por Sustitución de Importaciones implementado desde la década de los 60’s, trajo 

consigo la creación de políticas monetarias y fiscales orientadas a maximizar los fondos 



26 
  

públicos impulsando la inversión privada trasnacional como principal promotor del 

crecimiento económico.    

 

Los planes de ajuste estructural surgidos de la política monetaria del Banco Mundial y 

el Fondo Monetario Internacional, dieron inicio en la década de los 80’s del siglo XX 

registrando profundos cambios estructurales en la macroeconomía hondureña. Según 

Barken (2001), el ajuste estructural con su programa de integración a la economía 

internacional y austeridad del sector público, ha reducido radicalmente las posibilidades 

de crecimiento equitativo y satisfacción de las necesidades sociales de la mayoría de la 

población de los países tercermundistas, citado por (CLACSO, 2001: 81). 

 

Un ejemplo de lo anterior es que el modelo neoliberal ha provocado cambios 

importantes en la estructura del sistema productivo y del mercado de trabajo, creando 

una expansión sin precedentes de la economía informal y una emigración imparable, 

estimulando que grandes flujos migratorios de población se desplazaran hacia las 

ciudades en busca de mejores condiciones de vida para satisfacer necesidades 

básicas de desarrollo que en las zonas rurales no han logrado obtener.  

 

El impacto de las medidas económicas de ajuste estructural a nivel nacional, la 

devaluación de la moneda local frente al dólar y la liberalización de precios, han sido 

dramáticos para los sectores menos favorecidos, como es el caso de las áreas rurales 

del territorio nacional, que ha dejado a muchas personas sin la posibilidad de cultivar la 

tierra. El fracaso de la Reforma Agraria en la década de los 90’s del siglo XX fue un 

factor que expulsó a pobladores rurales a inmigrar a las ciudades del territorio nacional 

en la búsqueda de mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.  

 

La eliminación de las franquicias para la importación de insumos agrícolas y la 

liberalización de las tasas de interés, han afectado en cierta medida al sector agrario. 

Esto significó que a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) los países 

asiáticos –que son un importante actor social del neoliberalismo en Honduras- 

obtuvieron concesiones para instalar zonas francas de desarrollo (ZIP) instalando las 
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denominadas “maquilas” en la zona norte, centro y sur del país logrando la 

transformación de la estructura y producción de la economía nacional, a través del uso 

de tecnología moderna en la agricultura y la manufactura en las áreas del país donde 

tiene su presencia. Sin embargo, y a pesar de la modernización tecnológica que trae 

consigo el neoliberalismo, en Honduras este modelo ha generado profundas 

desigualdades sociales, incrementado la pobreza, reduciendo el poder adquisitivo de 

los salarios de las y los trabajadores, concediendo amplios privilegios a las empresas 

corporativas trasnacionales (Posas, 2006:190).  

 
Las maquilas se instalaron en el territorio en el gobierno militar de Juan Alberto Melgar 

Castro (1975-1978) en regiones como Puerto Cortés, Tela, Omoa, La Ceiba, Amapala, 

Choloma y Francisco Morazán. En los años 90’s está actividad productiva alcanza un 

crecimiento dinámico para convertirse en una de las principales líneas de producción, 

exportación y de fuentes de empleo en el país, principalmente la contratación de mano 

de obra de población joven con énfasis en el sector femenino.  

 

La demanda de mano de obra por parte de las maquilas se orientó a dos grandes 

ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula que representan los centros 

tradicionales de actividad urbana industrial y cuenta con infraestructura vial, las fábricas 

maquiladoras se vieron rápidamente repletas de una gran cantidad de población, 

particularmente de mujeres y jóvenes que llegaban del área rural a colocarse como 

operarias en las maquiladoras (Caballero, L 2000, citado por Jorge Alberto Amaya: 19).  

 

Según Amaya (2007), la migración interna en Honduras a partir de 1990 se ve 

motivada, con la instalación de la industria maquiladora en las principales ciudades del 

país y con la localización de maquilas en municipios intermedios a las dos grandes 

ciudades (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y demandan una gran cantidad de mano de 

obra, incidiendo directa o indirectamente en movimientos migratorios del campo a la 

ciudad o a su periferia (Amaya, 2007: 34). 
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2.1.2 Disparidades Territoriales 

 

En la búsqueda por cumplir sueños, esperanzas y consolidar sus metas personales, el 

inmigrante se inserta en las ciudades; la mayor parte de las veces en condiciones 

precarias y con desventajas sociales. La teoría de disparidades territoriales de Maré y 

Timmins (2001) considera que la migración es una respuesta a disparidades 

territoriales, lo que significa que las poblaciones van a desplazarse desde zonas que 

están en situaciones deterioradas hacia los lugares que están en una mejor situación 

económica, política y social. 

 

Los sujetos que se movilizan de una región a otra, lo realizan por decisión propia y por 

el significado que representa para el inmigrante el lugar de destino, pero también se 

movilizan por situaciones de trabajo asalariado, porque son seleccionados por la 

calidad de su mano de obra que se necesita para determinados procesos productivos, 

por ejemplo el trabajo manufacturado u oficios especializados. Las áreas que presentan 

mejores condiciones económicas, políticas y sociales es para muchos pobladores una 

oportunidad de desarrollo, en la aspiración de cumplir sueños, metas y esperanzas de 

vida. Entre los atractivos que ofrece el lugar de llegada y que van relacionados con los 

motivos de querer migrar se encuentran entre otros las ofertas salariales que 

relativamente son más altos en comparación a su lugar de origen, provocando en las 

personas un significado de bienestar, y esto se convierte en incentivos para iniciar la 

inmigración. 

 

En la generalidad de situaciones que se presentan en zonas precarias de desarrollo, se 

identifica que en cuanto más desigual sea la distribución de ingresos en una 

comunidad, las personas sentirán más la necesidad de mejorar sus ingresos 

económicos y encontrar el atractivo que le genera las ciudades en el acceso a 

servicios. Sin embargo las ciudades poseen una alta demanda en la solución de 

problemas, por lo cual el acceso a los recursos se ve limitado debido a la demanda 

poblacional y por la capacidad de respuesta hacia las demandas sociales que realiza el 

Estado.  
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La migración representa para muchos pobladores del área rural una válvula de escape 

a las tensiones sociales y económicas, como ser falta de acceso a la tierra, precarios 

servicios de salud, crisis alimentaria, prevalencia de actividades ligadas al narcotráfico 

o crimen organizado que en algunos casos provoca migración forzada, precario 

sistema de seguridad pública, falta de acceso a la justicia, caída de precios de los 

productos agrícolas, desastres naturales, contaminación ambiental, cambio climático, 

sequías y deforestación. Por ello las ciudades representa para muchos la oportunidad 

de mejorar sus deterioradas condiciones de vida.  

 

2.1.3 La teoría de los Sistemas Mundiales  

 

La teoría de los sistemas mundiales fue desarrollada por Immanuel Wellerstein a 

mediados de los años setenta del siglo XX; cuando el capitalismo a nivel mundial 

estaba experimentado cambios en las relaciones económicas, politicas y sociales entre 

los paises desarrollados y paises subdesarrollados. Desde el enfoque migratorio, esta 

teoria busca explicar que las migraciones se producen porque las economias altamente 

desarrolladas e industrializadas necesitan mano de obra para realizar trabajos 

especializados en las industrias y en determinados sectores productivos en los que la 

población migrante se inserta. Esta teoria explica que la migración es el resultado de 

las desigualdades en el desarrollo del capitalismo a nivel mundial entre economias 

desarrolladas y subdesarrolladas.  

 

El mercado laboral y la division internacional del trabajo de los paises concibe que los 

movimientos migratorios se generan por la alta productividad manufacturera que se 

realiza en los paises industrializados y esto es un motivo y un atractivo para que 

poblaciones migratorias se desplacen hacia las economias desarrolladas en la 

busqueda de mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, las “economias 

perifericas” adaptan su lógica de producción a la demanda y necesidades del 

capitalismo mundial, las que en su mayoria son economias de enclave con base 

agrícola con formas tradicionales de producción de la tierra, de esta forma se integran 
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al sistema mundial capitalista respondiendo a la satisfacción de necesidades de los 

paises del centro. De esta manera, la desigualdad inserción de las economias 

perifericas al capitalismo mundial promueve la migración de poblaciones a las 

economias industrializadas del sistema mundial.  

 

Las poblaciones son atraidas hacia zonas del centro capitalista mundial que presentan 

mayor desarrollo y oportunidades de busqueda de trabajo, según Arango (2003) estos 

sistemas de producción industrializados reemplazan las prácticas tradicionales por 

prácticas capitalistas y de proceso de producción tradicionales por procesos modernos, 

especialmente en la agricultura y la manufactura (Arango, 2003: 17). Desde esta 

perspectiva, las y los inmigrantes se ubican en empleos de sectores que precisan de 

mano de obra barata, persistiendo la desigualdad que padecen desde los paises 

perifericos o subdesarrollados.  

 

Este cambio de prácticas, provoca una serie de cambios sociales y culturales y al 

mismo tiempo transforma la vida cotidiana de las personas, obligados a abandonar el 

campo de los países subdesarrollados y trasladarse hacia las ciudades industrializadas 

de los países desarrollados en búsqueda de mejores condiciones de vida, al verse 

superados por la invasión de capital extranjero y no poder competir con los productos 

manufacturados, se ven forzados a perder sus modos de vida tradicional y de 

subsistencia, que está a merced del capital extranjero siendo explotados porque los 

salarios que estos perciben son bajos. 

 

Las poblaciones que se mueven en busca de mejorar sus condiciones de vida, 

encuentran empleo en sectores que buscan mano de obra barata. Según Sassen las 

migraciones funcionan como un sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial 

(Sassen, 1988) citado por de Joaquín Arango, 2003: 18.  

 

La socióloga Saskia Sassen concibe las ciudades como emplazamientos de producción 

para las industrias de la información en vanguardia de nuestra época, destinados a 

recuperar la infraestructura de actividades, empresas y empleos necesaria para dirigir 
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la economía de las grandes empresas avanzadas, incluidos sus sectores 

mundializados. Se suelen concebir esas industrias en función de la hipermovilidad de 

sus productos y los altos niveles de conocimientos técnicos de sus profesionales y no 

del proceso de producción que entrañan y la necesaria infraestructura de servicios y 

empleos no especializados que también forman parte de ellas (recuperado del sitio 

http://www.macba.cat/PDFs/saskia_sassen_manolo_laguillo_cas.pdf). 

 

Para finalizar las economías urbanas basadas en los servicios muestra que existe una 

considerable articulación de empresas, sectores y trabajadores que pueden parecer 

poco conectados con una economía urbana dominada por los servicios especializados 

y financieros, pero, en realidad, desempeñan diversas funciones que son parte 

integrante de esas economías. Sin embargo, lo hacen en condiciones de marcada 

segmentación social y de ingresos para aquellos inmigrantes que han llegado a la 

ciudad en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Óp. cit. 

 

2.1.4 Expulsion y Atraccion (Push-pull) 

 

La teoría neoclásica push–pull (expulsión y atracción), desarrollada por Ernest George 

Ravenstein (1918); explica la ventaja de combinar la perspectiva micro de la adopción 

de decisiones por parte de los individuos con la perspectiva macro en la cual influye el 

que las personas migren por causa de los determinantes estructurales de la sociedad 

como son la pobreza, educación, salud, trabajo entre otras (Arango, 2003: 3). 

 

La teoría busca entender las relaciones migratorias a través de la correlación campo y 

ciudad, donde el campo es el lugar de expulsión y la ciudad el lugar de atracción. La 

población se moviliza hacia las ciudades porque estas representan mejores 

condiciones de vida y proporcionan mejores oportunidades económicas. Al respecto la 

teoría considera que en principio existen una serie de factores que empujan (push) a 

abandonar el lugar de origen y que el individuo al comparar las condiciones ventajosas 

que existen en otros lugares, éstas ejercen una fuerza de atracción (pull), generándose 
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de esta manera, una dinámica de expulsión (push) y atracción (pull)  (León, 2005: 59-

76). 

 

La expulsión comprende dos elementos fundamentales: los factores de cambio y los 

factores de estancamiento. Los factores de cambio son aquellos en los cuales los 

individuos ven transformada su realidad y su relación con el entorno social, por 

ejemplo, las nuevas relaciones capitalistas que se producen en las sociedades 

actuales, transforma la vida cotidiana de las personas lo que las obliga a abandonar el 

campo y trasladarse hacia las ciudades.  

 

En algunos casos como la expropiación de tierras rurales que realiza el Estado para la 

construcción de proyectos de desarrollo económico, deja a muchas personas que viven 

del campo sin tierras que cultivar y sin sustento para su familia, por lo que se ven 

obligados a mejorar sus condiciones de vida y se trasladan a otros lugares que les 

ofrezca esta oportunidad. La producción cambia de tradicional a moderna con la 

introducción de nuevas formas tecnológicas que elevan la productivad del trabajo y 

disminuye el nivel de empleo.  

 

Los factores de cambio provocan un flujo masivo de emigración y trae como 

consecuencia la reducción del tamaño de la población rural; básicamente la mayoría de 

la población que se moviliza de las áreas rurales hacia zonas urbanas, es la población 

joven y población económicamente activa cuyas edades oscilan entre 16 a 54 años de 

edad. Este factor de cambio incide en las personas al cambiar su forma de percibir la 

realidad social, ya que sus expectativas en la ciudad respecto a sus condiciones de 

vida se ven disminuidas y afectadas por su baja calificación técnica y laboral que 

poseen. El propósito de emigrar es buscar nuevas formas de sobrevivencia se traduce 

en sueños, aspiraciones y esperanzas de lograr una mejor calidad de vida.  

 

Desde la perspectiva de Desarrollo Humano Sostenible (DHS) el desarrollo como 

progreso o como superación de estadios de vida, en donde la humanidad avanza 

gradualmente hacia un estado de ilustración y racionalidad teniendo como base el 
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impulso de una racionalidad científico técnica capaz de dar respuesta a los problemas 

humanos (Sierra, 2001: 9). 

 

Los factores de estancamiento son aquellos que se reproducen en las zonas donde 

la calidad de la tierra cultivable es muy pobre, es decir, que se ve limitada tanto por la 

insuficiencia física de la misma, como por la concentración de la tierra en manos de 

grandes propietarios, como ser terratenientes o empresas transnacionales. Debido a 

esto la producción disminuye y baja la calidad de cultivo de la tierra. Estos factores 

traen como consecuencia la migración lenta y el aumento de la población debido al 

crecimiento vegetativo de la población rural. (Óp. cit, 2001:55). 

 

Conceptos como: los factores de propulsión y los efectos regresivos explican la 

estimulación de la emigración y la inmigración. Los efectos propulsores proyectan el 

progreso hacia nuevas áreas convirtiéndolas en zonas de inmigración; por ejemplo la 

llegada de migrantes hacia áreas donde se ofrecen mejores condiciones de vida; y los 

efectos regresivos vacían las áreas y las debilitan económicamente. Ídem. 

 

Los factores de atracción, son los que determinan la orientación de los flujos 

migratorios y las áreas a las cuales se destinan los inmigrantes. Uno de los factores de 

atracción más importantes, son: acceso al trabajo remunerado, oportunidades de 

educación y acceso a servicios básicos.   Además mejorar sus condiciones de vida.  

 

Otro aspecto importante que estimula la migración, que plantean Rodríguez es el 

atractivo que generan las ciudades; imágenes, símbolos, las referencias y los flujos de 

información que van construyendo en el imaginario social de los migrantes, nuevos 

significados que van consumando  una realidad que satisface sus aspiraciones 

existenciales, como son los sueños, fantasías, esperanzas y el anhelo de todo ser 

humano, ser feliz (Rodríguez &Busso, 2009: 37).  

 

Otro enfoque de ésta teoría parte desde una perspectiva simbólica como la planteada 

por Armando Cisneros; manifiesta que el hombre vive en sociedad y su experiencia no 
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es un producto individual, sino el resultado de la interacción social entre personas 

(Cisneros,1999:105 ). Esta interacción facilita el flujo migratorio entre el lugar de origen 

y el lugar de llegada, ya que lo simbólico y la interaccion social actua de manera 

complementaria para la migración.  

 

Desde este enfoque, Rodríguez y Busso (2009), plantean que la atracción simbólica 

también se reproduce mediante la información relevante para los sujetos y muchas 

veces los canales de transmisión de esa información están sesgados por el contexto 

social de las ciudades o por el éxito encontrado por personas que han migrado hacia 

estas zonas. (Rodríguez, 2009: 38). Para muchos el emigrar hacia lugares en busca de 

mejores condiciones de vida y no lograr el éxito esperado, puede generar frustración. 

 

Las ciudades brindan las imágenes, símbolos y noticias con lo que los inmigrantes son 

atraídos. Las posibilidades que constituyen factores de atracción se destaca: el interés 

por el estudio, obtención de oportunidades económicas o porque tienen parientes en 

las ciudades y son atraídos por el éxito que han logrado en las zonas urbanas.  

 

Los lugares de destino al que muchos inmigrantes se movilizan, son lugares cuyas 

estructuras productivas son favorables como la búsqueda de oportunidades, siendo en 

todo caso las zonas urbanas a las que la mayoría se trasladan, lugar en el que se 

presentan situaciones más propicias para la realización económica y social de esta 

población, sin embargo no siempre los inmigrantes poseen las calificaciones 

necesarias para formar parte del mercado laboral que exige un conocimiento técnico 

calificado para su realización. 

 

2.1.5 Las Redes Migratorias 

  
 
El concepto se remonta desde el año de 1918 y es utilizado por Thomas y Znaniecki 

(1984) para estudiar al campesino en Europa y América. Según esta teoría las redes 

migratorias son interacciones sociales, en la que los inmigrantes se relacionan entre sí, 

formando una red de lazos sociales que los identifica como tales. Las redes constituyen 
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un conjunto de vínculos interpersonales a través de los cuales se conectan lazos de 

parentesco, amistad y comunidad de origen.  En esta teoría se considera que las redes 

trasmiten información cultural, proporcionan ayuda económica, alojamiento u otro tipo 

de formas de apoyo a los migrantes (Arango, 2003: 19).    

 

Las redes migratorias son un conjunto de relaciones sociales que determinan los 

vínculos de parentesco o afinidad que tienen los inmigrantes con otras personas en su 

lugar de destino. De hecho, se concibe a estas redes como una forma de capital social, 

en la medida que se trata de relaciones sociales que permiten a los inmigrantes el 

acceso a otros bienes de importancia económica, tales como el empleo o mejores 

salarios (Massey, et al, 1987) Citado por Joaquín Arango, 2003: 19) .  

 

De manera qué, el acceso a la educación y mejores condiciones de vida así como el 

intercambio de información que circula en las redes, constituye el mejor canal de 

comunicación para que este proceso se lleve a cabo y se desarrolle. Laurent Faret 

sostiene que la difusión y circulación de las informaciones es el elemento más común y 

básico de una red migratoria, el más necesario y en términos de incitación al 

movimiento migratorio, es el más poderoso. Con frecuencia, el éxito de un proyecto 

depende de la pertinencia de la información disponible y de su actualidad (Faret, 2002: 

5).  

 

Para Joaquín Arango (2003), las redes tienen un efecto multiplicador implícito en la 

venerable noción de migración en cadena, ya que las personas imitan las acciones de 

otros inmigrantes por el éxito obtenido por los primeros en el lugar de atracción y 

facilitan la salida y la llegada de estos en el lugar de origen (Arango, 2003: 19-20). 

Estas redes se intensifican y se llegan a consolidar gracias a los lazos sociales de todo 

tipo que se les brindan a los potenciales migrantes, favoreciendo y retroalimentando el 

proceso migratorio.  

 

La migración facilita el acceso de los inmigrantes al mercado laboral, a la obtención de 

vivienda digna, servicios básicos y otras condiciones de vida que ofrece el lugar de 
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atracción. Un elemento de vital importancia para la dinámica y fortalecimiento de las 

redes migratorias es la calidad, la cantidad y los modos en que circula la información 

que son fundamentales para que la migración se desarrolle.  

 

Los desplazamientos que se dan en las redes migratorias tienen gran valor para la 

migración, en esta se unen cada vez más personas de todas las edades, atraídos por 

el progreso y el éxito de otras personas, familiares, amigos o conocidos que se 

aventuran a dejar el lugar de origen, en busca de mejorar sus condiciones de vida. 

 

En la actualidad la inmigración se ve fomentada por los medios masivos de 

comunicación, que generan en las personas una imagen y estilo de vida para lograr el 

cumplimiento de sus aspiraciones, sueños y esperanzas. Finalmente otro elemento que 

ha estado contribuyendo grandemente al desplazamiento masivo de personas es 

facilitado por los medios de transporte con que cuenta la sociedad tales como 

carreteras, aeropuertos, puertos entre otros.   

 

2.1.6 Migración y Derechos Humanos 

 

Una última teoría es la del abordaje de la migración y derechos humanos, un enfoque 

que determina que emigrar es un derecho humano, en el cual las personas están en la 

libertad de movilizarse desde su lugar de origen hacia el lugar de destino que han 

decidido, por lo que los Estados están en la obligación de respetar, promover y 

garantizar el acceso a los derechos humanos de las personas migrantes, como ser el 

respeto a la vida, a la integridad personal y la libertad individual.  

Los derechos de las personas migrantes están protegidos por La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como la 

Convención Internacional sobre los Refugiados y la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias.  
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Estas convenciones especifican que las personas migrantes tienen derechos a la vida y 

a la integridad personal, a ser tratados con dignidad y respeto mientras estén 

detenidos, a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a 

salir de cualquier país, incluso del propio y regresar al mismo, a no ser detenido o 

arrestado arbitrariamente, el derecho a refugiarse de persecuciones en otros países, a 

vivir libres de discriminación, a ser libres de esclavitud, servidumbre y otras formas de 

trabajo forzoso y otros derechos humanos fundamentales.  

Sin embargo, según el contexto social y político del país, en algunas ocasiones los 

derechos humanos de las personas migrantes son afectados por la violencia, el crimen 

organizado, guerras, el narcotráfico que impactan negativamente en la calidad de vida 

de las y los migrantes y siendo estos hechos los principales factores que están 

reorientando la migración hacia otras formas de análisis sociales y políticos. La 

migración forzada por la violencia es una situación actual que están viviendo algunos 

Estados del mundo. En la actualidad, este es un fenómeno que está impactando la vida 

cotidiana de las y los migrantes. 

La migración forzada por la violencia ocurre tanto en zonas urbanas como en zonas 

rurales del país. Actividades ligadas al crimen organizado y al narcotráfico son 

elementos que impulsan la migración en zonas que son controladas por estos grupos 

criminales. La migración forzada por la violencia representa una grave violación a los 

derechos humanos de las personas migrantes, en el sentido que las personas 

abandonan sus lugares de origen porque su vida y su integridad personal del migrante 

y de sus familiares se encuentran amenazada.  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

Se presenta a continuación los principales conceptos utilizados en la investigación y 

que son claves para el análisis de las variables y la interpretación de los datos. 

 

2.2.1 Migración: se denomina migración a los desplazamientos de individuos que se 

produce desde un lugar de origen a otro lugar de salida, al lugar de destino, o lugar de 

entrada. Es un cambio de residencia con carácter permanente.  

 
2.2.2 Inmigrante: son todas aquellas personas que  trasladan su lugar de residencia, 

para establecerse en un lugar de destino  que es la residencia actual (Welti, 2009: 126). 

 
2.2.3 Emigrante: persona que ha abandonado un lugar de residencia para 

establecerse en otro lugar y se convierte en emigrante respecto al lugar de salida.  

 

2.2.4 Migración interna: Corresponden a los movimientos migratorios que se realizan 

dentro de un mismo país.  

 

2.2.5 Migración rural-urbana: Pertenece a desplazamientos del campo a la ciudad.  Las 

personas migran a la ciudad con la intención de buscar otras alternativas laborales y mejorar su 

condición de vida.   

 
2.2.6 Área de atracción: son aquellas zonas que presentan un saldo positivo. Son 

factores que atraen a las personas hacia un cierto lugar.   

 
2.2.7 Área de expulsión: son aquellas áreas con saldo negativo. Estas empujan a la 

población a emigrar a otras áreas.  

  
2.2.8 Condiciones de vida: son aquellas que propician  el desarrollo integral de la 

persona, es decir que tenga resueltas las necesidades económicas y sociales. 
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2.2.9 Situación sociodemográficas: conjunto de características poblacionales que 

para este estudio determinan las condiciones de vida de los inmigrantes como edad, 

sexo, ocupación, escolaridad, ingreso etc.  

 

2.3 Contexto empírico  

 

A continuación se presenta el resultado de las diferentes investigaciones relacionadas 

con la migración interna en diversos contextos geográficos, estos estudios permiten 

contextualizar de alguna manera el estudio que se ha planteado para el Distrito Central 

 

2.3.1 Migración Interna en América Latina   

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es una organización muy 

importante en los estudios de migración, con las investigaciones desarrolladas, se ha 

obtenido información eficaz para conocer a más detalle los movimientos migratorios y 

su evolución través del tiempo.  

 

Los estudios de migración desarrollados en la región, se han orientado en la 

identificación de los patrones migratorios, la selectividad femenina y juvenil y en señalar 

las desventajas de los inmigrantes en materia de educación e inserción laboral en el 

lugar de atracción. Los censos son la principal fuente de información de este flujo 

migratorio. Posteriormente, con el objetivo de llenar ciertos vacíos de los estudios 

regionales sobre migración CELADE utiliza datos censales con el objetivo de verificar la 

magnitud y sentido de los flujos y las características de los migrantes internos en los 

países de la región (Rodríguez: 2004:9).  

 

Con la estadística censal obtenidas en los países de América Latina y el Caribe, estos 

se convierten en herramientas útiles que arrojan información valiosa y se han utilizado 

como fuentes de primera mano para el estudio del fenómeno migratorio. Con los 

censos se construyeron matrices de migración absoluta y reciente entre DAM 

(Divisiones Administrativas Mayores)  y DAME  (Divisiones Administrativas Menores). 
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La institución encargada que ha logrado las estimaciones y proyecciones de población, 

elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-

División de Población de la CEPAL y en conjunto con las instituciones nacionales sobre 

la base del método de componentes, en el que se utilizan las variables que intervienen 

en la dinámica demográfica: fecundidad, natalidad, mortalidad y migración. 

 

Desde la Conferencia de Bucarest, la población de América Latina y el Caribe ha 

experimentado cambios muy significativos. Las tendencias del crecimiento demográfico 

que comenzaron a perfilarse en algunos países en el quinquenio 1960-1965, y en otros 

en el siguiente (1965-1970), se intensificaron en los años posteriores, y llevaron a estos 

países y a la región en su conjunto a una profunda transformación de su dinámica 

demográfica (Miró, 2009:259). El resultado de este aumento poblacional se debe a la 

transición demográfica, que promovió el descenso de la mortalidad y posterior bajada 

de la natalidad.  

 

Dentro de estos estudios nos dice Miro (2009), tiene el dudoso honor de contar con la 

ciudad más grande del mundo, México, que en 1980 se estimaba tenía más de 15 

millones de habitantes. En ese año, otras tres ciudades de la región habían excedido 

los 10 millones de habitante (Buenos Aires, Rio de Janeiro y São Paulo). Luego se 

encuentran 22 ciudades cuyas poblaciones oscilaban entre 5 millones (Bogotá) y 1 

millón (Guatemala) (Miró, 2009: 225). 

 

Otra transformación, que se inició en décadas anteriores, pero que se aceleró 

notablemente en los últimos 20 años, fue el ya rápido crecimiento de las ciudades, 

nutrido, principalmente, por los migrantes procedentes de áreas rurales y urbanas 

pequeñas. Según Naciones Unidas el porcentaje de población urbana en la región 

(América Latina y el Caribe) era en 1950 de 42% (69 millones de personas), con 

importantes diferencias entre subregiones y países. Para 1975 ya ese porcentaje había 

subido a 61, casi triplicando el número de habitantes urbanos (198 millones) y en el año 
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2000 se proyecta que habrá llegado a más de 76% lo que se duplicaría en el lapso de 

25 años la cifra absoluta de residentes urbanos (411 millones) (PNUD, 1992:5). 

 

Dicha instancia, en los estudios desarrollados en el año 2012, reafirma que la región 

tiene actualmente una tasa de urbanización de casi el 80%, la más elevada del planeta, 

prácticamente el doble de la existente en Asia y África y superior a la del grupo de 

países más desarrollados. Una característica del fenómeno en la región es que el giro 

rural-urbano se produjo en menos de 40 años (1950-1990), con un ritmo tan acelerado 

que se ha podido calificar de “explosión urbana” (PNUD, 2012:18). 

 

2.3.2 Migración Interna en Centro América 

 

Por su ubicación geográfica, Centroamérica a lo largo de los años se ha caracterizado 

por sus movimientos migratorios. A mediados de siglo pasado, se le identifico como 

zona de atracción de inmigrantes de ultramar motivados por la conquista europea, en la 

segunda mitad del siglo XX, se movieron intensos flujos a nivel interno de pobladores 

que se vieron  empujados por los procesos de trasformación agrícola, la 

industrialización y urbanización.  

 

Con la demanda de trabajadores agrícolas en las nuevas zonas de plantación de 

agroexportación, se estimuló un flujo masivo hacia las zonas de trabajadores 

desplazados desde otras regiones agrícolas. Por otra parte, muchos campesinos, sin 

opciones en la agricultura, fueron atraídas por los procesos de industrialización en 

zonas metropolitanas, lo que se reflejó en un cambio en el peso que tuvo la inmigración 

en el crecimiento de las ciudades, de entre 14 y 36% en la década de los cincuenta a 

entre 40 y 53% en la década de los sesenta, entre las distintas ciudades del istmo 

(Morales, 2007:113).  

 

Este mismo autor (Morales, 2007), expresa que el impacto más importante de esa 

migración transfronteriza se experimentó en la subregión entre El Salvador y Honduras. 

Se calcula que entre 300.000 y 350.000 salvadoreños pudieron haber emigrado al país 
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entre las décadas del treinta y el cincuenta. El impacto de la crisis de 1929 sobre los 

precios de café, la represión y genocidio de campesinos de 1932, la atracción de fuerza 

de trabajo para las plantaciones bananeras en el segundo país y la disposición de 

tierras para la agricultura. (Morales, 2007:114).  

 

La ACNUR es una de las instituciones que desarrolla estudios de la migración forzada 

de pobladores centroamericanos. En el triángulo norte de Centroamérica, se considera 

una zona en el contexto de una región de alta violencia. En Guatemala (tasa de 

homicidios: 38.64% en el 2013), El Salvador (la tasa de homicidios 39.7 en el 2013)  y 

Honduras (la tasa de homicidios es del 68 % en el 2014), las víctimas del CO (Crimen 

Organizado Transnacional) se están desplazando hacia las periferias de las ciudades, 

e incluso cruzando las fronteras (ciclo de desplazamiento forzado de víctimas en 

condiciones de riesgo) (ACNUR, 2012:16). 

 

 

2.3.4 Migración Interna en Honduras 

 

Hasta la mitad del siglo XX Honduras, se caracterizó por ser un país de inmigrantes de 

paso que se ubicaron en nuestro país a raíz de la explotación minera y en las grandes 

plantaciones de banano, esta población en su conjunto era extranjera y se instaló en 

ciertas áreas geográficas de nuestro territorio nacional, como ser  el litoral Caribe, la 

zona central y en pequeñas cantidades en la zona sur.   

 

Años más tarde, la zona norte del país se convirtió en lugar de destino y atracción de 

un segundo gran flujo migratorio favorecido por la reforma agraria y la apertura de la 

frontera agrícola en los años 60 y 70. El resultado un acelerado éxodo rural, debido a 

que los pequeños avances en el proceso de reforma agraria se vieron truncados con la 

aprobación y aplicación de la Ley de Modernización Agrícola que, en términos 

generales, conllevó una mayor concentración de la tierra y la reducción del apoyo 

estatal a favor del campesinado, ocasionando un aumento de la pobreza en el campo. 
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Los principales flujos migratorios de toda la vida a nivel de DAME ( Divisiones 

Administrativas Menores) que son mayores de dos mil personas hasta el 2001 se 

produjeron principalmente hacia Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades 

intermedias como Choloma, Villanueva, La Lima, La Ceiba, El Progreso, Puerto Cortés. 

Los migrantes de toda la vida a nivel de DAME en el último censo se caracterizan por el 

predominio de mujeres (53%), con edades productivas generalmente jóvenes donde los 

mayores volúmenes se ubican entre los 15 a 29 años (Flores, 2010: 12). 

 

Manuel Flores (2010) expresa que el estudio realizado en las últimas cinco décadas a 

través del análisis de las matrices de migración de toda la vida a nivel de DAME, los 

departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía 

generalmente han presentado un saldo migratorio positivo, con una alta concentración 

en los primeros dos (donde se ubican la capital industrial y la gubernamental que son 

San Pedro Sula y Tegucigalpa respectivamente), esto hace a estas dos DAM sean las 

más atractivas del país y que se ha manifestado a través del tiempo (Flores, 2010: 8). 

El crecimiento acelerado de la población hondureña a partir de la segunda mitad del 

siglo XX ha producido tasas de crecimiento demográfico superiores al tres por ciento. 

Para el período intercensal 1974 -1988 se registró una tasa de 3.3 % mientras que para 

el período intercensal 1988 - 2001 se estima la misma en 2.7%, considerada todavía 

como una de las más elevadas en el contexto latinoamericano (Flores, 2010: 11). 

 

Los principales flujos migratorios recientes que atrajo a las personas y trasladarse a 

estos lugares, se dio en el periodo de 1988 a 1993 los principales flujos migratorios 

mayores a 1000 personas se produjeron principalmente hacia el Distrito Central, San 

Pedro Sula y otros municipios que albergan ciudades intermedias como Choloma, 

Villanueva, La Lima y La Ceiba (Flores, 2010: 15).  

 

Manuel Flores (2010), nos señala que los departamentos de Cortés y Francisco 

Morazán son los más poblados de Honduras, en ellos se concentra el 36% de la 

población total del país y se encuentran las dos principales ciudades de la nación, 

Tegucigalpa y San Pedro Sula; Cortés es el departamento que más crece en Honduras, 
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en el período intercensal de 1988 – 2001 se estima una tasa de crecimiento del 4%  

(Manuel Flores, 2010:11).   

 

El mismo autor, nos dice que en el territorio nacional, existen otras ciudades como San 

Pedro Sula ubicado en el litoral atlántico donde  se le considera uno de los municipios 

más poblados del departamento sin embargo, Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, 

Santa Cruz de Yojoa y La Lima, se ubican como lugares que concentran un alto 

volumen de población. En Francisco Morazán la mayoría de la población se concentra 

en el municipio de Distrito Central, en el cual se ubica la ciudad capital de la República 

(Flores, 2010:11). 

 

Es a fines de la década de los ochenta, que la migración interna se ve impulsada por el 

acelerado crecimiento de la instalación de las maquilas, esto producto del marco de 

reforma estructural de la economía, de modernización del Estado y de emisión de 

nuevas leyes especiales para favorecer la inversión extranjera. Estas requieren de 

mano de obra, por tanto mano de obra inmigrante de diferentes zonas del territorio 

nacional.  

 

En la década de los 90 del siglo XX, la expansiva generación de empleos en las 

ciudades donde se han establecido las maquilas, ha sido un factor impulsador de la 

migración interna de 9,000 empleos generados por maquilas en 1990, se pasó a 

97,745 empleos directos en 1998, representando un promedio de 10,000 empleos 

anuales, sobre todo concentrados en la ciudad de San Pedro Sula y en general en el 

departamento de Cortés, el cual, en las últimas tres décadas ha recibido 1,129, 456 

personas (Amaya, 2007:34). 

 

En el caso del país, la diferencia entre la población urbana del 2000 con respecto a la 

de 1990, se explica por 344,604 personas del intercambio migratorio entre áreas 

urbanas y rurales. Más refinada es la estimación de que el crecimiento de la población 

urbana de diez años y más, en el período 1990-2000 es de 687,636 personas, de las 
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cuales 344,604 son atribuidas a la migración rural-urbana, que significan el 50.1 por 

ciento (Flores, 2010:21). 

 

2.4 Marco Histórico  

 

Las sociedades han migrado de un lugar a otro como una forma de sobrevivencia y 

satisfacción de necesidades. La migración es un fenómeno que ha provocado un 

impacto ya sea positivo o negativo para el lugar de expulsión o el lugar de atracción. Un 

ejemplo a considerar ocurrió con los procesos de industrialización que se dieron en 

Europa a finales del siglo XVIII, donde la mayoría de la población que vivía en el campo 

se trasladaron a las ciudades, atraídos por las nuevas formas de producción, las que 

consistían en la elaboración de productos manufacturados a gran escala, instalados en 

establecimientos espacialmente aglomerados ubicados en las grandes ciudades. 

 
Este desplazamiento provocó un impacto sociodemográfico como concentración de 

poblaciones en determinadas áreas geográficas e hizo surgir una gran variedad de 

servicios que demandó alimentos, empleo, servicios públicos, acceso a vivienda entre 

otros, trajo consigo grandes problemas a las ciudades que experimentaron este 

fenómeno, ya que no estaban preparados para resolver la demanda que exigía la 

población. Estas realidades han sido estudiadas a través de la historia por grandes 

pensadores como: Marx, Weber, Spencer, Humé, entre otros.   

 

El proceso de industrialización conllevo un cambió en las técnicas de producción, la 

diversificación mayor de productos y una profunda alteración de la división social del 

trabajo. Esto trajo consigo que las numerosas actividades manufactureras, que antes 

se combinaban con actividades agrícolas, son separadas de éstas, pasan a ser 

realizadas en forma especializada en empresas ubicadas en un espacio estratégico de 

las grandes ciudades y población atraída de zonas más próximas. 

 

La migración del campo hacia la ciudad, se produce por la búsqueda de bienestar y 

satisfacción de necesidades básicas que en parte no son satisfechas en el lugar de 
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origen. Para muchos habitantes que viven en el área rural, en el campo no hay fuentes 

de trabajo que absorban todo el flujo de mano de obra que se ve inmersa en la 

pobreza, la desigualdad social, el acceso inequitativo a los activos e insuficiencia de 

acceso a los servicios básicos de salud y educación. 

 

Históricamente, el interés por la migración interna se concentró en los desplazamientos 

del campo a la ciudad. Estos fueron muy intensos hasta hace un par de décadas y 

constituyeron el motor del acelerado proceso de urbanización que experimentó América 

Latina desde el decenio de 1930. Estos movimientos tenían, además, una connotación 

conceptual y práctica muy significativa, pues se asociaban positivamente a los 

procesos de modernización económica y social.  

 

Es a mediados de los años setenta que la migración del campo- ciudad se relaciona 

con el tema del proceso de desarrollo. Dicho fenómeno impacta, ya que las ciudades 

de la región tenían problemas en absorber el enorme volumen de migrantes 

provenientes del ámbito rural. Estas constataciones hicieron que del interés por el tema 

se pasara a la preocupación por el mismo, y surgieran planteamientos tendientes a 

evitar la emigración del campo. 

 

Pero a fines de los años setenta ya se percibía en la región un cambio estratégico en 

materia de migración interna. El amplio predominio urbano modificaba el eje de los 

intercambios entre localidades urbanas y rurales, pasando a predominar los 

desplazamientos entre ciudades. Y en varios países tales movimientos no seguían ya 

el patrón concentrador secular hacia la ciudad (o las ciudades) principal(es) sino que 

eran ciudades intermedias las más atractivas.  

 

Explicar la migración requería de nuevos marcos conceptuales menos anclados en 

las disparidades entre zonas urbanas y rurales y más relacionadas con la dinámica 

urbana. Las decisiones de localización de las firmas de producción de bienes y 

servicios, la búsqueda de calidad de vida y los programas gubernamentales orientados 

a fortalecer determinadas ciudadese indagar en sus efectos exigía nuevos 
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parámetros toda vez que ya no se trataba de campesinos que se dirigían a la 

modernidad sino de habitantes urbanos que se movían por una multitud compleja de 

factores ( recuperado del sitio http://www.cepal.org el 25 de septiembre del 2015). 

 

En Honduras el flujo de migrantes internos ha ido aumentando a través del tiempo tanto 

en la migración de toda la vida como la migración reciente. A nivel de país se han 

hecho estimaciones de migración interna a nivel de DAM y se ha encontrado que la 

proporción de migrantes internos absolutos residente en un departamento diferente al 

de su nacimiento fue de un continuo aumento entre 1950 y 1974, cambiando esta 

tendencia al descenso desde ese año (Flores, 2010: 4).  

 

En el 2001 se estima que esta proporción alcanzó el 17.2%. A nivel de DAME la 

migración interna de toda la vida ha aumentado en términos absolutos entre el período 

1988 - 2001 en más de un cuarto del millón de personas, sin embargo, en términos 

relativos ha significado una reducción de un cuatro por ciento, de 27.5% a 23.3% 

(Flores, 2010: 4). 

 

El período más estudiado en la migración interna ha sido 1974- 88 sobre los conceptos 

de migración acumulada, de toda la vida, intercensal y la reciente. La proporción de 

población nativa residente en un departamento diferente al de su nacimiento fue de un 

continuo aumento entre 1950 y 1974, cambiando esta tendencia entre 1974 y 1988 

donde dicha proporción se mantuvo estática  en 19.5% (Flores, 2010:14). 

 

En los últimas cinco décadas a través del análisis de las matrices de migración de toda 

la vida a nivel de DAM los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Colón, 

Atlántida e Islas de la Bahía generalmente han presentado un saldo migratorio positivo, 

con una alta concentración en los primeros dos (donde se ubican la capital industrial y 

la gubernamental que son San Pedro Sula y Tegucigalpa respectivamente), esto hace 

a estas dos DAM sean las más atractivas del país y que se ha manifestado a través del 

tiempo (Flores: 2010: 5). En otras palabras la migración interna a nivel de América 

Latina y de Honduras tiene una trayectoria bien marcada sobre todo en las ciudades 

http://www.cepal.org/
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pues ha contribuido a una nueva conformación tanto a nivel del territorio como a nivel 

de la estructura poblacional. 

 

III. PLAN DE ANÁLISIS 

3.1 Variables e indicadores  

 

Se presenta a continuación las variables e indicadores seleccionados para cada 

objetivo de investigación planteado. 

 

Objetivo 1  

 Estudiar las características demográficas de la población inmigrante  del Distrito 

Central, año 2013. 

Variable Categoría Indicador 

Sexo Mujer 

Hombre 

Porcentaje de inmigrantes según 

sexo 

Edad  5 a 29 

30 a 49  

50 a 65 

65 y más 

Porcentaje de inmigrantes según 

rangos de edad 

Estado Civil Casado 

Viudo 

Divorciado 

Separado 

Soltero 

Unión Libre 

Porcentaje  de inmigrantes, según 

estado civil  

Lugar de 

procedencia 

Atlántida  

Colón 

Comayagua 

Copán 

Porcentaje de inmigrantes,  según 

procedencia y sexo.  
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Cortés 

Choluteca 

El Paraíso 

Francisco Morazán 

Gracias A Dios 

Intibucá 

Islas De La Bahía 

La Paz 

Lempira 

Ocotepeque 

Olancho 

Santa Bárbara 

Valle 

Yoro 

Variable Categorías Indicador 

 

Objetivo 2  

 Estudiar las características sociales determinantes en las condiciones de vida de 

la población inmigrante  del Distrito Central, año 2013. 

Nivel  

Escolaridad  

Sin nivel 

Primaria 

Secundaria (ciclo intermedio) 

Superior (universitario) 

 Porcentaje de inmigrantes,  

según nivel educativo, 

sexo y edad 

Pobreza  

 

Pobreza Extrema 

Pobreza Relativa 

No pobres 

 Porcentaje de inmigrantes 

según su condición de 

pobreza por sexo  

Pobreza  

Nivel 

escolaridad  

Sin nivel 

Primaria 

Secundaria (ciclo intermedio) 

Superior (universitario) 

 Porcentaje de inmigrantes 

según su condición de 

pobreza y nivel de 

escolaridad. 
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Pobreza Extrema 

Pobreza Relativa 

No pobres 

Pobreza  

Salarios  

Pobreza Extrema 

Pobreza Relativa 

No pobre 

De 0 salario mínimo 

Menos de 1  salario mínimo 

De 1-2  salario mínimo 

De 2-3 salario mínimo 

De 3-4 salario mínimo 

De 4 a más salarios 

Empleada publico 

Empleada Privado 

Empleada Domestica 

Cuenta Propia 

 Porcentaje de inmigrantes 

según ingresos salariales y 

pobreza  

Variable Categorías Indicador 

 

Objetivo 3  

 Estudiar las características económicas determinantes en las condiciones de 

vida de la población inmigrante  del Distrito Central, año 2013. 

Condición 

de actividad 

laboral 

 

Ocupados 

Desocupados 

Inactivos 

 Porcentaje de población 

inmigrante,  según su 

condición de actividad 

laboral y sexo. 

 Porcentaje de población 

inmigrante,  según su 

condición de actividad 

laboral y nivel educativo 

Rama de 

actividad 

laboral 

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 

Explotación de minas y canteras 

Industria manufacturera 

 Porcentaje de población 

inmigrante,  según rama de 

actividad y sexo 
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Electricidad, gas y agua 

Construcción 

Comercio por Mayor/Menor, 

Hoteles/Restaurantes.  

Transp almac y comunic. 

Estab. finac. Seguros, Bienes 

inmuebles y servicios. 

Servicios Comunales, Sociales y 

Personales. 

Busca Trabajo por Primera Vez 

 

 

Categoría 

ocupacional 

Empleada público 

Empleada Privado 

Empleada Doméstica 

Cuenta Propia 

Trabajadora independiente 

 Porcentaje de población 

inmigrante,  según su 

categoría ocupacional y 

sexo 

 Porcentaje de población 

inmigrante,  según su 

categoría ocupacional por 

sexo y  nivel educativo 

Nivel de 

empleo 

Sin problemas de empleo 

Sub empleado visible 

Sub empleado invisible 

 Porcentaje de población 

inmigrante,  según su nivel 

de empleo y sexo. 

Salarios  De 0 salario mínimo 

Menos de 1  salario mínimo 

De 1-2  salario mínimo 

De 2-3 salario mínimo 

De 3-4 salario mínimo 

De 4 a más salarios 

Empleada público 

Empleada Privado 

Empleada Doméstica 

Cuenta Propia 

 Porcentaje de salarios de 

los  inmigrantes, según 

categoría ocupacional, 

sexo y nivel de empleo.  
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Objetivo 4 

 Analizar las motivaciones que tuvo la población para inmigrar y establecerse 

en el Distrito Central. 

 

Variables 

 

Motivos de inmigración 

 

 

Motivos para 

emigrar 

 

Porcentaje de población que emigra por empleo 

 

Porcentaje de población inmigrante según interés educativo 

 

Porcentaje de población inmigrante según motivos familiares 

 

Porcentaje de población inmigrante estimulada por otros 

motivos. 

 

 

IV. METODOLOGIA  

4.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es un estudio mixto (cuantitativo y cualitativo) de corte 

transversal con un enfoque no experimental; busca estudiar las condiciones de vida de 

los inmigrantes del Distrito Central en Honduras, año 2013. 

4.2 Componente Cuantitativo 

 

Se incluye un componente cuantitativo porque se trabaja bajo una base de datos cuya 

fuente es la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Instituto 

Nacional de Estadística 2013, la cual proporciona una estadística que permite hacer un 

análisis cuantitativo de los inmigrantes.  

A continuación se exponen los elementos característicos de este componente 

 Tipo de investigación: No experimental de corte transversal. 
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 Alcance: Es un estudio de carácter descriptivo porque buscar develar las 

variables, sociales, económicas y demográficas que determinan las condiciones 

de vida de los inmigrantes. 

 Fuentes de Datos: La unidad de análisis del estudio son 315,903 que se 

identificaron como inmigrantes de la Encuesta Permanente de Hogares de 

Propósito Múltiples año 2013 del Instituto Nacional de Estadística de Honduras. 

 Población y muestra: La EPHPM utilizo una muestra para el Distrito Central de 

4,444 personas las cuales al ponderadas representaron 1, 101,942 personas. En 

el caso de la población inmigrante que llego al Distrito Central la muestra 

represento 1,274 personas, al ser ponderados representaron 315,903. 

POBLACION MUESTRA DATOS EXPANDIDO 

TOTAL  4,444 1,101,942 

INMIGRANTE  1,274 315,903 

 

 Métodos y técnicas de investigación: Se utilizó el programa estadístico SPSS 

para generar las tablas y gráficas necesarias en el estudio.   

4.3 Componente cualitativo 

 

El componente cualitativo es importante en este estudio porque busca hacer visible los 

motivos de los/as inmigrantes establecidos en el Distrito Central. Posee un enfoque no 

experimental, de corte transversal año 2013 y de carácter fenomenológico, ya que 

buscó recuperar la experiencias personales de los inmigrantes que les motivaron 

seleccionar esta área geográfica como zona de residencia alternativa para mejorar sus 

condiciones de vida.  

4.3.1 Técnica y estrategia 

 

La técnica que se utilizó fue la entrevista, esta se define como la conversación de dos o 

más personas en un lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un 
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método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger 

informaciones en relación con una determinada finalidad y la estrategia los testimonios 

de los/as inmigrantes, que se aplicaran dentro y fuera de la  UNAH y en el centro de la 

ciudad.  

 

4.3.2 Fuente de información 

 

El área de acción de las entrevistas fue el Distrito Central. Se busca recuperar doce 

testimonios orales enmarcados en las categorías: sociales, económicas y 

demográficas, diferenciados de acuerdo a los diferentes motivos de interés del estudio. 

 

La encuesta se orientó teniendo en cuenta las siguientes preguntas:  

4.4 Aspecto Sociodemográfico 

 ¿Cuáles eran sus aspiraciones al migrar al Distrito Central  

 ¿Quién lo motivo a migrar al Distrito Central  

 ¿Cuáles eran sus aspiraciones al establecerse en el Distrito Central  

 ¿Ha logrado satisfacer dichas aspiraciones?  

 ¿Ha mejorado sus condiciones de vida, explique cómo las mejoró? 

 ¿Cuáles han sido sus dificultades? 

 ¿Cómo le ha servido su formación educativa? 

 ¿Su condición de ser mujer le ha favorecido insertarse en el Distrito Central? 

¿Por qué? 

 ¿Su condición de ser hombres  le ha favorecido insertarse en el Distrito Central?  

¿Por qué? 

4.5 Aspecto Económico  

 ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

 ¿Tuvo alguna dificultad para conseguir trabajo? 

 ¿Ha logrado tener el trabajo que deseaba? 

 ¿Ha mejorado sus condiciones de vida con el trabajo que tiene? 

 ¿Sus ingresos le permiten suplir sus necesidades? 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta el análisis e interpretación de las variables y categorías 

seleccionadas en el estudio de la condición de vida de los inmigrantes que llegan al 

Distrito Central. Dicho análisis toma en cuenta aspectos demográficos, sociales y 

económicos.  

 

5.1 Características demográficas de la población inmigrante que se establece en 

el Distrito Central   

 

5.1.1 Inmigrante por Sexo  

 

El Distrito Central es uno de los municipios de Honduras más atractivos para la 

migración interna; pues además de ser sede del poder político, concentra servicios de 

salud, educación y actividades comerciales, las cuales a su vez generan oportunidades 

laborales.  

 

Al revisar los datos de los inmigrantes desagregados por sexo, se puede observar que 

predomina la población femenina entre los inmigrantes hacia el Distrito Central; el 62% 

de los inmigrantes son mujeres y el 38% hombres. Los datos indican que existe una 

tendencia hacia la feminización de la inmigración al Distrito Central (Gráfico N°1). 
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Gráfico No. 1 

Distrito Central: Distribución de inmigrantes por sexo,  año 2013, en porcentajes 

  

                    Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM 2013, INE. 

 

El emigrante del campo, observa al Distrito Central como un espacio geográfico donde 

puede tener una oportunidad laboral estable, mejor remunerada, oferta educativa y 

mejorar sus vínculos sociales. Esto queda evidente en los testimonios recabados; por 

ejemplo las mujeres logran ubicarse laboralmente con mayor facilidad que los hombres. 

 

Sí me ha favorecido el venirme a la ciudad, ya que logre conseguir trabajo y 

mejorar económicamente mi situación. También he conseguido entrar a  la 

Universidad a estudiar lo que a mí me gusta (Entrevista caso 1,  mujer 

estudiante. 28/9/2015). 

… la verdad es que a mí me ha costado, ya que a los hombres nos cuesta 

conseguir trabajo… yo estuve tres meses que no lograba conseguir chamba y el 

que tengo me pagan poco. Tan cara que esta la vida, no alcanza el pisto. 

(Entrevista 2, hombre vendedor ambulante. 28/9/2015).  
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5.1.1. 2 Edad de los Inmigrantes  

 

Honduras se encuentra en la etapa de transición plena, países con natalidad moderada 

y mortalidad moderada o baja, lo que determina un crecimiento natural moderado, 

próximo a 2% (Revista: Población y Desarrollo, 2006: 9).  

 

Según la EHPM para el año 2013; Honduras contaba con una población de 8, 535,692; 

de los cuales 4, 099,703 (48.0%) son hombres y 4, 435,988 (52.0%) son mujeres. La 

población urbana es de 3, 986,354 habitantes, y de ésta el Distrito Central concentra 

aproximadamente el 27.6% con 1, 101,942 personas, de los cuales 315,904 era 

población migrante de toda la vida. Según la estructura poblacional que reflejan la 

población migrante está en su mayoría es PEA y dentro de ellas mujeres en edad 

reproductiva. 

 

Al observar la pirámide de población del inmigrante que se traslada al Distrito Central, 

en su mayoría es población que se concentra en edades entre 15 a 69 años. Por 

ejemplo del 100% de los hombres inmigrantes el 79% se encontraban entre esas 

edades. En el caso de las mujeres del 100% el 81%  también estaban en esas edades 

de 15 a 64 años. El grupo de población menor de 15 años apenas representa el 6%, se 

intuye que inmigraron con sus padres. Caso contrario a la población mayor de 64 años 

que representan el 34%; este porcentaje es relativamente alto pero debe considerase 

que se estudia la migración de toda la vida (Gráfico No. 2). 
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Gráfico No. 2 

Distrito Central: Pirámide de población inmigrante por edad y sexo 

año 2013, en porcentaje 

 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM 2013, INE 

 

Lo anterior refleja la premisa anterior en donde se plantea que la distribución por edad 

en la que se encuentran los hondureños es población joven y mayoritariamente 

femenina, información que arroja un balance de las demandas a cubrir según los 

diferentes grupos de edades. Sin embargo, el Estado hondureño responde cada vez 

menos a las demandas de la población, reduciendo el presupuesto a las carteras de 

educación, salud, entre otros. Esto además, se verá reflejado en las condiciones de 

vida de los habitantes que lejos de mejorar en concordancia con el desarrollo humano 

sostenible, se refleja un deterioro paulatino que merma las condiciones de bienestar. 

 

La edad según Welti (1997), es una variable clave para el estudio de una población. La 

estructura por edades entre la población hondureña ha experimentado cambios y 

continuará teniendo transformaciones producto de los descensos en las tasas de 

fecundidad y mortalidad. Esta estructura por edades es heterogénea y con un gran 
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impacto en lo económico y cultural, esto se explica en los cambios en los modos de 

vida y nuevas visiones del mundo. El testimonio siguiente da la pauta de cómo las 

mujeres que llegan jóvenes a la ciudad algunas cambian su patrón cultural. 

 

…Si, ha sido una ventaja llegar joven a la capital porque uno puede trabajar y 

estudiar en el pueblo no se puede, ya que no se tiene lo que si tiene la capital, 

mejores oportunidades para superarse (Entrevista caso 3. Mujer estudiante 

universitaria 29/9/2015) 

 

5.1.1.3 Estado civil de los y las inmigrantes 

 

El estado civil es una variable fundamental para los estudios demográficos, está se 

relaciona con la estructura familiar y los niveles de fecundidad y sobre todo tiene que 

ver con la reproducción familiar. La familia es el grupo social importante donde la 

mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades básicas y 

existenciales. Según hallazgo encontrado en este estudio, los solteros, casados y las 

parejas en unión libre son las personas que son expulsados en mayor cantidad hacia el 

Distrito Central.  

 

Se puede observar que los porcentajes más altos en el estado civil de los inmigrantes 

al Distrito Central prevalece el de hombres casados 34.5% y en las mujeres es menor 

23%.  Las mujeres solteras que se trasladan al Distrito Central es de 38.6%, por lo que 

se puede pensar que ellas están en la búsqueda de oportunidades laborales o 

educativas que les conduzcan a alcanzar un mejor nivel de bienestar. En los hombres 

quizá su objetivo prioritario es laboral, pues tienen obligaciones familiares o de otra 

índole que deben cumplir. Un 20.6% de las mujeres vive en unión libre y es mayor en 

los hombres 31.6% (Gráfico N°3). 

 

La nupcialidad está cambiando en los últimos tiempos y es merecedora de estudios 

previos con más detenimiento y destacar los nuevos comportamientos en materia de 

nupcialidad en el nuevo siglo.   
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Gráfico No. 3 

Distrito Central: Distribución del estado civil de los inmigrantes por sexo 

año 2013, en porcentaje 

 

        Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013, INE. 

 

Según el testimonio de las entrevistas demuestra que uno de los motivos de la 

emigración es el matrimonio y con ello han mejorado las condiciones de vida. 

 

…Me vine al Distrito Central porque me casé; mis condiciones han mejorado  

porque luego decidí estudiar y trabajar para superarme económicamente. Pero 

mi mayor obstáculo fue adaptarme a la ciudad, moverse en este ambiente y 

dejar la familia en el pueblo (Entrevista 4. Mujer, maestra de secundaria 

27/09/2015). 

 

Consolidar mi espacio humano y social y saberme feliz con mi pareja. Claro que 

si he mejorado mis condiciones de vida y sobre todo la subjetividad creció, mi 

infraestructura humana se desarrolló más mis dificultades corresponden al bajo 

nivel de mis activos; pero mi fortaleza es mi pareja y mi firme convicción de ser 

feliz con ella y mi entono. (Entrevista 5. Hombre profesional Fecha: 25/09/2015). 
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5.1.1.4 Procedencia de los Inmigrantes 

 

La mayoría de los inmigrantes que llegan al Distrito Central, provienen de todos los 

departamentos del país, pero en su mayoría predominan los municipios del 

departamento de Francisco Morazán que son el 20.3%. El segundo lugar lo ocupa el 

departamento de proceden Choluteca con 19.9% y El Paraíso el tercer lugar con 14%. 

 

La cercanía y la disponibilidad de vías de comunicación para estos departamentos 

hacen más fácil el acceso la migración al Distrito Central. En menor cantidad le siguen 

los departamentos de Islas de la Bahía 0.1%., Santa Bárbara 1.9%, Lempira 0.5%, 

Colón 0.6%, Gracias a Dios 0.2% (Mapa N° 1 y Tabla N° 1). 
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Mapa N° 1. Distrito Central: Procedencia de los inmigrantes, año 2013 

Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013, INE. 

 

Esta realidad reafirma la teoría planteada por Raventein, que según Rodríguez (2009), 

las ciudades generan atracción para la población emigrante, dicha motivación consiste 

en símbolos que se asocian al efecto “imán”. Los y las inmigrantes se ven atraídos o 

deslumbrados por la urbanización que produce: imágenes, símbolos, valores y visiones 

de la vida. Estas no solo resuelve necesidades objetivas, sino también satisfacen 

sueños, aspiraciones y expectativas que son requerimientos básicos para la realización 

personal (Rodríguez, 2009: 38).   
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Tabla No. 1 

Distrito Central: Procedencia de los inmigrantes por sexo 

año 2013, en porcentaje 

Departamentos  Mujer Hombre 

Atlántida 3.0% 3.6% 

Colón 0.9% 0.2% 

Comayagua 6.6% 5.3% 

Copán 1.3% 1.7% 

Cortés 4.0% 7.2% 

Choluteca 19.8% 20.2% 

El Paraíso 13.8% 14.4% 

Francisco Morazán 21.4% 18.7% 

Gracias A Dios 0.3% 0.2% 

Intibucá 1.8% 0.4% 

Islas De La Bahía 0.1% 0.0% 

La Paz 4.0% 1.9% 

Lempira 0.5% 0.4% 

Ocotepeque 1.2% 0.8% 

Olancho 8.2% 10.8% 

Santa Bárbara 1.6% 2.3% 

Valle 9.2% 9.6% 

Yoro 2.2% 2.1% 

Total 100.0% 100.0% 

             Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM, 2013. INE 

 

5.1.2  Características sociales determinantes en las condiciones de vida de la 

población inmigrante del Distrito Central  

 

5.1.2.2  Nivel de escolaridad de los y las inmigrantes 

 

El acceso a la educación es un derecho humano que potencia las capacidades 

humanas y brinda una salida a la pobreza, con ella se genera mejores oportunidades 

de vida. Según la UNESCO (2009), la educación es un bien común y un derecho 
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humano del que nadie puede quedar excluido porque gracias a ella es posible 

desarrollar las capacidades humanas y ejercer los derechos humanos como el acceso 

a un empleo digno, a la salud, o la participación política (UNESCO, 2009:16).  

 

La educación como inversión en capital humano, permite a las personas aumentar su 

espacio de opciones en el mercado laboral y mejorar las condiciones de bienestar ya 

sea a nivel individual o familiar. El nivel de escolaridad es un factor importante en la 

búsqueda de un empleo remunerado que logre satisfacer las necesidades de las 

personas. A menor nivel educativo, menor es la posibilidad de obtener un salario digno 

y estabilidad laboral; entonces ¿es la educación, un instrumento eficaz que permite a 

sus pobladores salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida? Según los 

testimonios de las/os entrevistados demuestra que la educación es una oportunidad 

para mejorar las condiciones de vida. 

 

Los datos reflejan que existen inmigrantes sin ningún nivel de escolaridad, 4.8% para 

los hombres y para las mujeres se registra el 9%, condición que coloca a las mujeres 

en una posición de vulnerabilidad frente a las oportunidades laborales; ya que las  

capacidades de las mujeres se reducen al espacio doméstico.  

 

En el caso de la educación secundaria, en promedio alcanza 31%, con ventaja para las 

mujeres, sin embargo, esta condición cambia cuando se observan los datos del nivel de 

educación superior, pues en este caso los hombres representan el 21% frente al 17% 

que representan las mujeres. El nivel superior para las mujeres no es equitativo con el 

de los hombres y con esto, se ven expuestas a ser excluidas de las oportunidades de 

participar en otras funciones sociales y a que no alcancen los niveles óptimos de 

calidad de vida  (ver gráfico 4). 
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Gráfico No. 4 

Distrito Central: Nivel educativo y sexo de los inmigrantes 

año 2013, en porcentaje 

 

                               Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013,  INE 

 

En general el nivel educativo predominante es el de educación primaria, tanto en 

hombres como en mujeres, sin embargo, en promedio un 19% de la población 

inmigrante ha logrado continuar con sus estudios de nivel superior lo que ha favorecido 

su condición de vida.  

 

“… En el  caso mío yo vine al Distrito Central con las aspiraciones de seguir 

estudiando, mis condiciones han mejorado porque he tenido otras oportunidades 

laborales. Ahora soy una catedrática universitaria después de haber sido una 

maestra de pueblo. Mi peor obstáculo fue ser madre soltera y tener un niño 

pequeño y no había quien me lo cuidara”. (Entrevista 6. Mujer profesional Fecha: 

29/09/2015). 
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…. Me vine a estudiar y al terminar mis estudios pensaba regresar al pueblo 

pero aquí me quede. Cuando me vine no era profesional, no tenía casa, 

condiciones laborales. Pero también el círculo de relaciones sociales se amplió y 

tuve un cambio de estatus. Me logre graduar y así  mejoraron mis condiciones 

de vida. Me vine con la noción de conseguir una beca y la posibilidad de 

encontrar trabajo (Entrevista caso 7. Hombre profesional. Fecha: 29/09/2015). 

 

Las condiciones de vida precarias en que viven muchos de los habitantes del área rural 

les impulsan a dejar sus comunidades porque carecen de oportunidades laborales y 

educativas. Hay factores inductores de la migración y estos son objetivos y se 

relacionan con la ocurrencia de hechos significativos. En ellos existen diferentes 

razones que estimulan los movimientos migratorios, como lo son: el ingreso a 

instituciones de educación superior o la incorporación al mercado de trabajo.  

 

Las demandas educativas producen un impacto económico sobre el sistema educativo 

a nivel del Distrito Central, conlleva a un incremento de los recursos, tanto materiales 

como humanos. En el caso de las/ los inmigrantes que llegan al Distrito Central, estos 

presentan un nivel bajo de escolaridad, predominantemente educación primaria, lo que 

es congruente con la tendencia a nivel nacional.   

 

Poseer como nivel educativo máximo educación primaria disminuye las oportunidades 

laborales de los inmigrantes en el Distrito Central, por lo que su permanecía en el 

Distrito Central implica enormes retos; pues su nivel escolar limita los espacios 

laborales e ingresos económicos acordes a una condición de vida digna.  

 

La educación es el proceso mediante el cual se facilita el conocimiento y las 

habilidades motoras, intelectuales y sociales básicas que permiten a las personas tener 

acceso a nuevos conocimientos  y desempeñarse adecuadamente en los campos 

laborales (CELADE,1988:114).  
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5.1.2.3  Nivel  educativo de los inmigrantes por edad y sexo 

 

El acceso a la educación está determinado por razones económicas, sociales y 

culturales que tienen las personas. A nivel económico se puede decir además que la 

educación tiene un costo que no siempre es accesible para las familias.  

 
La propuesta de educación de calidad para todos en América Latina enfrenta dos 

desafíos importantes en relación con la exclusión. Por lo que está, en primer lugar, 

ayudar a la superación de la pobreza mejorando masivamente el nivel de formación de 

las nuevas generaciones que entran al mercado laboral. En segundo lugar, contribuye 

a la reducción de las desigualdades sociales, mediante el fortalecimiento de una 

escuela pública, cuya calidad sea debidamente garantizada por el Estado, para reducir 

las brechas existentes (UNESCO, 2009: 16).  

 
Según los datos estadísticos son los jóvenes los que están apostando por la educación 

superior en ambos sexos. Los hombres han tenido mayores oportunidades de acceso a 

este nivel, sin embargo, predomina el nivel educativo de primaria en ambos sexos. 

 
Tabla N. 2 

Distrito Central: Nivel de educativo de los inmigrantes por edad y sexo, 
año 2013 

 

 

Nivel 

educativo 

  

Sexo 

 

Mujer  Hombre  

Edad  Edad  

5 a 29 30 a 49 50 a 65 65 y 

más 

Total 5 a 29 30 a 49 50 a 65 65 y 

más 

Total 

Sin Nivel 1.9% 4.9% 11.2% 27.5% 9.0%  1.7% 3.8% 6.2% 9.2% 4.8% 

Primaria 31.1% 45.6% 43.0% 51.7% 42.2% 31.7% 41.8% 50.0% 53.9% 43.4% 

Secundaria 39.8% 31.9% 30.7% 17.5% 31.5% 35.0% 31.0% 29.2% 19.7% 29.8% 

Superior 27.2% 17.2% 14.5% 2.5% 17.0% 31.7% 22.8% 13.8% 15.8% 21.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013,  INE 
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El testimonio de una joven universitaria refleja de alguna manera lo que los datos 

presentan:  

 

…Si, ha sido una ventaja ya que he mejorado en cuanto al estudio, siendo una 

oportunidad para aprovechar y explotar de mi edad  y mi capacidad (Entrevista 

caso 8,  estudiante universitaria. Fecha: 29/09/2015).     

 

En Honduras la educación presenta fallas y con estas se crean obstáculos para 

aquellos que desean mejorar sus condiciones de vida. La UNESCO, manifiesta que los 

sistemas educativos, que en el pasado fueron canales de movilidad social y vehículos 

de integración, se han convertido cada vez más en circuitos segmentados para pobres 

y ricos, generándose un peligroso circuito de reproducción intergeneracional de la 

desigualdad (UNESCO, 2009:16). Las disparidades que se presentan en el sistema 

educativo son evidentes, la educación privada presenta una oferta educativa con 

mayores privilegios en relación con la educación pública, esta funciona de acuerdo a 

las competencias que demanda el mercado.  

 

…”Yo me vine a la ciudad porque me brindaba un abanico de ofertas educativas. 

Yo por eso me vine a la capital. Hoy me siento satisfecha, porque estudié lo que 

yo quería; eso me ha abierto mayores oportunidades. Considero que vivo bien”. 

Entrevista  caso 9, mujer profesional. Fecha: 28/09/2015). 

 

5.1.2.4  Pobreza por sexo de los inmigrantes según método de la línea de la 

pobreza 

 

La pobreza es un fenómeno multicausal y multidimensional esta condición ha hecho 

que se desarrollen diversos métodos de medición de la pobreza. La pobreza es una de 

las manifestaciones objetivas de la desigualdad social. Asociada a la idea de carencia o 

privación, de un cierto nivel de ingreso o de consumo así como de capacidades y 

oportunidades para mejorar la situación personal o familiar. Esta carencia o privación 
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hace que las personas no puedan satisfacer las necesidades económicas y sociales 

básicas del tipo de sociedad en que viven (Posas, 2006: 66).  

 

En el caso de Honduras la EPHPM del 2013, para conocer las condiciones de pobreza 

en las que se encuentran los inmigrantes presenta los datos bajo dos tipos de métodos  

El método de Línea de Pobreza y el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas, en 

este estudio se presentaran los datos que refleja la línea de pobreza  

 

El método de Línea de Pobreza, considera tres categorías: pobreza extrema,  pobreza 

relativa y los no pobres. En el Distrito Central para mayo del 2013, el 64.5% de los 

hogares hondureños se encontraban en condiciones de pobreza, ya que sus ingresos 

están por debajo del costo de la canasta básica de consumo que incluye alimentos, 

otros bienes y servicios. Sin embargo la pobreza se profundiza más en el área rural, 

donde se alcanzó el 68.5%; y en el área urbana con más de la mitad de los hogares: 

60.4% (INE, 2013). 

 

En el caso de la población migrante establecida en el Distrito Central, se aprecia que 

un 51.8% de la población vive en condiciones de pobreza, de los cuales 20% se 

encontraba en pobreza extrema y 31% en pobreza relativa (Gráfico 5). La migración no 

redujo del todo los niveles de pobreza de esta población y con esto el traslado de la 

pobreza rural a pobreza urbana.  

 

Las condiciones de pobreza extrema y relativa de la población inmigrante limitan sus  

posibilidades de desarrollo y aumentan su precariedad, lo que incide con mayor 

repunte entre la población en pobreza extrema que es la que tiene las peores 

condiciones de vida. 

.  
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Gráfico No. 5 

Distrito Central: Pobreza y sexo de los inmigrantes, 

año 2013, en porcentaje 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE 

 

La migración se vuelve una válvula de escape para la población del área rural, las 

ciudades representan mejores oportunidades de empleo y educación, sin embargo, 

esta población al salir de sus comunidades tiene bajos niveles educativos y se ven 

expuesta a incorporarse a un mercado laboral sometidos a explotación de su fuerza de 

trabajo y bajos salarios.  

 

…Me vine por estudio y trabajo; ya que en mi lugar no podía. Sin embargo 

trabajo y no me gusta por el sueldo, antes trabajaba en la feria del agricultor y 

conocí a un cliente de las verduras y me dijo que él me daría trabajo en su 

empresa. Entrevista caso 10 mujer universitaria. Fecha: 28/09/2015) 

 

La teoría de expulsión y atracción expone, que la población emigra a las ciudades 

porque estas representan mejores condiciones de vida y proporcionan mejores 

oportunidades económicas. Para que el flujo migratorio se lleve a cabo es porque 
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existen una serie de factores que empujan a abandonar el lugar de origen y que el 

individuo al comparar las condiciones ventajosas que existen en otros lugares, éstas 

ejercen una fuerza de atracción, generándose de esta manera, una dinámica de 

expulsión y atracción (como trabajo, estudios y un mejor ingreso).  

 

La entrevista siguiente refuerza el planteamiento de la teoría antes expuesta.  

 

En mi pueblo no había nada y por eso me vine a la capital, esta tiene más 

oportunidades para mí y todos los jóvenes que se vienen buscando mejorar su 

vida. Yo estudio  y trabajo para ayudarle a mi familia que se quedó en el pueblo 

(entrevista caso 11, hombre estudiante universitario. Fecha: 28/09/2015). 

   

                            

5.1.2.5  Pobreza y nivel de escolaridad  

 

La educación es un derecho básico de la humanidad, tal como expresa la declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el capítulo veintiséis. La pobreza en que se 

encuentran muchos de los pobladores se manifiesta como un obstáculo para alcanzar 

el desarrollo, esta se presenta como la imposibilidad de acceder a los bienes y los 

recursos básicos (alimentación, vivienda, educación entre otras) para la supervivencia 

humana y es a través de la educación que las poblaciones logran alcanzar mejores 

condiciones de vida, ya que a mejor nivel educativo se tienen mejores ingresos 

salariales. 

 

Los inmigrantes al desplazarse a las zonas urbanas presentan bajos niveles de 

escolaridad, esto incide en su situación de pobreza. Los inmigrantes sin nivel educativo 

en pobreza extrema representan el 47.5%, y los inmigrantes que presentan pobreza 

relativa el 35.5%. Estos datos reflejan que la educación puede ser determinante en la 

condición de pobreza de los y las inmigrantes, pues es evidente que entre aquellos que 

no tenían ningún nivel educativo la pobreza les afecto con mayor severidad. En el caso 

de los inmigrantes no pobres estos poseen mayores niveles de educación superior 

alcanzando el 90.9%. 
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Gráfico No. 6 
Distrito Central: Pobreza y nivel de escolaridad de los inmigrantes, 

año 2013, en porcentaje 

 

                   Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE 

 

 

5.1.2.6  Pobreza y salarios de los inmigrantes  

 

En el territorio nacional el avance en la reducción de la pobreza ha sido lento, pues aun 

y cuando se han presentado algunos avances relacionados con los objetivos y metas 

del milenio planteadas hasta 2015, todavía en el tema de pobreza hay mucho por 

hacer, la pobreza genera exclusión social una buena parte de esta exclusión la sufren 

los inmigrantes de distintos departamentos que se ubican en el Distrito Central. 

 

La Teoría de las disparidades territoriales nos dice que las áreas que presentan 

mejores condiciones es para muchos pobladores una oportunidad de desarrollo, en la 

aspiración de cumplir sueños, metas, esperanzas para las personas y mejorar sus 

condiciones de vida. 
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Los inmigrantes en situación pobreza extrema son los que devengan los salarios más  

precarios: un 2.8% no devengan ningún tipo de salarios y el 94.4% devengan menos de 

un salario mínimo, este nivel de ingresos limita en gran medida la satisfacción de las 

necesidades familiares las cuales se concentran en alimentación, acceso a agua y 

energía eléctrica y transporte, el resto de necesidades que presenta el hogar se van 

postergando. En el caso de los inmigrantes en pobreza relativa 69.1% devengan 

menos de un salario mínimo, pero un 28% devenga entre uno y dos salarios, estos 

ingresos le permite a ese grupo de inmigrantes acceder a otros tipo de activos como la 

educación del sistema público, esta inversión a futuro podría permitirles salir de la 

pobreza. Los no pobres presentan mejores ingresos salariales  

 

Tabla No. 3 
Distrito Central: Pobreza y salarios de los inmigrantes, 

año 2013, en porcentaje 
 Pobreza  

  

 

Salarios  

 

Extrema 

 

Relativa 

 

No pobres 

 

Total 

% 

Cero Salarios  2.8% 0.7% 2.1% 1.8% 

De menos de 1 Salario 94.4% 69.1% 36.3% 58.0% 

De 1 - 2 Salarios 2.8% 27.9% 33.7% 26.1% 

De 2 - 3 Salarios 0.0% 2.2% 16.8% 8.8% 

De 3 - 4 Salarios 0.0% 0.0% 3.7% 1.8% 

De 4 y mas Salarios 0.0% 0.0% 7.4% 3.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

         Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE. 
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5.1.3 Características económicas determinantes en las condiciones de vida de la 

población inmigrante  del Distrito Central.   

  

5.1.3.1  Condición de actividad laboral de los inmigrantes por sexo  

 

El grado de participación de hombres y mujeres en la actividad económica es diferente, 

pues estas últimas tienen menor participación en el mercado laboral.  

 

Las condiciones de vida de los inmigrantes están influenciadas por el tipo de condición 

de actividad laboral en la que se encuentren, el nivel educativo es otra variable que 

influye a la hora de insertarse al mercado laboral, ya que de este depende la inserción 

y  los salarios que los inmigrantes devengan para satisfacer sus necesidades básicas. 

Este esfuerzo que realizan inmigrantes debe ir acompañado de políticas de públicas 

que ayude a incorporales a la dinámica socioeconómica del país. 

  

Los datos estadísticos, revelan que un 69.1% de los hombres que migraron al Distrito 

Central están ocupados, el 3.8% desocupados y un 27.1% inactivos. En el caso de las 

mujeres el 50% están ocupadas, un 2.4% desocupadas y el 47.6% inactivas. Si se 

comparan los datos en relación a las variables ocupados se observa que los hombres 

reflejan 19 puntos porcentuales más que las mujeres; es decir, tienen mayor presencia 

laboral (Gráfico 7). La mayoría de inmigrantes son mujeres pero estas están más 

insertas en el mercado laboral más los hombres. Con casi un 20% los hombres 

superan a las mujeres en inserción laboral, puede ser que estén ligadas a economías 

informales.  
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Gráfico 7 

Distrito Central: Condición de actividad laboral de los inmigrantes según sexo 

año 2013, en porcentaje 

       

                        Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE 

 

 

5.1.3.2 Rama de actividad económica por sexo de los inmigrantes 

 

La población inmigrante que llega al Distrito Central se inserta en el mercado laboral en 

diversas ocupaciones. Las ocupaciones están referidas a cargos y puestos que 

desempeñan las personas ocupadas. La población que migra, se encuentra ocupada 

en el sector formal e informal de la economía, con diferencias notables por sexo sobre 

todo porque las ocupaciones masculinas son más diversificadas y mejor remuneradas 

que las de las mujeres. 

 

La situación de actividad económica, revela que las actividades de mayor 

representación son los sectores de servicios, comunales, sociales y personales, así 

como comercio por mayor/menor hoteles/restaurantes e industria manufacturera son 

los grandes empleadores para los inmigrantes que llegan al Distrito Central en el 2013.  
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La mujer a pesar de haber mejorado su nivel educativo su ubicación está más 

orientada a actividades con mayor representatividad en el comercio y los de servicio. 

Por ejemplo el sector servicios comunales, sociales y personales este sector absorbió 

el 38.3% mujeres y el 18.9% de hombres, seguido por el sector de comercio por 

mayor/menor hoteles/restaurantes 32.2% mujeres y 29.8% los hombres y la industria 

manufacturera presenta los porcentajes más altos en el que las mujeres están insertas 

con 18.4% y hombres con 13.4%. Analizando las actividades económicas de menor 

concentración en las mujeres y hombres se identificó que la explotación de minas y 

canteras representa el 0.3% en los hombres y 0% en las mujeres, electricidad, gas y 

agua los hombres 0.3% y mujeres 0.7%, agricultura, silvicultura, caza hombres 1.4% y 

mujeres 0.2% (Tabla N° 4). 

 

Tabla No. 4 
Distrito Central: Rama de actividad de los inmigrantes según sexo 

año 2013, en porcentaje 

  Sexo 

Rama de Actividad Económica  Mujer Hombre Total 

  % 

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 0.2 1.4 0.7 

Explotación de minas y canteras 0.0 0.3 0.1 

Industria manufacturera 18.4 13.4 16.1 

Electricidad, gas y agua 0.7 0.3 0.5 

Construcción 0.5 16.1 7.6 

Comercio por Mayor/Menor, Hoteles/Restaurantes 32.2 29.8 31.1 

Transp almac y comunic 1.6 9.3 5.1 

Estab. finac. seguros, Bienes inmuebles y 

servicios 

5.4 10.4 7.7 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 38.3 18.9 29.5 

Busca Trabajo por Primera Vez 2.7 0.3 1.6 

Total 100.0 100.0 100.0 

      Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM año 2013, INE. 
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5.1.3.3 Condición de actividad laboral y nivel educativo de los inmigrantes  

 

Los inmigrantes en condición de PEA ocupada, en general tiene un bajo nivel 

educativo: educación primaria, esto de alguna manera explica el tipo de ocupaciones 

que realizan las cuales se concentran en comercio, el sector servicios y la industria 

manufacturera. Esa condición limita las posibilidades de movilidad social de la 

población inmigrante. 

 

Gráfico No. 8 
Distrito Central: Condición de actividad laboral y nivel educativo de los 

inmigrantes año 2013, en porcentaje 

 

                   Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE 

 

 

Según Sierra (2001) la calidad de vida se logra fundamentalmente a través de los 

cambios sociales; y estos se dan cuando se tiene una visión estratégica del desarrollo. 

La premisa para lograr ésta calidad de vida es a través del desarrollo humano 

sostenible, que aboga por la aplicación de las oportunidades y capacidades de los 
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individuos y para ello, la educación es uno de los activos más importantes (Sierra, 

2001: 14-19).  

 

En consecuencia para el desarrollo humano sostenible, uno de sus pilares más 

importantes es la equidad que significa la igualdad de oportunidades para todos y todas 

en la sociedad, pues entre más igualitaria sea la distribución de los recursos y los 

bienes, más probable será el crecimiento del ingreso que refleje mejoras en la calidad 

de vida de las personas.  

 

5.1.3.4 Categoría ocupacional de los inmigrantes según sexo 

 

La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples estima que uno de los 

problemas del mercado laboral es el desempleo, especialmente en la zona urbana 

potenciada probablemente por la migración constante de personas del campo a la 

ciudad y la poca capacidad del mercado laboral para absorber esta fuerza de trabajo. A 

nivel nacional el Distrito Central tiene la mayor tasa de desempleo 8.6% (INE, 2013).  

 

La migración surge como una alternativa para mejorar sus condiciones laborales y 

económicas, con la particularidad de que esta inserción se realiza en actividades de 

muy baja productividad.  

 

Con el modelo de desarrollo neoliberal la empresa privada, como patrono ha ido 

liderando la contratación de mano de obra calificada, orillando a un gran sector de 

trabajadores/ras a que se auto empleen. Cuando la población inmigrante no encuentra 

trabajo en el sector formal, las personas emprenden actividades en el sector informal, 

en los que frecuentemente la remuneración es menor que el salario mínimo. Estos 

trabajadores no tienen ninguna protección social por lo que su condición de 

vulnerabilidad aumenta.  

 

Con el crecimiento del sector informal, como respuesta a la carencia de oportunidades 

laborales, se ve reflejada la falta de espacios formales de trabajo, de manera general 
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las dos variables ocupacionales que representan los valores más altos son cuenta 

propia con un 39.9% en donde ligeramente hay mayor inserción de los inmigrantes y 

una segunda variable ocupacional es la de empleado privado 36.6%.  

 

Tabla No. 5 
Distrito Central: Categoría ocupacional de los inmigrantes 

año 2013, en porcentaje 

Categoría Ocupacional Cantidad Porcentaje 

Empleado Público 23308 13.0 

Empleado Privado 65710 36.6 

Empleada Doméstica 12150 6.8 

Cuenta Propia 71661 39.9 

Trabajador no Remunerado 6695 3.7 

Total 179524 100.0 

                       Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE 

 

En la entrevista siguiente es evidente que la migración para muchos pobladores surge 

como una alternativa para mejorar sus condiciones laborales y económicas, con la 

peculiaridad de que esta inserción se realiza en actividades de muy baja productividad 

y muy bajo salario.  

 

Yo me vine a la ciudad para trabajar. Trabaje varios años en una empresa 

privada, pero el pago era muy poco… así que me puse a trabajar en lo mío 

vendiendo comida, no me da mucho… no me alcanza ya que tengo familia 

(entrevista caso12, mujer frente a la UNAH. Fecha: 26/09/2015).  

 

5.1.3.5 Categoría ocupacional y nivel educativo de los inmigrantes  

 

La tendencia de los datos durante el año 2013 muestra que la ocupación de los 

inmigrantes del Distrito Central en relación a su nivel educativo varía; para el caso entre 

los que no tienen ningún nivel escolar predomina la categoría ocupacional cuenta 

propia con 62.2%, en el caso de los que tienen educación primaria un 45.8% realiza 

trabajos por cuenta propia se infiere que se desempeñan en algún tipo de oficios pero 
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también un 35.1% es empleado del sector privado. Paro lo que tiene como nivel 

educativo educación secundaria un 38.9% son cuenta propia, y el mismo porcentaje se 

inserta como empleado privado. El comportamiento de los datos es distinto para 

aquellos inmigrantes con niveles de educación superior, de estos 40% son empleados 

privado y 36.2% empleados públicos.   

 

Tabla No. 6 

Distrito Central: Categoría ocupacional  y nivel educativo de los inmigrantes 

año 2013, en porcentaje 

  Nivel de Escolaridad  

Categoría Ocupacional  Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Empleado Público 2.7% 4.7% 13.2% 36.2% 

Empleado Privado 18.9% 35.1% 38.9% 40.0% 

Empleada Doméstica 16.2% 11.6% 2.6% 0.0% 

Cuenta Propia 62.2% 45.8% 38.9% 21.5% 

Trabajador no 

Remunerado 

0.0% 2.8% 6.4% 2.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE  

 

5.1.3.6  Nivel de empleo y sexo de los inmigrantes  

 

Uno de los problemas que enfrenta la población inmigrante que se traslada al Distrito 

Central, es la precariedad de los mercados laborales en la ciudad, que generalmente 

implica la inserción de una buena parte de la población en subempleo visible e invisible.  

La falta de empleo constituye el principal factor por el que los inmigrantes dejan su 

lugar de origen. Cada año muchos jóvenes se preparan y culminan sus estudios de 

educación secundaria con la esperanza de poder obtener un empleo que les permita 

subsistir, pero al salir se encuentran con escasas oportunidades; en un ambiente donde 

hay mucha demanda y pocas ofertas y en algunos casos la inseguridad.  
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Gran parte de los/las inmigrantes se encuentran sin trabajo en el sector formal de la 

economía el Distrito Central razón por la cual deben realizar cualquier actividad laboral 

para poder sobrevivir, aunque estos no sean trabajos de tiempo completo. Lo anterior 

da como resultado que la población inmigrante, en su deseo de incorporarse al 

mercado de trabajo ofrece su mano de obra barata, operando en condiciones de 

precariedad.  

 

“El trabajo que tengo no es lo que deseo para toda mi vida, de cierta manera no 

he logrado mejorar mis condiciones de vida y solo he logrado cubrir lo básico, 

ya que el dinero no me alcanza por el salario que tengo” Entrevista caso 13, 

hombre universitario. Fecha: 25/09/2015).  

       

El Neoliberalismo instalado en el territorio nacional surge  con la iniciativa de la 

explotación del capital humano local y  tiene la característica de  abaratar el costo de 

la mano de obra con largas y extendidas horas de trabajo, así mismo deteriora el 

salario real de los trabajadores y trabajadoras, produciendo  perdidas de beneficios 

sociales reconocidos por las leyes.  

 

Según los datos el 41.8% de los hombres y el 41.2% de las mujeres no tienen 

problemas de empleo; sin embargo el 11.2 % de las mujeres y el 11.0% de los 

hombres tienen inestabilidad laboral y salarial que corresponde a los sub empleados 

visibles5  que trabajan más de 36 horas a la semana y que con deseos de seguir 

trabajando no logran estabilidad laboral. El 46.9% hombres y 47.7% mujeres estaban 

en condiciones de subempleo invisible6, tuvieron ingresos mensuales inferiores al 

salario mínimo promedio mensual,  cuyas condiciones son más precarias porque 

aunque trabajen más de 36 horas a la semana sus ingresos no equivalen a un salario 

                                                           
5 Subempleo visible  son aquellas personas que estando ocupados, trabajan menos de 36 horas a la 

semana y desean trabajar más. 

6 Subempleo invisible: se define como las personas que trabajan más de 36 horas y tuvieron ingresos 

inferiores a un salario mínimo (EPHPM, 2013: 8) 
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mensual y estos no cubren sus necesidades básicas para mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

Gráfico No.10 

Distrito Central: Nivel de empleo de los inmigrantes por sexo 

año 2013, en porcentaje 

 

                         Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE 

 

En la entrevista siguiente se evidencia que el mercado de trabajo para los inmigrantes 

es mano de obra barata.  

 

No he logrado tener el trabajo que deseo, porque de lo que me gradué en el 

colegio no estoy trabajando no hay oportunidades de trabajo acá en esta ciudad. 

El trabajo que yo tengo no es estable ya que no gano lo suficiente y no me 

alcanza. Las dificultades que he tenido es que cuando me gradué busque 

trabajo por más de un año, toque puertas y le piden experiencia de cinco años, 

pero si no hay oportunidades que experiencia va a tener uno. (Entrevista caso 

14. Hombre jardinero. Fecha: 13/10/2015). 
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5.1.3.7 Ingreso salarial por ocupación principal de los inmigrantes según sexo 

 

El nivel educativo tiene consecuencias significativas para los inmigrantes al momento 

de insertarse en el mercado laboral, pues algunos trabajos requieren de calificaciones 

que la mayoría de los migrantes no tiene, en ese sentido los espacios laborales se 

reducen. Los ingresos determinan en alguna medida la calidad de vida de la población, 

sobre todo al momento de cubrir las necesidades básicas del hogar y de cada uno de 

sus miembros.  

 

El costo de la canasta básica que necesita un hogar hondureño sobrepasa la 

capacidad adquisitiva del que gana un salario mínimo (Lps.7, 419) INE 2013. Con este 

ingreso no se puede garantizar calidad de vida. Los datos reflejan que los inmigrantes 

que logran insertarse al mercado laboral en el Distrito Central tienen en su mayoría 

ingresos salariales inferiores al salario mínimo. En general las mujeres perciben 

menores ingresos que los hombres Estos datos reflejan que las condiciones salariales 

de los/las inmigrantes son precarias. (Gráfico 11). 

Gráfico No. 11 

Distrito Central: Ingreso salarial por ocupación principal de los inmigrantes 

según sexo, año 2013, en porcentaje 

 

                           Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE 
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En la entrevista siguiente se evidencia que el estudio influye en el ingreso que perciben 

los inmigrantes para cubrir sus necesidades básicas. 

 

Cuando yo me vine… fue para trabajar, pero algunas veces trabajo. Siento que 

mis condiciones de vida han mejorado más o menos ya que por una parte ya no 

alquilo y ahora tenemos una casita, pero por la otra no, porque no tengo un 

salario estable. Mi mayor obstáculo… el estudio que tengo no me ayuda… es 

muy bajo, tengo nivel primario. Entrevista caso15, hombre asistente de 

jardinería. Fecha: 13/10/2015). 

 

5.1.3.8  Ingreso salarial por ocupación principal, nivel educativo y sexo  

 

La Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples de año 2013, pone de 

manifiesto la realidad de los inmigrantes de toda la vida del Distrito Central en el plano 

educativo y salarial, en donde se hace visible cuantitativamente, que en la medida que 

alcanzan niveles de escolaridad, los  salarios van  aumentando y mejorando. 

 

Hay que destacar en primer lugar que el ingreso y la ocupación laboral se encuentran 

asociadas a niveles educativos superiores o bajos.  

 

La Tabla N°.7 permite establecer diferencias de ingreso, por nivel educativo y sexo  

visibiliza la realidad antes expuesta, ya que muestra los salarios que devengan los 

inmigrantes de acuerdo a los niveles de escolaridad. En el caso de las mujeres 

inmigrantes que devengaban menos de un salario, un 96% no tenía ningún nivel 

educativo, 89% solo tenía educación primaria, 60% educación secundaria y 20% 

educación superior. El caso de los hombres inmigrantes que devengaban menos de un 

salario mínimo 100% no tenía ningún nivel escolar, 72% tenía educación primaria, 48% 

educación secundaria y 21% educación superior. En otras palabras a medida aumenta 

el nivel escolar disminuye la cantidad de mujeres y hombres que devengaban menos 

de un salario mínimo. 
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Tabla No. 7 

Distrito Central: Ingreso salarial por ocupación principal, sexo y nivel educativo 

años 2013, en porcentaje 
 

 

 

 

Salarios  

Sexo 

Mujer Hombre 

Nivel Educativo Nivel Educativo 

Sin 

Nivel 

Primaria Secundaria Superior Total Sin 

Nivel 

Primaria Secundaria Superior Total 

Cero salarios 0% 3% 5% 6% 4% 0% 1% 2% 9% 3% 

Menos de 1 

Salario 

96% 89% 60% 20% 68% 100% 72% 48% 21% 56% 

De 1 - 2 Salarios 4% 8% 24% 30% 17% 0% 25% 38% 28% 29% 

De 2 - 3 Salarios 0% 0% 8% 19% 6% 0% 2% 9% 21% 7% 

De 3 - 4 Salarios 0% 0% 2% 12% 3% 0% 0% 1% 5% 1% 

De 4 y más 

Salarios 

0% 1% 1% 13% 3% 0% 1% 1% 17% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM 2013, INE. 

 

5.2 Motivos que inciden en la población a emigrar al Distrito Central 

 

La teoría Push-Pull, explica los elementos motivadores o disuasivos por los cuales el 

emigrante se traslada, responde a las condiciones del contexto local y por los atractivos 

que tienen otros lugares y todo esto obedece a una situación de país que no generan 

las condiciones para que las poblaciones se desarrollen en el lugar de origen o bien en 

los lugares receptores donde ellos deciden residir.  

 

La población que se traslada al Distrito Central es Población Económicamente Activa. 

El inmigrante lleva consigo el sueño de mejorar sus condiciones de vida, sin embargo 

las ciudades no están preparadas para albergar grandes flujos migratorios, estos se 

adaptan a las condiciones que encuentran convirtiéndose en muchos de los casos en  

reproductores de pobreza.  
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Según la teoría push-pull, los factores de atracción, son los que determinan la 

orientación de los flujos migratorios y las áreas a las cuales se destinan los 

inmigrantes, en este caso el Distrito Central se convierte en una zona atractiva que 

ofrece posibilidades de acceso a un trabajo remunerado, que en los lugares de origen 

no pueden obtener.  

 

Varios son los motivos por los cuales los inmigrantes se insertaron en el área 

geográfica del Distrito Central. Los datos reflejan que la principal razón que motiva la 

migración al Distrito Central está relacionada con el trabajo 36.9% buscaba trabajo o se 

trasladó por razones de trabajo, la situación fue similar entre hombres y mujeres y en 

ambos casos representa el principal motivo. En ese sentido, la ciudad puede generar 

oportunidades de desarrollo en la obtención de ingresos económicos. 

  

Según Rodríguez (2009), otro aspecto importante que estimula la migración, es el 

atractivo que generan las ciudades; imágenes, símbolos, las referencias y los flujos de 

información que van construyendo en el imaginario social de los migrantes, nuevos 

significados que van consumando una realidad que satisface sus aspiraciones de vida 

como son los sueños, fantasías, esperanzas y el anhelo de todo ser humano, ser feliz 

(37).   

 

El segundo motivo mencionado entre los inmigrantes ubicados en el Distrito Central 

está el estímulo provocado por parte de un familiar; este estimulo puede tener 

diferentes aristas que pueden ir desde el reencuentro, la posibilidad de continuar 

estudios, de obtener un trabajo, contraer nupcias, o tener un entorno de ciudad, entre 

otros. Este tipo de motivación represento el 23.4% para las mujeres y el 27.5% para los 

hombres. Las ciudades representan una oportunidad de desarrollo para los 

inmigrantes. Según la teoría de redes migratorias, la migración se estimula por las 

referencias de personas que viven en los lugares de atracción, debido al acceso a la 

información que reciben de familiares, amigos o conocidos. Esta información en cadena 

se convierte en un condicionante que estimula la migración interna hacia el Distrito 
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Central, ya sea por el éxito de los migrantes o por el hecho de satisfacer necesidades 

básicas que no son obtenidas en los lugares de origen 

 

Una tercera motivación de importancia son aquellos inmigrantes estimulados por el 

deseo de estudiar; que fue el 19% para las mujeres y 17.8% para los hombres. Las 

oportunidades de desarrollo que se encuentran en el Distrito Central respecto al acceso 

a la educación es otro motivo que determina la migración interna, siendo el 19.0% para 

mujeres y el 17.8% para los hombres. Esto refleja que la apertura de la educación para 

las mujeres en la sociedad actual es mayor que en épocas pasadas de la realidad 

hondureña. El cambio social que ha surgido a nivel mundial producto de la 

globalización y el acceso a la información, ha abierto las posibilidades de desarrollo 

educativo para las mujeres, los roles tradicionales realizados por hombres y mujeres se 

han modificado y las oportunidades de desarrollo para las mujeres se han abierto, lo 

cual responde que el Distrito Central se convierta en un atractivo de superación 

educativa ya que existen más ofertas educativas respecto a otras zonas del país. 

   

Otros motivos que se pueden identificar en los datos es el matrimonio, la inseguridad 

ciudadana, problemas de salud y desastres naturales, estos factores responden a una 

dinámica social que determina los estímulos de la migración hacia el Distrito Central.  
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Tabla No.8 
Distrito Central: Motivos de la migración por sexo 

año 2013 en porcentajes 

  Sexo   

 Motivos Mujer Hombre Total 

Búsqueda de trabajo 30.3% 38.4% 33.4% 

Traslado por trabajo 3.0% 4.3% 3.5% 

Estudios 19.0% 17.8% 18.5% 

Problemas de salud 1.3% 0.8% 1.1% 

Motivos familiares 13.8% 7.6% 11.5% 

Matrimonio 8.2% 1.7% 5.7% 

Desastres naturales 0.0% 0.2% 0.1% 

Inseguridad ciudadana 0.6% 0.4% 0.5% 

Su familia lo trajo 23.4% 27.5% 25.0% 

Finalizó sus estudios 0.0% 0.4% 0.2% 

Otra 0.4% 0.8% 0.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

                  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM 2013, INE 

 

 

Estos motivos que se convierten en necesidades humanas tienen un significado de 

satisfacción que puede ser logrados en el Distrito Central, por la concentración de 

posibilidades que en otras zonas del país no se encuentran, como ser mayor cantidad 

de acceso a servicios públicos y privados, mayores posibilidades de seguridad y de 

acceso a la justicia.  
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La migración del campo hacia la ciudad, se da por la búsqueda de mejores condiciones 

de vida que en parte no son satisfechas en el lugar de origen. Para muchos habitantes 

que viven en el área rural, en el campo no hay fuentes de trabajo que absorban todo el 

flujo de mano de obra que se ve inmersa en la pobreza, la desigualdad social, el 

acceso inequitativo a los activos e insuficiencia de acceso a los servicios básicos de 

salud y educación. La gran mayoría de esta población rural, ven la solución a sus 

problemas el trasladarse hacia la ciudad, en la búsqueda de mejorar sus condiciones 

de vida.  
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5.3  CONCLUSIONES 

 

Las mujeres y los hombres como inmigrantes expresan características diversas tanto 

en los aspectos demográficos, económicos y sociales. Las condiciones de vida 

manifiestan cierta dualidad que indican un bienestar o una precariedad. El impacto de 

la migración interna hacia el Distrito Central puede medirse con variables demográficas, 

económicas y sociales determinando la demanda de servicios y necesidades básicas 

de las personas migrantes lo cual puede convertirse en un dato importante para la 

elaboración de políticas públicas a largo plazo.  

 

La desigualdad social, entendida como la privación de bienestar de grupos 

poblacionales en el acceso a servicios que ofrece el Estado como ser la salud, la 

educación, alimentación adecuada, vivienda, empleos remunerados, entre otros, es 

una causa fundamental para entender las condiciones de vida de las y los inmigrantes 

al Distrito Central.  Las características sociodemográficas más relevantes que refleja la 

investigación destacan que la desigualdad predomina mayoritariamente en la población 

de mujeres inmigrantes, con baja escolaridad y en condiciones de pobreza, y en su 

mayoría PEA y dentro de ellas mujeres en edad reproductiva lo que de alguna manera 

impacta los niveles de fecundidad en el Distrito Central. En el caso de las mujeres 

predomina el estado civil soltera y en el caso de los hombres la mayoría estaba casado 

o en unión libre, lo que permite inferir en podrían traer sus familias con ellos. En mayor 

frecuencia los inmigrantes proceden de municipios de Francisco Morazán, Choluteca y 

El Paraíso.  

 

Los inmigrantes en su mayoría poseen educación primaria esto de alguna manera ha 

limitado sus oportunidades de empleo, la mayoría se ubica en el sector del comercio 

especialmente comercio informal, en los servicios y en la industria manufacturera. Los 

niveles de escolaridad el acceso a espacio laborales e ingresos denotan ciertos grados 

de calidad. Por ejemplo la educación que es un activo humano, es uno de los ejes más 

débiles que afecta tanto a hombres como a mujeres inmigrantes. Se concluye que la 

mayoría de datos analizados de la migración hacia el Distrito Central, las personas 
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tienen baja escolaridad (nivel primario) y esto tiene un alto significado de vulnerabilidad 

para este grupo social, por la falta de oportunidades que genera esta condición social. 

La ciudad como escenario complejo y diferenciado por su división social del trabajo 

exige especializaciones enmarcadas en el sistema educativo nacional, que para los 

inmigrantes constituye un reto que se entrecruza entre sus aspiraciones y capacidades 

humanas. Las condiciones de vida que tienen los migrantes que se encuentran en 

condición de pobreza (52%) chocan con la realidad de un entorno de ciudad, mejorar 

sus condiciones de vida esta situación se convierte en un proyecto a largo plazo.  

 
Según los hallazgos de este estudio, la mayoría de los inmigrantes hacia el Distrito 

Central se vinieron por motivos laborales. El acceso a un trabajo digno no ha sido fácil 

ya que esto tiene un valor agregado que es la educación y sin desagregar la 

importancia que tienen los círculos sociales. No tener un trabajo es un punto de 

inflexión que quiebra todo tipo de aspiración o esperanza. Este fenómeno provoca que 

la PEA inmigrante, pase a ser parte de la población desempleada o en condiciones de  

subempleo invisible y visible, esto incrementa el sector informal de la economía dentro 

de la ciudad del Distrito Central.    

 

Todo individuo tiene derecho a la libre locomoción, el Artículo 81 de la Constitución de 

la República de Honduras garantiza esta condición, por lo tanto tiene derecho a emigrar 

al lugar que el desee sin importar los motivos por los cuales se traslada de un lugar a 

otro. Sin embargo llama la atención el hecho de que muchos inmigrantes se 

establecieron en el Distrito Central por motivos de trabajo. Esto responde a la lógica de 

la pobreza y de desigualdad social que existe en el país, pues muchas comunidades 

del interior del país tienen limitadas condiciones de vida, convirtiéndose en territorios 

dispares y sin atractivos para establecerse o permanecer en ellas.  

 

El desempleo no es el mayor problema sino el subempleo visible y el invisible es una 

dificultad social que enfrentan las personas inmigrantes al Distrito Central, esto se 

explica desde diferentes causas, una de ellas se debe a la baja calificación y/o 

especialización de la mano de obra del inmigrante. Que los espacios laborales urbanos 
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exijan cierto nivel de escolaridad es algo que los/as inmigrantes no pueden resolver a 

corto o mediano plazo; además si no existen las condiciones económicas para 

atenderlos es una utopía que no es fácil de alcanzar; mientras tanto la cotidianidad los 

envuelven en resolver sus necesidades existenciales inmediatas. 
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5.4 Recomendaciones 

 

Las características de los inmigrantes pueden ser perfiladas para estrategias de 

desarrollo, a través de la creación de políticas migratorias del Estado hondureño que 

garantice condiciones mínimas de inclusión social tanto para hombres como para 

mujeres y esto podría incidir favorablemente en la reducción de la pobreza rural  

urbana. 

 

Que Honduras sea un país pobre con altas tasas de migración internacional y nacional, 

que los migrantes seleccionen como lugar de residencia las zonas con mayor 

desarrollo socioeconómico como es el caso del Distrito Central, se convierte en una 

causa suficiente para que los gobiernos locales conscientes de este fenómeno apunten 

a focalizar políticas migratorias orientadas a la satisfacción de demandas sociales y 

necesidades básicas con la finalidad de cumplir sus aspiraciones y esperanzas por las 

cuales se vinieron. 

 

Es importante mencionar que la migración hacia el Distrito Central ha provocado 

problemas sociales como ser hacinamiento, ocupación de tierras privadas, aumento de 

la inseguridad, desempleo, contaminación ambiental, aumento de la economía informal, 

mayores demandas educativas y otros problemas que deben ser parte fundamental de 

las políticas públicas migratorias del Estado.  

 

El Estado debe elaborar políticas públicas encaminadas a luchar contra la desigualdad 

social para garantizar que el acceso a los servicios de la población sea determinado 

por el enaltecimiento de la persona humana, y no por prácticas discriminatorias que 

profundizan la exclusión social y el debilitamiento del Estado de Derecho que 

garanticen el respeto de los derechos de personas migrantes hacia el Distrito Central.  
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ANEXOS 

Tabla No. 1 
Distrito Central: Migración por sexo 

año 2013 
Sexo Frecuencia % 

Mujer 195,890                     62  

Hombre 120,013                     38  

Total 315,903                   100  

                           Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM 2013, INE 
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Tabla No. 2 

Distrito Central: Migración por edad y sexo 

año 2013 

Edad  Mujer Hombre  Total  

5-9 1240 1240 2480 

10-14 3967 2480 6447 

15-19 13390 7191 20581 

20-24 19589 9175 28764 

25-29 12894 9671 22565 

30-34 17853 9175 27028 

35-39 17109 9918 27028 

40-44 17605 10910 28516 

45-49 18101 9175 27276 

50-54 17605 13638 31243 

55-59 13142 6943 20085 

60-64 11654 8927 20581 

65-69 10166 7687 17853 

70-74 7439 3719 11158 

75-79 5455 4215 9671 

80-84 3967 2480 6447 

85-89 2480 1736 4215 

90-94 1736 1240 2976 

95-99 496 496 992 

Total 195890 120013 315903 

                                       Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM  2013, INE 
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Tabla No. 3 

Distrito Central: Distribución del estado civil de los inmigrantes por sexo 

año 2013 

 

 

 

 

 

 

                                     

                        Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM  2013, INE 

 

Tabla No. 4 

Distrito Central: Distribución del estado civil de los inmigrantes por sexo 

año 2013, en porcentajes 

  Sexo 

  Mujer Hombre Total 

Casado 14.3% 13.1% 27.4% 

Viudo 7.2% 1.8% 9.0% 

Divorciado 0.6% 0.5% 1.1% 

Separado 3.1% 0.9% 4.0% 

Soltero 23.9% 9.8% 33.8% 

Union Libre 12.8% 11.9% 24.7% 

Total 62.0% 38.0% 100.0% 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM  2013, INE 

 

 

  Sexo 

Estado Civil Mujer Hombre Total 

  Recuento Recuento Recuento 

Casado 45129 41410 86539 

Viudo 22812 5703 28516 

Divorciado 1984 1488 3471 

Separado 9918 2728 12646 

Soltero 75628 30995 106624 

Union Libre 40418 37690 78108 

Total 195890 120013 315903 
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Tabla No. 5 
Distrito Central: Distribución del estado civil de los inmigrantes 

año 2013, en porcentaje 

  Sexo 

Estado Civil Mujer Hombre Total 

Casado 23.0% 34.5% 27.4% 

Viudo 11.6% 4.8% 9.0% 

Divorciado 1.0% 1.2% 1.1% 

Separado 5.1% 2.3% 4.0% 

Soltero 38.6% 25.8% 33.8% 

Unión Libre 20.6% 31.4% 24.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

                             Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013, INE   
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Tabla No. 6 

Distrito Central: Procedencia de los inmigrantes por sexo 

año 2013 

  Sexo 

  Mujer Hombre Total 

Atlántida 5703 4215 9918 

Colón 1736 248 1984 

Comayagua 12646 6199 18845 

Copan 2480 1984 4463 

Cortés 7687 8431 16118 

Choluteca 37690 23556 61247 

El Paraíso 26284 16861 43145 

Francisco Morazán 40666 21821 62486 

Gracias A Dios 496 248 744 

Intibucá 3471 496 3967 

Islas De La Bahía 248 0 248 

La Paz 7687 2232 9918 

Lempira 992 496 1488 

Ocotepeque 2232 992 3224 

Olancho 15622 12646 28268 

Santa Bárbara 2976 2728 5703 

Valle 17605 11158 28764 

Yoro 4215 2480 6695 

Total 190435 116790 307225 

          Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM  2013, INE 
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Tabla No. 7 
Distrito Central: Nivel educativo de los inmigrantes 

según sexo, año 2013 
  Sexo 

Nivel de 

Escolaridad 

Mujer Hombre Total 

  Recuento Recuento Recuento 

Sin Nivel 17605 5703 23308 

Primaria 82571 52072 134643 

Secundaria 61742 35706 97449 

Superior 33227 25788 59015 

Ns / Nr 744 744 1488 

Total 195890 120013 315903 

                 Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE   

 
Tabla No. 8 

Distrito Central: Nivel educativo de los inmigrantes 
según sexo, año 2013 

  Sexo 

Nivel de 

Escolaridad 

Mujer Hombre Total 

Sin Nivel 9.0% 4.8% 7.4% 

Primaria 42.2% 43.4% 42.6% 

Secundaria 31.5% 29.8% 30.8% 

Superior 17.0% 21.5% 18.7% 

Ns / Nr 0.4% 0.6% 0.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

                   Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE 
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Tabla No. 9 

Distrito Central: Nivel educativo de los inmigrantes según sexo 

año 2013 

  Nivel Educativo 

Edad Sin Nivel Primaria Secundaria Superior Ns / Nr 

 Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

0 a 14 496 5951 2480 0 0 

15 a 59 10166 91746 78604 51576 992 

60 y más 12646 36946 16365 7439 496 

Total 23308 134643 97449 59015 1488 

                    Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  año 2013, INE 

 

 

Tabla No. 10 
Distrito Central: Nivel educativo de los inmigrantes según sexo 

año 2013, en porcentaje 

  Nivel Educativo 

Edad Sin Nivel Primaria Secundaria Superior Ns / 
Nr 

0 a 14 2.1% 4.4% 2.5% 0.0% 0.0% 

15 a 59 43.6% 68.1% 80.7% 87.4% 66.7% 

60 y más 54.3% 27.4% 16.8% 12.6% 33.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

                  Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013.INE 
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Tabla No. 11 

Distrito Central: Pobreza de los inmigrantes según sexo 

año 2013 

 Sexo     

 

Clasificación de la 

pobreza  

 

Total 

 

Mujer 

 

Hombre 

  Recuento Recuento Recuento 

Extrema 64966 39674 25292 

Relativa 102904 61495 41410 

No pobres 145058 92490 52568 

Missing 2976 2232 744 

Total 315903 195890 120013 

                     Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013, INE 

 

Tabla No. 12 
Distrito Central: pobreza y nivel de escolaridad de los inmigrantes, 

año 2013, en porcentaje 
  Nivel Educativo 

 Clasificación de la 

pobreza 

Sin Nivel Primaria Secundaria Superior 

Extrema 47.5% 26.7% 13.4% 3.0% 

Relativa 40.0% 37.8% 35.5% 6.1% 

No pobres 12.5% 35.5% 51.2% 90.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

               Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE. 
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Tabla No. 13 

Distrito Central: Pobreza y salarios de los inmigrantes 

año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE 

 

Tabla No. 14 
Distrito Central: Pobreza y salarios de los inmigrantes, 

año 2013 
  Pobreza  

Salarios  Extrema Relativa No pobres Total 

  %  

Cero Salarios  28.6% 14.3% 57.1% 100.0% 

De menos de 1 
Salario 

29.4% 40.7% 29.9% 100.0% 

De 1 - 2 Salarios 1.9% 36.5% 61.5% 100.0% 

De 2 - 3 Salarios 0.0% 8.6% 91.4% 100.0% 

De 3 - 4 Salarios 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

De 4 y mas 
Salarios 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total 18.1% 34.2% 47.7% 100.0% 

            Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE. 

  Pobreza  

Salarios  Extrema Relativa No 

pobres 

Total 

  Recuento Recuento Recuento Recuento 

Cero Salarios  496 248 992 1736 

De menos de 1 Salario 16861 23308 17109 57279 

De 1 - 2 Salarios 496 9423 15870 25788 

De 2 - 3 Salarios 0 744 7935 8679 

De 3 - 4 Salarios 0 0 1736 1736 

De 4 y mas Salarios 0 0 3471 3471 

Total 17853 33723 47113 98689 
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Tabla No. 15 
Distrito Central: Actividad laboral de los inmigrantes por sexo 

año 2013 
                      Sexo 

 Categoría Laboral Mujer Hombre Total 

Ocupados 97201 82075 179276 

Desocupados 4711 4463 9175 

Inactivos 92738 32235 124973 

Total 194650 118774 313424 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPHPM 2013, INE.   

 

 

 

Tabla No. 16 
Distrito Central: Actividad laboral de los inmigrantes por sexo 

año 2013 

  Sexo 

Categoría 

Laboral 

Mujer Hombre Total 

Ocupados 49.9% 69.1% 57.2% 

Desocupados 2.4% 3.8% 2.9% 

Inactivos 47.6% 27.1% 39.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

                      Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013, INE.   
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Tabla No. 17 

Distrito Central: Condición de actividad laboral y nivel educativo de los 

inmigrantes  

Año 2013, en Porcentaje 

Condición de 
Actividad 

Cantidad % 

Ocupados 179276 57.2% 

Desocupados 9175 2.9% 

Inactivos 124973 39.9% 

Total 313424 100.0% 

                             Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013, INE.  

 
 
 

Tabla No. 18 
Distrito Central: Categoría ocupacional de los inmigrantes 

año 2013, en porcentaje 
   

Cantidad 
 

% 
 

% 
Porcentaje 
acumulado 

 

Empleado Público 23308 7.4 13.0 13.0 

Empleado Privado 65710 20.8 36.6 49.6 

Empleada Doméstica 12150 3.8 6.8 56.4 

Cuenta Propia 71661 22.7 39.9 96.3 

Trabajador no 
Remunerado 

6695 2.1 3.7 100.0 

Total 179524 56.8 100.0  

  315903 100.0   

             Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM 2013, INE.   
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Tabla No. 19 

Distrito Central: Categoría ocupacional  y nivel educativo de los inmigrantes 

año 2013, en porcentaje 

  Nivel Educativo 

 Categoría  
Ocupacional 
 

 
Sin Nivel 

 
Primaria 

 
Secundaria 

 
Superior 

  Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Empleado Público 248 3719 7687 11654 

Empleado Privado 1736 27772 22565 12894 

Empleada Doméstica 1488 9175 1488 0 

Cuenta Propia 5703 36202 22565 6943 

Trabajador no 
Remunerado 

0 2232 3719 744 

Total 9175 79100 58023 32235 

           Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE   

 

 

Tabla No. 20 
Distrito Central: Nivel de empleo y sexo 

año 2013 
  Sexo     

Nivel de Empleo Mujer Hombre Total 

  Cantidad  Cantidad Cantidad 

Sin Problemas  de Empleo 36202 30499 66702 

Sub-empleado Visible 9671 8183 17853 

Sub-empleado Invisible 41906 34219 76124 

Total 87778 72901 160679 

                  Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE 

 
 



109 
  

Tabla No. 21 
Distrito Central: Nivel de empleo y sexo 

año 2013 
  Sexo     

Nivel de Empleo  Mujer Hombre Total 

 %  %  %  

Sin Problemas  de Empleo 41.2% 41.8% 41.5% 

Sub Empleado Visible 11.0% 11.2% 11.1% 

SubEmpleado Invisible 47.7% 46.9% 47.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

                        Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE  

 

 

Tabla No. 22 
Distrito Central: Categoría ocupacional  y nivel educativo de los inmigrantes 

año 2013 
Nivel Educativo 

Categoría Ocupacional  Sin Nivel Primaria Secundaria Superior Total 

Cantidad  Cantidad  Cantidad  Cantidad    

Empleado Público 248 3719 7687 11654 23308 

Empleado Privado 1736 27772 22565 12894 65710 

Empleada Doméstica 1488 9175 1488 0 12150 

Cuenta Propia 5703 36202 22565 6943 71661 

Trabajador no 

Remunerado 

0 2232 3719 744 6695 

Total 9175 79100 58023 32235 179524 

Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE  
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Tabla No. 23 
Distrito Central: Categoría ocupacional  y nivel educativo de los inmigrantes 

año 2013 
 

 

Categoría Ocupacional 

Nivel Educativo 

Sin Nivel Primaria Secundaria Superior Total 

% 

Empleado Público 0.1% 2.1% 4.3% 6.5% 13.0% 

Empleado Privado 1.0% 15.5% 12.6% 7.2% 36.6% 

Empleada Doméstica 0.8% 5.1% 0.8% 0.0% 6.8% 

Cuenta Propia 3.2% 20.2% 12.6% 3.9% 39.9% 

Trabajador no 

Remunerado 

0.0% 1.2% 2.1% 0.4% 3.7% 

Total 5.1% 44.1% 32.3% 18.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE. 

 

 

 

Tabla No. 24 
Distrito Central: Nivel de empleo y sexo 

año 2013 
 

Nivel de Empleo 
Sexo 

 
Mujer 

 

 
Hombre 

 

Total 

Cantidad  Cantidad  Cantidad  

Sin Problemas  de Empleo 36202 30499 66702 

Sub-empleado Visible 9671 8183 17853 

Sub-empleado Invisible 41906 34219 76124 

                 Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE.  
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Tabla No.25 
Distrito Central: Nivel de empleo y sexo 

año 2013, en porcentaje 
  Sexo 

Nivel de Empleo Mujer Hombre Total 

  % 

Sin Problemas  de Empleo 22.5% 19.0% 41.5% 

Sub Empleado Visible 6.0% 5.1% 11.1% 

Sub Empleado Invisible 26.1% 21.3% 47.4% 

Total 54.6% 45.4% 100.0% 

                 Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE.  

 

Tabla No. 26 
Distrito Central: Condición de actividad laboral y nivel educativo de los 

inmigrantes,  
año 2013 

  Situación Laboral  

Nivel 

Educativo 

Ocupados Desocupados Inactivos 

  Recuento Recuento Recuento 

Sin Nivel 9175 248 13390 

Primaria 78852 4463 49344 

Secundaria 58023 2480 36946 

Superior 32235 1984 24796 

Ns / Nr 992 0 496 

Total 179276 9175 124973 

              Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE.   
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Tabla No. 27 
Distrito Central: Condición de actividad laboral y nivel educativo de los 

inmigrantes 
año 2013 

  Situación Laboral  

Nivel 
Educativo 

Ocupados Desocupados Inactivos 

Sin Nivel 5.1% 2.7% 10.7% 

Primaria 44.0% 48.6% 39.5% 

Secundaria 32.4% 27.0% 29.6% 

Superior 18.0% 21.6% 19.8% 

Ns / Nr 0.6% 0.0% 0.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

                  Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE.   

 

 

Tabla No. 28 
Distrito Central: Motivos de la migración 

año 2013 
 Motivo de la Migración Frecuencia % 

Búsqueda de trabajo 105384 33.4 

Traslado por trabajo 11158 3.5 

Estudios 58519 18.5 

Problemas de salud 3471 1.1 

Motivos familiares 36202 11.5 

Matrimonio 18101 5.7 

Desastres naturales 248 0.1 

Inseguridad ciudadana 1736 0.5 

Su familia lo trajo 78852 25 

Finalizó sus estudios 496 0.2 

Otra 1736 0.5 

Total 315903 100 

                            Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE.   
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Tabla No. 29 
Distrito Central: Motivos de la migración por sexo 

año 2013 
                       Sexo 

Motivo de la Migración Mujer Hombre Total 

Búsqueda de trabajo 30.3% 38.4% 33.4% 

Traslado por trabajo 3.0% 4.3% 3.5% 

Estudios 19.0% 17.8% 18.5% 

Problemas de salud 1.3% 0.8% 1.1% 

Motivos familiares 13.8% 7.6% 11.5% 

Matrimonio 8.2% 1.7% 5.7% 

Desastres naturales 0.0% 0.2% 0.1% 

Inseguridad ciudadana 0.6% 0.4% 0.5% 

Su familia lo trajo 23.4% 27.5% 25.0% 

Finalizó sus estudios 0.0% 0.4% 0.2% 

Otra 0.4% 0.8% 0.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

                      Fuente: Elaboración propia en base a EPHPM  2013, INE.   

 

Guía de entrevista Estudios:   

Aspecto Sociodemográfico 

 ¿Cuáles eran sus aspiraciones al migrar al Distrito Central  

 ¿Quién lo motivo a migrar al Distrito Central  

 ¿Cuáles eran sus aspiraciones al establecerse en el Distrito Central  

 ¿Ha logrado satisfacer dichas aspiraciones?  

 ¿Ha mejorado sus condiciones de vida, explique cómo las mejoró? 

 ¿Cuáles han sido sus dificultades? 

 ¿Cómo le ha servido su formación educativa? 

 ¿Su condición de ser mujer le ha favorecido insertarse en el Distrito Central? 

¿Por qué? 

 ¿Su condición de ser hombres  le ha favorecido insertarse en el Distrito Central?  

¿Por qué? 
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Aspecto Económico  

 ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

 ¿Tuvo alguna dificultad para conseguir trabajo? 

 ¿Ha logrado tener el trabajo que deseaba? 

 ¿Ha mejorado sus condiciones de vida con el trabajo que tiene? 

 ¿Sus ingresos le permiten suplir sus necesidades? 

 

Categoría Sociodemográfica 

Guía de entrevista Estudios  

Caso 1 

 Datos Generales 

 Fecha: 28/09/2015    hora: 11: 52               lugar: UNAH          edad: 18 y 19 

 Lugar de origen: Choluteca y Santa Bárbara 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

Guía de entrevista Estudios (edad) 

Caso 2 

 Datos Generales 

 Fecha: 28/09/2015    hora: 11: 52               lugar: UNAH          edad: 18 

 Lugar de origen: La Paz, La Paz 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 
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Guía de entrevista Estudios  

Caso 3 

 Datos Generales 

 Fecha: 29/09/2015    hora: 11: 52 a.m.               lugar: UNAH          edad: 18 

 Lugar de origen: San Pedro Sula 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

 

Categoría demográfica 

Caso 4 

 Datos Generales 

 Fecha: 27/09/2015    hora: 9: 20 a.m.               lugar: UNAH          edad: 43 

años  

 Lugar de origen: Tocoa 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

 

Categoría demográfica 

Caso 4 

 Datos Generales 

 Fecha: 13/10/2015    hora: 3: 20 p.m.               lugar: Las Casitas         edad: 

22 años  

 Lugar de origen: Zamorano 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 
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Categoría demográfica 

Caso 4 

 Datos Generales 

 Fecha: 13/10/2015    hora: 3: 00 a.m.               lugar: UNAH          edad: 25 

años  

 Lugar de origen: Zamorano 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

 

Categoría Sociales 

Caso 5 

 Datos Generales 

 Fecha: 25/09/2015    hora: 1: 20 p.m.               lugar: UNAH          edad: 4 5 

años  

 Lugar de origen: Santa Bárbara 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

 

 

Guía de entrevista Estudios  

Caso 6 

 Datos Generales 

 Fecha: 29/09/2015    hora: 10: 30 a.m.               lugar: UNAH          edad: 40 

 Lugar de origen: Santa Bárbara 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 
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Guía de entrevista Estudios  

Caso 7 

 Datos Generales 

 Fecha: 29/09/2015    hora: 9: 10 a.m.               lugar: UNAH          edad: 19 

 Lugar de origen: Oropolí el Paraíso 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

 

Guía de entrevista Estudios  

Caso 8  

 Datos Generales 

 Fecha: 29/09/2015    hora: 9: 00 a.m.               lugar: UNAH          edad: 19 

 Lugar de origen: Nacaome, Valle 

 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

 

Guía de entrevista Estudios  

Caso 9 

 Datos Generales 

 Fecha: 28/09/2015    hora: 8: 30 a.m.               lugar: UNAH          edad: 32 

 Lugar de origen: Choluteca 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 
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Guía de entrevista Estudios  

Caso 10 

 Datos Generales 

 Fecha: 28/09/2015    hora: 11: 20               lugar: UNAH          edad: 19 

 Lugar de origen: Lepaterique, Francisco Morazán  

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

 

Categoría Económica 

Guía de entrevista Estudios  

Caso 11 

 Datos Generales 

 Fecha: 28/09/2015    hora: 12: 10               lugar: UNAH          edad: 18 

 Lugar de origen: Marcala, La Paz 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 

 

 

Guía de entrevista Estudios  

Caso 12 y 13 

 Datos Generales 

 Fecha: 25/09/2015    hora: 12: 20               lugar: UNAH          edad: 23 

 Lugar de origen: Choluteca 

 Observaciones:   Se requerirá una grabado de campo e instrumento de 

entrevista 
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