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Introducción 
 
Los últimos años han sido testigos del aumento del interés internacional en las remesas y 

en el impacto de las mismas sobre la economía de los países en vías de desarrollo. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios sobre remesas han ignorado la dimensión social y 

familiar que este representa. 

 
El presente estudio se basa en un análisis de información por fuentes primarias y 

secundarias. En primera instancia, se realizaron entrevistas a familias que reciben 

remesas en el municipio de Aramecina, completandose asi un estudio etnografico en el 

segundo semestre del 2010. Asi mismo, se tomaron datos secundarios provenientes del 

Censo de Población realizado por el Instituto Nacional de estadística [INE] en el 2001, la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en el 2004, La base de datos regional de 

PNUD-FLACSO en el 2007 e informes del Registro Nacional de Las Personas para 

conocer más de cerca  las principales características y flujo migratorio de Aramecina, 

Valle. Con las bases de información, se realizan comparaciones de la población a través 

del tiempo. De la misma manera, se intenta conocer los cambios de estilo de vida de las 

familias con el fenómeno migratorio. 

La presenta Tesis, se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

Un primer capítulo se aborda la introducción donde se describe el tema de migración y 

remesas, el planteamiento del problema, los objetivos de investigación y la justificación 

del estudio. 

 

Un segundo capítulo hace referencia al marco teórico. En él se expone la principal 

literatura sobre la temática, desde una perspectiva histórica asociada a la migración, 

siguiendo por el concepto de familias transnacionales y concluyendo con enfoque de 

remesas desde la perspectiva del desarrollo local. 
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Un tercer capítulo, En este capítulo se describe la metodología para abordar el 

fenómeno de la emigración e intenta clarificar algunos indicadores sociales y económicos 

para el estudio en Aramecina, Valle. 

 

El cuarto capítulo, se realiza un análisis de contexto nacional con la finalidad de resumir 

las principales características de migración y remesas en Aramecina, Valle. Así mismo, 

se brindan los resultados del trabajo decampo, los cuales son aproximativos a lo que 

puede ser el impacto de las remesas en la localidad y las familias analizadas. 

 

El quinto capítulo describe la operación de las remesadoras funcionando en Honduras. 

Se describe las empresas que operan legalmente en el país, las tarifas que aplican para el 

envió de las remesas y el proceso de envió desde el país que reside el migrante. 

 

El sexto capítulo se realiza una descripcion demografica de Aramecina y caracteriza su 

poblacion en terminos de educacion e ingresos. Se  sintetizan los resultados del trabajo de 

campo realizado y los cuales son aproximativos a lo que puede ser el impacto de las 

remesas en la localidad y las familias transnacionales. 

 

El séptimo capítulo muestra los resultados de las entrevistas personales y el grupo de 

discusión realizado durante el segundo semestre del 2010. Muestra la voz de los 

familiares de los emigrantes, los cuales describen a su propio sentir los cambios de la 

comunidad a partir del fenómeno migratorio.  

 

Finalmente en el capítulo 8, se plantean las conclusiones que se extraen de la presente 

investigación. Adicionalmente, se incluye un capítulo de bibliografía y un anexo 

metodológico que comprende los instrumentos utilizados en el trabajo de campo e 

imágenes del municipio de Aramecina. 
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CAPITULO 1 

1.1 Planteamiento del Problema 
 
El presente apartado tiene como objetivo describir el problema de investigación a fin de 

orientar y facilitar la comprensión al lector de la presente investigación. De igual forma, 

se exponen los objetivos que se pretenden lograr en el presente trabajo. Finalmente, se 

expone la motivación por realizar la Tesis, en términos generales se puede decir tal como 

se cita en líneas siguientes, que nuestro interés es valorar de forma aproximativa el 

posible impacto de las remesas en los hogares del Municipio de Aramecina y los factores 

positivos sociales y económicos en dicho lugar.  

1.1.2 Problema de Investigación 
 
La palabra remesa está estrechamente vinculada con la migración. En tal sentido, según 

cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE, 2001) indican que el 

municipio de Aramecina, es un expulsor de población hacía el exterior ya que 

aproximadamente un 14% de los hogares reportan que al menos un miembro de la familia 

a emigrado (VER DATOS EN ANEXOS). Este dato ubica a Aramecina en uno de  los 

primeros  10 municipios con mayor incidencia de inmigración a nivel nacional. 

 

Según el Foro Nacional de Migraciones en Honduras [FONAMIH], los factores 

determinantes de la migración en Honduras, incluyen: la necesidad de la superación de la 

inestabilidad económica, los efectos de los desastres naturales, las secuelas de las guerras 

civiles, las escasas oportunidades de empleo, entre otros. Cualquiera que sea el motivo el 

migrante tipo (incluido el aramiceño), deja su lugar de origen con la esperanza de mejorar 

las condiciones de vida propias como la de sus familiares. En tal sentido, las remesas se 

constituyen una estrategia de subsistencia para aquellos familiares que dependen 

económicamente de él.   
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Se define el problema de investigación de la siguiente manera: Las remesas prodrian 

provocar impactos negativos en las relaciones sociales. En la zona rural sur de Honduras, 

las remesas generan dependencia y no satisfacen las necesidades básicas por completo. 

Estos recursos monetarios provinientes del exterior, podrian provocar más migración. Así 

mismo, se pudiese potenciar el deterioro social cuando el destino de las remesas  sea para 

gastos en actividades contrarias a los fines del emigrante – Como el excesivo consumo 

suntuario – o subversivas a las relaciones sociales dentro de la comunidad. 

 

A pesar de la importancia que tienen los flujos de dinero provenientes de los migrantes en 

los hogares, los estudios sobre tal temática en Honduras son escasos y se desconoce la 

importancia que tienen las remesas en la situación socioeconómica de los hogares y la 

comunidad de Aramecina.  

 

Las anteriores consideraciones, nos llevan a plantearnos las interrogantes siguientes: 

1. ¿Cuál es la distribución del ingreso por remesas en los hogares de Aramecina? 

2. ¿Cuál es el posible impacto social de las remesas en la comunidad? 

3.  ¿Qué importancia tienen las remesas en los hogares receptores socialmente?  

 
Para poder dar respuesta a las interrogantes anteriores, se han planteado los siguientes 
objetivos: 
 

1.2 Objetivos de Investigación  

1.2.1 Objetivo General 
 
Conocer la importancia de las remesas familiares en el desarrollo social en los hogares de 

Aramecina en los años 2001, 2007 y 2010.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 
Para tal fin, es necesaria la consecución de los objetivos específicos siguientes:  
 

1. Reconstrucción de la historia migratoria de Aramecina, Valle. 

2. Caracterizar el territorio y la calidad de vida que tiene  la población de 

Aramecina. 

3. Describir la importancia de las remesas familiares en el desarrollo del municipio 

de Aramecina, Valle. 

1.3 Justificación 
La presente investigación surge de la necesidad de obtener información fundamentada 

sobre algunos de los efectos derivados de los flujos de divisas que llegan a Honduras, y, 

para el caso específico del trabajo, los efectos sociales causados dentro de las familias 

transnacionales en una comunidad rural identificada como receptora de las remesas en la 

zona sur del país. 

 

De igual manera, un estudio realizado desde el punto de vista local, permite la evaluación 

de la sustentabilidad social emanada de la llegada de las remesas familiares y adquiere 

relevancia desde la expectativa de identificar los cambios que provocan estos recursos en 

el desarrollo social, es decir, sus efectos en las familias, desde el punto de vista de la 

subsistencia y del progreso en su calidad de vida, planteamiento que coincide en su 

esencia con la concepción que de él hace Foladori (2002), quien define la sustentabilidad 

social como el conjunto de los aspectos sociales y económicos derivados de la actividad 

humana que se complementan para el manejo armónico del medio en que viven. 

 
La justificación se plantea por los siguientes aspectos: 
 

Valor social: El tema de las remesas se constituye como interés local y los resultados son 

transcendentales para la toma de decisiones de la política pública y privada en el 

desarrollo social de la comunidad receptora de remesas.    

 

Desarrollo de nuevos enfoques metodológicos: Se llena un vacío de información al 
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utilizar técnicas  como las entrevistas y grupos de discusión para conocer más de cerca el 

fenómeno migratorio desde el punto de vista de las familias transnacionales y se une con 

datos cuantitativos generado por organizaciones preocupadas por el desarrollo de la 

comunidad. Teóricamente, aporta a los investigadores interesados en el tema, un 

instrumento de apoyo a sus gestiones de información según el enfoque enmarcado por 

Massey y García, 1987 y Levitt – Sorensen. 

 

Contribuye al debate y discusión sobre el fenómeno migratorio, sobre todo en 

términos de las remesas: Se crea un espacio de discusión sobre nuevos hallazgos de un 

tema real que afectan a muchas comunidades a nivel nacional, dando oportunidad de 

reflexión y planteando los cuestionamientos sobre tópicos muy particulares relativos al 

desarrollo de la calidad de vida de la población que está siendo favorecida por las 

remesas familiares,  así como la incidencia o no de estos recursos en el desarrollo de las  

comunidades receptoras.  

Dado que el 33.33% del territorio del departamento de Valle ha sido catalogado por el 

Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para Seguridad Alimentaria, con perfil de 

medio de vida fronteriza remesas, presentadose una gran proporción de personas 

migrantes. Se dice que los municipios de Caridad, Aramecina y Goascorán son 

expulsores poblacionales con un elevado número de población rural migrante. 

Específicamente el municipio de Aramecina (considerado en la investigación de campo) 

es uno de los 10 municipios nacionales con mayor proporción de personas viviendo en 

otro país (PNUD, 2006:31). 

 

Por dicha razón, La presente investigación surge con el deseo de brindar un estudio 

inicial sobre los efectos sociales derivados de los flujos de divisas, proveniente de los 

emigrantes de Aramecina, Valle. 

 

Por lo anterior, es preciso conocer los efectos sociales que provocan el flujo de dinero 

proveniente de los migrantes en dichos hogares, lo que constituye el tema de análisis en 

la presente Tesis Titulada “Las Remesas en la zona Rural Honduras: El caso de 

Aramecina, Valle”. 
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1.4 Alcances y Limitantes del Estudio 

En la búsqueda de la importancia de las remesas familiares, esta investigación exterioriza 

la siguiente limitante:  

 La investigación incluye solo datos de 6 años (2001-2007), a pesar de que se  
consiguieron datos numéricos desde 1950 a la fecha. 

 Existe un deficit de estadísticos recientes para la zona rural, por lo que se 
optó realizar de primeramano con datos cualitativo, antes que cuantitativos.  

 El estudio cubre ciertos datos a escala nacional, pero se centra en el 
municipio de Aramecina, Valle.  

 Los datos recabados para el presente informe provienen de documentación 
secundaria, específicamente de datos estadísticos del INE y de PNUD-Flacso 
2007. 

 Las entrevistas y grupo de discusión se realizaron en la cabecera municipal y 
;las aldeas de Macuelizo yTierraBlanca. 

 
 No se presenta información de directa de parte de los inmigrantes residiendo 

en el extranjero. 
 

 En la presente investigación, se ha respetado su derecho al anonimato de las 
personas entrevistadas en la comunidad de Aramecina. La información se 
proporciona parcialmente sustituyendo los nombres que han provisto 
información. 
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Capítulo 2: Revisión Teórica De Las Remesas. 

En este capítulo, se hace una revisión bibliográfica sobre los principales enfoques 

teóricos existente con respecto a la temática de estudio.  

Un primer apartado se dedica a la literatura sobre las migraciones, un segundo apartado, 

explica las remesas como resultado de la migración y finalmente, se expone la 

perspectiva del desarrollo local con respecto a las remesas. Tales argumentos, nos 

permitirán dar elementos explicativos sobre el posible Impacto de las Remesas en la 

Comunidad de Aramecina. 

2.2 Teorías De La Migración Internacional 

Para un análisis más adecuado, es necesario antes referirse teorías del fenómeno que 

posibilita el envío de remesas: la migración internacional. Por ello, a continuación se 

presenta una perspectiva general de distintas teorías que han tratado de explicar la 

migración: 

 

El fenómeno de la migración es muy complejo. Muchos han sido los precursores de las 

teorías sobre migración, y entre los principales se puede mencionar a Ernest Ravenstein 

(1885 y 1889), Samuel Stouffer (1940), Arthur Lewis (1954), Everett Lee (1966), John 

Harris y Michael Todaro (1970).  

 

Los artículos de Ernest Ravensteín/ (1885 Y1889) contienen muchos ejemplos, y sus 

"leyes" se manejan como referentes en muchas investigaciones. Introdujo de manera 

descriptiva muchos temas en materia migratoria: existencia de corrientes y 

contracorrientes, la influencia de la distancia, principales destinos, principal motor, etc.  

 

Por otro lado, Samuel Stouffer' (1940) centra su análisis en un ejemplo de migración 

familiar. El introduce el conflicto de voluntades en la decisión de migrar y las relaciones 

de poder involucradas. Tal enfoque habría sido recogido en muchas de las 

investigaciones que posteriormente fueron publicadas.  
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La primera contribución relacionada al tema de migración que mereció el calificativo de 

teoría fue elaborada por Arthur Lewis", en un modelo bastante conocido: el modelo de 

desarrollo de una economía dual, presentado en su trabajo "Economic Development with 

Unlimited Supply of Labor" (Lewis, 1954). 

 

El modelo explora economías en vías de desarrollo en las que coexisten un sector 

moderno y un sector tradicional (economía dual) basado en agricultura de subsistencia. 

La economía moderna cuenta de una productividad marginal relativamente elevada, 

mientras la economía tradicional tiene una productividad marginal cercana a cero.  

Para Lewis, la diferenciación salarial ejerce un elemento impulsor de los movimientos 

migratorios del campo a la ciudad.  

Esto disminuye el exceso de mano de obra en el sector tradicional agrícola propiciando 

una elevación salarial, al tiempo que proporcionan mano de obra barata al sector moderno 

permitiéndole un crecimiento aún mayor.  

 

El cambio en la estructura salarial establece una mejoría en la distribución del ingreso 

entre campo y ciudad, y la disponibilidad de mano de obra barata en el sector moderno 

garantiza niveles elevados de beneficio (y por tanto de inversión) para la industria, 

permitiéndose una expansión constante y desarrollo. En síntesis, para dicho autor, la 

migración actúa como un mecanismo importante para el desarrollo de una economía 

donde la migración como variable determinante. 

 

El aporte de Everett Lee (1966) consistió en desarrollar un modelo sobre los factores de 

atracción y expulsión de la migración. Aunque considerado como mecanicista, este 

modelo tiene el merito de presentar al emigrante de un modo más sintetizado. Enfatiza en 

la importancia de considerar la etapa del ciclo vital en que se migra así como el proceso 

de decisión que implica la migración. Lee describió el impacto que los obstáculos que 

intervienen en el proceso de migración.  
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Él Argumentó que las variables, tales como la distancia, la física, las barreras políticas y 

los dependientes familiares puede obstaculizar o incluso impedir la inmigración. También 

señaló que el proceso de migración es selectiva debido a las diferencias dadas por la 

edad, género y clase social afecta a cómo las personas responden a empujar (push)- los 

factores de atracción (pull), y estas condiciones también dan forma a su capacidad para 

superar los obstáculos intermedios.  

 

Por otra parte, los factores personales tales como la educación de la persona, el 

conocimiento de una población potencial receptor, los lazos familiares, y los gustos  

pueden facilitar o retardar la migración. 

 

Otra perspectiva se encuentra en el modelo de John Harris y Michael Todaro" (1970). 

Dichos autores propusieron un modelo migratorio urbano-rural, lo cual sugiere que la 

migración internacional se relaciona con la oferta y la demanda mundial de mano de 

obra. Ellos  plantean que los movimientos migratorios constituyen una respuesta 

automática a la creación de puestos de trabajo o de incentivos laborales, explicando de 

esta manera que: "¿Es probable que más de una persona del sector rural emigre como 

consecuencia de la creación de un solo puesto de trabajo nuevo?". 

 

El enfoque neoclásico de Harris y Todaro es más general, por supuesto, está basado en 

las nociones características de esta academia, tales como el comportamiento racional, la 

maximización de la utilidad individual, la libre movilidad de factores y las expectativas 

de beneficio, incorporando además la idea de brecha salarial.  

 

De forma sofisticada, se explica que la migración es el resultado de la desigual 

repartición (en el mundo) de mano de obra y capital: en ciertas regiones, la mano de obra 

es escasa en relación al capital, por lo que su precio (el nivel de salarios) es alto, mientras 

que en otras, la mano de obra es relativamente abundante y el nivel de salarios, bajo.  

 

Como resultado de una decisión racional, en busca de la maximización de su utilidad, los 

trabajadores tienden a emigrar de las regiones en que abunda la fuerza de trabajo y los 
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salarios son bajos, y se dirigen a zonas donde escasea la mano de obra y los salarios son 

superiores.  

 

Evidentemente, la migración se dará siempre y cuando la remuneración esperada por el 

individuo compense el costo económico y social de emigrar. Esta dinámica ayuda a 

reasignar los factores de producción al equilibrar los salarios entre las naciones, 

eliminando finalmente la migración.  

 

Ciertamente, desde el punto de vista neoclásico, la fuerza generadora de migraciones es 

la maximización de la utilidad, enfocada en el marco de la brecha salarial existente entre 

los países. 

 

La doctrina neoclásica fue posteriormente cuestionada por su incapacidad para predecir y 

analizar una realidad migratoria cada vez más compleja y heterogénea. Por ejemplo, 

dadas las enormes diferencias salariales existentes entre países ricos y pobres, cómo se 

explica que tan pocas personas emigren (Joaquín Arango, 1970). 

 

El punto es que las diferencias económicas cuentan, pero no bastan para explicar los 

flujos migratorios observados. Como se verá en breve, los aportes más recientes 

evidencian la creciente importancia de los aspectos sociales y políticos en la 

determinación del fenómeno. 

 

Según Arango, A mediados de los 70s las migraciones internacionales habrían sufrido 

importantes cambios en sus características y estructura: Asia, África y América Latina se 

convirtieron en grandes polos de emisión, las políticas migratorias restrictivas se 

generalizaron, al igual que los flujos migratorios irregulares, y comenzaron a 

desarrollarse vínculos sociales transnacionales.  

 

Arango señala  que se fue estableciendo una realidad migratoria poco compatible con el 

modelo neoclásico, ya que en la práctica no existe libre movilidad de factores y las causas 

de la emigración'" van mucho más allá de la brecha salarial, integrando criterios 
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psicológicos, políticos, culturales, etc. Todo esto, considerando que la teoría neoclásica se 

centra sólo en el aspecto económico, omitiendo elementos sociales y políticos que son 

cada día más relevantes. 

 

Indudablemente, se entiende que una teoría basada en el supuesto de movilidad de los 

factores de producción, como la teoría neoclásica, no puede adecuarse a un 'sistema 

internacional en estos momentos, donde las restricciones migratorias son cada vez más 

fuertes y frecuentes. El modelo neoclásico podría adecuarse más al ámbito de las 

migraciones internas o interregionales dónde exista mayor libertad de movilidad.  

 

Es así como posteriormente surge la "Nueva economía de las migraciones profesionales" 

(Stark, Oded. 1991), dotada de cierta inspiración neoclásica, pero con algunas 

variaciones.  

 

Ciertamente, ésta también parte del comportamiento racional, pero objeta que la 

motivación principal no es el individuo, sino la familia. Por dicha razón, la migración 

sería una estrategia familiar cuyo propósito es la diversificación de las fuentes de ingreso. 

 

Por otro lado, Michael Piore desarrolla la "Teoría dual de los mercados laborales". Según 

él, las economías desarrolladas requieren mano de obra extranjera para cubrir puestos de 

trabajo que el trabajador nacional se rehúsa a ocupar debido a su baja remuneración, y 

reducidas posibilidades de ascensión. 

 

Piore Explica que los trabajadores provenientes de países pobres generalmente aceptan 

estos trabajos, aunque obtengan bajos salarios en el mercado interno, siempre es superior 

a la que éstos recibirían en sus países de origen.  

 

Uno de los méritos desde la óptica de Piore es poder disipar el mito de que los 

trabajadores inmigrantes compiten con la mano de obra local, reducen sus posibilidades 

de empleo y presionan los salarios a la baja.  
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Recientemente se utiliza el enfoque de las "Redes Migratorias, definidas como un 

conjunto de relaciones interpersonales que vinculan a emigrantes, familiares, amigos y 

compatriotas entre sí y con el país de origen. Las redes facilitan y por tanto dinamizan las 

migraciones, pues reducen costos e incertidumbre.  

 

Actualmente se acepta que las redes pueden ser determinantes en los flujos migratorios. 

Además, ayudan a explicar porqué se mantienen los flujos migratorios aún cuando sus 

causas originales hayan desaparecido.  

 

Según Javier Silvestre estas teorías son un encuentro entre los análisis macro y micro y 

suponen una concepción evolutiva o dinámica de las migraciones, y una apertura hacia 

puntos de vista sociológicos o antropológicos. 

2.3 Perspectiva De Desarrollo Local 
 
Como se ha planteado anteriormente, la migración y las remesas están relacionadas. En 

tal sentido,  la necesidad de emigrar, la cohesión entre los emigrantes y sus familiares, la 

inserción de los emigrantes en el mercado laboral del país de destino, la existencia de 

condiciones laborales y salariales considerablemente superiores en el país de destino y la 

presencia de mecanismos que dinamicen los flujos humanos, materiales y de información 

entre el país de origen y el de destino (redes migratorias). 

 

Si se asume como dados las posibilidades económicas de emigrar, la obtención de un 

empleo en el exterior, y la existencia de medios que dinamicen el flujo humano, material 

y de información, el envío de remesas puede considerarse como un efecto de un proceso 

complejo. (Orozco M., BID, 2002) 

 

En primer lugar, la familia evalúa si la emigración de un familiar es necesaria y factible, 

evaluación que incorpora al elemento económico como algo determinante y que debe 

entenderse como un proceso de maximización de la utilidad del hogar, pues en este 

primer momento, la decisión se toma a nivel familiar.  
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La decisión de emigrar se puede materializarse gracias a la participación de las redes 

migratorias, que permiten la coordinación y financiación del viaje, y facilitan la 

formación de contactos en el país de destino.  

 

Luego, con el miembro de la familia en el exterior, se lleva a cabo una nueva etapa del 

proceso, ahora de carácter individual, que consiste en la toma de decisión, por parte del 

emigrante, sobre si enviar o no las remesas (y en qué cantidad); etapa en la que prima la 

maximización de la utilidad individual.  

 

Por supuesto, esta decisión dependerá además de las posibilidades económicas del 

emigrante, del grado de cohesión familiar existente, es decir del peso que dé el emigrante 

a los vínculos familiares en su función de utilidad individual. 

 

Ahora bien, dada la diversidad de características presente tanto en los emigrantes como 

en los hogares receptores, se evidencia la posibilidad de una gama de motivos para el 

envío de remesas, lo que a su vez se verá reflejado en una diversidad de 

"comportamientos de envío" por parte de los emigrantes. Este hecho, por supuesto, 

dificulta la teorización del envío de remesas Así como inicialmente se mencionó, existen 

numerosos estudios hacen referencia a las dinámicas de la migración y desarrollo. 

 

Viales (2000) nos muestra en síntesis los modelos que, desde una perspectiva económica, 

intentan explicar las migraciones, tal como previamente se explico. Dicha síntesis 

considera dos momentos: el inicio de los flujos migratorios y los movimientos 

migratorios ya establecidos. 
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Tabla 1: Modelos desde la Perspectiva Económica de la Migración 
 

Fenómeno que explica Modelo Planteamiento principal  

Versión tradicional del modelo 
macroeconómico (Lewis,1954) 

La migración internacional de los trabajadores es causada por 
las diferencias en las tasas salariales entre los países. 

Modelo macroeconómico de la escogencia 
individual (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969) 

La emigración internacional es concebida como una forma de 
inversión en capital humano. Así, el actor racional individual 
decide migrar gracias a un cálculo de costo-beneficio -
monetario- con el movimiento, que genera expectativas. 
Aquí se diferencian tanto los diferenciales de salarios como de 
posibilidades de empleo. 

La nueva economía de la migración (Stark y 
Bloom 1985) 

Las decisiones de migrar no son individuales, sino que se toman 
en unidades mayores de gente relacionada -típicamente familias 
o unidades domésticas de producción- en las cuales los 
miembros actúan no solamente por las expectativas de ingresos, 
sino también para minimizar los riesgos asociados con fallos de 
los mercados, especialmente los del mercado laboral. El proceso 
se puede dar aún en ausencia de diferencial de salarios. 

La teoría del mercado dual de trabajo (Piore, 
1979) 

La migración internacional del trabajo se basa ampliamente en 
la demanda de trabajadores con bajo salario y se inicia con el 
reclutamiento de una parte de los empleados en las sociedades 
desarrolladas, o por los gobiernos que actúan, mediante 
políticas, en su propio beneficio. 

Inicio de los flujos 
migratorios 

La teoría del "sistema mundo" o "economía 
mundo" (Portes y Walton 1981; Castells, 
1989) (heredera de Wallerstein, 1974) 

La migración internacional es una consecuencia "natural" de la 
formación del mercado capitalista en la parte del mundo "en 
desarrollo", generándose de la misma forma que los flujos de 
bienes y capital, pero en dirección contraria, favorecido por las 
transnacionales. 
La migración internacional en última instancia tiene poco que 
ver con el diferencial de salarios y de demanda de empleo. 

La "teoría de la red" (Hugo, 1981; Massey y 
García, 1987) 

Plantea que las redes de migrantes -como una forma de capital 
oscilasen conjuntos de vínculos interpersonales (parentesco, 
amistad, comunidad) que conectan a los migrantes, los primeros 
migrantes y los no-migrantes en el país de origen. Incrementan 
la probabilidad del movimiento internacional porque bajan los 
costes y riesgos del movimiento y aumentan las expectativas de 
los beneficios netos. Conceptualizan la migración como un 
proceso de difusión auto sostenido: los diferenciales de trabajo 
y las tasas de empleo son opacadas progresivamente por el 
funcionamiento de las redes en el tiempo. Los gobiernos pueden 
intervenir. 

La teoría institucional 

Se refiere al surgimiento de empresarios e instituciones 
dedicadas a promover el movimiento internacional por negocio, 
creando incluso mercados negros de migración lo que genera 
que cada vez sean más independientes de las causas citadas, en 
tanto movimiento cada vez más institucionalizado. 

Móviles para migrar una vez 
que el Movimiento 
Internacional se ha 
perpetuado 

La causación acumulativa (Myrdal, 1957; 
Stark, Taylor y Yitzhaki, 1986) 

Plantea que cada acto de migración altera el contexto social en 
el que las decisiones posteriores de migrar se toman 
(distribución del ingreso, distribución de la tierra, organización 
de la agricultura, cultura, distribución regional del capital 
humano, el significado social del trabajo). 

Fuente: Tomado de Viales (2000), con base en Massey et.al (1993). 
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2.4 La Teoría Transnacional 
 
El enfoque transnacional en el estudio de los procesos migratorios internacionales nace a 

finales de los años 80 y principios de los 90 bajo su primera formulación conceptual, de 

la mano de tres antropólogas estadounidenses que entienden el transnacionalismo como 

el conjunto de procesos por los cuales los inmigrantes crean y mantienen relaciones 

sociales estrechas que vinculan las sociedades de origen y de destino (Basch et al.1994).  

 

Este nuevo paradigma desde el que se teoriza sobre la movilidad humana en sociedades 

contemporáneas, no concibe la migración como un proceso dicotómico (unidireccional o 

bidireccional), sino que por el contrario la migración es entendida como un proceso 

dinámico de construcción y reconstrucción de redes sociales que estructuran la movilidad 

espacial y la vida laboral, social, cultural y política tanto de la población migrante como 

de familiares, amigos y comunidades en los países de origen y de destino, o destinos 

(Guarnizo 2006:81).  

 

La visión de las migraciones de la que se ha venido huyendo desde el momento en el que 

se pretende dar un mayor protagonismo a las articulaciones y conexiones que se dan en 

las migraciones contemporáneas, pretende superar el “nacionalismo metodológico”, 

como aquella tendencia a aceptar el Estado-nación y sus fronteras como un elemento 

dado en el análisis social.  

 

El protagonismo teórico que se otorga a las conexiones globales (Wallerstein, 1974), bajo 

este nuevo paradigma, se argumentará no sólo poniendo el énfasis en la articulación de lo 

transnacional con el Estado-Nación, o con las remesas, etc. sino también articulándolo 

con la familia, pero esta vez una familia que se ubica más allá de las fronteras. 

 

En este sentido, lo transnacional sería la unidad de análisis protagonista dentro de este 

paradigma, la cual, está siendo utilizada en conexión con las unidades analíticas que en el 

paradigma de la articulación tuvieron un gran protagonismo, es decir, las redes 

migratorias y el grupo doméstico u hogar.  
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Partimos entonces de una premisa en donde “los procesos y las relaciones de familia, 

entre las personas definidas como parientes, constituye el fundamento inicial para el resto 

de relaciones sociales transnacionales” (Basch et al. 1994:238). A partir de este 

momento, las familias transnacionales adquieren todo su protagonismo.  

2.5 Migraciones y Familia 

 

Las  transformaciones en el mercado laboral han afectado las estructuras y dinámicas de 

las familias. Entre estas nuevas se encuentran las migraciones, que también han generado 

nuevas formas de composición familiar. 

 

¿Qué interesa para la discusión sobre las dinámicas familiares?  

 

Las implicaciones en la asignación de roles: la responsabilidad del hombre como 

principal proveedor hizo que, al inicio, las migraciones fueran predominantemente 

masculinas; fenómeno que se ha transformado y muestra en la actualidad una proporción 

importante de mujeres que emigran al extranjero. Así también, resulta importante 

comprender los fenómenos migratorios tomando en cuenta la centralidad de los hogares 

en la selección por sexo de la decisión de migrar, y en la formación de redes migratorias 

 

También interesa la discusión por el lado de la supervivencia de la familia. Al respecto, 

OIM (2004: 5) explica que “Un aspecto negativo asociado a las remesas es el riesgo de la 

desintegración familiar. Agrega que, generalmente, en el proceso migratorio, el actor 

directo es el hombre –“jefe de hogar”- y al tomar la decisión de partir, los hogares quedan 

liderados por mujeres quienes enfrentan una doble carga y responsabilidad, pues quedan 

a cargo tanto de la crianza de los hijos como de la manutención del hogar); y que, cuando 

ambos cónyuges emigran, los hijos resultan siendo más afectados.  

 

Para efectos de la presente investigación, cabrá la pregunta sobre cómo afectan las 

migraciones a las relaciones familiares, la estructura de la familia y los nuevos modelos 
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de familia que emergen a partir del fenómeno migratorio. En el caso de los roles de 

género, por ejemplo, será importante estudiar cómo las migraciones han provocado la 

transgresión de las funciones en la familia culturalmente aceptadas. 

Finalmente, es importante la apreciación que hace Arriagada (2001) en cuanto a los 

nuevos procesos de individuación, en los cuales prevalecen el derecho y los intereses 

individuales, sobre los familiares. Y la incidencia de los cambios sociales, culturales y 

económicos en las relaciones internas de las familias, las mentalidades y las prácticas 

sociales.  

2.6 Las Remesas 
 
Un objeto de discusión importante en esta investigación fueron las remesas. La literatura 

ha privilegiado el concepto tradicional de remesas, asociado a lo financiero, entendiendo 

remesas como los envíos de trabajadores –formales o informales- de un país a otro país; y 

en los sistemas de cuentas nacionales, las remesas abarcan un rubro más amplio que se 

extiende a donaciones de instituciones a personas u otras instituciones (BID, 2005).  

 

Una crítica frecuente en la literatura se refiere a que los análisis relacionados con la 

incidencia de los montos de remesas, comparado con la cooperación internacional y otros 

flujos de capital, no toman en cuenta las transferencias que los migrantes hacen a los 

países ricos, las ganancias que generan los migrantes a sus empleadores, al someterse 

como mano de obra barata, ni las inversiones en efectivo que los migrantes o sus familias 

hacen para pagar a los prestamistas, coyotes, autoridades, etc.  

 

También es frecuente la crítica respecto a que las remesas no llegan a convertirse en 

inversiones productivas porque son solo para el consumo familiar y porque los migrantes 

ignoran alternativas de inversión. Si existe una propensión al ahorro de parte de los 

recipientes, porque además los convierte fácilmente en sujetos de crédito para bienes de 

capital. Cuando hay cooperativas o instituciones de micro-crédito las remesas proveen 

una valiosísima oportunidad para pequeñas empresas. 
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Las remesas económicas son, de hecho, quizás el indicador más importante de 

“presencia” del migrante en la familia; además de la intensa comunicación entre los 

migrantes y las familias. Dado el concepto de desarrollo adoptado como referente teórico, 

era obvio que las remesas monetarias serían totalmente insuficientes para apreciar, medir 

o describir el impacto de las migraciones en la familia y en la comunidad. De esa cuenta, 

un punto muy importante en la investigación fue la discusión y ampliación del concepto 

de remesas, extendiendose a una cercana explicacion de las remesas sociales.  

Para ello la presente investigación se apoyó en los aportes de Levitt – Sorensen: 

 

Las remesas sociales: se definieron inicialmente como las transformaciones psico-

sociales que los migrantes transmiten a los territorios de origen, basados en sus 

experiencias, ideas, valores, actitudes, destrezas, habilidades, hábitos y sistemas de 

sobrevivencia, de relacionamiento social y político.  

 

Asi mismo, debido a que es difícil limitarse a una sola teoría para explicar  la 

complejidad de la migración y las remesas en un sentido social; adicionalmente, se toma 

en consideración la teoria de Redes porque explica muy bien el papel que juega la 

migracion en una sociedad. Douglas Masssey teoriza las redes de migración como 

conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes o migrantes 

retornados con los parientes, amigos o compatriotas que permanecen en el país de origen. 

Estos transmiten información, proporcionan ayuda económica y alojamiento y dan apoyo 

de distintas formas. Al hacerlo, facilitan la migración, al reducir sus costos y la 

incertidumbre que genera. Tambien explica que se pueden considerar las redes de 

migración como una forma de capital social, en la medida en que se trata de relaciones 

sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia económica, como el empleo 

o los salarios más elevados. 

Por otro lado, por ser un estudio intenta describir el efecto o consecuencias que ha tenido 

la migración dentro de una comunidad, se considera de gran importancia la teoría 

transnacionalización familiar.  
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Capítulo 3: El  Enfoque Metodológico Para Determinar Los 
Efectos De Las Remesas Familiares En Aramecina. 

 
En este capítulo se centra en la descripción de los metodos empleados para conocer los 

posibles efectos de las remesas familiares en la comunidad de Aramecina. 

 

Este apartado es descriptivo en términos de clarificar el fenómeno y las expresiones de 

los indicadores son socios demográficos y económicos en el escenario de Aramecina.  

3.1 Dsieñando La Estrategia Metodológica 
 
La opción metodológica empleada tiene como propósito conocer bajo la visión que tiene 

la comunidad sobre la migración de un miembro del hogar, las remesas que son producto 

del fenómeno migratorio y el impacto que esto tiene en cada uno de los hogares. De esta 

manera, poder vincular el hecho de las remesas con proyectos para el propio desarrollo de 

comunidades rurales con las mismas particularidades que tiene Aramecina en el futuro.  

En la presente investigación se desea conocer como se adquiere la decisión de que un 

miembro de un hogar emigre a tierras extranjeras, conocer los motivos que tiene para 

migrar, cual es el propósito final de las remesas, como emplean su utilización y porque 

motivos, así como van cambiando sus estilos de vida y sus relaciones familiares al paso 

del tiempo. 

 

El estudio de caso se realizó en el  municipio de Aramecina,  Valle. Durante los meses de 

junio a Octubre del 2010 se aplicaron 12 entrevistas a profundidad hacia informantes 

clave de la comunidad de Aramecina; maestros, ex-migrantes, amas de casa.  

3.2 Las Metodología 
 

Para estudiar las dinámicas de la migración se realizó dos ejercicios metodológicos: 

cuantitativo  y  cualitativo.  Esto  permitirá  realizar  una  validación  entre  los  datos 

recabados  entre  las  fuentes  secundarias  (datos  cuantitativos)  y  fuentes  primarias 

(datos cualitativos derivados de  las entrevistas/grupo de discusión).   El estudio es 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de  tipo  descriptivo  y  tiene  un  corte  transversal  ya  que  toma  en  consideracion 

estadisticos  de  los  años  2001,  2007  y  las  entrevistas  y  grupo  de  discución  fue 

realizado en el 2010.  

3.3 Los Sujetos De Estudio 

 
El objeto de estudio en un sentido amplio fue la migración internacional con enfoque en 

las remesas. Sin embargo, era importante asignarle un sujeto, darle vida a través de un 

sujeto que permitiera estudiar el fenómeno, dado que se trató de una experiencia de 

investigación social.  

 

A partir de la realidad identificada se delimitó tomar como sujeto de estudio las personas 

que se quedan en la comunidad de origen, específicamente los jefes de hogar en 

Aramecina y reciben una asignación monetaria de un pariente en el extranjero. Así 

mismo, conocer las dinámicas que viven dichos actores.  

3.4 Las Fuentes Secundarias  (Datos Cuantitativos) 

 
Los estudios cuantitativos se realizaron a partir de las bases de datos de las Encuestas De 

Condiciones deVida (ENCOVI) aplicadas en Honduras en el 2004 y la Encesta de 

Hogares para Propósitos Multiples (EHPM) 2006 y el Censo de Población Nacional 

2001. Se identificó la  información con el fin de identificar los factores determinantes de 

la migración en los hogares hondureños, específicamente en Aramecina. 

Los indicadores cuantitativos fueron tomados por datos secundarios del INE, el BCH, 

PNUD-ODM Datos de registro en la secretaria de educación del gobierno de Honduras y 

CACEUL.  Se necesitaron cuatro indicadores relacionados con vivienda y educación los 

cuales son:  

• Porcentaje de viviendas particulares sin tubería de agua;  

• Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje;  

• Porcentaje de viviendas particulares sin electricidad y,  

• Porcentaje de población de 15 años y más que es analfabeta; y  
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Otras tres, con información sobre la capacidad de subsistencia:  

• Porcentaje de hogares en el cuál el jefe de hogar tiene tres o menos años de 

educación primaria. 

• Promedio de hogares en el cuál el jefe de hogar se encuentra desempleado. 

• La carga de dependencia económica. 

3.5 Las Fuentes Primarias (Datos Cualitativos) 
 
Los estudios cualitativos se enfocaron en conocer y explicar las dinámicas sociales y 

familiares en torno a la migración  desde el punto de vista de las familias que se quedan 

(comunidad de Origen). 

 

Se optó por la combinación de cuatro técnicas de investigación cualitativa: 

 

 Relatos de vida: construcción de historias familiares y/o personales, a partir del 

discurso de las y los sujetos. A diferencia de las historias de vida, los relatos se 

enfocan en lo ocurrido a partir de un hecho o situación específica de la persona; en 

este caso, la migración. 

 

 Entrevista en profundidad: conversaciones guiadas por el objetivo de la investigación 

pero también por las tendencias observadas en la comunidad respecto a la migración. 

Se entrevisto de una lista de preguntas-guía que, generalmente, se ampliaba conforme 

avanzaban tanto las entrevistas como la propia investigación. 

 

 Grupo focale: Entrevistas colectivas que permitieron discutir determinado tema con 

grupos de interesadas o interesados. 

 

Las investigaciones realizadas de tipo cualitativo, utilizando estudios de caso 

corresponden a la situación de la familia en general. La información obtenida se ha 

complementado con datos de la comunidad, extraídos por medio de censos y entrevistas a 
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personas claves en la comunidad. 

En esta fase se ha obtenido, entonces, una primera aproximación al impacto de las 

migraciones y los efectos de las remesas en la familia, a través de la discusión de los 

siguientes casos concretos: la decisión de migrar, la desintegración –si ocurre- de la 

familia,  la transnacionalización de la familia y el impacto en la cultura. 

 

Durante el proceso de investigación se mantuvieron dos enfoques – privilegiados por la 

investigación cualitativa- que permitieron avanzar en las preguntas de investigación y 

profundización de los temas abordados: La migración, Las Remesas y sus efectos en su 

vida.  

En el proceso, la investigación estuvo orientada por una pregunta general en todo el 

transcurso, las preguntas específicas se iban definiendo de acuerdo a los hallazgos en 

cada etapa. En otras palabras, el objeto de estudio era explicado por los sujetos y por lo 

tanto, éstos indicaban hacia dónde estudiar el fenómeno. 
 

3.5 El Análisis De Contenido 
 

El presente estudio analiza el impacto de las remesas, tanto a nivel individual como 

comunitario, dentro del municipio de Aramecina, ubicado en el departamento de Valle, 

Honduras. 

 

Una fuente de información sumamente importante en la investigación fueron los 

documentos provistos por la cooperativa Caceul, El INE y el ODM.   

 

Para realizar una triangulación de datos, la información obtenida por medio de entrevistas 

en las comunidades de Macuelizo, Tierra Blanca y la cabecera municipal fueron de 

mucha utilidad.  

 

Con esta información se realizó un análisis del discurso que aportó más datos para 

construir el relato de la investigación. 
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3.6 El Análisis de Contexto  Sobre La Emigración Internacional En 
Aramecina, Valle 

La comunidad de Aramecina es de tipo rural, localizada en el departamento de Valle.  

Su economía está basada en actividades agropecuarias de autoconsumo. No tienen un 

peso importante en la generación de empleos ni en la apropiación de ingresos. 

En consecuencia, la PEA se ha visto orillada a realizar desplazamientos hacia otros 

mercados laborales nacionales y extranjeros.  

No obstante, el objetivo del presente estudio está enfocado únicamente a la migración 

internacional de los habitantes de Aramecina que se dirigen hacia otros países, en su 

mayoría a los Estados Unidos.Inicialmente se realizó una investigación bibliográfica, 

tomando información demográfica básica y estadísticos de los últimos dos censos de 

población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística.  A continuación se presenta 

una tabla guía sobre los objetivos de cada actividad para conocer los efectos de las 

remesas en Aramecina. 

 

Tabla 2: Guia de objetivos y actividades de Investigación 

Objetivo Método - 
Descriptivo y 
Transversal 

Actividades Resultado 

Reconstruir la historia 
migratoria de la 
comunidad. 

Diagnóstico  

Socio demográfico 

 

• Entrevistas a profundidad. 

• Estudio de Casos 

• Grupos de Discusión 

• Un panorama general de la 
emigración en el tiempo. 

• Conocimiento general sobre el 
fenómeno de la migración y 
remesas en la comunidad. 

Caracterizar el territorio, 
su población y sus 
viviendas. 

Diagnostico socio 
demográfico en base a 
datos del INE. 

Utilización de datos estadísticos 
secundarios para conocer datos 
demográficos, vivienda y territorio. 

Una visión sobre la composición 
poblacional y sus necesidades. 

Definir la importancia de 
las remesas en la 
comunidad de 
Aramecina. 

Diagnostico económico 
en base a datos del INE y 
ODM. 

 
Un perfil socio-económico de las 
familias transnacionales 

Objetivo Método - Descriptivo y 
longitudinal 

Actividades Resultado 

Fuente: Elaboración propia para estudio de las remesas en AramecinaUDI-D
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Capítulo 4: El Contexto De La Migración Internacional En 
Honduras 

 
El contexto de la migración en Honduras alude al cambio de residencia habitual de una 

población cuando el desplazamiento de las personas se produce a través de los límites 

internos de un país. Se habla de emigración interna cuando se pasan las fronteras del país, 

se habla de emigración internacional. 

4.1 La Migración Internacional En Honduras 
 
A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la relación entre migración y 

desarrollo era positiva. La migración daba a los países de destino el recurso humano para 

desarrollarse, mientras que en los países de origen, la migración contribuía al equilibrio 

por el excedente poblacional (Macias, 2003). 

 

En los años 70’s,en cambio, la percepción no era la misma y se comenzó atribuir 

consecuencias negativas a nivel interno y externo. 

 

La población de Honduras es de aproximadamente 8 millones de habitantes (INE, 2010) 

y, aunque no hay datos precisos sobre el número de hondureños emigrantes, se estima 

que la población que ha dejado el país en forma permanente o temporal asciende a no 

menos del 10% del total; esta estimación de 730,000 emigrantes respecto de la Población 

Económicamente Activa (la PEA considerada por el INE es de 2.6 millones de personas), 

representa alrededor del 28%. (BCH, 2007, pág. 7) 

 

A continuación se puede identificar los lugares de mayor migración internacional en 

Honduras, estimados en 2001 por el INE. Los departamentos con mayor proporción 

poblacional y por lo tanto, mayor numero de migrantes, son los departamentos  de Cortes 

(18.88%), Francisco Morazán (17.33%), y Yoro (10.55%). En estos lugares existe mayor 

número de familias con parientes residiendo fuera del país.  
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Mapa 1: Honduras, Porcentaje de Población Emigrante por Departamento 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, INE 2001 
 
 
Por otro lado, en “Consideraciones sobre las remesas familiares enviadas a Honduras” en 

el III capítulo, apartado 4 del informe de desarrollo humano publicado por el PNUD, 

plantea la posibilidad de establecer alguna relación entre la recepción de las remesas 

familiares y el Índice de Desarrollo Humano (IDH)1. Según los datos reportados por el 

sistema bancario nacional al Departamento Internacional del Banco Central de Honduras, 

los departamentos que son mayores receptores de remesas per cápita en el país son, en su 

orden: Atlántida, Francisco Morazán, Islas de la Bahía, Cortés, Colón y Copán (BCH, 

2007, pág. 19). 

Por otra parte, de acuerdo al módulo de Migración y Remesas de la encuesta XXXIII 

EPHPM del INE, los hogares que reciben remesas se concentran en mayor número en 

los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Yoro, que son también los 

                                                             
1    El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición por país, elaborada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se basa en un indicador social 
estadístico compuesto por tres parámetros: a) Vida larga y saludable (medida según la 
esperanza de vida al nacer), b) Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la 
tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria) y c) Nivel 
de vida digno (medido por el PIB per cápita en US$). 
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principales departamentos expulsores de población emigrante internacional, por lo que 

para los dos primeros departamentos se confirma la relación entre el IDH y las remesas. 

(Ibídem) Fuente: (BCH, 2007, pág. 20). 

De acuerdo con El Informe de Desarrollo Humano destaca adicionalmente, el buen 

desempeño de algunos departamentos que tenían un bajo desarrollo humano en 2001 y 

tuvieron notables progresos entre ese año y el 2004; tal es el caso de Valle, Lempira y El 

Paraíso que observan avances en el IDH, ya que aumentaron en 0.026, 0.021 y 0.019 

puntos, respectivamente. En el caso de Valle, este avance puede deberse a múltiples 

factores como mayores inversiones en sectores productivos y en turismo, así como, al 

hecho de tener el municipio de Aramecina, uno de los diez (10) municipios con mayor 

proporción de personas viviendo en otro país2 (BCH, 2007, pág. 20) 
 

Cuadro 1: Honduras, Hogares con contacto en otro país según dominio 
 

 
Total hogares 

nacionales % 

Tienen 
contacto 

Contactos en 
el exterior 

% No tienen 
contacto % 

Total 
Nacional 1,586,411 100.0 471,067 29.7 1,115,345 70.3 

Dominio       

Urbano 778,084 49.0 267,793 56.8 510,290 45.8 

Rural 808,328 51.0 203,273 43.2 605,054 54.2 

 
Fuente: “Migración y Remesas Internacionales” (INE, 2007, pág. 17) 
 
 
Por su parte, los resultados del módulo de Migración y Remesas Internacionales en la 

EPHPM de 2006 sobre la migración externa señalan que de 1, 586,411 hogares a nivel 

nacional, 179,051 hogares poseen emigrantes, los cuales representan aproximadamente el 

11.3% del total. El 53% se ubica en el área urbana y el 47% en el área rural. 
                                                             
2    Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001. Pendiente revisión extensiva del 
censo 

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



 

 36 

 
 
 
 
Cuadro 2: Honduras, Población Migrante Internacional por Sexo, Según Dominio 
 

 Nacional Urbano Rural 

Hombre 70.4 64.0 72.2 

Mujer 29.6 36.0 21.3 

 
                                     Fuente: (INE, 2007, pág. 26) 

 
El análisis poblacional por género, indica que existe un mayor porcentaje de población 

emigrante masculina (70.4%) en comparación con la población femenina que representa 

un 29.6% (Ibídem). Además se observa en el Cuadro No. la diferencia según los 

dominios que se da en la emigración por géneros. En el dominio rural existe una mayor 

proporción de población migrante masculina (72.2%) lo cual refleja la situación de las 

mujeres como jefas de hogar. 

Es por ello, que en Honduras, se merece un estudio especializado, que sea 

acondicionado según las particularidades de cada región expulsora de migrantes. 

Explicar la migración de manera estándar quizás no se lo más efectivo debido a que muy 

probablemente, las condiciones de migración que suceden en una zona de Honduras 

hacia otro país desarrollado, muchas veces Estados Unidos, ocurren en contextos 

diferentes. Sin embargo a pesar de ello, toda historia tiene el propósito de mejorar el 

estilo de vida tanto para el emigrante, como para la familia que queda en el país.
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4.2 Aspectos Macroeconómicos Generales de Honduras 
 
En toda la década de los noventa las remesas registraron un monto promedio anual de 

US$121.9 millones que significa el 3% del PIB del período, para el año 2000 su 

participación en el PIB subió a 6.8% y para 2006 las remesas ascendieron a US$2,359.0 

millones, o sea 25.4% del PIB; el crecimiento del monto entre 1990 y 2006, fue de 47 

veces. (BCH, 2007, pág. 6) 

 

Las remesas influyen en su mayor parte en el aumento del PIB del país, a través del 

consumo privado, ya que más del 83.4% de ellas se destinan a tal fin; mientras que el 

resto, al ahorro y a la inversión. (Ibídem) 

 

Gráfica 1: Honduras: Porcentajes de Remesas en Relación al PIB 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Balanza de Pagos del Banco Central de Honduras.3 

 
Datos del Banco Central de Honduras muestran que en la balanza de pagos del 2010, los 

ingresos totales por concepto de remesas ascienden a US$ 1,674.1 millones. Esto 

representa un incremento de 3.1% en relación al año anterior. 

 

 

 
                                                             
3  1Fuente: http://www.bch.hn/sector_externo.php 
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En la economía nacional, el ingreso por remesas familiares han logrado desplazar a las 

exportaciones de mercancías generales, la maquila y el turismo  como fuente de ingresos 

de las monedas extranjeras; además constituye 16.4% del PIB en el 2010 (BCH, 2010). 
 
Gráfica 2: Honduras: Remesas en Relación a Otras Divisas 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Honduras e IHT.4 
 
El conjunto de datos mostrados anteriormente reflejan que los ingresos aportados por los 

hondureños residiendo en el extranjero son significativos para la economía del país. Sin 

embargo, existe un vacío en las investigaciones que muestren los efectos de las remesas 

desde la perspectiva social, en dónde se refleje la importancia de ello en la calidad de 

vida de las familias receptoras. 

 

 
                                                             
4  Fuente: http://www.bch.hn/sector_externo.php 
  Fuente: Compendios Estadísticos Instituto Hondureño Turismo http://www.iht.hn 
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Es decir, el fenómeno de la emigración, en el que están inmersos muchos hondureños, 

representa para el país una fuente importante de divisas, pero también una fuente de 

subsistencia directa para la población que las recibe, lo que sin duda produce efectos que 

coadyuvan a modificar las sociedades locales y regionales. 

 

En tal sentido, de acuerdo a la literatura, (Puig, 2007, pg. 115) las remesas son una 

estrategia de subsistencia y constituyen una de las principales fuentes de ingresos para 

muchos países, en tal contexto, Honduras no es la excepción. Cabe destacar que en el 

caso hondureño las mismas se han incrementado a un ritmo acelerado a partir del año 

1998, lo cual se asocia la crisis económica causada por los daños del huracán Mitch. Este 

fenómeno natural motivó la migración de miles de personas, en su mayoría hacia los 

Estados Unidos de América (EUA). (Puerta.rds.hn, 2000). 

 

Según algunos informes del Banco Central de Honduras, se da a entender que si no 

hubiera remesas al total de exportaciones habría que restarle los 2,475 millones de 

dólares del año 2009 y lo mismo tendríamos que hacer con los años anteriores. El 

resultado sería: Más cuentas externas negativas, balanza de pagos negativa, balanza en 

cuenta corriente negativa y eso no es bueno para un país como Honduras. Pero, la 

contribución que hacen las remesas en la economía no necesariamente ayuda a eliminar 

el desempleo y tener un mejor crecimiento económico como es el caso en los otros tipos 

de producción de ingresos. 
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4.2.1 La Tasa De Devaluación Del lempira En Relación Al Dólar 
Estadounidense 

 
El Banco Central de Honduras (BCH) ha mantenido como política el manejo de subastas 

de valores gubernamentales conforme a los vencimientos de valores previstos para cada 

subasta. Esto induce a los agentes a competir por los montos subastados mediante una 

reducción en las  tasa de interés demandadas. En el 2006, el BCH reforzó la estrategia 

con tres reducciones en las tasas de política monetaria (TPM), esto influyo en la tasa de 

interes a corto plazo. 

La disminución de la tasa de interés ,combinada con la reducción de encaje adicional en 

moneda extranjera, permitio la expansion de crédito otorgado por el sistema financiero a 

los sectores productivos. Esto quizas pudo ayudar en el crecimiento económico, 

principalmente en el desempeño de las actividades agropecuarias, construcción, maquila 

y comunicaciones.  

En 1994, el Sistema de Adjudicacion Publica de Divisas (SAPDI) se introdujo por 

primera vez en Honduras. Luego, el 2001, se logro establecer el lempira a 19.0234 por 

dolar estadounidenses. Como resultado, se obtuvo una elevada disponibilidad de reservas 

internacionales a favor del Banco Central del Honduras. Fue por esa razon que la 

depresiación del lempira frente al dolar estadounidenses se aminoró. Para el 2007, la tasa 

de depresiación interanual  era del 0.0%, frente a una tasa del 5.6% registrada a finales 

del 2001. 

Debido a la estabilidad cambiaria, a finales del 2005, la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros (CNBS), aprobo “Las Normas que deberan observar las Instituciones del Sistema 

Financiero en el Otorgamientos de Prestamos en Moneda Extranjera”. El objetivo de la 

medida fue para ampliar el mercado crediticio y permitir con los prestatarios contar con 

otras alternativas de financiamiento.  UDI-D
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4.3 Crecimiento Del Ingreso Promedio De Los Municipios  

Del Departamento De Valle En Honduras 
 
Según los datos proporcionados del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 

(PNUD); durante el período del 2001-2007 existieron mayor crecimiento promedio de los 

municipios de Alianza (3.94%), Goascorán (3.80%) y Nacaome (3.59%).  

Aramecina tuvo un promedio de crecimiento de 3.46%, por lo que habría que analizar su 

comportamiento en el tiempo en relación con los demás municipios y ver si sus ingresos 

por remesas es significativo. 

Gráfica  3: Crecimiento de Ingresos Promedio De Los Municipios de Valle  
2001-2007 

 
 
Elaboración propia en base a información estadística del PNUD.* 
Fórmula utilizada para cálculo de la tasa de crecimiento del ingreso promedio: 
(n√(VF/Vi)-1)x100 
 
También hay que considerar que el promedio del departamento de Valle es de 3.61% y el 

promedio de Honduras en general es 3.03%.  
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A continuación se muestra el crecimiento promedio del ciclo 2003-2005: 

 

Gráfica 4: Crecimiento de Ingresos Promedio De Los Municipios de Valle 2003-2005 
 

 
 
Elaboración propia en base a información estadística del PNUD.* 
 
 
Como se refleja en la gráfica anterior, los años 2003 al 2005 fue difícil para algunos 

municipios de Valle, especialmente para San Francisco del Coray y Langue. 

Los municipios de Aramecina, Caridad y Goascorán fueron afectados durante ese 

periodo. Posiblemente las razones del descenso de ingresos fueron los fenómenos 

climáticos que afectaron la región y sus cultivos de aquel entonces. Por esa posible razón, 

los municipios costeros no fueron muy afectados como los que son totalmente agrícolas. 

Sin embargo, se pudiese deducir que los municipios de Goascorán, Caridad y Aramecina 

no fueron afectados al mismo grado que San Francisco del Coray y Langue debido a que 

pudieron sobrevivir de alguna estrategia municipal o comunitaria, pues las caracteristicas 

demograficas son muy similares entre si.  

El promedio de crecimiento de Valle es de 3.27% y el de Honduras es de 2.71%. 
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Por otro lado, reflejamos los ingresos al ciclo del 2005-2007 a continuación: 

Gráfica 5: Crecimiento de Ingresos Promedio De Los Municipios de Valle 2005-2007 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información estadística del PNUD.* 

 

El período del 2005-2007 ha sido el mejor para el municipio de Aramecina (4.10%), en 

cuanto al crecimiento de ingresos. Lo mismo ocurre con los municipios de Langue 

(4.07%) y Goascorán (4.06%). 

Por otro lado, se puede observar que el municipio de San Lorenzo, Alianza y Amapala, 

muy conocidos por su producción en la industria camaronera y de melón redujeron sus 

ingresos promedio sustancialmente.   

 

Estos cambios tan dramáticos en el crecimiento promedio de ingresos entre pocos años, 

posiblemente sea por el fenómeno de las remesas. Si bien es cierto que Aramecina 

produce muy pocos excedentes para la comercializacion de productos agricolas, pues la 

mayor parte de la producción permanece en el ambito local, algo externo debió 

influenciar para que estadísticos del 2005-2007 reflejen el mayor crecimiento promedio 

de ingresos durante ese perîodo.  

 

A nivel departamental, se refleja un crecimiento de 2.98% y a nivel nacional de 2.93%.UDI-D
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Capítulo 5: Los Operadores De Remesas Familiares En 
Honduras  
 
Este apartado hace referencia a los operadores de remesas funcionando en Honduras. 

Tiene por finalidad de proporcionar un panorama general sobre dichas empresas a fin de 

conocer su desarrollo y su relación con las remesas. 

5.1 Operadores De Remesas en Honduras 
 
El estudio de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), señala que los únicos 

operadores de servicio de remesas en Honduras, hace pocos años, eran los Bancos, 

Western Unión y Money Gram, Cooperativas de Ahorro y Crédito que lo hacen a través 

de FACACH y otras empresas pequeñas cuyo volumen de remesas no era tan importante. 

  

A la par de ello, el estudio acota, que la mayoría de entidades bancarias, a pesar de contar 

con buena tecnología y una red nacional de oficinas, el servicio de remesas no era de su 

total interés, sin embargo, en estos últimos cinco años, a partir del incremento del número 

de remesadores en el país, los bancos han mostrado un gran interés por prestar el servicio, 

llegando a considerar que, el banco que no opera remesas familiares, no es considerado 

financieramente competitivo. 

 

El mismo estudio reporta, que en los últimos años han proliferado varias instancias 

creadas para ese único propósito –canalizar remesas familiares– en alianza con otras 

empresas radicadas en los EE.UU., a excepción del Banco FICOHSA EXPRESS con 9 

agencias que funcionan en 5 Estados de los EE.UU. y Western Unión que es ampliamente 

conocida como red operadora de remesas familiares. 

             

Por otra parte, el estudio señala que no existen normativas específicas para operar las 

transferencias de remesas familiares, vacío legal que es cubierto mediante la puesta en 

práctica de las regulaciones emitidas por las instancias financieras siguientes: Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Banco Central de Honduras (BCH) y los 

Registros de la Unidad de Investigación Financiera (UFI), más bien, con fines de 
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cumplimiento de la Ley de Lavado de Activos, que exige presentar información de forma 

sistemática para fines estadísticos y de control. 

Los registros a los cuales tuvieron acceso en el marco de la realización de dicho estudio, 

señala los operadoras siguientes:  

a) Dinero en Casa (DICASA) 

b) Order Express 

c) FACACH 

d) Correo Electrónico S.A. 

e) O.M.S. Transerv de Honduras 

f) Servicio de Envío  

g) Dinero Express 

h) Giros Latinos S.A. 

 

El auge de las remesas da lugar a la aparición de nuevos actores operadores de remesas 

familiares, entre las que identifican a las Organizaciones Privadas de Desarrollo 

(OPDF´s), particularmente la Organización de Desarrollo Femenino (ODEF), que ofrece 

la transferencia de remesas a costos nominalmente bajos del mercado. Además, existe la 

reciente aparición de la cadena de Supermercados País y la tienda de electrodomésticos 

ELECKTRA, que ofrecen el servicio, la primera con el beneficio adicional de venderles 

productos de la canasta básica y la segunda, se convierte en un medio que les facilita el 

financiamiento de artículos electrodomésticos.      

 

El estudio revela que no existen datos estadísticos certeros, que permita analizar y 

comparar la participación de cada una de las empresas operadoras de remesas familiares 

en el mercado hondureño. Sin embargo, señalan que los registros administrativos de la 

Unidad de Información Financiera reporta que no menos del 80% del mercado lo operan: 

Western Unión y Money Gram y la red de Bancos del país y el 20% restante es manejado 

por la red de Cooperativas y otras instancias, acotando que estas últimas, han tenido un 

desempeño de participación creciente en el negocio del manejo de remesas familiares.      
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5.2 El Origen Del Servicio De Transferencia Através De Las Cooperativas 
De Ahorro y Crédito 

Del atado estudio se desprende  que hay nuevo actor en las operadoras de remesas, 

incursionando en esta actividad las Cooperativas de Ahorro y Crédito para el manejo de 

remesas familiares a partir del año 2000, mediante el apoyo del Programa de 

Fortalecimiento del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, auspiciado por USAID, 

bajo el programa de fondos de reconstrucción MITCH, canalizado a través de la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda. “FACACH”, 

utilizando como mecanismo de distribución, la red de oficinas de un grupo de 

Cooperativas integradas en lo que se conoce como UniRed, que es una alianza estratégica 

constituida por 12 Cooperativas de Ahorro y Crédito, de la cual forma parte FACACH, 

siendo su principal propósito hacer operaciones en red. 

La alianza que permite operar el servicio de remesas familiares se desarrolla con el apoyo 

del Consejo Mundial de Cooperativas, conocido por sus siglas en inglés WOCCU5, por 

medio de la cual se incorporan a las Cooperativas de Honduras como parte de la red de 

VIGO REMITTANCE CORPORATIÓN6, entidad no bancaria regulada con fianza, 

licencia y fundada en New York, con oficinas Cooperativas en La Florida y que ofrece 

servicios de transferencia electrónica internacional a 47 países por todo el mundo.  

La red VIGO REMITTANCE CORPORATIÓN, es en ese momento y lo sigue siendo –

señala el estudio– una de las empresas más pequeñas, pero con la particularidad de 

adaptarse a las capacidades de poco desarrollo tecnológico de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, particularmente las del área Centroamérica. Asimismo, el estudio señala, que 

las Cooperativas de Honduras fueron el tercer grupo que se incorpora en dicha alianza 

con VIGO, le antecedían Guatemala y El Salvador. 

Una segunda alianza para la transferencia de remesas se constituye con VIAMERICAS7, 

una empresa radicada en el Estado de Maryland, formalizando operaciones con la red de 

                                                             
5  World Council of Credit Unions (WOCCU) es la principal asociación gremial y agencia de desarrollo para el sistema 
internacional de cooperativas de ahorro y crédito. 
6   el servicio de envíos de dinero de VIGO REMITTANCE CORPORATIÓN, es ofrecido por Western Union Financial 
Services Inc. en más de 50 países del mundo y 47 estados en los EE.UU.  
7  Viamericas es una empresa líder en servicios de envíos de dinero, principalmente en el mercado latinoamericano. Su 
estrategia de expansión incluyen servicios en todo el Caribe, España, Indonesia y varios países del África. 
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Cooperativas de Honduras en el mes de marzo de 2004.  

Es importante recalcar, que en ambas alianzas, es decir, en el caso de VIGO y 

VIAMERICAS, la relación contractual se realiza con FACACH y esta lo hace con las 

Cooperativas que crearon el concepto UniRed y las que se siguen incorporando como 

parte de la Red, a través de convenios generales.  
 
5.3 Transferencias y Montos De Sus Operaciones 
 
La evolución en el tiempo de estas operadoras se describe en el. Como se puede observar, 

las transferencias se inician en el mes de noviembre de 2002, al cierre de ese mismo año 

se registran 1,009 operaciones por un monto de $ 506,948.00 dólares, con un beneficio 

adicional para las Cooperativas.  

Cuadro 3: Transferencia y Monto Transado (2002-2005) 
 

No. de  Tasa de  Año 
Transferencias 

Promedio del 
Monto de 

Transferencias 

Monto de las 
Transferencias en Dólares Crecimiento 

Anual 
2005 71,675 42.8% $32,413,960.16  40.60% 
2004 67,000 40.0% $32,841,746.00  41.14% 
2003 27,632 16.5% $14,068,396.00  17.62% 
2002 1,009 0.6% $506,948.00  0.64% 
Total 167,316 100.0% $79,831,050.16  100.00% 

 
Fuente: Estudio de la DGRV No. 9, Pág. 27/febrero 2006 
 
El segundo año de operaciones se registran 27,362 transferencias por un monto de más de 

14 Millones de Dólares, valor que es muy significativo para la Cooperativas y para el 

2004, las transferencias alcanzan un total de 67,000, que significan más de 32 Millones 

de Dólares. 

Como se puede observar, el número de transferencia ha crecido a un ritmo acelerado en el 

período 2002-2004. 
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5.4 Los Costos De Transferencia De Remesas Familiares  
 
Para hacer un mejor análisis es necesario hacer una separación de conceptos de la 

siguiente manera: 

a) Costos fijos: que es determinado por las empresas al momento de hacer el envío; 

b) Costo ocultos: que es aquel que está basado en la tasa de cambio de la divisa, la 

primera es que el cambio se fije por debajo del precio del mercado y la segunda, que 

aunque se fije al precio del mercado, no se pague a la tasa del cambio del día. En los dos 

casos el receptor de remesas es afectado. 

c) Costos de importe por gestión: que es el valor que la persona deben pagar para poder 

hacer el retiro de fondos, valor que en muchos casos es el equivalente al costo fijo, lo que 

significa que la tasa promedio  por las transferencias oscile entre un 20 y 30% del valor 

enviado. 

 

Sin embargo, el estudio acota, que en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

por ser instancias que más que ver un negocio lucrativo en las transferencias de remesas, 

promueven más el servicio comunitario y a pesar de que su participación en el merado no 

es tan representativa, desde su incursión en el mercado se distinguen, en primer lugar, por 

prestar el servicio con los costos fijos más bajos, en segundo lugar, porque pagan a la tasa 

de cambio del día y en tercer lugar, es que al contar con una red nacional con más de 69 

puntos de servicio, disminuye el costo de gestión. 

 

A pesar de existir una gran cantidad de competidores en el mercado de las remesas, y que 

dejo de ser un mercado acaparado casi exclusivamente por Western Unión, pese a ello, el 

costo de transferencia en toda América Latina son un 50% más caro que hacerlo en otros 

países, como ser El Salvador y México; según el estudio “ENVIANDO DINERO A 

CASA: Una Comparación Internacional del Mercado de Remesas” de FOMIN del 2003.  
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Cuadro 4: Costos de envío según casa de remesas transnacional 
 

Nombre de 
Agencia 

Tipo de 
Firma Cobro 

Margen 
de cambio 
(%) 

Promedio 
del costo 
total 

Costo total 
en US $ 

Tiempo 
de 
Transfere
ncia 

Red de 
Covertura 

Ficohsa 
Express MTO 8.00 0.13 4.13 8.27 Menos de 

una hora Nacional 

Ficohsa 
Express MTO 10.00 0.00 5.00 10.00 Menos de 

una hora Nacional 

Western 
Union MTO 9.99 0.03 5.02 10.05 Siguiente 

día Nacional 

Western 
Union MTO 11.99 0.03 6.02 12.05 Menos de 

una hora Nacional 

Western 
Union MTO 27.00 0.03 13.53 27.06 Menos de 

una hora Nacional 

Dolex 
Dollar 
Express 

MTO 8.00 1.03 5.03 10.07 Mismo Día Nacional 

Dolex 
Dollar 
Express 

MTO 10.00 1.03 6.03 12.07 Menos de 
una hora Nacional 

Money 
Gram MTO 9.99 0.10 5.10 10.19 Menos de 

una hora Nacional 

Money 
Gram MTO 10.00 0.10 5.10 10.20 3-5 días Nacional 

Money 
Gram MTO 14.00 0.10 7.10 14.20 Menos de 

una hora Nacional 

Viamericas MTO 10.00 0.50 0.50 11.01 Mismo Día Nacional 

Vigo MTO 8.00 0.03 4.03 8.05 Mismo Día Nacional 
Promedio 
de MTO   11.41 0.26 5.97 11.93 

Promedio 
Total   11.41 0.26 5.97 11.93 

Promedio 
de 1er 
trimestre 
del 2010 

  8.58 0.12 4.41 8.82 

 

 
Fuente: Banco Mundial, 2010 http://remittanceprices-espanol.worldbank.org/Country-Corridors/United-States/Honduras.8 
También existen empresas remitentes que ofrecen el servicio más económico, por 

ejemplo, el Banco de Occidente, Banhcafe y HSBC, que realizan transferencias a un 

costo de $ 5.00, sin embargo, sólo lo pueden hacer si se tiene una tarjeta de debito o 

crédito expedida por un banco de USA, servicio que es viable para quiénes tienen estatus 

legal. 
                                                             
8  www.remittanceprice.worldbank.org 
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Capítulo 6: Las Remesas Familiares En El Contexto De 
Aramecina, Valle. 

 
En este capítulo, se hace una propuesta de diagnóstico demográfico de Aramecina. Este 

contiene características generales del municipio y su población. En cada pasaje se realiza 

un breve análisis sobre características migratorias, educación, vivienda y otras variables 

socioeconómicas. 

6.1 Características Geopolítica E Histórica Del Municipio De Aramecina 
 

6.1.1 Datos Históricos  
 
Aramecina, Municipio del  departamento de Valle, fue fundada en el año 1758, 

concedido por el virreinato de Guatemala y fue renovado en el 12 de febrero de 1858 en 

Comayagua.  

En  ese entonces, la población se componía de 21 habitantes indígenas en el margen del 

rio Apasapo, y debido a inundaciones se trasladó al margen derecho. El pueblo en la 

actualidad se divide en 7 avenidas y 8 calles. 

El origen de su nombre significa “Rio de los Magueyes pequeños” en versión mexicana. 

El cual es bautizado como San Sebastián de Aramecina cuando perteneció al distrito de 

Goascorán.  

Textos académicos mencionan que en 1578 se hicieron descubrimientos de ricos 

minerales en el Cerro Potosí. Posteriormente en el año 1907, el alcalde municipal 

Servando Díaz, traslado el comercio desde la aldea Santa Lucia al pueblo de Aramecina 

con ayuda de los militares. 

En 1969, el ejército salvadoreño invadió el territorio y saquearon los bienes materiales 

del pueblo y sus aldeas. En ese entonces el enfrentamiento armado fue protagonizado por 

las mismas tropas salvadoreñas y abrieron fuego reciproco, creyendo enfrentarse a tropas 

enemigas. Esto origino una baja considerable del ejército invasor. Después del cese al 

fuego, se libraron combates entre militares hondureños y salvadoreños. 
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6.1.2 Posición Geográfica De Aramecina 
 
El Municipio de Aramecina pertenece al departamento de Valle y tiene una extensión 

territorial de 108.8 km2. Como se puede ver en el Mapa 1, el Municipio de Aramecina 

colinda al norte con el Municipio de Caridad, al sureste con el municipio de Langue y 

Nacaome, al sur con el municipio de Goascorán y al oeste con la República de El 

Salvador, a lo largo del curso del Río Goascorán. 

 
Mapa 2: Ubicación Geográfica de Aramecina 
 

 
Fuente: Diagnóstico Municipal Ambiental de Fundación Vida /PRRAC-DL, 2004 
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6.1.3 Aldeas De Aramecina 
 
El Municipio de Aramecina registra 12 aldeas 64 caseríos según datos del censo del 

2001, realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Para conocer detalle de ubicación 

ver el mapa 2. 

 
Mapa 3: Ubicación Geográfica de Aldeas de Aramecina 
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6.1.4 Limitantes Del Municipio y Topografía 
 
El municipio de Aramecina está ubicado en la parte norte del departamento de Valle, en 

el sur de Honduras. Limitan al norte con el municipio de caridad, al sur con los 

municipios de Goascorán y Langue, al este con el departamento de Francisco Morazán 

(municipio de curaren) y al oeste con la republica de El Salvador.   

 

El municipio de Aramecina tiene un terreno bastante quebrado, sin montañas, pero con 

llanuras y algunos cerros. Contiene dos ríos: el rio Goascorán, que sirve de línea divisoria 

con El Salvador y Apasapo.  

 

6.1.5 Temperatura 
 
Se estima que la temperatura en Aramecina oscila entre los 28ºC y 36ºC. El clima es 

caliente y seco, como es característico de la zona sur de Honduras. 

 
 

6.1.6 Vías De Comunicación  
 
La principal vía de comunicación del municipio es la carretera que cruza el municipio de 

norte a sur y que une la cabecera municipal con la Carretera Panamericana (18km) 

pasando por Goascorán (16km). Esta carretera se une con la Carretera Panamericana a 

2km de la frontera con El Salvador en El Amatillo. También existe otra carretera que 

corre hacia el norte desde la cabecera municipal de Aramecina hasta Caridad (12km). 

 

De esta manera, Aramecina es un punto intermedio de comunicación y comercial de la 

población de Caridad. 

 

El resto de la red vial es muy limitado, con carreteras de último orden comunicando las 

demás aldeas del municipio y la mayoría de los caseríos con comunicación a través de 

caminos de herradura. (Ver Gráfico 7). 
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Mapa 4: Red Vial de Aramecina, Valle 
 

 

Fuente: Fundación Vida / PRRAC-DL, 2004 
 

Como se puede apreciar en el mapa anterior, el municipio de Aramecina se ubica 

estratégicamente entre la frontera de El Salvador, tiene acceso inmediato a la carretera 

Panamericana y forma parte del proyecto del canal seco. Esa ubicación para el futuro 

local traerá muchos beneficios y quizás muchos desafíos. Los principales beneficios 

podrían darse en el campo comercial y posiblemente turísticos. Los desafíos podrían ser 

en mantener la seguridad local dentro de la comunidad por mayor facilidad de contacto 

con otras comunidades. 

 

6.1.7 Gobierno Municipal 
El actual Alcalde de Aramecina es el señor Rony Nicolás Fúnez. El alcalde y regidores son electos cada 4 

anos conforme a la ley de municipalidades.  
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6.2 Características De La Población 
 

6.2.1 Tamaño y Peso Relativo De La Población Del Municipio Respecto Al 
Departamento De Valle 

 

El departamento de Valle, fue creado el 11 de julio de 1983, el territorio pertenecía antes 

a Comayagua y Choluteca, según la primera división territorial en 1825. 

  
Cuadro 5: Municipio de Aramecina: Población Censada 
 
Año 
del 

Censo 
Población 
Aramecina Masculino Femenino 

Población 
Valle Masculino Femenino 

1950 5,021 2,404 2,617 65,349 31,836 33,513 

1961 5,551 2,652 2,899 80,907 39,905 41,002 

1974 4,694 2,295 2,399 91,901 45,089 46,812 

1988 6,411 3,163 3,248 124,572 61,888 62,684 

2001 6,035 2,874 3,161 151,727 74,519 77,208 

 
Fuente: INE., 2006: “Anuario Estadístico 2006”. Instituto Nacional de Estadística. 
Tegucigalpa. D.C., Honduras. pp.48; Censo Poblacional de Aramecina, Valle. Página 
175, 192 y 214. 
 
De acuerdo a los datos del Anuario Estadístico de Honduras 2006, señaló que el 

departamento de Valle de 1.5 (INE, 2006). Los datos poblacionales de municipio de 

Aramecina se mencionan como tal desde el censo de 1950, donde se establece una 

población de 5,021 habitantes. Luego en 1974, se percibe una reducción  en el número de 

habitantes en 93.49% en relación a 1950. Posiblemente, la reducción de población se 

debió al comienzo de emigración de la comunidad ocasionados con el conflicto 

transfronterizo que sucedió con El Salvador en 1969. 

Según la tabla mostrada anteriormente, la población de Valle era de 65,349, por lo que 

Aramecina apenas representaba 7.68% de la población departamental. Esta brecha fue 

acentuándose  al paso de los años cuando Valle Aumenta su población. 
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6.2.2 Estructura Poblacional Por Edad y Sexo 

Con el propósito de ubicar el contexto en que se presenta el fenómeno migratorio 

internacional en Aramecina, se procedió al análisis de su población en relación a su 

evolución y asentamiento. 

Según las cifras censales del Instituto Nacional de Estadística, la población del municipio 

de Aramecina en el año 2001 era de 6,379 habitantes, de los que 52% eran mujeres y 

48% eran hombres. En el municipio ninguna comunidad es lo suficientemente grande 

para considerarse urbana, por lo que toda la población vive en el área rural. A 

continuación se puede observar que la estructura por edad y sexo de la población  es la 

siguiente:   

Gráfica 6: Municipio de Aramecina: Piramide Poblacional 2001 

 

Fuente: Elaboración propia en base a el Censo Poblacional 2001, INE  

En el gráfico anterior muestra la dinámica poblacional, en el se puede observar que al 

grupo de de 0 a 4 años es más pequeño en cantidad que los grupos de 5-9 y 10-14.  

Sin embargo, existe una leve disminución de las subsiguientes barras que representan a 
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los grupos   de mayor edad.  

Es decir, se percibe cambios en la base de la pirámide dado que es amplia, mientras que 

no existe un porcentaje similar en las edades económicamente productivas de 20 años en 

adelante. Así, una base de la pirámide amplia con poca población económicamente activa 

(PEA), puede entenderse como una dependencia alta de niños respecto a la PEA. 

En cuanto al género, existe una mayor de cantidad de hombres relación a las mujeres 

entre las edades 0 a 19 años. A partir de los 20 años, la población se revierte quedando 

mayor porcentaje de mujeres en la comunidad.  Desde ese punto hay 3% más mujeres en 

relación a los habitantes con género masculino.   

Posiblemente los hombre que se ausencia a partir de los 20 años a más, son los que 

deciden emigrar hacia otros países en busca de nuevas oportunidades para enviar remesas 

a sus familiares en Aramecina.. 

Luego del Censo del 2001, el INE nos brinda las proyecciones al 2007 dentro de la 

población, quedando la siguiente estructura poblacional: 

Gráfico 7: Municioi de Aramecina: Pirámide Poblacional 2007  
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones del 2007, INE 

Según las proyecciones del INE al 2007, los nacimientos se reducen significativamente 

en relación al 2001. Anteriormente la población entre 0-4 años representaba el 13.32% 

del total, mientras que al 2007 el número de nacimientos representa el 9.60%. Esto 
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significa una reducción de nacimientos, cercana a 3.72.         

También se evidencia que de la población en edades de 10 a 14 años es la población más 

predominante dentro de la comunidad.  Esta misma población representa el grupo 0-4 

años en el 2001. A pesar del ser el grupo más representativo poblacionalmente, no llegan 

a tener la misma magnitud que tenía el mismo grupo de edad del 2001 (16.39% de la 

población total dentro de la comunidad).  

Haciendo la distinción de comportamiento poblacional por género, las mujeres alcanzan 

ser más que la población de los hombres cuando se alcanza al grupo etéreo de 15-19 

años. La diferencia es de 0.21% más mujeres que hombres. La mayor cantidad de 

mujeres al año 2007 se aglomera en el grupo de mujeres entre 30 y 34 años. 

 Es decir, en el año 2001 la diferencia entre cantidades poblacional de hombres 

anteriormente se reducirá 3.14% en relación a las mujeres al entrar al grupo de los 20 a 

24 años. Para el 2007 la diferencia se acorta entre los hombres y mujeres a 0.21%, pero 

coincidentemente esa diferencia toma efecto al entrar en la edad de 15 a 19 años. Esto 

posiblemente quiera decir que hay menos personas que decidan emigrar y si lo hacen es a 

menor edad que las incidencias de otros años. 

En general se puede percibir una transición poblacional dentro de la comunidad pueda ser 

producto del fenómeno migratorio vivida años atrás dentro de la comunidad. Cada vez 

hay menos nacimientos, pero ahora hay más población que permanece dentro de 

Aramecina.  
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Para profundizar aun más en el tema, se acudió al registro nacional de las personas para 

conocer el crecimiento vegetativo la comunidad de Aramecina y se obtuvo lo siguiente: 

 

Gráfico 8: Municipio de Aramecina: Crecimiento Vegetativo  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del registro nacional de las personas en Aramecina. 

 

Según los datos proporcionados por el registro nacional de las personas en Aramecina, 

muestran que en los últimos 3 años se han reducido significativamente los nacimientos en 

el municipio. Esto podría marcar un punto de transición en la población de la comunidad, 

así como se comento anteriormente en las pirámides poblacionales.  

 

En cuanto a las defunciones registradas en Aramecina, se percibe que han aumentado 

levemente en  la última década pero se acentúa en el año 2008 y 2009.  

Resumiendo lo anterior, a continuación se muestran las variaciones poblacionales según 

los censos de 1988 y 2001, antes mencionados: 

 

Variación Poblacional entre 1988 y 2001 

 

El crecimiento vegetativo calculado por las diferencias entre los nacimientos entre 1988 y 

2001, menos las defunciones registradas, resulta ser 3241. Este resultado es importante 

para conocer la Migración Neta, para ese mismo periodo (1998-2001) el cual se estima 

que es -2324.  

Este último dato brinda una idea de la cantidad de habitantes que han decidido emigrar de 

Aramecina para nuevas oportunidades. 

 

 

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



 

 60 

 

 

Variación Poblacional entre 2001 y 2007 

 

Según los registros estimados dentro del periodo 2001 a 2007, existieron 1418 

nacimientos y 145 defunciones dentro de Aramecina. La diferencia entre los nacimientos 

y defunciones para ese periodo resulta un crecimiento vegetativo de 1273. Esto podría 

reflejar un periodo de transición, en donde la migración neta resulta ser -151. Lo cual es 

significativamente menor que el periodo 1988-2001.  

Se reconoce que la población de Aramecina está entrando a un estado de estabilización, 

porque existe menor grupo de migración en los recientes años. Esto también podría 

indicar que después de presenciarse un fenómeno migratorio, los familiares que 

permanecen dentro de la comunidad comienzan a beneficiarse de las remesas para cubrir 

gastos básicos.  

En cuanto a la migraciones netas entre ambos periodos, se percibe que hubo mayor 

incidencia de migraciones (42.55%) durante la el periodo 1988-2001. Esto podría señalar 

que en los subsiguientes periodos, los pobladores que permanecieron en la comunidad se 

convirtieron en familias transnacionales y con propensión a recibir remesas de algún 

miembro del hogar muy cercano al núcleo familiar. 

Para el periodo que conforman los años 2002 y 2007, la emigración neta se reduce 

(2.37%), mostrando una posible estabilización poblacional, pero también  un 

desaceleración en los nacimientos dentro de la comunidad.  Probablemente, las nuevas 

generaciones, tienen nuevas concepciones culturales, y ocupacionales causados por 

fenómenos migratorios antes mencionados.  
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6.4.1 La Jefatura de Hogares En Aramecina 
 
Del total de hogares que habían  en el municipio de Aramecina en el 2001, Existía 

64.43% hogares liderados por hombres y 35.57% por mujeres, la jefatura masculina 

predomina. 

Gráfico  91: Municipio de Aramecina: Jefatura de los Hogares 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al censo de población y vivienda, INE, Honduras, 
2001. 

 
La tradición de que el hombre sea el jefe de hogar, se mantiene en los hogares de 

Aramecina en gran medida al 2001.  Pero, esto no deja por fuera la importancia que 

existe poco más de la tercera parte de los hogares dependan de las mujeres como jefas de 

hogar. 

De igaul manera, se puede deducir que a pesar que algunos hogares sean parte del 

fenomeno migratorio, la cultura en que el mando del hogar permanezca en manos de los 

hombres se mantiene.  
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6.3 Población, Educación y Economía 
 
En el municipio hay 20 escuelas cubriendo todas las aldeas (Mapa 4), y un instituto para 

continuar estudios de secundaria en la cabecera municipal. 

Mapa 5: Red Escolar de las Aldeas del Municipio de Aramecina 

 

Fuente: Fundación Vida / PRRAC-DL, 2004 

Según datos del INE, casi 1 de cada 7 habitantes con más de 15 años de edad se 

encuentran en condición de analfabetismo (14 por ciento).  

El nivel de escolaridad de las personas mayores de 15 años en el 2001, muestran que 20 

por ciento tienen secundaria incompleta. Al 2001, existen el 67 por ciento de los 

residentes  terminaron su educación primaria, 5 por ciento el ciclo común completo, 3 por 

ciento dijo haber terminado sus estudios de nivel el bachillerato y diversificado, tan sólo 

0.17 por ciento declaró tener un nivel profesional universitario. A nivel de hogar, 40 por 

ciento de los hogares tenía al menos un integrantes de 15 años y más con rezago 

educativo (INE, 2001).UDI-D
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6.3.1 Tasa de Matrícula Por Nivel Educativo Combinada Por Sexo 
 

Gráfico  10: Municipio de Aramecina: Tasa de Matricula por Nivel Educativo y 
Sexo 

 

 
 

 

 Educación Pre-Básica Educación Básica Educación Media Total     

Año F % M % T F % M % T F % M % T F % M % T 

2003 136 0.5 136 0.5 272 604 0.47 671 0.53 1,275 191 0.59 133 0.41 324 931 0.5 940 0.5 1,871 

2004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

2005 113 0.5 111 0.5 224 588 0.47 658 0.53 1,246 155 0.61 101 0.39 256 856 0.5 870 0.5 1,726 

2006 94 0.48 103 0.52 197 569 0.49 604 0.51 1,173 175 0.59 120 0.41 295 838 0.5 827 0.5 1,665 

2007 130 0.48 142 0.52 272 551 0.49 577 0.51 1,128 170 0.56 133 0.44 303 851 0.5 852 0.5 1,703 

2008 0 - 0 - 0 540 0.48 575 0.52 1,115 0 - 0 - 0 540 - 575 - 1,115 

2009 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

Total 473 0.49 492 0.51 965 2,852 0.48 3,085 0.52 5,937 691 0.59 487 0.41 1,178 4,016 0.5 4,064 0.5 8,080 
 
Fuente: Secretaría de Educación Honduras, Resumen Histórico de Estadísticas, 2010 
 

 

En la gráfica y tabla anterior, se puede observar que la tasa de matrícula en el nivel 

preescolar es baja en relación a los demás niveles educativos desde el 2003 al 2009. 

También se percibe que los niveles de educación en muy temprana edad son casi iguales, 

aunque algunas veces favorece más a los hombres. 

Según los datos de La Secretaría de Educación Nacional, en la educación Básica (Escuela 
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Primaria) existe mayor cantidad de estudiantes matriculados que en los niveles de 

educación pre-básico y educación media. También se percibe que los niveles de 

asistencia entre hombres y mujeres son muy similares, pero siempre favorece levemente 

más a los hombres (52%) que a las mujeres (48%).  

 

Sobre las tasas de matrícula en el nivel secundario registrados por la Secretaría de 

Educación, se percibe que las mujeres (59%) se matriculan a secundaria más que los 

hombres (41%). Aunque la diferencia de matricula entre ambos sexos no es muy 

significativa, se podría entender que al llegar a secundaría, se demanda más trabajo 

laboral para los hombres es mayor y por eso disminuye un poco los niveles de matrícula 

de ellos al llegar a la educación media. Además se observa que a pesar de que existen 

más estudiantes matriculados en secundaría, la tasa de matricula total en este nivel es 

menor en relación a la educación básica (escuela primaria). 

A nivel general, se podría señalar que para el 2001 existió igualdad de género en cuanto 

al acceso de matrícula en la educación dentro del municipio de Aramecina.   
 

Por otro lado, el informe del ODM 2007 confirma que la tasa de asistencia escolar sigue 

siendo relativamente baja entre las personas encuestadas para ese estudio.  

Gráfico 11 2: Municipio de Aramecina: Asistencia Escolar 

Se deduce que la reduccion de la tasa de matricula se podria deber al cambio demografico 

que la poblacion de Aramecina y no necesariamente la desercion escolar. Tal como se 
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mostro al inicio del capitulo seis, hay menos personas en la comunidad. 
 

Esto podria confirmarse con los testimonios de las entrevistas y los grupos de discución 

realizado para el presente estudio y en el cual se muestran los hallazgos en el capitulo 7. 
 

6.3.2  Población y Condición De Alfabetismo 
Gráfico  12: Municipio de Aramecina: Analfabetismo y aAfabetismo por Sexo 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo de Población y Vivienda, INE. Honduras, 2001. 
 
Según el censo al 2001, se puede observar que el porcentaje del alfabetismo es 

relativamente alto, 76%. Se podría decir que existe una diferencia entre sexos a favor de 

las mujeres, siendo 46% para los hombres y de 54% para las mujeres. 

Lo anterior podría reflejar que al 2001, existe equidad de género en la población con 

respecto a logros educacionales, en este caso, favoreciendo más a la mujer. La cual 

podría estar determinada por la actitud que tradicionalmente han tenido los padres de 

familia en mandar sus hijos(as) a la escuela. 

Por otro lado, los datos de los Objetivos del Milenio 2007 registran que dentro del 

municipio de Aramecina existe un 95.4% de analfabetismo en personas en edad de 15 a 

24 años. Ademas, se indica que de la poblacion mayor de 15 años, el 84.7% sabe leer y 

escribir. De estos, 50.12% son hombres y 49.88% son mujeres los que conocen de lectura 

y escritura. 
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6.4 Características De La Población En La Economía 
 
Desde hace muchos años, el patrimonio de los habitantes en Aramecina es la agricultura; 

la mayoría es de subsistencia y sujeta a métodos tradicionales de cultivo. Sus siembras 

incluyen: maíz, frijol, arroz, ayote, aceitunas, guayabas y anonas. Así mismo, hay 

algunos habitantes que se dedican a la ganadería. 

La zona en donde más se desarrolla la actividad agrícola son en las vegas aledañas a los 

ríos que rodean Aramecina. Otras fuentes de ingreso incluyen el comercio de los 

productos cultivados en la zona. 

A continuación se detalla la rama de actividad de los pobladores del municipio: 

Gráfico 13: Municipiode Aramecina: Ocupación de la población Económicamente 
Activa  

 

 
 
Fuente: Encuestas de Hogares PNUD-FLACSO 2007.  
 
En el gráfico anterior, se percibe  que existe un 74% de la población económicamente 

activa trabajando en actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca.  Esto podría 

reflejar que las personas que se mantienen ocupadas, se dedican mayormente a trabajos 
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tradicionalmente conocidos dentro de la comunidad.  

De igual manera, se percibe que después de la agricultura como actividad económica, 

existen actividades no bien especificadas con 7% de la PEA. Posiblemente, estas 

actividades se refieren a la recepción de remesas.  

La actividad económica del 2001 muestra que los hombres (1,421) tienen mayor 

participación en labores económicamente productivas en relación a la mujer (171), 

destacándose en la agricultura, silvicultura, caza y pesca (80.93%).  

El segundo rubro con mayor participación laboral, tanto para el hombre y la mujer, son 

las actividades no bien especificadas. Tal y como se comenta anteriormente, esto podría 

involucrar actividades de recepción ingresos extras por concepto de remesas. En esta 

rama de actividad se destacan mas las mujeres (10.53%) que los hombres (7.11%).  

Así mismo, las mujeres resaltan en formar parte de las actividad de servicios comunales y 

sociales (37.43%) y comercio (23.39%).  

Para el 2007,segun los estadisticos del ODM, la población masculina se mantiene 

relazando en mayor proporción, labores relacionado a la agricultura (84.88%). Mientras 

que las mujeres se dedican más a las actividad relacionadas al comercio (33%) y servicios 

gubernamentales (50.77%). Ningún dato, muestra alguna significancia de actividades no 

especificadas, por lo que se debe deducir que estas han cesado un poco en relación al 

periodo del censo del 2001. 

En relacion al comercio de la producción local, el 56% de la poblacion esncuaestada por 

el ODM al 2007 informo que no comercializan producto por el hecho de no tener 

excedente, es decir que lo que se produce se consume dentro de la familia. El resto de los 

productores dicen que ellos mismos venden el producto dentro de la comunidad o en la 

cabecera municipal. 

En las encuestas del ODM tambien se refleja que el financiamiento de la producción 

agricola proviene principalmente del capital propio y las remesas, en menor cantidad se 

financian de cajas rurales, vecinos o mla cooperativa que opera dentro del comunidad. 
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6.4.1 Distribución De Los Ingresos En Aramecina 
 
A continuación se muestra con los datos de las encuestas del ODM 2007 muestran que 

las familias obtienen una mayor proporción de ingresos por medio de sus salarios (58%) 

y que las remesas son apoyo de ingresos considerables, representándose como un 39% 

del total. 

Gráfico 14 3: Municipio de Aramecina: Distribución de Los Ingresos Familiares  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ODM, 2007 

 
En este municipio las remesas familiares de parientes que han migrado hacia los Estados 

Unidos son importantes. Las remesas son un medio de financiamiento para la producción 

local y dinamiza el intercambio de productos dentro de la comunidad.  

6.5.11 El Índice de Desarrollo Humano en Aramecina, Valle 
 

Conociendo lo anterior, podemos tomar una idea para conocer El Indice de Desarrollo 

Humano (IDH) de la comunidad.  El Programa de Naciones Unidas define el IDH como 

una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide el progreso medio conseguido por un 

país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 

• Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a través de la esperanza de vida al nacer. 

• Disponer de educación, medida a través de la tasa de alfabetización de adultos (con una 

ponderación de dos terceras partes) y la tasa bruta combinada de matriculación en 
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primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de una tercera parte). 

• Disfrutar de un nivel de vida digno, medido a través del PIB per cápita en términos de la 

paridad del poder adquisitivo (PPA) en dólares estadounidenses (US$). 

El IDH se calcula haciendo el promedio de la suma de tres índices: esperanza de vida 

(IEV), logro educativo (ILE) e ingreso (II). El programa de desarrollo de Naciones Unidas 

define el IDH como un promedio no ponderado de los tres índices, es decir, cada uno de 

sus componentes (esperanza de vida, nivel educacional e ingreso per cápita) tienen el 

mismo valor dentro del índice.  

Considerando lo anterios, es posible observar en el siguiente grafico, que particularmente 

en el año 1996 y 2002 el IDH de Aramecina fue superior al de Valle y al de Honduras.  

A continuación se muestra una diferencia existente entre el IDH de Aramecina, Valle y 

Honduras durante inicios de la década del 2000, mostrandose una mejoría en la comunidad 

de estudio: 

Gráfico 15 4: Comparación IDH de Aramecina, Valle y 

Honduras  
 
                  Fuente: Elaboración propia a partir de Informes de Desarrollo Humano, PNUD 
 
Actualmente, el índice de desarrollo humano alcanzado por Aramecina es de 0.674, lo 

cual es identificado como un porcentaje medio a nivel regional. Estos datos derivaron del 

indice promedio de la esperanza de vida (0.742), indice de educacional (0.745) y el indice 

de ingreso (0.534). 
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Sin embargo, tal como se comenta anteriormente, los años de 1996 y 2002 Aramecina se 

destacó tanto a nivel departamental como estatal en términos de desarrollo humano. Esto 

posiblemente se deba a los cambios positivos que se han presentado en términos de salud, 

ingresos, pero principalmente en terminos de la educación.  

 

Si bien es cierto, los ingresos de los habitantes de Aramecina reflejan tener una menor 

ponderación, se percibe que indirectamente a influenciado indirectamente a la inversion o 

al mejoramiento de acceso a la educacion. Esto aun no se puede comprobar de forma 

estadistica hasta el momento, pero quizas un estudio antropologico pudiese brindar luces 

sobre si el ingreso influye a la inversion de capital social en terminos de educacion y 

salud; pues Aramecina hizo algo distinto a sus municipios vecinos, muchos dicen que su 

rendimiento favorable es gracias a las asignaciones monetarias que provienen del 

exterior. 

 

Por otra parte, aunque en menor proporción, Investigaciones realizadas en el año 2003 

por FUNDER indican que hay un crecimiento en la construcción y mejoramiento de la 

calidad de las viviendas que no guarda correspondencia con las actividades del 

Municipio, sino que reflejan la gran cantidad de remesas que son recibidas por los 

pobladores. Esto estimula la migración entre los jóvenes y concuerda con la reducción de 

la población del municipio reportada anteriormente. 
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6.5 Condiciones De Vida En El Municipio De Aramecina 

Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, dicho fenómeno afecta con 

mayor predominio en la zona rural, en donde se incluye Aramecina.  

En tal sentido, contexto la situación de las condiciones de vida en Aramecina se analiza 

mediante las metodologías: Necesidades Básicas Insatisfechas y el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH). En base a lo anterior, se realizó el método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) el cual nace con el objetivo de proveer un método más directo de 

identificación a la población pobre, tomando en cuenta aspectos que no se ven 

necesariamente en el nivel de ingreso de los hogares de Aramecina y aprovechando la 

segregación geográfica que brinda la información censal. Esta sección trata el análisis en 

los siguientes indicadores: 

Tabla 3: Indicadores de necesidades básicas insatisfechas por hogar  

Necesidades Básicas Dimensiones Variables 

Acceso de Vivienda Calidad de la Vivienda Materiales de Construcción utilizados en el piso, 
paredes y Techo. 

Acceso a Servicios 
Sanitarios Disponibilidad de Agua Potable Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda. 

 
Tipo de sistema de eliminación de 

excretas. 
• Disponibilidad de servicio sanitario. 

• Sistema de eliminación de excretas. 

Acceso a educación Asistencia de los niños en edad escolar a un 
establecimiento educativo. 

• Población en edad escolar del hogar. 

• Población en edad escolar que asiste a un centro 
educativo. 

Capacidad económica Capacidad de subsistencia. 

• Edad de los miembros del hogar. 

• Último nivel de educación aprobado por el jefe de 
hogar. 

• Número de personas en el hogar. 

• Condición de actividad. 
Fuente: Elaboración propia en base a las necesidades del estudio. 
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6.5.1 Acceso De Vivienda En Aramecina 
 
El primer censo de viviendas en Aramecina data de 1949. En ese año, se registraron 

apenas 800 viviendas en todo el municipio. Estos fueron aumentando con el paso del 

tiempo, a pesar de que su población se reducía poco a poco.  

Es decir que para 1961, la población total de Aramecina era conformada por 5,551 

habitantes para 897 Viviendas. Para el siguiente Censo en 1974, existían 962 viviendas 

que albergaban a 4,694 aramiceños.  

Es de notar que el crecimiento de construcción de viviendas se da principalmente en las 

aldeas y caseríos de municipios. Por lo que se tendría que averiguar si existe un 

crecimiento poblacional en esas zonas o quizás una mayor incidencia de migración en 

esos lugares.  

Cuadro 6: Municipio de Aramecina: Población y Vivienda en el 2001. 

Número de Habitantes Número de Viviendas 

6,379 1,125 

Fuente: Censo Poblacional 2001, INE. 

El municipio de Aramecina, según datos obtenidos a través del Censo de Población y 

Vivienda realizado al 2001, cuenta con un total de 1,125 viviendas que albergan una 

población de 6, 379 habitantes. 

6.5.3 Condición De Viviendas Según El Tipo De Material En Techo, Pared y 
Piso 

El tipo de material de la construcción de la vivienda, es un indicador de la calidad de la 

misma.  

En tal sentido, al año 2001 en Aramecina predominan las viviendas con paredes de 

Adobe (68%) y el 17% está construido con Bahareque, mientras que un menor porcentaje 

está construido con Bloque de cemento (7%) y Ladrillo razón (5%). 
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Gráfico  15: Municipio deAramecina: Material de Paredes en la Vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001. 

Los datos citados previamente señalan que el municipio tiene NBI. Esto se puede 

clasificar porque los materiales de adobe y bahareque predominan en la construcción 

de paredes de las viviendas.  

Al respecto, cabe mencionar que el municipio de Aramecina es rural y sus habitantes 

no poseen suficientes fuentes de empleo, quizás por esa razón muchas viviendas 

estén construidas con paredes de adobe, dado que es más económico y puede 

elaborarse fácilmente dentro de la comunidad. Además posiblemente, también sea 

parte de una tradición la elaboración y construcción de viviendas con paredes de 

Adobe. 

A pesar de estos datos, cuando se visita la comunidad, se percibe que las nuevas 

casas construidas recientemente, predomina el cemento.  
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6.5.4 Material Del Techo De Las Viviendas  

Para cubrir su techo, los habitantes de Aramecina utilizan predominantemente la teja 

de barro (94%) y un 2% usan Lámina de Zinc. Estos materiales para techo son más 

durables, permite mantener la vivienda en mejores condiciones y sus ocupantes están 

más protegidos. 

Gráfico 16: Municipio de Aramecina: Material del Techo de Las Viviendas 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001. 

En la zona rural de Honduras, es tradicional encontrar viviendas con techos de teja de 

barro.  Estos techos de color rojizo, manufacturados a base de barro cocido, han 

embellecido poblaciones a lo largo de todo el territorio.    

Sin embargo su peso es una gran desventaja.  Tomando en cuenta que una teja tiene un 

peso de 20 a 30 libras  en seco y hasta 40 libras cuando está saturada de humedad en la 

época lluviosa, un techo de teja es  un  peligro  si la estructura de madera que la soporta 

está ya podrida o se encuentra en mal estado.   

Los expertos en construcción apuntan que las viviendas de adobe con techo de teja de 

barro son  propensas a ser destruidas durante un sismo o desastre natural.
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6.5.5 Material De Pisos En Las Viviendas 

En cuanto a la calidad de piso de las viviendas en Aramecina a nivel general 

predomina el material de tierra (47%) lo que indica que contraer enfermedades en los 

niños que habiten en esas casas. Las casas con planchas con ladrillo de cemento 

conforman el 18% y los de plancha de cemento y Ladrillo terrazo conforman el 14%.  

Gráfico 17: Municipios de Aramecina: Material de Pisos en Las Viviendas 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001. 
 

Finalmente en lo que respecta al material predominante en el piso, la información 

contenida en el gráfico 17 indica que un 47%, de las viviendas tienen NBI, al no tener un 

piso. 

Segun los datos provistos por los objetivos del milenio 2007, en Aramecina se idetifican 

4 tipos de vivienda: casa individual, rancho (casa de material natural), casa improvisada 

(hecha con desehechos) y cuarteria. El tipo predominante es la casa individual (90.6%)  

Asi mismo, la encuesta de hogares provista por el estudio de ODM 2007, indica que el 

83.8% de los habitantes en Aramecina poseen vivienda propia y una minoria (1.80%) 

alquila vivienda.
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6.5.6 Acceso A Los Servicios Básicos 

Junto a la vivienda, los servicios básicos disponibles dan cuenta de las condiciones 

de habitabilidad y salubridad. 

El acceso a los servicios públicos se mide mediante los siguientes indicadores: 

Acceso al agua potable, el consumo de agua potable, la disposición adecuada de 

excretas y disposición de residuos sólidos y el acceso a energía eléctrica. 

Procedencia Del Agua Que Consume: 
 

Gráfico 18: Municipio de Aramecina: Procedencia del Agua que Consume 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001. 
 

El gráfico anterior resume el acceso al agua, siendo predominante un 52% de la 

población en Aramecina obtienen el agua para consumo por medio de tubería del 

sistema público o privado. No obstante existe un 33% de sus habitantes que 

consumen agua de una vertiente de rio o arroyo.  
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El hecho de que cerca de 47% de la población que no tiene acceso al sistema de 

tubería de agua, se exponen a contraer enfermedades gastrointestinales u otros 

efectos posiblemente infecciosos. 

Segun el estudio del ODM 2007, el 79.73% de la poblacion de Aramecina tiene 

acceso al abastecimiento de agua. En el mismo estudio se reporta que el 78.8% de la 

poblacion obtiene su agua por medio de la tuberia instalada en su vivienda, mientras 

que el 21.1% carece de agua por tuberia. Estos datos muestran  que ha existido una 

mejroria en el acceso de agua  una mejoria en relacion al estudio del INE al año 

2001.  

Con mayor detalle, el 5.6% de  los hogares encuestados por ODM 2007 muestra que 

tienen acceso al agua dentro de su vivienda, mientras que un 25% ontienen agua 

fuera de su vivienda, pero dentro de su misma propiedad.  

Mientras tanto, un 40.70% obtiene agua fuera de su propiedad y a una distancia 

aproximada a los 100 metros de su hogar. Estas familias traen agua a sus hogares 

desde pozos, anantiales o riachuelos.  
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6.5.7 Disposición Adecuada De Excretas 

El 53% de las viviendas en Aramecina, no cuenta con un sistema adecuado de 

manejo de excretas y revela la existencia de NBI. Esto indica que gran parte de los 

habitantes corren peligro de contraer enfermedades gastrointestinales. 

Gráfico  20: Municipio de Aramecina: Tipo de Servicio Sanitario 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001. 

El 27% de los habitantes posee en casa al menos una letrina en su vivienda y el 20% 

cuenta con al menos un inodoro conectado a un pozo séptico. Según el Censo 2001, 

solo hay 6 viviendas que tienen al menos un inodoro conectado a la red de 

alcantarillado.Como se puede observar, la falta de servicio sanitario refleja la 

existencia de NBI dentro de la comunidad. Es necesario resolver esta falla para del 

acceso del agua para que los habitantes de la comunidad obtengan mejor calidad de 

vida.Por otro lado, en el estudio del 2007 del ODM indica que el 78.4% de los 

hogares encuestados poseen algun tipo de servicio sanitario, donde el 98% es uso 

exclusivo. El sanitario mas comun sigue siendo la letrina con pozo septico (40.80%) 

y letrina con fosa simple (22%) e inodoro a pozo septico (20.6%). Una minoria posee 

acceso de letrina con cierre hidraulico (13.8%) y apenas el 1.8% tiene sanitario 

inodoro conectado a alcantarilla. 
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6.5.8 Disponibilidad De Energía Eléctrica En La Vivienda 

A continuación se ilustra con una gráfica el estado de acceso a la energía eléctrica al 

año 2001 y luego se describe el estado del mismo para el 2007, según los datos más 

recientes de las encuestas del ODM. 

Gráfico  21:  Municipio de Aramecina: Disponibilidad de Alumbrado Eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001. 

Al 2001, las viviendas en Aramecina utilizaban en un 61%, Lámpara de gas 

(kerosene). En ese año apenas el 34% de su población utilizaba electricidad del 

sistema público y apenas 4% tenían acceso a electricidad del sistema privado. Esto 

significa que en el período del 2001 y años cercanos, muchas viviendas no 

conformaban parte de la cobertura eléctrica por de la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE) para su alumbrado público, necesario para una mejor calidad de 

vida, sobre todo, seguridad. 

Segun el ODM 2007, para Agosto de ese año, Aramecina contaba con cerca del 80% contaba con el 

servicio de alumbrado publico.  
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6.5.9 Nivel De Instrucción Del Jefe De Hogar en Aramecina 

Gráfico  22: Municipio de Aramecina: Último Nivel o Grado Aprobado en la 
Enseñanza Formal del Jefe de Hogar 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de Población y Vivienda 2001. 

 
Como se muestra en la tabla anterior, el 58% de los jefes de hogar aprobaron algún grado 

de la enseñanza formal de primaria. Sin embargo, también muestra que existe un 35% de 

los habitantes que no aprobaron algún nivel de enseñanza formal del sistema escolar.  

Esto podría reflejar que en los hogares de Aramecina, a pesar del fenómeno de las 

remesas que viven debido a las migraciones de años anteriores, todavía existe la 

necesidad de mejorar la educación dentro de la comunidad y lograr aumentar la población 

educada en los niveles superiores a los de primaria. 

A pesar de que la educación sigue siendo un desafío, algunos locatarios de la comunidad 

indicaron que han existido muchas iniciativas para mejorar la educación y ocupación de 

sus habitantes. Así mismo, indicaron que algunas personas que retornan a vivir 

nuevamente a la comunidad regresan con nuevas habilidades y destrezas que podrían 

considerarse para enseñar a los jóvenes habitantes de la comunidad. Lastimosamente, 

dicen que no se han podido organizar seriamente para ayudarse entre sí para mejorar 

progresivamente su estilo de vida. 
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 6.5.10 Resumen De  Las Necesidades Básica Insatisfechas 

Después de examinar los distintos indicadores que conforman las distintas 

Necesidades Básicas (Acceso de Vivienda, Acceso a Servicios Sanitarios, Acceso a 

Educación y capacidad económica), el gráfico 22 ayuda resumir lo siguiente: 

Gráfico  23: Municipio de Aramecina: Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001. 

Según el gráfico anterior, aun podría existir parte de la población de la comunidad de 

Aramecina que no tenga sus necesidades básicas insatisfechas. 

En el ano del 2001, se considero que las necesidades insatisfechas mas graves son: 

problemas de saneamiento básico (51.91%), el acceso al agua (37,24%) y la 

incapacidad de subsistencia (31.02%). Para el 2007, estas fueron reducidas 

levemente, pero todavía se considera que existen aun problemas de subsistencia 

(27.34%), así como los problemas de saneamiento (21.58%).  
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Para concluir el análisis de condiciones de vida, a continuación se presenta una 

perspectiva de medición. 

Concretamente se trata del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cuál es 

complementario de la metodología anterior y aborda los siguientes aspectos:  

 Una Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer. 

 Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como 

los años de duración de la educación obligatoria. 

 Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita  en  dólares. 
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6.6 Características De Los Hogares Receptores De Remesas En 
Aramecina 

 
A continuación se presentan las particularidades de las familias transnacionales que 

reciben remesas en Aramecina. Los hallazgos son obtenidos de la base de datos del 

proyecto de Objetivos Del Milenio (2007) y la cooperativa Caceul (2009) en dónde se 

encuestaron 1,500 y 500 ciudadanos de Aramecina, respectivamente.  

 

Gráfico 24: Municipio de Aramecina: Sexo De Jefesde Hogar. 

 
  

 

La mayor parte (53%) de los hogares receptores de 

remesas son de género masculino. Sin embargo, 

existe gran cantidad de mujeres (47%) que reciben 

una asignación monetaria periódicamente en su 

hogar. Esto puede implicar que la tradición de que 

los jefes de hogar sean hombres se evidencia 

considerablemente. 

 

 

Fuente: Encuesta de Hogares ODM  2007 
 

Tal como se muestra en la gráfica a partir de datos del informe del ODM, la jefatura 

de hogares en Aramecina se mantiene al mando de los hombres. Se podría decir que 

a pesar de que algún miembro del hogar reside en el extranjero y manda asignaciones 

monetarias, no cambian de manera considerable los roles enla jefatura del hogar.  
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Gráfico  25: Municipio de Aramecina: Edad de Receptores de Remesas  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Hogares ODM  2007 

 

La gráfica evidencia que lapoblación que recibe mayor cantidad de remesas tiene 45 años 

o más (73%), seguido por la población entre las edades de 30 y 40 años y un menor 

porcentaje (7%) a la población en edades de 10 a 29 años.  

Esto podria evidenciar lo que la historia migratoria de Aremecina ocurrio hace almentos 

3 décadas y los beneficiaros de las asignaciones monetarias posiblemente son padres de 

emigrantes radicados en paises extranjeros. 

Gráfico  269:Municipio de Aramecina: Nivel de Educación Alcanzado Por Los 
Receptores de Remesas 

 

 
Fuente: Encuesta de Hogares ODM  2007 
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La gráfica anterior ilustra sobre la educación de los jefes receptores, se percibe que la 

escolaridad es en su mayoría básica (70%). Sin embargo, también puede observarse que 

hay un 19% de la población receptora sin educación formal, apenas 7% tienen educación 

alta (grado universitario o mayor a la de ciclo común) y 4% llegaron al menos a la  
 

educación media. Esto puede ayudar a formarse una idea del tipo de administración que 

los hogares realizan de las remesas y de la calidad de vida que tienen según las decisiones 

educadas de los jefes en el hogar para el resto de la familia. 
 

Gráfico 27: Municipio de Aramecina: Condición de Actividad de Los Receptores de 
Remesas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Hogares ODM  2007 

 

El 53% de los jefes de hogar en Aramecina afirman permanecer ocupados, un 33% dijo 

ocuparse de solamente los oficios domésticos del hogar, 6% de las familias afirmado 

estar desempleadas, el 7% dijo estar realizando otras actividades y 1% dijo estar 

pensionada. Estos datos indican  que a pesar de recibir remesas, los jefes de hogar buscan 

mecanismos para permanecer ocupados en diversas actividades y no se atienen en alguna 

medida a las asignaciones monetarias de sus familiares en el extranjero. 
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Gráfico  28: Municipio de Aramecina: Rama de Actividad Ocupacional de los 
Receptores de Remesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Hogares ODM  2007 

 

La gráfica de rama de actividad muestra que los hogares receptores de remesas se dedican 

a faenas tradicionales como la agricultura y la ganadería (76%).  

Luego, 16% dice dedicarse al comercio, 4% a servicios gubernamentales, 3% a la   

industria manufacturera y 1% al transporte. Esto indica que Aramecina, a pesar de ser una 

comunidad receptora de remesas, sigue dedicándose a sus actividades tradicionales, la 

agricultura y en menor medida a otras ramas ocupacionales. 

 
 

Cuadro 7: Municipio de Aramecina: Ingreso Promedio en Concepto de Remesas  
 
Según los datos obtenidos del 

ODM 2007, el ingreso 

promedio de los jefes 

receptores de remesas es de 

L.5, 900.00 al mes. Esta 

ponderación resulta de los L.1, 365.72 ganados por el trabajo en sus ocupaciones 

formales, L. 4,315.97 por ingresos de las remesas y L.218.52 por ingresos de otras 

ocupaciones. 

 

Ingresos   

 Ingreso mensual promedio por ocupación  1,365.72 

Ingreso mensual promedio por Remesas en 
Lempiras. 

4,315.97 

Otros ingresos mensuales promedio  218.52 

Ingreso mensual promedio total  5,900.21 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Esto podría demostrar la alta dependencia de las ayudas de los familiares migrantes en el 

extranjero dado que el 73% de los ingresos totales de un hogar transnacional en 

Aramecina depende de las remesas. Sin esta ayuda, posiblemente tendrían una calidad de 

vida menor a la actual y su avance en el IDH sería menor a la del promedio nacional. 
Cuadro 8: Municipio de Aramecina: Promedio de Recepción de Remesas Anualmente 

 
 

Los hogares receptores de 

Aramecina reciben remesas 

casi mensualmente un monto 

promedio de L.255.31. Este dinero, posiblemente no sea significativo pero ayuda a cubrir 

algunos gastos de consumo necesarios para las familias en Aramecina. 

Gráfico 2910: Municipio de Aramecina: Inversión de Las Remesas. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Hogares ODM  2007 

 

Según datos del ODM, Los hogares de Aramecina destinan sus remesas en gastos básicos 

como ser alimentación (23%), atención médica (22%) y vestuario (20%).  Esta 

información muestra que aún las remesas no llegan a formar parte de un excedente de 

ingreso, sino a complementar o a cubrir un vacio en el presupuestodel hogar. 

  

Remesas   

 Veces al año Promedio  10.187 

Monto Promedio  S255.31 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“ Mis familiares se fueron en los años 70s de aquí porque perdieron 
su ganado y las siembras de maíz se hecharon a perder por la 
sequía. Muchos se fueron por eso y dejaron de construir más 

viviendas.” 

Capítulo 7: Etnografía Sobre El Usos De Las Remesas En 
Aramecina 

 
Los datos etnográficos considerados en este apartado provienen de 12 entrevistas a 

familias transnacionales que residen en Macuelizo, Tierra Blanca y la cabecera municipal 

de Aramecina en el departamento Valle. De igual manera, la información recabada 

incluye opiniones y anécdotas de 17 participantes en el grupo de discusión para familias 

transnacionales originarios de la aldea del nance, Las posas y de la misma cabecera 

municipal. 

 

Esto permite tener un acercamiento a una población rural  para conocer los vínculos 

(afectivos, sociales) y la re-composición del mismo después de que el familiar emigrara, 

el uso de la remesa y sus expectativas en el futuro. 

 

Con el fin de proteger las identidades de las familias transnacionales en Aramecina, se han 

cambiado los nombres en cada testimonio presentado en la presente investigación. 

7.1 La Historia Migratoria de Aramecina 
 
Dentro del grupo de discusión se obtuvo una aproximación de la historia migratoria de 

los habitantes de Aramecina. Así mismo se consulto por medio de entrevistas a ciertos 

emigrantes que retornaron del extranjero sobre el inicio de sus experiencias migratoria.  

 

La historia migratoria de Aramecina comienza desde la década del 70 derivado por los 

conflictos territoriales entre Honduras y El Salvador. Dada la cercanía del municipio con 

el vecino país,  
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Aramecina se vio afectada tanto social y económicamente; fue así como se desencadeno 

el fenómeno migratorio a nivel interno y externo de Honduras. 

 

Luego, en la década de los 80, una nueva oleada de jóvenes campesinos intenta buscar 

nuevos horizontes en países extranjeros, muchas veces Estados Unidos. Ellos encuentran 

trabajo con prontitud y comienzan a enviar asignaciones monetarias a sus familiares que 

quedaron residiendo en Aramecina. Estas asignaciones pronto se convirtieron en nuevas 

esperanzas dentro de la comunidad, pues propulso la construcción de nuevas viviendas, 

ayuda alimentaria para las familias receptoras.  

 

Algunas familias dicen que su pariente que emigro hacia los Estados Unidos tenía pocas 

dificultades de ingresar y retornar a ese país por vía terrestre. Por esa razón, era usual que 

sus parientes viajasen hacia tierras extranjeras y retornaran al país con mayor frecuencia. 

Posiblemente, venían a trabajar en la siembra de maíz y otros granos básicos, emigraban 

para obtener nuevos ingresos y luego retornaban nuevamente a Aramecina para cosechar 

sus cultivos. La tarifa de pago para que un coyote ayudase a llegar al destino americano 

era de L.4, 000.00. Por cada viaje. Al pasar el tiempo, el precio del viaje fue aumentando, 

al igual que los peligros en el viaje, así como las restricciones migratorias en el país de 

destino y los países de tránsito. 

 

La década de los ochentas termino con muchas pérdidas en la producción agrícola de 

Aramecina. Los agricultores comenzaron a emigrar en mayor proporción debido a que no 

tenían medios para trabajar y tenían necesidades que cubrir. 

 

A inicio de la década de los noventas, aun se percibía rezagos en el desarrollo de la 

comunidad. Sin embargo, una participante en el grupo de discusión anuncio que fue en 

este momento en que habitantes de aldeas de otros municipios empiezan a Viajar a 

Aramecina para comprar alimentos y artículos para el hogar. 

 

Dado a los antecedentes de la década de los 80s, muchos jóvenes comienzan a tener como 

meta emigrar para generar mayores ingresos y mayores oportunidades laborales. 
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Teniendo a un familiar, amigo o conocido, residiendo en el país que desean ir, hace un 

poco más fácil el proceso a pesar de algunas amenazas en el camino.     

 

En esta misma década se comienza a impulsar la educación básica en la comunidad de 

Aramecina. Una madre de familia afirmo que durante la época de los 90, la calidad 

educativa era mejor que la actual y que los valores cívicos fueran más respetados. Otro 

participante en el grupo de discusión mencionó que el INFOP llegó a brindar cursos de 

albañilería a los habitantes del lugar. Esto posiblemente, ayudo de alguna medida a que 

los jóvenes de la comunidad desempeñarse mejor laboralmente tanto en Aramecina y 

cuando toque el caso en el país de destino.    

 

 En 1998 se vivió una de las mayores tragedias naturales en el país. El Huracán Mitch 

ocasiono pérdidas humanas y económicas a nivel nacional y Aramecina no fue 

excepción.   

La pesadilla de a finales de los 80s regreso con mayor magnitud. Las cosechas quedaron 

totalmente destruidas y las viviendas sufrieron muchos daños, según relata una 

participante del grupo.   

 

A pesar de la terrible situación vivida en ese año, algunos participantes del grupo de 

discusión mencionaron que también hubo oportunidades para los habitantes del 

municipio, especialmente por la posibilidad de que los emigrantes de Aramecina puedan 

ser acogidos por el TPS. Las pocas posibilidades laborales se disminuyeron aun más y 

por esa razón, una mayor cantidad de habitantes salieron de Honduras. 

 

Por otro lado, existen otros participantes que mencionan que se han construido más 

viviendas y afirman que las remesas permiten comer o cubrir parcialmente sus 

necesidades más básicas.  
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“El comenzar la primera década del siglo XXI,  algunos participantes del grupo 
de discusión expresan haberse divorciado de su pareja emigrante. Las principales 

razones de separación se refieren a la dificultad de comunicación o por haber 
encontrado a alguien más como pareja. Estas familias comenzaron a tener 

dificultades económicas nuevamente y retornaron a las actividades de producción 
agrícola que tradicionalmente te dedicaban.” 

 

7.2 Las Razones Por Lo Que Algunos Familiares Se Van: 
  
Según los datos del Censo Poblacional del 2001 desarrollado por el INE, el 14% de los 

habitantes de Aramecina habían emigrado del país en busca de mejores oportunidades. 

Este último dato ubica al municipio de Aramecina entre los 10 municipio con mayor 

proporción de personas viviendo en otro país. Tal como se mostró en secciones 

anteriores, muchos de estos emigrantes son hombres jóvenes en edad de trabajar y 

algunos de ellos conformaron una familia antes de partir del país.  

 

Los procesos de migración son muy diversas y algunas historias son más dolorosas que 

otras, pero el propósito final para los emigrantes en Aramecina comúnmente es: buscar 

mejores fuentes de empleo.  

 

Siendo Aramecina, una comunidad tradicional con vocación agrícola y ganadera, la hace 

vulnerable a la migración por no poder permanecer ocupados durante gran proporción del 

año.  

Una líder en el campo migratorio dentro de Aramecina explica: 
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“En los meses de Marzo, febrero, enero y diciembre, en los mese así, no 
hay mucho trabajo. No se cultiva en los campos.  

La gente, ¿qué dice aquí? "No hay fuente de empleo". “Cómo es que 
quieren que no nos vayamos" dicen "si aquí no hay fuente de empleo". 

Entonces allí donde decimos nosotros "El Gobierno", ¿qué apoyo nos da el 
Gobierno?.. A Parte, el hombre y la mujer, quiere una libertad de trabajo, 

libertad de sostenerse a sí mismo.” 
 

 

Don Raymundo, quien emigro tres veces hacia los estados Unidos en busca de mejores 

ingresos para ayudar a su familia, explica que los agricultores dentro de la comunidad, no 

se consigue insumos agrícolas costeables para el campesino.  Sin embargo, dice que 

algunos agricultores han comenzado a organizarse para poder comprar semilla, abono y 

fertilizantes por medio de un programa de ayuda auspiciado por La FAO. De igual 

manera, una organización para el desarrollo, CIMIENTE, ayuda en gran proporción para 

ayudar a los habitantes cultivar hortalizas de manera orgánica para su auto sustento y 

evitar buscar emigrar.   

 

Otro caso de un padre de familia en Macuelizo se le consulto sobre la principal razón de 

emigrar hacia el exterior. El respondió brevemente: “MM... pues la pobreza... y pues aspirar 

uno algo, pues a tener... algo, pues, hacer algo.”  
 

En una breve entrevista con un colaborador de una organización de desarrollo local, 

mencionó que la emigración posiblemente, no solo se atribuye a las dificultades 

agrícolas, sino que también se atribuye a la influencia y cercanía de la cercanía con la 

frontera a El Salvador. Al parecer, existen habitantes que incluso buscan los coyotes de 

origen salvadoreño para garantizar un viaje más exitoso hacia la tierra estadounidense.    

 

En todo viaje hacia el exterior, existe un costo el cual ha variado en el tiempo así como 

las dificultades del camino. Don Herminio, emigrante retornado de los Estados Unidos 

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



 
 

 93 

cuyo hija se encuentra residiendo en ese país, informa que antes de  1998, se escuchaba 

que la gente emigraba y que se iba por L.4, 000 o L. 5,000 con facilidades de pago, con la 

ayuda de alguien de la comunidad.  

 

En su propio caso, el costo de su último viaje terrestre fue de $3,200. El Pagó L. 6,000 

antes de irse y el resto sería pagadero durante el siguiente año. Ahora, el costo se ha 

duplicado a $6,000 entregando como garantía los títulos de propiedad de la tierra o la 

casa. Esto, puede profundizar la situación de pobreza puesto que existe la posibilidad de 

que el emigrante no logre llegar a los Estados Unidos y la deuda adquirida no pueda ser 

pagada y la casa sea perdida.  

 

Entre las familias directas existe más facilidad porque "se encadenan" para ayudar y 

facilitar a la migración de su pariente.    

 

Dentro del grupo de discusión se concluye que los retornados solamente se quedan en el 

municipio por un mes o dos meses, dicen algunos de los participantes.  Al regresar 

observan la situación y al ver que sus remesas no fueron ahorradas o mal administrados 

"más decepción les da". 

7.3 Historia De Un Emigrante:  
 
Don Herminio, comenta "Cuando yo llegué la primera vez a los Estados Unidos, un 14 de 

diciembre, vine a entrar trabajo hasta en marzo, que abrieron las fuentes de trabajo en los 

jardines. Ya cuando fui la segunda vez, como había dejado buen record, ya al otro día 

llegué a trabajar" Primera vez, jardines y la segunda en muebles. Primera vez 6 años.  

 

Su ex esposa, a los 17 días recibía dólares. Él se identifica como "víctima de infidelidad", 

la primera vez le exigía que se viniera. El se llevó a su esposa y tres años se desesperó y 

retorno nuevamente a la comunidad. Ella se regresó hasta que don Herminio reuniera 

nuevamente $2000, los cuales eran los costos de viaje.  

 

A los cuatro años ya había adquirido casa propia. No tenía cuando se fue y su familia 
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alquilaba. Casa valorada en L.500, 000. "La mejora fue para ella... para mí, fue para 

atrás". Ganaba $6 la hora. "Vale más lo poquito bien administrado que lo bastante mal 

administrado". Él manejó bien su dinero. El dinero en Honduras lo administró su ex 

esposa. Para él, de las mujeres, quien "más recibe es la más perdida" "Hay mujeres aquí, 

que hasta tres años sin mandarles un peso, un dólar, con dos, tres hijos. Y allí están. Que 

nadie las suena ni las truena". Mensual, aproximado $1000. Se trazaba de meta. Él 

consultaba sobre el uso y la cuenta. Después de los 6 años, al regresar solamente tenía   

L. 26,000.00, pero traía $4,500.00 en bolsa. "Si hubiera venido atenido a la cuenta..." 

Solamente adquirió una casa. Su esposa nunca pedía factura de lo que compraba, 

mientras que él, desde que envió los primeros dólares guardó los recibos de las agencias 

de envío.  

 

No contaba con cuenta de ahorro por los problemas de ilegalidad. La segunda vez que 

regresó, apenas logró hacer el dinero para llevar su hija ($6,000.00). Ya estaba divorciado 

y no había razón para enviar a Honduras. Decidió regresar debido a la inestabilidad 

laboral y al detrimento en los salarios. Finalmente, regresó a Honduras en 2006 a 

dedicarse nuevamente a la Agricultura, en la siembra de maíz y maicillo.  

 

Trabajó en jardinería, construcción y muebles. A la pregunta sobre si podría 

implementarse esa experiencia laboral en la comunidad responde " Si de jardines hubiera 

trabajo, se puede hacer... pero quién va a ocupara un jardinero aquí. Pagan pero para 

botar un palo que ya no ocupa pero ya para sembrar jardines, ya no." Sobre los mueble, 

también indica que no es posible y que se necesitan herramientas y equipos, sierras de 

diferentes tipos. Él tenía una sierra de $500 y la vendió en L. 5,000.00. Lastimosamente 

se vio en la obligación de venderla porque no podía adquirir otras sierras necesarias para 

realizar muebles.  

 

Su hija se encuentra residiendo en los Estados Unidos desde el 2004 y ha hecho una 
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7.4 El Ciclo Migratorio 

Partiendo de los relatos de vida de emigrantes retornados y principalmente de las familias 

de Aramecina, se pudiese aproximar a un esquema del proyecto de emigracion de la 

siguiente manera:      Gráfico 30: Ciclo Migratorio 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Situación no deseada 
 

- Problemas económicos o sociales  

 

La “decisión” 
de migrar 

 - Contactos con familiares que ya migraron, amigos, Coyotes o 
Polleros.  
 -   Préstamo de familiares, amigos y conocidos para cubrir costos de 
viaje. 

 

 

Pago de Deuda 
 

A Alguien de la familia 
(esposa, hermano, 

suegro, padre) 

 

Comunicación y 
Recepción de Remesas 

 
Una vez se ha conseguido empleo, el 
emigrante manda parte de su salario a 
su familia en su comunidad de origen. 

Los montos dependeran de lo que 
gane y sus gastos personales.   

Invers ión y 
Ahorro 

 
Construcción  de 

Vivienda/ Negocio 
(ingreso 

alternativo) / 
Proyectos 

comunitarios. 
 

   

  Crédito 
 

En ciertos casos las familias envia 
dinero a emigrante mientras consigue 

empleo en el extranjero. 

 

  Consumo 
 

( Dinero para 
Alimientación, 

Salud, producción 
y/o educación) 

 

¿Regresar a Honduras? 
Dependiendo del caso de cada quien, muchos han legalizado su situacion migratoria 

en el extranjero y regresan a visitar sus seres queridos. Otros regresan, una vez 
consiguen su objetivo (obtencion de casa, terreno, etc.) y luego comienza el proceso 

de nuevo, pero con mayor experiencia. Otros  no regresan mas, luego de haber 
formado una familia en el extranjero (cuando esto ocurre, las remesas cesan).. 
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En la dinamica anterior muestra que la migración se da a partir de una crisis o 

inconformidad del estilo de vida. El emigrante toma la desición de emigrar de su país 

para solventar dichos problemas y en muchos casos consulta las posibilidades con  

familiares cercanos o amistades. En ciertos casos, el emigrante no tiene intención de 

erradicar por siempre en el pais extranjero; sino, busca un medio para cumplir con su 

objetivo y regresar con una mejor situación económica hacia su familia nuclear. 

 Muchas veces, el camino terrestre hacia tierras extranjeras, principalmente hacia Estados 

Unidos o Mexico es un tanto dificil, por lo que intermediearios para el transito, conocido 

como los Coyotes o Polleros son buscados para cruzar las fronteras por el medio menos 

peligroso. Esto es muy costoso, aproximadamente $ 6,000.00,  por lo que el emigrante y 

su familia buscan financiemiento por medio de un familiar, amigo o conocido.  La 

persona que decide emigrar de Honduras casi siempre se va donde un conocido, quien le 

consigue un trabajo y lugar donde vivir de manera provisional, mientras paga sus deudas 

de llegada al nuevo país de residencia. 

Una vez el emigrante comienza a trabajar y recibir un salario, usa un porcentaje para 

cubrir costos personales y otra parte lo manda a su familiares en su país de origen. La 

proporción de envío depende del salario que gana y tambien del grado emocional que une 

al emigrante con sus familiares de su país. Asi mismo, se podria deducir que entre más 

unido a sus familaires se tiene mayor comunicación.  

Los medios de envío de  las remesas dentro de Aramecina se han venido transformando 

de medios informales (encomiendas con personas que viajan) a medios formales 

(entidades bancarias).  Conociendo esto, en un futuro, cuando el sistema bancario 

estructure de mejor manera las estadisticas sobre la recepción de las remesas por 

comunidad, se podrá tener una mejor idea de los montos de dólares que entran por 

concepto de remesas. Luego de un analisis con datos mas exactos y transparentes, se 

podra establecer analizar mejor la situacion de cada comunidad para luego establecer 

politicas y proyectos para el uso productivo de las remesas. 

A pesar de que no existen un banco dentro de la comunidad, un familiar con mando en el 

hogar viaja hacia Nacaome o El Amatillo para retirar la asignación monetaría de las 

instituciones bancarias. Este medio es de preferencia tanto del emigrante como sus 
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familiares debido a que existe mayor garantía de la llegada de la remesa y es un medio 

más rápido de recepción.El costo promedio del uso de medios formales como Western 

Union o Money Gram en el sistema bancario es de aproximadamente un 7% del monto 

enviado. 

Una vez las familias tienen en su poder la remesa, lo unen al presupuesto del hogar para 

satisfacer sus necesidades básicas, en particular alimentarias, y muchas veces no alcanza 

para ahorrar de manera significativa. Sin embargo, si el emigrante tiene un propósito 

especifico para el dinero, tal como para la compra de un terreno, construcción  de 

vivienda, o para la educacion de sus hijos; manda instrucciones especificas del uso de esa  

remesa y tiene la confianza de que ese dinero se destinara para ello.  

Las remesas funcionan como un salario en la medida en que se dirigen a reproducir los 

niveles de vida –con diversos estándares de lo que esta reproducción implica según 

grupos sociales-, más que como un capital que pueda invertirse en la generación de 

actividad mercantil.  Las principales inversiones son aquellas que se producen en capital 

humano, esto es, en educación y salud.  

Para las familias que quedan en el municipio, el dinero se utiliza fundamentalmente para 

fi nanciar la canasta básica, manteniendo niveles y pautas de consumo asociadas a un 

cierto posicionamiento de clase que no sería posible sin dichos ingresos. Estas medidas 

familiares pudiesen tener un impacto en las familias  pobres, considerandose que los 

ingresos medios de las familias beneficiadas se encuentren por debajo de la linea de la 

pobreza, las remesas contribuyen en la mejoria de la economia familiar, siendo asi una 

estrategia interna para la supervivencia.  

Por otro lado, el fenómeno de migracion y de remesas en Aramecina, ha transformado de 

alguna manera  el modo de vida de la comunidad, no solo en el aspecto demografico, sino 

tambien en su cultural, social y economico. Aunque, segun observaciones dentro de la 

comunidad, se podria afirmar que el flujo de los ingresos por concepto de remesas, no ha 

influido visiblemente en el papel tradicional de la mujer como administradora y ejecutora 

del presupuesto del hogar.  

En las ultimas decadas, las nuevas generaciones ya no les atrae seguir una vocacion 

agricola o ganadera, como en años anteriores. Ahora, las nuevas generaciones, desean 

formarse academicamente para ganarse la vida en el comercio con bienes importados o se 
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lanzan a carreras agenas a la producción agricola o ganadera. Dicho eso, se deduce que 

por esa transformacion de la mano de obra, pudiese contribuir al hecho de no tener la 

capacidad de producir excedentes de productos agricolas para vender mas haya de su 

misma comunidad.    

Asi mismo, aunque la migracion haya afectado las relaciones familiares, principalmente 

cuando se pierde comunicacion con el emigrante, muchas familias transnacionales que 

quedan en Aramecina se han unido para apoyarse entre si. Tal es el caso de que las  

familias que si tienen una comunicacacion con un familiar en el extranjero, informan 

sobre la situacion de la comunidad, de los vecinos y amistades locales. Los emigrantes en 

dichas ocaciones, desean colaborar y es asi como surgen proyectos comunitarios como la 

construccion de clinicas para mejorar el servicio de salud. 

El fenómeno de migracion y de remesas ha tenido muchas facetas y mucho depende de la 

vida que llevan los emigrantes en el pais que han decido residir. En algunos casos, 

cuando el emigrante recien llega, se le dificulta enviar dinero debido quizas a la ausencia 

de un empleo estable y a un salario fijo, aniadendose muchas veces su irregular estado 

migratorio. Apenas puede mandar dinero a sus familiares para cumplir con su principal 

objetivo (mejorar su calidad de vida y el de su familia). 

A medida que pasa el tiempo, el migrante gana mayor confianza en la comunidad y posee 

mayor experiencia para realizar trabajos afines a las necesidades de sus empleadores. Sus 

ingresos comienzan a incrementarse a medida de que mejora su calidad de trabajo y por 

tanto tambien aumentan los montos de envio de remesas a sus familiares. Las remesas 

representan vínculos sociales a larga distancia de solidaridad, reciprocidad y obligación 

que unen a mujeres y hombres emigrantes con sus parientes y amigos a través de las 

fronteras nacionales. Como se mencionaba anteriormente, esto depende del nivel de 

cercania y comunicacion que el emigrante tenga con su familia en su pais de origen. El 

servicio de las companias de celular juegan un gran rol en el proceso de 

transnacionalizacion. 

Se debe tomar muy encuenta que para que el emigrante de Honduras en situación 

migratoria irregular juega un papel importante para ser empleado. Muchas de las 

empresas para las que trabajan las personas inmigrantes son subcontratistas cuyos 

beneficios provienen no sólo del empleo de mano de obra migrante en situación irregular 
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-lo que asegura el bajo costo de la misma-, sino también de eludir otras normativas 

referentes a cotizaciones a la seguridad social, pago de impuestos, etc. El 

emprendimiento de campañas de inspecciones de trabajo por parte del gobierno para 

erradicar el uso de mano de obra migrante en situación irregular ha tenido el efecto de 

que muchos empresarios accedan a la petición de sus empleados migrantes de regularizar 

su situación. 

Al paso de los años, algunos emigrantes podrian cumplir con sus objetivos iniciales, pero 

no necesariamente regresan a su tierra natal.  Paradojicamente, en algunos casos en donde 

el emigrante logra regularizar su situacion en el extranjero, comienza a arraigarse mas a 

su nuevo estilo de vida, deja de enviar el mismo monto de remesas a su familia en el pais 

de origen. Es decir que a medida que el flujo vaya madurando y se materialicen cada vez 

más reagrupaciones familiares en el extranjero, muy probablemente los montos y la 

periodicidad de los envíos vaya disminuyendo. 

Cabe destacar el hecho de que han existido hogares que tienen planifi cada la migración 

secuencial de todos sus miembros y donde la remesa no constituye una fuente esencial de 

ingresos, debido a que el cónyuge que está en Aramecina dispone de empleo, están 

comenzando a trasladar el ahorro al pais donde reside en el extranjero, lo que incide en 

que las cantidades enviadas sean más pequeñas y estén destinadas exclusivamente al pago 

de las deudas del viaje, mientras que el sobrante es ahorrado en el pais extranjero con 

vistas a la reagrupación de la pareja y los hijos de origen hondurenio. 

En otros casos y por el ambiente anti-imigrante que se vive en el extranjero, muchas 

porsonas que han salido al pais deciden regresar una vez cumplen con su objetivo. 

Cuando regresan a su tierra natal y ven dificultades en su medios de vida, podrian 

considerar regresar al extranjero,. Aqui es cuando un nuevo ciclo migratorio pudiese 

comenzar, pero con un criterio mas educado en relacion a su primera experiencia. Asi 

mismo, ese ncuentran nuevos mecanismos de agenciar dinero desde el extranjero de 

manera legal, por medio de embarcaciones  de cruceros y similares. 
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7.5 Las Familias Que Permanecen En La Comunidad De Aramecina 
 
La estructura tradicional de muchos caseríos rurales es que familias extensas vivan cerca 

sin formar parte del hogar. La esposa y los hijos de los migrantes varones tienden a vivir 

con la familia paterna, mientras que el esposo financia la construcción de su propia 

vivienda.  

 

Por ejemplo, entre los casos entrevistados destaca el de Don Beto quien compartía su 

solar con su segundo hijo, su esposa e hija. Primero emigró el hijo y posteriormente la 

esposa.  

 

Don Beto y su esposa se han quedado al cuidado de una nieta. Este caso es interesante 

porque cuando emigró el hijo, el dinero para la alimentación era enviado directamente a 

la madre ($100), además ella recibía el dinero que el hijo le enviaba a la esposa (otros 

$100) y se encargaba de dárselo mensualmente. 

 

De alguna manera, Don Beto “administraba” los gastos de su nieta.  

 

Otro ejemplo es el de la familia Barahona, en donde el esposo retorno para reunirse con 

su esposa e hijos después de una experiencia de 12 años en el extranjero. 

 

El esposo mantenía comunicación constante con su familia, de 2 hasta 4 veces al día. 

Permanecía pendiente del bienestar de sus 4 hijos y mandaba instrucciones a su esposa 

sobre el uso del dinero que mandaba periódicamente para la construcción de su vivienda, 

terreno, compra de ganado e insumos agrícolas. 

 

Desde una perspectiva, las mujeres que se quedan en Honduras aumentan su control 

financiero, pero desde otra mirada, quizás lo que ha aumentado es el monto que la mujer 

recibe o la cantidad y frecuencia de envío de la remesa depende de la disponibilidad de la 

persona emigrante. Esto debido a que el/la emigrante debe de antes pagar algunos gastos 

personales, necesarios para subsistir en la tierra extranjera. De alguna manera la remesa 
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se convierte en una “dadiva” transnacional.  

 

Mientras transcurre más tiempo sin la presencia de los hombres, es posible que las 

mujeres dejen de consultar a los esposos para tomar decisiones.  

 

Tal fue el caso de Don Herminio, que al enterarse de un posible caso de infidelidad, dejo 

de enviar remesas. Al retornar a Honduras después de 6 años, encontró que el ingreso que 

enviaba no era administrado adecuadamente.  

7.5 Los Patrones De Envió De Las Remesas 
 
Algunas familias transnacionales que reciben remesas, concuerdan que sin esa asignación 

su vida familiar sería mucho más difícil. La líder de COFAMI anuncia: “si hay mucha 

gente aquí en Aramecina que está esperanzada a las remesas…Podría ser, que desde el 2004 

para acá se ha visto más de eso. Del 2004 para atrás, no, ha habido más...” 

Existe una deficiencia de impacto reside en el hecho de que el dinero sale de la 

comunidad tan pronto como ingresa a ella; por lo tanto, no estimula mayor demanda, ni 

empleo, ni ingresos. 

 

Las asignaciones de las remesas se gastan en el trasporte para cobrar ese mismo dinero, 

en negocios comerciales alejados de la comunidad.  

 

El gran flujo de remesas destinado a la comunidad de Aramecina se puede irse 

reduciendo de manera rápida e ininterrumpida en su camino hacia localidades urbanas.  

 

En primer lugar, suponiendo que el migrante envíe el dinero por medio de servicios de 

transferencia como  Western Union, que transporta la mayor parte de las remesas, se 

pierde entre el 5 y 10% a manos de la compañía que presta el servicio. 

 

A continuación se presenta una ilustración sobre los proceso de recolección de las 

remesas con destino a familias receptoras en Aramecina. 
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Gráfico 3111: Proceso de Las Remesas Familiares 

Transferencia electrãnica (costo
de hasta 10%)

$10 a la
compa_êa de
Remesas.

1. El migrante lleva $110 a 
la oficina de la compa_êa de
remesas en  USA.

Tasa de cambio  _dãlares a
lempiras (hasta 1%)

2. La remesa entra a 
Honduras: $100

La compa_êa
de remesas
gana $1 por
diferencia en
el cambio al lempira .

Paga transporte,
Comidas y demös servicios del camino.

3. El  receptor recibe $99
El negocio del
transporte y de
la comida
ganan $20

Comercios de necesidades
bösicas dãnde se
cobrã la remesa

4. Al  receptor le quedan 
$79 para gastos

Los vendedores 
ganan $55

Receptor afronta  gastos de vivienda y
Escolaridad.

5. El receptor regresa a la
comunidad con $24

Costos de mano de obra 
por 

Construcciãn y por 
alimentaciãn.

Algunas veces, casi nunca, existe 
un peque_o excedente  para
gastar o ahorrar.

 
Fuente: Elaboración propia en base a los relatos de los familiares transnacionales de Aramecina. 
 
 
Como se muestra en el gráfico anterior, las asignaciones monetarias provistas por un familiar 

radicado en el extranjero puede ayudar muy levemente en los gastos de sus necesidades básicas, 

pero no lo suficiente. Este proceso ocurre regularmente durante 10 meses al año, sinedo con mas 

frecuencia en fechas especiales como ser el dia de la madre, Navidad, temporada escular y 

cumpleanos. Las personas más proactivas, buscan alternativas en la agrucultura para subsistir en 

la alimentación. 
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7.6 Aproximaciones Al Calendario Económico De La Comunidad De 
Aramecina. 

 
El cultivo del maíz y frijol es predominante en la comunidad de Aramecina. Sin embargo, dada la 

producción es estacional y el acceso a mercados locales y nacionales es deficiente, debido a: las 

distancias, calidad de las carreteras y costos de transportes, les es dificil comercializar sus 

productos. 

Ante las crisis económicas vivida desde hace unas decadas atrás, muchos jovenes locales han 

decidido emigrar y mandar asignaciones monetarias a sus familiares cercanos dentro de la 

comunidad. Asi es como las remesas internas y externas se han convertido en una fuente de 

ingresos relevante para la mayoría de la población.  

 

A continuación se presenta una idea ercana del calendario de actividades de la comunidad durante 

el año: 

Gráfico 32: Calendario de Actividades Económica General de Zona Fronteriza de 

Las Remesas en la Zona Sur. 

 
Fuente: Perfiles de Medios de Vida de Honduras, Septiembre 2005, página 71 
 
Se muestra en la gráfica anterior, que el clima de la zona de la comunidad influye mucho en las 

actividades de económicas de los pobladores de la zona rural sur. La siembra del frijol y maíz es 

más frecuente en la temporada de lluvias entre mayo y septiembre. Luego, se cosecha en agosto o 

a principios del año (Enero a Febrero).  
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A pesar de esta dinámica, se dice que los patrones migratorios pueden ser de manera constante, al 

igual que las remesas. Aunque esta última se incrementa en diciembre por la temporada de 

fiestas. Aunque personas de la comunidad dicen que la migración realmente se da en Marzo a 

Julio, cuando el tiempo de cosecha se ha terminado y no hay otra actividad laboral a realizar.  

 

Un representante local en el grupo de discusión organizado también mencionó que existen grupos 

acomodados que se dedican a la producción y al comercio agrícola y que tienen acceso a las 

remesas provenientes de los Estados Unidos. Este grupo alcanza un nivel más alto de educación y 

posesión de recursos.  

Sin embargo, muy raras veces invierten en actividades substanciales productivas o 

comercialmente viables agrícolas y no agrícolas, prefiriendo así imitar la vida de la zona urbana 

acomodada. 

 

Por otro lado, también existe grupo de personas con escasos recursos económicos que emigra 

hacia los Estados Unidos. De este grupo,  muy pocos hogares pobres reciben remesas regulares de 

sus familiares en ese país.  

 

Esto es porque el trabajo que obtienen sus familiares en los Estados Unidos normalmente no es 

muy bien remunerado, restringiendo así la capacidad de los inmigrantes de enviar dinero a sus 

hogares de origen. Pero, cuando se tienen la oportunidad de recibir dinero, lo gastan en alimentos 

y en artículos de lujo. 
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"Ya el anciano que ya ha luchado en la 
lucha del trabajo de la milpa, del maicillo, 
allí está. Siempre permanente haciendo su 

trabajo pero el joven ya no".  
 

 

7.7 Los Efectos De Las Remesas En Las Familias Receptoras  
 
La inversión de las remesas en Aramecina no se mide por la cuenta bancaria sino por los bienes 

adquiridos. La compra de  animales o terreno son las inversiones más frecuentes en Aramecina. 

En la comunidad, se preocupan sobre el uso de las remesas para la alimentación, mejorar el hogar 

y/u obtener la titulación del terreno.  

 

Un caso en particular podría ser el de la Sra. Elisa, ella crío sus tres hijos mientras su esposo 

emigró a los Estados Unidos. Ella compro un terreno pequeño en Macuelizo con las remesas que 

recibía de su esposo mensualmente, también ayudo a construir su vivienda y a brindarle una 

educación mejor a sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

Con el pasar de los años su esposo consiguió la residencia en los Estados Unidos y hace 

poco mas de 10 años  se llevo a sus tres hijos a vivir con sus documentos legalmente 

procesados.  

Ahora, la Sra. Elisa recibe remesas de sus 3 hijos y esposo para mantener su vivienda en 

buen estado y comprar todos los enseres necesarios para tener un mejor estilo de vida.  

Habitualmente, viaja a los Estados Unidos para visitar a sus hijos y esposo. También los 

recibe periódicamente, en especial durante las fechas de celebración de la feria de 

Aramecina. 

En cuanto a las motivaciones de las nuevas generaciones, la migración hacia otros países 

siempre es contemplada por los jóvenes de Aramecina. Algunos locatarios de la 

comunidad opinan que los jóvenes que emigran, no lo hacen por los mismos mecanismos 

como en décadas anteriores, ahora buscan la modalidad de embarcación, debido a 

algunos incentivos económicos y legales. 
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"Ah, solo voy a terminar el bachiller y (gesto con las manos para 
expresar que se irán)". Y hay otros que ya dicen "Ah, yo solo voy a 
pasar tercer curso y me voy... que mi papá me lleva, que mi mamá 

me lleva".  

"de esos (los conscientes) algunos... la mayoría acá viven equivocados de 
lo que es la vida... Si el papá de allá le está mandando $300 mensuales, 
ellos dicen van a ir allá para mandar $600, pero ellos no saben, 
engañados de cómo es eso... Aquí hay niños de papá y mamá que nunca 
han tocado una cuma o un machete y si llegan allá a trabajar en jardín, es 
peor que trabajar con una cuma... Allá le andan gritando, le andan 
arreando. Y acá nadie le grita a uno... ellos (los jóvenes) no conocen estas 
historias". 

Según algunas expresiones en el grupo de discusión afirman que la mano de obra para la 

producción agrícola ha disminuido y ciertos patrones culturales de los jóvenes se han 

transformado: 

 

En  tiempos recientes se ha retomado la actividad agrícola, aunque los jóvenes ahora ya 

no quieren dedicarse a la agricultura, puesto que al haber emigrado trabajaron en mejores 

condiciones que las que se trabajan en la agricultura.  

Los jóvenes de las nuevas generaciones ya no desean trabajar. Entre la migración y la 

agricultura, los jóvenes prefieren emigrar debido a la percepción de que en los Estados 

Unidos u otros países en el extranjero se tienen mejores oportunidades.  

Sin embargo, se consulto a las familias transnacionales, si los jóvenes de la comunidad 

son conscientes del alto costo de emigrar. Un participante indicó:
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7.8 La Utilidad De Las Remesas En El Municipio de Aramecina. 
 
En el grupo de discusión se expresa que las remesas se utilizan principalmente para cubrir 

gastos básicos y algunas veces son mal administradas, razón por lo cual un retornado no 

encuentra ningún sustento. Los que reciben remesas generalmente son los que estudian y 

normalmente no alcanza para ahorrar. 

 

Un estudio realizado para la cooperativa CACEUL en Aramecina, concluyó que las 

familias receptoras de remesas realizan compras de alimentos (69.57%), gastos de 

vestuario (41.73%) y gastos médicos (44.35%), inversión en negocio (5.22%), ahorro 

(2.61%) y equipamiento del hogar (0.86%). 

 

Otro aspecto, que no se debe dejarse de lado, es que el promedio de miembros por hogar 

es de 5.1 aproximadamente, lo cual influye en la diversificación de la inversión de las 

remesas. Esto repercute en los costos de manutención de cada hogar, por lo que podría 

quedar muy poco dinero para destinarlo al ahorro y la inversión en negocios. 

 

Debido a lo anterior, algunas familias expresan que encuentran difícil distribuir los 

fondos de tal forma que alcancen para cubrir las necesidades básicas y también de 

asegurarse que las remesas lleguen regularmente.  

 

Muchas veces, dice un jefe de familia, el dinero que se envía no es suficiente para cubrir 

las necesidades básicas del hogar y las esposas tienen que convencer a sus esposos que 

envíen más dinero. Pero lo que sucede es que los esposos se sienten incomprendidos; 

sienten que sus familias en Aramecina no entienden lo duro que trabajan, las penurias que 

pasan y lo poco que ganan en los Estados Unidos.  

 

Muchos migrantes se preocupan por la situación de sus familiares, pero la ansiedad es 

aún mayor entre los familiares que se quedan en el país, especialmente las madres cuando 

esperan día tras día la llegada de la remesa poder dar de comer, vestir, y educar a sus 

hijos. 
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“¡Aquí se ha cambiado Mucho! Si ha cambiado. Si a veces hasta la casa de 
la familia más humilde tiene su televisorcito. Además, hay dos dueños de 

cable, va. Uno queriéndole ganar al otro con más…Canales. 
¡Pero si! No, ha cambiado mucho, las remesas han cambiado mucho. Por 
ejemplo la casa de nosotros ya nos iba a caer encima. Y ya viejita la casa, 
de treinta y pico de años. Y ya el hijo, apenas se fue, y empezó a mandar, 

"no" dice "Les va a caer encima, bótenla" y ya.  
Y no, también habemos familias que no nos atenemos solo a la remesa. No 
solo a la remesa. Trabajamos aquí en la casa. Trabajamos bastante en la 

casa.  
…Hace diez años no teníamos unas cabecitas de ganado, hoy si las 

tenemos. Gracias al esfuerzo de los que han emigrado ¿verdad?  Estamos 
más solventes ahora. Ya tenemos la economiíta para cuando caemos 

enfermos. Y gastamos más en salud ahora y en educación.” 
 

 

Por otro lado la Sra. Esperanza comenta su experiencia en la comunidad:  

Por otro lado se opina que dentro de la comunidad se han mejorado los servicios de la 

salud, los derechos de la mujer, y las viviendas familiares. Hasta el punto que se compite 

por la mejor apariencia casa. 

 

La presidenta del El Comité de Familias de Migrantes en Aramecina, también menciona que los 

migrantes de Aramecina han ayudado mediante el envío de las remesas en la reparación de la 

iglesia local y en la construcción de un nuevo laboratorio médico para beneficio de toda la 

comunidad.
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7.9 Algunas Soluciones Para Mejorar La Comunidad: 
 
Durante el grupo de discusión y las entrevistas, se consultó si existía alguna manera que se 

pudiese ayudar a la comunidad para evitar la dependencia de las remesas. Para concluir, el grupo 

de discusión expresó lo siguiente: 

• Es importante crear  nuevas fuentes de trabajo para evitar la migración debido a 

que en el proceso se arriesga la vida. Además, permite mantener "física y 

mentalmente ocupadas" a las personas. 

 

• Para generar nuevas fuentes de trabajo,  los participantes reconocen a la 

organización cómo un medio para ello. Así como un apoyo técnico, económico y 

financiero sostenido. Se indica que se debe organizar a los jóvenes, a los adultos, 

a los receptores de remesas para reducir la dependencia de ellas. "De esa manera 

nos ayudamos y ayudamos al que está allá". 

 

• Las oportunidades de trabajo son limitadas. "La mayoría de los que se van son 

gente que se acaban de graduar... porque miran que no pueden trabajar y deciden 

mejor irse". Solamente hay bachilleratos en Ciencias y Letras y en Computación, 

pero "la situación económica no da para sacar una carrera universitaria". La 

participante que planteó esto continuó preguntándose ¿por qué la Universidad, 

conociendo esta realidad no se orienta a los jóvenes puesto que ellos son lo que 

tienen las mayores intenciones de emigrar? 

 

• Aramecina produce granos básicos y abastece a Goascorán, el municipio aledaño. 

Por esto, la potencialidad de la agricultura no se ha perdido como generadora de 

empleo, según los participantes. 

 

• Varios participantes señalan que se debe dar seguimiento de los proyectos que se 

instauran, como por ejemplo, un curso de panadería que solamente se quedó con 

unas pocas. El equipo que se brindó se quedó también con ellas. Los proyectos y 

emprendimientos deben ser más coordinados y la organización ayuda a eso.  
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Capítulo 8: Conclusiones y Reflexiones 
 

De la presente investigación se desprende una serie de conclusiones que permite no 

tan sólo comprender los efectos de las remesas familiares en el contexto de la migración 

en Aramecina hacia los Estados Unidos, sino, incluso, exponer los resultados del esfuerzo 

que a través del envío de dinero hace la población emigrante internacional a su familia. 

Resumen de los resultados de la tesis: 

 

1. Las remesas ayudan al gobierno con su balanza de pagos, proporcionan algunos 

servicios básicos a los habitantes, y apuntalan la economía de las zonas 

circundantes, pero contribuyen poco a impulsar el desarrollo dentro de las 

comunidades mismas. Esto es respaldado por datos oficiales del Banco Central de 

Honduras. 

2. Al momento de emigrar las redes han representado un papel muy destacado en 

prácticamente cualquier movimiento migratorio. Parece bastante demostrada la 

existencia de mecanismos, más o menos desarrollados más o menos organizados, 

de ayuda mutua o transmisión de información tanto en migraciones exteriores 

como en migraciones interiores que muestran que la gente no emigra "a ciegas". 

Este es un denominador común de muchas personas entrevistadas y participes del 

grupo de discusión conducido en Aramecina. Esto también prueba la teorías de 

redes de Massey en su trabajo de los procesos migratorios. 

3. La migración se asocia a diversos costos socioeconómicos para las familias, 

localidades y regiones de origen que no se compensan con la entrada de remesas. 

Estos costos son materiales y tangibles. Entre otros, se pueden señalar al 

despoblamiento, el abandono de actividades productivas y la dependencia de 

remesas en los niveles macro y micro.  

4. El caso de Aramecina, se ha pasado por cambios substanciales en su demografía 

por el fenómeno migratorio tanto positivo como negativo en términos de salud, 

educación, vivienda e ingresos. Pero sobre todo pone en relieve el cambio de 
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transición poblacional a una más estable, después de la década de los 90 y el 

2000. 

5. A pesar de que la situación económica no es floreciente dentro de la comunidad, 

los flujos de remesas se han convertido en una importante fuente de ingreso para 

muchas familias. Es casi imposible imaginarse las condiciones sociales en 

ausencia de estos recursos. 

6. Los flujos de remesas no producen a menudo los mejores resultados económicos, 

pero tampoco lo hacen otras actividades económicas en  contextos en los cuales 

los incentivos económicos pobres y las instituciones débiles desalientan a los 

hogares, a las empresas y a los inversores de ahorrar, invertir y correr riesgos.  

7. las remesas en el desarrollo debe estar basado en el reconocimiento de que los 

emigrantes y sus familias responden a incentivos , al tomar decisiones calculadas 

en respuestas a los riesgos y a los costos (en dinero, tiempo y esfuerzo) asociados 

con enviar, recibir, ganar, ahorrar, invertir u otras maneras de multiplicar los 

beneficios de su dinero.  

8. En algunos casos las mujeres que se quedan, aumentan su independencia porque 

pueden realizar tareas que antes eran dominadas por los hombres como, por 

ejemplo, la agricultura, la disciplina en el hogar, el manejo de la economía 

familiar; sin embargo, la llegada de la remesa no siempre es predecible y esto 

puede contribuir a generar una mayor dependencia de la mujer con respecto del 

esposo.  

9. Se debe apoyar a los productores en la educación para mejorar las técnicas de 

producción y especialmente en las tareas de comercialización ya que, según 

algunos de los participantes en los grupos de discusión, los precios de ventas de 

los productos es muy bajo, de lo cual, los "coyotes" (término para referirse a los 

compradores y especuladores) de Goascorán son conocedores y se aprovechan. 

Buscar estrategias para mejorar los ingresos de los productores, que representan la 

base económica y social. 

10. La posibilidad de asociación entre las familias, ya sean receptora o no receptoras 

para mejorar la situación y educar a los productores, los colaboradores de 

CIMIENTE señalaron que ellos trabajan actualmente con grupos de familias en 
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las diversas comunidades, donde van ahorrando con la expectativa de montar una 

microempresa. Se han organizado 13 comunidades de esta forma. 

11. Las remesas parecerían paliar el problema de la pobreza para las familias 

transnacionales de los migrantes, con lo cual se ofrece un «rostro humano». Sin 

embargo, en el fondo, se están perdiendo recursos inapreciables para su propia 

sustentabilidad. 

 

Las migraciones son un objeto de investigación complejo. Su definición resulta más 

imprecisa que la de otros fenómenos demográficos, menos difíciles de delimitar. 

A continuación se identifican algunos aspectos positivos y negativos que conllevan las 
migraciones y las remesas en escala nacional y rural: 
 
Tabla 4 Efectos Positivos y Negativos de La Migración y Remesas 

Efectos Positivos y Negativos de las Remesas 
Positivo Negativo 

Fortalecen la economía nacional, siendo una de las 
principales fuente de divisas para el país. 

 Fomenta el sedentarismo y dependencia en las personas 
que la reciben, aunque  

El retorno de la persona que emigró  
son potencialmente generadoras de cambio social, por 
lo que suponen de transmisión de nuevos valores, 
costumbres, formas de relación, habilidades 
organizativas, nuevas capacidades etc. 

La emigración de un miembro de una misma familia 
pueden llevar a  
Procesos de desintegración familiar, que puede provocar 
rupturas en las parejas y  dificultades para el desarrollo y 
crianza de los hijos e hijas. 

Para las familias receptoras, las remesas contribuyen de 
alguna medida a mejorar su estilo de vida. Esto es 
debido que permiten tener mayor acceso a bienes, 
asistencia frecuente centros escolares y a mejorar su 
alimentación.  

Las migraciones internacionales movilizan en general a 
personas en edad laboral. 
Esto provoca cambios en la estructura de la población, con 
un predominio de personas dependientes: mayores y 
niñas/os.  
Esto puede repercutir en la vida cotidiana de las 
comunidades reduciendo las actividades generadoras de 
ingresos o de alimentos, que es compensada por las 
remesas. 

 Las remesas no siempre son bien administradas por las 
personas receptoras. Algunas veces cuando regresan sus 
familiares del extranjero encuentran que continúan en la 
pobreza porque la persona receptora utilizo el dinero en 
bienes suntuario. Esto puede provocar desacuerdos, 
desilusiones y hasta el divorcio de parejas.  

 Las migraciones de una comunidad rural Aramecina, no 
solo altera la demografía poblacional, sino que también 
hace escasa la mano de obra especializada en agricultura o 
ganadería por lo que el abandono productivo de la 
comunidad podría afectarse grandemente. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a hallazgos de investigación. 
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Anexos 
 

A continuación se presenta información adicional en la elaboración de la presente 
investigación.  

 
Municipios con Mayor Incidencia de Migración en Honduras: 

 
Área Departamento Municipio Si No Total 

AREA # 
1008 Intibucá Magdalena 161 570 731 

AREA # 
1010 Intibucá San Antonio 145 722 867 

AREA # 
1312 Lempira La Virtud 165 960 1125 

AREA # 
1702 Valle Alianza 234 1370 1604 

AREA # 
1704 Valle Aramecina 161 986 1147 

AREA # 
0805 

Francisco 
Morazán El Porvenir 388 2381 2769 

AREA # 
0828 

Francisco 
Morazán Vallecillo 176 1094 1270 

AREA # 
1327 Lempira Virginia 60 407 467 

AREA # 
1520 Olancho Santa María del 

Real 215 1498 1713 

AREA # 
1015 Intibucá Santa Lucía 108 807 915 

AREA # 
1211 Intibucá San Antonio del 

Norte 64 503 567 

AREA # 
1215 La Paz Santa Ana 174 1408 1582 

AREA # 
1521 Olancho Silca 124 1032 1156 

AREA # 
1518 Olancho San Francisco de 

Becerra 121 1175 1296 

AREA # 
1202 Intibucá Aguanqueterique 80 779 859 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el censo del INE 2001 
 
Nota: Se elige Aramecina por las características económicas y la facilidad de descentralizar actividades 
productivas en relación a los demás departamentos del sur. Además por ser destacado en el informe de 
remesas del BCH en el 2007. 
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Datos de Población Vegetativa de Aramecina 
Periodo Población Inicial Nacimientos Defunciones Migración Neta Población Final 
1988 -
2001 5462 3528 287 -2324 6379 
2002-
2007 6379 1418 145 -151 7501 

Tasas 

Periodo Población Inicial Nacimientos Defunciones Migración Neta 
Variación 
Población 

1988 -
2001  64.59% 5.25% -42.55% 16.79% 
2002-
2007  22.23% 2.27% -2.37% 17.59% 

Fuente: Elaboración propiaen base a datos del registro Nacional de Las Personas. 
 

NBI en los hogares 2001 
% de Viviendas 
2001 2007 

% de 
Viviendas 
2007 

Sin acceso a servicio a agua 419 37.24% 31 11.15% 
Con problema de saneamiento 584 51.91% 60 21.58% 
Con niños en edad de educación primaria 
no matriculados 116 10.31% 10 3.60% 
Sin capacidad de subsistencia 349 31.02% 76 27.34% 
Con hacinamiento 209 18.58% ND  
Vivienda en mal estado 6 0.53% 3 1.08% 
Total Viviendas censadas o muestreo 1,125  278  
Total Viviendas con una más NBI 848 75%    
 

Definiciones 
Sin acceso a servicio a 
agua 

La vivienda rural no tiene acceso a un sistema de tubería y tampoco de 
pozo 

Con problema de 
saneamiento La vivienda rural no tiene siquiera letrina de pozo simple 
Con niños en edad de 
educación primaria no 

Cuando en la vivienda habita al menos un niño en edad de educación 
primaria que no está asistiendo a la escuela 
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matriculados 

Sin capacidad de 
subsistencia 

Un hogar en el cuál el jefe de hogar tiene tres o menos años de 
educación primaria o se encuentra desempleado, y que además no exista 
una persona ocupada por cada tres miembros 

Con hacinamiento Cuando existen más de tres personas por pieza, excluyendo el baño 
Vivienda en mal estado La vivienda rural cuando es improvisada o en mal estado. 
*Fuente: Definiciones Censo 2001 

 
Guía de Entrevista a Líderes de Comunidad 
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Guía de Grupo de Discusión 
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Lista de Asistencia 
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Cartas de Solicitud a Autoridades del Municipio de Aramecina 
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