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RESUMEN 

 

Los fenómenos demográficos han existido desde el origen de la humanidad; no 

obstante, estos han presentado distintas fases de intensidad en el tiempo y por lo 

tanto, los comportamientos y las influencias han sido diversas en los diferentes 

sitios geográficos, y por ende es evidente que las distintas dinámicas históricas 

poblacionales han repercutido en la biodiversidad y los ecosistemas del planeta 

Tierra. 

 

Es en la actualidad donde se ha focalizado y puesto las alertas sobre el deterioro 

del medio ambiente y es por ello la necesidad de formular y aplicar el paradigma 

del desarrollo humano sostenible, para lograr el bienestar de todas las sociedades. 

Es alarmante el continuo debilitamiento de los ecosistemas, ya que los seres 

humanos siguen ejecutando sus actividades cotidianas sin tomar en cuenta de que 

los recursos naturales son finitos. 

 

Una de las novedades explicativas de este trabajo de tesis, es valorar que tanto a 

nivel mundial como en Honduras, al existir un crecimiento poblacional 

desmesurado y producido en los sectores más desposeídos, esto traerá consigo 

demandas más complejas que cumplir y mayor presión sobre los recursos 

naturales finitos que todavía se poseen; sin embargo, al seguir con esta tendencia 

lamentablemente dichos recursos se reducirán en un lapso de corta temporalidad.  

 

En la tesis se explica novedades de cómo los patrones altos de fecundidad 

presentados en Honduras a mediados del siglo XX, repercutieron en las 

posteriores décadas, en la acumulación de personas en edades productivas, que 

al no tener las oportunidades de mejorar la calidad de vida individual y familiar, 

van acrecentándose y visualizándose otros fenómenos demográficos como la 

migración internacional. Estas intencionalidades de aminorar la fecundidad y de la 
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realización de eventos de migración, corresponden al deseo de las personas por 

obtener el ansiado escalón hacia el desarrollo humano sostenible.       

 

A la vez esta tesis manifiesta que en Honduras como en los demás países, tanto 

los procesos de fecundidad como los de migración, sin fundamentos de 

reordenamiento y organización pueden coadyuvar a situaciones de obstáculos 

hacia el desarrollo humano sostenible; sin embargo, procesos de fecundidad y 

migración reorientados hacia las realidades y posibilidades de los lugares de 

origen y destino; sin lugar a duda, serían estos dos componentes demográficos 

esenciales hacia la obtención del bienestar social, en todas las esferas 

geográficas administrativas ya sean estas regiones, países, departamentos, 

estados, municipios, aldeas, barrios y colonias.    

 

Por tanto, es de urgencia trabajar en la formulación, construcción y sobre todo en 

la puesta en práctica de políticas públicas en beneficio de la mayoría de la 

población. Estas deben estar fundamentadas en el desarrollo humano sostenible 

para que sean un éxito asegurado y no queden solamente en el discurso. Debe 

existir sobretodo la voluntad de los tomadores de decisiones del país, ya que 

Honduras es uno de los países a nivel mundial que goza de múltiples facultades y 

características como ser la población, el clima, los recursos naturales y la 

ubicación geográfica, para que el desarrollo sostenible de una mayoría poblacional 

sea una realidad.    
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Objeto de estudio 

Fecundidad, migración y desarrollo humano sostenible 

 

Dentro de esta tesis, se aborda de forma objetiva y científica, los distintos 

procesos epistemológicos comprendidos en el marco de una perspectiva 

concebida de la generalidad a la particularidad, comenzando con los 

comportamientos evolutivos hasta ciertos determinantes actuales que repercuten 

en la fecundidad y la migración propiamente en Honduras; sin descartar, la 

comparabilidad mundial y regional. Desde este escenario, se profundiza el análisis 

respecto al comportamiento de la fecundidad y la migración en las poblaciones 

humanas, muchas veces no vinculada, intrínsecamente su relación con el 

desarrollo humano sostenible.  

 

En este sentido, este trabajo de tesis se desarrolló bajo la perspectiva de una 

visión sistémica y sistemática, partiendo del abordaje analítico de la dinámica 

macropoblacional en la cual se incluye geográficamente al mundo, América Latina 

y Honduras, hasta llegar al enfoque micropoblacional cuyo eje principal es la 

familia; correspondiéndole un apartado comparativo entre la fecundidad y la 

migración internacional en una comunidad de Honduras. 

  

Para mayor entendimiento de lo expuesto, se presenta un planteamiento analítico 

de lo universal a lo específico, en el cual se va desarrollando y afianzando 

paulatinamente el objeto de estudio de esta tesis. 

  

Es de resaltar que el ser humano en su continua búsqueda de nuevos 

conocimientos apoyados en su mayoría por el sentido común, ha logrado dejar su 
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huella imperecedera en el planeta, que con el inevitable e irreversible paso del 

tiempo, se han observado sus pisadas con mayor preponderancia.  

 

En el transcurso del devenir histórico humano se han procesado un conjunto 

voluptuoso de  epistemes; entre estos, se ha descubierto que muchas de estas 

sapiencias poseen componentes de genialidad propias de esta especie. Sin 

embargo, negativas acciones desplegadas por parte del “homo”, se continúan 

realizando, y de seguir con la indiferencia que se ha caracterizado,  

inevitablemente traerá efectos prospectivos nocivos, que sin lugar a duda se 

llegarán a sendas que tendrán como resultado la posible extinción de los seres 

humanos y la de las demás especies.  

 

Es así que una de las características homogéneas como seres humanos, es la 

capacidad de la “lógica”, que lleva a través de la conjugación de múltiples 

razonamientos, realizar las conclusiones pertinentes que sean de mejor 

conveniencia. Con éste proceso el ser humano ha especializado aún más el 

campo de las ciencias, llevando inclusive la lógica a la ciencia matemática, cabe 

por mencionar a Guillermo Godofredo Leibniz, quien desarrolló la lógica simbólica 

matemática a finales del siglo XVII. Bajo éste y otros preceptos, la lógica puede 

revelar situaciones que pueden ocurrir, al realizar distintas actividades o acciones.  

Y es aquí donde sorprendentemente, el ser humano, teniendo la capacidad de la 

lógica y la razón, realiza acciones que inclusive conociendo sus consecuencias 

negativas, las sigue haciendo. 

 

Por tanto, el ser humano no ha sido capaz de fortalecer compromisos sólidos para 

salvaguardar su hábitat; al contrario, cuando existe evidencia de concentración de 

una población humana en determinado sitio, su influjo predomina inclusive en 

radios kilométricos significativos. Dicha influencia sobre el planeta Tierra se ha 
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venido expresando paralela y exponencialmente con relación al crecimiento 

absoluto de la población, desde su evolución antropogénica hasta la actualidad.    

 

Analizando lo anterior, se puede mencionar que se ha estimado que en la 

revolución agraria aproximadamente hace 12 mil años, existían en el planeta entre 

7 y 10 millones de habitantes; en el año 33 de esta era, se calcula que la 

población ascendía a 300 millones de personas. Sin embargo, es a mediados del 

siglo XX donde se producen incrementos desmesurados de la población con tasas 

de crecimiento del 3%, reflejándose en aumentos súbitos de la población de 2,500 

a 6,500 millones de personas a finales de dicho siglo. En los primeros años del 

siglo XXI precisamente a finales del mes de octubre del año 2011, la población 

mundial llegó a los 7,000 mil millones de habitantes (Population Matters, 2011). 

 

Respecto a Honduras, es importante destacar que se alcanza el primer millón de 

habitantes a inicios de la década de 1940, a partir de ese momento el 

comportamiento de la población absoluta ha sido hacia al aumento; 

sextuplicándose la población en apenas 60 años o sea a inicios del siglo XXI; y 

para finales del año 2014, según el Instituto Nacional de Estadística, ya se 

contabilizan 8,725,111 personas en el país. 

 

Para que la evolución cuantitativa poblacional haya llegado a estas cifras tanto a 

nivel mundial como en Honduras, ha sido esencial la conjugación de diversos 

procesos y el surgimiento de características propias, vividas en ciertas épocas 

históricas que transmutaron la dinámica demográfica.   

 

En consideración a lo anterior es preciso mencionar que los tres principales 

componentes de influencia en la dinámica demográfica son la fecundidad, la 

mortalidad y la migración; no obstante, se ha evidenciado en las últimas décadas a 

través de algunos estudios realizados, que en ciertos sitios geográficos las 
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transformaciones en las estructuras poblacionales, han sido básicamente 

influenciadas en primer lugar por la fecundidad y en segundo lugar por las 

migraciones. 

 

Es así que existe una diversidad de corolarios producidos por las distintas 

dinámicas poblacionales que están relacionadas con el desarrollo humano 

sostenible y es por ello que, tanto los Estados, organismos internacionales, 

universidades, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, 

investigadores y académicos, entre otros; han comprendido la importancia de 

estudiar a profundidad las temáticas relacionadas con la población, tanto así que 

quizás como nunca antes, los tópicos sociodemográficos y de gestión del 

desarrollo humano sostenible son motivo de debates en la sociedad actual.  

 

Sin embargo, es de hacer notar que en los distintos períodos históricos de la 

humanidad, se han dado diversas percepciones respecto a la población. En los 

sistemas de producción esclavista y feudal, se logró adjudicar al crecimiento de las 

poblaciones el símbolo de poder, entendido éste, naciones que llegaban a poseer 

grandes proporciones de personas dentro de sus territorios, podían fácilmente 

formar enormes ejércitos para conquistar otros espacios geográficos. A la vez se 

consideraba que una familia numerosa traería mayor riqueza, ya que los vástagos 

servían como fuente de mano de obra, principalmente en las actividades 

económicas primarias1, sobresaliendo en estos períodos del tiempo la actividad 

primaria de la agricultura. Otro aspecto a considerar, es que muchos Estados 

vieron como algo positivo el crecimiento poblacional, ya que traería a las arcas 

gubernamentales una recaudación mayor de tributaciones.          

 

                                                 
1 Son actividades que satisfacen una necesidad empleando para ello elementos o procesos naturales. Las cinco principales 
actividades primarias son: la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal. 
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En la revolución industrial originada a mediados del siglo XVIII, también se produjo 

un auge constante en el incremento de la población y posteriormente a mediados 

del siglo XX, inclusive llegan a acuñarse términos como el de “explosión 

demográfica” debido a las altas tasas de crecimiento poblacional.  

 

En este sentido, se empezaron a manifestar efectos que conjeturaban que el alto 

crecimiento poblacional, produce riesgos en la sostenibilidad del desarrollo 

socioeconómico. Subsiguientemente, hasta llegar a la actualidad, se han 

producido imaginarios negativos con respecto a las familias y poblaciones 

numerosas, ya que se cree que una familia numerosa limita el desarrollo humano 

sostenible y por ello los efectos han sido los declives en las tasas de fecundidad y 

por ende en la tasa de crecimiento, lo que ha motivado otro proceso como el del  

envejecimiento de la población especialmente en los países europeos, pero que 

ya se esta convirtiendo en una problemática global.  

 

En esta evolución del crecimiento poblacional se ha comprobado claramente la 

influencia de la fecundidad y la migración, tanto así que el ser humano desde que 

piso la Tierra ha estado reproduciéndose y migrando; no obstante, han existido 

temporalidades en las cuales las intensidades de la fecundidad y la migración han 

sido objeto de mayor preponderancia. A lo anterior hay que ligar las distintas 

concepciones que se han tenido referente a los procesos de migración y 

fecundidad. En la actualidad las personas evidencian el ideal de la obtención del 

desarrollo humano sostenible y un posible camino es reducir los eventos de 

natalidad o el de migrar a sitios donde se pueda adquirir la ansiada calidad de vida 

individual y familiar.      

     

Hay que subrayar que los procesos de la dinámica poblacional principalmente los 

derivados a mediados del siglo pasado, produjeron principalmente en los países 
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centroamericanos, estructuras poblacionales reflejadas en sus pirámides2 de base 

ancha y cúspide angosta, debido a que en esos momentos se producían altos 

números de nacimientos, que han coadyuvado en la actualidad y en el futuro 

próximo, como lo muestra el gráfico 1, a que esos niños sean ahora personas en 

edad productiva y reproductiva, que al no encontrar oportunidades de 

potencialización de sus capacidades en sus lugares de origen, optan u optarán por 

emigrar a otros sitios con la intención natural de ascender en la escala social y 

humana.     

 

 
Gráfico 1. Honduras: pirámides poblacionales años 1975 y 2010 
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    Fuente: Elaboración propia, en base a Boletín Demográfico, América Latina: Proyecciones de Población  
    1970-2050, CEPAL/CELADE, 2004. 
 

 

                                                 
2 Las pirámides poblacionales son una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos como ser el sexo y la edad, 
permitiendo comparaciones entre otras poblaciones y a la vez percibir de forma ligera la ocurrencia de varios fenómenos 
demográficos.  
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Esa acumulación de personas en edad productiva no es más que el llamado “bono 

o dividendo demográfico” consistiendo en la reducción en la dependencia de 

pobladores de determinado sitio, en relación a las personas productivas; o sea que 

las personas aptas para la inserción en el mercado laboral serán de mayores 

proporciones en comparación con las personas dependientes.  

 

El bono demográfico es un concepto todavía de poco abordaje en Honduras por la 

casi inexistente investigación del fenómeno. Este proceso es conocido a la vez 

como ventana demográfica de oportunidades, debido a que muchos expertos en 

estudios de población piensan que una fuerza de trabajo amplia, joven y calificada, 

combinada con un contingente relativamente pequeño de adultos mayores, 

constituye una situación altamente favorable para el crecimiento económico.  

 

En Honduras la mayor relación de dependencia se remonta al año 1972, cuando 

este indicador era de 111 personas dependientes, por cada 100 aptos para la 

inserción en el mercado laboral. La influencia principal para que se diera esta cifra 

fue las altas tasas de fecundidad de la década de 1960, que ascendían en 

promedio a 6 hijos por mujer. A la vez se cree, según proyecciones, que la menor 

relación de dependencia se dará en el año 2040, la cual será de 56 personas 

dependientes, por cada 100 en edad de trabajar, esto provocado por la reducción 

general de las tasas de fecundidad por parte de la población hondureña. En este 

sentido la extensión del bono demográfico para Honduras será de 58 años tomado 

como parámetros los años 1972 y 2040, siendo el decenio del año 2008 al 2018 

en la cual el país presentará el bono superior a la media latinoamericana, 

superando a Nicaragua y Haití. 

 

En Honduras continúan existiendo procesos de fecundidad alta o relativamente 

alta y por ende la población sigue acumulándose en los grupos de jóvenes y 

adultos, que al no contar con las oportunidades necesarias, lógicamente existirán 
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personas que tomaran la decisión de emigrar a otros destinos, con la finalidad de 

alcanzar niveles de desarrollo para mejorar las condiciones en cuanto a la calidad 

de vida. 

 

Cabe señalar que a inicios del presente siglo, la tasa de natalidad en Honduras 

era de 32 nacimientos por cada mil personas, para el año 2013 existió una 

reducción en esta misma tasa de 6 puntos o sea 26 nacimientos por mil 

habitantes. Sin embargo, en cifras absolutas tomando como referencia la misma 

temporalidad se puede evidenciar el aumento de 12,074 nacimientos, 

produciéndose en el año 2001 la cantidad de 213,943 natalicios en relación al año 

2013 en el cual se produjeron 226,017 nacimientos. 

 

Las altas tasas de fecundidad en Honduras principalmente las retrospectivas, han 

permitido la acumulación dentro de la estructura poblacional del país de personas 

productivas que no han tenido las oportunidades de potenciar su habilidades y es 

por ello que a finales del siglo pasado y de lo que llevamos de éste siglo, la 

emigración de hondureños y hondureñas se ha masificado principalmente a 

Estados Unidos, sin descartar otros destinos como España, Italia, México, Canadá 

y otros países de Centro América. 

Como lo muestra el gráfico 2, en Honduras la tasa de migración neta es negativa 

en todos los años seleccionados y esto explica que es un país básicamente 

expulsor de emigrantes, o sea que salen más personas en relación de las que 

entran. La tasa de migración neta es la diferencia entre las personas que entran y 

salen de un país durante un año por cada 1,000 habitantes, para Honduras en el 

año 2000 era de -2.5 y en el 2012 baja relativamente a -2.1. Esto se comprueba 

por lo expresado en la Encuesta de Percepción de Desarrollo Humano 2005, en 

donde el 80.5% de los hogares encuestados con emigrantes, manifestó que los 
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miembros del hogar que habían emigrado lo hicieron en el intervalo de finales del 

siglo XX y el año 2005. 

 

Gráfico 2. Honduras: Tasa de Migración Neta, años seleccionados 

 
                 Fuente: Elaboración propia en base a la información del Instituto Nacional de Estadística, del resumen  

                 de la proyección de la población de Honduras al 2015. 

 

Al  realizar estimaciones, aproximadamente el 62% de los emigrantes salió  del 

país entre 1998-2007. En el año 2002 el Servicio de Inmigración y Naturalización 

(INS) señalo que en la frontera de Estados Unidos, se había capturado más 

hondureños(as) que de cualquier otra nacionalidad, aparte de los procedentes de 

México. Datos del último Censo de Estados Unidos del año 2010, estima que 

existen alrededor 700,000 mil hondureños en ese país. Sumado a más de 70 mil 

personas que se encuentran en otros sitios, sobresaliendo España, Italia, demás 

países de Centroamérica (destacando en los últimos años Belice), Canadá y 

México.    
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En base al marco anterior, se puede resaltar la inminente y clara relación existente 

entre la fecundidad y la migración con el desarrollo humano sostenible, variables 

que individualmente en los últimos años han sido motivo de reflexión y sendos 

debates en los círculos científicos, académicos y políticos a nivel internacional. Al 

respecto, surgen discusiones que ahondan en los distintos capítulos de esta tesis, 

como ser: sí las altas o bajas tasas de fecundidad influyen en los niveles de 

desarrollo; sí en Honduras se está aprovechando el bono demográfico; existe o no 

influencias de la migración respecto a la fecundidad de los países de origen y 

destino; y por último, si hay beneficios para el desarrollo humano sostenible 

producido por los distintos tipos de migraciones.  

 

A medida se avanza en éste trabajo de tesis, se observan y analizan 

sistemáticamente estas y otras discusiones que nos manifiestan los vínculos 

existentes entre el desarrollo humano sostenible, la fecundidad y la migración. El 

representar la amalgama de analogías en estas variables es uno de los principales 

propósitos de dicha tesis.  

 

Para lograr lo anterior, se tuvo que evidenciar que Honduras y los demás países 

latinoamericanos se encuentran inmersos en el proceso de transición demográfica, 

el cual involucra el decrecimiento principalmente de las tasas de fecundidad, en la 

cual en la década de 1960, para Honduras era de 6 hijos por mujer y en la 

actualidad el promedio es de 2.3 hijos por mujer, es interesante manifestar que 

esta constante reducción de la fecundidad se da en un intervalo de tiempo 

aproximado de 50 años (INE, 2013).     

 

En Honduras de seguir con esta tendencia referida a un acelerado descenso de 

las tasas de natalidad, es probable que en el futuro se ingrese a una fecundidad 

inferior al nivel de reemplazo poblacional, lo que se expresa en una tasa global de 
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fecundidad entre 0 y 2, tasas que son muy características de los países europeos 

y ahora en algunos países de América Latina como Cuba y Chile (CELADE, 2004). 

  

Sobre esta situación, hay que resaltar que el decrecimiento de la fecundidad se 

puede manifestar de forma heterogénea al tomar las distintas edades de las 

madres, en el cual una mujer al iniciar sus procesos de fecundidad en edades 

tardías la probabilidad de paridez será la obtención de una menor cantidad de 

hijos y así sucesivamente, al comenzar su fecundidad en edades tempranas la 

probabilidad de paridez será de mayor cantidad de hijos. A la vez existe la 

argumentación que las tendencias del decrecimiento de la fecundidad, se 

encuentran ligadas a varias dimensiones, destacándose las de orden biológico, 

demográfico, económico, social y cultural. 

 

Es por ello que en Honduras al igual que en otros países, estos declives de la 

fecundidad se están expresando bajo la tendencia de familias menos numerosas, 

en el cual la globalización ha contribuido con esta concepción. En las sociedades 

modernas se están reduciendo el número de reclutamientos de obreros, debido a 

cambios determinantes en las cuales las actividades económicas secundarias y 

terciarias3 son las que están predominando, y estas requieren cada vez menos 

mano de obra humana ya que la tecnología y las maquinas suplen algunas de las 

funciones que antes las realizaban exclusivamente los humanos. A la vez hay que 

destacar los nuevos roles de inserción al mercado laboral y de escolaridad por 

parte de la mujer y la difusión masiva a la utilización de métodos anticonceptivos 

para decidir entre la pareja el número ideal de hijos. 

 

En cuanto a la migración, se puede expresar que es un componente demográfico 

que de igual forma que la fecundidad posee características de  
                                                 
3 Las actividades secundarias son aquellas que transforman los productos primarios en manufacturas y las terciarias son 
las que se realizan para poder brindar diferentes tipos de servicios. 
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multidimensionalidad y complejidad que pueden influir sobre la estructura y 

dinámica de una población. La migración se ha convertido en un fenómeno 

trascendente en la vida de las personas y de importancia dentro de las sociedades 

tanto receptoras como expulsoras.  

 

En los últimos años, dentro de los postulados científicos relacionados con la 

migración se ha considerado la construcción y formulación de políticas públicas de 

desarrollo que aspiren mejorar la calidad y condiciones de vida de las personas.  

Por tanto, el fenómeno de la migración también se ha calificado como generador 

de posibilidades para acceder a niveles socioeconómicos más elevados y no 

enmarcarse solamente en supuestos xenofóbicos, como esta sucediendo en 

muchas sociedades a nivel mundial, principalmente en países con niveles de 

desarrollo alto.  

 

Siguiendo con la temática del éxodo de las personas, se puede afirmar que en  las 

últimas décadas la migración internacional en el mundo se ha incrementado tan 

notoriamente, que se estima que en la actualidad existen aproximadamente más 

de 200 millones de personas viviendo en países distintos al de su nacimiento 

(OIM, 2011). Sólo para mencionar existen aproximadamente más de 5 millones de 

personas nacidas en Centroamérica4 viviendo fuera de la región, y de estas se 

calcula que el 20% son de nacionalidad hondureña.  

 

Honduras se ha caracterizado por ser básicamente un país expulsor de migrantes, 

principalmente a Estados Unidos y recientemente en el último decenio a Europa 

especialmente a España e Italia. No obstante, hay que destacar los procesos de 

movilidad intrarregional que se están evidenciando y tomando mayor relevancia en 

los últimos años.    

                                                 
4 Incluyendo Belice y Panamá. 
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No hay que desestimar que Honduras cumple con las características de todos los 

tipos de flujos de migración y no solamente tacharlo como país de origen de las 

migraciones; dicho de otra manera, en el país también se producen migraciones 

de retorno, destino y tránsito, las cuales se ven reflejadas en las últimas décadas.  

Con todo lo anteriormente expuesto referente a la fecundidad y la migración es de 

resaltar el papel de influencia que ejerce la familia, como una determinante en la 

toma de decisiones en los procesos de natalidad y movilidad poblacional. Es en el 

entorno familiar o por la familia por la cual se toma la decisión de migrar, y es la 

concepción que se tiene de la familia lo que hace reproducirse a los seres 

humanos. 

 

Por tanto, la familia se convierte en un sistema dinámico, el cual procura la 

obtención del bienestar de los miembros que la conforman y es por ello que la 

familia se comporta como si fuera una unidad y es aquí en donde la fecundidad y 

la migración poseen influencias en la transformación y composición de la 

estructura familiar y poblacional de los territorios.  

 

Indagaciones sobre la estructura familiar, aseveran que las transformaciones 

sociodemográficas, socioeconómicas y culturales por las que han atravesado las 

sociedades latinoamericanas en las últimas décadas, han afectado las estructuras 

familiares, su organización y dinámica interna, así como las concepciones 

masculinas y femeninas sobre la vida familiar (Ariza; De Oliveira, 2003). 

 

Se ha comprobado la importancia que representa la familia en cada uno de los 

espacios territoriales en que se estudia. Se ha planteado que la familia ocupa una 

posición estratégica para la comprensión y la explicación de los fenómenos 

demográficos y de la dinámica de una población (Tabutin; Bartiaux, 1986). 
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Las transformaciones producidas en la familia la han convertido en el eje 

articulador  de las sociedades,  por su importancia a través de la historia sigue 

siendo una  institución social perenne hasta nuestros días. Entre sus  objetivos se 

observan posiciones marcadas e incrustadas en el desarrollo y devenir cotidiano 

de los grupos humanos, en ella se desenvuelven  funcionalidades reproductivas, 

productivas, económicas, socializadoras y culturales. 

 

En América Latina han existido transformaciones sociales, económicas y políticas 

vislumbradas con mayor claridad a partir de la segunda mitad del siglo XX, las 

cuales han repercutido en la familia tanto en su organización como en sus roles. 

Por tanto, es preciso elaborar estudios que analicen y prioricen a la familia y los 

efectos que produce en las poblaciones, a éste estudio poblacional desde la 

familia, se le llama en esta tesis enfoque micropoblacional.  

 

En el estudio micropoblacional, es necesario estudiar a la familia desde el ámbito 

social, económico y demográfico incluyendo las dimensiones del desarrollo 

humano sostenible. Es así que es pertinente en el análisis de esta tesis, abordar 

un apartado sobre las variables de la fecundidad y la migración, en las cuales se 

observen causalidades, estructuras del hogar, roles, impactos y tendencias. 

 

Las concepciones sobre fecundidad y migración se han concebido en los países 

de la región, como estrategias de sobrevivencia o el logró de un posible desarrollo 

humano sostenible, y por tanto la perspectiva es de mejorar la situación familiar, 

tratando de alcanzar la obtención en cuanto a calidad de vida, a través de 

minimizar los eventos de fecundidad o buscar sitios de residencia que brinden 

distintas oportunidades.       

 

Para comprender la nueva conformación de las estructuras de las familias, se 

hace necesario estudiar su composición micropoblacional, tomando en cuenta que 
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la fecundidad y la migración traen consigo cambios en las relaciones familiares y 

generacionales, en las actitudes, en la vida de las comunidades y en la misma 

convivencia de la sociedad. 

 

Tabutin y Bartiaux (1986), le confieren un papel importante a la tasa de 

reproducción de las familias y su relación con el ritmo de crecimiento poblacional 

provocado por las migraciones. Por tanto, la conformación de esta nueva 

estructura familiar en los hogares depende en gran parte de los procesos de 

migración y fecundidad.  

 

Es importante resaltar las aportaciones de algunos estudios que de cierta forma 

han influido en la construcción de esta tesis. Contribuciones como las de Virgilio 

Partida, Rodolfo Tuirán (2002), Fernando Ocampo (2007), quienes sostienen que 

la migración es el tercer componente demográfico del movimiento poblacional y 

que con la partida de los padres de familia y jóvenes hijos migrantes, existe una 

nueva conformación de la estructura familiar. La migración se está destacando 

como el factor preponderante para determinar el volumen, composición y 

evolución de la población en el tiempo, y que cada vez está desplazando a la 

fecundidad y la mortalidad en su influencia en las estructuras poblacionales 

(Ocampo, 2007). 

 

Existe una clara relevancia de la familia en los espacios territoriales que se 

estudia, especialmente en los países en desarrollo y como ésta puede brindar una 

explicación sobre los distintos comportamientos de las poblaciones (Tabutin y 

Bartiaux, 1986). Es importante también destacar el aporte de Carlos Echarri 

(2003), en su investigación va confirmando la hipótesis sobre la influencia que 

ejerce la natalidad, la mortalidad infantil, la salud y otras variables en la 

conformación de la estructura familiar. Centra su enfoque en la salud infantil como 

variable importante en la conformación de las nuevas estructuras de las familias. 
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En general se puede manifestar que estudios científicos dirigidos a nivel 

micropoblacional que tomen como base a la familia se han desarrollado muy 

pocos. Sin embargo, se presentó un auge de este tipo de estudios con Thomas 

Burch en el último cuarto del siglo XX, este investigador influyó otros como Edith 

Pantelides (1976) Luís Lira (1976) y Maldecir Lopes (1976) y Susana Torrado 

(1978). 

 

En este siglo se destacan estudios elaborados por Darbelio Agaton (2008), Julieta 

Quilodrán (2008), Fernanda Olmos (2006), Felix Acosta (2003), Ariza Marina y 

Orlandina De Oliveira (2003), Carlos Javier Echarri (2003), Mariana Paredes 

(2003), Virgilio Partida y Rodolfo Tuirán (2002). 

 

Casi todos los aportes bibliográficos se basan en el estudio sobre la conformación 

de la estructura familiar producto de la migración internacional, no profundizando 

en la importancia que tiene la fecundidad en la conformación de las nuevas 

estructuras familiares a partir de las localidades expulsoras, como tampoco la 

importancia que éstas generan en el desarrollo humano sostenible. Dar esa 

valoración del desarrollo humano sostenible y su relación no solamente con la 

migración, sino también con la fecundidad es uno de los aportes más valiosos de 

esta tesis.  

 

En esta tesis se presenta el supuesto que la migración trae como consecuencia 

que las personas en edades productivas y reproductivas que salen de sus países 

de origen, altera uno de los componentes demográficos más relevantes en una 

comunidad como lo es la fecundidad, y es aquí donde la comunidad y la familia 

son afectadas, cambiando de esta forma las estructuras poblacionales. A la vez 

que por las altas tasas de fecundidad en el pasado, se ha concentrado la 

población en las edades productivas, que al no tener oportunidades en el país de 
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origen, en este caso Honduras, optan por migrar a otros sitios en busca del 

desarrollo humano sostenible.  

 

En este sentido, la tesis está dirigida hacia el análisis de la dinámica de la 

fecundidad y la migración de las poblaciones dentro del contexto del desarrollo 

humano sostenible, insertando como referencia las dinámicas macro y 

micropoblacionales desde los ámbitos sociales, económicos y demográficos, 

resaltando como base geográfica de este estudio a Honduras, ya que es un país 

que presenta las distintas dimensiones para abordar analíticamente la 

problemática que se presenta en esta tesis. El esquema que a continuación se 

presenta, muestra una panorámica sintética del abordaje analítico reflejado en el 

objeto de estudio de esta tesis.  

 

Esquema 1. Análisis del objeto de estudio de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia, Figueroa David, 2015. 
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A la vez este trabajo intenta demostrar el escenario en cuanto a que la fecundidad 

y la migración, se pueden convertir en elementos fundamentales hacia el 

desarrollo humano sostenible de las comunidades tanto de origen como las de 

destino. En este marco, también es de considerar que al no tomar las acciones 

pertinentes en consideración a la fecundidad y la migración, se pueden presentar 

probabilidades de inversa o sea hacia el declive en los niveles de desarrollo 

humano sostenible.  

 

En síntesis, la presunción central de la tesis se desarrolla en base a que la 

migración internacional y la fecundidad de las poblaciones posee importantes 

vínculos con el desarrollo humano sostenible, por ser acciones que han tomado tal 

fuerza inclusive de ubicarse en posiciones cuya influencia se manifiesta en la 

generación de políticas públicas. Por ello, el efecto de estos fenómenos 

poblacionales ha contenido altos grados de intensidad en el tiempo y 

repercusiones que se presentan en distintas esferas en los entornos territoriales 

regionales y locales. 

 

2. El porqué de esta tesis, su relevancia   

 

En los últimos tiempos, los estudios con rigurosidad científica relacionados con la 

población, están colocando especial énfasis en dos aspectos: el movimiento 

natural de la población y su movimiento espacial. El primero de ellos hace 

referencia al movimiento que se genera a partir de los nacimientos y las 

defunciones. Mientras que el segundo movimiento es aquel que se produce a 

partir de las migraciones de las personas. Razón por la cual en los últimos años el 

tema poblacional ha estado vigente a nivel global.      

 

En este sentido, en los países latinoamericanos, durante el siglo pasado y en el 

presente siglo, se han acentuado cambios significativos vinculados con los 
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distintos aspectos de la población. No obstante, algunas situaciones referidas a la 

población son homogéneas a todos los países y otras lógicamente son de tipo 

heterogéneo o sea particulares para cada país.   

 

Otro aspecto relevante en la región, es que en su totalidad los países se han 

incorporado al proceso de transición demográfica, que no es más que 

transformaciones en los niveles de las variables demográficas que han modificado 

de alguna u otra forma las estructuras poblacionales. A la vez producto de la 

transición demográfica los países de la región están experimentando a mayor o 

menor grado el antes mencionado bono demográfico.  

 

En comparación con Europa, el proceso de la transición demográfica en América 

Latina es reciente, ya que en el continente europeo este proceso data de 

aproximadamente doscientos años; sin embargo, es América Latina la región del 

mundo en la cual el fenómeno se ha producido con mayor rapidez y 

preponderancia a partir de la década de 1970. Por consecuencia los cambios en la 

fecundidad y la mortalidad, han desatado descensos constantes en las tasas de 

crecimiento y en las estructuras por edades, que cada vez se observan más de 

forma distorsionada y envejecida. 

 

El tema de transición demográfica ha sido altamente discutido, existiendo 

bibliografía sólida referente a dicho proceso a nivel mundial y de América Latina, 

inclusive éste fenómeno ya tiene sus primeros escritos a principios del siglo XX, 

con Adholphe Landry y en el primer cuarto de éste mismo siglo con Warren 

Thompson y Frank Notestein. 

 

Posteriormente se presentan análisis de Ansley Coale (1975,1977) y Jean-Claude 

Chesnais (1986). Con respecto a América Latina han sobresalido estudios 

precursores como el de Steven Beaver (1975), el cual advierte la aceleración en el 
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descenso de la fecundidad mayor que el declive de la mortalidad.  Otros aportes 

importantes en el estudio de éste fenómeno en la región, han sido elaborados por 

Jorge Rodríguez (2001), Juan Chackiel (2004), Ortega y Villamarin (2010). 

 

Si bien es cierto que existen estudios importantes sobre el proceso de transición 

demográfica, básicamente resaltando solamente la influencia producida a las 

poblaciones por los cambios ocurridos en la fecundidad y la mortalidad, no puede 

dejarse de lado el papel que ha tenido principalmente en las últimas décadas la 

migración dentro de éste proceso y que mejor que analizar zonas geográficas 

predominantemente expulsoras como los países centroamericanos, siendo uno de 

los más importantes en este aspecto, Honduras.       

 

Ligado a lo anteriormente expuesto es importante destacar la relación de las 

variables poblacionales y la influencia de la dinámica global económica producida 

por el sistema de producción capitalista. Es de hacer notar que los países de la 

región se encuentran ceñidos en fenómenos mundiales que han generado mayor 

inequidad, empobrecimiento y marginalidad, ya que las cartas no han sido 

repartidas de igual manera para todos, en consecuencia la generación de los 

beneficios de la llamada “globalización”, han sido proporcionalmente reducidos 

para ciertos países y sectores. La globalización en su avance y consolidación de 

casi más de un cuarto de siglo, no ha producido los dividendos que se esperaba y 

prometía, es más, las tendencias en contra de una mayoría poblacional se han 

posesionado en la privatización, deshumanización, mayores asimetrías y 

exclusión. 

 

Múltiples estudios han corroborado que la mayor cantidad de flujos emigratorios 

en la región se han producido desde el afianzamiento de las políticas neoliberales 

(programas de ajuste estructural) promovidas por el Fondo Monetario Internacional 

FMI y el Banco Mundial BM. La región en los últimos años ha presentado una 
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acelerada metamorfosis en detrimento de las masas poblacionales y la falta de 

respuesta hacia las demandas carenciales que cada vez se van incluyendo otras, 

siendo una de ellas la seguridad humana. Todas estas circunstancias permiten a 

la población desguarnecida de desarrollo humano sostenible, decida por 

alternativas de movilidad a sitios que supuestamente le oferta mayores 

oportunidades de mejorar la calidad de vida.  

Al realizar una visión histórica de los procesos de movilidad del continente 

americano, es de considerar los producidos después de la Segunda Guerra 

Mundial, en el cual se acentúan algunos países como receptores de migrantes 

destacándose Estados Unidos de América. En éste país se reclutaron masas 

poblacionales para trabajar en actividades industriales o agrícolas, es así que se 

convierte en un destino atractivo para las migraciones, algunas personas 

ingresaron de forma documentada, mientras que un fuerte porcentaje ingresó y 

sigue ingresando de forma irregular o indocumentada.5    

 

Precisamente para poder entender la evolución de las migraciones en los países 

de origen (especialmente los centroamericanos), hay que tomar en cuenta el 

incremento de los flujos migratorios que se han dado en la región desde la 

segunda mitad del siglo XX, principalmente a Estados Unidos y también con 

mayor visibilidad a Europa a finales de la década de 1990. Hay que tomar en 

cuenta algunos escenarios de categoría internacional y regional considerados 

como factores catalizadores de la migración, uno de los más importantes es el 

cambio de política migratoria de Estados Unidos, asentada aún más después de 

los acontecimientos producidos el 11 de septiembre del año 2001, y con ello la 

fundación del Department of Homeland Security, creado en el  año 2002, con la 

intención y responsabilidad de proteger el territorio estadounidense de fuerzas o 

ataques supuestamente terroristas.  

                                                 
5 Se estima en 11millones la población indocumentada en Estados Unidos (Johnson y Hill, 2011).  
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Sumado a estos escenarios, también en Honduras hay factores económicos, 

políticos, sociales y naturales que han impulsado la emigración masiva de 

personas. Uno de los mayores factores de influencia ha sido la implementación de 

acciones de ajuste estructural económico neoliberal y, sumado el fenómeno 

natural del huracán Mitch en 1998, los cuales produjeron un incremento en el flujo 

de las migraciones hacia Estados Unidos y posteriormente a Europa 

principalmente dirigida a países como España e Italia (Puerta, 2004).  

 

Factor clave para la emigración de personas desde Honduras, son los niveles de 

desempleo, que ya son considerados como alarmantes. El Instituto Nacional de 

Estadística INE, estimó para el año 2014, que más de un millón y medio de 

hondureños se encuentran con problemas de empleo. Muchos estudios y 

encuestas de migración a nivel mundial, han dado como resultado que la principal 

causa y motivo de migración de las personas está fuertemente relacionado con 

aspectos vinculados con el empleo y la insuficiencia de ingresos.  

 

Es de resaltar que aspectos como la violencia y la inseguridad en Honduras, han 

sido causantes en los últimos años de procesos de emigración. La Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOC por sus siglas en inglés) 

afirma  en el “Estudio global sobre homicidios” del año 2012, que Honduras en ese 

momento era el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 90.4 

por cada 100,000 habitantes. 

  

Las personas en Honduras están migrando debido a diferentes intenciones; no 

obstante, una intención importante es lograr niveles de desarrollo individual y 

familiar en los lugares de destino y que de alguna u otra manera se pueda 

influenciar en los lugares de origen en el cual el migrante tenga familia.  
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Es aquí donde cabe mencionar que en los últimos decenios se suele divulgar en 

las distintas esferas de las sociedades mundiales, el resalto de aspectos o 

glosarios relacionados con el desarrollo; sin embargo, muchas de las sociedades 

están lejos de alcanzar niveles altos en cuanto al desarrollo humano sostenible y 

solamente observan ejemplos de otras sociedades que han alcanzado ese 

anhelado escalón.  

 

Con ello muchas de las personas que habitan este planeta, buscan afanosamente 

migrar a países que se encuentran o estén cerca del escalón alto de desarrollo 

humano sostenible, esto debido a que en sus comunidades de origen no han 

tenido el apoyo necesario que les permita desarrollar sus potencialidades y con 

ello accesar  a condiciones aceptables de calidad de vida individual y familiar. 

Al respecto, la población potencialmente migrante se caracteriza por sus 

condiciones precarias de subsistencia, existen individuos y familias que carecen 

de oportunidades de tener un empleo digno y bien remunerado que les permita 

satisfacer las necesidades básicas diarias en salud, educación, vivienda, 

alimentación, entre otras. En la medida en que los lugares de origen las personas 

gocen de mejores oportunidades que disminuyan o erradiquen sus carencias, el 

fenómeno migratorio disminuirá sus dimensiones de complejidad problemática.  

 

Por tanto, en esta tesis se analiza el comportamiento de la fecundidad y las 

migraciones ligadas al desarrollo humano sostenible. Además se examina si estas 

dos variables de la población inciden con el crecimiento y la distribución por 

edades de la población, dando lugar a la disminución, estancamiento o expansión 

de diferentes grupos que articulan demandas diferenciadas. 

 

Es importante dejar claro que el fenómeno de la migración data de miles de años y 

el de la fecundidad desde siempre; sin embargo, los estudios analíticos y 

profundos como fenómenos sociales son relativamente recientes, estos han 
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revelado que las variables de fecundidad y migración son complejas, 

multivariables, multidimensionales y multicausales. 

 

Es de subrayar que a nivel nacional, no existen investigaciones que orienten un 

análisis profundo fusionando la migración y la fecundidad con el desarrollo 

humano sostenible, y sus posibles efectos en las estructuras poblacionales y 

familiares. Por consiguiente, es importante que esta tesis sirva de apoyo a 

dilucidar y comprender qué está sucediendo con la fecundidad y la migración 

desde la perspectiva del paradigma del desarrollo humano sostenible.  

 

Cabe mencionar que Honduras a pesar de que es uno de los países a nivel 

mundial con fuerte impacto político, social, económico, ambiental y demográfico, 

producido en parte por las migraciones y los procesos de fecundidad, son 

reducidas las acciones dirigidas a la producción de cambios, que reduzcan en 

cierta manera el riesgo de convertir dichos componentes sociodemográficos en 

grandes problemáticas. Es necesario tomar cartas sobre el asunto ya que la 

fecundidad y la migración estarán ligadas a las transformaciones y características 

particulares de las poblaciones que residen en un determinado espacio geográfico.  

 

La fecundidad y las migraciones internacionales a través del transcurso del tiempo 

han adquirido mayores dimensiones, irónicamente a pesar de su significancia no 

se les ha considerado dentro el papel preponderante que juegan dentro de las 

sociedades. Estos fenómenos transforman un sinnúmero de situaciones que no 

solamente tienen que ver con el aspecto económico, ya que este va más allá, al 

grado que sus influencias han llegado a tocar e impactar situaciones relacionadas 

con los aspectos sociales, políticos, culturales y ambientales.  

 

En Honduras respecto a la construcción de investigación rigurosa referente a la 

temática de fecundidad solamente existen algunos estudios con fuertes 
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características descriptivas y con metodologías apegadas a factores cuantitativos; 

no obstante, hay que valorar algunos estudios realizados por la Secretaría de 

Salud SS, Asociación Hondureña de Planificación Familiar ASHONPLAFA, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Fondo de Población 

de las Naciones Unidas UNFPA, Instituto Nacional de Estadística INE y algunos 

trabajos de tesis de la Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras.    

 

En referencia al estudio sobre las migraciones en Honduras, hoy en día son pocos 

los análisis que manifiestan en su generalidad el lado positivo o negativo de la 

migración en el desarrollo humano sostenible. Más que todo el análisis se ha 

enfocado en los beneficios macro y micro económicos, proporcionados por las 

remesas.  

Basándose en todo lo anterior, se puede considerar que por el momento no 

existen investigaciones que haya analizando la fecundidad y la migración como 

parte toral de su vinculación con el desarrollo humano sostenible. Las 

investigaciones que existen son de fuerte influencia cuantitativa y enfocadas 

individualmente por cada una de las variables en mención; por tanto, es 

imprescindible la construcción de trabajos de investigación que capten la 

evolución, las tendencias y el impacto producido entre la fecundidad, la migración 

y su vinculación con el desarrollo humano sostenible.  

 

En la medida que las investigaciones en cuanto a la fecundidad, migración y 

desarrollo humano sostenible, empiecen a profundizarse metodológica y 

científicamente provocaran mayores impactos en las sociedades y sus 

instituciones. Si los gobiernos retoman el papel protagónico hacia la definición de 

estrategias de prevención de la emigración y reducción de la natalidad y las 

instituciones vinculadas a estas temáticas unifican esfuerzos, los fenómenos de la 
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fecundidad y la migración serán acometidos, explorados y relacionados de forma 

más productiva con el desarrollo humano sostenible. 

 

De ahí la relevancia de la presente tesis, que aporta una visión macro y micro 

poblacional del estudio de las transformaciones de la fecundidad y la migración 

con el desarrollo humano sostenible y así poder visualizar los distintos impactos 

producidos en los ámbitos económicos, políticos y sociales.  

 

Efectivamente, este proceso de investigación, esta inmerso en la dinámica 

existente entre la fecundidad y la migración; es así que estas variables juegan un 

papel preponderante en las transformaciones de las distintas acepciones que 

sufren los hogares de una comunidad. Por consiguiente, es ahí donde se 

desprende la inquietud de explorar, descubrir y analizar estos fenómenos desde 

una perspectiva macro y micro-poblacional, o sea partiendo desde una esfera 

general de población hacia una particular como lo es la familia.  

 

Por todo lo anterior es de vital importancia ejecutar acciones dirigidas hacia la 

gestión de la fecundidad, las migraciones y el desarrollo humano sostenible en 

Honduras. Los esfuerzos que realizan las instituciones vinculadas con estas 

temáticas no pueden seguir produciéndose de forma aislada, es necesario 

fusionar los esfuerzos.  

 

La fecundidad y la migración son fenómenos que se ha complejizado cada vez 

más, y parte de esto, es que existe una ruta  distante para alcanzar escenarios 

altos de desarrollo humano sostenible, que generen condiciones de vida digna 

para la mayoría de los habitantes. Al no existir esa gama de oportunidades que se 

deberían de generar a nivel nacional, las poblaciones buscan como alternativa la 

migración. 
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Se espera que con esta tesis, se fundamenten los primeros pasos hacia la 

proyección de otros escenarios de continuidad encaminados al fortalecimiento del 

debate, el dialogo, la gestión y el análisis nacional y regional, en cuanto a las 

variables de la fecundidad y la migración, con enfoques claros y pertinentes hacia 

la generación de procesos encaminados hacia el desarrollo humano sostenible.  

 

Por su importancia, es de recalcar que en los últimos años la temática  de las 

migraciones ha entrado en el mundo de la política. Muchos gobernantes la han 

introducido como un tema de agenda; para ello ha sido importante el resultado de 

los diferentes estudios científicos, que han hecho resaltar esta problemática 

llevando la reflexión y el análisis entre migración y políticas públicas (lo normativo 

y lo jurídico) y por otro lado, los imaginarios y los discursos en torno a la migración 

y su relación con el Estado (modelos estatales). 

 

Es de resaltar que en la actualidad se han generado en algunos países nuevas 

posturas en cuanto a la gestión de las migraciones, principalmente las de tipo 

laboral a través del reclutamiento de personas temporalmente. Por tanto en esta 

tesis se hacen consideraciones sobre las políticas en materia de derechos 

humanos de los inmigrantes en Honduras, incluyendo las necesidades de 

protección laboral, revisión de instrumentos y marcos jurídicos migratorios.  

 

A la vez es de tener claro que la migración internacional es un fenómeno en 

materia de derechos y que se relaciona linealmente con los desafíos del desarrollo 

humano sostenible. En el mundo globalizado, en el cual las mercancías 

principalmente de los países desarrollados no tienen fronteras y gozan de plena 

movilidad, mientras que los seres humanos de los países menos favorecidos cada 

vez tienen múltiples restricciones para ejercer el derecho de emigrar.  Aún así, es 

imposible imaginar un mundo en que las personas no se trasladen a través de las 
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fronteras. No obstante, está sumamente comprobado que los migrantes 

contribuyen tanto a las sociedades de origen como a las de destino.  

 

Por tanto hay que tomar con mucha consideración las transformaciones en la 

dinámica demográfica y en la multivariabilidad de los procesos migratorios 

prevalecientes en Honduras y que se han tornado más complejos y visibles en los 

últimos veinte años; sin embargo, deben plantearse nuevas acciones y 

metodologías en las estimaciones y abordaje científico de la migración 

internacional. 

 

Al respecto esta tesis propone erigir la construcción y puesta en práctica de una 

política pública no solamente en migración sino una propuesta integral de 

población, con fuertes enfoques en las distintas dimensiones del desarrollo 

humano sostenible como ser derechos humanos, medio ambiente, seguridad y 

generación de empleo.  

Una política pública debe estar enfocada hacia la reproducción de condiciones 

favorables que garanticen la obtención de mejores niveles de vida para la 

población, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Para llevar a cabo lo 

anterior, es esencial el compromiso principalmente de los gobiernos y 

posteriormente la unión convergente de esfuerzos de las distintas organizaciones 

sociales, para enfocarse y trabajar juntos en objetivos comunes hacia la obtención 

del desarrollo humano sostenible.   

 

A través de múltiples experiencias a nivel mundial, se ha comprobado que las 

políticas públicas tienen la facultad de resolver problemas concretos y de 

promover la integración social; es decir, trabajos en conjunto de todos los sectores 

que conforman una sociedad en búsqueda de la equidad y la obtención de 

beneficios para una mayoría poblacional.  
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Las políticas públicas forman parte del que hacer de los Estados, desde la puesta 

en práctica de procedimientos, planes y proyectos hasta la negligencia de los 

mismos ante las demandas sociales. En este sentido es elemental establecer y 

consolidar las redes de las instituciones especializadas para el apoyo y el 

cumplimento efectivo de los programas, proyectos y legislaciones que traerá 

consigo dicha política pública.   

 

En este sentido, se considera pertinente la apertura de un espacio de reflexión 

dirigido a representantes de organizaciones de la sociedad civil, vinculados 

históricamente con la gestión del desarrollo, así como a grupos emergentes que 

se han ido incorporando en este trabajo, entre estos se pueden mencionar las 

organizaciones de jóvenes, mujeres, indígenas, entre los más importantes. 

 

También es básico el papel ejecutado por los gobiernos locales, quienes se 

convierten en los actores más inmediatos, para la exploración del tejido social de 

los países y que mejor que con la participación ciudadana para lograr el 

acercamiento entre los gobernantes y gobernados; o sea, conformar una nueva 

coyuntura entre el poder público, sociedad y grupos de mayor concentración 

económica, para la construcción de un modelo propio de desarrollo humano 

sostenible, que logre hacer efectiva la mejoría de las condiciones de vida de los 

habitantes.  

 

Otro aspecto relevante en esta tesis, es la inclusión o estudio de la familia como 

factor clave en la evolución, agrupación, distribución y transformación de las 

estructuras poblacionales. Sin embargo, debe considerarse que los agentes que 

determinan la dinámica de los hogares y familias no sólo son de corte 

demográfico, sino que también operan factores estructurales tanto económicos, 

políticos, sociales y ambientales que influyen a una determinada sociedad. 
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Es dentro de las familias y hogares donde se producen eventos relevantes y 

significativos en las estructuras y dinámicas de las poblaciones de una comunidad, 

país y región. Es en este grupo de personas en el cual se presentan las 

defunciones, nacimientos y migraciones que serán de influencia en los patrones 

de obtención del desarrollo humano sostenible. Al respecto tomaremos en cuenta 

que la unidad de observación más característica dentro de los estudios de 

población es el hogar-vivienda (Saralegui, 2001). 

 

Estudiosos de este tema plantean que la familia es la unidad básica del 

comportamiento demográfico y poblacional en un determinado lugar, dado que “las 

medidas utilizadas por los demógrafos están todas elaboradas a partir de los 

acontecimientos que se producen en un marco familiar. La demografía mide el 

número y periodicidad de dichos acontecimientos familiares, así como las 

estructuras de las poblaciones en que tienen lugar” (Wrigley, 1994).  

  

Al analizar lo anterior nos damos cuenta que existe la necesidad de abordar   

estudios que focalicen a las familias de las localidades expulsoras de migrantes 

internacionales, tomando en cuenta un enfoque epistemológico, que nos permita 

identificar nuevas agendas de investigación. 

Por lo anteriormente expuesto sobre la importancia de la familia en los estudios 

poblacionales, es que en esta investigación debido al nivel de exigencia y 

rigurosidad que posee como trabajo de tesis, se determinó incluir un apartado de 

análisis micropoblacional comparando la fecundidad y la migración en una 

comunidad de Honduras. Esta será una de las principales innovaciones de ésta 

investigación de tesis. 

 

En general esta tesis, se realizó bajo una perspectiva de rigor científico en la cual 

es básica la articulación de lo teórico, con lo metodológico y lo concreto en base a 

las realidades propias. Por su enfoque epistemológico en cuanto a la dinámica 
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poblacional, se pueden encontrar elementos metodológicos de cálculo diferencial y 

por tanto es de recalcar que los datos no son neutrales, ni lo pueden ser, pero sí 

implica niveles de abstracción por más sencillo que parezca una matriz 

estadística. 

 

Como se menciono anteriormente, la investigación tiene componentes de análisis 

tanto macro poblacional como micro poblacional, siendo importante para este 

último componente el papel que han jugado los hogares y aquí delimitamos 

geográficamente el estudio a la comunidad de la Colonia Izaguirre ubicada en la 

parte noreste de Tegucigalpa Honduras. Se tomaron en cuenta a las mujeres de 

diferentes edades para la conjugación de distintas transformaciones en las 

estructuras y dinámica poblacional, respecto a la relación entre fecundidad y 

migración internacional.  

 

En este sentido, se revela si han existido cambios en la fecundidad en los hogares 

de estas mujeres producidos por las migraciones internacionales o si las 

tendencias de la fecundidad se mantienen en relación al tiempo. Se hizo necesario 

para efectos de obtención de resultados y cumplimiento de la finalidad del estudio, 

realizar la comparación entre mujeres que tienen su pareja en el exterior y las 

mujeres que no la tienen. 

 

Para una mejor comprensión de lo abordado en la tesis, se presenta un esquema 

en el que se puede visualizar los distintos niveles o áreas geográficas de éste 

estudio poblacional.  
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Esquema 2. Comportamiento de la fecundidad y la migración dentro del contexto del 

desarrollo humano sostenible, según nivel macro y micro poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Figueroa, David, 2015. 

 

El esquema 2, muestra que el abordaje de la tesis se desarrolló bajo la vinculación 

de la fecundidad y la migración con el desarrollo humano sostenible, tomando en 

el análisis geográfico el nivel macro poblacional el cual es más general ya que se 

incluye el estudio poblacional de Honduras, América Latina y el Mundo. A la vez 

existe el estudio a nivel micro poblacional, el cual es más específico ya que aborda 

el análisis en la comunidad y en las familias. 

 

Cabe mencionar que esta tesis tiene como pretensión servir como base para que 

otros autores e investigadores profundicen respecto a la temática sobre 

fecundidad, migración y desarrollo humano sostenible. Por consiguiente se 

considera que esta tesis se convierta en una herramienta básica para la consulta 

general, toma de decisiones y formulación de planes, programas y proyectos que 
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faciliten la asignación y optimización de recursos en beneficio de la población 

hondureña.  

 

3. Metodología 

 

Para llevar a cabo una investigación poblacional con rigurosidad científica, se 

necesitó la construcción metodológica que sirvió para auxiliar la obtención de 

información para su posterior análisis. Esta información algunas veces, se destinó 

a la conversión de indicadores que produjeron datos que permitieron desarrollar 

escenarios próximos a la realidad.  

 

En la mayoría de los estudios de población es preciso obtener datos que se 

transformaran en indicadores para luego fundamentar los respectivos análisis. 

Producto importante y novedoso de esta tesis, fue el generar información 

cuantitativa y cualitativa, para sus posteriores análisis que se encuentran 

abordados en cada uno de los capítulos que la conforman.    

 

En todo el proceso investigativo se construyó una metodología sistemática, con la 

intención de acercarse al comportamiento y dinámica de la realidad sobre la 

fecundidad, la migración y el desarrollo humano sostenible. En este sentido hay 

que aclarar que  para acercarse a la realidad no existe un camino directo, ya que 

es necesario abordar el fenómeno hasta rodearlo con la intención de llegar a la 

esencia, la cual constituye el conjunto de propiedades y relaciones más profundas 

y estables del fenómeno. Sobre la concepción que se tenga de la realidad, es 

clave la forma como los seres humanos perciben el fenómeno y su relación con la 

noción histórica, que se esté adoptando de la realidad en ese momento (Kosik, 

1968). 
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Por tanto, solamente para hacer referencia, hace 500 años se tenían distintas 

concepciones referentes a la fecundidad y la migración; no obstante, se agregaría 

que aparte de la relevancia de la época histórica en que se conciben los 

fenómenos, existe la noción que se tiene de la realidad según determinado sitio 

geográfico y concepciones culturales.    

 

El abordaje científico de la realidad es complejo, ya que representa la unión de la 

representación y la esencia. La representación con frecuencia es contradictoria 

respecto a la realidad, por tanto entender el fenómeno es explicar como se 

evidencia la estructura de las cosas o sea la esencia en la representación de 

éstas.  

 

Para acercarse a la realidad, el ser humano ha desarrollado un conjunto de 

epistemes, los cuales se han integrado en categorías científicas multidisciplinarias. 

Ha sido un recorrido amplio y constante con la intención de hacer ciencia y no hay 

ciencia sin investigación y no hay investigación sin metodología; o sea que la 

objetividad a la que se puede aspirar en la investigación científica, es la construida 

dentro de las propias disciplinas desde la continua práctica, que llevarán a la 

estandarización o al replanteo de nuevos procedimientos metodológicos.  

 

Al mismo tiempo, internamente en las distintas concepciones teóricas, se han 

desarrollado procedimientos metodológicos y técnicas, que por su propia 

naturaleza y por el papel que cumplen en la investigación, tienden a 

estandarizarse y es por ello que han adquirido grados óptimos de confiabilidad; o 

sea que ha existido una construcción consensuada y probada a lo largo del tiempo 

por investigadores en una determinada línea de trabajo (Sautu, 2007).     

      

Por tanto, parte de una tesis doctoral como ésta, se respalda con la construcción 

metodológica con rigurosidad científica, en la cual “se aprende a investigar 
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investigando” (Wainerman, 2011). A la vez es característico que una tesis doctoral 

contenga aspectos novedosos debido a la complejidad en todo el proceso de 

cimentación de los conocimientos.  

 

En el caso de esta tesis, su aporte novedoso se enmarca en tratar de acercarse a 

la realidad de los fenómenos poblaciones como la fecundidad y la migración y su 

articulación con el desarrollo humano sostenible, por medio de la utilización 

sistemática de procedimientos metodológicos, a través de la influencia de algunas 

ciencias sociales como la sociología, la demografía, la filosofía, la antropología, la 

geografía, la historia, la psicología, la ecología, la política y el derecho. En este 

sentido, esta tesis involucra procesos de sistematización procurando la producción 

de conocimientos cercanos a dicha realidad. 

 

A la vez es relevante mencionar que otra novedad de éste trabajo de tesis y que 

se muestra en cada uno de los capítulos, es el proceso de indagación científica, o 

sea la obtención de medios posibles para la fundamentación de los conocimientos, 

esto permitió el abordaje de enfoques desconocidos, que dieron como resultado 

un mayor acercamiento a la realidad de los fenómenos insertos en la 

investigación. Es importante considerar que llegar a conocer una parte de la 

realidad lleva a la asimilación teórica, objetiva, crítica, interpretativa y valorativa de 

los fenómenos. 

 

Desde lo esbozado sobre las novedades de éste trabajo de tesis, es de aclarar 

que el abordaje de los enfoques en cuanto al desarrollo humano sostenible, la 

fecundidad y las migraciones, no se encuentran planteados en todas sus múltiples 

dimensiones, ya que un solo trabajo de investigación es imposible realizar la 

construcción de la totalidad, ya que estos fenómenos son tan complejos y 

dinámicos que van evolucionando conjunto con sus variables e indicadores a 

medida que transcurre el tiempo.  
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Por tanto la construcción metodológica, nos acercó a cierta parte de la realidad, 

pero no a la totalidad de las múltiples variables de estos fenómenos. El reto es que 

otros investigadores elaboren sus propias metodologías y transiten por sendas 

desconocidas e incorporen enfoques novedosos, para seguir escudriñando 

factores y variables que se desprenden de la totalidad concreta del desarrollo 

humano sostenible, la fecundidad y las migraciones.      

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación de esta tesis, tiene características de aspectos 

longitudinales y a la vez como es característico de los estudios de los fenómenos 

poblacionales, también posee situaciones de análisis transversal o de período. Se 

recopiló información y datos validados en bibliografías, fuentes y bases de datos 

reconocidas a nivel nacional como la del Instituto Nacional de Estadística INE e 

internacionales como la del Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía 

CELADE, Census Bureau U.S. y Population Matters.  

 

En la tesis se comienzan analizar fenómenos poblacionales mundiales ocurridos 

hace 10,000 años y en relación a Honduras desde la llegada de lo europeos a 

dicho territorio. A la vez es importante la generación de tendencias futuras de la 

población, las cuales se realizaron en base a estimaciones prospectivas hasta el 

año 2050. A este tipo de enfoque se le denominó como macropoblacional.       

 

Como se mencionó anteriormente, la metodología aplicada en esta tesis posee 

una variación entre lo cuantitativo y cualitativo. Existe una combinación de lo 

estadístico y lo explicativo, combinando la correlación de las variables de la 

fecundidad y la migración, con sus respectivos indicadores permitiendo agregados 

valiosos para una mayor interpretación de los fenómenos. 
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En cuanto a la metodología cualitativa esta se dirigió hacia grupos focales, talleres 

participativos y entrevistas a profundidad. Se clasificó la información sobre 

fecundidad y migración, determinando categorías por grupos de edad, sexo, 

población migrante, población no migrante, población retornada, zona geográfica, 

estado conyugal, población económicamente activa y nivel de escolaridad. 

 

Mientras tanto en lo cuantitativo es de mencionar que en ciertos apartados 

estadísticos, se construyó grupos homogéneos de individuos, que hayan estado 

durante el mismo período de tiempo formando parte de una categoría o grupo 

poblacional. Para el análisis de las poblaciones es fundamental observar estas 

categorías, ya sea de forma general o en cohortes de grupos de edad, y así 

visualizar su comportamiento en varios períodos en el tiempo; para ello es 

fundamental la obtención de información retrospectiva y actual, para poder estimar 

tendencias prospectivas que sean objeto de razonamientos.     

 

A la vez cabe mencionar que se realizó un mapeo de actores sociales, el cual es 

una herramienta metodológica que consiste en identificar a los actores claves que 

intervienen en una iniciativa, proyecto o programa, permitiendo determinar y 

analizar los distintos intereses de dichos actores. Metodológicamente el mapeo de 

actores ha sido ampliamente difundido y vinculado con la teoría de las redes 

sociales, la que descansa sobre supuestos de que el contexto social está 

conformado por relaciones sociales en las cuales participan actores e instituciones 

sociales. 

 

Se realizó una sistematización de organizaciones sociales que trabajan con temas 

de migración, fecundidad y desarrollo humano, de manera específica o vinculada, 

que permitió ampliar la información descriptiva y compactar el análisis de la 

relación de estas variables. Para la obtención de dicha información fue necesario 
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elaborar inicialmente un directorio que tuviese datos de las instituciones u 

organizaciones con sus respectivos representantes o sea la información básica de 

contacto. 

 

Al construir el directorio se identificaron más de treinta organizaciones incluyendo 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de la sociedad civil, 

internacionales y privadas, las cuales fueron visitadas presencialmente. De las 

instituciones seleccionadas en el directorio solamente una parte de ellas aportó 

con la información requerida, por tanto son estas instituciones las que constituyen 

una contribución importante en esta tesis.  

 

Una vez descritas las organizaciones se procedió a seleccionar a las que se les 

aplicaría las respectivas entrevistas. Las entrevistas en su mayoría se realizaron 

de manera directa; sin embargo, en algunas de ellas no se descartó la utilización 

de otros procesos telemáticos, como el correo electrónico, video conferencias y 

comunicación telefónica. 

 

Una vez recabada la información se procedió a sistematizarla según el enfoque o 

visión de trabajo de cada organización, por tanto se agradece a las siguientes 

instituciones su valioso aporte: 

 

Enfoque de migración: Foro Nacional de las Migraciones en Honduras 

(FONAMIH), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Secretaria del 

Interior y Población (SEIP), Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), 

Instituto Nacional de la Juventud (INJ) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). 

 

Enfoque de fecundidad, mujer y familia: Asociación Hondureña de Planificación de 

la Familia (ASHONPLAFA), Secretaría de Salud Pública (SSP), Instituto 
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Hondureño de la Niñez y la Familia  (IHNFA), Movimiento de Mujeres  por la Paz 

“Visitación Padilla” (MMPVP) y Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA). 

 

Enfoque de desarrollo: TROCAIRE, Pastoral Social CARITAS de Honduras 

(PSCH), Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Grupo de la Sociedad 

Civil (GSC) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Enfoque de derechos humanos: Centro de Investigación y Promoción de 

Derechos Humanos (CIPRODEH), Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos (CONADEH). 

 

Enfoque laboral: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Confederación 

Nacional Campesina (CNC), Federación Autentica Sindical de Honduras (FASH), 

Central Nacional Agropecuaria Campesina de Honduras  (CENACH). 

 

En este ejercicio fue importante conocer las percepciones de los funcionarios de 

gobierno ubicados en posiciones influyentes, su valoración global sobre la 

migración y la fecundidad y sus puntos de vista sobre políticas poblacionales, 

propuestas de mecanismos, programas y actividades que pueden resultar 

beneficiosos para situarnos en el camino hacia una mejor gestión del desarrollo 

humano sostenible. 

3.2 Investigación bibliográfica y documental 

 

Es importante mencionar que fue esta fase metodológica en la cual se destinó 

mayor tiempo, debido a que fueron varios años recopilando información 

bibliográfica de forma tangible y virtual, existiendo un continuo escudriñamiento y 

de lecturas acotadas a la temática de la tesis. A la vez existió una constante 
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exploración de bases de datos, capacitación en técnicas cualitativas como la de 

Sistema de Análisis Social (SAS) y la construcción de mapeos sociales. 

 

Para la investigación bibliográfica y documental fue clave la visita a distintas 

bibliotecas y centros de documentación nacionales y a nivel internacional como la 

biblioteca central de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, 

Biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México y Centro de 

Documentación INCEDES en Guatemala. 

 

3.3 Investigación de campo 

 

A través de exploraciones empíricas que determinaron la influencia de la 

fecundidad y la migración en su dinámica poblacional, se eligió para el trabajo de 

campo micropoblacional, a la colonia La Izaguirre, ubicada en la parte oriental de 

la ciudad de Tegucigalpa. 

   

Inserto en el proceso de investigación de campo, se produjo la recopilación de la 

información con los actores pertinentes, implementando estrategias como visitas 

de reconocimiento del territorio y conversaciones con las personas de la 

comunidad, con la intención de ser reconocidos y dar a conocer el propósito 

principal de las visitas a su comunidad. 

 

Posteriormente se organizaron talleres, grupos focales y entrevistas a personas 

claves con la intención de profundizar aún más en las temáticas. A demás se 

aplicó una encuesta la cual era destinada principalmente para los jefes y jefas de 

todos los hogares de la comunidad de La Izaguirre.  

 

Con base a lo anterior, una de las intenciones de la tesis se fundamentó en 

manifestar y relacionar el impacto generado por las migraciones internacionales, 
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dentro de la dinámica poblacional de la fecundidad en la comunidad y en los 

hogares de la Colonia Izaguirre y como se mencionó anteriormente a éste nivel o 

enfoque se le denomina micropoblacional. Se eligió esta comunidad ya que a 

través de estudios anteriores de desagregación geográfica poblacional censal, se 

observó características de interés en cuanto a la fecundidad y migración en dicha 

comunidad. No obstante, muchas comunidades de Honduras presentan patrones 

similares a la comunidad elegida.   

          

Referente a lo anterior, es importante subrayar que para efectos de la presente 

tesis, se retoman como sinónimos de familia, los conceptos de hogar y de núcleo 

familiar, y se utilizaron indistintamente, tal como lo plantea Mario Bronfman (1993) 

y Fernanda Olmos (2006), quienes señalan que tales categorías se refieren al 

grupo de personas con parentesco que cohabitan en una misma unidad de 

habitación y comparten los gastos. 

 

Así, independientemente de la tipología de la familia que puedan aportar las 

distintas ciencias y disciplinas que la estudian, se toma a ésta, bajo el concepto de 

un grupo de personas con algún parentesco familiar que cohabitan en el mismo 

lugar y que tienen en su interior la solidaridad y la ayuda mutua. 

 

Consecutivamente se aplicaron técnicas de análisis de datos, historias de vida, 

investigación participativa utilizando herramientas estratégicas de extracción de 

información, las cuales estaban dirigidas por una parte en la conformación de la 

encuesta de hogar aplicada a la comunidad.  

 

Con toda la encuesta de hogar aplicada, se elaboró una base de datos, con el 

objetivo principal de contar con información precisa de cada hogar de la 

comunidad. En la base de datos existe información perteneciente a los hogares en 
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cuanto al sexo, edad, nivel de escolaridad, estado conyugal, mercado laboral, 

fecundidad y migración.    

 

Se estableció un módulo especial, exclusivamente en el abordaje de la 

fecundidad, en éste se pudo extraer datos sobre la madre y sus hijos, información 

de edades de la madre desde la procreación del primer hijo hasta el último y sobre 

la utilización de métodos anticonceptivos.  

 

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas in situ en la comunidad, siendo esencial 

la colaboración de líderes hombres y mujeres, hogares con migrantes y sin 

migrantes y mujeres de 12 años en adelante ligadas a procesos de fecundidad con 

sus parejas migrantes o no migrantes. Las interrogantes expuestas a los 

entrevistados y entrevistadas fueron en base a su experiencia personal y familiar 

directa o indirecta en relación a las migraciones y a la fecundidad. 

 

3.4 Visualización de posibles escenarios en el camino de la tesis   

 

Esta tesis que aborda el comportamiento de la fecundidad y la migración dentro 

del paradigma del desarrollo humano sostenible, se desglosa en un primer 

momento con un estudio analítico y comparativo sobre la evolución y crecimiento 

de la población mundial y de Honduras. Posteriormente se desprenden apartados 

específicos sobre la fecundidad y la migración, a lo que se le denomina 

macropoblacional, ya que se tomo como referencia aspectos poblacionales de 

Honduras, de la región y del mundo. El trabajo de campo realizado en los hogares 

la colonia La Izaguirre, es lo que se denomina enfoque micropoblacional. 

 

En estos apartados fue básico el escudriñamiento de múltiples bibliografías 

multidisciplinarias, el manejo y construcción de base de datos estadísticas 

poblacionales.       
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En el camino de la tesis fue importante visualizar los posibles escenarios 

vinculantes entre la migración internacional y la fecundidad, ya que estos pueden 

variar según la dinámica demográfica de una determinada población. 

 

Un primer escenario se desarrolló desde los efectos producidos por las personas 

que deciden emigrar y pertenecen a edades productivas y reproductivas, las 

cuales al movilizarse estancan la reproducción en el país de origen, lo que afecta, 

tanto la base de la pirámide poblacional como también las cohortes de edades 

jóvenes, disminuyendo la proporción potencial de niños y adultos jóvenes y 

ocasionando a futuro, un mayor acrecentamiento del grupo envejecido al aumentar 

a un ritmo acelerado la cantidad absoluta y relativa de las personas adultas 

mayores.  

 

Otro escenario contrario, es que por una alta fecundidad retrospectiva se agrupen 

cohortes en el presente y futuro próximo, dentro de la estructura poblacional, 

personas entre 15 y 40 años, cohortes de edades directamente productivas, que 

necesitan empleo, y al no encontrarlo la migración es una de las alternativas.  

 

La visualización de los escenarios fue importante en la tesis, ya que es una 

técnica en la cual se agrupan categorías para desarrollar posibles contextos con 

líneas de causa y efecto. Se requieren por lo menos de dos escenarios para 

reflejar las incertidumbres que se poseen sobre una investigación. Es importante 

que cada escenario sea estimable o sea que tenga lógica a partir del pasado, 

presente y futuro. 

  

3.5 Insumos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación se estructuraron dentro de un marco 

metodológico, que sirvió de apoyo para conformar estimaciones tanto 
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retrospectivas como prospectivas. Para lograr lo anterior fue esencial contar con 

insumos de soporte cimentados en fuentes secundarias, como bases de datos 

nacionales e internacionales y softwares estadísticos especializados en el 

procesamiento de datos que consolidaron la investigación. Entre estos programas 

especializados que se utilizaron se encuentran el REDATAM G+4, SPSS, Pasw 

Statistics, Data Entry y Microsoft Excel. 

 

En la investigación de campo los insumos materiales y recursos de investigación 

fueron básicos y de esfuerzos compartidos, se consultó a personas con niveles de 

liderazgo que proporcionaron información para posteriores análisis; se suma la 

experiencia de la convivencia dentro de la comunidad, que trajo una conexión 

investigativa directa con los miembros de los hogares.  

 

Es de hacer notar que aunque la información referente a la migración internacional 

a nivel de Honduras y centroamericano sigue siendo limitada, en esta tesis no se 

descartó la importancia de la utilización de información secundaria proporcionada 

por los censos y que mejor que la manipulación del programa IMILA (Información 

sobre Migración Internacional en América Latina) elaborado por el Centro 

Latinoamericano de Demografía CELADE. Este programa permitió la manipulación 

por países de algunas variables importantes de la migración internacional como 

ser el sexo, población económicamente activa y ramas de actividad. 

 

3.6 Otros procesos claves en el camino de la construcción de la tesis  

 

Desde el inicio y hasta la finalización de la tesis se realizaron procesos claves que 

sin ellos no se hubiese logrado la construcción de esta investigación, entre ellos 

están: 
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 Consulta exploratoria y lectura continúa de bibliografías acotadas a las 

temáticas de investigación.  

 Lecturas de crecimiento personal y perseverancia.  

 Preconstrucción y construcción constante de cada capitulo de la tesis. 

 Consultas, reuniones y revisiones continuas con los asesores de tesis en base 

a resultados y tiempos de tareas asignadas. Cabe señalar que las reuniones 

fueron de forma presencial y virtual. 

 Entrevistas con personas con grados de doctorado a nivel nacional e 

internacional. 

 Toma de notas sobre ideas valiosas para la tesis, a cualquier hora del día. 

 

4. Objetivos de la tesis 

 

Objetivo general 

 

 Contribuir a la construcción y al análisis crítico de un nuevo pensamiento en 

cuanto a la fecundidad y la migración de las poblaciones y su vínculo con el 

paradigma del desarrollo humano sostenible, tomando como referencia las 

dinámicas macro y micro poblacional.  

 

Objetivos específicos 

 

 Comprender una serie de conceptos de los fenómenos poblacionales bajo un 

análisis crítico, con el sentido de generar perspectivas que produzcan 

postulados que acerquen convencionalmente las terminologías poblacionales 

expuestas. 
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 Debatir sobre la importancia del medio ambiente y su relación con el  desarrollo 

humano sostenible y como estos son influenciados por la evolución y los 

procesos producidos por la dinámica poblacional.  

 

 Abordar los distintos cambios producidos por el fenómeno de la fecundidad en 

Honduras, y la interferencia de sus diferenciales socioeconómicos e intermedios 

como componentes integradores y de influencia sobre el desarrollo humano 

sostenible.  

 

 Analizar de forma critica desde el paradigma del desarrollo humano sostenible, 

el proceso de las migraciones internacionales originadas en Honduras a partir 

de una perspectiva multidimensional y multivariable de éste fenómeno social. 

  

 Sintetizar en cuanto a los impactos e intensidad de la fecundidad y la migración 

dentro de la estructura, roles y patrones de conducta desde un ámbito 

micropoblacional.  

 

 Proponer postulados sobre los desafíos en cuanto a la dinámica poblacional, el 

medio ambiente, reestructuración y planificación de la fecundidad y la migración 

y la importancia de la construcción y puesta en práctica de una política pública 

de población, integrando las dimensiones del desarrollo humano sostenible.  
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CAPÍTULO I 

Convergentes y controversias 
entre la dinámica poblacional, 
medio ambiente y desarrollo 

humano sostenible 
 

 

“El hombre puede dirigirse a donde quiera, pero siempre regresará al camino 

de la naturaleza” Goethe. 
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CAPÍTULO I 

CONVERGENTES Y CONTROVERSIAS ENTRE LA DINÁMICA POBLACIONAL, 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  
 

1).La población y la demografía, analogías conceptuales  

1.1 La población 

La preocupación por el crecimiento poblacional se remonta a la edad antigua, el 

estudio de la población y la demografía tal como se conciben en la actualidad, se 

inicio tres siglos atrás (Banguero, 2005). La acuciosidad por el análisis de los 

fenómenos poblacionales, se avivó con anterioridad a la utilización del término 

población. Es de destacar que en la antigüedad, tanto Platón como Aristóteles, 

consideraban el número adecuado de los ciudadanos dentro de las ciudades 

Estados, aunque todavía no se mencionaba el término de población. La palabra 

población proviene del latín (populatio-ônis) y analizada por el demógrafo francés 

Adolphe Landry (1934), esta palabra está relacionada con el significado de 

devastación y estrago. 

En el latín clásico y post-clásico, según lo interpretaron Julio César, Tito Livio, 

Plinio, la población denotaba saqueo, devastación, despojo, corrupción, presa y 

pillaje. Después, en la Edad Media, varió su significado por el de pueblo y 

muchedumbre y es precisamente en éste período que se proyecta a las otras 

lenguas de raíz latina, es así que el termino se va relacionando como los 

habitantes de un territorio determinado, manteniendo así, la etimología de la 

palabra latina populus.  

Es interesante como se fue construyendo un referente conceptual referido al 

término población, como sinónimo de gentes, personas, habitantes, nación y 

pueblo, inclusive en la actualidad en algunos espacios académicos no ha existido 

la intención en distinguir sus significados. Es así que en el primer cuarto del siglo 
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XX,  teóricos demógrafos como Warren Thompson, Giulio Rugiu, Corrado Gini, 

Francisco Bermejo y Carr-Saunders, en sus escritos no existía ninguna diferencia 

al mencionar los anteriores términos como sinónimos de población. En éste 

sentido es la escuela demográfica francesa del siglo XX, la que ha sido más 

cautelosa en la utilización de la palabra población. 

Sin embargo, dentro de los escritos, una de las palabras que más se registra en 

los estudios de población es la de pueblo y en éste sentido son la ciencia política y 

las teorías del Estado, las que han intentado separar el significado de estos dos 

vocablos. No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los autores, 

coinciden ni en la definición ni en el enfoque multidisciplinario de estos dos 

términos, debido a que cada uno lo hace a partir de su disciplina. El problema 

semántico se torna muy intrincado, ya que los vocablos se conceptualizan en base 

a la diversidad de criterios o enfoques de cada autor o disciplina.  

Al realizar un escudriñamiento histórico sobre la utilización de los términos 

población y pueblo, se ha logrado identificar que el primero, básicamente hace 

referencia a una perspectiva cuantitativa o sea cantidad de personas o habitantes, 

mientras que el segundo, lleva una línea hacia lo cualitativo en el cual el pueblo es 

sujeto u objeto de poder del Estado o ambas cosas al mismo tiempo, es la 

comunidad con sus tradiciones, sus vínculos históricos, más que un número 

estadístico frío. 

Cicerón, explica que el pueblo no es cualquier agrupación de seres humanos, sino 

que es una aglomeración de gentes en gran número, asociados según un acuerdo 

o consentimiento común, en lo que respecta a la justicia, el derecho y a la 

comunidad. 

Los estudios demográficos anteriores se encontraban influenciados por el sentido 

de la población vista solamente como cantidad; sin embargo, en la demografía 
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actual se ha sentido la necesidad de desarrollar y especializar el trabajo no 

solamente a lo cuantitativo, sino también al estudio cualitativo (pueblo), 

expresando que éste término le agrega la esencia y particularidad heterogénea a 

la población aparte de sólo verla como cantidad, crecimiento y evolución. 

Es así que la población como concepto se refiere a un conjunto explícitamente de 

seres humanos. En un sentido abstracto, el estudio de las poblaciones humanas 

puede ser considerado como parte de un campo más amplio de investigación, 

tanto cuantitativa como cualitativa en el cual se incluyen una diversidad de 

ciencias.    

1.2 La demografía como ciencia del estudio de la población   

Si se hiciese un interrogatorio a las personas vinculadas con el estudio de los 

fenómenos demográficos, sin lugar a duda la mayoría estaría en común acuerdo 

que como ciencia, la demografía es reciente, y que tiene como objeto de estudio a 

la población; sin embargo, es de analizar la evolución del concepto y cual de ellos 

es el que más se aplicaría a la realidad contemporánea. 

El término demografía fue utilizado por primera vez en 1855, por Achille Guillard 

en su obra "Elements de statistique humaine, ou demographie comparèe", la 

definía como "la historia natural y social de la especie humana". Y en el sentido 

estricto, como "el conocimiento matemático de la población, de sus movimientos 

generales, de su estado físico, civil, intelectual y moral".  

Algunos teóricos manifiestan que ha existido un grado de ambigüedad en la 

definición del término demografía y es precisamente por las impactantes y 

constantes dinámicas producidas por la población, en espacios o intervalos de 

tiempo reducidos, los cuales también han debido de cambiar el significado del 

vocablo.  
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Anteriormente éste activo movimiento poblacional era adjudicado y estudiado por 

los demógrafos exclusivamente en su componente estadístico, influenciado 

principalmente por la economía política del siglo XIX. Aún así, el término 

demografía se fue utilizando paulatina y extendidamente en Europa y 

posteriormente en Estados Unidos, a partir de la segunda década del siglo XX. 

Los esfuerzos sistemáticos para explicar los fenómenos de la población, ocurren 

antes de acuñado el término demografía por Achille Guillard, no obstante; los 

avances científicos de los estudios demográficos se dan con mayor rigurosidad a 

partir del siglo XX, gracias al apoyo y cooperación de otras ciencias como la 

economía, la sociología, la antropología, la política, la psicología y la geografía; en 

este sentido, se empiezan a construir novedosos esbozos hacia una exposición 

analítica de los datos, con influencia de los hechos vitales que se presentan en 

todas poblaciones. Sin embargo, la demografía sigue siendo empírica e 

influenciada por la observación de eventos que ocurren de forma natural y que 

producen los datos que serán recolectados, evaluados y ajustados (Banguero, 

2005).   

Existió una influencia de personajes como William Petty y John Graunt (1662), en 

el posicionamiento e intervención de ciertos métodos matemáticos y estadísticos 

incorporados en el término demografía de Guillard, el cual como se mencionó 

anteriormente lo define como un conocimiento matemático de la población.  

Algunos autores no estuvieron de acuerdo con el estigma que se le había dado a 

la demografía, según René Gonnard (1923), manifiesta "que es mucho más que la 

simple estadística de la población, no es, por sí sola, la teoría entera de la 

población, sino la exposición sistemática y razonada de los datos”.  

El destacado demógrafo Adolphe Landry, guiado por ese planteamiento, dará 

distintas definiciones de esta nueva ciencia: una en sentido restringido que 
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denomina demografía pura y otras dos, no muy claras en su alcance, que 

denomina demografía cuantitativa y demografía cualitativa. 

Ninguno de los autores citados hasta ahora, ignora que la ciencia demográfica 

considerada en esa forma, podrá solamente describir la evolución, medición y 

proyección de las poblaciones; sin embargo, en este sentido se complejiza hacer 

proposiciones que expliquen el por qué de las fluctuaciones, ni de las 

diferenciaciones en la conducta generativa, ni de otras tantas situaciones que 

involucra a la población. 

Al respecto es interesante mostrar las distintas variaciones que se han producido 

con el término demografía, en los últimos sesenta años. Las Naciones Unidas en 

el glosario de términos y definiciones del año 1959, expresa que es la “Ciencia que 

tiene por objeto de estudio el volumen, estructura y desarrollo de las poblaciones 

humanas desde un punto de vista principalmente cuantitativo” (Naciones Unidas, 

1959).  

 

En el anterior concepto se sigue involucrando solamente desde una perspectiva 

cuantitativa a la demografía; no obstante, la misma Naciones Unidas veinticinco 

años después le va adicionando otros elementos diversos y cercanos al aspecto 

cualitativo al expresar que "Demografía: del griego demos (gente) y graphie 

(estudio), es el estudio científico de las poblaciones humanas, incluso su tamaño, 

composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características 

demográficas y socioeconómicas, así como de las causas y consecuencias de los 

cambios de esos factores" (Naciones Unidas, 1984).  

 

Seguidamente de éste concepto casi estandarizado en ese momento del tiempo, 

se incorporaron otros componentes de análisis que con el auxilio de otras ciencias 

sociales, conducirían a la aplicación de otros métodos, además del estadístico.  
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Es a partir del último cuarto del siglo XX, en la que se observa la evolución del 

término demografía, con la valoración de los componentes básicos del estudio 

demográfico como ser la fecundidad, la mortalidad y la migración, al expresar que 

“Es el estudio del tamaño, distribución geográfica y composición de la población, 

sus variaciones y las causas que pueden identificarse como fecundidad, 

mortalidad, movimientos territoriales (migraciones) y movilidad social” (Hauser; 

Duncan, 1975:). 

 

En esta misma época, se le da importancia a las causas y efectos de los 

fenómenos poblacionales como a las modificaciones producidas por estos en las 

estructuras poblacionales. Se difundieron conceptos como que la demografía es el 

“Estudio de los determinantes y las consecuencias del tamaño y estructura de la 

población” (Preston, 1978).   

 

Ya en el ámbito latinoamericano ha sido complejo desprender lo cuantitativo de la 

demografía y valorizar el aspecto cualitativo, en el cual conceptos como el de 

CELADE (1985), uno de los centros de mayor prestigio de los estudios de 

población manifiesta que  “Es una ciencia cuyo fin es el estudio de la población 

humana que se ocupa de su dimensión, estructura, evolución y caracteres 

generales, considerados principalmente desde el punto de vista cuantitativo” por 

tanto éste concepto sigue siendo como el estandarte de los estudiosos de la 

población de la región. La demografía ha tenido una evolución y un dinamismo en 

los últimos años, principalmente en América Latina, por tanto sería pertinente 

considerar incluir esa multivariabilidad en un concepto más actualizado incluyendo 

el componente cualitativo.  

 

Sin embargo, no hay que descartar que en la región haya existido una evolución 

hacia el análisis de las características, causalidades y consecuencias de los 

fenómenos poblacionales, como lo expresa Luís Valero (2010), estableciendo que 
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es la “Ciencia que estudia estadísticamente la estructura y dinámica de las 

poblaciones, así como las leyes que rigen estos fenómenos.” Hay que considerar 

que cada vez la demografía se está adentrando al análisis cualitativo y con ello se 

provocaran modificaciones inclusive en la definición del término, debido 

principalmente a la complejidad y variabilidad de su objeto de estudio, la 

población.    

 

No obstante, cabe remarcar y establecer que en las ciencias sociales, en la cual 

se adhiere también la demografía, sin datos no hay conclusiones. El problema 

está en que los datos solos no aportan nada por sí mismos, por muy 

correctamente que sean tratados (Leguina, 1973).   

 

Por tanto, para abarcar la parte cualitativa y social en el estudio de las poblaciones 

se ha logrado inclusive catalogarse con el calificativo de sociodemografía, que en 

el fondo, no es más que el desarrollo de un conjunto de métodos y técnicas cuyo 

objetivo último es el estudio analítico de las poblaciones y sus diferentes 

componentes.  

 

En este sentido si se incluyera el apelativo sociodemografía, también se 

necesitaría de la reflexión conceptual y teórica de otras ciencias sociales, dado su 

escaso bagaje teórico (Kirk, 1996). Además, las rígidas definiciones de las 

variables sociodemográficas, que en su momento podían ser vistas como una 

ventaja sobre otras ciencias sociales, que manejaban definiciones más difusas, se 

erigen en obstáculos conceptuales que impiden captar la complejidad de los 

procesos que se están produciendo en el contexto de la globalización.  

 

Por tanto, sería que a pesar de sus limitaciones, la demografía actual trata de 

incluir aspectos culturales, económicos, políticos y sociales, cuyo análisis sigue 

avanzando por el grado de amplitud de su estudio, dentro del cual se puede 
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explicar y predecir situaciones relacionadas con la población. En este marco se 

debe de avanzar en la discusión interdisciplinaria, en la cual la demografía podría 

aportar principalmente su experiencia metodológica. 

 

1.3  La población excesiva como generadora del límite de los recursos finitos 

 
Al mencionar la palabra población se generan conceptualizaciones simples, 

basadas y relacionadas con el conjunto de personas que forman una región, 

continente, país, departamento,  municipio, etc.  A través del devenir histórico de 

la humanidad se han presentado un sinnúmero de conmutaciones 

específicamente al referirnos a la compleja temática poblacional, por lo cual a 

partir de los últimos siglos se ha enfatizado aún más en su estudio. 

 

Autores han expuesto sus postulados teóricos poblacionales, tanto de forma 

individual como en conjunto, asentados particularmente por una finalidad 

ideológica, provocando numerosas contradicciones y antagonismos entre las 

diferentes teorías por defender sus puntos de vista, creyendo estar todos en lo 

correcto en sus distintas proposiciones. 

 

Los estudiosos de la población más de alguna vez han formulado una de las 

interrogantes más polémicas en este campo: ¿Es una problemática el crecimiento 

de la población para la humanidad y para el mismo planeta? de ella se derivan 

repuestas de las cuales unos afirman que es una verdadero peligro, pero también 

esta la otra parte que difiere completamente, al manifestar que el incremento 

poblacional no posee ningún problema, sino más bien es un beneficio. 

 

Hay que tomar en consideración ciertos aspectos y uno de ellos es que la 

población esta creciendo exponencialmente, con una tasa de duplicación de tan 

sólo 12 años y aunque la superficie de La Tierra incluyendo desiertos, montañas, 
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regiones polares llega aproximadamente a 155 millones de kilómetros cuadrados, 

que parece una extensión grande, no es de obviar que los seres humanos 

históricamente se han asentado en sitios estratégicos, que poseen recursos 

naturales que simplifican la realización de actividades para la subsistencia, y en 

este sentido estos recursos cada día se están agotando por el deterioro y la falta 

de acciones para mantenerlos.  

 

Es evidente que el ser humano ha cambiado la faz de la Tierra, entre todas las 

criaturas que han vivido en el planeta, ninguna ha tenido tanto poder de influencia 

sobre su habitat, en un tiempo tan corto. Durante los últimos años los humanos 

han alterado la composición de la atmósfera; contaminado gran parte del agua 

dulce disponible; se ha usado gran parte de los combustibles fósiles acumulados 

durante millones de años; consumido considerablemente el depósito mineral y 

transformado drásticamente la distribución de otras especies biológicas. Con toda 

certeza, si no se toman las medidas adecuadas, en los próximos años van a 

ocurrir cambios aún mayores (Fraser, 1971).  

 

Hace dos siglos, las teorías poblacionales presentaron una evolución creciente de 

distintos postulados que daban sus versiones en pro o anti crecimiento 

poblacional, estas teorías tenían varios enfoques unas con una concepción 

netamente biológica y otras que mantenían un pensamiento más que todo 

económico-social.   

 

Una de las más controversiales propuestas sobre el acrecentamiento poblacional 

fue la del año 1798 por Robert Malthus en “An essay on the principle of 

population”, en la cual plantea que la población crece geométricamente, mientras 

que la producción de alimentos crece de una forma aritmética, o sea  que los 

habitantes del planeta llegaran a un momento que no encontraran alimentos de 

subsistencia por tanta demanda de la población. 
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Se difieren algunos aspectos de Malthus, y uno de ellos es que él no visiono el 

aspecto progresista y tecnológico referente a la producción/productividad y 

generación de los recursos alimenticios por parte de los seres humanos, a pesar 

que en éste momento histórico estaba en sus inicios la precipitada Revolución 

Industrial, la cual trajo avances impresionantes en todas las áreas del 

conocimiento y más aún en el país de natalicio de Malthus, Inglaterra. A la vez el 

francés Achille Guillard, de alguna manera contradijo los postulados de Malthus, al 

plantear que las personas no son como los otros animales que encuentran los 

alimentos, sino que son seres que producen sus alimentos.  

 

Pero no todo es negativo para los postulados maltusianos, ya que gracias a sus  

teorías empiezan a surgir otras proposiciones para adherirse o refutarlo, y es así 

como la temática poblacional se empieza a visualizar al desarrollarse debates, 

análisis, implementación de técnicas y fuentes especializadas para el estudio 

poblacional como son los censos, encuestas, registros de estadísticas vitales, etc. 

 

A la vez surgieron un conjunto de teorías culturales que presentaban algunas 

variables que provocaban el crecimiento poblacional, se apoyaron en factores 

psicológicos propios de los seres humanos, exteriorizando algunas 

particularidades y heterogeneidades, según sea la concepción cultural del 

individuo y el sitio geográfico donde habita.  

 

Con lo anterior cabe dar el ejemplo de Arabia Saudita y Zambia, el primero es un 

país asiático sólido económicamente en comparación con el otro, que  es un país 

africano con condiciones extremas de pobreza y según el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, en un estudio realizado en el año 2002, estos países 

presentaban una Tasa Global de Fecundidad casi similar, con 5.54 y 5.66 

respectivamente. Es aquí donde se observa claramente, que en ciertos países, 
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como Arabia Saudita, los aspectos culturales pueden influir en sus procesos de 

natalidad y por consecuente en el crecimiento poblacional.    

 

En cambio las teorías económicas Clásicas y Neoclásicas, por medio de sus 

seguidores plantean dentro de sus propuestas no sólo el favoritismo al crecimiento 

poblacional, sino también lo contrario, o sea el rechazo al incremento poblacional. 

 

Una de las defensas que más llama la atención, es la sugerida por el teórico 

neoclásico Alfred Marshall (1890), el cual expuso una postura al crecimiento de la 

población, siempre y cuando se mejoren los estándares de vida referente a los 

ingresos económicos de las personas, con ello existiría mayor capacidad de 

consumo. 

 

Hoy en día, es casi generalizado el pensamiento global, local y familiar, que el 

incremento poblacional representa una desventaja para el desarrollo y calidad de 

vida de las personas y por tanto, como nunca antes en la historia se están 

acelerando los procesos de control de la natalidad e inclusive la implementación 

de políticas públicas dirigidas hacia éste aspecto. Aún así, existe todavía un 

endeble control de la natalidad, principalmente en los países en desarrollo.  

 

Aún en la actualidad, una de las características en el abordaje y análisis de la 

población, es su condición de ser una temática sumamente controversial. Si se 

tocaran aspectos controvertidos sobre el crecimiento poblacional y su influencia 

sobre la producción de alimentos, el medio ambiente, el urbanismo y el desarrollo 

humano, habría acotaciones de interés para abordarlas. 

   

Referente al aspecto sobre la producción de alimentos en relación al 

acrecentamiento de la población, no debería ser un problema en estos momentos, 

ya que en la actualidad se cuenta con el desarrollo de nuevas técnicas que 
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mejoran no sólo la producción de los alimentos, sino también su productividad, el 

problema es que solamente una minoría goza de estos alimentos y muchas veces 

hasta se desperdician, mientras que una mayoría poblacional vive en situaciones 

degradantes de hambre. Entonces el problema mundial de alimentos obedece en 

gran parte a la mala distribución de los recursos y en donde los países en vías de 

desarrollo son los más afectados.   

 

También hay que tomar en cuenta que por la lucha del espacio vital y la 

reconfiguración de paisajes naturales a artificiales, se están invadiendo tierras que 

durante décadas estuvieron dedicadas a la producción de alimentos. “Existe a 

veces sobreproducción de alimentos que aguardan en los muelles y bodegas y 

que se pierden a causa de las ratas e insectos y del juego del mercado de la 

especulación” (Fraser, 1971), contradictoriamente a pocos kilómetros de esos 

sitios en muchos países sus pobladores sufren de hambre.  

 

Sin embargo, autores como Thomas Doubleday (1840), plantearon y definieron 

“La gran ley de la población humana”, manifestando que un país generalmente 

con condiciones de desarrollo alto, su población disminuirá y decaerá, mientras 

que en las comunidades pobres y mal alimentadas, la población aumentará en 

proporción con la pobreza y el consiguiente deterioro y disminución del alimento 

de una gran porción de sus miembros.    

 

Concerniente al aspecto ambiental, hay que tener mucho cuidado al afirmar que 

no es un problema el crecimiento poblacional, ya que si hay un aumento 

desproporcional de la misma, esta provocará mayor cantidad de gases, residuos 

sólidos, deforestación, reducción de las fuentes de agua, la fauna, la flora etc., por 

tanto, habría que tomar medidas al respecto ya que el “desarrollo humano exige, 

pues, desarrollo de la naturaleza” (Serrano, 1999).  
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Al referirnos al recurso hídrico, es interesante mencionar que sólo el 3% en el 

planeta es dulce, de ésta el 68.7% se encuentra en los glaciares, el 0.9% en 

permafrost y hielo subterráneo, el 30.1% se almacena en el manto freático y 

solamente el 0.3% se encuentra a nivel superficial en ríos, pantanos y lagos 

(Tablada; Dierckxsens, 2004).  

 

Esta cantidad de agua, aunque parezca ilusorio, según estudiosos de la temática, 

es suficiente para mantener inclusive al triple de la población actual; sin embargo, 

el problema resulta que es un recurso finito y que no está distribuido de manera 

uniforme, en algunos países es un recurso abundante y en otros hay escasez. La 

dificultad se agrava cuando las zonas afectadas son las más pobladas y pobres 

del planeta, se calcula que tres cuartas partes de la población mundial sufren 

carestía de agua.  En este sentido, resulta preocupante las consecuencias que el 

ser humano esta provocando al agua en su ciclo natural, incitadas en gran medida 

por la contaminación, las actividades primarias, las industrias y los asentamientos 

humanos. 

 
Otro aspecto a mencionar, sería el crecimiento poblacional urbano, donde 

actualmente  aproximadamente el 54% de los habitantes del planeta, viven en 

zonas urbanas, siendo esta una tendencia hacia el aumento. Hace 

aproximadamente cinco siglos, el poder que fue adquiriendo el comercio habría 

que producir paulatinamente la separación entre los ambientes naturales y los 

asentamientos artificiales, construyéndose de forma más acelerada los sitios 

llamados urbanos.  

 

La expansión urbana produjo transformaciones en los territorios, con impacto 

negativo sobre los ecosistemas naturales y con ello el cambio en los usos del 

suelo y el agua, la fauna y la flora. A medida que aumento el poder administrativo 

y económico en las ciudades, estas han ido creciendo en tamaño y concentración 
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poblacional, con implicaciones hacia la destrucción de los ambientes naturales que 

se convirtieron en artificiales (Beraud, 2009).  

 

En pocas palabras, la tendencia que se visualiza es que al crecer la población esta 

vivirá en su mayor parte en las urbes, estas acarrearían serias y graves 

dificultades sociales, económicas y ambientales. Las zonas urbanas están 

cambiando, los pequeños poblados se están transformando en ciudades y las 

grandes ciudades siguen ampliándose y lo más relevante es que “la urbanización 

es una influencia especialmente importante en los países menos adelantados” 

(UNFPA, 2003).  

 

Es de manifestar que el problema en estos momentos no es el crecimiento 

poblacional, sino como se esta produciendo, de una forma acelerada, 

descontrolada y desorganizada principalmente en los países en vías de desarrollo, 

“Todos los años, la población aumenta casi 90 millones de personas, éste 

crecimiento se concentra en buena parte en los países más pobres. Hoy en día, 

4,500 millones de personas, casi el 80% de la población vive en las regiones 

menos desarrolladas del mundo, todos los días nacen 377 mil seres humanos, en 

su mayoría en los países en desarrollo” (Ghali, en UNFPA, 1997). 

 

Las formas actuales de crecimiento económico perpetúan la pobreza y amplían la 

distancia entre ricos y pobres, éste último siglo ha dejado un mundo con enormes 

disparidades. La pobreza a su vez posee un vínculo con el crecimiento 

poblacional, en el cual los Estados manifiestan su incapacidad de brindarles a sus 

habitantes derechos primordiales, inclusive en lo mínimo, en educación, asistencia 

sanitaria, planificación familiar, seguridad humana, empleo, vivienda y servicios 

básicos. 
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La tasa de crecimiento poblacional es diferenciada entre los países desarrollados 

y los menos desarrollados; los primeros poseen una tasa del 0.3 y los segundos 

de 1.4; no obstante, en los últimos años la tendencia generalizada es hacia el 

decrecimiento. A la vez existen contrastes entre las regiones, destacándose las 

más altas tasas de crecimiento en las zonas más pobres, destacándose África 

Subsahariana con 2.4. Las regiones más adelantadas poseen la tasa de 

crecimiento poblacional más baja, este es el caso de Europa Occidental con 0.2 

(UNFPA, 2011).                  

 

 
Gráfico 3. Distribución de la población mundial: países desarrollados y 

 en desarrollo, años seleccionados  

 
           Fuente: Ángeles Palacios, 2014, elaborado con datos del Banco Mundial, World Developmen, Indicators            

           Washington,1997. 

 

 

Como lo planteó Lewis Preston, expresidente del grupo del Banco Mundial 1991-

1995, en su discurso en la Conferencia de población y desarrollo en El Cairo en el 
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año de 1994, “si no nos ocupamos del rápido crecimiento poblacional, no 

reduciremos la pobreza y el desarrollo no podrá ser sostenible”, en un planeta 

caracterizado por las desigualdades en el cual mil millones de personas luchan por 

sobrevivir con un dólar al día, aún así la población en los países en desarrollo 

aumentará en aproximadamente 80 millones de personas por año. En los países 

desarrollados el ingreso promedio per cápita anual para 822 millones de personas, 

es de más de 20 mil dólares, mientras que para 3 mil millones de personas 

residentes en países en vías de desarrollo no alcanza los 350 dólares, el 15% de 

la población del mundo recibe el 75% de los ingresos mundiales (Mubarak, en 

UNFPA, 1997).   

 

El crecimiento abrupto y sin control de la población le atañe aspectos más 

negativos que positivos y en este sentido, ha logrado cambiar la calidad de vida de 

millones de seres humanos; sin embargo, también ha permitido la conciencia de 

reconocer que los ecosistemas terrestres y que el mismo humano es finito o sea 

existe los límites (Serrano, 1999; Daly, 1991).  “Hubo un tiempo en que los limites 

del crecimiento estaban muy lejos en el futuro. Ahora están a la vista en muchos 

aspectos. Acaeció un tiempo en la que la idea del colapso era impensable. Ahora 

comienza a instalarse en el discurso público” (Meadows; Randers, 2006). 

 

El sistema capitalista neoliberal ha creado las falsas percepciones de acumular 

capital a cualquier precio, en este sentido, las actividades económicas han sido 

dirigidas a obtener capitales a costa de la explotación desmesurada de los 

entornos naturales. Existen intereses de gran magnitud, especialmente de los 

países desarrollados, en no cumplir con tratados y convenciones que favorecen al 

medio ambiente, precisamente por que las grandes ganancias de dichos países ha 

sido gracias a la explotación de los ecosistemas, a través de actividades 

industriales a gran escala.  
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Estos países han sido en gran parte los causantes de la crisis ambiental y de 

recursos a nivel mundial; sin embargo, irónicamente son los países menos 

desarrollados los que están y seguirán sufriendo las terribles consecuencias. Al 

respecto, si no existe una conexión, coordinación y amabilidad hacia el desarrollo 

sostenible con la naturaleza, inevitablemente dará como resultado una poderosa 

aceleración de exigencias que son parte de la globalización y por tanto la 

constante hacia el deterioro ambiental en todo el planeta. 

 

Es necesaria la intervención del ser humano en la sostenibilidad de los 

ecosistemas, partiendo primordialmente del peligro a nivel social y genético como 

especie que busca preservarse a futuro, en el único hábitat conocido, el planeta 

Tierra. En este sentido, el pensamiento actual de desarrollo humano sostenible 

corresponde ser dirigido al bienestar de toda la humanidad y no solamente al de 

unos pocos como ha sido la constante.  

 

Se precisa de una visión solidaria mundial para buscar soluciones para preservar 

la naturaleza en beneficio de los habitantes actuales y de las futuras 

generaciones. Para ello se debe de estar anuente a cambios en la convivencia 

cotidiana a fin de impedir el agotamiento de los recursos finitos, por lo que se debe 

acudir a racionamientos, nuevas formas productivas, disminución en la generación 

de gases del efecto de invernadero, evitar el consumo masivo de productos que 

deterioran los ecosistemas, replanteamiento e innovación tecnológica y 

convivencia respetuosa con el medio ambiente.  

 

Se debe empezar a trabajar de forma coordinada global, regional o a nivel de país, 

en la regeneración de los recursos naturales finitos, ya que estos se reproducen a 

una velocidad lenta y a largo plazo; por consiguiente, no hay que continuar con la 

destrucción acelerada de los recursos, ya que de lo contrario los lamentos serán a 

corto plazo y será demasiado tarde e inevitable.   
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1.4 Población, cambio climático, recursos naturales y desarrollo humano 

sostenible en Honduras 

 
Existen las posturas que el acelerado aumento de la población ha traído consigo 

mayor contaminación en el medio ambiente y por ende mayor aceleramiento en el 

cambio climático, estas situaciones han producido consecuencias significativas en 

la economía, la salud pública y los recursos naturales. Sin embargo, es de 

mencionar que los cambios climáticos en el planeta siempre han existido, producto 

de un sinnúmero de situaciones como las variaciones orbitales, fluctuaciones 

solares, actividad volcánica, el vapor de agua y el efecto de invernadero; sin 

embargo, la influencia de los seres humanos hacia el aceleramiento en las 

transformaciones climáticas tiene su historia.         

 

Con la aparición de la agricultura, las comunidades nómadas pasaron al 

sedentarismo y con ello la magnitud en la explotación de los recursos naturales y 

la exposición residual constante, que con el tiempo supera la capacidad de 

biodegradación en los ecosistemas. Tras el inicio de los cultivos de avena, arroz, 

sorgo, maíz y mijo llegaron también modificaciones en el uso de los suelos, que 

provocaron a la vez cambios climáticos (Beraud, 2009).    

 

Sin embargo, es con la Revolución Industrial, que se desprende 

desmesuradamente el crecimiento poblacional a nivel mundial y con ello también 

el proceso de la construcción de paisajes culturales relevando a los naturales. A la 

vez la energía hidráulica fue reemplazada por el carbón, con la intención de 

obtener mayor producción y en ciento cincuenta años más tarde, con la utilización 

del petróleo para los motores de combustión, marcan las transformaciones en el 

transporte (PNUD, 2007). 
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Todas estas actividades han sido dirigidas principalmente con la idea de la 

obtención lucrativa de capital, a través de la explotación de los recursos de la 

naturaleza. Este proceso ha sido una constante hasta la actualidad, pequeños 

grupos han acumulado riqueza a costa de los ecosistemas, derivando a que la 

mayoría de la población sea perjudicada por el cambio climático, que se ha 

convertido en la mayor amenaza ambiental del siglo XXI.      

 

Dicho cambio climático se refiere a las transformaciones que ocurren a través del 

tiempo en el clima, independientemente de sus causas naturales y 

antropogénicas. El cambio climático no es una situación novedosa, al contrario ha 

constituido un factor de influencia en el rumbo de la evolución humana 

(Cunningham, 2010).  

 

No obstante, en la actualidad éste fenómeno posee características de mayor 

intensidad precisamente por la participación de los seres humanos, sobre todo por 

la utilización en grandes proporciones de combustibles fósiles, que agilizan la 

combustión generadora de gases como el dióxido de carbono y el metano, que 

producen el efecto de invernadero.6  

 

El cambio climático amenaza con empeorar la condición de los pobres, los 

marginados y los excluidos, adicionándoles las dificultades que viven en su 

cotidianidad. A la vez las mutaciones climáticas traerán elevaciones en el nivel del 

mar y perjudicará a las zonas costeras de baja altitud y densamente pobladas; 

pondrá en riesgo los medios de vida de muchas personas y persistirán las 

condiciones de mayor desigualdad. Estas situaciones se verán con mayor 

                                                 
6 Es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera terrestre, retienen parte de la 
energía que la superficie planetaria emite por haber sido calentada por la radiación solar. Este fenómeno evita que la 
energía recibida constantemente vuelva inmediatamente al espacio. 
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preponderancia en los países en vías de desarrollo y Honduras cumple con todas 

las características antes mencionadas (UNFPA, 2009).  

 
Por tanto, en las últimas décadas se ha incrementado el interés en la discusión 

sobre el cambio climático y sus consecuencias. En Honduras los resultados han 

sido impactantes, se han presentado sequías, inundaciones, erosión y 

deslizamiento de los suelos, huracanes, aumento de la temperatura, detrimento de 

los recursos, inseguridad alimentaria, lo cual ha generado repercusiones en la 

mayoría de la población.   

 

Al respecto se debe de reconsiderar que el medio ambiente ha sido calificado por 

muchos, como un fin para alcanzar el desarrollo humano sostenible; sin embargo, 

esta claro que seguimos enfrentando uno de los principales problemas de la 

humanidad y del país, como lo es la escasez inexorable de los recursos naturales 

y de la cuales se ha sido participe directo de éste proceso, con el simple hecho de 

ser habitantes de este planeta.     

 

Las realidades en los países son tan diversas; no obstante, hay una similitud 

generalizada y es la crisis ambiental global, ésta ha traído una serie de 

contradicciones y conflictos sociales los cuales ha obligado a trascender la 

concepción analítica del desarrollo humano sostenible, que ve en el ambiente una 

variable entre otras ha considerar (Solís, 2013). 

 

Es clave que exista una verdadera integración entre las poblaciones y el medio 

ambiente, planteando del hecho que ambas se han correspondido debido a las 

interacciones ocurridas entre los sistemas sociales y naturales a través del tiempo, 

en la cual la aspiración debe ser la consolidación de un ecosistema dirigido al 

desarrollo sostenible, siempre y cuando se cambien las posturas de las 

sociedades modernas hacia el logro de este objetivo de beneficio común.     
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Luis Martínez (2013), señala que el Índice Global del Riesgo Climático 1997-2006, 

ubica a Honduras en el primer lugar de los países que enfrentan altos niveles de 

riesgos, y con ello ha existido a partir de la década de 1990 la conformación de 

grupos sociales en defensa de los recursos naturales, de los cuales se ha tratado 

de desmeritar, con la idea de que rechazan el progreso que generan las 

compañías explotadoras de los ecosistemas. Martínez, destaca la cultura de 

depredación reinante en el país, en donde los diferentes gobiernos se ha dedicado 

a la concesión de los recursos naturales a los grupos de poder de origen nacional 

y extranjero, enriqueciendo a estos que son minoría y empobreciendo a una 

mayoría.  

 

La CEPAL, ha realizado estudios que manifiestan las múltiples alteraciones en el 

cambio de la temperatura promedio y de las precipitaciones. En Honduras es de 

tal magnitud estas mutaciones que afecta los sectores productivos y por ende al 

Producto Interno Bruto, considerándose perdidas a futuro en éste indicador 

macroeconómico del 4% al 19% (Ordaz, 2010). Precisamente los mayores efectos 

negativos del cambio climático se presentarán en los países en vías de desarrollo, 

formando Honduras parte de ellos (Rosenzweig; Parry, 1994). 

 

En Honduras, el análisis de los efectos del cambio climático y las medidas de 

mitigación debe ser una reflexión constante y no sólo llegar a éste punto sino 

también a la ejecución de actividades precisas. Realmente es un desafío que debe 

considerarse a corto plazo, ya que si no se toman decisiones prontas 

lamentablemente será demasiado tarde.  

 

Por tanto, hay que establecer medidas adecuadas de reforestación, control de 

erosión, no poblamiento de las zonas de amortiguamiento ambiental, eliminación 

de practicas agrícolas tradicionales no recomendables como la quema anticipada 

de los sitios en los cuales se sembrará, penalización severa a los destructores del 
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ambiente, conservación de la biodiversidad, protección de la fauna y flora, 

regulación del crecimiento sin control de los centros urbanos e industriales, 

reconfiguración de los espacios geográficos de asentamientos poblacionales, son 

algunas de las tantas medidas que hay que tomar de forma apresurada. 

 

En los últimos años, la región centroamericana y propiamente Honduras ha 

experimentado transformaciones en diversos ámbitos que han afectado a la 

población en general. Uno de estos cambios es la precariedad del acceso del 

agua potable, la cual ha alcanzado magnitudes abrumadoras, tanto en zonas 

urbanas como en rurales, presentando variaciones de acuerdo a la vulnerabilidad 

y exclusión de ciertos grupos poblacionales según su estrato social, sexo y edad; 

siendo los más endebles las mujeres, niños, adultos mayores, campesinos y 

grupos humanos autóctonos. Esta carencia del recurso agua, influye directamente 

en el desarrollo de las poblaciones al grado de profundizar aún más las 

condiciones de pobreza. 

 

En Honduras, el incremento de la población ha presionado sobre el recurso agua y 

ha deprimido las fuentes de acceso de la misma, son masas poblacionales 

concentradas en territorios físicos con características de hacinamiento y a la vez 

establecidas en topografías irregulares, que complejizan todavía más la obtención 

del recurso hídrico. En este sentido, el suministro de agua en los hogares 

principalmente los ubicados en los centros urbanos, ha tenido cambios 

significativos hacia la irregularidad en cuanto a su provisión, teniendo que buscar 

los pobladores alternativas para obtener este recurso, siendo uno de ellos la 

compra de agua a carros cisternas. Las personas de muchos barrios y colonias 

destinan un fuerte porcentaje de sus ingresos económicos para poder obtener el 

agua para sus hogares.      

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

86 

 

Más de 1,6 millones de personas viven sin acceso al agua potable en Honduras, 

un país que consume anualmente sólo un 9,1 %, del total de sus recursos 

hídricos, éste al igual que otros recursos tiene la particularidad de la desigualdad, 

figurando esta desventaja hacia los pobres, ante un porcentaje considerable de 

personas sin acceso al recurso agua. “Honduras dispone al año de 87,000 

millones de metros cúbicos de agua para su utilización, de ésta sólo se usa 7,917 

millones de metros cúbicos” (Espinoza, 2014).7 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es que Honduras es un país de vocación forestal 

con un 87% de su territorio, o sea 98,629 kilómetros cuadrados, de la cual el 57% 

esta cubierto de bosques, por tanto estos son un recurso de consideraciones 

invaluables; sin embargo, empresarios extranjeros y nacionales han hecho uso 

irracional de este recurso a través de actividades relacionadas con la abstracción 

de madera y la minería, dando lugar a mayor deforestación (Sandoval, 2000). 

Solamente entre los años de 1990 y el 2000, se perdió en Honduras 

aproximadamente un 10% de su diversa cobertura forestal, que comprende 

pinares, bosques latifoliados, no coníferas y manglares (Tinoco; Sosa, 2007).   

En los últimos años de todos los problemas que han venido incidiendo en los 

bosques, los incendios forestales en Honduras, han alcanzado niveles 

evidentemente críticos y de mucha preocupación, estos han sido influenciados 

principalmente por la mano criminal de los seres humanos y por factores 

climáticos tales como las altas temperaturas, baja humedad relativa y largos 

períodos secos (Salazar, 1999). Según el Instituto de Conservación Forestal ICF, 

en Honduras se pierde anualmente entre 80 mil y 100 mil hectáreas8 de bosques 

por los incendios forestales, solamente en el período comprendido entre el mes de 

                                                 
7 Entrevista de la Agencia de noticias Efe a Luis Espinoza, Director de Recursos Hídricos en Honduras, 19 de marzo del  
2014.  

8 Una hectárea equivale a 10,000 metros cuadrados. 
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enero del año 2010 y agosto del año 2013 se registraron 3,673 incendios, que 

consumieron 210,335 hectáreas de bosque. 

Otro factor de influencia sobre los recursos naturales fue la implementación del 

modelo neoliberal en el país, los reducidos logros en el aspecto ambiental se 

fueron limitando aún más, esto debido a que gran parte de los recursos naturales 

incluyendo el bosque pasaron a manos privadas, reduciendo en gran medida la 

responsabilidad del Estado y con ello la destrucción discriminada del medio 

ambiente y con fuertes repercusiones en las poblaciones (Martínez, 2013). 

 

La realidad actual de Honduras se presenta llena de amenazas y de límites en sus 

recursos naturales; sin embargo, todavía se está a tiempo de mejorar las 

condiciones ambientales, que generen mayores beneficios colectivos. No 

obstante, hay que estar predispuesto a afrontar cambios radicales en la 

convivencia y sobre todo en la forma de relacionarse con el medio ambiente y la 

naturaleza, en donde surjan tanto compromisos individuales como colectivos. La 

responsabilidad es del Estado y de los miembros que lo conforman, o sea de la 

población de cada región, departamento, aldea, colonia o barrio del país. 

 

En Honduras hay que dirigir esfuerzos de mayor concientización de la sociedad 

hacia el respeto de la naturaleza, en la cual exista la satisfacción y el cubrimiento 

de las carencias del presente, sin implicar necesidades y deterioros ambientales a 

las futuras generaciones. No obstante, ese respeto a la naturaleza implica de 

compromisos individuales, colectivos, estatales, empresariales, en donde las 

sociedades cuenten con serios controles internos, como lo establece Emilio 

Durkheim en su teoría del funcionalismo, o sea la implementación de reglas, 

normas, acuerdos, que al incumplirlas existan estamentos jurídicos en los cuales 

se establezcan penas severas para los infractores, así como sucede en 

sociedades como en Europa Occidental y Nórdica observándose de forma 
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manifiesta la convivencia con la naturaleza y de no acatarla existe la sanción 

inmediata.   

 

Llegar a respetar aún más a la naturaleza, no es dejar de utilizar los recursos no 

renovables, es de utilizarlos pero de forma más racional, prudente y eficiente. En 

este sentido, es básico resaltar la importancia de los ecosistemas y del medio 

ambiente a través de la planificación, administración, control, difusión colectiva y 

construcción de estudios con rigurosidad científica para decidir anticipadamente 

qué hacer si surgen problemas y tener preparados los mecanismos necesarios 

para actuar de forma eficaz.  

 

No es posible imaginar procesos eficaces de desarrollo humano sostenible si 

existe el deterioro de los recursos naturales y el ambiente, al contrario si se sigue 

produciendo esta destrucción del entorno y hábitat, se generaran propiamente en 

Honduras mayores facetas de inequidad, exclusión, vulnerabilidad y pobreza. O 

sea totalmente distante del anhelado desarrollo humano sostenible. 

 

2. La dinámica poblacional, fecundidad y migración 

 

2.1 La dinámica poblacional  

 

Dinámica es una palabra que reconoce su origen en el término griego “dynamos”, 

cuyo significado es el de potencia o fuerza. En ese sentido, dinámica poblacional o 

demográfica alude a los mecanismos que generan cambios en la población en su 

volumen, velocidad y composición (por edad y sexo básicamente); sin embargo, 

en el proceso del cambio demográfico se puede alterar la composición por grupos 

sociales, como resultado de alteraciones diferenciales (UNFPA, 2012). 
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Basado en lo anterior, la dinámica de la población se entiende como el cambio en 

las variables demográficas básicas (fecundidad, mortalidad y migración) y sus 

consecuencias sobre la estructura y magnitud de ella. En una población total, la 

natalidad y la inmigración son procesos de entrada, mediante los cuales esa 

población aumenta el número de sus efectivos. La mortalidad y la emigración, en 

cambio son procesos de salida y tienden a reducir la cantidad de personas en la 

población (Welti, 1997).   

 

 

                Procesos de Entrada  

      Natalidad/Inmigración       

 

                                                                                Procesos de Salida 

                                                                                Mortalidad/Emigración  

 

 

En la dinámica poblacional, la natalidad, la mortalidad y la migración interactúan 

para modificar el volumen basado en el crecimiento poblacional y la estructura, o 

sea la distribución por cohortes de edad y sexo. En estas situaciones es básica la 

relación directa con ciertas variables ligadas a la condición de actividad, a la 

escolaridad, al estado conyugal, a la zona de residencia, a la etnicidad, a la 

religión y otras más. Toda población esta en continuo proceso de cambio, ya sea 

para su incremento o disminución, la cual moldeará a su vez la estructura de ella 

en sus distintas cohortes.  

 

La intervención de los componentes de la dinámica poblacional se puede expresar 

mediante la llamada ecuación compensadora o balance poblacional: 

 

Pt+n = Pt+Nt,t+n – Dt,t+n + It,t+n – Et,t+n 

 
     
      La 
Población 
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Donde P, es la población total, N son los nacimientos, D las defunciones, I los 

inmigrantes, E los emigrantes y t y t+n dos momentos en el tiempo. 

 

Es preciso reconocer que actualmente la dinámica poblacional y los cambios 

existentes en ella, ejercen grandes presiones sobre la oferta y demanda de bienes 

y servicios, particularmente si analizamos su estructura por edades. El perfil 

demográfico que muestran los países pobres, comprende una amplia base de 

población infantil, joven y adulta en edad reproductiva, lo que aunado a la 

creciente participación de la mujer en la dinámica económica y social, se traduce 

en una demanda mayor en educación, alimentación, creación de programas e 

instituciones de salud (Palacios, 2014). 

 
Por tanto, la dinámica poblacional son los cambios que experimenta la población 

en el transcurso del tiempo, tanto en lo que respecta a su tamaño, como a su 

estructura y a su distribución geográfica. Esta dinámica esta regulada por 

fenómenos biológicos como la fecundidad y la mortalidad; y por fenómenos 

sociales en el cual se destaca la migración. 

 

Las dinámicas poblaciones son diferenciadas tanto en países desarrollados como 

en países en vías de desarrollo; en los primeros existe una generalidad de  

influencia de las bajas tasas de fecundidad, coadyuvando a procesos de 

acumulación en las estructuras poblacionales en los grupos de edad adulta y 

adultos mayores, son en estos países donde se observa índices de envejecimiento 

superiores al 20%, al grado de superar relativamente al grupos de niños y 

adolescentes.  

 

A la vez en estos países la mortalidad se ve reducida a situaciones endógenas, y 

por las condiciones más favorables en el área de la salud, la esperanza de vida de 

sus pobladores será en promedio superior a los países en desarrollo. Por sus 
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contextos principalmente económicos, los países desarrollados también son 

generadores de expectativas hacia la atracción de poblaciones inmigrantes.  

 

En cambio la dinámica poblacional en los países en vías de desarrollo, se 

manifiesta con tasas de fecundidad relativamente altas en los cuales el 

envejecimiento, aunque es una constante, todavía no ha llegado a convertirse en 

un grupo superior en comparación a los niños y adolescentes. La mortalidad es 

producida en su mayoría por situaciones exógenas, adicionado a las carencias en 

los sistemas de salud.  

 

Existen en ciertos lugares, enfermedades que están influyendo directamente en 

las estructuras poblacionales, se prevé que en éste siglo Zimbabwe, Botswana, 

Namibia, Zambia y Swazilandia alcanzaran una tasa de crecimiento igual a cero 

producto de la muerte de jóvenes, adultos y niños producto del SIDA (Meadows; 

Randers, 2006). Por condiciones principalmente influenciadas por la carencia de 

oportunidades en sus países de origen, cierto porcentaje de pobladores de los 

países en desarrollo, buscan alternativas como la emigración para poder 

transformar sus condiciones de vida. 

           

2.2 Las estructuras poblacionales como herramientas que muestran la 

dinámica y desarrollo humano de una población 

 

Las estructuras poblacionales de un determinado sitio geográfico básicamente se 

visualizan a través de las llamadas pirámides poblacionales, estas son un tipo 

específico de gráfico de barras en la cual se representa a la población dividida por 

sexos y por grupos de edad, con posibilidad de incluir también la población activa 

y el estado civil.  
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La pirámide poblacional se realiza sobre un doble eje de coordenadas en las 

cuales las cohortes, que en su mayoría son clasificadas en edades quinquenales, 

del lado izquierdo pertenece al porcentaje de hombres sobre la población total y al 

lado derecho a las mujeres. 

 

Según en un estudio realizado por el UNFPA en el año 2002, manifiesta la 

importancia de las estructuras poblacionales, ya que según sea la forma de estas, 

tendrán efectos sobre el desarrollo humano de un determinado sitio. A la vez dicho 

estudio revela que una estructura que demuestre una alta proporción de familiares 

a cargo de menores de edad, frena el crecimiento y desarrollo económico.   

 

En este sentido es oportuno destacar los tipos de pirámide de población, las 

cuales serían: 

 

a). Progresiva o con forma de pagoda: esta se ve representada con una base 

ancha con disminución rápida hacia la cumbre. Representa a una población joven 

con natalidad alta, lo que hace presagiar un rápido crecimiento de la población. Es 

el modelo típico de los países en vías de desarrollo. 

 
Gráfico 4. Mozambique: pirámide poblacional, año 2008 

 
              Fuente: Ignacio González Barreto, 2011, con datos de la Organización de las Naciones Unidas,   
              Departamento de Ciencias Sociales, http://socialesmauxiliadora.blogspot.com/2011/05/geografia 
              -piramides-de-poblacion.html 
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b). Regresiva o con forma de campana: este tipo de pirámide presenta la base 

más estrecha que las cohortes centrales. Nos indica un descenso de la natalidad 

en los últimos años y un previsible envejecimiento e incluso pérdida de población. 

Es típica de los países desarrollados.    

 

 
Gráfico 5. Canadá: pirámide poblacional, año 2008 

 
               Fuente: Ignacio González Barreto, 2011, con datos de la Organización de las Naciones Unidas,  
               Departamento de Ciencias Sociales, http://socialesmauxiliadora.blogspot.com/2011/05/geografia- 
                piramides-de-poblacion.html 
 
 

 

 

 

c). Estancada o con forma de bulbo: esta se caracteriza por poseer una base y 

zona central con el mismo tamaño. Existe una reducción o estancamiento de la 

natalidad y es propia de algunos países en vías de desarrollo.  
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Gráfico 6. Indonesia: pirámide poblacional, año 2008 

 

 
                        Fuente: Ignacio González Barreto, 2011, con datos de la Organización de las Naciones Unidas,                       
                        Departamento de Ciencias Sociales, http://socialesmauxiliadora.blogspot.com/2011/05/geografia 
                        -piramides-de-poblacion.html 
 

 

 

Las pirámides poblacionales son la herramienta clave en el análisis de la 

estructura poblacional de un determinado sitio, con ella se puede interpretar 

sucesos que están ocurriendo; por ejemplo, observando la anchura de la base 

podemos distinguir componentes como la natalidad y la proporción de población 

joven. Según sea la cúspide nos brindará información visual sobre el nivel de 

envejecimiento y la esperanza de vida, especificando si hay diferencia entre 

sexos. Al observar las cohortes centrales nos manifestarán la población apta para 

la reproducción y producción o sea la población económicamente activa. 

 

A la vez las pirámides poblacionales nos ofrecen pronósticos tendenciales o sea 

las conocidas en el círculo de los estudios de población como las proyecciones.  Al 

mismo tiempo, esta herramienta demográfica nos muestra si existen cambios 

bruscos en una población, entrantes denotan pérdida de población producto de las 

guerras, epidemias, catástrofes y la emigración; mientras que los salientes indican  
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recuperación de población por motivos de aumento de la natalidad y de la 

inmigración. 

 

En general, dependiendo de las estructuras poblacionales que se visualizan en las 

pirámides de población, se pueden elaborar mapas mentales que darán 

referencias importantes sobre aspectos como la transición demográfica, el bono 

demográfico y situaciones en cuanto al grado de desarrollo de un determinado 

sitio geográfico.  

 

2.3  Consideraciones generales del estudio de la fecundidad 

 
Se considera que la fecundidad es la variable demográfica más importante para 

evaluar y determinar la tendencia de crecimiento y estructura de la población de 

un continente, región, país o municipio. Hay estudios que difieren en la 

conceptualización de lo que es la fecundidad, en esta tesis la entenderemos 

simplemente como la capacidad efectiva de una mujer en producir un nacimiento, 

relacionándola con la cantidad de hijos(as) que esta tendría durante toda su vida 

reproductiva. 
 
A la vez dentro de la fecundidad se estudia la frecuencia de los nacimientos que 

ocurren en el seno de conjuntos o subconjuntos humanos en edad de procrear. 

Cuando se consideran los resultados y no la aptitud para procrear se usan las 

palabras como fecundidad e infecundidad, según haya existido o no procreación. 
 

Con el fin de formar una idea más clara y completa sobre el estudio de la 

fecundidad a continuación se definen algunos términos relacionados con esta 

temática, considerando que muchas personas confunden y toman como sinónimos 

los conceptos de fecundidad, natalidad, fertilidad, fecundabilidad y fecundación, 

siendo expresiones completamente diferentes. 
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Como se mencionó anteriormente la fecundidad es la capacidad efectiva de una 

mujer, de producir un nacimiento. Se habla de fecundidad efectiva al referirse a un 

nacido vivo (Welti, 1997). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, nacido vivo es la expulsión o 

extracción completa del cuerpo de la madre, de un producto de la concepción que, 

después de esta separación respira o manifiesta cualquier otro signo de vida, haya 

o no haya sido cortado el cordón umbilical y este o no adherida la placenta.     

 

En este sentido, es importante mencionar la diferencia entre la fecundidad y la 

natalidad, la primera; se relaciona con la cantidad de hijos que cada mujer tiene en 

su vida fértil; mientras que la segunda, se vincula con la cantidad de nacimientos 

ocurridos en cierto período en una población, con relación a la cantidad de 

personas que la componen. 

 

En cambio el concepto de fertilidad por su parte se refiere a la capacidad biológica 

de una mujer, hombre o pareja de engendrar un hijo, opuesto a éste, está la 

infertilidad o esterilidad que es la imposibilidad de poder concebir un hijo, puede 

ser temporal o permanente. 

 

Otro concepto relacionado con el estudio de la fecundidad, es la fecundabilidad 

que no es más que la probabilidad que tiene una mujer de concebir durante la 

etapa de su ciclo mensual en que es fértil, excluyendo los períodos de gestación y 

de esterilidad temporal que siguen un embarazo (Welti, 1997). También se suele 

mencionar otro término como el de la fecundación, consistiendo en la unión de un 

óvulo y un espermatozoide del cual resulta la formación de una célula inicial, el 

huevo fecundado (Leridon, 1977).  
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2.3.1 Medidas o tasas más utilizadas en el estudio de la fecundidad 

 

Otro aspecto relacionado con la fecundidad es el uso de ciertas medidas o tasas 

para analizar las tendencias a nivel mundial, regional y de países. Estas pueden 

llegar a ser generales o específicas. 

 

Es importante incluir y explicar las formas de medición para el estudio científico de 

la fecundidad, ya que éstas son claves para cualquier investigación que se 

involucre en esta variable de la dinámica poblacional. 

 

En general las medidas de la fecundidad son tasas que relacionan los nacimientos 

con la población que las produce, pero una limitación en todas ellas es que los 

datos del numerador y denominador provienen generalmente de distintas fuentes 

que pueden estar afectadas por diferentes tipos de errores.  

 

El numerador de las tasas de fecundidad (nacimientos) proviene de estadísticas 

vitales y encuestas, el denominador (población) es deducido de los censos o 

estimaciones de población (Welti, 1997). 

 

A continuación se dará a conocer las medidas de fecundidad más utilizadas. 

 

Tasa Bruta de Natalidad (TBN) 

Indica el número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un determinado año. 

 

Se expresa como: 

 
TBN =     Número de nacimientos x 1000 

                      Población total  
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Según Harold Banguero (2000), los criterios de clasificación de la natalidad son los 
siguientes: 
 
 Alta: Mayor de 40 nacimientos por mil habitantes. 

 Media Alta: Entre 30 y 40 nacimientos por mil habitantes. 

 Media Baja: Entre 20 y 30 nacimientos por mil habitantes. 

 Baja: Menor de 20 nacimientos por mil habitantes.  

 

Tasa de Fecundidad General (TFG) 

 

Es el número de nacidos vivos por mil mujeres con edades comprendidas entre los 

15 y 49 años (período convencional considerado fértil de una mujer) en un año 

determinado. 

 
T.F.G.  =      Número de nacimientos vivos       x 1000         

               Número de mujeres de 15 a 49 años  
 

Tasa de Fecundidad por Edad Específica (TFEE nfx) 

 

Se realiza para hacer comparaciones en el transcurso del tiempo y ver los 

contrastes en la fecundidad pasada y actual a diferentes edades. 

 

 

Se expresa como: 

 
                  Número de nacidos en mujeres de un  

      grupo de edad  específico 

TFEE nfx = ___________________________________________ x1000 

                   Número de mujeres de ese grupo de edad específico 
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Tasa Global de Fecundidad (TGF) 

 

Es el promedio de niños(as) que nacerían vivos durante la vida de una mujer o 

grupos de mujeres, si todos sus años de reproducción transcurrieran conforme a 

las tasas de fecundidad por edad, en un año determinado. 

 

Se expresa: 

TGF= Sumatoria Tasas de Fecundidad por Edad Específica, multiplicado x 5 

(intervalo entre cada grupo de edad).  

 

Tasa Bruta de Reproducción (TBR) 

 

Es el número promedio de hijas, que nacerían durante la vida de una mujer o 

grupos de mujeres, si sus años de reproducción transcurrieran conforme a las 

tasas de fecundidad por edad de un determinado año. 

 

Se expresa así: 

TBR=  TGF (Tasa Global de Fecundidad) x proporción de nacimientos femeninos 

que será 0.4878 en relación a los masculinos. 

 

2.4  Consideraciones generales del estudio de la migración 

 

Aún hoy en día, la temática de las migraciones es sumamente compleja debido a 

su multivariabilidad y multidimensionalidad; en este sentido, ni siquiera existe un 

acuerdo convencional del concepto de migración, el cual se va desarrollando y 

agregando otros elementos a medida va transcurriendo el tiempo. Lo que es 

notorio, es que en algunos sitios éste componente poblacional junto con la 

fecundidad, han transformado e influenciado las estructuras poblacionales, 

inclusive más que la mortalidad. 
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En las décadas de 1970 y 1980, cuando el fenómeno migratorio se empieza a 

visualizar en grandes dimensiones y surgen mayores debates al respecto, se 

utiliza de forma generalizada el concepto de migración simplemente como el 

cambio de residencia permanente de un sitio a otro; en este sentido, uno de los 

conceptos de mayor influencia en la época fue el brindado por las Naciones 

Unidas, expresando que la migración es el “Movimiento de personas que deciden 

salir de su lugar de origen para trasladarse a otro, ya sea una comunidad, Estado, 

o país por un intervalo de tiempo considerado” (ONU, 1968). 

 

No obstante, en la década de 1990, se introduce en el concepto de migración, 

otros elementos principalmente socioculturales que van evolucionando junto con el 

fenómeno. Para esta época se caracterizan los flujos o grupos migratorios, los 

cuales deben asimilar los patrones culturales de los países de destino. A la vez los 

estudios de migración empiezan a considerar el espacio de división en zonas 

administrativas y se considera a éste fenómeno como el cambio de una área de 

origen a una de destino (Mendoza, 2003).  

 
Aquí destacan conceptos que expresan a la migración como:     

 

“Movimiento en el que el punto de partida y el punto de llegada no son inmutables 

ni seguros. Exige vivir en lenguas, historias e identidades que están sometidas a 

una constante mutación” (Chambers,1994).       

 

“Movilidad geográfica de las personas de manera individual o en grupo, que se 

desplazan a hábitats distintos al de su cotidianeidad” (Sandoval,1993). 

 

A la vez Massey y Parrado (1994), analizan cómo las diferencias en la 

construcción de redes sociales en estas comunidades repercuten en el tipo de 

migración. O sea que según sea la red en los países de tránsito y destino habrá 
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mayores probabilidades de llegar al país de destino e integrarse al mercado 

laboral. 

 

En el presente siglo se destacan elementos adicionales como los límites de 

división geográfica, la intencionalidad al migrar, la temporalidad, la seguridad 

fronteriza, los aspectos socioculturales, la carencia de oportunidades en los países 

de origen. Entre los conceptos más destacados expresan que la migración es el 

“Desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual 

de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención 

de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora” (Giménez, 

2003). 

 

Otros conceptos importantes del presente siglo son los que consideran a la 

migración como “Desplazamiento de personas que cambian su residencia habitual 

desde una unidad político-administrativa hacia otra, o que se mudan de un país a 

otro, en un periodo determinado” (CONAPO, 2004). 

 

“Movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida 

por cierto régimen político-un orden formal e informal- de tal manera que cruzarla 

afecta la identidad del individuo” (Kearney; Becerra, 2002). 

 

Algo que si queda claro con todos los conceptos sobre migración es que esta 

temática se encuentra relacionada con el movimiento o desplazamiento espacial 

de una población. Sin embargo,  el comercio, el desarrollo sostenible, el medio 

ambiente, la seguridad, la pobreza, el envejecimiento, los mercados laborales, la 

tecnología, la información, la movilidad espacial, la zona de residencia, los 

derechos humanos, las redes sociales, las diásporas, son sin duda temas que 

influyen en el concepto contemporáneo de las migraciones (Sin Fronteras, 2008). 
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Además, actualmente los estudios sobre migración han mostrado la integración 

dentro del concepto de aspectos relevantes como el transnacionalismo, la 

medición del flujo, su intensidad y temporalidades. En el caso de los espacios 

económicos se ha tratado de inmiscuir las remesas y su impacto. En el ámbito 

social y ecológico se ha integrado la seguridad humana y el medio ambiente. 

  

2.4.1 Medidas o tasas más utilizadas en el estudio de la migración 

 

Se ha manejado que la migración tiene una posición de complejidad dentro de los 

estudios de población, en primer lugar se encuentran los de orden conceptual y 

luego se hallan los de orden metodológico, vinculados con la dificultad de medir, 

proyectar y obtener información confiable sobre los procesos migratorios (Welti, 

1997).     

 

No obstante, ha existido la construcción de una serie de indicadores que han 

contribuido a la estimación y al acercamiento del fenómeno y que son esenciales 

para cualquier estudio poblacional que incluya a las migraciones, entre estos 

indicadores o medidas tenemos: 

 

Saldo Migratorio Anual (SMA) 

 

Representa la parte correspondiente a la migración dentro del crecimiento total de 

una población. 

 

SMA = Inmigrantes – Emigrantes 
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Tasa de Migración Neta (TMN) 

 

Muestra el efecto neto de la inmigración y de la emigración sobre la población de 

una área, expresada como el aumento o la disminución por mil habitantes del 

área, en un año determinado. 

 
TMN  =      Número de inmigrantes – Número de emigrantes, año X       x 1000         

                                       Población Total año X 
 

Tasa Bruta de Inmigración (TBI) 

 

Es la relación por cociente entre el número de inmigrantes y la población del lugar 

de destino, o sea donde los migrantes llegan, por mil habitantes en un año 

determinado. 

 
TBI  =     Número de inmigrantes en el lugar de destino, año X   x 1000         

                 Población Total del lugar de destino, año X 
 

 

Tasa Bruta de Emigración (TBE) 

 

Es la relación por cociente entre el número de emigrantes y la población del lugar 

de origen, o sea donde los migrantes salen, por mil habitantes en un año 

determinado. 

 
TBI  =     Número de emigrantes en el lugar de origen, año X   x 1000         

                 Población Total del lugar de origen, año X 
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A la vez estas medidas o tasas se pueden realizar por edad o grupos de cohortes 

de edades las cuales darán resultados más específicos (Perdomo; Colindres; Paz, 

2001). 

  

3. Preámbulo sobre la fecundidad y la migración como parámetros del    

    desarrollo humano sostenible  

 

3.1 Comportamiento de la fecundidad y la migración en el contexto del    

      desarrollo humano sostenible  

 

Es necesario introducir un apartado en el que se vaya desarrollando la integración 

de los componentes demográficos como la fecundidad y la migración con el 

desarrollo humano sostenible; en dicho apartado se expone aspectos generales 

sobre la influencia mutua de estas variables y con ello se establece a manera de 

preámbulo lo que se estará manifestando en los siguientes apartados de esta 

tesis.  

 

En ese sentido, se empezará por mencionar que el modelo de desarrollo adoptado 

en la mayoría de los países menos desarrollados con características de alta 

fecundidad y expulsores de mano de obra productiva, no ha generado las 

oportunidades de crecimiento y desarrollo económico y social. Por el contrario, 

existe una paradoja cíclica regresiva hacia la precarización de los componentes 

que de alguna u otra forma están inmersos en el desarrollo humano, mencionando 

algunos como el empleo, el bienestar, los ecosistemas, los derechos humanos, la 

democracia, la seguridad humana, la equidad, la sostenibilidad, la economía y la 

sociedad.      

 

Los componentes demográficos como la fecundidad y la migración en las últimas 

décadas han sido claves en la estimación de parámetros, por medio de la 
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observación y el análisis científico, los cuales han llegado inclusive a la 

categorización por medio de la clasificación de características que definen o 

alinean a un país de acuerdo a sus niveles de desarrollo. O sea la generalidad 

será que un país por medio de su alta y baja fecundidad o atracción y expulsión de 

personas, puede ser considerado como una nación desarrollada o menos 

desarrollada. 

 

En cuanto a la migración y el desarrollo existen puntos de vista encontrados, unos 

defienden la postura que la salida forzosa de personas de sus países de origen, 

muestra síntomas en cuento al nivel de desarrollo, que casi siempre se denota que 

es bajo. Y otros que visualizan a la emigración como un instrumento potencial para 

el crecimiento sostenido (Portes, 2007). No obstante, se ha demostrado a través 

de múltiples estudios, en distintos sitios geográficos del planeta, tanto situaciones 

positivas como negativas de las migraciones, cuya existencia o relación con el 

desarrollo humano sostenible, es cercano o vinculante tanto para su alteración 

como para su reducción, ello será manifiesto según la postura que se tome al 

respecto.   

 

Uno de estos factores hacia el desarrollo, según algunos teóricos, es el papel 

importante de las remesas en los indicadores macroeconómicos; no obstante, 

todavía no existe una demostración científica que un país propiamente expulsor de 

emigrantes, sean las remesas el factor principal para lograr el desarrollo de su 

población. Sin embargo, “se ha generado un creciente entusiasmo por la 

migración y su potencial impacto para estimular el desarrollo en las regiones de 

origen menos desarrolladas” (Abella; Ducanes, 2007). También se cree que 

existen otros beneficios de retorno hacia los países de origen de las migraciones, 

como ser la transferencia de tecnología y la transmisión de conocimientos por 

medio de trabajadores especializados (Castles, 2007).    
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Por otro lado no hay que descartar que se haya corroborado empíricamente, 

aspectos negativos de las emigraciones en los países de origen, siendo la fuga de 

cerebros, la ida de población productiva, desintegración familiar y despoblamiento 

de poblaciones jóvenes-adultas. 

     

La dinámica actual de las migraciones se manifiesta en dos vías, en la primera; 

ciertos países, en su mayoría con grados de desarrollo más alto, se han 

convertido en destinos de atracción de corrientes continuas de personas 

provenientes de países en desarrollo, y la segunda vía; países con características 

de niveles desarrollo más bajo, han tomado el patrón de ser expulsores de 

individuos, con la intencionalidad convencional de alcanzar eslabones que 

satisfagan sus necesidades, principalmente la de obtención de mayor ingreso 

económico, la cual se ha interpretado que con esta necesidad cubierta, se suplirán 

las otras por añadidura.       

  

En cuanto a la fecundidad, hace tres o cuatro décadas, los países a nivel mundial 

incluyendo Honduras, experimentaron reducciones en la fecundidad con la visión 

de mejorar las condiciones de vida de las personas e implementaron o se 

apegaron a programas de planificación familiar, destinados en cierta medida a 

modificar principalmente el crecimiento poblacional. No obstante muchos países 

no desarrollados no aparecía una  influencia  significativa hacia la reducción de los  

nacimientos. Situaciones provocadoras de esta reducción han sido influenciadas 

por lo que muchos teóricos llaman “Malthusianismo de la pobreza”, en donde el 

ser humano está optando por reducir el tamaño de su familia para tener mayores 

beneficios principalmente en las áreas de salud y educación (Rabell; Zavala, 

2002). 

 

En Honduras y en los países de la región,  el incremento de la familia al producir 

mayor cantidad de vástagos coadyuva en tiempos contemporáneos a la obtención 
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de modelos de desarrollo en menor escala y al contrario la producción de menos 

hijos puede conducir a la probabilidad menos escabrosa de obtener condiciones 

favorables hacia desarrollo humano sostenible. Papel importante para esta 

reducción constante de la fecundidad, son las situaciones adversas 

económicamente que esta viviendo la mayoría de la población, la cual 

prácticamente el mismo sistema capitalista neoliberal ha obligado a la población 

en pensar reducir los nacimientos. 

 

Son diversos los estudios científicos que proponen implementar variaciones 

demográficas, principalmente en el declive de la fecundidad a través de procesos 

continuos de reflexión, partiendo de las consecuencias que las grandes masas 

poblaciones pueden provocar a una región, país y comunidad.  

 

Muchos de los nacimientos en los países en desarrollo se presentan en hogares 

en condiciones de pobreza, estos infantes crecerán en ambientes rodeados de 

inequidad, exclusión y vulnerabilidad, cuyo derecho a la seguridad humana, 

presentará serías carencias por la desidia cada vez más característica del 

principal ente de la sociedad en cumplir con éste derecho, el Estado. Un estudio 

realizado en 44 países en desarrollo mostró que “la fecundidad es mayor entre los 

más pobres…estos aspiran a tener más hijos que las personas acomodadas” 

(UNFPA, 2002). 

 

En este sentido, al nacer un niño o niña en condiciones de pobreza, hay fuertes 

probabilidades de que sus generaciones vivan inmersas en éste sombrío 

fenómeno creado por el mismo ser humano. Al producirse en los hogares pobres 

patrones altos de fecundidad esto coadyuvará a posibilidades más cercanas a lo 

que esta tesis llama “intergeneracionalidad de la pobreza”.    
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Gráfico 7. Tasa de Natalidad de la población mundial: países desarrollados 

 y en desarrollo, años seleccionados  

 
Fuente: Palacios, 2014, elaborado con datos del Informe Sobre Desarrollo Humano 2001, PNUD-ONU. 

 
 

Los nacimientos en países en desarrollo son producidos en su mayoría por 

mujeres en condiciones de pobreza, que muchas veces el seudónimo general es 

de “mujeres pobres madres solteras”, que aparte de convivir con la pobreza, son 

personas que crían sus hijos sin ninguna colaboración del padre de estos;  en éste 

sentido, es de resaltar que a nivel mundial el número de mujeres que viven en 

pobreza es mayor que el de hombres y esta disparidad ha aumentado 

particularmente en los países en desarrollo (UNFPA, 2002). 

 

Es interesante resaltar como los países de Índice de Desarrollo Humano IDH, 

presentan tasas de fecundidad reducidas y al contrario los países menos 

desarrollados reflejan altas tasas de fecundidad. Según el último informe de 

desarrollo humano del PNUD, Níger es el país con IDH más bajo del mundo; sin 
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embargo, es la nación a nivel mundial en la cual las mujeres tienen mayor 

cantidad de hijos con un promedio de 7.0. Noruega es el país con IDH9 más alto 

en el mundo y su tasa de fecundidad apenas es de 1.6 hijos por mujer.   

 

La dinámica en cuanto a las migraciones presenta características similares, países 

categorizados en vías de desarrollo, reflejan ser los que más expulsan emigrantes, 

siendo los principales a nivel mundial México, Bangladesh y Afganistán. En 

cambio, los países desarrollados son los que más atraen a poblaciones de 

inmigrantes, destacándose Estados Unidos y Alemania (Sin Fronteras, 2008).    

 

En general, los países menos desarrollados siguen presentando niveles de 

fecundidad alta, a pesar de que en los últimos años se ha evidenciado el patrón 

hacia el decrecimiento, estos hijos al nacer en hogares pobres tendrán menos 

posibilidades de potenciar sus habilidades y de obtener grados de escolaridad y 

especialización óptimos, con ello cuando estas personas se encuentren en edades 

productivas aptas para la inserción al mercado laboral, se verán reducidas aún 

más las oportunidades en sus países de origen y por tanto, la decisión de migrar a 

otros destinos para instalarse en actividades diversas se convertirán en tendencias 

comunes para estos países.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 El Índice de Desarrollo Humano IDH de Noruega es de 0.955 y el de Níger es 0.304. 
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“Cada uno es el forjador de su propio destino” Apio Claudio. 
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CAPÍTULO II  

LA EVOLUCIÓN DE LA DINÁMICA POBLACIONAL EN HONDURAS Y EL 

MUNDO; EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  

 

1. La evolución de la población mundial  

 

El origen y evolución del planeta Tierra y del mismo ser humano, es una de las 

controversias más profundas, inclusive en la actualidad. Posturas conocidas como 

la ideología divina de un ser supremo creador del todo, han estado a la mano con 

la de tipo científica, siendo clave para esta última postura, las variaciones a través 

de influencias de tipo selectivo. Cabe resaltar que “en grandes poblaciones la 

frecuencia de los genes permanecería estable de no ser por ciertas fuerzas. Todo 

proceso que altera la frecuencia de los genes en una población es una fuerza 

evolutiva” (Harris, 2004). 

 

En este sentido, el desarrollo de las ciencias ha sido esencial en esta discusión de 

planteamientos y ha traído resultados interesantes; por ejemplo, los biólogos 

establecen grandes fuerzas evolutivas destacando la herencia de genes y 

cromosomas, cruzamiento de las poblaciones, alteraciones de moléculas que 

producen nuevos cromosomas y la selección natural o el éxito de reproducirse. No 

obstante, genéticamente se ha comprobado que los mecanismos de reproducción 

celular son básicamente comunes en todos los seres humanos.     

 

Otro aspecto importante a destacar, fue el descubrimiento de la radiactividad por 

Henri Becquere en 1896, siendo éste fenómeno físico, crucial para establecer la 

antigüedad y la periodización del planeta Tierra demostradas a través de las eras 

geológicas (tabla 1), en este sentido, se ha señalado que el planeta tiene 

aproximadamente una edad de 4,600 millones de años y el comienzo de la 
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evolución de los seres humanos desde hace 2 millones de años con especies 

como el Australopithecus, Homo Habilis y Homo Erectus. 
 

Tabla 1. Eras geológicas de la vida sobre el planeta Tierra 

Eras Geológicas Periodos Millones de 

Años 

Formas de Vida 

Arqueozoica  4,600 Edad de los 

Invertebrados Marinos 
Proterozoico  2,500 

Paleozoica Cámbrico 590 

 Ordoviciense 505 

 Silúrico 438 Edad de los Peces 

 Devónico 408 

 Carbonífero 360 Edad de los Anfibios 

 Pérmico 290 

Mesozoica Triásico 245 Edad de los Reptiles 

 Jurásico 208 

 Cretácico 138 

Cenozoica Terciario 65 Edad de los Mamíferos 

 Cuaternario 2 Edad de las primeras 

manifestaciones de 

Hombre 
                Fuente: Elaboración propia, con información de http://aunclickdelsaber.wordpress.com/bilogia/evolucion/ 

 

 

Paulatinamente se llega al Homo Sapiens, evolución producida entre los años 

500,000 y 35,000, es en Europa donde se encuentra la mayor cantidad de fósiles 

catalogándose a éste como el hombre de Neanderthal. Sin embargo, es el Homo 

Sapiens Sapiens, conocido en primer momento como el hombre de Cro-magnon, 

que empieza a desarrollar procesos parecidos al del ser humano actual.  
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Es aquí, que hace 12 mil años en el planeta, los habitantes comienzan a 

protagonizar cambios importantes en el crecimiento poblacional, la organización 

económica y social, sedentarización, primeras formas de agricultura y 

domesticación de animales. Antes de estos cambios el crecimiento vegetativo de 

la población era muy reducido, debido a que se practicaba una economía de 

recolección, pesca y caza, que exigía controlar gran cantidad del espacio para su 

explotación debido al nomadismo. 

 
En la considerada Revolución Agraria hace 12,000 años, existían en el planeta 

entre siete y diez millones de personas. Es un periodo particular destacado por la 

finalización de la última glaciación llamada Wisconsin. En este sentido, el ser 

humano tiene mejores posibilidades para la domesticación de animales, plantas y 

así dejar el nomadismo por la sedentarización. 

 
Las actividades económicas se van dirigiendo hacia la producción y productividad, 

el perfeccionamiento de las herramientas de trabajo y lamentablemente de las 

armas y con ello la generación de procesos hacia el sometimiento de otros seres 

humanos, instalándose la propiedad privada que con el tiempo “la frontera entre el 

espacio privado y el espacio público se ha reforzado, testigo del repliegue hacia la 

vida privada” (Auge, 2004). 

Partiendo del esbozo anterior, es en la Revolución Agraria en el Neolítico donde 

se inicia el período de expansión y crecimiento poblacional. Es de mencionar que 

existen dos teorías que explican el aumento de la población a partir de dicho 

período. La tradicional afirma que la agricultura, la ganadería, la cerámica y las 

ciudades, mejoraron la alimentación, produciendo las condiciones de vida en los 

asentamientos permanentes con una organización social compleja, esto hizo 

aumentar la población.  
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La otra teoría es sostenida por la geógrafa Ester Boserup (1965), afirma que el 

sedentarismo permitía reducir en las mujeres el intervalo intergenésico, en la cual 

estas tenían más hijos a lo largo de su vida fértil, y por tanto la fecundidad 

aumentó y con ella la población.  

Por consiguiente, en este período de la Revolución Agraria aumenta la fecundidad 

y se reduce la mortalidad y por ende existe una progresión en la tasa de 

crecimiento natural. Este proceso repercutió más en Asia, África y Europa, 

creando zonas de densidad demográfica que se observan hasta en la actualidad. 

Todos estos cambios producen un aumento considerable de la población hasta 

alcanzar los doscientos cincuenta millones al inicio de ésta era (Arraz, 2010). 

Posteriormente, la población va mostrando cambios en su crecimiento y más bien 

lo que se presenta son altibajos, teniendo como influencias principales las 

catástrofes naturales y humanas como epidemias, malas cosechas, guerras, etc. 

O sea que desde el Neolítico hasta los albores de la Revolución Industrial, la 

población crece lentamente, debido a que los seres humanos confiaban en la 

agricultura, ganadería y del mismo hombre para la obtención de energía (Cipolla, 

1978).   

Mientras tanto, la población hace mil años en América y Oceanía era tan escasa 

que se puede estimar casi de mínima expresión. Entre África y Europa vivían unos 

ciento cincuenta millones de personas. Y, al igual que sucede en la actualidad, el 

grueso de la población se situaba en China, India y el resto de Asia con doscientos 

cincuenta millones aproximadamente. 

Es importante destacar, la crisis del Imperio Romano, ya que ésta estuvo 

acompañada de las primeras grandes epidemias que provocaron despoblamiento. 

Otro acontecimiento importante de despoblamiento se da en el año 1348, se 

extiende por Europa, la Peste Negra, que se estima redujo la población europea 
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en un tercio. A pesar de ello, hacia el año 1600, en el planeta se había alcanzado 

los quinientos millones de habitantes.  

Podría resumirse que antes de la Revolución Industrial, las poblaciones se 

caracterizaban por poseer altas tasas de fecundidad y mortalidad y por tanto la 

tasa de crecimiento era cercana a cero y probablemente en algunas ocasiones 

negativa. Es entonces que el rápido crecimiento de la población mundial se 

presenta posterior al año 1,750, acompañada por la Revolución Industrial, en la 

cual las personas que nacen son proporcionalmente mayores a los que mueren, 

debido a la reducción sustancial de las defunciones provocadas por el acceso al 

agua potable, mejorías en las viviendas, vestuario, alimentación y salubridad. En 

el año 1800, en el planeta se alcanzan los novecientos millones de habitantes. El 

ritmo de crecimiento se sigue acelerando; en el año 1900, se alcanzan mil 

seiscientos millones de personas en el mundo (Welti, 1997).    

Gráfico 8. Crecimiento de la población mundial, años seleccionados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2007). World Population Prospects; Isabel Arraz, 2010. 
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No obstante, es el siglo XX el considerado como el de crecimiento exponencial de 

la población y la base de la llamada explosión demográfica, en éste se presentan 

reducciones significativas en la mortalidad, provocadas principalmente por el 

avance de la tecnología médica. Las tasas de crecimiento rebasaron el 1% en la 

década de 1920, llegando esta misma tasa en el decenio de 1960 a 2.04%, 

reflejándose con una  población de tres mil millones de personas. Posteriormente 

ya para finales del siglo, la población se duplica a seis mil millones de habitantes.  

En la actualidad la población mundial sobrepasa los siete mil millones de 

habitantes y se prevé según estimaciones que para el año 2050, esta alcanzará 

los nueve mil doscientos millones de personas (University of Shelfield, 2011). 

Tabla 2. Crecimiento e intervalos en años de la población  

mundial por cada mil millones 

Año Población en miles de 
millones 

Intervalo de 
años 

1804 1 - 
1927 2 123 

1960 3 33 

1974 4 14 

1987 5 13 

1999 6 12 

2011 7 12 

2025 8 14 
2045 9 20 

   Fuente: Elaboración propia, con datos de las Naciones Unidas, World Population  
   Prospects 2007; Naciones Unidas, Crecimiento, estructura y distribución de la  
   población 2000; Isabel Arraz, 2010. 

 

La evolución y el crecimiento poblacional son consecuencia de varios factores 

interrelacionados. La alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, la 

difusión de medicamentos y en general del desarrollo de la tecnología, estos han 

sido decisivos para el fuerte crecimiento de la población mundial.  
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Como lo muestra la tabla 2, el primer billón de personas se alcanza en el año de 

1804, pasaron 123 años para alcanzar el segundo billón, posteriormente el tercer 

billón se alcanza en tan sólo 33 años. El cuarto y quinto billón se reduce aún más 

el intervalo de tiempo para alcanzarlos, con un espacio de 14 y 13 años, 

respectivamente. El sexto y séptimo billón se produce con un intervalo de 12 años. 

Es de tomar en cuenta, que para el año 2045, la tendencia es hacia el aumento 

del intervalo para alcanzar el octavo y noveno billón, debido a la reducción de la 

tasa de crecimiento poblacional.   

 

2. Distribución de la población mundial 

 

La distribución poblacional mundial es muy irregular, inclusive, dentro de cada 

región o país, la población no ocupa el territorio de manera uniforme, sino que 

tiende a concentrarse en puntos de máxima densidad, teniendo actualmente como 

punto de atracción a las ciudades. También cabe destacar como se explicó en el 

capítulo anterior que sólo el 20% de la población reside en los países 

desarrollados, mientras que el 80% lo hace en países en desarrollo. Por 

continentes, Asia concentra el 60% de los habitantes del planeta; le siguen África 

con casi un 15% de la población, América con más del 13%, Europa con casi un 

11% y finalmente Oceanía con un 0,5% (ONU, 2007). 

 

Al observar la tabla 3, se puede manifestar que Asia ha mantenido y seguirá 

manteniendo la mayor parte de la población mundial, mientras que África ha 

superado en el presente siglo a Europa, como el segundo continente de mayor 

población. A la vez es de considerar como América Latina ha presentado una 

tendencia hacia el aumento relativo del total de la población mundial. En éste 

caso, es de resaltar como las regiones más pobres y menos desarrolladas del 

planeta siguen teniendo el mayor peso poblacional, mientras que las zonas 
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desarrolladas la tendencia es hacia la reducción relativa, en comparación al total 

de la población mundial.  

 

 
Tabla 3. Distribución porcentual de la población mundial  

por continente, años seleccionados 

Lugar/Año 1750 1900 2000 2025 

África 13.4 8.1 12.9 16.6 

Asia 63.5 57.4 60.9 60.4 

Europa 20.6 24.7 12 9 

América Latina 2 4.5 8.6 8.9 

Norte América 0.3 5 5.1 4.6 

Oceanía 0.3 0.4 0.5 0.5 
                 Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2007). World Population  
                 Prospects: The 2006 Revision; Isabel Arraz, 2010. 

 

 

Como se observa en la tabla 4, es de reflejar que dentro de los quince países más 

poblados del mundo de mediados del siglo pasado, seis eran del continente 

asiático seguido con la misma cifra por países europeos, de los cuales según 

estimaciones para el año 2050, no existirá ni un tan solo país de Europa dentro de 

los quince más poblados del mundo. Prácticamente en un futuro próximo, los 

países más poblados serán repartidos entre Asia, África y América, destacando la 

inclusión de países en desarrollo como Etiopía, Irán, Congo, México, Filipinas, 

Vietnam y Egipto. Es de destacar que la India superará a China como el país más 

poblado del mundo, mientras que Pakistán y Nigeria su población esta creciendo 

desmesuradamente al grado de que se encontraran entre el tercero y quinto lugar 

de los países más poblados.  
 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

119 

 

Tabla 4. Países más poblados del mundo, años seleccionados 

Orden País (Población 

en millones) 

Año 1950 

País (Población 

en millones) 

Año 2050 

1 China 555 India  1,533 

2 India 358 China 1,507 

3 EUA 158 Pakistán 357 

4 URSS 102 EUA 348 

5 Japón 84 Nigeria 339 

6 Indonesia 80 Indonesia 318 

7 Alemania 68 Brasil 243 

8 Brasil 54 Bangladesh 218 

9 Reino 
Unido 

51 Etiopía 213 

10 Italia 47 Irán 170 

11 Francia 42 Congo 165 

12 Bangladesh 42 México 154 

13 Pakistán 40 Filipinas 131 

14 Ucrania 37 Vietnam 130 

15 Nigeria 33 Egipto 115 
Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects, 1998. 

 

 

A la vez, existen en el planeta cuatro grandes zonas de alta densidad de 

población, todas ellas en el hemisferio norte, estos sitios son:  

 

a. Asia Oriental: Japón y la costa pacífica de China. 

b. Asia Meridional: India, Pakistán, Bangladesh y la península de Indochina.  

c. Europa Occidental y Central: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, 

Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein, Italia, Suiza, República Checa, Austria, 

Polonia y República Eslovaca.  

d. Noreste de Norteamérica: entre la costa atlántica y la región de los Grandes 

Lagos. 
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En el hemisferio norte se puede encontrar otras zonas densamente pobladas, pero 

más pequeñas, como la costa californiana de Estados Unidos, México Distrito 

Federal, el sur de Europa, el delta del río Nilo y la región del río Níger. 

 

Del hemisferio sur, es de destacar algunas concentraciones secundarias como la 

región del río de la Plata, la región de São Paulo en Brasil, el cabo de Buena 

Esperanza y el suroeste australiano, todos ellos de mucha menor densidad 

poblacional en comparación con las zonas del hemisferio norte. 

 
Existen, por el contrario, cuatro grandes vacíos demográficos, vinculados 

principalmente a factores climáticos: los desiertos fríos de ambos hemisferios, la 

zona Ártica y Antártica; los desiertos cálidos y áridos subtropicales; las selvas 

ecuatoriales y la alta montaña. En definitiva, en estas zonas vacías equivalentes al 

25% de la superficie terrestre, tan sólo habita un 2% de la población mundial. 

 

Existen factores que influyen en la diferenciación en la distribución de la población, 

estos estarían ligados a fenómenos climáticos, a la temperatura, a la aptitud para 

desarrollar ciertas actividades económicas y a la  cercanía de las zonas hídricas y 

costeras. 

 

3. Influencia de la fecundidad y la migración en la dinámica poblacional 

mundial  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la población aumenta o disminuye a 

causa de los movimientos naturales y las migraciones. El crecimiento natural o 

vegetativo; es positivo si los nacimientos superan a las defunciones, y negativo si 

se produce a la inversa. Lo mismo con las migraciones, si en un determinado sitio 

geográfico existen más emigrantes, este será negativo, debido a la perdida de 
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población; sin embargo, si hay más inmigrantes que llegan a un lugar éste será 

positivo.      

 

La tasa media de crecimiento para la población mundial en el período 2005-2010, 

ha sido del 1.2% anual. Por continentes, África protagoniza el mayor crecimiento 

con un 2.3%, seguida por Oceanía con un 1.3%, América del Sur y Central con un 

1.1% al igual que Asia; América del Norte con un 1%, y Europa con el menor 

crecimiento con 0.1%. 

 

Por países, las tasas de crecimiento más elevadas se presentan en África con 

Níger, Liberia, Angola y Somalia con 3.1%. Con tasas entre 2 y 3% sobresalen 

Afganistán, Yemen, países de África Central y América Central, Paraguay, Arabia 

Saudita y Laos. 

 

Un crecimiento natural medio entre el 1 y 2%, se localiza en casi toda América 

Latina, África del Norte, próximo Oriente y La India. Mientras tanto, Europa 

Occidental, América del Norte, China, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda 

poseen tasas entre el 0.1 y el 1%. Japón, Europa Oriental, Alemania y las 

repúblicas bálticas tienen un crecimiento negativo, en torno al 0 y 1% (UNFPA, 

2012). 

 

3.1 Influencia de la fecundidad 

 

No cabe duda que las tasas de crecimiento han ido decreciendo y con ello ha sido 

importante principalmente la influencia de la fecundidad y esto es generalizado en 

todas las regiones y países del mundo. 

 

Hay que destacar que en los últimos cuarenta años la dinámica demográfica se 

modificó primordialmente por el continúo descenso de la fecundidad lo que ha 
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influenciado al aumento de la esperanza de vida y por consiguiente al 

acrecentamiento de la población adulta mayor (Cabrera, 2001). 

 

Los países continúan su transición hacia la reducción de la fecundidad, 

envejeciéndose aún más sus habitantes, al grado que en los últimos años del siglo 

XX, hubo una disminución en la población de 0 a 14 años. En los países de bajo 

desarrollo la fecundidad permaneció constante hasta el último cuarto del siglo XX, 

porque ya para esta fecha comenzó a disminuir. A comienzos del presente siglo la 

población mundial reunía el 29.9% en edades infantiles (0-14 años) y un 6.9% en 

edades avanzadas (65 y más), en el año 2050 el grupo infantil disminuirá a 21% y 

el de edad avanzada aumentará a 15.6% (Naciones Unidas, 2007b).  

 

Por otra parte, en las regiones más desarrolladas, se prevé la casi duplicación de 

la población de 60 años o más de 245 millones en el 2005, a 406 millones en el 

2050, mientras que la de menos de 60 años seguramente descenderá de 971 

millones en el 2005 a 839 millones en el 2050. Por consiguiente, la baja de la 

fecundidad imprime un crecimiento débil al grupo de 0 a 14 años y el mundo 

pierde presencia de niños(as) y jóvenes. Por otro lado el incremento en la 

esperanza de vida produce alto crecimiento de la población en edades avanzadas, 

aumentando 3.5 veces su población (Naciones Unidas, 2007b). 

 

Según los informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas y Population 

Referente Bureau, desde el período 1970-1975 la fecundidad mundial se ha 

reducido en un 39%, de 4.5 nacimientos por mujer a 2.7 en el año 2000 y a 2.5 en 

el período 2010-2015; sin embargo, detrás de estos promedios se ocultaba una 

gran disparidad entre las distintas regiones y dentro de cada región, por ejemplo la 

diferencia a principios del siglo era considerable entre las regiones más 

desarrolladas con una tasa global de fecundidad de 1.7 y las regiones menos 

desarrolladas con un 3.5.  
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En la actualidad, la brecha se está reduciendo con una tasa global de fecundidad 

de 3 a 2 entre los países desarrollados y los menos desarrollados. Por regiones, la 

tasa de fecundidad se presenta en África (4.7), América Central (2.5), Oceanía 

(2.3), América Latina y Asia (2.2), América del Norte (1.8) y Europa (1.2).  

 
Tabla 5. Tasas Globales de Fecundidad por regiones del mundo, años seleccionados 

Continente/Región  1980-

1985 

1985-

1990 

1990-

1995 

1995-

2000 

2000-

2005 

2005-

2012 

El mundo 3.6 3.4 3.1 2.8 2.7 2.4 

África 6.3 6.1 5.8 5.2 4.9 4.7 

Asia 3.7 3.4 3.0 2.7 2.5 2.2 

América Latina 3.8 3.4 3.1 2.8 2.5 2.2 

América Central 4.6 4.0 3.5 3.1 2.8 2.5 

América del Norte 1.8 1.9 2.1 2.0 1.9 1.8 

Oceanía 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 

Europa 1.9 1.8 1.6 1.6 1.3 1.2 
 Fuente: Elaboración propia con datos de UNFPA, Informes de la población mundial; Population Reference Bureau 2012.   

 

 

Como lo muestra la tabla 5, las tasas de fecundidad han disminuido más 

rápidamente en América Latina, Asia y Europa. Entre los aspectos del por qué la 

fecundidad ha disminuido se debe probablemente a una mayor inserción educativa 

y laboral por parte de la población mundial, concentración poblacional hacia las 

áreas urbanas. A la vez existe mayor utilización de los métodos anticonceptivos, 

mayor edad en la nupcialidad, influencia de aspectos culturales y religiosos, entre 

otros. 

 

Las tendencias hacia la baja de las tasas globales de fecundidad a nivel mundial 

son evidentes, Europa es el que presenta la tasa más baja, que inclusive no llega 

al nivel de reemplazo o sea la procreación de 2.1 hijos promedio por mujer, siendo 

conveniente que exista el nacimiento de un niño en relación a una niña. La 
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situación de éste continente se está complicando debido a que la población no 

desea procrear muchos hijos o inclusive no los llega a tener, al grado que se están 

haciendo campañas para motivar a las personas para que acrecienten las tasas 

de fecundidad, y consecuentemente el Estado les ayuda en el mantenimiento de 

los hijos tanto en el aspecto social como el económico; pero los habitantes 

europeos aún así están renuentes a ello, por lo tanto son los adultos y adultos 

mayores los que componen principalmente la estructura poblacional de estos 

países. 

 

África presenta las tasas de fecundidad más altas a nivel mundial; no obstante, la 

tendencia es hacia la baja de las mismas, de igual manera se está presentando 

éste proceso en todas las regiones del planeta, aunque en unas se observa más 

marcada que en otras. 

 

En América del Norte se han presentado casos particulares ya que las tasas de 

fecundidad han variado en el transcurso del tiempo, en unos períodos sube, esto 

debido probablemente a los flujos migratorios que se han dado en esos países, 

pero se está manteniendo actualmente la tendencia de las demás regiones del 

planeta hacia la baja de dichas tasas (Population Reference Bureau, 2012 ). 

 

En las regiones más desarrolladas, la fecundidad, que desde fines del decenio de 

1970, ha estado por debajo de la tasa de reemplazo, registró apenas un leve 

descenso, mientras que en las regiones menos desarrolladas disminuyó de 4.2 a 

3.5 y la reducción estimada fue más modesta en los países menos adelantados en 

la cual la fecundidad disminuyó de 6.4 a 5.8 hijos (Naciones Unidas, 2000). 

 

Los países desarrollados, que representan un quinto de la población mundial, 

tienen también un nivel de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Países 

como Japón y la mayoría de los países del sur y el este de Europa, la fecundidad 
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permanece por debajo de 1.5 hijos por mujer. Desde el período 1990-1995, el 

decrecimiento de la fecundidad ha sido la norma en la gran mayoría de los países 

desarrollados y está causando un rápido envejecimiento de la población (Naciones 

Unidas, 2007). 

 

En general, cabe destacar que la tasa global de fecundidad en la mayoría de los 

países desarrollados es baja, en consideración con los países en y bajo desarrollo. 

En la actualidad se calcula que aproximadamente 130 millones de nacimientos se 

producen en países en desarrollo, en comparación con los 15 millones que se 

fecundan en los países desarrollados, esto trae como significancia que en las 

regiones más adelantadas el crecimiento poblacional será reducido y el que se 

presente, será producto de las inmigraciones, mientras tanto serán las regiones 

menos adelantadas las que producirán el crecimiento poblacional, al grado de que 

se calcula que para el año 2050, el 86% de la población mundial vivirá en estos 

países.     

 

3.2 Influencia de la migración 

 

Los procesos de migración han existido desde el comienzo de la humanidad, no 

obstante, durante el siglo XX y XXI, se han producido cambios sin precedentes de 

éste fenómeno cada vez más complejo. La pronunciada reducción de la 

fecundidad en los últimos cuatro decenios por un variado y nutrido grupo de 

países, indica que la migración internacional contribuye cada vez más, ya sea en 

el crecimiento o decrecimiento poblacional de las zonas de destino u origen 

respectivamente. Son en las zonas de destino en la cual se ha observado esa 

influencia hacia el crecimiento de la inmigración, principalmente en los países 

desarrollados.  
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Según estimaciones de World Population Prospects (2014), los países 

occidentales con economía de mercado, atrajeron una migración neta de 35 

millones de personas, que representó el 28% del crecimiento total de su población. 

No obstante, la pérdida de esas 35 millones de personas, redujo al menos un 2% 

del crecimiento de la población en el resto del mundo, principalmente en los 

países en desarrollo. 

 

En el mundo existen grandes inequidades económicas, políticas, sociales y 

demográficas y por tanto se ha manifestado que la migración desde los países en 

desarrollo hacia los desarrollados, se acrecentará inevitablemente como 

consecuencia de la creciente parcimonia e incapacidad de los países menos 

desarrollados de brindar las oportunidades necesarias a su población, 

especialmente en la generación de empleos que coadyuven a la obtención de un 

ingreso económico digno. 

 

La migración siempre ha sido un proceso importante en la redistribución de la 

población. A inicios del siglo XX, constituía un componente importante del 

crecimiento poblacional de los países relativamente poco poblados creados por la 

expansión europea ultramar, como por ejemplo Australia. A finales de ese mismo 

siglo y principios del siglo XXI, la migración internacional se ha convertido en un 

componente clave del crecimiento poblacional de la mayoría de los países 

desarrollados y en una válvula de escape para los países en desarrollo, con la 

partida de personas que ya no se reproducirán en sus comunidades de origen. 

 

Observada desde una perspectiva norte y sur, generalmente en la parte 

septentrional, se encuentran los países desarrollados y en la meridional los países 

en desarrollo, se puede expresar que la migración internacional se considera a 

menudo como el principal proceso que conduce a la redistribución de la población. 

En efecto, cuando se alcanzan niveles muy bajos de crecimiento natural de una 
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población, la migración sostenida puede desempeñar un papel importante en el 

crecimiento poblacional de una zona o país determinado (Naciones Unidas, 2000). 

 

Al realizar una mirada histórica a los más significativos procesos de migración a 

nivel mundial, se podría manifestar que es en la revolución neolítica 

aproximadamente hace 12 mil años, en la cual gracias al desarrollo de la 

agricultura, trajo consigo un conjunto de movilizaciones entre los continentes, 

destacándose las de África y Asia. 

 

A la postre la formación de los primeros imperios en el Oriente Medio y en el 

Mediterráneo oriental (Mesopotamia, Egipto, Persia) y en el Mediterráneo 

occidental (Cartago y Roma) trajo consigo grandes desplazamientos de 

pobladores y soldados, que se encargaron de ocupar, tanto libremente como por 

la fuerza, nuevas tierras.  

 

En la Edad Media, las migraciones de población se produjeron destinadas a la 

inclusión de las actividades agrarias en los distintos feudos.  A la vez, en éste 

período aumentaron las guerras de conquista entre los feudos existentes, lo cual 

dió origen a verdaderas invasiones y desplazamientos masivos de la población.  

 

Los comienzos de la Edad Moderna marcan el inicio de los viajes de exploración, 

la formación de imperios de ultramar, la colonización de otros continentes y 

países. El desarrollo de la navegación dió lugar a desplazamientos masivos de 

millones de personas principalmente de Europa hacia América.  

 

En la Edad Contemporánea, el desarrollo de la Revolución Industrial dio origen a 

procesos migratorios de mayores dimensiones, en éste período se da el llamado 

éxodo rural, que involucró a miles de millones de campesinos en todo el mundo 

que fueron dando origen, a su vez, al crecimiento descontrolado y excesivo de 
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ciudades enormes. Entre 1800 y 1950 se presenta las grandes emigraciones 

europeas, durante casi un siglo y medio, millones de europeos en su mayoría en 

condiciones de pobreza emigraron principalmente hacia América y Australia. 

 

A partir de 1950, se ha venido desarrollando un proceso emigratorio de 

dimensiones incalculables en los países en desarrollo, especialmente en los más 

poblados. En América Latina, millones de personas iniciaron un proceso de 

migraciones hacia Estados Unidos y recientemente a  Europa Occidental, Canadá, 

Japón y Australia.  

 

       
Mapa 1. El mundo y las grandes cadenas o flujos migratorios 

 predominantes en la actualidad 

 
                  Fuente: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/poblacion/Movimientos_migratorios.html 
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En la actualidad se están presentando las migraciones internacionales a países 

colindantes, países de una misma región, países de un mismo continente y a 

países de distinto continente. Sin embargo, como se observa en el mapa 1, 

existen cadenas o flujos migratorios que predominan o son más visibles a nivel 

mundial, el primero es de América del Sur hacia Estados Unidos; el segundo es de 

México a Estados Unidos; el tercero de China a Estados Unidos; el cuarto de 

América Latina hacia la Unión Europea; el quinto de África Subsahariana a la 

Unión Europea. 

 

El sexto flujo se produce del Noroeste de África a la Unión Europea; el séptimo y 

octavo de Egipto hacia los países productores de petróleo (Argelia y Golfo 

Pérsico); el noveno de Europa Oriental hacia la Unión Europea; el décimo de 

Europa hacia Estados Unidos;  el onceavo del Sudeste asiático a la Unión 

Europea; el doceavo del Sudeste asiático a los países productores de petróleo 

(Golfo Pérsico); el treceavo del Sudeste asiático a Australia; el catorceavo del 

Sudeste asiático a Japón y el quinceavo de África Central y Oriental a la República 

Sudafricana.  

 

Con todos esos flujos y otros que están surgiendo, se calcula que 

aproximadamente existen a nivel mundial más de 215 millones de personas 

viviendo fuera de su país de nacimiento, estas personas han producido cambios 

significativos tanto en los países de origen como en los de destino y con ello 

también se ha producido un mestizaje poblacional como nunca antes en la 

historia.  

 

Se prevé que el número de migrantes internacionales se seguirá incrementando 

aún con todos los requerimientos, riesgos, gastos y consecuencias. El ser humano 

instintivamente busca migrar a sitios en los cuales se mejoren sus condiciones de 
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seguridad humana y con ello establecer redes para atraer consigo a personas que 

llenan ciertos grados de consanguinidad y afectividad.     

 

4. La transición y bono demográfico en América Latina 

 

La teoría de la transición demográfica, enmarca sus postulados iniciales en la 

historia y dinámica poblacional de los países europeos, dicha teoría se desarrolló 

a través de los cambios producidos por la fecundidad y la mortalidad hacia su 

gradual decrecimiento, lo que provoca cambios económicos, sociales y 

demográficos. Posteriormente la teoría de la transición demográfica se ha 

reformulado para poder introducir en la misma, a los países menos desarrollados 

los cuales ya están insertos en su totalidad en éste proceso. 

 

La tendencia demográfica experimentada a partir de mediados del siglo XVIII, por 

los países hoy desarrollados, estuvo ligada a las transformaciones económicas 

vinculadas con la industrialización y a los cambios en las condiciones de vida de la 

población. Este proceso, denominado transición demográfica, se caracteriza por el 

pasaje de altos a bajos niveles de la mortalidad primero, y posteriormente de la 

fecundidad, para así llegar a una nueva fase con niveles bajos en ambas variables 

(Chackiel, 2006).    

 

El francés Adolphe Landry, en sus obras fue probablemente el pionero que intento 

una descripción de la transición demográfica identificando tres etapas. La 

primitiva, crecimiento de la población básicamente por la alta fecundidad y 

mortalidad alta; la intermedia, la población aplaca el matrimonio reduciendo el 

crecimiento demográfico y la etapa moderna, la reducción de la natalidad es 

general, influyendo en el tamaño de las familias.  
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El estadounidense Warren Thompson (1929), observó los cambios que habían 

experimentado en los últimos doscientos años, las sociedades industrializadas de 

su tiempo con respecto a las tasas de natalidad y de mortalidad, expuso que una 

sociedad preindustrial pasa, demográficamente, por fases o estadios antes de 

derivar en una sociedad plenamente postindustrial. 

  

Otro autor precedente de la teoría de la transición demográfica, es el inglés Frank 

Notestein, en 1945 señaló que el costo económico de la crianza de un hijo había 

aumentado y las posibilidades de contribución económica de los hijos 

disminuyeron. El descenso de la mortalidad trajo consigo el aumento en el tamaño 

de las familias y la decisión fue tener menos hijos.      

 

Ansley Coale, (1975; 1977), planteó que el descenso de la mortalidad no siempre 

procedió al descenso de la fecundidad y que algunos factores socioeconómicos 

producen transformaciones demográficas en algunos países. Jean-Claude 

Chesnais (1986), también realizó un aporte significativo con su obra “Transición 

Demográfica”, explica éste fenómeno como de larga duración, en el cual existen 

dos lapsos, uno provocado por el descenso de la mortalidad, induciendo el 

aumento de la tasa de crecimiento de la población y el segundo debido al 

descenso posterior de la fecundidad provocando que la tasa de crecimiento entre 

en declive. 

 

Steven Beaver (1975), aplica el modelo en América Latina y advierte la 

aceleración en el descenso de la fecundidad mayor que el declive de la 

mortalidad, en los países que presentan relativamente mayores niveles de 

desarrollo. Por consiguiente, durante el siglo pasado, los países de América Latina 

empezaron a experimentar el proceso de la transición demográfica. Sin embargo, 

se pueden identificar diferencias importantes entre lo que está sucediendo en la 

región con lo ocurrido en otras latitudes, principalmente de los países más 
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desarrollados. Entre estas diferencias cabe anotar que los países 

latinoamericanos que ya están en una fase avanzada de ésta transición, y 

aquellos que están en pleno proceso, muestran mayor aceleramiento en el 

proceso del fenómeno en relación a otras regiones desarrolladas (Chackiel, 2006). 

La transición demográfica de América Latina, ha presentado una aceleración de 

cinco a seis veces más rápida que la vivida en Europa, continente que le sumó 

dos siglos para que todos los países conocieran y se incluyeran a éste fenómeno. 

 

Dado que en general la mortalidad cae primero que la fecundidad, la transición 

demográfica implica un aceleramiento inicial del crecimiento de la población, pero 

luego conduce a una desaceleración sistemática, con un envejecimiento 

demográfico marcado e inexorable en el largo plazo. Los primeros países de 

América Latina que iniciaron éste proceso a mediados del siglo pasado fueron 

Argentina y Uruguay, comenzó a generalizarse en varios países a fines de los 

años sesenta y en la actualidad todos los países han presentado cambios 

significativos en la fecundidad y mortalidad, componentes demográficos que son 

los pilares de la evolución y desarrollo de éste fenómeno poblacional (Rodríguez, 

2001). 

 

En 1992, CELADE, elaboró una tipología de cuatro grupos de ubicación en la 

transición demográfica para los países de América Latina, basada en las tasas de 

natalidad y mortalidad. En el primer grupo llamado transición incipiente, 

correspondían los países de alta natalidad y mortalidad con crecimiento natural del 

orden de 2.5; en el segundo grupo, transición moderada alta natalidad con 

mortalidad moderada con crecimiento natural elevado cercano a 3; tercer grupo 

plena transición, países con natalidad moderada y mortalidad moderada baja con 

crecimiento natural cercano a 2 y el cuarto grupo transición avanzada, natalidad y 

mortalidad moderada o baja, crecimiento natural bajo del orden 1. 
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A cada uno de estos grupos le correspondía un patrón diferente por grupos de 

edades. Los del grupo uno y dos, porcentaje superior al 50% de su población 

menor de 15 años; grupo tres, porcentaje de 32 al 36% de su población menor de 

15 años y al cuarto grupo, con porcentajes menores al 30% de su población menor 

de 15 años. 

 

Dado que en la actualidad la transición demográfica es generalizada en la región, 

la tasa de mortalidad ha perdido relevancia como indicador de la situación 

transicional, por lo tanto la CEPAL como lo muestra la tabla 6, presenta la 

clasificación de la transición demográfica basada solamente en las tasas de 

natalidad.  
 

Tabla 6. América Latina y el Caribe: países según etapa de la transición demográfica 
 

Incipiente Moderada Moderada Avanzada Avanzada 

42 o superior  32 a 42  22 a 32  22 o inferior  

- Guatemala Belice 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador  

El Salvador 

Guayana Francesa 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep. Dominicana 

Venezuela 

Antillas Neerlandesas 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Brasil 

Chile 

Costa Rica 

Cuba 

Guadalupe 

Guyana 

Jamaica 

Martinica 

Puerto Rico 

Santa Lucia 

Suriname 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 
    Fuente: CEPAL/CELADE, 2009.    
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El descenso en las tasas de mortalidad y fecundidad ha provocado variaciones en 

el crecimiento poblacional de los distintos grupos de edades. En general, el 

crecimiento de la población mayor ha aumentado, mientras que el de la población 

joven ha mostrado una tendencia a la baja. Como consecuencia de dicho cambio 

se ha iniciado un proceso gradual de envejecimiento de la población de América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2008). Honduras se encuentra dentro de la transición 

demográfica en la etapa moderada avanzada con una tasa de natalidad 26.9 

nacimientos por mil habitantes. En análisis posteriores se profundiza más sobre 

éste aspecto, propiamente en Honduras. 

 

Las migraciones internacionales también son un componente del cambio 

demográfico, pero su volumen y tendencias son menos predecibles y no siguen un 

patrón fácil de determinar. Por ello, éste componente no es generalmente tomado 

en cuenta en los planteamientos de la transición demográfica, pero sin duda debe 

ser considerado a efecto de analizar las tendencias demográficas de los países 

latinoamericanos.  

 

Por ejemplo, los movimientos migratorios podrían explicar algunas irregularidades 

en la tasa de crecimiento y la estructura por edades de la población, 

principalmente en los países pequeños que alcanzan una importancia relativa 

mayor. Además, en forma indirecta también pueden tener un impacto a través de 

la influencia que ejercen en lo que está ocurriendo con las tendencias de la 

fecundidad y mortalidad (Livi, 1993, citado por Chackiel, 2006). 

 

Según el boletín demográfico CEPAL/CELADE 2005, se puede observar que si 

incluimos la natalidad, la mortalidad y la migración, sería Haití el único país que 

estaría en la etapa incipiente de la transición demográfica, por su elevada 

mortalidad y el influjo del componente demográfico migración, se incluiría como 

uno de los responsables en éste proceso de transición, ya que dicho país posee 
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una alta emigración que influye de una u otra manera en la dinámica y estructura 

de su población.  

 

Últimamente se ha planteado la existencia de una segunda transición 

demográfica, el concepto ha sido formulado tomando en cuenta las modificaciones 

ocurridas en décadas recientes en los patrones de formación de las familias y la 

nupcialidad, lo cual tiene como consecuencia el descenso de la fecundidad a 

valores que no estaban previstos, con tasas globales menores a 1.5 por mujer. En 

América Latina aún no hay evidencias suficientes de la existencia de ésta segunda 

transición en la forma que está planteada (García y Rojas, 2004, citado por 

Chackiel, 2006).  

 

4.1 El bono o ventana demográfica 

 

Como se mencionó con anterioridad, el bono demográfico es un fenómeno que se 

da dentro del proceso de la transición demográfica, en el que la población en edad 

de trabajar o sea la económicamente activa es mayor que la población 

dependiente, y por consiguiente, existirá un potencial productivo superior de la 

economía, si a estas personas se les brinda las oportunidades necesarias para su 

desarrollo humano sostenible. 

 

Países asiáticos de alto crecimiento económico en las últimas décadas como 

China, India, Taiwán, Japón, Corea del Sur y países europeos como Francia, 

Inglaterra, Alemania y en América, Estados Unidos, han logrado de alguna forma 

capitalizar el bono demográfico, sabiendo que éste fenómeno tiene una duración 

de aproximadamente 40 años. Aunque no todo es beneficioso con dicho bono, ya 

que esta población activa, inevitablemente llegará a edades avanzadas y con la 

tendencia de la reducción de la fecundidad, la perspectiva a futuro será que la 

población dependiente se incrementará y traerá consigo otras problemáticas. 
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Los cambios demográficos se han precipitado en las últimas décadas en América 

Latina, en los cuales todos los países han ingresado en una etapa de transición 

demográfica al menos moderada. Como resultado, los países de la región están 

experimentando grandes cambios en la dinámica poblacional y por ende en la 

estructura por edades, caracterizadas por una reducción de las cohortes de la 

población infantil y un aumento del peso de la población adulta y las personas en 

edad avanzada. 

 

Las transformaciones en la estructura por edades tienden a producir un impacto 

importante en el proceso de desarrollo humano sostenible. La existencia de una 

elevada proporción de personas dependientes suele limitar el crecimiento 

económico, ya que una parte significativa de los recursos se destina a atender sus 

demandas. Y viceversa, un alto porcentaje de personas en edad de trabajar puede 

impulsar el crecimiento económico mediante el incremento de los ingresos y la 

acumulación acelerada del capital, resultante de la mayor proporción de 

trabajadores y de la reducción del gasto en personas dependientes (CEPAL, 

2009). 

   

Al mismo tiempo, si un gobierno no está preparado y comprometido para ofrecer 

las oportunidades necesarias a su población y en éste caso más bien las reduce 

hacia las personas que se encuentran en el bono demográfico, éste fenómeno en 

vez de ser beneficioso, provocará entre otras situaciones grandes dificultades 

como ser el aumento de masas poblacionales de desempleados, los cuales 

acrecentaran aún más el abanico de problemas sociales y económicos que son 

característicos de la región. 

 

Se ha estimado que la relación de dependencia en América Latina aumentó entre 

1950 y mediados de la década de 1960, a causa de las altas tasas de fecundidad 

y por consiguiente un incremento relativo de la población infantil. Desde entonces 
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se da la inversa, la fecundidad comienza a bajar y empieza a reducirse de manera 

sostenida los niveles de dependencia. Se proyecta que esta reducción continúe 

entre los años 2020 y 2040, o sea ligada a la etapa en se encuentre cada país en 

la transición demográfica y en éste sentido la relación de dependencia volverá a 

crecer gradualmente por el incremento relativo de la población adulta mayor.  

 

Es de recalcar que no existe una medida exacta de los límites del bono 

demográfico y su definición en términos de evolución de la relación de 

dependencia, ya que suele variar. Algunos organismos como la CEPAL han 

dividido el bono demográfico en tres fases; en la primera, la relación de 

dependencia disminuye pero todavía se mantiene relativamente alta con más de 

dos dependientes, por cada tres personas en edades activas; en la segunda fase, 

la relación de dependencia alcanza niveles más favorables, menos de dos 

dependientes por cada tres personas en edades activas; en la tercera fase, la 

relación de dependencia empieza a subir debido al aumento proporcional de 

personas mayores, pero todavía se mantiene en niveles favorables (menos de dos 

dependientes por cada tres personas en edades activas).  

 

En algunos países, como lo muestra la tabla 7, el período de intensidad del bono 

demográfico ya concluyó, éste es el caso de Cuba, Brasil, Chile y próximamente 

Costa Rica, Colombia, Uruguay y Perú, mientras que una mayoría se encuentra en 

una etapa media como ser Venezuela, Panamá, República Dominicana, México, 

El Salvador, Ecuador y Argentina. Con perspectiva de extenderse durante las 

próximas 3 a 4 décadas se encuentran países como Honduras, Nicaragua, 

Paraguay, Haití, Bolivia y Guatemala. Relacionado a éste proceso, más tarde en 

algunos países y más temprano en otros, la ventaja de una relación favorable 

entre la población en edades activas y las personas dependientes tenderá a 

modificarse como resultado del continuo incremento porcentual de las personas 

adultas mayores.  
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Tabla 7. América Latina: evolución del bono demográfico 

 

Países 

Año del valor 

máximo de 

R.D* 

Valor 

máximo de 

R.D* 

Año del 

valor 

mínimo de 

R.D* 

Valor 

mínimo de 

R.D* 

Duración 

en años 

Argentina  1989 78 2032 63 43 

Bolivia 1974 95 2041 57 67 

Brasil  1964 97 2007 58 43 

Chile 1966 92 2011 54 45 

Colombia 1965 109 2017 56 52 

Costa Rica 1965 115 2014 53 49 

Cuba 1974 91 1991 53 17 

Ecuador 1965 105 2025 61 60 

El Salvador  1968 104 2028 57 60 

Guatemala 1988 103 2050 55 62 

Haití 1970 92 2039 57 69 

Honduras  1972 111 2040 56 68 

México 1966 110 2022 57 56 

Nicaragua 1965 114 2035 59 70 

Panamá 1968 102 2020 61 52 

Paraguay 1962 113 2038 58 76 

Perú 1967 99 2017 59 50 

R.Dominicana 1965 114 2027 63 62 

Uruguay 1989 74 2016 67 27 

Venezuela 1966 104 2020 61 54 
   Fuente: Elaboración propia, con datos de CELADE, estimaciones y proyecciones de población 2007. 

   *R.D= Relación de Dependencia.      

 

 

Actualmente la mayoría de la población de América Latina se encuentra en la 

segunda fase del bono demográfico, que es la más favorable ya que la relación de 

dependencia alcanza niveles relativamente bajos y se mantiene en descenso. Esta 

fase se inició a comienzos del siglo XXI y se espera que dure hasta mediados de 
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la década de los treinta, cuando comenzará la tercera fase que se prevé que se 

extienda hasta finales de los años cincuenta.  

 

Muchos de los países de América Latina están desaprovechando el bono 

demográfico y Honduras no es la excepción, éste fenómeno ingresa en el país en 

el año de 1972, cuando se presenta el valor máximo en la relación de 

dependencia de 111 personas por 100 activas, gradualmente esta relación va 

hacia la baja y se espera que en el año 2040, se presente el valor mínimo de la 

relación de dependencia con 56 personas por 100 activas. Solamente quedan 25 

años para aprovechar el potencial del bono demográfico en Honduras y ni siguiera 

se ha estudiado y planificado las virtudes y consecuencias de éste fenómeno. 

 

En este sentido, se puede manifestar que el éxito del bono demográfico, depende 

de la adopción por parte del Estado de políticas públicas, dirigidas a la 

incentivación de la inversión productiva, a la promoción de un ambiente social y 

económico estable, al fomento en la inversión en educación y salud y sobretodo a 

la generación de oportunidades de empleo con salarios dignos.  

 

5. Evolución de la población de Honduras   

 

5.1 Período precolombino, conquista y colonia  

 

Obtener información cuantitativa sobre las distintas variables sobre la población 

hondureña de hace 5 siglos hasta la actualidad, es sumamente complejo; por 

tanto, existen una diversidad de controversias y posturas entre los distintos 

investigadores especialmente en la calidad y exactitud de los datos. 

 

Al momento de la conquista, se estiman poblaciones para Centroamérica según 

Dobyns (1966), de 10 hasta 13 millones de habitantes. Sapper (1924), a través de 
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parámetros utilizando como base el clima, estimó una población más aceptada 

para esta misma área geográfica, de 5 a 6 millones de habitantes. Los datos 

propiamente de la población establecida en lo que hoy es Honduras, se remiten 

más que todo a relatos e informes sobre los tributos y es así que se establece que 

al inicio de la conquista existía aproximadamente unos 400 mil tributarios 

(Benzoni, 1967). 

 

Sin embargo, la cifra anterior debería de multiplicarse por una constante de 3, 

interpretada como el número promedio de las familias, ya que el dato dado por 

Benzoni, es de tributarios, o sea 400 mil por 3, daría una población aproximada 

para Honduras a inicios del siglo XVI, de 1 millón 200 mil personas (Hasemann; 

Lara, 1993). Con la cifra anterior, coinciden de alguna manera la proporcionada 

por Newson (1992) y Johanness (1963), estimando un aproximado de la población 

precolombina en Honduras de 1 millón 400 mil habitantes.   

 

Es en los períodos de la conquista y colonización, en el cual se produce una caída 

estrepitosa de la población, se asume que las guerras, la desnutrición, variación 

climática afectado la producción agrícola,  reducción de la fecundidad por parte de 

la población autóctona, maltrato y jornadas extenuantes de trabajo producto de la 

opresión, la esclavitud de exportación hacia otras colonias españolas y sobre todo 

las enfermedades como la peste neumónica, el sarampión, el tifo y la viruela. 

 

Bajo esa ruta, la población de Honduras alcanzó probablemente su punto más 

decreciente a lo largo del siglo XVIII (Newson, 1992), en el año de 179110 se 

                                                 
10 En el año 1791 el obispo Fray Fernando de Cardiñanos fue el responsable de establecer el censo de ese año, se cree 
que en el año 1778 la Capitanía General de Guatemala estableció el primer censo en Honduras dando un resultado de 
88,143 habitantes.   
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calculaba una población aproximada a las 96 mil personas en relación a los 128 

mil habitantes registrados en el censo del año 180111.    

 

5.2 Población del siglo XIX hasta mediados del siglo XX 

 

En este período Honduras presentaba una economía básicamente disgregada 

entre la zona del caribe y la del centro, y es por ello que se dieron iniciativas a 

través del desarrollo del ferrocarril, que uniera el océano Atlántico y el Pacifico, 

proyecto que nunca se llevo a cabo.  

 

En el año 1838, el arzobispo de Guatemala Francisco de Paula García Peláez, 

contabilizó la población de Honduras en 173,365 habitantes, o sea que se adicionó 

desde inicio del siglo un aproximado de 46 mil personas, o sea un crecimiento por 

década de casi más de 10 mil habitantes. Sin embargo, en casi cincuenta años 

cuando se realiza el censo de 1887, la población de Honduras era de 331,917 

personas, lo que manifiesta un aumento por década de más de 30 mil 

habitantes.12      

 

Como lo muestra la tabla 8, según los sucesivos censos oficiales, las próximas 

cinco décadas el aumento poblacional es aún más vertiginoso, ya que la población 

hondureña según el censo del año 1940, sobrepasa la cifra de un millón de 

habitantes, o sea un aumento por década de más de 150 mil habitantes. 

Transcurrida una década, o sea en el año de 1950, la población de Honduras es 

de 1.368,605 habitantes, lo que se traduce en un incremento de más de 260 mil 

personas en tan sólo diez años.   
                                                 
11 En 1801, se realizó el censo ordenado por el Gobernador Intendente y Comandante General de la Provincia de Honduras, 
Juan Ramón Anguiano. 

12 En 1880 en Honduras se creó el Departamento de Estadística, dirigido por Francisco Cruz, en 1882 se dió a conocer los 
resultados del supuesto primer censo "científico" de Honduras, aunque su propio autor tenía muchas dudas sobre los 
resultados obtenidos. Según el citado censo, Honduras contaba en dicha época con 307,289 habitantes. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

142 

 

 
Tabla 8. Honduras, censos de población del año 1887 a 1950 

Año del censo Habitantes Hombres Mujeres 

1887 331,917 163,073 168,844 
1895 338,877 - - 
1901 489,367 240,684 248,683 
1905 500,135 243,952 256,183 
1910 553,446 270,722 282,724 
1916 605,997 299,952 306,045 
1926 700,811 348,465 352,346 
1930 854,184 424,324 429,860 
1935 962,000 479,640 482,360 
1940 1,107,859 556,220 551,639 
1945 1,200,000 601,963 598,579 
1950 1,368,605 685,935 682,670 

                    Fuente: DGEC Dirección General de Estadísticas y Censos, 1981. 
                    - Datos no disponibles. 
 

 

Es de resaltar que para que se haya producido éste aumento poblacional es 

evidente la influencia principal del aumento en los niveles de fecundidad general y 

la reducción de la mortalidad. Para ese tiempo ya existía una manifiesta mejoría 

en los servicios de salud brindados a los pobladores hondureños.  

 

A la vez cabe resaltar que en casi todos los censos elaborados en el período de 

1887 a 1950, la población femenina superaba a la población masculina, con 

excepción de los censos de 1940, 1945 y 1950, para esa época se dispara aún 

más el crecimiento de la fecundidad y por tanto las probabilidades de la mortalidad 

materna eran sumamente elevadas. Todavía las mujeres no concebían sus partos 

en lugares y condiciones adecuadas, sumado a los niveles de desnutrición y 

pobreza que eran objeto en su mayoría.   
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5.3 Población de mediados del siglo XX a inicios del siglo XXI, la expansión 
demográfica de Honduras 
 
Es a partir de mediados del siglo XX, en el cual desmesurada y exponencialmente 

se acrecienta la población en Honduras. A partir del año de 1950 a la actualidad, o 

sea en tan sólo sesenta y cinco años, a la población hondureña se le adicionaron 

más de 7 millones de habitantes, lo que se manifiesta en un aumento por década 

de más de 1 millón 200 mil personas, contando actualmente con una población de 

8.725,111 habitantes. 

 
Gráfico 9. Evolución de la población de Honduras, años seleccionados 
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       Fuente: Elaboración propia, con datos de Newson, 1992; Dirección General de Censos y Estadísticas DGEC, 1981;      

       Instituto Nacional de Estadística INE, 2014. 

 

 

En Honduras, a esta dinámica poblacional correspondieron cambios significativos 

en el ritmo de progresión demográfica, en la cual la tasa de crecimiento desde la 

década de 1950 hasta finales de la década de 1980, se mantuvo con un promedio 

alto de 3.22%, siendo el quinquenio de 1960-1965, en el cual se presenta la tasa 

de crecimiento más elevada con 3.39%.  
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En este período del tiempo, básicamente el crecimiento poblacional debe su 

aumento al incremento de las tasas de fecundidad, en relación a los eventos de 

mortalidad, que a partir del inicio de éste período su reducción ha sido constante y 

significativa. En las décadas de 1950 y 1960, la tasa global de fecundidad para 

Honduras era entre 7 y 6 hijos por mujer. La tasa bruta de natalidad presenta su 

máximo crecimiento en el quinquenio de 1950-1955, con 52.8 nacimientos por mil 

(Naciones Unidas, 1998). 

 

Posterior a la década de 1980, la tendencia es hacia la reducción de la fecundidad 

y por ende de la tasa de crecimiento poblacional; en este sentido, la tasa de 

crecimiento para el año 2014, es de 2.0%, la tasa global de fecundidad de 3.0 y la 

tasa bruta de natalidad es 26.9 por mil (INE, 2014). Aún así, la población en 

Honduras sigue creciendo aunque no con un ritmo tan acelerado, se proyecta que 

para el año 2050, existan en el país un aproximado de 12.400,000 habitantes 

(UNFPA, 2012).    
 

6. Aspectos relevantes de la población actual de Honduras 

 

Honduras se encuentra en una etapa moderada avanzada de la transición 

demográfica y poco a poco se aproximará a una etapa muy avanzada hasta llegar 

al final de éste proceso. El escenario demográfico de Honduras dista mucho del 

que prevalecía a mediados del siglo pasado, principalmente en la fecundidad y la 

mortalidad.  

 

Sin embargo, dentro de la dinámica poblacional actual del país se han visibilizado 

otros procesos como la migración internacional, el envejecimiento, la migración 

interna y el acrecentamiento de la urbanización. Se pretende que en Honduras 

exista un perfil sociodemográfico apto para la modernización social y el desarrollo 
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humano sostenible, pero también no hay que olvidar las huellas que cada vez se 

profundizan más de la desigualdad, la exclusión y la pobreza. 

 
Gráfico 10. Honduras, transición demográfica, 1960-2050 
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  Fuente: Elaboración propia, con datos de las Naciones Unidas, División de Población, Departamento de Asuntos      

  Económicos y Sociales, World Population Prospects, 2007. 

 

 

 

La población de Honduras esta distribuida en los centros urbanos principales, casi 

un tercio de los habitantes están ubicados en las dos principales ciudades como 

ser Tegucigalpa y San Pedro Sula. A la vez en el transcurso de las últimas 

décadas han destacado municipios con acelerado ritmo de crecimiento 

poblacional, siendo éste el caso de Choloma, La Lima, El Progreso y La Ceiba, 

perteneciendo los dos primeros municipios al departamento de Cortés; el tercero, 

al departamento de Yoro y el último al departamento de Atlántida, esta situación 

tiene básicamente la influencia en dichos sitios por su dinámica laboral enmarcada 

en las actividades industriales, agrícolas y de servicio.   
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Tabla 9. Honduras, población por departamento y sexo 

N Departamento Total 

% 
poblacional 

país Hombres  Mujeres 

1 Atlántida 407,551 5.0 200,151 207,400 
2 Colón 293,540 3.6 146,557 146,983 
3 Copán 362,226 4.5 181,956 180,270 
4 Comayagua 442,251 5.5 218,733 223,518 
5 Cortés 1,570,291 19.5 759,476 810,815 
6 Choluteca 459,124 5.7 228,299 230,825 
7 El Paraíso 427,232 5.3 214,476 212,756 

8 
Francisco 
Morazán 1,433,810 17.8 691,056 742,754 

9 Gracias a Dios 88,314 1.0 43,799 44,515 
10 Intibucá 232,509 2.9 114,971 117,538 
11 Islas de la Bahía 49,158 0.6 23,976 25,182 
12 La Paz 196,322 2.4 96,525 99,797 
13 Lempira 315,565 3.9 159,561 156,004 
14 Ocotepeque 132,453 1.6 66,036 66,417 
15 Olancho 509,564 6.3 255,030 254,534 
16 Santa Bárbara 402,367 5.0 207,801 194,566 
17 Valle 171,613 2.1 84,381 87,232 
18 Yoro 552,100 6.9 272,646 279,454 

                      Fuente: Elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Estadística INE, población por  

                      departamentos y municipios, 2010. 

 

 

Es de remarcar (tabla, 9), que Cortés es el departamento de Honduras con mayor 

población con más de un millón y medio de habitantes, sumando los habitantes de 

éste departamento con el de Francisco Morazán, representan el 37.3% del total de 

la población del país. A la vez el departamento de Cortés tiene la mayor densidad 

poblacional con 420.7 habitantes por kilómetro cuadrado, en comparación con el 

que tiene la menor densidad que es el departamento de Gracias a Dios con 5.5 

habitantes por kilómetro cuadrado, esta baja densidad poblacional de este último 

departamento se debe probablemente a la complicación en el acceso por parte de 

los medios de transporte debido a sus características geográficas y a la poca 

diversidad económica, lo que coadyuva a un alto costo de la vida que complejiza 

el atractivo para hacerlo densamente poblado. 
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Las mujeres que son la base principal en el proceso de fecundidad, representan el 

50.7% de la población total en Honduras, las cuales cada día más se involucran 

en los procesos de educación formal y en la inserción en el mercado laboral en las 

distintas actividades económicas. Es de hacer referencia que los departamentos 

de Copán, El Paraíso, Lempira, Olancho y Santa Bárbara, son los únicos que 

absoluta y relativamente la población masculina, es mayor que la femenina, 

probablemente debido a los procesos de emigración de las mujeres tanto a nivel 

internacional como interno, principalmente hacia zonas urbanas como 

Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso y la Ceiba.    

 

A la vez hay que resaltar que la mayoría de la población en Honduras, es menor 

de los 20 años, representando un 47.7% del total de los habitantes. En el país se 

mantiene todavía una población joven, aunque porcentualmente va hacia el 

decrecimiento, como se observa en el gráfico N. 11. Todo lo contrario con la 

población económicamente activa de 20 a 59 años que sigue acrecentándose y 

que actualmente representa el 45.8% del total de la población. Que decir de la 

población de 60 y más que cada día va creciendo de una forma lenta pero 

constante y que actualmente representa el 6.5% de la población del país. 

 

Para el año 2030, según proyecciones se cree que estos tres grandes grupos de 

edad de la población en Honduras, será del 36.1% para las personas menores de 

20 años; el 54.1% para el grupo de 20-59 años, y el 9.8% lo representará las 

personas de 60 y más años, que para esa fecha éste grupo sobrepasara el millón 

de personas en el país (CEPAL, 2009).    
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Gráfico 11. Población de Honduras por grandes grupos de edad, años 2014 y 2030 
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Fuente: Elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Estadística INE, 2014. 

 

 

    

Por tanto, lo que está sucediendo y se avecina para Honduras respecto a la 

dinámica demográfica es producto de situaciones retrospectivas y que realmente 

son un reto para las próximas décadas. Los gobiernos tienen que realizar acciones 

en la implementación de políticas públicas en beneficio de una mayoría 

poblacional, estas deben ser bien fundamentadas y llevadas a la práctica a través 

de la cooperación de instituciones de la sociedad civil y la participación de la 

población en general. En este sentido, hay que visibilizar y analizar científicamente 

todos los procesos demográficos que se están produciendo en el país y así 

planificar, organizar, aprovechar y administrar, para que las dinámicas 

poblacionales no se conviertan en una problemática, sino en un valor agregado 

hacia el camino del desarrollo humano sostenible en Honduras.      
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7. La Honduras de hoy como parte de la globalización en el contexto 

centroamericano, un país poco atractivo a la inmigración 

 

Centroamérica es una región geográficamente constituida por Guatemala, El 

Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es una zona 

pequeña en tamaño de aproximadamente 524,000 kilómetros cuadrados, 

equivalente a cerca de una cuarta parte del territorio mexicano y apenas la décima 

parte del estadounidense. En el año 2014 su población global se aproximaba a los 

43 millones de habitantes. 

 

Las condiciones de vida y de trabajo de la población centroamericana han sido 

consideradas como las de menor desarrollo en comparación a otras regiones de 

América Latina. Casi siempre los efectos de las crisis, ya habituales en los 

mercados internacionales, tienen sus efectos en la economía de Centroamérica, la 

cual se caracteriza por ser de monocultivo y de generación de materias primas.  

 

Los países centroamericanos comparten entre otras características comunes la 

pobreza, la marginación de las grandes mayorías, la vulnerabilidad, la debilidad de 

los Estados y la poca organización de la sociedad. Esto ha dado como resultado 

rezagos, bloqueos y resistencia en un territorio de violencia que caracteriza su 

historia (Poitevin, 2002). 

 

Cabe destacar un elemento esencial de esta tesis, como son las migraciones, ya 

que estas encuentran entre sus determinantes primordiales las desigualdades en 

los niveles de desarrollo de las poblaciones, cuya notoriedad en el mundo 

globalizado aumenta las llamadas presiones migratorias. Es de hacer notar que 

las migraciones contemporáneas son más complejas que sus referenciales de 

períodos anteriores, en parte influenciada por los procesos de globalización sobre 
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la dispersión territorial de las actividades productivas en diferentes regiones del 

mundo (Pellegrino, 2001).  

 

Este proceso de globalización, más la imposición del modelo neoliberal, han 

profundizado las desigualdades, tanto en el ámbito internacional como en el 

interior de los países, sobre todo en el nivel de ingresos y de oportunidades 

(Camacho, 2007). Por tanto, las migraciones son un componente de la economía 

globalizada, por lo que sostiene que los declives y transformaciones de la 

economía, no son una desviación o anomalía del sistema, sino elementos 

estructurales del mismo (Sassen, 1998; 2003). 

 

En relación a estas apreciaciones con el entorno geográfico, Morales, (2008), 

manifiesta que “si un rasgo simboliza a Centroamérica en la globalización, éste 

sería el de las migraciones internacionales”. Así, los países de la región 

manifiestan en las últimas décadas, un comportamiento inconsistente en sus 

economías reflejándose en las condiciones de vida de las poblaciones. En los 

países centroamericanos los volúmenes alcanzados en los flujos migratorios han 

sido considerables; sin embargo, hay que destacar las movilizaciones de personas 

que se están desplazando dentro de la región, en la cual estos países se han 

convertido en emisores y receptores de migrantes.  

 

En este sentido, es importante fundamentar procesos de reactivación económica a 

través de la generación de empleos y de ingresos, que serán esenciales para 

llevar a cabo una estrategia regional que fomente relaciones de trabajo de mayor 

modernidad, las cuales se requieren para garantizar la viabilidad social y política 

en la región (Lundahl; Pelupessy, 1989). Como parte de lo anterior, es importante 

que el mercado regional funcione y responda a las dinámicas de oferta y demanda 

de los mismos países, se requiere que la población centroamericana mejore sus 
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condiciones de ingreso y “no hay que esperar el milagro del derrame de la olla o 

del barril para que las cosas cambien” (Hernández, 1994) 

 

En relación a Honduras, éste es un país vulnerable a las oscilaciones de los 

mercados internacionales, principalmente de materias primas, ya que éste 

territorio es de vocación netamente forestal y agropecuaria, por tanto, se trata de 

un país de dimensiones reducidas hacia un desarrollo limitado y desencajado en 

los sectores secundarios de la economía como la producción industrial y 

tecnológica. “La economía hondureña se ha caracterizado por la alta inestabilidad 

y la falta de competitividad, por lo que su desempeño ha estado por debajo de su 

potencial. Los limitados recursos disponibles no han sido dirigidos a los sectores 

más productivo (mayor retorno), lo que afecta el desenvolvimiento y la capacidad 

de crecimiento de la economía” (Flores, 2008). 

 

Las políticas estatales no han tenido mucho éxito en lograr los ajustes productivos 

necesarios, ni en amortiguar los efectos de las crisis. Además hay que agregar la 

ancestral dependencia externa la cual influye directamente en las estructuras del 

país, agregando a los grupos políticos y económicos dominantes internamente que 

no han perdido su capacidad de apropiarse de la mayor parte de los recursos 

generados. Los distintos gobiernos han creado posturas protectoras para los 

diferentes grupos de poder y así consagrando los monopolios y oligopolios a 

través de las exoneraciones, subsidios y privilegios especiales.  

 

No se puede dejar a un lado las dificultades que tiene el país en relación a la 

pobreza, ligada a la irregular distribución del ingreso y de los medios necesarios 

para obtenerlo, a la inversión insuficiente en capital humano, que redunda en baja 

productividad y bajos salarios especialmente cuando la pobreza aparece 

puntualizada en relación al ingreso percibido por los hogares (Cid, 1997).  
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El Ingreso Nacional Bruto INB per cápita de Honduras, presenta bajos y lentos 

crecimientos que profundizan los altos índices de pobreza y desigualdad; según 

estimaciones del Banco Mundial para el año 2011, éste era de 1,970 dólares, 

clasificando a Honduras como el tercer país de menor INB per cápita de América 

solamente superando a Nicaragua y Haití.    

 

Los problemas de desempleo y subempleo en el país son evidentes, la 

preocupación es mayor al analizar el alto crecimiento de estas dos variables en los 

últimos años, increíblemente no se observan políticas claras y estratégicas que 

reviertan esta situación. Según el Instituto Nacional de Estadística INE, a inicios 

del año 2014, la población económicamente activa del país era de 3.369,919 

personas y de éstas 1.854,033 se encuentran con problemas de empleo.  O sea 

por cada 10 hondureños y hondureñas que se encuentran en la población 

económicamente activa, casi 6 presentan dificultades de empleo y lo preocupante 

que cada día la situación se complejiza aún más en éste aspecto. 

 

Relacionando el contexto analizado anteriormente, cabría la interrogante, sí 

Honduras es un país atractivo para las inmigraciones. En conclusión se puede 

mencionar que la mayoría de las movilidades poblacionales se desarrollan debido 

a que los países de destino presentan algún tipo de atrayente para los 

inmigrantes, la atracción muchas veces está ligada a la obtención de mejores 

ingresos a través de una ocupación laboral.  

 

En este caso Honduras, donde hay una débil diversificación y desarrollo de las 

distintas actividades económicas, relacionado con la poca variedad ocupacional, 

salarios reducidos, incumplimiento de legislaciones de protección al trabajador y el 

crecimiento de la violencia generalizada en los distintos puntos geográficos, vuelve 

al país poco atractivo como destino de las migraciones.  
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8. Honduras como un país histórico de usufructo, raíces protagonistas del 

camino escabroso y sus potencialidades para el desarrollo humano 

sostenible  

 

Antes de que existiera una visión y planteamiento de desarrollo humano sostenible 

como lo conocemos hoy en día, Honduras ha sido visualizada históricamente 

como un país de parámetros reducidos y menoscabos, los cuales la ha convertido 

en apta para la explotación desmesurada, corrupción, pobreza, exclusión, 

vulnerabilidad, inequidad, conservación de la seudo política y sobre todo la falta de 

compromiso de los gobernantes de turno, que han provocado que el país siga 

cuesta arriba hacia el logro del ansiado desarrollo humano sostenible.      

 

Desde inicios del siglo XV, cuando comienza el proceso de la conquista en 

Honduras, ya existe evidencia documentada de los estragos violentos, explotación 

y esclavitud de los cuales eran objeto la mayoría de las personas autóctonas que 

habitaban en el país. Son los europeos, propiamente los españoles, los cuales a la 

vez trajeron consigo múltiples enfermedades que sumado a la sobreexplotación, 

coadyuvo a que en América Latina incluyendo a Honduras, ocurriera uno de los 

mayores genocidios de los que se tiene evidencia en la historia de la humanidad. 

 

En la Honduras colonial se reduce un poco los degradamientos hacia los 

indígenas, debido a la promulgación de las Leyes Nuevas, hacia finales de la 

década de 1540. La economía colonial se ve reflejada en un inicio en las 

actividades dirigidas a la explotación minera, en el área de lo que es hoy el río 

Guayape en el departamento de Olancho, distrito de Tegucigalpa, Santa Lucía, 

Guazucarán y Agalteca. En el primer tercio del siglo XVII, se da una decadencia 

de la minería y un acrecentamiento de la ganadería complementada con la 
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actividad agrícola de exportación, sobresaliendo el cacao y el jiquilete de la cual se 

extraía el añil13.  

 

En el primer cuarto del siglo XVIII, surge nuevamente la minería especialmente de 

la plata, paulatinamente llega su decrecimiento especialmente por la baja 

recaudación de dinero por parte de la corona española, la cual era afectada por 

los piratas, el contrabando y la recaudación de los funcionarios de Tegucigalpa y 

Comayagua. 

 

El siglo XIX, caracterizado por procesos históricos como la independencia, la 

federación centroamericana, conservadurismo y reformas liberales, también trajo 

al país el inicio de la deuda externa primeramente con los ingleses con la posible 

implementación del ferrocarril interoceánico, que nunca se ejecutó y trajo una 

deuda inicial en el período del presidente José M. Medina 1866-1969, de 300 mil 

libras esterlinas de las cuales se convirtieron por efecto de los intereses en 

aproximadamente 15 millones de libras esterlinas, que según el acuerdo con la 

Bolsa de Londres solamente sería pagado 1 millón 200 mil libras esterlinas, que se 

terminaron de pagar en el año de 1953, en el gobierno de Juan M. Gálvez. 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Honduras se caracteriza por las 

denominadas “economías de enclave”, en el sector minero primero y después en 

el sector bananero. “Los capitalistas foráneos financiaban escaramuzas, 

levantamientos militares, conspiraciones armadas y hasta guerras civiles, con tal 

de obtener las mejores condiciones para sus negocios y las mayores extensiones 

territoriales en las concesiones y contratos” (Meza, 2010). En este sentido, los 

gobernantes del país se han caracterizado hasta la actualidad por la sumisión e 

incondicional obediencia a los poderes financieros externos e internos, no 

                                                 
13 El añil era usado como colorante en la manufactura textil europea. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

155 

 

importando las consecuencias desfavorables a las que ha sido objeto la mayoría 

de la población hondureña, en donde actualmente las condiciones de pobreza toca 

a 7 de cada 10 hondureños.  

 

La economía hondureña ha atravesado históricamente por etapas claramente 

diferenciadas, una es la edad de los metales, o más exactamente de la plata, a la 

vez se presenta la producción del cacao y añil, estos períodos coinciden con la 

época de la colonia española. Otra etapa la ganadera o de extracto del cuero, 

desde la Independencia hasta las postrimerías del siglo XIX, y de esta fecha hasta 

mediados del siglo XX la edad del banano. 

 

Posteriormente hasta nuestros días, se está presentando una progresiva 

diversidad en la economía, destacándose la industria textil maquiladora y la 

prestación de servicios, aunque todavía el país es propiamente agrícola. De lo 

anterior, cabe destacar que la población hondureña históricamente se ha ubicado 

geográficamente y crecido según el apogeo de los centros de desarrollo de las 

etapas antes mencionadas. Por tanto, la Honduras del siglo XX e inicios del siglo 

XXI, se caracteriza por el acrecentamiento de su población, la cual en su mayoría 

sigue en condiciones de desventaja y paradójicamente los procesos de 

acumulación de capital, se dan para una minoría que controla los ámbitos políticos 

y económicos del país.        

 

Todas estas coyunturas históricas analizadas anteriormente, provocan situaciones 

que refleja a la Honduras de hoy y la problemática de alcanzar niveles de 

bienestar, si no existen compromisos reales y tangibles con una mayoría 

poblacional que presenta mayores demandas a medida que va creciendo. En éste 

marco, inclusive existen clasificaciones de organismos internacionales como las 

Naciones Unidas en el cual para el año 2013, en el Informe de Desarrollo 

Humano; Honduras, se ubica en la posición 120, entre los países con desarrollo 
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humano medio, con un índice global de 0.632, lo que la posiciona como quinta de 

la región centroamericana, superando a Nicaragua (129) y Guatemala (133), pero 

por debajo de Panamá (59), Costa Rica (62), Belice (96) y El Salvador (107). 

 

Este índice mide tres aspectos: salud, educación y el PIB per cápita. La salud 

tiene como indicador máximo la esperanza de vida al nacer que para Honduras 

73.4 años. La educación, se mide por el nivel de escolaridad de la población, 

siendo para el país de 6.5 años y finalmente el ingreso per cápita que para el país 

es de 3,426 dólares anuales. 

 

Es de resaltar que Honduras se encuentra todavía muy por debajo de los países 

de alto Índice de Desarrollo Humano, destacándose a nivel mundial Noruega, 

como el país europeo que ha venido ocupando consistentemente la primera 

posición durante los últimos siete años. 

 

Aun con toda esta panorámica, Honduras es un país que sigue siendo fuertemente 

potencializador de riqueza y por ende un candidato a la obtención del ansiado 

desarrollo humano sostenible, principalmente por ser un país con todavía 

abundantes recursos naturales y un potencial humano sin precedentes. Muchas 

de las virtudes que posee Honduras, realmente la desearían otros países. Es un 

territorio con una ubicación geográfica estratégica en el centro del continente 

americano, contando con los dos océanos más extensos y productivos del planeta 

que le permiten la abstracción de productos marinos y la posibilidad de comerciar 

con las distintas rutas que se conectan con todos los continentes.  

 

El clima de Honduras es regulado principalmente por la zona tropical, los vientos 

alisios y la forma perpendicular de las sierras provocando un clima húmedo y de 

precipitaciones de barlovento y uno más seco y con menor precipitación a 

sotavento, por ello la temperatura anual del país oscila entre 16oC grados 
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centígrados en las zonas montañosas de la zona central y occidental, hasta 24oC 

en los valles del interior y litoral atlántico y sobrepasando los 30oC en las zona sur.  

 

Además Honduras, cuenta con 21 cuencas hidrográficas alimentadas por las 

vertientes y ríos que nacen en las distintas sierras localizadas por todo el país. La 

orografía e hidrografía de Honduras la convierten en un país óptimo para el 

desarrollo en escalas mayores de la actividad hidroeléctrica, que inclusive nos 

daría la posibilidad de vender energía a otros países.  

 

Como se menciono en el capítulo I, Honduras es un territorio netamente forestal 

del cual se ha desaprovechado todo ese potencial, se consta de poca tierra 

disponible para la actividad agrícola; sin embargo, la que existe ha demostrado ser 

sumamente fértil aún con la implementación de técnicas rudimentarias que 

disminuyen la capacidad real de producción y productividad. A la vez, a pesar de 

su explotación histórica, la actividad minera sigue produciendo en algunos sitios, 

diversidad de minerales en cantidades industriales. 

 

Honduras es un país de biodiversidad, con belleza natural, histórica y cultural en 

todas sus distintas coordenadas geográficas, con fuertes potencialidades para la 

consolidación de la actividad turística en sus múltiples facetas.  Que decir del 

potencial humano del país, como se mencionó anteriormente con el bono o 

ventana demográfica, en el cual existe una población relativamente amplia 

productiva, dispuesta a insertarse en variadas actividades económicas para el 

logro del desarrollo sostenible del país.      

  

Es básico que la población tenga aspiraciones de alcanzar niveles óptimos de 

desarrollo humano sostenible y para ello deben existir esfuerzos de todos los 

miembros que componen la sociedad hondureña en el uso y protección de los 

recursos naturales, así como el ejercicio hacia el logro de mayor bienestar, 
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solidaridad, justicia y equidad, sin distinción de edad, género, etnia o condición 

socioeconómica.  

 

No es posible dejar a un lado la conexión entre población y medio ambiente, ya 

que el dominio del humano por medio de sus asentamientos influye al aire, al 

suelo, al agua y la biodiversidad. En este sentido, el nivel de desarrollo que 

alcance una sociedad dependerá de la sostenibilidad de los recursos en el tiempo 

y así la posibilidad de seguir obteniendo los beneficios que produce la naturaleza.               

 

A la vez es importante analizar la dinámica demográfica, ya que esta aparece 

como una dimensión horizontal, imprescindible de considerar en una estrategia de 

desarrollo humano sostenible, que atraviesa todos los ámbitos de la planificación 

del desarrollo y que se constituye en una importante variable hacia la construcción 

y puesta en práctica de una política pública con perspectivas a futuro (Quiroz, 

1994).  

 

Si la tasa de crecimiento natural de una población se reduce dependerá en gran 

medida de la reducción constante de la pobreza, acceso a los servicios de salud y 

educación, por ende se observaran cambios significativos en el desarrollo humano 

de la población hondureña.  Otro aspecto a considerar, es la distribución espacial 

de la población, el curso que siga los procesos de urbanización y migración interna 

influirán directamente sobre los recursos naturales y los ecosistemas del país.       

 

Por tanto, la planificación del desarrollo debe estar íntimamente ligada a las 

variables demográficas, para poder proyectar la oferta y demanda de los servicios, 

la inversión social y esencialmente reducir la pobreza. Hasta el momento ha sido 

muy débil en Honduras la articulación entre la población y el desarrollo humano 

sostenible en los distintos niveles de planificación; por tanto, se hace 
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improrrogable la necesidad de incorporar las variables demográficas en la 

planificación del desarrollo.     

 

En este sentido, es un verdadero reto lograr que en Honduras se presenten 

procesos de desarrollo humano sostenible; no obstante, las potencialidades que 

son lo esencial todavía existen. Al respecto las autoridades administrativas que 

gobiernan el país, deben proponerse metas para mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos por medio del incremento de oportunidades y bienes con los 

que se puedan cubrir las necesidades básicas y complementarias. A la vez es 

esencial que se dé la creación de un entorno en el que se respeten los derechos 

humanos de todos por igual. Lograrlo es muy complejo; sin embargo, con 

compromisos focalizados hacia el logro del bienestar de una mayoría, el camino 

será evidentemente menos escabroso.  
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CAPÍTULO III 
La fecundidad componente 
demográfico básico para el 

desarrollo humano sostenible  
de Honduras 

 
“La fuerza del pensamiento es la luz del conocimiento; la fuerza de la 
voluntad es la energía del carácter; la fuerza del corazón es el amor” 
Ludwing Feuerbach. 
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CAPÍTULO III  

LA FECUNDIDAD COMPONENTE DEMOGRÁFICO BÁSICO PARA EL 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DE HONDURAS 

 

1. Contexto de la fecundidad en Honduras 

 

Los grandes cambios demográficos que ha sufrido Honduras se deben 

primordialmente al descenso de la fecundidad, siendo éste el factor que más ha 

incidido en la estructura de la población por edades. Con el paso del tiempo, las 

tasas de fecundidad han ido mostrando cambios transcendentes en relación a los  

distintos grupos etarios de la población. Este cambio ha estado muy marcado por 

la disminución de la fecundidad en las edades reproductivas más avanzadas, 

fundamentalmente en el grupo de 30 a 49 años. 

 

Retrospectivamente en Honduras tanto la tasa bruta de natalidad y por 

consiguiente la tasa global de fecundidad, tienen sus niveles más altos en el 

período de 1950-1960, superando los 6 hijos por mujer. No obstante, es en la 

década de 1950, en la cual se alcanza la mayor tasa bruta de natalidad con 52.8 

por mil y la mayor tasa global de fecundidad con 7.6 hijos por mujer. A partir de 

1960, las tasas comenzaron a reducirse gradualmente y en 1980, ya habían 

alcanzado niveles cercanos a los observados en la década de 1930 (Banguero, 

2000).  

 

A principios del presente siglo, la reducción de la fecundidad continúa con 4.1 

nacimientos por mujer y una tasa bruta de natalidad de 30 por mil. En la actualidad 

como lo muestra el Gráfico 12, se calcula una tasa global de fecundidad de 2.7 y 

una tasa bruta de natalidad de 26.9 por mil. La tendencia hacia el año 2050, es 

todavía hacia el decrecimiento de estas tasas, con 1.6 hijos promedio por mujer y 

una tasa bruta de natalidad de 15.2 por mil. 
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Gráfico 12. Honduras, Tasa Bruta de Natalidad TBN y Tasa Global de Fecundidad,  

años seleccionados 
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        Fuente: ONU, World Population Prospects, 1998; CELADE, Boletín Demográfico 2009; Instituto Nacional 

            de Estadística INE, 2014.   

 

Si tomamos la evolución de los eventos de nacimientos anuales en Honduras, se 

puede manifestar que a finales del siglo XIX, se contabilizaron en el país 17,459 

natalicios; para inicios de la década de 1940, que es cuando Honduras alcanza el 

millón de habitantes, la cifra de nacimientos asciende a 42,461. Así 

paulatinamente los nacimientos lógicamente se van incrementando, básicamente 

por la existencia en el país de mayor población absoluta tanto femenina como 

masculina con posibilidades de reproducirse.  

 

Ya para el año de 1960, se contabilizaron 82,167 nacimientos. Veinte años 

después los nacimientos anuales casi se duplican con 155,908. En la actualidad 

los nacimientos ascienden aproximadamente a más de 230,000 por año, 
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producidos por más de 2 millones y medio de mujeres que se encuentran en 

edades consideradas fértiles o sea aptas para procrear un hijo.  

 

Por consiguiente, es de considerar en qué condiciones de desarrollo humano se 

encuentran la mayoría de mujeres hondureñas, que están teniendo a sus 

vástagos, y qué les espera a esos niños y niñas a su llegada y proceso de 

crecimiento, qué posibilidades tendrán primero de sobrevivir y después de 

subsistir en sociedades como la hondureña, con fuertes complejidades de 

inequidad, vulnerabilidad y exclusión. 

 

Con todo éste panorama las mujeres hondureñas principalmente las que tienen 

una o más experiencias de maternidad, han optado por reducir sus procesos de 

fecundidad, principalmente porque la crianza de varios hijos complejiza cada vez 

más las posibilidades de optar a niveles de desarrollo humano óptimos o 

deseables. Sin embargo, hay que destacar los niveles de fecundidad adolescente, 

que en los últimos años se han mantenido elevados. Cabe precisar que hace 10 

años Honduras estaba en el cuarto lugar de mayor fecundidad adolescente en 

América, y hoy se encuentra en el segundo lugar, solamente superado por 

Nicaragua.  

 

En Honduras el rápido descenso de la fecundidad a partir de la década de los 70, 

se concentra en esencia en los grupos de edades de 25-29, 30-34 y 35-39 años, 

en el cual esas mujeres fueron primordiales en los programas de planificación 

familiar. Las instituciones de salud han desempeñado un papel fundamental en la 

difusión de los ideales de fecundidad y en la instrumentación de programas de 

planificación familiar. A la vez en el país, se está produciendo un cambio en las 

actitudes respecto a la familia, nupcialidad y maternidad, coadyuvando a la 

reducción de la fecundidad en general.  
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Entonces cabe hacerse la interrogante, qué otros factores han sido básicos para la 

reducción constante de la fecundidad en Honduras, principalmente a partir de la 

década de 1970. Al respecto, existen enfoques que explican con variables 

diferenciales, intermedias y próximas, las circunstancias que determinan los altos 

y bajos niveles en cuanto a la fecundidad humana.  

 

2. Fecundidad y desarrollo humano sostenible por departamentos  

 

Si se desagrega a nivel departamental los niveles de fecundidad a través de las 

tasas globales, que se corroboran en el gráfico 13, se puede observar que el 

número de hijos total de las mujeres en algunos departamentos con proporciones 

amplias de concentraciones rurales son altos, este es el caso de Gracias a Dios y 

Lempira con tasas de fecundidad de 4.3 y 3.9, respectivamente. Todo lo contrario 

con los departamentos en los cuales se encuentran las dos ciudades principales 

del país como Tegucigalpa y San Pedro Sula, estos son Francisco Morazán con 

(2.4) y Cortés (2.5), en los cuales la fecundidad inclusive está por debajo del nivel 

nacional.    
Gráfico 13. Honduras, Tasas Globales de Fecundidad por departamento  
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      Fuente: ENDESA 2011-2012, INE y Secretaría de Salud, Tegucigalpa,  2013. 
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En la mayoría de los departamentos ha existido una tendencia hacia la reducción 

de la cantidad promedio de hijos. En el último quinquenio la reducción ha sido 

significativa, al grado de disminuir la fecundidad a más de un hijo, resaltando los 

casos de Intibucá y Lempira. Mientras que departamentos como Choluteca y 

Colón la fecundidad ha permanecido relativamente constante en los últimos años. 

 

Es importante destacar, que durante mucho tiempo la mujer hondureña 

permaneció incrustada en su papel de esposa y madre, lo cual inducía a una 

nupcialidad precoz y por consiguiente a una fecundidad elevada. Los rápidos 

adelantos en la escolaridad, inserción al mercado laboral y la urbanización 

acelerada, son elementos claves en el cambio de las condiciones de vida de las 

mujeres y de su papel social.  

 

Hay que mencionar que a nivel nacional se observa una disminución importante 

en el porcentaje de mujeres embarazadas al pasar del 6% al 4%. Gracias a Dios 

con 7% y Lempira con 6% presentan los mayores niveles de mujeres 

embarazadas y los menores porcentajes se presentan en los departamentos con 

mayores concentraciones urbanas como ser Cortés y Francisco Morazán con 4% 

(Secretaría de Salud; INE, 2013).  
 

Como se menciono en el capítulo I, la relación existente entre el desarrollo 

humano sostenible en determinados sitios geográficos y los niveles en las tasas 

de fecundidad, en el cual a menor nivel de desarrollo mayor será la fecundidad y 

viceversa a mayor nivel de desarrollo menor será la fecundidad. En este caso en 

Honduras, al realizar el análisis a nivel departamental se comprueba la relación de 

dichas aseveraciones. Son los departamentos de Lempira y Gracias a Dios los 

que cuentan en Honduras con los índices de desarrollo humano más bajos con 

0.592 y 0.615, y a la vez son los departamentos con las mayores tasas globales 

de fecundidad y con el mayor porcentaje de mujeres embarazadas.       
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Gráfico 14. Honduras: Índice de Desarrollo Humano por departamento 
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    Fuente: Honduras: Informe sobre Desarrollo Humano 2012. 

 

 

 

En este sentido existe una fuerte relación entre una alta fecundidad con la pobreza 

y la saturación de los mercados laborales. Paralelamente una fecundidad muy 

baja producirá preocupación respecto al futuro de la falta de mano de obra, como 

está sucediendo en varios países europeos. Sin embargo, en Honduras todavía 

existen promedios altos de fecundidad que coadyuvan a altas tasas de crecimiento 

poblacional, que presionan la infraestructura en general y principalmente al sector 

educativo y de salud, los servicios, los mercados de trabajo y por consiguiente 

reduce el ritmo de progreso y desarrollo social y económico. 

 

Una de las consecuencias importantes de altas tasas de fecundidad ya se están 

observando en Honduras y es la concentración de forma transitoria de población 

en edades económicamente productivas, de las cuales un fuerte porcentaje se 

encuentran en la categoría de desempleados abiertos, que posteriormente serán 
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personas adultas mayores y como es característico en el país, con menos grados 

de oportunidades.  

 

En este sentido, en Honduras debe de existir un esparcimiento y diversificación en 

el mercado laboral interno, para introducir a esas masas poblacionales productivas 

en actores de su propio desarrollo humano sostenible. Lo importante es que 

todavía el país está a tiempo de la construcción y puesta en práctica de 

programas, políticas y proyectos que aprovechen el antes mencionado, bono 

demográfico.   

 

En general, en Honduras en los últimos años ha existido el debate acerca de la 

relación entre el desarrollo humano sostenible y la fecundidad ubicándolo desde 

una perspectiva macroeconómica e individual; en el que se manifiesta la postura 

entre los partidarios del desarrollo humano sostenible y los partidarios del control 

del crecimiento demográfico. Dentro de los postulados se mencionan que una 

reducción de la fecundidad, es un requisito necesario para el desarrollo económico 

y social del país y para ello es clave la inserción de actividades vinculadas con la 

planificación familiar. 

3. Tendencias  de la fecundidad humana en Honduras 

La fecundidad humana, es un proceso complejo involucrado en el mantenimiento 

biológico de las sociedades y por lo tanto es un aspecto esencial en la visión 

dentro del marco del desarrollo humano sostenible. Intrínsecamente desde la 

complejidad de la fecundidad aparecen insertos distintos factores, entre ellos los 

fisiológicos y biológicos; sin embargo, otras variaciones están dadas por una 

multiplicidad de aspectos económicos, sociales y culturales. 
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Según estudios realizados, hay un sin número de determinantes influyentes en el 

proceso de la fecundidad humana ligados a fenómenos biológicos y sociales que 

se interrelacionan; la reproducción tiene una base eminentemente biológica, ya 

que el nacimiento de un niño(a), es el resultado final de una cadena de 

acontecimientos que se origina en la fusión de un espermatozoide con un óvulo; 

pero también está el aspecto social en el cual lo importante son los resultados del 

proceso biológico o sea los nacimientos, en la que tanto los hombres como las 

mujeres se apropian y transforman su medio y es aquí en donde la reproducción 

adquiere características de un hecho social  (Welti,1997).  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la población hondureña ha crecido 

principalmente en el período de 1960-2014, ya que anterior a éste no llegaba a los 

dos millones de habitantes. Pero en Honduras como el resto de países 

latinoamericanos, la influencia de la transición demográfica principalmente hacia 

las bajas tasas de fecundidad, es más que evidente, relacionándose con éste el 

mejoramiento de los servicios en salud, educación, conocimiento y utilización de 

los métodos anticonceptivos. Hay otros aspectos que son claves en los niveles de 

la fecundidad en el país, como el acceso de la mujer en el mercado laboral, zona 

de residencia y la edad al contraer matrimonio, entre otros. 

 

Honduras ha presentado tradicionalmente tasas de fecundidad elevadas en el 

periodo 1950-1960, observándose inclusive tasas globales de fecundidad de 

aproximadamente 7 hijos por mujer; sin embargo, a partir de la década de 1960, 

se observa la tendencia a la reducción de dicha tasa (Villanueva, 1997). 

 

Lo anterior ha sido manifestado a través de las estimaciones realizadas con los 

datos provenientes de diferentes encuestas que han sido aplicadas en el país, 

tales como la EDENH 1971-72, EDENH II 1983, EPNA 1981, ENSMI 1984, 

ENESF 1987, ENESF 1991, ENESF 1996, ENESF 2001, ENDESA 2005, 
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ENDESA 201214; y los censos poblacionales de 1974, 1988, 2001 y 2013, en los 

que se ha demostrado que las tasas globales de fecundidad han ido decreciendo 

conforme transcurre el tiempo y ejemplo de ello es que dicha tasa en la actualidad 

es de 2.5, y hacia el año 2050, se estima según proyecciones, será de 1.6 hijos 

por mujer (Figueroa; Trejo, 2004).  

 

En Honduras la más alta tasa bruta de natalidad registrada se dió en el año de 

1955, siendo de 52.8 nacimientos por mil habitantes (Banguero, 2000). El país se 

encuentra actualmente en el grupo de fecundidad media baja (nacimientos entre 

20 y 30 por mil habitantes) esto en base a la tasa bruta de natalidad de 26.9 del 

año 2014, siendo esta tasa alta en comparación con la del mundo que es de 19.6 

nacimientos por mil habitantes.  

 

Si los patrones de fecundidad siguen su curso en Honduras, las  proyecciones de 

la tasa bruta de natalidad irán decreciendo hasta llegar a 15.2 nacimientos por mil 

habitantes en el año 2050, esto traerá consecuencias que se verán marcadas en 

varias esferas de la sociedad hondureña. Es a partir de esa década en la cual se 

ira despegando la brecha entre la población de niños y jóvenes en relación a la 

población adulta y adulta mayor, en el cual estos grupos serán relativa y 

absolutamente mayor a los primeros. Para ello debe de tomarse las medidas 

correspondientes en todos los sentidos a través de proyectos, políticas y 

programas especiales, ya que éste fenómeno que se producirá en la población del 

país, es casi inevitable y por lo tanto hay que buscar las alternativas para 

aprovechar esa coyuntura.  

 

                                                 
14 EDENH Encuesta Demográfica Nacional de Honduras; ENPA Encuesta Nacional de Prevalencia del Uso de 
Anticonceptivos; ENSMI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil; ENESF Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud 
Familiar; ENDESA Encuesta Nacional de Demografía y Salud.  
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Con éste marco, es imposible pensar en desarrollo humano sostenible en 

Honduras, sin analizar en todas sus dimensiones el fenómeno demográfico y 

social de la fecundidad. Dicho fenómeno debe considerarse para que la sociedad 

hondureña produzca un número moderado de hijos o sea un término medio, ya 

que una fecundidad elevada en el país traería mayor pobreza, debido a que esos 

nacimientos se contabilizarían en su mayoría en hogares pobres; en cambio, una 

fecundidad muy reducida traerá consecuentemente una población sin reemplazo, 

lo cual es un peligro para el funcionamiento optimo de las distintas actividades 

laborales.  

 

4. Enfoques sobre el estudio de la fecundidad humana 

 

Entre las teorías relevantes en los estudio de los fenómenos poblacionales, los 

investigadores han utilizado principalmente dos tipos de enfoques para estudiar la 

fecundidad humana, tomando como punto de referencia a las mujeres. A la vez 

existe un tercero enfoque no muy consolidado pero que también se menciona 

(Carleton, 1970).  

 

El primero de dichos enfoques centra su atención en la observación de las 

desigualdades sociales y de desarrollo humano que se ven manifestadas en la 

fecundidad de los distintos sectores que componen una población. Desde el punto 

de vista de esta perspectiva, es posible identificar las características que 

diferencian a las poblaciones que han sufrido modificaciones en su 

comportamiento reproductivo. Se supone que tales rasgos constituyen una 

realidad compleja, la cual es expuesta de manera diferente en factores 

determinantes o diferenciales. 

 

Los diferenciales, en este caso, serían las variaciones observadas en la 

fecundidad de las mujeres de un grupo, en relación con ciertas características 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

171 

 

socio-económicas y demográficas como ser, el nivel de instrucción, ocupación, 

estado conyugal y zona de residencia.  

 

Múltiples investigaciones han tratado de establecer y de describir la lista de 

factores que son susceptibles de influenciar a la fecundidad, razón por la cual éste 

enfoque ha recibido el nombre de factores de la fecundidad o diferenciales de la 

fecundidad humana. 

 

El segundo enfoque catalogado variables intermedias de la fecundidad, trata de 

comprender la gran diversidad de cambios que se producen en la organización 

social y económica de las sociedades, con el objeto de seleccionar aquellos que 

son susceptibles de causar un impacto sobre la fecundidad (Carleton, 1970).  

 

Es de resaltar que éste enfoque se basa en buena medida en la observación 

histórica de los eventos de fecundidad. Los partidarios de dicho enfoque piensan 

que en las sociedades en su evolución van consolidándose ciertos elementos en 

los procesos de modernización, de industrialización y de urbanización, que tienen 

una influencia determinante sobre la fecundidad. 

 

En esta línea teórica pueden situarse los modelos de Kingsley Davis, Judith Blake, 

Stycos Mayone, Robert Carleton, entre otros.  Estos modelos, han permitido el 

desarrollo de hipótesis sumamente interesantes que consideran de manera 

general la importancia de una serie de variables intermedias como ser, la edad del 

inicio de las uniones sexuales, duración de la unión con la pareja, utilización y 

conocimiento de métodos anticonceptivos y la práctica de abortos  (Ribeiro, 1989).         

 

Un tercer enfoque es el denominado interaccionista conyugal o de la familia, que 

ha sido desarrollado en los Estados Unidos, a partir de los trabajos realizados en 

la década de 1920, por Ernest Burguess. Dicho enfoque se basa principalmente 
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en estudiar a la familia como una unidad compuesta por personas, las cuales 

ejercen unas sobre las otras, una acción a través de los distintos roles que se 

producen en la misma.  

 

Entre las variables de este enfoque de interacción concerniente a los diferentes 

aspectos de la vida conyugal tenemos: la comunicación entre la pareja, el acuerdo 

mutuo, la satisfacción en el matrimonio, la división de roles sexuales, el reparto de 

la tareas domésticas, los procesos de autoridad y de conflicto (Ribeiro, 1989). 

 

4.1 Diferenciales socioeconómicos de la fecundidad en Honduras 

 

Por diferenciales de fecundidad se entenderá como las diferencias en nivel (o 

tamaño) de la fecundidad, cualquiera sea la medida que se use, se encuentra al 

analizar la fecundidad de las mujeres agrupadas en distintas categorías de una 

variable socio-económica, que se supone asociada al tamaño de la familia. 

 

 Por ejemplo, si se clasifica a las mujeres, utilizando la variable educación en 

"categorías educacionales", como primaria, secundaria, universitaria, se hallarán, 

para cada uno de estos estratos, niveles diferentes (diferenciales) de fecundidad. Es 

de tomar en consideración que los diferenciales pueden considerarse como aspectos 

alternativos empíricos, para comprender cuáles son los factores que influyen en éste 

caso, al descenso de la fecundidad. 

 

Por ejemplo, si en Honduras la población aumentará los niveles educativos y grados 

de escolaridad15 disminuirá la fecundidad, es decir, si una sociedad alcanza un nivel 

educativo superior, es muy probable que la fecundidad disminuya para ese 

momento. 

                                                 
15 La escolaridad promedio del hondureño es de 7.7 años (Foro Nacional de Convergencia FONAC, 2013). 
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Los determinantes diferenciales de la fecundidad humana no se pueden estudiar 

de una forma desligada o individualizada, ya que entre todos ellos hay una 

estrecha interrelación, como se muestra en la siguiente matriz: 

 

Esquema 3. Diferenciales de la fecundidad humana 

 

 

 

 

4.1.1 Nivel de escolaridad  

 

Hace mucho tiempo que se reconoce la influencia decisiva que ejerce la 

educación en el comportamiento reproductivo. Según estudios recientes de las 

Naciones Unidas, la educación de la mujer va unida universalmente a tasas de 

fecundidad más bajas. 

 

En los países de América Latina se observan las máximas diferencias entre la 

fecundidad de las mujeres con un mayor y menor nivel de educación, que varía 

entre 2 y 4 hijos por mujer. 

 

Nivel de 

Escolaridad 
Edad  

 
Estado 

Conyugal 
 

Zona de 
Residencia 

 

Ocupación  
 

 
DIFERENCIALES DE LA 
FECUNDIDAD HUMANA 
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Las vías directas e indirectas a través de las cuales la educación de la mujer 

influye en el comportamiento con respecto a la procreación son cuantiosas. La 

educación va unida a un retraso a la edad en que se contrae matrimonio, a las 

preferencias por familias menos numerosas, aceptación y utilización de los 

métodos anticonceptivos. Todo esto le permitirá a la mujer elegir opciones e 

incrementar el control en los procesos de formación de su familia (Naciones 

Unidas, 1997).  

 

En Honduras es importante resaltar el vínculo existente entre la pobreza, un bajo 

nivel de escolaridad y fecundidad, estas variables han sido objeto de estudios de 

los cuales se ha comprobado su relación y establecido que la fecundidad 

disminuye monótonamente a medida que aumenta la escolaridad. De la población 

femenina, quienes no pueden completar al menos la primaria por su propia 

condición de pobreza y exclusión e igual las que no ingresaron a la escuela, 

quedan relativamente fuera de los avances producidos en los diferentes espacios 

sociales, en el cual se podría incluir a la vez los relacionados con el control de la 

fecundidad. 

 

En Honduras las mujeres que no han hecho estudios de primaria o que sólo han 

asistido a la escuela primaria registran una mayor fecundidad que aquellas que 

han estudiado secundaria o más (CEPAL, 2004). “No seguí estudiando, me quede 

en sexto grado, a los 14 años salí embarazada, a los 15 años ya era mamá” 

(Ramona, 35 años). 

 

Otro aspecto importante a destacar es la relación entre los niveles de  educación 

alcanzados y la planificación familiar, este vínculo ha sido ampliamente 

reconocido. La educación incrementa la comunicación entre la pareja sobre la 

planificación de los hijos que desean tener, facilita una mayor participación de la 

mujer en la toma de decisiones sobre la elección de métodos anticonceptivos que 
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ella y él desean usar. Generalmente las mujeres más educadas tienden a tener 

mayor contacto con los programas de planificación familiar, que proporcionan 

información sobre los métodos disponibles, cómo funcionan y cómo pueden ser 

obtenidos. 

 

La escolaridad femenina tiene un efecto especial en el comportamiento 

reproductivo, originando modificaciones en la movilidad vertical social en 

actividades ocupacionales y condiciones de vida; es decir, la obtención de niveles 

superiores de educación le da a la mujer cierta autonomía que ellas transforman 

en conocimientos, actitudes y prácticas que le facilitará tener un mayor control de 

su propia vida y una mayor participación en decisiones respecto al número de 

hijos que desea procrear. 

 

En Honduras a principios del presente siglo, las mujeres hondureñas sin ningún 

grado de escolaridad tenían en promedio 6.5 hijos; y las mujeres que contaban 

con siete o más años de escolaridad tenían en promedio 2.7 hijos (ASHONPLAFA, 

2001). Actualmente de seguir con los niveles de reproducción, las mujeres 

hondureñas sin ningún grado de escolaridad tendrían al final de su vida 

reproductiva casi tres veces el número de hijos, que aquellas mujeres con nivel de 

educación superior o sea 4.1 por 1.7 hijos (Secretaría de Salud; INE, 2013).  

 

Otro aspecto importante es que las mujeres principalmente en el área rural de 

Honduras con menor escolaridad, tienden a tener sus hijos a edades más jóvenes 

y con espacios entre nacimientos más cortos. En Honduras las mujeres con 

educación primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta poseen 

una curva de fecundidad de cúspide temprana o sea el máximo de valor de la 

fecundidad entre las edades de 20-24 años, mientras que las mujeres con  

educación secundaria completa y superior tienen una curva de fecundidad de 
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cúspide tardía, o sea la fecundidad máxima en el grupo de 25-29 y 30-34 años, 

respectivamente (Villanueva, 1997). 

 

Interesante es resaltar que tanto en las zonas rurales como en las urbanas, el hecho 

de contar con algún grado de escolaridad, significa un descenso importante de la 

fecundidad. En general, puede afirmarse que éste es uno de los factores más 

importantes en el descenso de la fecundidad en Honduras y a la vez vale destacar 

que dicho factor afecta, sin duda, a otros. 

 

4.1.2 Edad/Estado conyugal 

 

Al estudiar la composición de la población por edades en Honduras se observa que 

es una población “joven”, mostrando un gran porcentaje de personas en los primeros 

grupos de edad, como resultado retrospectivo de los niveles de fecundidad y un peso 

relativo muy pequeño en las edades más avanzadas. Sin embargo, por increíble que 

parezca según estimaciones de las Naciones Unidas para el año 2100, en Honduras 

existirá un mayor porcentaje de población adulta mayor en comparación con los 

niños y jóvenes. 

 

Lo que ocurrirá en el país será que a medida la fecundidad vaya disminuyendo, el 

peso relativo de los grupos de edades más jóvenes también va ir declinando y 

comenzará una mayor proporción de personas adultas y adultas mayores. La 

fecundidad disminuirá de manera constante, entonces se caracterizará una 

estructura por edad de una población "madura/envejecida", con características 

inversas a la de la población "joven". 

 

La capacidad reproductiva comienza generalmente en el segundo decenio de la 

vida en la cual los individuos alcanzan la madurez sexual, esta fase ha llegado a 
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conocerse como la adolescencia y es el período de transición entre la niñez y la 

edad adulta. Este grupo poblacional es objeto de investigaciones relacionadas con 

la fecundidad por presentar particularidades propias en dicha temática.   

 

En los últimos decenios, el problema de la procreación en la adolescencia, ha 

venido generando una creciente preocupación en todo el mundo desarrollado y en 

desarrollo, en el cual el 11% de todos los niños(as) que nacen son hijos de madres 

adolescentes. Aunque si se realizase una investigación por áreas o regiones de 

desarrollo, se observaría que el mayor porcentaje se daría en los países en 

desarrollo en relación con los desarrollados. 

 

En algunas sociedades, la menarquia (primera menstruación) es la señal que la 

mujer ha alcanzado la madurez y esta lista para contraer matrimonio o comenzar 

la actividad sexual. El promedio de edad correspondiente a cada región indica que 

en las regiones más desarrolladas, el primer período menstrual se produce a una 

edad más temprana que en las regiones menos desarrolladas (Naciones Unidas, 

1997). 

 

El momento en que comienza la maternidad es bastante similar entre una amplia 

gama de países en desarrollo, tiende a producirse entre los 19 y 22 años de edad. 

En la mayoría de los países desarrollados, el comienzo de la maternidad se 

produce más tardíamente, por  lo  general  entre  los  22 y los 27 años de edad, un 

ejemplo de ello es el caso de España en el cual el descenso de la fecundidad en 

este país, esta relacionado con cambios en la edad de la maternidad, ya que las 

mujeres españolas están retrasando el nacimiento de su primer hijo (Alfaro, 2002). 

 

La curva de la fecundidad de las mujeres por edades, alcanza su mayor cúspide 

entre los veinte y los treinta años de edad y luego empieza a descender, como lo 

muestra el gráfico 15. Desde el punto de vista de la edad cúspide se distinguen 
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tres etapas; una temprana comprendida entre los 20-24 años; una tardía entre 25-

29 y 30-34 años de edad respectivamente y por último la dilatada en la cual la 

máxima fecundidad se da entre los dos grupos o sea uno entre los 20-24 años de 

edad y el otro sería el de 25-29 y 30-34 años de edad respectivamente (Disig, 

1997). 

 
 
 

Gráfico 15. Honduras, tasas de fecundidad por edad, según área de residencia 

 

 
      Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDESA 2011-2012, INE y Secretaría de Salud, Tegucigalpa,    

      2013. 

 

 

En Honduras un factor determinante de la fecundidad es la edad en la cual las 

mujeres tienen el primer hijo lo que a su vez se relaciona con la edad de la primera 

relación sexual, que para las mujeres hondureñas ese evento se produce en 

promedio a los 18.4 años (Secretaría de Salud, INE, 2013). La edad mediana de 
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las mujeres al nacimiento de su primer hijo se mantiene alrededor de los 20 años 

de edad. El 40% de las mujeres hondureñas ha tenido su primer hijo antes de 

cumplir los 20 años y el 23% antes de cumplir los 18 años.   

 

Asumiendo que la mayor exposición al riesgo de embarazo y por consiguiente que 

la mayor fecundidad se da entre las mujeres casadas o unidas, el estado conyugal 

es una variable que influye en la conducta reproductiva.  

 

La fecundidad esta muy relacionada con cuestiones tales como la edad de 

contraer matrimonio. A finales del siglo XX, alrededor del 50% de las mujeres 

africanas, el 40% de las asiáticas y el 30% de las latinoamericanas se casaban 

antes de los 18 años, lo que repercutió en las tasas de fecundidad (Gonzáles, 

1997).  

 

No obstante, se está presentando en la actualidad una tendencia global en la cual 

la mujer contrae matrimonio a una edad más tardía (que ha derivado en la 

disminución de la fecundidad en varios países), también hay mujeres que se 

casan o unen siendo muy jóvenes produciendo un alargamiento del período de 

riesgo de embarazo. Esta tendencia de contraer matrimonio más tardíamente, esta 

influenciado en parte por el nivel educativo, inserción del mercado laboral y la 

zona de residencia, ya que el hecho de vivir en zonas urbanas o rurales influye en 

la edad a la que contraen nupcias las mujeres.  

 

Los datos derivados de distintas encuestas  demográficas han demostrado que las 

mujeres que tienen por lo menos diez años de estudios, se casan entre 2 y 7 años 

más tarde que las que han completado la enseñanza primaria. Generalmente las 

mujeres que viven en zonas urbanas se casan más tarde que sus congéneres del 

medio rural. En América Latina, según la edad promedio en casarse es alrededor 

de los 22 años aunque varia de un país a otro (CELADE, 2000).  
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En cuanto a la unión libre o de hecho, estudios realizados descubrieron que la 

frecuencia de éste tipo de unión alcanza su máximo nivel en el grupo de edades 

entre los 20-24 años. En muchos países desarrollados, la rápida expansión de la 

procreación fuera del matrimonio, está estrechamente vinculada al aumento de la 

cohabitación, esto ha sido una de las transformaciones sociales más significativas 

del último decenio.  

 

En las regiones en desarrollo, la procreación fuera del matrimonio es relativamente 

infrecuente en Asia, pero común en África y América Latina y el Caribe, lo cual 

refleja la alta prevalencia de la unión consensual. También se ha establecido que  

el motivo fundamental de la disminución de la cohabitación después de los 25 

años, es el predominio del matrimonio legal (Naciones Unidas, 1997). 

 

En Honduras los datos de la ENDESA 2011-2012, revelan la distribución relativa 

de mujeres en edad fértil de acuerdo a su estado civil y grupos de edad. En el año 

2012, del total de mujeres se nota que un 21.3% son casadas, reduciéndose en 

comparación para el año 2005 que era de 24.3%. Las mujeres en estado conyugal 

unidas, se ha incrementado levemente siendo para el año 2005 de 34% y para el 

año 2012 de 35.2%. A la vez las mujeres solteras en edad fértil, es decir que no 

tienen vida conyugal, han aumentado de 27.9% en el año 2005 a 28.5 en el 2012.   

 

Cabe mencionar, que cada vez las mujeres hondureñas están optando por 

compañías en unión de hecho o simplemente se mantienen solteras y si existe la 

opción de casarse lo están realizando a edades más tardías, lógicamente está 

dinámica influencia a la reducción de la fecundidad general, tendencia que se está 

produciendo en últimos años.  

 

En Honduras las uniones consensúales, que son en general bastante inestables, y 

por tanto tienen menor tiempo de exposición al coito y al riesgo de concepción, son 
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susceptibles de tener una fecundidad más baja en relación a las uniones legales. Las 

uniones consensúales estables, debido a una usual edad más temprana al 

matrimonio, parecen tener una fecundidad más alta. 

 

4.1.3 Zona de residencia/Ocupación  

 

La zona de residencia, es el lugar geográfico ya sea urbano o rural en el cual la 

persona en este caso la mujer, además de residir en forma permanente, desarrolla 

generalmente sus actividades familiares sociales y económicas. 

 

La zona de residencia es otro determinante diferencial de la fecundidad y ha sido 

comprobada su relación en diferentes estudios realizados a nivel mundial, ya que 

según el lugar en donde residan las mujeres se observan diferencias marcadas en 

el número de hijos que procrean. 

  

Cabe señalar que aquellas personas que están más lejanas del proceso de 

desarrollo económico y social, tienen la más altas tasas de fecundidad. A nivel 

mundial aproximadamente desde el siglo XVII, fue señalada la fecundidad en 

zonas rurales como la más alta, lo cual tiene vigencia hasta nuestro tiempo. 

 

Estas diferencias se deben principalmente a que las zonas urbanas se 

caracterizan por brindar mayores posibilidades al acceso a la educación, al 

empleo, a los servicios de salud y a la información acerca de los métodos 

anticonceptivos en relación a las zonas rurales; por consiguiente las áreas 

urbanas presentan menores niveles de fecundidad. En América Latina y el Caribe 

las mujeres que viven en las zonas urbanas, y aquellas que devengan ingresos 

extra familiares por su trabajo, tienen menos hijos que otras mujeres (CEPAL, 

2004).  
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En los últimos años, la generalidad ha sido la reducción de la fecundidad tanto en 

el área rural como en la urbana. Es importante señalar que la brecha de la 

fecundidad entre las zonas de residencia se está reduciendo cada vez más. Las 

mujeres del área rural, en cierta medida han comprendido que al elevar su 

fecundidad sus condiciones de desarrollo humano sostenible se verán reducidas y 

cada vez más complejas.  

 

En Honduras a principios del presente siglo, las mujeres que vivían en el área rural 

tenían en promedio 5.6 hijos y las mujeres que residían en el área urbana tenían 

3.3 hijos; notando que para ese momento las mujeres del área rural tenían 2.3 

más hijos que las mujeres del área urbana (ASHONPLAFA, 2001). En el país 

actualmente la tasa global de fecundidad en el área rural ha disminuido a 3.5 hijos 

por mujer y en área urbana a 2.5. O sea que ahora en el área rural las mujeres 

tienen solamente un hijo más en relación a las mujeres del área urbana 

(Secretaría de Salud, INE, 2013). 

 

Otra determinante diferencial en el proceso de fecundidad es la inserción de la 

mujer en el mercado laboral y el tipo de ocupación a la cual esté ligada, ya que las 

oportunidades de trabajo para las mujeres muchas veces se ven truncadas al 

tener hijos, por lo cual ahora las mujeres buscan cada vez más alternativas para 

controlar su fecundidad. 

 

Estudios realizados en países como Rusia, Francia y Estados Unidos entre otros, 

comprueban la relación existente entre la participación en el mercado laboral de la 

mujer fuera de su hogar y la disminución de la fecundidad. En cambio, entre las 

mujeres que no laboraban fuera de sus casas, un mayor porcentaje había tenido 

una fecundidad alta.   
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La evidente transformación de la fuerza de trabajo en América Latina, en los 

últimos años, se hace notoria en los datos aportados por diversas fuentes que 

muestran que si la fuerza laboral masculina se duplicó entre 1950 y 1980, la 

femenina llego a triplicarse en ese mismo período. Esto tendría una explicación 

parcial en el hecho de que una proporción importante de la incorporación de las 

mujeres al mercado de trabajo, se debe a la caída abrupta del ingreso familiar 

(Ruíz, 1996). 

    

Por consiguiente, en los países de la región se está observando una mayor 

inserción de la mujer en el mercado laboral, esto ligado a las condiciones socio-

económicas que convive la mayoría de la población, y por consiguiente está 

dinámica ha provocado disminuciones en las tasas de fecundidad. Si las mujeres 

contribuyen económicamente en el hogar, la estructura familiar será aquella que 

anima el empleo de la mujer y así habrá una disminución de la fecundidad. 

 

La inserción al mercado laboral por parte de las mujeres ha contado con muchas 

desventajas, por ejemplo, se emplea a las mujeres en un número menor de 

ocupaciones, se les remunera por debajo de los hombres, participación 

mayoritaria en el mercado informal por tener menos oportunidades, doble rol entre 

el trabajo doméstico y el remunerado, discriminación en el empleo, entre otras.    

 

Hay que destacar que existe una fuerte correlación entre la fecundidad y el nivel de 

instrucción alcanzado, zona de residencia urbano-rural, estado conyugal y 

participación en el mercado laboral de la mujer. El empleo de la mujer está 

condicionado al beneficio que pueda traer al hogar y a sus miembros; por lo tanto, 

en regiones en las cuales la educación permite tener mayores oportunidades de 

trabajo para las jóvenes solteras, las mujeres posponen la unión conyugal a favor 

de la participación en la actividad laboral (Paz, 1999). “Las mujeres que han 
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decidido educarse, retrasan el nacimiento de su primer hijo, hasta haber logrado 

cierta estabilidad laboral que no ponga en peligro su empleo” (Alfaro, 2002). 

 

Otro aspecto a mencionar es que según investigaciones realizadas, “las mujeres 

urbanas que entran al mercado laboral no se retiran cuando tienen hijos y se 

mantienen económicamente activas durante todo el período reproductivo” (Ruíz, 

1996). Esto debido a que si dichas mujeres se retirasen del mercado laboral 

existirían fuertes complicaciones en el ingreso económico familiar. 

 

Las mujeres que perciben ingresos a través de su trabajo fuera del foco familiar, 

tienen una menor tasa de fecundidad que las mujeres que no trabajan fuera del 

hogar. Por tanto, a las mujeres sin hijos o pocos hijos les resulta más fácil   

aceptar  empleos fuera del hogar.    

     

Otro aspecto importante es que al insertarse la mujer al mercado laboral, le puede 

asignar mayor importancia a la planificación familiar y puede optar por el uso de 

anticonceptivos que le permitan disminuir el riesgo de un embarazo y por lo tanto 

el número de hijos (Villanueva, 1997). 

 

En Honduras estudios realizados encontraron la interrelación existente entre la 

participación de la mujer en el mercado laboral y la fecundidad, descubriendo que 

a mayor fecundidad menor participación laboral de las mujeres y al contrario a 

mayor descenso de la fecundidad mayor participación laboral (SECPLAN, 

OIT,UNFPA, 1994). 

 

Como lo muestra el gráfico 16, en el año 1961, las mujeres hondureñas en 

relación con los hombres conformaban el 12% de la Población Económicamente 

Activa (PEA), mientras que en el año 2001, representaban el 32.5% de dicha 

población. Transcurrida una década o sea en el año 2011, las mujeres que están 
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dentro de la PEA ya conforman un 35.2%. Con lo anterior se observa la acelerada 

inserción de la mujer en el mercado laboral en los últimos años (INE, 2011).  

 

 
Gráfico 16. Honduras, Población Económicamente Activa PEA por sexo, años seleccionados 
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, 2011.           

           
           

Hay que destacar que en el país la participación laboral de la mujer dentro del 

mercado laboral es mayor si alcanza un nivel educativo superior o tiene un menor 

número de hijos, siendo el grupo de edad que presenta mayor participación en 

dicho mercado, las mujeres del grupo de 30-44 años de edad (Banegas, 2002).  

 

En general, en Honduras se esta observando la tendencia que las mujeres en 

edad fértil, están trabajando fuera de su casa y a medida que va aumentando la 

edad, trabajan con mayor frecuencia y que después de los 35 años, ese patrón 

empieza a disminuir. A la vez se confirma una clara tendencia entre las mujeres que 

no trabajan a tener un número medio de hijos mayor que las mujeres que trabajan. 
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4.2 Variables intermedias de la fecundidad 

 

Las variables intermedias de la fecundidad influyen en el comportamiento individual 

para la conformación y el tamaño de la familia, su función social, el número de hijos y 

consecuentemente el nivel de la fecundidad. Las relaciones mencionadas, se 

expresan en una secuencia lógica que considera, en su orden, características y 

funciones de tres estructuras básicas: social, familiar e individual. 

 

A mediados del siglo XX, Davis y Blake publicaron el libro "La estructura social de la 

fecundidad", y en él sugirieron una serie de variables intermedias de influencia en la 

fecundidad humana. 

 

Dentro de estas variables intermedias se puede mencionar si existe un mayor 

conocimiento y uso de métodos de anticoncepción, inicio de la actividad sexual, 

duración de la unión, una postergación en la edad del matrimonio, aumento de la 

esterilidad y practica de abortos.  

 

 

Esquema 4. Variables intermedias de la fecundidad humana 
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4.2.1 Inicio de la actividad sexual  

 

En las sociedades que no practican la anticoncepción, y en las cuales los valores 

religiosos prohíben la interrupción voluntaria de la gestación, los factores que 

afectan directamente la exposición al coito son los más importantes para explicar 

el tamaño de la fecundidad. 

 

Dentro de este grupo de factores, quizás el más fundamental sea el que determina 

la edad del inicio de las uniones sexuales para las mujeres. Existe; sin embargo, 

un problema metodológico para conceptualizar y medir lo que se puede llamar una 

“unión sexual”, ya que se sabe perfectamente que el coito no se limita 

exclusivamente al matrimonio, sino que puede darse en otro tipo de uniones 

maritales, e incluso fuera de ellas (Ribeiro, 1989). 

 

En algunas regiones del mundo, la actividad sexual comienza a una edad 

temprana y es frecuentemente premarital, teniendo repercusiones en la 

fecundidad. Se estima que cada año dan a luz en todo el mundo alrededor de 16 

millones de jóvenes entre 15 y 19 años de edad (OMS, 2011), mientras en otras 

regiones se rige por severas normas sociales y coincide comúnmente con el 

matrimonio, aunque éste puede producirse también a una edad temprana.  
 

En la mayoría de las regiones del mundo, los hombres declaran haberse iniciado 

sexualmente a una edad más temprana que las mujeres, haber tenido un mayor 

número de parejas y que el período transcurrido entre la iniciación sexual y el 

matrimonio fue más prolongado (ONU, 1997). Como se mencionó anteriormente 

en Honduras la mayoría de las mujeres tienen su primera relación sexual a los 

18.4 años en promedio. 
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4.2.2 Duración de la unión  

 
Es necesario considerar el tiempo efectivo durante el cual una mujer está 

realmente expuesta al coito en una unión durante su período de fertilidad, siendo 

inconstante en algunos casos, ya que en ciertas mujeres comienzan éste proceso 

inclusive antes de los 15 años de edad,  y mujeres que dejan de ser fértiles antes 

de cumplir los 49 años, en cambio otras son fértiles incluso después de los 50 

años, aunque son muy pocos los casos. 

 

Este determinante intermedio de la fecundidad es de suma utilidad en cualquier 

análisis que se pretenda realizar sobre éste tema, puesto que no es posible 

evaluar con precisión el efecto relativo de cualquier factor sociocultural sobre el 

comportamiento reproductivo, sin tomar en cuenta simultáneamente el riesgo de 

exposición al coito (Ribeiro, 1989). 

 

Para determinar hasta que grado influye una variable sobre el número de hijos(as) 

tenidos, es importante observar la duración de la unión, ya que de otro modo 

podría existir un sesgo en los resultados. Las uniones pueden interrumpirse, ya 

sea por divorcio, separación, abandono o muerte; pero también en ocasiones 

existen uniones sucesivas, por lo tanto se hace necesario tomar en cuenta la 

duración real del riesgo de exposición al coito. 

 

En Honduras, recientemente y de una forma acelerada se están produciendo 

transformaciones en cuanto a la duración de las uniones, ya que se está 

observando una tendencia de nupcialidad más tardía, tasa de divorcios más altas, 

uniones de hecho de corto tiempo y parejas sexuales casuales; la cual ha 

provocado múltiples consecuencias, siendo una de las más significativas la 

producción de hijos con paternidades irresponsables.  
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4.2.3 Utilización de métodos anticonceptivos  

     

Los anticonceptivos son métodos de control de la fecundidad, sin la necesidad de 

renunciar al goce de la unión sexual. En los últimos años ha existido un 

incremento de personas que utilizan dichos métodos, influenciados por los medios 

masivos de comunicación y el nivel de instrucción alcanzado, aunque queda una 

proporción importante que se niega a utilizarlos y otros que no los conocen como 

algunas regiones principalmente del continente Africano. 

 

En la mayoría de los países en desarrollo, el nivel de uso de anticonceptivos es 

considerablemente mayor entre las mujeres de las zonas urbanas en comparación 

con las mujeres de las zonas rurales.   

 

Desde el decenio de 1960, el uso de anticonceptivos en los países en desarrollo 

ha venido aumentando en forma sostenida, cuando la tasa global de fecundidad 

en promedio era de 6.1 hijos por mujer. Las últimas encuestas indican que para el 

año 2014, la tasa del uso de anticonceptivos a nivel de Honduras es del 73.2%, 

superando el nivel mundial que es del 63% (Banco Mundial, 2014).  

En los países desarrollados, la prevalencia del uso de anticonceptivos es de 71%. 

El nivel de uso de anticonceptivos en África es del 28%, que es un nivel muy por 

debajo de las otras regiones, el 66% en Asia; 63% en Oceanía; Europa y América 

Latina con 73% y América del Norte con 78% (Naciones Unidas, 2010). 

 

Los cambios en las prácticas anticonceptivas reflejan el deseo creciente de las 

parejas y los individuos de tener familias más pequeñas y de elegir el momento en 

que tendrán sus hijos. 
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La mayoría de los usuarios de anticonceptivos son mujeres las cuales utilizan en 

mayor proporción métodos modernos como ser el DIU (Dispositivos Intrauterinos), 

esterilización y las píldoras de administración oral (Naciones Unidas, 1997). 

 

En Honduras la historia de la planificación familiar se desarrolla alrededor de la 

Asociación Hondureña de Planificación Familiar (ASHONPLAFA) que inicia sus 

labores en 1963. Estudios recientes realizados en el país evidencian que ha 

habido un incremento en la prevalencia sobre el uso de métodos anticonceptivos, 

que de alguna manera se ha traducido en una lenta pero sostenida reducción de la 

tasa global de fecundidad. Las mujeres hondureñas tienen un mayor conocimiento 

de los métodos orales, inyectables, condones y la esterilización y los que menos 

conocen son el Norplant, Billings y los métodos vaginales. 

 

A inicios del presente siglo, el 61.8% de las mujeres hondureñas unidas de 15 a 

49 años, estaban usando un método anticonceptivo. Desde el año 1996 al año 

2012, el uso de anticonceptivos aumento en Honduras en casi 22 puntos 

porcentuales, predominando una mayor proporción en las zonas urbanas en 

relación con las  rurales.  

 

En el año 2012 de todas las mujeres en condición de unidas con edades entre 15 

a 49 años, el 73.2% estaban utilizando un método anticonceptivo, o sea que la 

tendencia es cada vez mayor hacia procesos de planificación familiar. Entre los 

métodos de planificación de mayor aceptación por las mujeres hondureñas, se 

encuentran la esterilización con 22.3%, aunque éste es utilizado principalmente a 

partir de los 35 años de edad. Mientras que el método de la inyección representa 

el 18.1%, es interesante mencionar que es utilizado básicamente por una 

proporción mayor de mujeres comprendidas entre las edades de 15 a 29 años. 
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Otros métodos utilizados por las mujeres unidas son las píldoras y el condón con 

11.9% y 4.9%, respectivamente; sin embargo, la utilización de estos métodos 

cobran mayor importancia en las mujeres no unidas, siendo la utilización del 

condón el más utilizado con 23% y posteriormente la píldora con 12.1%.  Es de 

hacer notar que los métodos tradicionales de planificación familiar están perdiendo 

cada vez más vigencia; no obstante, el que más se destaca es el método del retiro 

con la utilización de un 6.4% para las mujeres unidas y un 7.9% para las mujeres 

no unidas “A mi novio no le gustaba usar condón, decía que con ese pedazo de 

hule no sentía nada, entonces él, antes de eyacular se retiraba, así estuvimos dos 

meses, hasta que salí embarazada, ahora soy madre soltera” (Xiomara, 16 años).     

4.2.4 Práctica de abortos  

 

El aborto provocado es uno de los métodos más antiguos de control de la 

fecundidad y uno de los más utilizados, se practica tanto en sociedades rurales 

remotas como en grandes centros urbanos modernos y en todas las regiones del 

mundo. 

 

Países en que el aborto es ilícito, se practica generalmente en condiciones no 

adecuadas desde el punto de vista médico y sanitario, por lo que determina una 

alta incidencia de complicaciones y es causa de morbilidad crónica y a menudo de 

mortalidad. De hecho la OMS (Organización Mundial para la Salud) ha estimado 

que alrededor de 76,000 mujeres mueren cada año, como consecuencia de 

complicaciones derivadas de abortos realizados en condiciones no adecuadas. 

 

El número de abortos inducidos es aproximadamente de 46 millones, de este total 

26 millones son producidos en países donde esta practica es legal. La proporción 

de abortos (abortos por cada 100 embarazos que terminan en un nacimiento o 

aborto) es más elevada en las regiones desarrolladas que en las de vía de 
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desarrollo, 42% contra un 23% (ONU, 2011). Un tema que genera creciente 

preocupación, son los abortos producidos por adolescentes que según 

estimaciones, representan entre el 15% y 25%, del total de los abortos legales 

declarados en varios países desarrollados y en desarrollo (OMS, 1994, Citado por 

las Naciones Unidas, 1997). 

 

En Honduras como en otros países, no hay cifras que indiquen el número de 

abortos que se realizan clandestinamente, ya que por ser ilegal, muchos abortos 

inducidos quedan en el anonimato. Sólo se registran aquellos casos de mujeres 

que al sufrir algún tipo de complicación como resultado del aborto, acuden a un 

centro médico (Hakkert, Documento no publicado).      

 

5. Fecundidad adolescente 

           

La fecundidad adolescente es aquella que ocurre antes de los 20 años de edad, 

esta tiene mucha importancia tanto en los países desarrollados como en los 

países en desarrollo; sin embargo, en estos últimos años las implicaciones y los 

efectos a nivel individual, familiar y social son de mayores dimensiones (Di 

Cesare; Rodríguez, 2006). 

 

La maternidad es quizás la experiencia más importante biopsicosocial en la vida 

de muchas mujeres; sin embargo, la armonía biopsicosocial que debe regir en el 

embarazo y la maternidad, pero se rompe en el caso de que la madre sea 

adolescente (León; Giménez; 2003). 

 

Las adolescentes que salen embarazadas y producen un hijo, lo realizan en un 

período de vida en el que no están social, biológica y psicológicamente 

preparadas. Existe principalmente en los países en desarrollo transformaciones en 

el seno del hogar, en el cual los encargados del mantenimiento económico de la 
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familia observan cambios en el presupuesto por la llegada de un nuevo miembro. 

A la vez entre los integrantes de la familia es común que compartan 

responsabilidades principalmente en la crianza del bebe.     

 

El Banco Mundial ubica a Latinoamérica como la tercera región en el mundo con la 

mayor tasa de fecundidad en adolescentes o sea mujeres de 12 a 19 años, ésta 

tasa es de 72 nacimientos por cada 1,000 mujeres, sólo por debajo de África 

Subsahariana y el Sur de Asia (con tasas de 108 y 73 respectivamente). La 

mayoría de los países de la región se ubican dentro de los 50 países con los 

mayores índices de fecundidad en adolescentes en el mundo y ocho de éstos son: 

Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador, El 

Salvador y Panamá. Honduras es uno de los países en América Latina con la 

mayor tasa de fecundidad adolescente con 84 nacimientos por mil mujeres (Banco 

Mundial, 2014). 

 

Asimismo, es de recalcar que el embarazo adolescente y la maternidad temprana 

continúan siendo un gran desafío para la región, pese a los avances en los 

indicadores de educación y salud de las mujeres en la última década, y la 

creciente participación femenina en el mercado laboral. La reducción anual de la 

tasa de fecundidad adolescente entre 1997 y 2010 fue de 2.7% en el Sur de Asia y 

de 1.6% a nivel mundial, en tanto que en Latinoamérica apenas alcanzó el 1.25%.  

 

Dentro de la región, los cuatro países con las mayores tasas de fecundidad 

adolescente (Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Guatemala) 

reportaron las mismas tasas entre el año 2000 y el 2010. Los cinco países de la 

región que han tenido mayor éxito en la reducción de las tasas de fecundidad 

adolescente en ese mismo período son Colombia, Haití, Costa Rica, El Salvador y 

Perú.  
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Es de mencionar que muchos de los análisis en cuanto a las altas tasas de 

fecundidad adolescente, están directamente relacionado con las condiciones de 

pobreza y factores asociados a la desigualdad. Sin embargo, en los estratos altos 

también se observa éste fenómeno aunque en menor medida en relación a los 

estratos sociales bajos.  

 

Al analizar la relación entre embarazo adolescente y pobreza, se puede expresar 

que esta última es más que todo causa y no consecuencia de los embarazos entre 

las adolescentes; asimismo, para reducir la frecuencia habría que asegurar 

mejores perspectivas de vida a los jóvenes de zonas pobres y facilitar el acceso a 

los anticonceptivos (Selman, 2002). En este caso, es de reflexionar que el 

embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de salud 

pública de considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, 

familias y para la comunidad en la cual se reside. 

Es de considerar que las mujeres adolescentes están en pleno desarrollo de su 

anatomía reproductiva. La pelvis aún está creciendo y el canal del parto no tiene el 

tamaño definitivo; por eso al producirse un embarazo adolescente hay desventajas 

biológicas que pueden provocar problemas en los partos. Asimismo, las mujeres 

adolescentes son vulnerables a que se les produzca anemia, preeclampsia, parto 

prolongado, mayor proporción de cesáreas, bajo peso del hijo al nacer, 

complicaciones neonatales, ictericia, sepsis y malformaciones congénitas. 

Es importante reiterar que al procrear el primer hijo durante la adolescencia hace 

que una mujer tenga mayores probabilidades de tener en general más hijos. A la 

vez producir un hijo en condiciones de pobreza en la adolescencia también 

existirán mayores probabilidades que ese hijo viva en condiciones de pobreza, lo 

que se llamo en anteriores capítulos como la “intergeneracionalidad de la 

pobreza”. A la vez existe una tendencia de que las niñas que nacen de madres 

adolescentes, también tienen más probabilidad de convertirse en madres 
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adolescentes. “Por cosas de la vida soy pobre y tuve 6 hijos de esos 4 son 

mujeres, todas ellas son pobres y salieron embarazadas antes de cumplir los 18 

años, 3 son madres solteras y solo 1 esta unida con su marido” (Miriam, 48 años). 

  

La preocupación al respecto es latente ya que en los distintos hospitales públicos 

de Honduras, el 40% de los partos son producidos por mujeres adolescentes. En 

el país de los 250,000 embarazos producidos en el año 2013, el 20% son de 

adolescentes o sea 50,000 mujeres embarazadas con edades menores a los 19 

años. 

Es importante que en Honduras, se desarrollen programas de educación en los 

cuales se estimulen a los jóvenes a posponer la iniciación de la actividad sexual a 

edades más tardías. A la vez se deben de promover charlas para el conocimiento 

y utilización de métodos de planificación familiar y las consecuencias del 

embarazo adolescente. Es de resaltar que existen factores que predisponen el 

embarazo en adolescentes siendo uno de ellos el inicio precoz de relaciones 

sexuales sin la adecuada prevención. A la vez en ciertas zonas geográficas y 

localidades en las cuales se caracteriza por el bajo nivel de escolaridad, existe una 

mayor tolerancia a la maternidad adolescente. 

Predomina también una distorsión de la información, es común que entre 

adolescentes circulen mitos los cuales son creídos por gran parte de este grupo 

“Me manifestaron que era imposible quedar embarazada al perder mi virginidad; 

sin embargo, en mi primera relación sexual a mis catorce años, quede 

embarazada” (Yulissa, 16 años). La población de Honduras conoce muy poco 

acerca de la sexualidad y sus diversas manifestaciones, han creado mitos e 

interpretaciones llenos de superstición dejando por un lado la fisiología y la psiquis 

humana (Barriga; Rosales; Fernández, 2006). 
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Hay que tomar en consideración que la adolescencia es una etapa de la vida  

conocida por su rebeldía y muchas veces ligada a tener relaciones sexuales. 

Asimismo, la introducción de nuevos patrones de libertinaje, de los cuales el 

practicar relaciones sexuales entraría dentro de uno de ellos. 

La pobreza, la falta de acceso a la educación (de mujeres y hombres), la 

desigualdad de género, la falta de garantía de los derechos humanos, la ausencia 

de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, la violencia y la coacción 

sexual aparecen como las causas subyacentes del embarazo adolescente en los 

países en desarrollo. 

Cada día 20,000 menores de 18 años dan a luz en los países en desarrollo y unas 

200 mueren como consecuencia de embarazos o partos. El embarazo a edades 

tempranas se ha convertido en una preocupación global, pues cambia la vida de 

miles de personas y rara vez para bien. El embarazo adolescente no responde, 

por lo general, a decisiones de la mujer, sino a la ausencia de oportunidades y a 

las presiones sociales, culturales y económicas de los contextos en que viven las 

adolescentes (UNFPA, 2013).  

Las menores de 18 años empobrecidas, que tienen poca educación o viven en 

áreas rurales son más proclives a quedar embarazadas que las adolescentes que 

viven en status más altos en zonas urbanas y educadas. Otro componente 

importante en el estudio de la fecundidad adolescente es el papel desempeñado 

con la práctica del aborto, como se mencionó anteriormente en la mayoría de los 

países de América Latina, el aborto es prohibido, aunque esto no significa que 

esta practica no exista. La mayor proporción de abortos se realizan entre las 

adolescentes más pobres, en condiciones de seguridad muy bajas y con altos 

riesgos para su salud.     
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Cada año mueren alrededor de 70,000 adolescentes en países en desarrollo por 

causas relacionadas con el embarazo y el parto. Se calcula la cifra de 3,2 millones  

abortos inseguros que se practican cada año a menores de 18 años en las 

naciones pobres. Cabe resaltar que las más afectadas por el drama del embarazo 

adolescente en América Latina son las indígenas, las afrodescendientes, las 

inmigrantes y las mujeres provenientes de comunidades pobres y sin acceso a la 

educación y la salud (UNFPA, 2013). 

El informe del Estado Mundial de la Población 2013, señala que Nicaragua es el 

país latinoamericano con el porcentaje más alto (28,1%) de mujeres de 20 a 24 

años que informan haber dado a luz antes de los 18 años, una cifra sólo superada 

por países del África Subsahariana. 

Detrás se sitúan Honduras, donde el 26,1 % de las mujeres de entre 20 y 24 años 

reportan haber dado a luz siendo menores de edad, República Dominicana 

(24,8%), El Salvador, Guatemala (24,4%), Ecuador (21%), Bolivia (20%), 

Colombia (19,7%), Brasil (16%), Haití (15%), Perú (14,4%), Paraguay (13,2%) y 

Cuba (9,4%). El UNFPA, enfatiza que las cifras podrían ser mayores si se 

incluyeran a las niñas menores de 15 años, un tema invisible para los gobiernos 

de la región y el resto del mundo. 

América Latina y el Caribe es la única región en la cual los partos de niñas de 

menos de 15 años están en aumento y se prevé que sigan aumentando levemente 

hasta el año 2030. Cada año se producen en el mundo 7,3 millones de partos por 

parte de niñas y adolescentes, de los cuales dos millones corresponden a 

menores de 15 años, una cifra que, de mantenerse la tendencia actual, llegará a 

tres millones en el año 2030. 

Por todas las anteriores razones, en Honduras el estudio con rigurosidad científica 

de la reproducción temprana debe ser prioritario, ya que está vinculado 
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directamente con el desarrollo humano sostenible de las personas. Una mujer  al 

retrasar sus procesos de fecundidad, tendrá la posibilidad de tener mayores 

oportunidades de escolaridad y por ende insertarse a un mercado laboral diverso y 

con mejores ingresos.   

6. Derechos reproductivos y sexuales de la mujer hondureña 

 

El concepto actual de salud reproductiva, aprobado en la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo del Cairo en el año de 1994, nos plantea 

que es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 

ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo y sus funciones y procesos, aunque esta conceptualización a 

variado en el transcurso del tiempo.  

 

El concepto holístico de salud reproductiva permite trasladar el eje de las 

problemáticas de salud, desde una óptica centrada en factores biológicos, 

orientada demográficamente; a una perspectiva integral que contempla los 

factores psicológicos, físicos y sociales asociados a la reproducción y a la 

sexualidad (Amador, 2007). 

 

Tanto las mujeres a nivel mundial como las hondureñas gozan de iguales 

derechos sexuales y reproductivos, que aunque se encuentran plasmados 

teóricamente, en la práctica no se llevan a cabo en su totalidad. Para que se 

hayan logrado estos derechos fueron pilares fundamentales las cuatro 

conferencias internacionales de la mujer como la de México en 1975, Copenhague 

1980, Nairobi 1985 y Beijing 1995. Además fue clave la Conferencia de Población 

y Desarrollo del Cairo en el año de 1994. 
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En base a todo ese marco jurídico, los derechos sexuales y reproductivos 

mundialmente establecidos son: 

 

 Decidir libre y responsablemente los números de hijos(as), el espaciamiento 

de los nacimientos y el intervalo entre estos. 

 Alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. 

 Adoptar decisiones sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. 

 A la supervivencia/derecho a la vida. 

 Libertad y seguridad. 

 A la planificación de la familia. 

 A contraer matrimonio y formar una familia. 

 A la educación y la salud. 

 A la equidad. 

 

 

A nivel de Honduras el marco legal para atender la salud sexual y reproductiva se 

puede encontrar en forma general la Constitución de la República, Ley Contra la 

Violencia Doméstica, Código de la Familia, Código de la Niñez y Adolescencia, 

Política de Equidad de Género en el Agro. Mientras de una forma específica están 

las Políticas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva elaboradas por la 

Secretaría de Salud Pública y la Política Nacional de la Mujer: Primer Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades. 

 

Es de recalcar que la política de salud de alguna forma involucra a la salud sexual 

y reproductiva, en este marco en los últimos años se han producido avances, 

teniendo como nuevos referentes la Estrategia de Reducción de la Pobreza, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan Nacional de Salud 2021. En el 

Borrador del Plan Nacional de Salud 2006-2010, están planteados principios como 

la integralidad, universalidad, continuidad y equidad, y valores como la calidad, 
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calidez, flexibilidad y respeto a las diferencias culturales. Esos principios y valores 

tienen todavía una aplicación limitada. 

 

Según la Secretaría de Salud, 1999, la Política Nacional en Salud Sexual y 

Reproductiva, coherente con la Política Nacional de Salud, se constituye en el 

marco conceptual, legal, estratégico y operativo para desarrollar las acciones que 

conlleven a una mejoría en éste campo, dirigidas a la población hondureña en 

general y especialmente a la mujer, bajo estos preceptos es básico mencionar 

que: 

 

 La familia es el pilar fundamental de la sociedad. 

 La salud sexual y reproductiva se constituye en elemento del desarrollo humano 

y social. 

 Todas las personas merecen el respeto de sus derechos en materia de salud 

sexual y reproductiva. 

 El grupo poblacional de adolescentes tiene una prioridad primordial en los 

servicios de prevención y atención. 

 El tema de salud sexual y reproductiva será motivo de discusión permanente 

con todos los sectores involucrados. 

 La atención a la salud sexual y reproductiva buscará la equidad, tomando en 

cuenta las diferencias culturales, étnicas, económicas, geográficas, de género y 

de edad. 

 

La Secretaría de Salud Pública plantea entre las estrategias de abordaje de la 

salud sexual y reproductiva las siguientes: 

 

 Promoción de comportamientos saludables, dando información y educación. 

 Descentralización de los servicios de salud reproductiva. 

 Mejoramiento en la calidad de los servicios. 
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 Integralidad y atención diferenciada. 

 Desarrollo del recurso humano. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Enfoque del riesgo reproductivo. 

 Monitoría y evaluación. 

 Coordinación inter e intrasectorial. 

 Perspectiva de género. 

 

La Secretaría de Salud, a través del Departamento de Salud Materno Infantil y su 

Unidad de la atención de la Mujer, llena un vacío con el documento de “Políticas 

en Salud Sexual y Reproductiva 1999”, ofreciendo el marco político y las 

orientaciones programáticas para promover de forma integrada la salud y superar 

la fragmentación de diferentes programas; no obstante, algunos aspectos de esta 

política ya están obsoletos, teniendo fuertes indicios la reconstrucción de una 

nueva política de salud sexual y reproductiva.   

 

En cuanto a la Política Nacional de la Mujer: Primer Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades, esta se basa en los resultados de una consulta que realizó el 

Instituto Nacional de la Mujer (INAM), con representantes de instituciones del 

Estado y del movimiento social de mujeres, además de la ratificación de los 

convenios, planes y programas, aprobados en conferencias y cumbres regionales 

e internacionales suscritos por Honduras. 

 

La Política Nacional de la Mujer: Primer Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades, es un instrumento desarrollado en el año 2002 y que orienta las 

acciones prioritarias, para avanzar en el efectivo cumplimiento del principio de 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, como fundamento del 

desarrollo nacional. 
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Dentro de esta política en el capítulo 1, referido a la salud, se encuentra el objetivo 

2, en el cual se mencionan aspectos importantes en cuanto a la salud y derechos 

reproductivos de las mujeres hondureñas como ser: enfermedades de las mujeres 

en edad reproductiva; educación y capacitación permanente en salud sexual y 

reproductiva; promover y ampliar el acceso de las mujeres a los servicios públicos 

de atención al embarazo y parto; ampliar y fortalecer la oferta de métodos de 

planificación familiar y de consejerías para contribuir a que mujeres y hombres 

ejerzan responsablemente sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

En general en Honduras existe una normativa oficial en salud reproductiva, que va 

desde leyes hasta políticas, planes, estrategias y normas. Sin embargo, aún 

existen algunos vacíos principalmente en materia de regulación, sobre todo a nivel 

de leyes y a la falta de integración.  
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CAPÍTULO IV 
La migración como componente 
demográfico de influencia en la 

sociedad hondureña 
 
 

“Si la justicia desaparece, no hay razón alguna para que los hombres vivan 
en la Tierra” Immanuel Kant. 
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CAPÍTULO IV 
LA MIGRACIÓN COMO COMPONENTE DEMOGRÁFICO DE INFLUENCIA EN 

LA SOCIEDAD HONDUREÑA 

 

1. Contexto general de las migraciones  

 

La migración es un componente demográfico multidimensional y complejo que 

puede influir sobre la estructura y dinámica de una población. Como fenómeno 

trascendente en la vida de las personas y de importancia dentro de las sociedades 

receptoras y expulsoras, el  tema migratorio debe ser considerado dentro de las 

políticas públicas con componentes de desarrollo humano sostenible con la 

intención de mejorar la calidad y condiciones de vida de las personas.   

 

Los procesos migratorios se han presentado desde los inicios de la humanidad, se 

calcula que actualmente existen más de 220 millones de personas que viven fuera 

de su país de nacimiento. Esta población representa el 3% de la población 

mundial. Para los países desarrollados los migrantes han encarnado un fenómeno 

de crecimiento demográfico, anualmente se mueven un promedio de 2.4 millones 

de migrantes internacionales a países desarrollados. Mientras que para los países 

en desarrollo han provocado un leve decrecimiento en su tasa de crecimiento 

(Castles, 2007).   

 

Las migraciones contemporáneas se han acentuado cada vez más, influyendo la 

multiplicidad de un sinnúmero de variables relacionantes, de las que se pueden 

destacar la globalización, los derechos humanos, el tráfico de personas, el género, 

los mercados laborales, la seguridad, el medio ambiente, las políticas públicas y el  

desarrollo humano sostenible. 
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Al mismo tiempo hay que destacar que se ha visibilizado cada vez más la 

presencia migrante de otros grupos poblacionales como las mujeres y una 

proporción creciente de niños y niñas. A la vez las migraciones indocumentadas 

se han incrementado en un 20%. Por ende, en los procesos migratorios actuales 

se han producido cambios en los flujos, en las redes migratorias, en los tipos de 

migración, en la incorporación de nuevos países y regiones, provocando así 

impactos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y demográficos. 

 

En América Latina se contabilizan aproximadamente 25 millones de migrantes 

internacionales y de estos, 5 millones corresponden a personas originarias de 

Centroamérica. En los últimos años por la complicación de llegar a Estados 

Unidos, se han diversificado otras rutas y otros países de destino, destacándose 

en la última década países como España e Italia, Japón y Australia. A la vez se ha 

evidenciado la existencia de una fuerte migración intrarregional con flujos dirigidos 

principalmente a países fronterizos. La feminización de la migración y de niños y 

niñas acompañados y no acompañados está creciendo de forma alarmante.  

 

A todo lo anterior hay que resaltar que en la región existe una fuerte influencia del 

bono demográfico para que se produzcan las migraciones, o sea las cohortes de 

grupos de personas productivas se han expandido y éstas al no encontrar las 

oportunidades necesarias para desarrollar su potencial humano, una de las 

alternativas instintivas y de superación personal es la emigración. 

   

2. Tipologías de las migraciones 

 

En los distintos documentos elaborados sobre la temática migratoria se visualiza la 

existencia de varias tipologías para referirse a los procesos de movilidad de las 

personas; en este sentido, es conveniente compilar en un solo apartado las más 
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comunes y brindar una breve explicación, ya que posteriormente se tomará una de 

estas tipologías para explicar el contexto de las migraciones en Honduras. 

 

2.1 Migración según la división geográfica administrativa 

 

Según la división geográfica administrativa se destaca la migración internacional y 

la migración interna.  

 

La migración internacional, que es la referida en esta tesis, son desplazamientos 

de personas a otros países, esta puede ser una migración dirigida a otros 

continentes, a otras regiones y a la misma región.  

 

La migración interna en cambio, son los desplazamientos dentro del mismo país y 

sus distintas divisiones geográficas políticas, que pueden ser estados, 

departamentos, municipios, etc. 

  

2.2 Migración según el carácter de traslado de las personas 

 

Según el carácter de traslado de las personas se destaca la migración en cadena 

y la migración gradual.   

 

La migración en cadena, es el traslado sucesivo de personas que siguen a otras 

personas que iniciaron anteriormente los desplazamientos migratorios. Estas 

personas tienen un grado de experiencia tanto en tránsito como en destino, que se 

lo hacen saber a los nuevos migrantes, y a la vez estos ya tienen una relación en 

cuanto a contactos y redes.  

  

En cambio la migración gradual, se caracteriza por ser el traslado o movimiento de 

personas de una zona a otra. O sea la ruta migratoria va dirigida primeramente a 
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localidades pequeñas, posteriormente a ciudades más grandes, hasta llegar a la 

metrópoli.  

 

2.3 Migración según la unidad de desplazamiento 

 

Según la unidad de desplazamiento, las migraciones pueden ser individuales o 

familiares. Los desplazamientos individuales son los que se producen por un tan 

sólo individuo del hogar que toma la decisión de migrar. En cambio las 

migraciones familiares son desplazamiento que incluyen a más de un miembro del 

mismo hogar o de otro hogar pero con grados de parentesco de consanguinidad.  

 

2.4 Migración según la distribución espacial 

 

Esta tipología de migración se destaca por los desplazamientos producidos del 

área rural hacia el área urbana y del área urbana a otra área urbana, estos 

movimientos han sido muy destacados en las últimas décadas en los países 

latinoamericanos. A la vez en esta tipología se agregan otros movimientos como 

los de personas del área urbana hacia el área rural y de personas del área rural 

hacia otra rural.    

 

2.5 Migración según su orientación geográfica 

 

Esta tipología se caracteriza por designar a los países en vías de desarrollo con el 

término sur y a los países desarrollados con el seudónimo de norte. En este caso 

a nivel mundial, las migraciones internacionales que más se producen son las de 

sur a norte, o sea de países en desarrollo hacia países desarrollados. A la vez 

esta tipología agrega otros movimientos como los de personas de norte a sur; 

norte-norte y sur-sur.  
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2.6 Migración según la dinámica de los desplazamientos 

 

Según la dinámica de los desplazamientos, se destaca las migraciones de origen, 

destino, tránsito y retorno. Esta tipología es la más utilizada en los ámbitos 

académicos y científicos referidos al estudio de las migraciones internacionales. 

 

La migración de origen son desplazamientos de personas iniciados desde su 

comunidad o país de nacimiento dirigidas hacia otros países. La migración de 

destino es el sitio último en el cual el migrante llega para desenvolverse en esa 

sociedad. 

 

La migración de tránsito, es prácticamente la ruta por la cual el migrante debe 

atravesar con la intención de llegar al lugar de destino. En cambio la migración de 

retorno, son prácticamente los eventos de deportación producidos desde los 

lugares de tránsito y de destino.  

 

3. Honduras, como país de origen, destino, tránsito y retorno de las 

migraciones 

 

3.1 Honduras como país de origen  

 

La emigración ha sido históricamente una válvula de escape de las personas, 

muchas veces relacionada a situaciones como la explosión demográfica, la 

carencia de oportunidades, desigualdades e injusticia en los sitios de origen. 

 

Diferentes circunstancias económicas, políticas, culturales, militares, religiosas y 

climáticas han influido en el volumen e intensidad de la movilidad y 

desplazamientos de los humanos. “Las motivaciones personales y colectivas para 

migrar han respondido a la curiosidad por traspasar fronteras, conocer nuevos 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

209 

 

lugares, culturas y personas, a la pretensión civilizadora, a la expansión 

conquistadora y colonizadora, huir de la violencia, adquirir e intercambiar 

conocimientos, bienes, servicios y mercancías”, pero también a la necesidad de 

sobrevivir  (Rosales, 2008). 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que “toda persona tiene 

derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” 

y “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y 

regresar a su país.” Sin embargo, las personas cada vez más están saliendo de 

sus países de origen sin la documentación requerida por los países de tránsito y 

destino. Un tercio de la población inmigrante total de Estado Unidos (37 millones) 

es considerada indocumentada, y ese número continúa creciendo a razón de unos 

500 mil anualmente (FONAMIH, 2005).  

 

Honduras como país emisor se enfila sobre todo a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. Entre los flujos migratorios que se destacan en esta época son los 

hondureños afroamericanos que habitan la costa norte del país y de ex empleados 

de las compañías bananeras, que utilizaban el transporte marítimo de enclave, 

para dirigirse especialmente a New Orleáns, Estados Unidos, sede de las 

compañías bananeras con operaciones en Honduras.  

 

También es de resaltar los movimientos de personas después de la segunda 

guerra mundial, en el cual Estados Unidos se vió en la necesidad de aumentar 

ostensiblemente la mano de obra para ciertas actividades económicas. Sin 

embargo, es a partir de los años ochenta que la emigración de hondureños  

empieza a adquirir una representación más amplia, hasta llegar a alcanzar altas 

cuotas y mayores dimensiones en los años posteriores al huracán Match o sea 

después de 1998.   
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Debido a este fenómeno natural, Estados Unidos aprobó en el año de 1999, el 

Estatus de Protección Temporal TPS, para miles de hondureños, nicaragüenses y 

salvadoreños, afectados por los estragos causados por el huracán Mitch de  

finales de octubre y principios de noviembre del año 1998.  Aproximadamente 

78,000 hondureños(as) estaban amparados bajo el TPS. Hasta el momento se ha 

dado diez ampliaciones del TPS con períodos aproximados de 18 meses, la 

Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció 

la décima extensión que corresponde de octubre del 2014 a julio del año 2016. 

  

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, en el 

año 2014 estaban inscritos aproximadamente 64,000 hondureños(as). A la vez es 

de mencionar que en Estados Unidos, según sus propias estimaciones, hay 

aproximadamente 200,000 inmigrantes hondureños que están de forma regular 

(permiso migratorio para ingresar o radicarse en ese país). 

Esos flujos masivos de finales de siglo y principios del presente siglo, se 

corroboran en la Encuesta de Percepción de Desarrollo Humano 2005, en el cual 

se refleja que un 80.5%, de los hogares encuestados con emigrantes, manifestó 

que los miembros del hogar que han emigrado lo hicieron en los últimos 10 años 

(PNUD, 2006). Al  realizar estimaciones aproximadamente el 62%, de los 

emigrantes salió  del país entre 1998-2007. En el año 2002, el Servicio de 

Inmigración y Naturalización (INS), señalo que en la frontera de Estados Unidos se 

había capturado más hondureños(as) que de cualquier otra nacionalidad, aparte 

de los procedentes de México.    

Tanto en los censos poblacionales de Estados Unidos como en las estadísticas 

fronterizas sobre deportaciones, el flujo de emigrantes hondureños empezó a 

cobrar relevancia a partir de 1990. La diáspora hondureña que hasta ese momento 

era la más pequeña en comparación con otras poblaciones centroamericanas, 

comenzó a registrar altos niveles de crecimiento poblacional (PNUD, 2006). 
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Las estadísticas nacionales también reflejan este crecimiento emigratorio a finales 

del siglo XX y principios del siglo XXI. En el año de 1997 se reportó que los 

hogares hondureños con al menos un miembro en el exterior representaban el 

6.05%. Según datos de la ENCOVI (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida) 

del año 2004, este porcentaje se incrementó a 12.1%.  

 

Datos del Gobierno de Honduras estiman que existe alrededor 800 mil hondureños 

en los Estados Unidos; sin embargo, el censo realizado en el año 2010, por ese 

país de América del Norte, refleja la cantidad de 633,401 personas de origen 

hondureño.  Es de resaltar que más de 70 mil hondureños se encuentran en otros 

países, sobresaliendo España, Italia, demás países de Centroamérica 

(destacando en los últimos años Belice, habría que realizar una investigación más 

especifica al respecto), Canadá y México. Por tanto un 10% del total de la 

población hondureña16 vive en un país diferente al de su nacimiento. Muchos de 

ellos se encuentran sin la documentación requerida para el establecimiento en los 

países de destino y por consiguiente son candidatos a ser deportados hacia 

Honduras.  

 

Es de resaltar que en el país en los últimos años ha existido una variación en los 

flujos migratorios hacia los distintos destinos y principalmente a Estados Unidos, 

se calcula que están saliendo de Honduras entre 70 y 80 mil personas 

anualmente, cifra que antes del año 2008 según datos del Office of Inmigration 

Statistics, era de 100 mil personas saliendo exclusivamente a Estados Unidos, con 

promedios de 8,333 emigrantes por mes, 1,923 por semana, 277 por día y 12 por 

hora (FONAMIH, 2008). 

                                                 
16 Según fuentes oficiales se estima que la población de Honduras a finales del año 2014 es aproximadamente de 
8,725,111 habitantes. 
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Es de destacar que las variaciones en los flujos tienen su influencia en las 

rigurosas políticas antimigratorias y de seguridad de los países de destino y de 

tránsito, los múltiples riesgos y amenazas en la ruta migratoria hacia América del 

Norte, carencia de documentación y efectivo monetario para el desplazamiento en 

la ruta migratoria. 

 

En relación a los departamentos con mayores índices migratorios de expulsión, 

como se muestra en el mapa 2, son: Cortés (13%), Francisco Morazán (10.6%), 

Olancho (9.9%), Yoro (8.3%), Valle (8%) y Atlántida (7.8%). Juntos suman el 

57.6% de la emigración total. Por cada 100 hondureños que salen para llegar a 

Estados Unidos el 7% llega legalmente, el 17% logra su objetivo de entrada 

irregular, el 75% son deportados desde México y el 1% se queda en el camino, 

bien en México o en Guatemala (Puerta, 2005).  

 
Mapa 2. Honduras, departamentos de mayor expulsión de emigrantes 

 
                                                   Fuente: Elaboración propia con datos del INE/ENCOVI, 2004. 
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Es de considerar que hay una amplia proporción de personas que emigran sin 

ninguna orientación y profesionalización, hay algunos que ni siquiera pueden leer 

y escribir, nunca han tenido un empleo formal, a pesar de esas carencias se 

atreven a emigrar.  

 

Según estimaciones internas de la Organización Internacional de las Migraciones 

OIM, respecto a la población indocumentada residente en los Estados Unidos, es 

Honduras el segundo país en Centroamérica con mayor porcentaje de su 

población total viviendo en Estados Unidos, solamente superado por El Salvador 

(CEG, 2005).  

 

El crecimiento de la emigración en Honduras es debido en parte, a que la mayoría 

de la población, no cuenta con el derecho a un trabajo bien remunerado que 

posibilite una autonomía financiera, acceso a la seguridad humana que garantice 

el mejoramiento de la calidad de vida; dificultades en optar a una vivienda propia y 

digna que cuente con los servicios básicos; a recibir servicios en educación y 

salud de calidad, espacios de recreación, seguridad personal, capacitación y 

actualización laboral.  

 

En general, la mayoría de los hondureños y hondureñas no logran obtener las 

oportunidades para desenvolver sus capacidades y potencialidades individuales, 

lo cual se convierte en un obstáculo para la desarrollo humano sostenible. El ser 

humano por naturaleza busca las mejores condiciones para su desarrollo, y los 

hondureños no son la excepción, al no existir las oportunidades en el país, se opta 

por buscarlas en otros países a través de la migración, no importando el costo 

familiar, individual, psicológico y económico.    
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En Honduras como en otras sociedades, una fuerte influencia para la emigración 

ha sido producto de los ajustes económicos estructurales que los entes financieros 

internacionales han implantado en sus economías, sumado al ingreso de 

empresas transnacionales por medio de los Tratados de Libre Comercio (TLC´s) 

que han acabado con muchos de los pequeños negocios familiares e 

implementado el uso de tecnología avanzada, desplazando la fuerza de trabajo 

humana.  

Otros factores relacionados con el aumento de la migración internacional son de 

carácter cultural, vinculados con facilidades que brindan los avances tecnológicos 

en las comunicaciones y en el transporte, y con la difusión de modelos de 

consumo e imágenes que hacen atractiva la emigración, sobre todo para las 

personas más jóvenes y productivas de los países de origen. 

 

Sin embargo, es de considerar que “el endurecimiento de las políticas de 

concesión de visas, tanto de México como de Estados Unidos, ha propiciado que 

los emigrantes recurran a mecanismos de evasión de los controles migratorios, así 

han proliferado los oferentes de servicios para esos propósitos, a todo lo largo de 

la azarosa ruta” (Castillo, 2008).  Las medidas de seguridad tanto fronterizas como 

internas se han incrementado en los países de tránsito y destino, pero aún con 

ello, siempre existen compatriotas que se las ingenian para conseguir su propósito 

de internarse en los países de tránsito y destino. 

 

Trasladarse hacia los Estados Unidos para una persona desde Honduras cuesta 

entre US$4,000.00 a US$7,000.00 (dólares estadounidenses). Esta cantidad es la 

que cobran los guías para el transporte, los sobornos a las autoridades 

migratorias, la alimentación y el hospedaje.17 Los guías ofrecen a cambio 

                                                 
17 El Código Penal Hondureño en el artículo 195 se refiere al delito de tráfico de personas, manifestando: “Quien trafique 
con hondureños o personas de cualquier nacionalidad u origen, conduciéndoles o haciéndoles conducir por el territorio 
nacional, para introducirlos a otro Estado con cualquier propósito, será sancionado con reclusión de 6 a 9 años”. 
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seguridad y en ocasiones garantías de lograr el objetivo, por lo general son 

víctimas de engaño por estos guías o "coyotes", en muchas ocasiones entregan a 

los migrantes a cambio de ganancias económicas a bandas organizadas que los 

mantienen secuestrados a cambio de pagos por el rescate.   

Por otra parte la migración internacional en América Latina y el Caribe ha 

contribuido a poner en evidencia una característica de los actuales procesos 

migratorios, o sea su feminización. Las mujeres sufren de manera más aguda las 

vicisitudes que afectan a los migrantes y que junto con los niños(as), son objetos 

de abusos que les son casi exclusivos (Pizarro, 2008).  

 

La feminización de la emigración hondureña se refleja cada vez más, muchas 

mujeres están emigrando al grado que la proporción de emigrantes en relación a 

los hombres se está estrechando de forma continua a medida transcurre el tiempo. 

En los últimos años se ha visto reflejado en Honduras un importante flujo de 

mujeres hacia España, teniendo un peso importante el endurecimiento de los 

requisitos y medidas migratorias del gobierno estadounidense. El llegar a ese país 

europeo, las mujeres han considerado que tienen menos riesgos a menores 

costos, compatibilidad de idioma y sumándole el mayor acceso al mercado laboral 

en relación a los hombres (Rosales, 2008). 

 

También la migración de menores de edad acompañados y no acompañados ha 

aumentado. Los menores que buscan escapar de situaciones vinculadas con las 

infames formas del trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, el abuso y la 

asociación ilícita. Una fuerte influencia es poder lograr conjuntarse con su padre o 

madre o un miembro importante de su familia, o sea que uno de los motivos 

principales de los niños migrantes es el de reunificación familiar, por ello deciden 

dejar su país de origen, para incluirse a una sociedad que al menos reconozca su 

estatus de vulnerabilidad, éste reconocimiento muchas veces no ocurre en los 

países de tránsito y destino. 
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En Estados Unidos a julio del año 2014, solamente de tres de países de 

Centroamérica como lo muestra el gráfico 17, se detuvo aproximadamente a 42 

mil niños y niñas migrantes, siendo la mayoría de las detenciones en las zonas 

fronterizas con México. Es realmente preocupante y alarmante el crecimiento 

exponencial de niños migrantes, en el cual hace un quinquenio las detenciones no 

sobrepasaba a los mil quinientos; en cambio, países como Honduras las 

detenciones alcanzaron cifras de casi 16 mil niños migrantes para el año 2014, 

superando inclusive al país que ha tenido las mayores retenciones de niños 

migrantes como ser México, deteniéndose aproximadamente la cantidad de 12 mil 

niños migrantes de dicha nacionalidad en ese mismo año. 

 

 
Gráfico 17. Niños migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, retenidos 

 en Estados Unidos, años seleccionados 
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  Fuente: CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Estados Unidos, 2014. 

 

 

En Honduras deben existir campañas que adviertan los enormes peligros que 

corren los menores al emigrar indocumentados principalmente acompañados por 
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personas que se encargan del tráfico de personas. Cuando los niños viajan solos 

pueden ser objeto de robos, secuestros, violaciones, asesinatos, detenciones e 

incluso de muerte. La migración de niños hondureños no es un fenómeno nuevo; 

sin embargo, hasta ahora se ha visibilizado por la magnitud del crecimiento de los 

flujos en tan corto tiempo. En este sentido, hay que generar sociedades que 

permitan que los niños tengan las oportunidades básicas garantizadas y que a 

futuro desarrollen esas potencialidades en sus países de origen.   

 

Es de reflexionar que en Honduras existe un debilitamiento en el sistema estatal y 

por tanto éste también toca en el desconocimiento general del fenómeno 

migratorio, por ello no existen puntos de  atención, orientación y mucho menos 

programas y proyectos en comunidades rurales y urbanas con los mayores índices 

de emigración. Es un reto generar propuestas con el objetivo de valorizar el 

significado real y las múltiples repercusiones provocadas por éste fenómeno. Las 

migraciones poseen características especiales en la generación de desarrollo 

humano sostenible en las comunidades de origen y de destino; no obstante, hay 

que unificar esfuerzos entre todos los involucrados en éste fenómeno 

multidimensional y multivariable.   

 

3.2 Honduras como país de destino de las migraciones 

 

Históricamente Honduras ha sido y sigue siendo un país expulsor de emigrantes. 

Sin embargo, esta zona geográfica en la cual se localiza el país, presentó 

recepción de personas cuyas pruebas datan de aproximadamente 10,000 años. 

Posteriormente a principios del siglo XVI, como receptor de españoles en el 

periodo de la conquista y la colonia, en su mayoría estos fueron inmigrantes que 

llegaron con el propósito de no radicarse definitivamente en éste territorio,  pero sí 

claves en el proceso de mestizaje, dado no solamente en Honduras sino en toda 

América Latina. 
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Para el siglo XIX, la inmigración fue un punto presente en la agenda de los 

gobiernos hondureños. En 1825, José Cecilio del Valle manifestaba que era 

necesario atraer extranjeros útiles para la agricultura, por tanto había que darles a 

conocer las bondades del país y brindarles toda la protección necesaria para su 

establecimiento, auxiliándoles en los costos de viaje y primeros cultivos. La política 

migratoria de 1866, decretada por José María Medina, concedía a todos los 

extranjeros con intención de domiciliarse en el país los mismos derechos que 

gozaban los nativos. Luego, el gobierno reformista inaugurado en 1876, realizó 

intentos para hacer llegar población extranjera principalmente vinculada con las 

actividades industriales. 

  

Otro período histórico de Honduras como país receptor de inmigrantes, se da a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, personas del sudoeste asiático, 

China e islas caribeñas atraídas por el incipiente desarrollo agrícola y comercial 

provocado principalmente con la implementación y auge del enclave bananero. 

Subsiguientemente, en los años 30 del siglo XX, se crea la Oficina de Inmigración 

y Colonización a cargo del Ministerio de Gobernación con el objeto de hacer llegar 

al país, personas expertas en agricultura y ganadería, para que enseñasen a los 

habitantes la manera científica de trabajar esos ramos. 

 

En el mismo siglo principalmente en las décadas de los setenta y ochenta, llegan 

al país salvadoreños y nicaragüenses por situaciones internas de guerras civiles y 

dictaduras. En menor cantidad guatemaltecos particularmente indígenas radicados 

en las zonas fronterizas, escapando de la persecución y discriminación  racial. 18 

 

Actualmente está sucediendo de forma más visible desplazamientos de tipo 

laboral dentro del territorio hondureño de personas provenientes de Nicaragua, El 

                                                 
18 Honduras recibió en las décadas del 70 y 80 a 37,000 refugiados y 200,000 desplazados, posteriormente retornan a sus 
países en la década de los 90 gracias a transformaciones políticas y sociales.  
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Salvador y Guatemala, principalmente para trabajar en actividades relacionadas 

con el café y la caña de azúcar. Posteriormente en éste capítulo se analizará más 

profundamente la situación sociodemográfica de los inmigrantes en Honduras.  

 

3.3 Honduras como país de tránsito de las migraciones  

 

Honduras por su posición geográfica, también se le reconoce, aunque en menor 

medida, como un país de tránsito. A partir de inicios del siglo XXI, ha aumentado 

el flujo migratorio en tránsito destacando migrantes extrarregionales provenientes 

en su mayoría de América del Sur y migrantes extracontinentales originarios de 

Asia y África.  

 

De acuerdo a la Subdirección General de Migración, entre 1,500 a 2,000 personas 

entran de forma irregular a Honduras cada año. Las estadísticas manejadas por la 

Dirección General de Migración y Extranjería señalan que en los últimos años los 

procesos de deportación por parte de Honduras han alcanzando un promedio 400 

personas anuales (Mejía, 2005). 

 

Es de destacar, que ya en Honduras existe presencia de redes delictivas que 

están obteniendo gran parte de sus ganancias por medio de las personas 

migrantes que transitan por el país. Estas personas son extorsionadas y 

denigradas en sus derechos humanos, por parte de personas que han visto en los 

migrantes una forma de obtener ingresos económicos de forma fácil. 

 

En este sentido, las autoridades hondureñas deben de trabajar para la protección 

de los migrantes en transito, para que estos no sean blanco de abusos de bandas 

criminales. A la vez si estas personas son recluidas por las autoridades 

hondureñas deben de existir los espacios necesarios y bien condicionados para la 

atención de estos migrantes.       
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3.4 Honduras país de retorno de las migraciones 

 

Están saliendo personas de Honduras que ingresan a Estados Unidos; sin 

embargo, así como entran son deportados, actualmente se está presentando la 

cantidad de 140 deportaciones en promedio por día. Estas personas son 

atendidas en los Centros de Atención al Migrante Retornado de las ciudades de 

Tegucigalpa y San Pedro Sula, gran parte de ellos deportados después de varios 

años de residir en Estados Unidos. “Después de vivir 10 años en situación 

irregular en  Estados Unidos, fui deportada. Cuando vine sólo traía una pequeña 

bolsa plástica que contenía una camisa, un cepillo de dientes y un desodorante. 

Mis hijos se quedaron allá, voy a volver al norte debido a que no dejaré a mis hijos 

botados” (Maria Martínez, deportada año 2014).   

 

La dinámica de hondureños(as) deportados vía aérea de Estados Unidos19ha sido 

continua como lo muestra el gráfico 18, cabe destacar que del año 1997 hasta el 

año 2001, los procesos de deportación se mantenían entre 4 mil y 5 mil personas 

o sea un promedio entre 14 y 15 deportados por día. Es en el año 2002, en el cual 

empiezan a observarse el incremento de las deportaciones llegando en el año 

2008, a una cifra que para ese momento era record con 30,018 eventos de 

deportación, con un promedio de 115 deportaciones por día.  

 

Tomando como parámetro el año 2008, se observo declinaciones en las 

deportaciones hasta el año 2011, del 17% al 26%. En los años posteriores, los 

eventos de deportación se incrementaron inclusive más que los del año 2008, las 

cifras de deportaciones desde Estados Unidos llegaron a 38,342 en el año 2013 y 

36,409 en el año 2014.  
                                                 
19 Existe en Honduras el Centro de Atención al Migrante Retornado CAMR coordinado por las hermanas Scalabrinianas, 
hay dos centros de atención, uno en el aeropuerto de Toncontin en la ciudad Tegucigalpa departamento de Francisco 
Morazán y el otro en el aeropuerto La Mesa de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortés. Los vuelos con 
deportados llegan solamente al aeropuerto de San Pedro Sula de lunes a viernes. 
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En cuanto a los retornados vía terrestre desde México, como lo muestra el gráfico 

19, entre los años 2004 y 2006 se destacan cifras record entre 65 mil y 56 mil 

eventos de deportación (promedio entre 178 y 153 deportaciones por día). En los 

años posteriores la tendencia fue hacia el decrecimiento hasta el año 2011 con 

18,031 deportaciones; sin embargo, para los años 2013 y 2014, ha existido la 

tendencia hacia el incremento con 34,599 y 44,587 eventos de deportación vía 

terrestre.20 El promedio diario de deportaciones vía terrestre para el año 2014 fue 

de 122, lo que significa un incremento sustancial en comparación al año 2013 con 

95 deportaciones.  
 

 

Gráfico 18. Deportaciones de hondureños vía aérea desde Estados Unidos  

de América, años seleccionados 
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Fuente: Secretaría del Interior y Población, Dirección General de Migración y Extranjería, Migraciones Internacionales, 

Sección de Deportados, 2015.  

                                                 
20 Los retornados hondureños (as) vía terrestre desde México llegan de lunes a domingo a la Frontera de Corinto en el 
departamento de Cortés, esta frontera se encuentra a 360 kilómetros de la ciudad de Tegucigalpa y a 120 kilómetros de la 
Ciudad de San Pedro Sula.  
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En éste marco, se han producido cambios en las deportaciones vía terrestre desde 

México. Los hondureños buscan cualquier método para transitar por territorio 

mexicano y para ello ha sido clave el mejor conocimiento de las rutas de acceso, 

mayor cantidad de personas dedicadas al tránsito indebido, acrecentamientos de 

redes y contactos familiares y no familiares, corrupción por parte de personas u 

organizaciones a las cuales les compete vigilar, controlar y proteger a las 

personas que transitan por las rutas migratorias, entre otras21. 

 
Gráfico 19. Deportaciones de hondureños vía terrestre desde México, 

 años seleccionados 
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            Fuente: Secretaría del Interior y Población, Dirección General de Migración y Extranjería, Migraciones  

            Internacionales, Sección de Deportados, 2014. 

 

Al inicio del año 2015, al realizar una fusión de la cantidad de deportaciones tanto 

de Estados Unidos como de México se suman casi tres cuartos de millón o sea 

746,038 eventos de deportación hacia Honduras. 

                                                 
21 Los hondureños ocupan el primer lugar del total de personas atendidas en los albergues de atención a los migrantes 
ubicados en la ruta migratoria. 
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Es importante considerar que el migrante es un artífice de cambios y 

transformaciones, un  protagonista, pero también un excluido. Los nuevos códigos 

y símbolos culturales aprehendidos por los migrantes retornados son objeto de 

hostilidades, debido a que su lenguaje simbólico no tiene cabida en el entorno de 

su comunidad de origen. Sus connacionales los ven muchas veces como un 

residuo cultural. La incorporación de nuevas costumbres, gestos y palabras traen 

consigo oposiciones y rechazos (Gómez, 2009). 

 

De acuerdo a las cifras de Migration Policy Institute, la comunidad hondureña es la 

quinta más grande y la de mayor crecimiento entre las poblaciones irregulares en 

Estados Unidos. Esta comunidad incluye, no sólo a los emigrantes originales, sino 

también a sus descendientes. 

  

Al comparar las condiciones de retorno de los y las migrantes hondureños(as) vía 

aérea y terrestre, estos últimos son los menos atendidos. Al llegar el autobús a la 

frontera Corinto (Guatemala-Honduras) son bajados de las unidades, con sus 

pocas pertenencias, si es que traen, y después quedan a la deriva, sin ninguna 

atención de apoyo gubernamental y de otra organización de la sociedad civil. Es 

desconsolador observar grupos de migrantes caminando por la carretera hasta la 

localidad urbana más cercana, siendo ésta la ciudad de Puertos Cortes, a 60 

kilómetros de Corinto, o sea que los migrantes hondureños retornados aún en su 

país siguen viviendo un suplicio. 

  

En su mayoría los emigrantes retornan al país observando la misma cotidianidad 

en sus vidas y realidades e inclusive se han elevado sus condiciones misérrimas, 

de vulnerabilidad y de falta de oportunidades todavía más que cuando decidieron 

partir.  
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4. Factores que incitan la emigración internacional en Honduras 

La migración en Honduras nace de la urgente necesidad del individuo por 

abandonar el lugar de origen para trasladarse hacia un lugar de destino o llegada 

que le brinde la seguridad humana que no encuentra en su comunidad (Flores, 

2006).  

 

Esta secuela migratoria es producida esencialmente por la ausencia de: 

 

Seguridad ambiental: generada por el deterioro, agotamiento y pérdida de los 

recursos naturales y la inestabilidad de los ecosistemas, debido a la sobre 

explotación de los mismos por la minería, la deforestación, los incendios forestales 

y la agricultura migratoria. 

 

Seguridad alimentaria: vinculada a la tenencia de tierra en pocas manos y el uso 

de una agricultura de exportación, que no resuelve la problemática alimentaria 

nacional, vuelve frágil el sistema productivo y dificulta el acceso del individuo a un 

trabajo digno y a una mejor calidad de vida familiar.  

 

Seguridad financiera: al no contar con un empleo que genere ingresos personales 

y familiares, sumado a la responsabilidad y el cumplimento de necesidades que 

muchas veces no se satisfacen.   

 

Seguridad  ciudadana: la aplicación de equivocadas políticas públicas acentúa en 

el país la pobreza, el analfabetismo, la insalubridad, la corrupción, la injusticia y la 

ausencia de oportunidades de desarrollo personal y familiar, incidiendo en la 

creación de un Estado de ingobernabilidad, la violencia, la impunidad, la 

indefensión y la delincuencia. 
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Seguridad humana: comparte los postulados de prevención sobre riesgos que 

distorsione o afecte la integridad de las personas. Al no cumplirse ésta en las 

comunidades de origen, el ser humano opta por migrar y encuentra que en el 

transito y destino, la debilidad en seguridad humana es similar y a veces de mayor 

intensidad por el hecho de ser migrante. 

 

Entendiendo a la migración como un tema de derechos humanos, es un fenómeno  

de intercalaciones económicas, sociales, demográficas y culturales muy 

complejas. Actualmente existe una relación directa de la emigración hondureña, 

expresándose en el sentido exógeno, al modelo y doctrinas económicas pro 

mercado, en las que sobresale la globalización excluyente, en la cual las 

mercancías principalmente de los países desarrollados no tienen fronteras y gozan 

de plena movilidad, mientras que los seres humanos de los países menos 

favorecidos cada vez tienen múltiples restricciones para ejercer el derecho de 

emigrar. 

 

Asimismo, la migración es corresponsal con factores endógenos como la 

desigualdad, el desempleo, corrupción, la pobreza, falta de oportunidades, la 

carencia de una vivienda digna, débiles sistemas de salud y educación y la 

inseguridad elevada en el país. 

 

Existe el reconocimiento de que la carencia de opciones y oportunidades en el 

país es el principal estimulo para la emigración. En Honduras las opciones y 

oportunidades varían de acuerdo con las diferencias socioeconómicas, 

generacionales y regiones geográficas de residencia de los diversos grupos 

sociales  involucrados en el proceso migratorio (PNUD, 2006). 

 

Los países en desarrollo como Honduras, siguen presentando problemas agudos 

en materia de pobreza, desigualdad, acceso inequitativo a los activos e 
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insuficiencia en servicios básicos de salud y educación. Estas carencias han 

creado condiciones de exclusión social para las grandes mayorías, desigualdad de 

oportunidades y consecuentemente déficit en la calidad de la ciudadanía social. Es 

aquí en la cual la emigración surge como alternativa o pericia de supervivencia, a 

veces única, para mejorar supuestamente las condiciones de calidad de vida 

individual y familiar. 

        

La emigración en Honduras, en parte se debe a que la mayoría de la población no 

cuenta con el derecho a un trabajo bien remunerado, que posibilite el desarrollo de 

sus capacidades,  autonomía financiera y la adquisición de bienes patrimoniales. 

Los niveles de desempleo en Honduras son alarmantes, se estima que más de un 

millón y medio de hondureños están con problemas de empleo. Muchos estudios y 

encuestas de migración a nivel mundial han dado como resultado que la principal 

causa y motivo de migración está fuertemente relacionada con aspectos 

vinculados con el empleo y la carencia de ingresos.  

 

Cabe mencionar algunos aspectos que determinan de alguna u otra manera la 

decisión de emigrar por parte de los hondureños(as), país en el cual el salario 

mínimo es aproximadamente un poco más de 350 dólares (7,419.00 lempiras) al 

mes y muchas empresas ni siquiera lo pagan debido a las legislaciones que 

recientemente se han aplicado en cuanto a trabajos por hora y por contrato, que 

suprimen beneficios que históricamente se habían logrado. El 67% de la población 

es pobre y 53% vive en extrema pobreza; proporcionalmente paga más impuesto 

el que tiene y gana menos; los intereses para el crédito oscilan del 16% al 20% 

anual para vivienda y 32% para préstamos personales.  

 

Otro aspecto determinante en los últimos años es la inseguridad personal en el 

cual más del 40% de los homicidios en Centroamérica se cometen en Honduras. 

La tasa de homicidios en el país ha crecido alarmantemente en relación a la del 
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mundo y América Latina que es de 6.7 y 28 homicidios por cada 100 mil 

habitantes respectivamente. Sólo para hacer mención en el año 2008 la tasa de 

homicidios en Honduras era de 49.9 (El Heraldo, 2008), y según la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOC por sus siglas en inglés) 

afirma  en el “Estudio global sobre homicidios” del año 2012, que Honduras es el 

país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 90.4 por cada 100 mil 

habitantes.  

 

A la vez en Honduras, no debemos obviar que en la actualidad la migración se ha 

visto fuertemente vinculada con las facilidades que brindan los avances 

tecnológicos de las comunicaciones y el transporte. Por consiguiente, ha sido 

clave la difusión de modelos de consumo e imágenes que hacen atractiva la 

búsqueda de nuevos horizontes, sobre todo para las personas más jóvenes 

(CEPAL, 1999). 

 

5. Perfil del hondureño(a) migrante      

 

La población hondureña que decide emigrar poseen en general algunas 

características, en las cuales se observa que en el transcurso de los años la 

tendencia demuestra que existe una feminización de la migración, calculándose 

que aproximadamente el 38% de las migraciones son por parte del sexo femenino. 

El estado civil predominante es el de soltería, seguido de cerca por los casados o 

unión libre o sea comprometidos familiarmente con las personas que dejó en su 

país de origen.   

 

En cuanto a la edad, la población que emigra de Honduras básicamente se 

encuentra en edades productivas y a la vez reproductivas o sea básicamente 

población entre 20 y 34 años. Aquí cabe destacar que la estructura poblacional del 

país demuestra que existe, el antes mencionado, bono demográfico, el cual no se 
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está aprovechando como se debería en todas sus dimensiones y es por ello que 

dicha población, al no contar con las oportunidades necesarias deciden llegar a 

otros destinos que se han visto beneficiados por la presencia de migrantes. 

 

El nivel de escolaridad de la población migrante se concentra en su mayoría en el 

nivel de secundaria (ciclo común y diversificado) y primaria, coadyuvando a que 

las ocupaciones que realizaron en Honduras hayan sido las que se encuentran 

dentro de las actividades agropecuarias, construcción, servicios, empleadas 

domésticas, transporte, industria de la maquila y economía informal (BCH, 2011). 

 

6. Repercusiones de la migración internacional en Honduras 

 

En todas las épocas y culturas, la emigración ha tenido un alto costo humano. Se 

ha constatado, que la migración ha traído implicaciones directas en la ciudadanía 

social y que sus impactos han sido tanto negativos como positivos. 

 

Se sabe de hondureños(as) que están viviendo en situaciones de desventaja 

jurídica, económica, social y laboral, siendo en algunos casos profesionales con 

experiencia en distintas áreas. Se dan cuenta que su titulo, perfil profesional y 

laboral de su país de origen queda en el olvido, para pasar a desempeñar labores 

sin beneficios sociales que demandan extenuantes horas de trabajo, poco 

reconocimiento e injustas remuneraciones. 

    

Entre otras situaciones el migrante debe enfrentar en el país de destino la 

diferencia de idioma, adaptamiento, racismo, aculturación, xenofobia, pérdida de 

status social y consumismo. Es de mencionar que muchos hondureños con la 

intención de llegar a Estados Unidos o a otros países se endeudan o hipotecan 

sus únicos bienes, muchas veces ni siquiera llegan a los lugares de destino o su 

estadía es corta y no logran las metas propuestas, sino más bien frustraciones.    
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Por tanto es un reto que los Estados, tanto emisores como receptores reconozcan 

y trabajen conjuntamente para la consolidación de los derechos sociales, 

económicos, civiles  y políticos de las personas migrantes.    

 

La migración conlleva en el país de origen la pérdida del capital humano, social y 

demográfico que a la vez afecta con la ausencia de personas productivas y 

reproductivas cambios en la estructura poblacional y familiar especialmente al 

incrementar procesos migratorios de feminización, de jóvenes y niños. Al mismo 

tiempo se producen variaciones en las jefaturas de hogar, dependencia en parte 

hacia las remesas y el despoblamiento de las comunidades, principalmente 

rurales, sólo para mencionar algunas situaciones. 

 

En cambio no se debe soslayar que la migración contribuye en cierta medida al 

bienestar de la economía familiar e impacta favorablemente en la economía 

nacional, a través de las remesas. El Estado y la clase política hondureña se 

limitan a ver la migración desde una perspectiva dual y restringida en la cual se 

generan remesas que contribuyen a mantener un relativo equilibrio 

macroeconómico o como espacio para adquirir votos en el exterior.  

 

Esta visión restringida del Estado conduce a una deformación de la realidad de la 

migración, concediendo prioridad a los aspectos externos de la misma, 

especialmente los que tiene que ver con la permanencia de hondureños(as) en los 

territorios de destino.  Por tanto es imperioso que se actualicen o construyan 

internamente marcos jurídicos con la intención de generar políticas públicas, 

eficientes y prácticas en los cuales consideren a Honduras como país de origen, 

retorno, tránsito y destino de las migraciones. 
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7. La vulnerabilidad de las migraciones 

 

A pesar de que en la travesía migratoria se corren múltiples riesgos en tránsito y 

destino, que son conocidos en parte por la divulgación de las experiencias de los 

mismos migrantes y medios de comunicación, se ha creado a la vez una cultura 

en la cual la migración es sinónimo de triunfo personal y familiar. Muchos 

manifiestan que solamente el vivir en Honduras, se está en constante riesgo día a 

día y es por ello que se aventuran al emigrar con adversidades que sí las logran 

trasponer, según ellos, valdrá la pena el sacrificio.  

 

Existe la mentalidad de que lo único que interesa es la finalidad de triunfo, no 

importando riesgos, sanciones, lesiones, torturas, e incluso la muerte. Muchos lo 

intentan continuamente, han sido deportados varias veces; sin embargo, no 

conciben enfrentar el fracaso, vuelven a su lugar de origen derrotados y por si 

fuera poco con múltiples impactos psicológicos, aún así casi siempre tienen la idea 

e intención de realizar nuevamente el viaje.  

 

Por tanto, si las personas que migran internacionalmente no cuentan con los 

documentos de visa para internarse en los países de tránsito y destino, la ruta 

migratoria se convierte en una verdadera odisea, principalmente por los múltiples 

riesgos que se deben enfrentar. Desde las rutas a tomar de forma clandestina ya 

sea vía terrestre, marítima o aérea, el migrante se expondrá físicamente en las 

montañas, selvas, ríos, mares, veredas, poblados rurales, urbanos y desiertos. 

Distintos riesgos esperan al migrante en los sitios a recorrer, muchas veces 

existen amenazas generadas por personas u organizaciones que observan en el 

migrante su vulnerabilidad para realizar sus actos delictivos. 

 

La migración reporta impactos negativos visualizados en el crecimiento 

desproporcionado de la delincuencia que se nutre de la actividad migratoria, 
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atraída quizás por las supuestas bondades que se pueden obtener por ésta, de allí 

la formación de peligrosas y temibles bandas de asaltantes, proxenetas, policías 

corruptos, traficantes, maras, torturadores, violadores, asesinos y secuestradores, 

que por lo general están conexos a los “coyotes” que utilizan mil argucias para 

engañar a los individuos y motivarlos a iniciar esta dura aventura. 

 

El deterioro al migrante en su seguridad humana se ha convertido en uno de los 

principales problemas que enfrenta, traduciéndose en las diversas categorías de 

vulnerabilidad y riesgos que sufren inclusive desde sus lugares de origen y qué 

decir de los lugares de destino y transito. Muchos migrantes están expuestos y 

propensos a adquirir enfermedades de todo tipo, incluyendo las de tipo sexual. 

Según información proporcionada por el Comité de Familiares de Migrantes de El 

Progreso COFAMIPRO, muchas mujeres hondureñas iban para Estados Unidos y 

se han quedado, sin su voluntad, en prostíbulos de Guatemala y México, les 

cambian el nombre y el aspecto físico, muchas de ellas han acarreado 

enfermedades de transmisión sexual que inclusive las ha llevado a la muerte.  

 

“La trata de personas es con frecuencia definida como una forma moderna de 

esclavitud que conlleva graves violaciones de derechos humanos a mujeres, 

hombres y niños en todas las regiones del mundo. A pesar de que el comercio de 

seres humanos no es un fenómeno nuevo, éste ha adquirido nuevas tendencias, 

formas de organización y dimensiones” (Salas, 2008). 

 

Las victimas de trata suelen ser capturadas o reclutadas mediante engaños y 

trasladadas hasta el lugar en el cual serán explotadas, prostituidas y retenidas 

mediante amenazas, deudas y torturas, sin que tengan la posibilidad de escapar 

de la situación de esclavitud o servidumbre a la que son sometidas. También 

existe el reclutamiento mediante la adicción a las drogas y en muchos casos las 

víctimas son directamente secuestradas  (FONAMIH, 2009). 
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Las mujeres inmigrantes enfrentan múltiples discriminaciones, trato social y laboral 

desigual, por su condición de extranjeras están sometidas a la presión pública y en 

muchas ocasiones al rechazo social. “Cuesta mucho ganarse el dinero, lo tratan 

mal a uno, le gritan, lo humillan teniendo que limpiar evacuaciones que adrede 

tiran al piso las abuelas que cuidamos, nos dicen que para eso nos están 

pagando, la señora no come de la comida que preparo le da asco mi color de piel” 

(Rosales, 2008). “Migrar en cuerpo femenino aumenta los riesgos de abusos, 

violaciones y extorsiones sexuales, así como embarazos no deseados, 

prostitución forzada y enfermedades de transmisión sexual” (Monzón, 2008). 

 

Los migrantes centroamericanos y propiamente los hondureños, en buena 

proporción su ruta migratoria la realizan vía trenes de carga conocidos con el 

seudónimo de “La bestia”, debido a todos los riesgos que ahí se viven hay 

deshidratación, cansancio, calor, frío, estrés y mala alimentación, muchos 

migrantes caen a las vías ferroviarias perdiendo sus brazos, piernas e incluso 

muchos han muerto.   

 

La población mutilada por el tren, está compuesta en su gran mayoría por 

hombres. En cuanto a la nacionalidad, el 70 por ciento es de origen hondureño, un 

poco más del 17 por ciento es salvadoreña,  10 por ciento es guatemalteca y el 2 

por ciento es nicaragüense (Ruiz, 2008). 

 

“Ya para llegar a Chihuahua me estaba quitando los zapatos no aguantaba mis 

pies de tanto caminar estaban llagados, después nunca imagine que me iba a 

desmayar, así fue, mi cuerpo se debilito caí al suelo, el tren me jalo, me amputo mi 

pierna derecha, brazo derecho y mi mano izquierda. Al ver una pierna por acá y un 

brazo por allá, sólo pude decir, auxilio. Tuve suerte porque la gente me atendió 

pero otros por falta de atención mueren desangrados, Desde que tenía 6 años 

tocaba la guitarra, la gente me admiraba, fue muy duro observar nuevamente mi 
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guitarra y no poder tocarla nunca más, mi familia vendió la guitarra para que yo no 

la viera. A veces sueño que estoy tocando mi guitarra con mi cuerpo completo, al 

despertar la realidad es otra” (José Luís Hernández, 36 años, Honduras). 

 

Al referirnos a los carteles de la droga son verdaderas organizaciones que 

funcionan como una especie de transnacionales, con centrales, sucursales y miles 

de miembros en diferentes partes del mundo que trabajan para ellos. El negocio 

del narcotráfico está ligado al crimen organizado, todo es una unidad de negocios: 

tráfico de armas, robo de autos, tráfico y secuestro de migrantes, tráfico de 

menores, lavado de dinero y prostitución (CEG, 2005). 

 

Por otra parte, resaltan tenebrosos testimonios de personas hondureñas 

secuestradas por Los Zetas, grupo armado integrado por personajes peculiares de 

bajo perfil social, que astutamente se dedican a secuestrar migrantes en su 

mayoría centroamericanos en tránsito. Según el informe de La Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos de México 2009, los hondureños(as) representan el 

grupo de mayor porcentaje (67%) de secuestros en México. Los migrantes son 

seducidos con discursos o por el uso de la fuerza, para luego ser aislados en 

improvisados cuartuchos de lúgubres casas de actividad delincuencial. Son atados 

de pies y manos, y con los ojos vendados y frecuentemente inmovilizados.  

 

Los migrantes son mantenidos secuestrados, bajo condiciones infrahumanas, 

practicándoles los más inverosímiles vejámenes e interminables interrogatorios 

seguidos de crueles violaciones y torturas, ya provistos de la información 

necesaria los facinerosos se dan a la tarea de llamar para extorsionar a los 

familiares en el país de origen o en el de destino, pidiendo fuertes sumas de 

dinero en dólares a cambio de su rescate y liberación. 
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El monto de rescate pedido va desde US$. 1,500.00 hasta US$. 5,000.00 dólares 

estadounidenses, el promedio de los montos exigidos es de US$. 2,500.00 por 

persona. En particular mujeres embarazadas sin dinero se les arrebata su hijo 

(recién nacido) en pago, ya que por la venta del infante se puede cubrir rápido el 

pago del secuestro.   

 

Es increíble que muchas de las violaciones de los derechos humanos a los 

migrantes inclusive ocurran en Honduras. Sin embargo, los hondureños enfrentan 

violaciones a sus derechos en toda la ruta migratoria, en Guatemala ocurren 

constantes incumplimientos a leyes pertinentes, principalmente en las localidades 

de Agua Caliente, Chiquimula, Esquipulas, Ciudad de Guatemala, Tecún Umán y 

El Naranjo, en las cuales se presentan la mayoría de denuncias (Caballeros, 

2006).  

 

Sin embargo, es en México donde ocurren las más graves violaciones a los 

derechos humanos de los migrantes hondureños, es una lista enorme de delitos 

cometidos a esta población desde asaltos, extorsiones, sobornos, secuestros, 

asesinatos, torturas, amenazas, acoso, amputaciones, trata, discriminación, falta 

de atención médica, violación de mujeres, niños y hombres etc. Las autoridades 

competentes de dicho país, sí realiza reclamos por sus poblaciones expulsoras a 

otros gobiernos, principalmente al estadounidense; sin embargo, observan la 

situación de los migrantes en tránsito, de otras nacionalidades, de forma pasiva.  

“A mí me secuestro la policía, y luego me entregaron a los Zetas”. Hay personas 

vinculadas a la policía e instituciones de migración que capturan a los migrantes y 

los entregan a los Zetas, estos cobran y los pasan al otro lado, pero a otros los 

matan y nunca los entregan (CNDHM, 2009).   
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En cuanto a la frontera México-Estados Unidos que se pronuncia a lo largo de más 

de 3,200 kilómetros, se han producido más de 400 fallecimientos anuales en 

promedio de migrantes indocumentados (Santibáñez, 2008). 

A la vez en varias localidades de Estados Unidos está en boga la formulación y 

creación de severas iniciativas para combatir la inmigración indocumentada, un 

ejemplo es en Arizona Estados Unidos con la ley “SB 1070”. Esta legislación 

convierte en un delito estatal el encontrarse indocumentado en ese Estado. 

También obligará a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre 

su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que ese individuo se 

encuentra indocumentado.  

Por todo lo anterior, se debe centralizar acciones más sustanciales por parte de 

los gobierno de origen, transito y destino para los migrantes, y una de ellas sería 

“no criminalizar la migración, los emigrantes no pueden ser vistos como héroes 

cuando envían remesas y criminales cuando son deportados” (FONAMIH, 2007). 

Es importante destacar que para que haya un riesgo debe existir la posibilidad de 

sufrir un daño, un prejuicio o una pérdida. Y para estos migrantes, el cruce de la 

frontera es una secuencia de intimidación, maltrato, abuso y robo y la migración 

internacional profundiza la experiencia de violencia y explotación (Velasco, 2002). 

 

Los múltiples relatos brindados por los retornados fueron expuestos con gallardía 

reflejando el impacto, sufrimiento y el trauma psicológico por el que atravesaron a 

partir del mismo instante que tomaron la decisión de emigrar. Ellos recordaron 

desde la despedida de sus seres queridos hasta la cronología de las experiencias 

vividas en la ruta migratoria. Expresaron su experiencia con situaciones extremas 

de frío, calor, caminatas extenuantes por montañas y desiertos, tormentas, cruce 

de ríos, hambre, sed, agotamiento, picaduras de animales, secuestros, torturas, 
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violaciones, llagas, amputación, desmayos, enfermedades, estrés, nerviosismo, 

robo, chantaje, corrupción y estafa, entre otros. 

 

El emigrante hondureño(a), poseen niveles de vulnerabilidad e indefensión que 

son en cierta medida más visibles que las de otras nacionalidades y los convierten 

en probables y potenciales víctimas de atravesar uno o más riesgos. Estos niveles 

se acrecientan por no poseer papeles de transito o estadía en determinado 

territorio, sexo (principalmente si es mujer), corta o mucha edad, rasgos culturales 

(idioma/acento distintivo, vestimenta, alimentación), situación física, precaria 

realidad financiera, no contar con redes sociales y familiares, bajo nivel de 

escolaridad y profesionalización, desconocimiento de la ruta de transito y destino.  

 

A la vez, si logra llegar al país de destino también el emigrante enfrenta una serie 

de problemas y dificultades que se pueden resumir en:  

 

 El sólo hecho de ser extranjero genera reacciones de hostilidad por parte de 

cierto sector de la población, fundamentadas en la xenofobia. 

 El inmigrante, en especial el irregular o indocumentado, es objeto y sujeto 

de discriminación laboral, maltratos, horarios extensos e intensos, bajos 

salarios sin garantías sociales. 

 Se estereotipa al migrante como una persona que viene a realizar labores 

complementarias (trabajo de segunda categoría) que ya los nacionales no 

desean realizar (servicios, construcción, agricultura). 

 Por la forma de inmigración y su situación en el país de destino: vive en 

condiciones no tan altas, su inserción laboral es sin las garantías sociales 

requeridas, son seres humanos que difícilmente logran realizarse a plenitud 

y por lo tanto su ciclo de vulnerabilidad no se rompe. 
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 El inmigrante está expuesto o sometido a todo tipo de impedimentos, 

trabas, en especial los irregulares, por lo que se le dificulta más su acceso a 

los servicios sociales. 

 La distancia de sus familiares y la lejanía de su tierra natal, además de sus 

temores a la deportación, les condicionan a vivir en soledad, con temores, a 

escondidas y por lo tanto, vedados de ejercer el reclamo de sus derechos 

cuando le son violentados. 

 Esa misma situación en muchas ocasiones les inhibe para celebrar sus 

tradiciones, por lo que se exponen a perder con el tiempo aspectos de su 

identidad cultural. 

 Los inmigrantes, y en especial las mujeres, están expuestas a sufrir 

maltrato físico y verbal, así como a ser abusadas sexualmente. La amenaza 

de despido y deportación, son acciones cotidianas que el inmigrante, 

especial los indocumentados, enfrenta diariamente 

 En muchas ocasiones la policía migratoria abusa de su poder, se dan 

maltratos físicos y verbales y detenciones arbitrarias, en condiciones 

infrahumanas. 

 Existe una tendencia de estigmatizar al inmigrante según su país de 

procedencia y perfil socioeconómico. 

 

La mayoría de las víctimas que han sufrido abusos en la ruta migratoria y lugar de 

destino sienten vergüenza, tienen miedo de contarles a sus familias, han perdido 

su autoestima, han alterado su sistema de valores y tienen graves problemas para 

construir a futuro una vida normal.  

“Las espaldas mojadas son desdeñados, maltratados, asaltados, pero ellos desde 

el anonimato, la insignificancia y la ilegalidad, están cruzando los ejes étnicos, 

económicos, sociales e históricos. Aunque los efectos de su accionar son ya 

incuestionables, este protagonismo aún no es considerado ni desde los Estados 
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de origen ni desde las sociedades y gobiernos de recepción” (Camus 2008)”. Los 

países de origen, tránsito y destino, además de actuar conjuntamente para 

promover la seguridad y la protección de los emigrantes, deberían promover el 

desarrollo humano sostenible en los distintos flujos, a fin de que la migración se 

convierta en una opción en vez de una necesidad. 

 

8. Migración y seguridad humana 

 

Las personas de los distintos grupos de edad y sexo, que deciden migrar, se 

exponen en busca de una esperanza de seguridad, que abra las puertas hacia una 

alternativa de supervivencia y mejoramiento de la calidad de vida que no 

encuentran en sus comunidades de origen; sin embargo, analógicamente se 

enfrentan a múltiples riesgos en la ruta migratoria según su propias condiciones de 

vulnerabilidad.  

 

La migración en Honduras nace de un inminente deseo por encontrar un lugar 

distinto en el que el individuo pueda sentirse seguro dentro de un grupo social. 

Este fenómeno repercute en la fuerte demanda de la población por seguridad 

humana, estado esencial en el que se conjugan valores éticos y políticos que 

aportan al desarrollo humano y sin el cual se complejiza la subsistencia no sólo a 

nivel rural sino urbano. En este sentido, el Estado tiene un papel protagónico con 

la relación seguridad humana y la migración, ya que éste ente soberano debe 

garantizar la seguridad del ser humano, protegiendo sus opciones, derechos y 

oportunidades de estar libre de cualquier tipo de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, 

garantizándole bienestar y calidad de vida.  

 

La vulnerabilidad de un migrante hace efecto desde el inicio de serlo, ya que es un 

individuo con un entorno social no apto para satisfacer necesidades esenciales de 

desarrollo humano sostenible, con un contexto social, comunitario y familiar lleno 
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de precariedades que distorsiona una estructura de pensamiento individual dirigida 

hacia el crecimiento y convirtiéndose en una idea tan elemental como la de 

supervivencia. Lo anterior, da la base para manifestar que es tal el deterioro de la 

seguridad humana en el lugar de origen, que el migrante opta por salir de su 

entorno; sin embargo, encuentra que en los países de tránsito y destino esta no se 

cumple en su totalidad. 

 

La visión de los riesgos nos permite un análisis detenido acerca del contexto 

histórico por el que un migrante ha de atravesar, arrojando pesquisas acerca de lo 

que un ser humano puede llegar a resistir por el hecho de perseguir una ilusión 

que muchas veces es un espejismo. Así pues, el individuo migrante se expone a 

precariedades antes, durante y después del proceso migratorio. 

 

La seguridad humana debe ser un perspectiva más a desarrollar en asociaciones 

de atención, observación y análisis de la migración en Honduras, país netamente 

expulsor de migrantes; no obstante, se debe tener mucho cuidado con éste 

enfoque ya que muchas veces se reduce a simples procedimientos de 

asistencialismo, estando lejos de acercarse a la verdadera raíz de la problemática. 

En esta relación migración y seguridad humana la clave es  proteger las vidas 

humanas contra riesgos graves y previsibles, y de esta manera las personas 

tendrán mayores alternativas para su desarrollo humano sostenible (Alkire, 2003).  

 

9. Migración, desarrollo humano sostenible y remesas 

 

Es de considerar que la temática sobre migración produce puntos de vista 

caracterizados por la controversia y el antagonismo; por un lado, existen sectores 

que defienden posturas negativas, mientras que otros defienden sus postulados 

positivamente en cuanto a las migraciones en los países de destino como en los 

de origen.   
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En relación a los países de destino, la mayoría de los inmigrantes se insertan en 

actividades económicas que los nativos no desean tomar; por lo tanto, la postura 

de que los inmigrantes han arrebatado los puestos de trabajo a las personas 

nativas seguirá en discusión. Los inmigrantes al instalarse en los países de 

destino contribuyen de diversas formas con la economía interna de dichos países, 

al ser estos consumidores de múltiples mercancías.  

 

A la vez, los inmigrantes son una fuente de trabajo joven, con capacidades físicas 

aptas para la producción y reproducción, en países con características del llamado 

“invierno demográfico” o sea países en los cuales porcentualmente la población de 

60 años y más es muy predominante; en este sentido, esta población inmigrante 

es esencial no solamente en la economía sino también en la estructura 

poblacional de dichos países de destino.  

 

En los países de origen se ha manejado que el beneficio principal de las 

migraciones es el envío de remesas por parte de los migrantes y que estas son 

esenciales en el desarrollo de estos países; sin embargo, hasta la actualidad no 

hay una comprobación científica que las remesas por sí solas sean la base del 

desarrollo de un país. No obstante, si se ha verificado que las remesas son factor 

clave en la macroeconomía de los países de origen, principalmente a través de la 

representación del Producto Interno Bruto. 

       

En cuanto a las remesas en Honduras, podemos mencionar que se han convertido 

en una fuente clave de divisas para el país, en el año 2001 superó el monto por el 

valor agregado de la maquila, que hasta ese momento era el máximo generador 

de divisas. En 1998 y 1999 rebasó los niveles alcanzados por los dos principales 

productos históricos de exportación, el banano y el café. 
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En 1990 ingresaron 52 millones de dólares por éste concepto según el FONAMIH 

(Foro Nacional para las Migraciones en Honduras), para el año 2008 el Banco 

Central de Honduras reportaba que las remesas sumaron 2,818 millones de 

dólares, posteriormente existió una reducción vinculada con la crisis financiera 

mundial; sin embargo, al inicio de esta década la tendencia es hacia el 

crecimiento. Para el año 2014, las remesas enviadas a Honduras sobrepasaron 

los 3 mil millones de dólares lo que representa casi el 20% del Producto Interno 

Bruto y según estimaciones del Banco Central las remesas para finales del año 

2015 superaran a la de los años anteriores.      

 

Es de considerar que las remesas también han originado posturas en cuanto a sus 

desventajas en los países de origen, sobresaliendo la de generación de 

dependencia y conformismo de la población; sin embargo, según estudios 

realizados, se ha corroborado que las remesas en los hogares hondureños son 

insuficientes para mantener toda la responsabilidad familiar y por lo tanto se deben 

buscar otras formas de ingreso. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que en el país todavía no existe una 

campaña de orientación respecto a la inversión o ahorro de las remesas y por 

tanto muchas veces las familias, que reciben estas divisas las utilizan 

exclusivamente para el gasto, y por lo tanto éste capital no se vislumbra hacia 

proyectos futuros. A la vez, existe poca coordinación y contacto con redes de 

emigrantes en los países de destino que podrían beneficiar al desarrollo de las 

comunidades de origen.  

 

En este sentido habría que replantear para Honduras, las experiencias de algunos 

programas como el 3x1, desarrollados en algunos estados México, como Jalisco, 

Zacatecas, entre otros, en los cuales existen aportaciones de clubes o 

federaciones de migrantes radicados en el extranjero, Gobierno Federal, Gobierno 
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Estatal y Gobierno Municipal; por cada peso que aportan los migrantes, los tres 

niveles de gobierno participan con 3 pesos más para llevar a cabo en las 

localidades proyectos de prioridad. 

 

10. Honduras como país de inmigración regional 

 

Los convenios y declaraciones que se han establecido en función de la temática 

migratoria, son determinados de alguna medida por las condiciones variantes en 

que los inmigrantes conviven y realizan sus actividades de tipo laboral en los 

países de destino. La informalidad y la precariedad, características de la mayoría 

de las actividades laborales que realizan los inmigrantes en Honduras, están 

relacionadas a la irregularidad en la documentación, la temporalidad del trabajo, la 

falta de empoderamiento del trabajador, los bajos salarios y las largas jornadas de 

trabajo.  

 

La violación de derechos humanos y laborales hacia los inmigrantes hace evidente 

la necesidad de estudiar la relación de estas situaciones. De lo anterior hay dos 

disertaciones que se contradicen entre el discurso y la realidad, hay un discurso 

que proclama la existencia de acuerdos y compromisos que obligan el 

cumplimiento de los derechos laborales; y por otra parte la realidad, mostrando las 

persistentes violaciones laborales de los inmigrantes. 

 

La migración, situación humana integrante de la sociedad, se ha convertido en 

otro desafío que enfrenta la región. Dicho fenómeno muestra las contradicciones y 

el grado de desigualdad en cuanto a la carencia de factores de desarrollo en la 

mayoría de los pobladores que viven en la región, mostrando las múltiples 

dificultades de millones de personas para lograr obtener una vida digna en su 

lugar de origen.   
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Según lo manifestado por el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del año 

2009, se expresa en tendencias generales que casi el 50% de todos los migrantes 

internacionales se desplaza al interior de su región de origen y más de un 40% a 

un país colindante. En nuestra zona geográfica, en la última década ha cobrado 

relevancia la migración intrarregional con matices de obtención de empleo ya sea 

por períodos extensos o temporales. Personas procedentes de Nicaragua y El 

Salvador llegan a Honduras a realizar actividades relacionadas con el café; 

salvadoreños y hondureños llegan a Guatemala para trabajar en actividades 

relacionadas con la caña de azúcar. En fin la movilidad regional con fines 

laborales es un hecho y no simplemente con intenciones turísticas como se ha 

venido manejando.  

 

Las personas migran en busca de mejores oportunidades, y ello lo lograran sólo 

accediendo a un empleo que le genere mejores ingresos. Los trabajos a los que 

accede un migrante principalmente los de situación irregular (mal llamado ilegales 

en muchos países), son en su mayoría realizados en el sector de la construcción y 

la agricultura, caracterizados por ser trabajos con bajos salarios, largas jornadas 

de trabajo y con desventajas de beneficios en cuanto a las condiciones laborales y 

sociales.  

 

En cambio los migrantes regulares tienen mayores probabilidades de acceder a 

trabajos de actividades secundarias, principalmente ubicadas en la industria y 

actividades terciarias como la prestación de servicios en distintas categorías. 

 

Sin embargo, lo que es sorprendente es que de la condición del migrante irregular 

se fructifican las empresas dedicadas a la agricultura, manufactura, construcción, 

gastronomía, servicios hoteleros, domésticos y hasta sexuales. Las condiciones 

de estos trabajos en algunas situaciones tienen características denigrantes, 
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complejas e inseguras, los salarios son bajos y los derechos de seguridad social 

son casi inexistentes.  

 

Cierta responsabilidad de esta problemática radica en los empleadores y en el 

Estado. En primera instancia los empleadores de cierta forma se benefician 

económicamente al reducir los derechos laborales y sociales de los inmigrantes, y 

es por ello que realizan formas de contratación para atraer de alguna manera a 

esta población necesitada de trabajo. En segunda instancia el Estado a través de 

sus diversas secretarías sigue actuando de forma pasiva, al no controlar y 

sancionar a éste tipo de empleadores. 

 

Es esencial analizar desde una perspectiva crítica las dimensiones e interacciones 

sociales, económicas, culturales, políticas y demográficas de los flujos, y los 

cambios migratorios en Honduras. Al escudriñar a fondo estos aspectos, se 

visibilizaran resultados con la intención de ejecutar acciones efectivas que 

conviertan a la migración en un derecho generador de oportunidades. Por tanto, 

hay que tomar en consideración las transformaciones en la dinámica demográfica 

y en la multivariabilidad de los procesos migratorios prevalecientes en la región 

centroamericana y que se han tornado más complejos y visibles en las últimas dos 

décadas. Por consiguiente, es necesario plantearse nuevos accionares teóricos, 

prácticos y metodológicos en la estimación y abordaje científico de la migración 

regional. 

 

Como se mencionó anteriormente una de las características de Honduras es la de 

ser un país de origen, de tránsito, de retorno y de destino de las migraciones. No 

obstante, éste apartado esta dirigido en visualizar a Honduras como país de 

destino de las migraciones regionales22 y en la caracterización sociodemográfica y 

                                                 
22  Se tomó a las personas provenientes de la región mesoamericana incluyendo México, Belice, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
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laboral de estas personas que han llegado al país como los demás migrantes a 

nivel mundial, con un propósito dirigido a la búsqueda del bienestar individual que 

muchas veces se torna en familiar.  

 

En los últimos años, la tendencia en el país es hacia el decrecimiento de las 

inmigraciones, teniendo como causales importantes el deterioro económico y la 

reducción de posibilidades de ingreso y empleo; sumado a las situaciones de 

violencia extrema vividas cotidianamente en el territorio hondureño. 

 

10.1. Aspectos sociodemográficos de la inmigración regional en Honduras 

 

La inmigración en Honduras de personas de los países centroamericanos como El 

Salvador, Nicaragua y Guatemala presenta mayor representatividad si se compara 

con los inmigrantes provenientes de otros destinos geográficos. El censo de 

población y vivienda del año 1988 registró un total de 34,387 residentes 

extranjeros en Honduras de esta cantidad 25,932 personas eran nicaragüenses, 

salvadoreños y guatemaltecos; 15,149 (58%), 7,733 (29%) y 3,050 (12%) 

respectivamente. Estas cifras son altas en comparación a otros períodos, debido a 

que la década de 1980 fue un período de agudización de problemas internos en 

esos países y Honduras era un espacio que les brindaba por lo menos un cierto 

grado de seguridad.  

 

Como lo muestra el gráfico 20, posteriormente en la década de los 90 se destaca 

la regularización de la situación política y social de estos tres países; a partir de 

entonces, la tendencia hasta nuestros días se ha dirigido hacia la disminución de 

la inmigración, posiblemente relacionado con el deterioro económico, político, 

jurídico y social del país, lo cual ha coadyuvado a que sea poco atractivo para 

personas de otras nacionalidades. Según la Secretaría del Interior y Población y la 

Dirección General de Migración y Extranjería los residentes centroamericanos 
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incluyendo a los mexicanos para finales del año 2012, era de 11,063 personas; de 

este total, más de las tres cuartas partes son de nacionalidad salvadoreña, 

nicaragüense y guatemalteca, quienes representan el 29.4%, 28.7% y 19.8% 

respectivamente.  

 
Gráfico 20. Honduras: inmigrantes nacidos en Centroamérica y México, 

 años seleccionados 

 
                   Fuente: Elaboración propia, Figueroa, David, 2013, con datos de los Censos de Población y Vivienda 

                   años 1988 y 2001, DGEC, INE; Secretaría de Población e Interior, Dirección General de  

                   Migración y Extranjería, 2013.  

 

 

 

Se puede dilucidar que la representatividad de estas nacionalidades en el país, se 

debe en parte a la relativa homogeneidad en aspectos culturales y económicos, a 

lo cual se agregan la cercanía geográfica por ser países colindantes y a la vez 

pertenecientes al acuerdo del CA-4. En este apartado no hay que descartar la 

presencia de la población originaria de México (9.2%), para la cual en el año 2012, 

presenta mayores volúmenes en comparación a otros países centroamericanos 

como Costa Rica, Panamá y Belice.  
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10.1.1. Población por sexo y grupos de edad 

 

La composición por sexo de la población inmigrante en Honduras provenientes de 

los demás países de la región difiere entre los de mayor presencia de población en 

el país, como son El Salvador, Nicaragua, Guatemala y México; la población 

femenina es mayor en relación a la población masculina con un 52%, 

observándose similares proporciones si se les compara con la población nacional.  

 

Cabe destacar que, entre estos países, es El Salvador el que presenta mayor 

feminización de su población en Honduras con un 55%, al grado que la relación de 

masculinidad es 81 hombres por cada 100 mujeres. Los provenientes de Costa 

Rica, Panamá y Belice tienen una composición por sexo en la que la población 

masculina sobrepasa a la femenina en una relación de 53 a 47. 

 

Al analizar el gráfico 21, sobre las estructuras poblacionales por países, grupos de 

edad y sexo, nos damos cuenta que el comportamiento de la dinámica poblacional 

es similar. La población inmigrante proveniente de la región presenta 

características en Honduras de una pirámide regresiva o de campana, 

observándose que las cohortes en la base son menores que la de los tramos 

intermedios representados por la población joven y adulta. Es de hacer la 

salvedad que en las cohortes hacia la cúspide, existe un número importante de 

población adulta mayor inclusive similar a la de la base.  

 

De seguir este comportamiento a futuro, es casi seguro el no reemplazo 

generacional de estas poblaciones inmigrantes debido a su crecimiento natural 

reducido. Este tipo de pirámides es frecuente en países receptores en donde 

ingresó y sigue ingresando población adulta en edades productivas, que en 

algunos casos presentan edades un tanto avanzadas y que posteriormente en 

pocas décadas están cerca de convertirse en poblaciones adultas mayores.  
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Al agrupar la población en tres grandes conjuntos se puede afirmar que dos 

terceras partes de los inmigrantes regionales en Honduras, o sea el 66%, están 

comprendidas en el grupo entre los 15 y 59 años de edad, mientras que las 

personas de 60 años y más, es el segundo grupo de mayor participación con un 

22%. Las personas incluidas entre los 0 y 14 años de edad constituyen solamente 

el 12%. 

 
Gráfico 21. Pirámide poblacional de inmigrantes regionales en Honduras 
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                Fuente: Elaboración propia, Figueroa, David, 2013, con datos de IMILA, CELADE, 2012.  

                        Secretaría de Población e Interior, Dirección General de Migración y Extranjería, 2012. 

 

 

 

Lo presentado confirma entre otras situaciones, el carácter laboral de la 

inmigración por la concentración de grupos poblacionales productivos y a la vez la 

evidencia de procesos de feminización de la inmigración, pues ambos sexos se 

han movilizado al país en proporciones similares en aquellas edades favorables 

para incorporarse al mercado de trabajo.  

 

Porcentaje por sexo 
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10.1.2 Estado conyugal, zona de residencia y nivel de escolaridad 

 

Al referirse al aspecto sobre el estado conyugal de los inmigrantes regionales en 

Honduras, se puede manifestar que en su mayoría, se encuentran casados (41%), 

éste dato tiene relación con la presencia o estabilidad en cuanto al tiempo de 

permanencia en el país y a la vez, con la acumulación en la estructura poblacional 

de personas de 20 a 39 años de edad; que según algunos estudios demográficos, 

son éstas las edades en la que los seres humanos se incorporan a procesos de 

nupcialidad.  

 

El estado conyugal predominante para todos los países es el casado con menos 

de la mitad de su población; sin embargo, hay diferencias en la segunda posición 

en la cual para los nicaragüenses y salvadoreños es la unión libre, 26% y 25% 

respectivamente. Mientras tanto para las demás nacionalidades, el segundo 

estado conyugal sobresaliente con un poco menos de un cuarto de su población 

es el soltero. 

 

Es de destacar que en la estructura poblacional de los inmigrantes regionales en 

Honduras hay un fuerte grupo que se encuentra en edades envejecidas y otro 

grupo que inevitablemente llegará a formar parte de los adultos mayores. Estas 

son poblaciones que tienen varias décadas de residir en el país. Al vivir en 

Honduras estas poblaciones en edades avanzadas hay fuertes probabilidades de 

que las defunciones ocurran en éste país y por ello que un 8%, de la población 

inmigrante en el país, se encuentre en estado de viudez, sobresaliendo los 

nacidos en El Salvador con un 13%. 

 

En cuanto a la zona de residencia de los inmigrantes regionales, se puede 

expresar que dos terceras partes viven en zonas urbanas. Al realizar la distinción 

por países se observa que los provenientes de Costa Rica, México y Panamá, casi 
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en su totalidad viven en zonas urbanas 90%, 87% y 86% respectivamente. Los 

países cuyos mayores porcentajes de su población residen en el área rural son los 

nacidos en El Salvador (43%) y Guatemala (41%). 

 

Los departamentos de Honduras de mayor atracción de inmigrantes de la región 

son Francisco Morazán y Cortés ambos departamentos suman un 52% de toda 

esta población. En ellos se encuentran las ciudades más importantes en número 

de habitantes, actividades económicas y decisiones políticas-administrativas, 

como son Tegucigalpa y San Pedro Sula. No hay que menospreciar la presencia 

de inmigrantes de la región, en los departamentos fronterizos como El Paraíso en 

el que residen un 20%, de la población total de origen nicaragüense y en el 

departamento de Copán con un 27% del total de guatemaltecos. 

 

Referente a los niveles de escolaridad de los inmigrantes de la región en 

Honduras, podemos manifestar que un fuerte porcentaje poseen solamente nivel 

primario (34%) y secundario (22%). Al realizar la distinción por nacionalidades 

difiere en cuanto a los niveles de escolaridad principalmente el nivel superior; es 

aquí en el cual los panameños (40%), costarricenses (32%) y mexicanos (32%), 

poseen un nivel de escolaridad universitario y a la vez son estos mismos países 

los que tienen mayores porcentajes de su población con nivel de postgrado Costa 

Rica (5%), México (4%) y Panamá (3%).   

 

10.1.3. Características sobre la actividad económica de los inmigrantes 

 

La condición de inactividad laboral en la mayoría de los inmigrantes regionales en 

Honduras, es mayor que la condición de actividad con una proporción de 54 

inactivos por 46 activos, con la salvedad de los nicaragüenses que muestran una 

tasa de actividad de 55%. Por sexo también los nicaragüenses superan a las otras 

nacionalidades, los hombres originarios de ese país presentan una tasa de 
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actividad del 78% y las mujeres con un 33%. Los originarios de El Salvador son 

los que exhiben menores tasas de actividad con un 39.5%, o sea que un 60.5%, 

de esta población se encuentran inactivos incluyéndose amas de casa, jubilados, 

pensionados, estudiantes, incapacitados para trabajar y personas que perciben 

dinero de sus rentas.  

 

Con relación a la categoría ocupacional, en su mayoría se encuentran como 

empleados, destacándose los originarios de Costa Rica y México con un 72% y 

69% respecto al total de su población residente en Honduras; sin embargo, es 

interesante analizar cómo las nacionalidades de mayor presencia en volúmenes 

de población como los provenientes de El Salvador (50%), Guatemala (40%) y 

Nicaragua (33%) tienen un fuerte porcentaje de su población que son trabajadores 

independientes. Mientras tanto, los originarios de Costa Rica y México son los que 

presentan menores porcentajes como trabajadores independientes, con un 20% y 

22%.   

 

Los provenientes de México, Costa Rica y Nicaragua en un 9%, 8%, y 7% se 

encuentran en la categoría ocupacional de empleador o patrono, o sea son 

personas que generan empleo a personas nativas de Honduras o posiblemente  a 

sus connacionales por medio de contactos o redes vinculantes con su 

nacionalidad; en éste sentido habría que ahondar al respecto en futuras 

investigaciones.   

 

Como lo muestra la tabla 10, en Honduras las actividades primarias juegan un 

papel fundamental dentro de la economía. Los inmigrantes de la región que 

residen en este país están insertos en un 22.83%, en el sector de actividad en la 

cual se encuentran la agricultura, ganadería silvicultura y pesca. No obstante, 

debido al crecimiento de actividades comerciales, apertura de hoteles y 
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restaurantes, es donde están involucrados la mayoría de los inmigrantes 

regionales (24.23%).  
 

Tabla 10. Ramas o sectores de actividad en las que se encuentran involucrados los 

inmigrantes de la región en Honduras, por país de nacimiento 

 

Ramas de 

actividad 

Guatemala El 

Salvador 

Nicaragua Costa Rica Panamá Belice México Total 

por 

Rama 

Agricultura, 

ganaderia, 

silv. y pesca  

29.0 

 

33.08 

 

17.08 

 

5.56 7.39 16.13 2.23 22.83 

Minas y 

canteras 

0 0.04 0.24 0.37 0 0 1.24 0.19 

Industrias 

manufac. 

9.46 

 

11.35 

 

12.82 

 

10.41 8.21 4.84 12.08 11.50 

Electricidad, 

gas y agua 

0.39 0.21 

 

0.38 

 

0 0 0 0 0.28 

Construcción 5.08 

 

4.47 

 

4.88 

 

3.73 4.93 9.68 5.42 4.81 

Comercio,hot 

y restaurant 

20.18 

 

23.38 

 

27.21 

 

24.53 14.75 16.13 24.14 24.23 

Transporte y 

comunic. 

2.50 

 

2.40 

 

4.13 

 

2.97 3.24 9.68 3.45 3.25 

Estable. 

financieros, 

bienes 

inmuebles 

4.77 

 

2.83 

 

5.85 

 

11.53 11.48 8.06 9.85 5.29 

Servicios com, 

social y 

personales 

22.36 

 

15.49 

 

20.18 

 

32.34 38.52 22.58 32.25 20.45 

Actividad no 

especificadas 

6.26 

 

6.75 

 

7.23 

 

8.56 

 

11.48 12.90 9.34 7.19 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración propia, Figueroa, David, 2013, con datos del INE Censo de Población y Vivienda 2001; IMILA, 

CELADE, 2012. 
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Es interesante mencionar que en Honduras mientras las actividades primarias se 

encuentran en un proceso de decrecimiento, siguen siendo importantes; sin 

embargo, las actividades secundarias y terciarias se acrecientan a medida 

transcurre el tiempo, por tanto son estas las que están reclutando porciones 

importantes de población nativa y extranjera.  

 

A la vez se puede observar que al realizar una diferenciación entre países, se 

visibiliza que son los guatemaltecos y los salvadoreños quienes se encuentran 

insertos en actividades agrícolas, ganaderas, silvicultura y pesca con casi un tercio 

de la población trabajando en estas actividades. Los panameños, costarricenses y 

mexicanos tienen un fuerte grupo de su población ligado a actividades comunales, 

sociales y personales.  

 

Respecto a lo anterior podemos manifestar el papel que juega los niveles de 

escolaridad y los grados de especialización de la población inmigrante regional en 

Honduras, en la inserción a ciertos sectores de actividad. Personas con menores 

grados de escolaridad tienen mayores probabilidades de integrar actividades 

primarias como la agricultura, ganadería silvicultura y pesca; en tanto las personas 

con mayores niveles de escolaridad posiblemente se insertaran en actividades 

secundarias y terciarias. Es de hacer notar la poca inserción de los inmigrantes de 

la región en los sectores de actividad ligados con la minería, electricidad, 

construcción, transporte, finanzas y bienes inmuebles. 

  

10.2. Formas de ingreso de personas a Honduras y su relación con el 

mercado laboral 

 

Honduras tiene fronteras terrestres con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con 

estos países colindan una serie de municipios (tabla 11),  en los cuales se destaca 

la migración temporal. Según algunos investigadores, como Eduardo Baumeister 
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(2008), expone que estas migraciones de temporada, son realizadas por hombres 

y en menor escala por mujeres y cada uno de ellos haciendo actividades 

diferentes  “los varones se van temporalmente (un mes) a los cortes de café; 

pocas mujeres emigran para trabajar como cocineras”.  En el segundo quinquenio 

del presente siglo, se han dado inmigraciones en Honduras, tanto por occidente, 

para el cultivo y producción del tabaco y también en el oriente (Olancho), para 

dedicarse a labores ganaderas. También hay que destacar las actividades de 

corte de caña en los municipios orientales, básicamente en el departamento de El 

Paraíso. 

 
Tabla 11. Municipios fronterizos de Honduras 

Municipios fronterizos con Nicaragua  

Departamento Municipio 

Choluteca Choluteca, Duyure, San Marcos de Colón, Concepción de María, El 

Triunfo.                                                   

Olancho Catacamas, Dulce Nombre de Culmí. 

El Paraíso San Antonio de Flores, Arauca, El Paraíso, Danlí, Trojes. 

Gracias a Dios Wumpusirpi, Puerto Lempira, Villena Morales. 

Municipios fronterizos con el Salvador  

Valle Caridad, Aramecina, Alianza, Goascorán. 

La Paz San Antonio del Norte, Opatoro, Mercedes de Oriente, Santa Ana, 

Cabañas, Marcala, Yarula, Santa Elena. 

Intibucá San Antonio, Santa Lucía, Magdalena, Colomoncagua. 

Lempira Piraera, Virginia, Mapulaca, La Virtud, Valladolid, San Juan Guarita, 

Guarita, Cololaca. 

Ocotepeque Ocotepeque, Mercedes, Sinuapa, Santa Fe. 

Municipios fronterizos con Guatemala   

Ocotepeque Santa Fe, Concepción, Dolores Merendón, San Jorge, San Fernando. 

Copán Copán Ruinas, El Paraíso, Florida. 

Santa Bárbara Nueva Frontera, Azacualpa, Quimistán. 

Cortés Omoa. 
Fuente: Elaboración propia, Figueroa, David; 2014. 
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En Honduras, se tiene establecido cuales son los puntos de entrada y salida 

oficiales para personas y mercancías, siendo las delegaciones fronterizas, las 

aéreas y las marítimas, las que mantienen el control en el país; todas ellas en 

representación de la Dirección General de Migración y Extranjería; por lo tanto 

toda persona que ingresa al país por los puntos no autorizados inmediatamente 

cae en una causal migratoria penalizada y esto se sanciona con la deportación. 

 

Según la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, Honduras cuenta con 17 aduanas, 

de estas 8 son terrestres, 2 aéreas y 8 son marítimas. Entre las aduanas terrestres 

se encuentran: El Poy y Agua Caliente (Departamento de Ocotepeque), El Amatillo 

(Departamento de Valle), La Fraternidad y Guasaule (Departamento de 

Choluteca), El Florido (Departamento de Copán), Las Manos (Departamento El 

Paraíso) y Corinto (Departamento de Cortés).  

 

Entre las aduanas aéreas están: Toncontín (Departamento de Francisco Morazán) 

y La Mesa (Departamento de Cortés). Entre las aduanas marítimas se encuentran: 

Puerto Cortés (Departamento de Cortés), Roatán (Departamento de Islas de la 

Bahía), La Ceiba y Tela (Departamento de Atlántida), Trujillo (Departamento de 

Colón), Puerto Lempira (Departamento de Gracias a Dios), El Henecan y Amapala 

(Departamento de Valle).     

 

Con todo el marco anterior, es importante mencionar el respeto de los derechos 

laborales de los inmigrantes, en el cual son claves las distintas instituciones que 

trabajan en este tema ya sea de forma directa e indirectamente, entre ellas se 

encuentran los observatorios laborales, universidades, institutos de investigación y 

organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.  
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En el caso de Honduras, el Observatorio del Mercado Laboral dirigido por la 

Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, en su informe anual no toma en 

consideración la variable de migración en su apartado de mercado de trabajo; sin 

embargo, expresa que el mercado de trabajo en Honduras impone un estilo 

campesino, mayoritariamente por su actividad económica tradicional, con una 

productividad muy baja, con algún grado de modernidad en ciertas ramas. La 

fuerza laboral de Honduras recibe ingresos inferiores al salario mínimo, el cual en 

promedio por rama de actividad es de $ 153.94 dólares estadounidenses por mes.   

 

En Honduras en el año 2012, se fijó un salario mínimo el cual sigue siendo el 

punto de partida para los posteriores años. A continuación se desglosa en el 

siguiente cuadro algunas generalidades.   

 

Tabla 12. Honduras, salario mínimo fijado para el año 2012 en dólares, tomando  

como parámetro  el número de empleados de las empresas  

Rubro o actividad 1-10 11-50 51-150 151 y 

más 

Explotación minas y canteras: 320.70 330.32 345.28 348.56 

Industria manufacturera 314.58 334.38 350 353.38 

Regionalizado 176.28 --------- --------- --------- 

Electricidad, Gas y Agua 331 340.97 356.68 359.81 

Construcción 325.12 334.88 344.96 353.38 

Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 

329.10 337.93 353.23 356.58 

Establecimientos financieros, Bienes y 

Muebles 

334 344.02 390.14 363.02 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 319.21 328.79 343.69 346.96 

Actividades de Investigación y Seguridad,  

actividades de limpieza de edificios 

330.94 344.02 357.43 357.43 

Actividades de hospitales 319.21 328.79 341.62 341.62 

Empresas acogidas a la Ley de Zonas libres 236.30 --------- --------- --------- 
       Fuente: Elaboración propia, Figueroa, David; 2013, con  datos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 2012. 
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Muchos de los trabajadores hondureños reciben un salario menor al estipulado en 

el salario mínimo, desde esta perspectiva es de plantearse la interrogante ¿qué 

pasa con los inmigrantes, principalmente los temporales y más aún los que se 

encuentran en situación migratoria irregular?23. Los inmigrantes según la ley 

constitucional de Honduras, pueden recibir menos salario que los trabajadores 

nacionales con un límite mínimo del 85% respecto al 100%. Ello significa que si un 

trabajador migrante trabaja en la industria manufacturera de una empresa, con 

más de 150 trabajadores, debería de ganar $ 353.38 dólares (según el Cuadro No. 

3 de la tabla de salario mínimo del año 2012), al igual que un trabajador nacional, 

pero sólo por el hecho de ser inmigrante, ganaría $ 300 dólares, al menos que el 

empleador le desee pagar igual que un trabajador nacional.  

 

En relación a los inmigrantes irregulares incluyendo los temporales, existen 

acuerdos con el empleador en cuanto a los pagos, en el cual en la mayoría de las 

ocasiones están ligados a situaciones establecidas por jornadas de trabajo 

llamadas también por jornal, o a la producción diaria según sea la actividad en la 

cual esté inserto el inmigrante. Por tanto al inmigrante irregular y temporal ni 

siquiera se le paga lo estipulado en los salarios mínimos por actividad. Muchas 

veces estas personas son objeto de violaciones laborales e inclusive ni el pago 

que se les ha ofrecido se convierte en efectivo, sólo por el simple hecho de 

pertenecer a otra nacionalidad o por encontrase en situación migratoria irregular.  

 

Es importante considerar el respeto al acceso del trabajo ya que éste fortalece y 

promueve el desarrollo y la eficiencia de los derechos humanos de todas las 

personas en especial de los migrantes, y para remozarlo aún más es necesario la 

creación y el establecimiento de políticas migratorias, tanto en los países 

                                                 
23 La población que emigra a los países de destino se le designa bajo dos nombres, una que es llamada migrante en 
situación regular (todo extranjero que se encuentra en un país con el permiso correspondiente de las autoridades 
competentes, lo hace gozar de la libre circulación)  y la otra que es el migrante en situación la irregular (todo extranjero que 
se encuentra en un país sin el permiso correspondiente de las autoridades competentes y que está  infringiendo las 
regulaciones establecidas en la ley). 
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emisores, de tránsito y de recepción. Hay que incentivar el interés de todos los 

países de la región para que se promuevan iniciativas legislativas a favor de los 

migrantes, independientemente de su procedencia.  

 

A la vez es importante la realización de investigaciones en defensa de los 

derechos humanos de los inmigrantes, para visualizar los efectos de la 

discriminación laboral, étnica, sexual; amenazas físicas y psicológicas; engaños, 

trata de personas y otras. Es fundamental ver plasmadas en documentos de 

investigación con rigor científico, todas las situaciones que atraviesan los 

migrantes y así provocar procesos de acción de impacto ejecutados por las 

instituciones competentes. En Honduras hay encarecimiento de estudios rigurosos 

que tomen estas temáticas relacionadas con las inmigraciones y sus múltiples 

variables. 

 

El proceso de migración intrarregional en el que Honduras es participe, ha traído 

lamentablemente consigo violaciones a los derechos de las personas que deciden 

venir al país a trabajar o simplemente transitar por él, siendo las personas en 

situación irregular las que se encuentran con mayores grados de vulnerabilidad. 

En el contexto de cada país, la población inmigrante principalmente la que se 

encuentra en condiciones irregulares, se halla en desventaja ante la población 

nacional. En este sentido se necesita realizar acciones conjuntas que busquen 

mejorar la atención a las necesidades de las personas trabajadoras migrantes. 

 

La migración intrarregional, está siendo dirigida en Honduras hacia la participación 

de actividades laborales de temporada. Una parte de esta población de países 

vecinos que viene a Honduras lo hace con la intención de trabajar temporalmente 

en actividades relacionadas con el café, caña de azúcar y el tabaco. Estas 

personas llegan solas o acompañadas por algunos familiares o amigos, para luego 

retornar a su lugar de origen.  Sin embargo, también ocurre que algunas de estas 
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poblaciones que llegan al país con toda su familia no retornan, sino más bien se 

instalan dejando sus lugares de origen de manera permanente.  

 

En Honduras todavía se hallan carencias y debilidades en cuanto a procesos o 

marcos jurídicos para la protección de la población inmigrante, al mismo tiempo 

existen incumplimientos en convenios, convenciones y tratados internacionales 

referidos a la temática; sin embargo, hay que destacar el compromiso y trabajo de 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales 

comprometidas con los derechos de los inmigrantes. 

 

En todo éste contexto es imprescindible la creación o el establecimiento de 

políticas migratorias referidas al mercado laboral, que podrían ser enmarcadas en 

parámetros bien definidos, para que tengan efectividad en el contexto de la 

realidad del país. Con estos parámetros se crearían políticas que podrían 

optimizar los beneficios de  la migración laboral, con el apoyo de los acuerdos y 

convenciones referidos a los derechos humanos y a la migración.  
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CAPÍTULO V 
Impacto generado en la 

fecundidad por las migraciones 
internacionales en el ámbito 

microdemográfico 
 
 

“Nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión” Hegel. 
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CAPÍTULO V  
IMPACTO GENERADO EN LA FECUNDIDAD POR LAS MIGRACIONES 

INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO MICRODEMOGRÁFICO  

 

1. Generalidades 

 

El presente capítulo es parte del resultado de la investigación de campo 

desarrollada en la comunidad de la Izaguirre, Honduras; con la intencionalidad de 

visibilizar aspectos microdemográficos de la influencia de la fecundidad y la 

migración en la localidad mencionada.  

 

Dicho capítulo se va desarrollando en una perspectiva analizada en primer 

momento, desde el fenómeno poblacional de la transición demográfica, la cual ha 

sido un proceso de aceleración de las dinámicas poblacionales en Centroamérica 

y propiamente en Honduras.  

 

Este apartado fortalece el análisis en cuanto al impacto que produce la migración 

internacional y su relación con la fecundidad, básicamente en las transformaciones 

principalmente de las  estructuras poblacionales, expandiendo su influencia en la 

microdemografía en las familias-hogares de la comunidad de estudio. 

 

2. Despegue del crecimiento de la población de Honduras, en comparación 

con otros países de la región centroamericana  

 

La población mundial ha crecido exponencialmente en los últimos cien años. 

América Latina no es la excepción; sin embargo, en la región centroamericana hay 

países que han tenido características diferenciadas, en el aceleramiento de las 

transformaciones demográficas que están marcando y marcaran efectos 

importantes en la dinámica poblacional.     
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Para efectos comparativos es importante analizar la situación poblacional de 

Honduras con dos países centroamericanos, que son El Salvador y Guatemala, y 

que conjuntamente conforman el llamado “Triangulo Norte”. Estos tres países 

poseen características de similitud en cuanto a la fecundidad, la migración y la 

mortalidad; así como también diferencias, que son objeto de discusión en éste 

capítulo.   

 

En Honduras, El Salvador y Guatemala, sus poblaciones tuvieron un crecimiento 

significativo en las tres décadas posteriores de mediados del siglo pasado (gráfico 

22). Este crecimiento poblacional fue provocado fundamentalmente por las altas 

tasas de fecundidad y la reducción significativa de la mortalidad en general. 

 
Gráfico 22. Honduras, El Salvador y Guatemala: tendencia de la población  

absoluta 1950 al 2040 
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           Fuente: Elaboración propia, en base a datos Boletín Demográfico, América Latina: Proyecciones de Población  

           1970-2050, CEPAL/CELADE, 2004. 
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En estos países a pesar que las tasas de crecimiento poblacional se están 

reduciendo, por lógica existe un crecimiento natural de la población, pero hay que 

tomar en cuenta que éste será un aumento dado en valores absolutos y no en 

valores relativos, el ejemplo es Guatemala que para el año 2,040, se proyecta una 

población de casi 25 millones de personas, aumentando casi 18 millones de 

personas, en apenas 60 años tomando como partida el año de 1980. En cambio El 

Salvador y Honduras su crecimiento será menos pronunciado que Guatemala, 

debido a que las tasas de fecundidad disminuirán más aceleradamente.   
 

Sin embargo, si analizamos la tabla 13, las tasas de crecimiento de los tres 

países, se puede observar que en casi 60 años, de 1950 al 2010, se mantienen 

altas tasas de crecimiento en Guatemala y Honduras, mientras que en El Salvador 

su decrecimiento ya es evidente en el período 1980 al 2010, y eso se demostrará 

en su población prospectiva para el año 2040, que será menor en relación a los 

otros dos países. Es de hacer notar que en los tres países se muestra una 

tendencia a la baja en las tasas de crecimiento, provocada básicamente por la 

reducción de la fecundidad presentándose con mayor celeridad en El Salvador.  

 
Tabla 13. Honduras, El Salvador y Guatemala: tasas de crecimiento poblacional, 

períodos de años seleccionados 

 

Países 

 

Período Años 

1950-1980 1980-2010 2010-2040 

El Salvador 2.88 1.62 1.15 

Guatemala 2.81 2.57 1.72 

Honduras 3.22 2.81 1.47 
                                 Fuente: Elaboración y estimación propia, en base a datos Boletín Demográfico, 

                                 América Latina: Proyecciones de Población 1970-2050, CEPAL/CELADE, 2004. 
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Por consiguiente, en Honduras, El Salvador y Guatemala se puede constatar que 

el componente más importante para el cambio de sus estructuras poblacionales ha 

sido la reducción de la fecundidad, provocada en gran medida por  el uso de 

métodos anticonceptivos, el aumento del promedio de escolaridad, la 

urbanización, inserción laboral de las mujeres y la tardía nupcialidad.  

 

Estos elementos han sido en parte básicos para la disminución acelerada de la 

fecundidad en los últimos años. La mortalidad también ha tenido reducciones 

significativas provocadas en general por la mejoría en cobertura, conocimientos y 

tecnología de los sistemas de salud.  

 

 
Gráfico 23. Honduras, El Salvador y Guatemala: Tasa Bruta Natalidad TBN y  

Tasa Bruta Mortalidad TBM, Años Seleccionados 
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           Fuente: Elaboración propia, en base al Observatorio Demográfico, Fecundidad, CEPAL/CELADE, 2008. 
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Al analizar las estructuras poblacionales retrospectivas y prospectivas de 

Honduras, El Salvador y Guatemala, se puede afirmar que estos países se han 

introducido y siguen inmersos en el proceso de la transición demográfica, la cual 

conlleva efectos trascendentales en los ámbitos políticos, económicos, sociales y 

demográficos. 

 

En el caso de Honduras, como se muestra en el gráfico 23, se observa una 

estructura tradicional, en el último cuarto del siglo pasado, con una base 

poblacional predominantemente de niños(as) y adolescentes y una cúspide 

estrecha en sus eslabones finales que corresponde al grupo de adultos mayores. 

  

Estimaciones para los próximos años, hasta llegar al año 2050, reflejan un 

ensanchamiento en las poblaciones adultas y adultas mayores, provocadas por las 

reducciones en la fecundidad, que hacen a la vez que las poblaciones de 

niños(as) y jóvenes sufran también cambios. 

 
Gráfico 24. Honduras, pirámides poblacionales, años 1975, 2010 y 2050 
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Fuente: Elaboración propia, en base al Observatorio Demográfico, Proyecciones de Población, CEPAL/CELADE, 2013. 
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En Guatemala, por ser el país de América Latina rezagado en la transición 

demográfica (actualmente etapa moderada), los cambios serán paulatinamente 

lentos en relación con Honduras y El Salvador. La estructura poblacional no ha 

tenido cambios tan relevantes en los distintos grupos de edad, la cual se mantiene 

hasta hoy en una pirámide poblacional similar de hace 35 años. Guatemala a partir 

de la segunda década del presente siglo y hasta el año 2050, se observará una 

tendencia hacia el crecimiento de la población principalmente la económicamente 

activa. 
 

 

Gráfico 25. Guatemala, pirámides poblacionales, años 1975, 2010 y 2050 

 

                 1975                                  2010                                  2050 

          
Fuente: Elaboración propia, en base al Observatorio Demográfico, Proyecciones de Población, CEPAL/CELADE, 2013. 
 

 

El Salvador, es el país de los tres en mención, con mayores efectos en cuanto a 

su grado de distribución en la mayoría de los grupos poblacionales por edad, esto 

se verá reflejado aún más, cuando vaya transcurriendo el tiempo hacia el año 

2050, donde se observará una pirámide poblacional de forma de campana, o sea 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 

80 y más 

Hombres Mujeres 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 

80 y más 

Hombres Mujeres 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 

80 y más 

Hombres Mujeres 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

267 

 

una típica pirámide poblacional de la mayoría de los países europeos de la 

actualidad.  

 

 
Gráfico 26. El Salvador, pirámides poblacionales, años 1975, 2010 y 2050 

 

                  1975                                2010                                   2050 

           
Fuente: Elaboración propia, en base al Observatorio Demográfico, Proyecciones de Población, CEPAL/CELADE, 2013. 
 

 

Al analizar las pirámides de estos tres países en su conjunto, tienen 

características analógicas muy significativas; sus estructuras y dinámicas 

poblacionales se han transformado principalmente por la reducción de la 

fecundidad en unos más que en otros24, seguido por el siguiente orden, El 

Salvador, Honduras y Guatemala, esto ha provocado una tendencia hacia el 

aumento de la población adulta y adulta mayor, y que con el transcurrir de los 

años se observará aún más el reflejo de este proceso en la población femenina, 

principalmente en las edades mayores. Actualmente Honduras y Guatemala se 

                                                 
24 La Tasa Global de Fecundidad TGF para El Salvador, Honduras y Guatemala a principios de la década de 1950 era de 
6.1, 7.1 y 6.2 respectivamente, al año 2005 esta misma tasa era de 2.9, 3.7 y 4.6 (PNUD, Informe de Desarrollo Humano 
2007-2008: 246,247).     
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encuentran en la etapa de envejecimiento incipiente, mientras que El Salvador ya 

entró a la etapa moderada. 

 

Otro componente importante en los cambios demográficos de estos países es la 

fuerte migración internacional, la cual ha cobrado en las últimas décadas una 

magnitud representativa muy importante, sólo para tomar referencia en el primer 

quinquenio del presente siglo25 el 34% de la población total de El Salvador, el 15% 

de Honduras y el 10% de Guatemala era población migrante internacional, estas 

personas de alguna u otra manera han influido indirectamente en las estructuras y 

dinámicas poblacionales tanto los países de origen como en los de destino (CEG, 

2005). 

      

3. La migración internacional y su influencia en la dinámica 

sociodemográfica 

 

Actualmente en casi todos los estudios sobre el nuevo orden demográfico y la 

tendencia de la población aparece la temática migratoria como objeto de debate.  

A diferencia de los otros fenómenos demográficos (mortalidad y fecundidad) la 

migración es un proceso renovable, reversible y diverso que se desarrolla a la vez, 

en el tiempo y el espacio, que inclusive modifica las condiciones mismas que la 

originan. Es por eso la gran trascendencia que ha tomado actualmente esta 

variable demográfica; sin embargo, mucho tiempo antes se hicieron análisis que 

hoy en día siguen siendo tomados en cuenta.  

 

Sólo para hacer mención, la teoría de expulsión-atracción o neoclásica, señala 

que los grupos humanos abandonan su lugar de residencia cuando no pueden 

satisfacer en ellos, por diferentes motivos, sus necesidades básicas y vitales y por 

                                                 
25 La población absoluta para el año 2005 en Honduras, El Salvador, y Guatemala era de 7.2, 6.9 y 12.6 millones de 
habitantes.   
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lo tanto, se dirigen hacia otros sitios que constituyen un atractivo y en los cuales 

piensan que van a poder reducir sus carencias. Ernst Ravenstein (1885), fue el 

primero que utilizó esta teoría para dar una explicación a los desplazamientos que 

se estaban produciendo en el Reino Unido a finales del siglo XIX. Los factores de 

atracción según él, son mucho más fuertes que los de expulsión, ya que la causa 

determinante suele ser el mejorar la situación personal o familiar y, en segundo 

lugar, el abandonar un contexto político o social hostil (Gómez, 2005). 

 

La migración internacional ha constituido un aspecto esencial de la historia de 

América Latina. En los cinco siglos que han transcurrido desde la ocupación de los 

territorios por los reinos de España y de Portugal, es posible identificar cuatro 

grandes etapas en el proceso migratorio. La primera etapa, se inicia con la 

Conquista y finaliza con la Independencia y se caracteriza por la incorporación de 

personas que venían de los territorios de origen de los colonizadores y de 

población africana en el régimen de la esclavitud. La segunda etapa, es en la que 

los países de América Latina y el Caribe y muy particularmente la región sur del 

continente, recibieron una parte de la gran corriente de emigración europea de la 

segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.  

 

La tercera etapa, transcurre desde 1930 hasta mediados de la década de 1960,  

en ella el fenómeno dominante está dado por los movimientos internos de 

población hacia las grandes metrópolis; la migración internacional adquiere 

entonces un carácter regional y fronterizo y funciona como complemento de la 

migración interna. La cuarta etapa, se da en las últimas décadas del siglo XX, 

cuando el saldo migratorio pasa a ser sostenidamente negativo y la emigración 

hacia los Estados Unidos y otros países desarrollados se convierten en el hecho 

dominante del panorama migratorio de la región (Pellegrino, 2003). 
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La situación política y económica desfavorable para el desarrollo real de la región 

derivado del contexto mundial conduce a una creciente presión demográfica 

(Abad, 2000). Dicha presión más el agregado de los niveles de pobreza y la falta 

de oportunidades, hacen que estos países se conviertan en zonas potenciales 

propensas a la emigración. 

 

Existe una sarta de tendencias universales sobre la migración y sus  

transformaciones como la celeridad, diversidad y feminización que han tocado casi 

todos los sitios del planeta y que estos flujos se dirigen principalmente a 

localidades de destino con altas densidades poblacionales preferiblemente, las 

ciudades (Castles; Millar, 2004). 

 

En el año de 1900 aproximadamente el 86% de la población mundial vivía en 

zonas rurales y sólo el 14% en núcleos urbanos, pero en el año 2000 la población 

mundial que vivía en zonas rurales se había reducido al 53%, mientras que el 

número de habitantes de los núcleos urbanos había ascendido hasta el 47%. En el 

año 2030, más de tres quintos de la población mundial vivirá en las ciudades. 

Prácticamente todo el crecimiento demográfico previsto entre los años 2000 y 

2030, se concentrará en las zonas urbanas del mundo (ONU, 2001). 

 

En los países de la región Latinoamericana, se presenta una característica en 

común y es que gran parte de los emigrantes externos, han tenido la experiencia 

antecesora de la migración interna, que casi siempre es dirigida hacia las 

ciudades. Esta urbanización y en particular el predominio de la corriente migratoria 

del campo a la ciudad, al igual que la transición demográfica, son procesos de 

naturaleza poblacional que generan mediante diferentes mecanismos fuentes de 

vulnerabilidad, ya sea porque someten a los actores a nuevos riesgos, a la 

debilitada situación a causa de la desactualización de activos y el aumento de 

pasivos (Rodríguez, 2001).     
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Es de mencionar la importancia del criterio tiempo en el fenómeno migratorio, 

analizado como la duración o estancia en las localidades del país de destino y la 

intensidad en la cantidad de flujos de los países de origen, estas son 

características fundamentales para asignarle a la migración el impacto real en las 

transformaciones en la dinámica y estructura poblacional de los países o 

comunidades expulsoras y receptoras. 

 

Los movimientos migratorios han afectado a la estructura demográfica de los 

países de origen y destino. La población inmigrante tiene mayoritariamente una 

edad joven, comprendida entre los 20 y 35 años. Se trata, por tanto, de un 

contingente con plena capacidad reproductora, lo que beneficia casi siempre al 

país receptor que suele tener una pirámide de edad envejecida y, como 

consecuencia de ello, una tasa de fecundidad reducida, que no garantiza el 

reemplazo generacional.  

 

Algunas veces el abandono de la población adulta joven beneficia en parte, al país 

expulsor que ve disminuir su presión demográfica y su excesivo contingente de 

mano de obra desempleada, pero con el paso del tiempo sufrirá en su estructura 

demográfica el efecto negativo de la emigración que se manifiesta, cuando ésta ha 

sido cuantitativamente en grandes dimensiones (Gómez, 2005). “Naciones 

demográficamente más jóvenes tienden a enviar emigrantes, mientras que las 

naciones demográficamente más viejas tienden a recibirlos” (Williamson, 2005). 

 

Las manifestaciones tradicionales son que en los países de origen, la emigración 

supone un descenso paulatino de la población, acompañado de un proceso de 

envejecimiento de la misma, debido a que el colectivo de emigrantes se compone 

principalmente de jóvenes. Esta emigración generalizada puede producir la 

desertización demográfica en los grupos de edad joven y adulto, este es el reflejo 

de algunas comunidades de Honduras. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

272 

 

Es importante resaltar, como se ha manifestado en análisis anteriores, que la 

emigración desde los países de origen está la tendencia hacia fuertes flujos 

femeninos, muchas de ellas solteras, otras unidas o casadas. Estas mujeres de 

generaciones recientes, incluso dejan a sus hijos en las comunidades, bajo el 

cuidado de abuelos (as) o tíos (as) u otros familiares (Fagetti, 2000). 

 

En este sentido, es evidente que la migración ha provocado variaciones en la 

estructura y dinámica familiar que nos permite visualizar cambios en la 

composición de los hogares. Es común observar en las comunidades con  

masivos flujos de emigración masculina, como se da el paso hacia la formación de 

familias con jefatura femenina, provocando familias nucleares incompletas.  

 

En la actualidad, pese a que persisten las bajas tasas de mortalidad y fecundidad, 

la emigración internacional está contribuyendo significativamente a la disminución 

del ritmo de crecimiento de la población en Honduras. Si esta población hubiese 

permanecido en el país, la tasa de crecimiento hubiese sido de 3.26 y no de 2.81, 

si tomamos como período los años desde 1980 hasta el 2010. 

 

Honduras se encuentra en el patrón actual de la dinámica demográfica mundial, 

caracterizada por ritmos de crecimiento demográficos cercanos a uno y que 

seguirán hacia el cero, coadyuvando a un acelerado proceso de envejecimiento, 

alta relación de dependencia, por tanto cabe esperar un aumento significativo de 

emigrantes (Carvalho, 2001). 

 

A la vez hay que destacar que las migraciones internacionales también 

colaborarán demográficamente a los países de destino, que en la mayoría de las 

ocasiones son sitios geográficos con niveles de desarrollo humano sostenible 

elevado. La inmigración pasará a ser uno de los componentes más importantes de 
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la evolución demográfica de los países receptores que cuentan con un bajo nivel 

de crecimiento poblacional (Zlotnik,1991, citado por Salas, 2005).  

 

Algunos autores y organizaciones como la Naciones Unidas ONU26 planteó a 

inicios de siglo que el debilitamiento del ritmo de crecimiento de la población, el 

descenso de la fecundidad y el envejecimiento principalmente de los países 

desarrollados se podría resolver a través de la inmigración, dándole el seudónimo 

de Migración de Reemplazo “Replacement Migration”, esto trajo consigo una serie 

de polémicas, criticas y conjeturas que muchos tuvieron que refutar y otros 

defender, sí en realidad la emigración era el medio o alternativa principalmente 

para los países desarrollados, ante el acoso de esos tres grandes desequilibrios 

demográficos.  

 

La emigración de alguna manera ha moderado e incrementado las tasas de 

crecimiento de los países receptores; conforme a la magnitud de los flujos así 

serán las transformaciones. De la misma forma, los cambios en la estructura 

poblacional debido al fenómeno migratorio dependerán de la magnitud-continuidad 

de los flujos, tiempo de estadía, edad, sexo y origen de los migrantes. 

 

La migración es un componente demográfico que interactúa bidireccionalmente 

con la mortalidad y la natalidad, especialmente con este último (Vila, 2004). “Como 

factor demográfico, la inmigración no sólo afecta directamente al crecimiento de la 

población, intensificándolo, por medio de los propios inmigrantes con su entrada a 

un país, sino también indirectamente, mediante sus repercusiones en otro de los 

componentes del cambio demográfico: la fecundidad” (Salas, 2005).  

 

                                                 
26 Organización de las Naciones Unidas ONU, Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations, 
Departament  Economic and Social Affaire, Population División, 2000. Posteriormente se han hecho otros estudios, 
cambiándole la conceptualización de  “Migración de Complemento” en vez de reemplazo. 
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Es de valorar que los niveles de fecundidad de las mujeres inmigrantes dependen 

en parte del influjo traído de sus países de origen. En los primeros meses y años 

las mujeres traen consigo patrones de alta fecundidad que posteriormente a través 

de su mayor estancia se van acoplando al de las mujeres de los países de destino, 

(Haug, 2002). Sin embargo, esas poblaciones si estuvieran en sus países de 

origen con toda seguridad aportarían a la fecundidad y por ende a la dinámica y 

estructura poblacional. 

 

Otro aspecto importante en el cual la población inmigrante puede contribuir 

positivamente con la fecundidad, es con su edad. La población inmigrante es una 

población joven, en edad fértil. Siendo una conducta probable que a las mujeres 

biológicamente les interesa más la reproducción en relación a los hombres, 

agregado a ello si se encuentran en su etapa de edad reproductiva, es lógico 

pensar que en un futuro próximo inicien su ciclo reproductivo en cualquier sitio que 

se encuentren (Salas, 2005).   

 

Para saber qué importante es la participación o no de la migración en los sistemas 

demográficos de los países y comunidades expulsoras y receptoras, habría que 

analizar los efectos provocados en la dinámica y estructura poblacional de ambos, 

siendo necesario analizar el impacto a través de la intensidad en volumen y 

características de los flujos en el tiempo. 

 

4. La comunidad y la familia como fuente esencial en los estudios 

demográficos ligados a las migraciones internacionales 

 

4.1. Comunidad 

 

La comunidad es una es una entidad social creada en el espacio a través del 

tiempo (Harvey, 1989), entonces para que esta agrupación de individuos tenga 
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significado, deben de compartir unidades afines, siendo necesaria la convivencia 

para crear una compatibilidad común que los identifique.  

 

Relacionado a lo anterior y bajo el postulado que poco a poco se va disipando la 

noción de territorio en las comunidades, Mariane Krause (2001), propone una 

reconceptualización del término comunidad, ligado a la inclusión de elementos 

básicos como la pertenecía o sentirse parte de un territorio, influencia mutua de 

los miembros a través de la comunicación y una cultura en común o sea de 

significados compartidos de identidad.   

 

El ser humano siempre ha formado parte de una comunidad ya que su 

personalidad está basada en la socialización y agrupación, sus esquemas 

mentales lo impulsan a formar comunidades de ideologías similares en un grupo. 

Como  lo plantea Rudolf Steiner (1923), que el ser humano no entró en una vida 

solitaria, sino en alguna forma de comunidad, formando parte de una familia, de 

una agrupación profesional o de posición social. 

 

Steiner, a la vez plantea que si observamos las antiguas formaciones sociales 

primitivas podemos encontrar que según el ser humano evoluciona, comienza a 

crear división de clases y estratos, lo que provoca el quebrantamiento de la unidad 

comunal y produce el surgimiento y reproducción de conjuntos de personas 

relacionadas por intereses comunes. De esta forma brotaron las comunidades de 

distintas clases sociales, que se extendieron internacionalmente. La mayoría de 

los efectos que actualmente existen dentro de la vida social de las comunidades, 

tiene su origen en similares conjuntos comunales de diversas clases sociales. 

 

Las comunidades se van formando acorde a las necesidades de una población o 

agrupación en un espacio territorial. El grupo de personas es adaptable a todo su 

contexto. Abraham Maslow (1991), y su teoría sobre la motivación humana, detalla 
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una serie de etapas sobre las necesidades humanas y explica que conforme se 

van supliendo esas necesidades, surgen nuevos ideales más elevados.  

 

De esta manera, se puede determinar que en una comunidad se van creando 

patrones de conducta para el desarrollo de los procesos comunitarios. Al no contar 

con los beneficios y posibilidades de desarrollo, las personas deben buscar en 

otros sitios, potenciales que cubrirán sus necesidades y es aquí donde juega un 

papel importante la migración.     

 

Mientras tanto Vergalli (2008), afirma que en el modelo de la decisión de migrar de 

cada individuo depende no sólo de las diferencias salariales, sino también de la 

función del beneficio. Lo anterior refiere a un proceso  dentro de una región, que 

engloba un sinnúmero de posibilidades para una comunidad abierta, de manera 

que las personas involucradas se organizan dentro de una estructura de grupos 

procesuales, dentro de la acción comunitaria en la que actualmente el efecto de la 

migración, es eminentemente influyente en los procesos de pensamiento, desde 

edades muy cortas. 

 

Cuando se observa científicamente una comunidad se pueden obtener 

importantes datos sobre variables específicas, este tipo de análisis puede explorar 

muchas estructuras, por medio de la observación de los mismos procesos 

comunitarios. No se puede negar que la intervención de la comunidad y la 

sostenibilidad, influyen inmensamente en la toma de decisiones que los individuos 

que la integran deben procesar. “El acceso a las redes sociales de la migración y 

las oportunidades locales de empleo, son determinantes en el volumen de la 

migración internacional” (Alarcón, 1999). 

 

De hecho, el efecto de la migración, no sólo influye en una región o territorio, 

incluso en una comunidad y directamente en el individuo mismo, cambiando 
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estructuras de pensamiento y proyección para su vida. Por eso, el estudio de las 

migraciones en las regiones y comunidades debe ser estimulado, “el fenómeno 

migratorio ha generado a través de la historia una serie de problemáticas sociales, 

que evidencian la urgencia de una mirada minuciosa y un estudio holístico” 

(Acosta; Botero, 2007). 

 

Las comunidades con historial migratorio tienden a poseer características 

similares con respecto al contexto social y económico. Las necesidades de las 

personas que forman la comunidad y las características individuales pesan en un 

grupo participativo y activo dentro de la idea general de la migración en el 

territorio. Estudios previos sugieren que la migración genera patrones comunes 

demográficos, económicos y de cambio social en las comunidades de origen, lo 

que determina que estos cambios que la migración ofrece, sean el futuro más 

probable, y, debido a éste mecanismo dinámico y acumulativo, el efecto de las 

características individuales en materia de migración puede depender de la historia 

de la migración del individuo de la comunidad. 

 

Como se mencionó con anterioridad la comunidad que se estudio para éste 

capítulo fue La Colonia Izaguirre en Honduras. A continuación se dará una breve 

descripción de dicha localidad: 

 

Colonia Izaguirre, Honduras 

 

Esta colonia se encuentra ubicada en la parte noreste de la ciudad de 

Tegucigalpa, capital de Honduras, esta ciudad cuenta con una población de más 

de 1 millón de habitantes distribuidos en 1,396 kilómetros cuadrados. 
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Mapa 3. Colonia Izaguirre, Tegucigalpa, Honduras 

 

 
Fuente: Google Earth, 2014. Mapa, elaboración propia, Figueroa David, 2014. 
 

 

La colonia Izaguirre, tiene una población aproximada de 3,591 habitantes, siendo 

el 52.8% perteneciente al sexo femenino. El 52% de sus habitantes tienen nivel de 

escolaridad de primaria, seguido por secundaria un 32%. Un 6% no tiene ningún 

nivel de escolaridad y apenas un 2% tiene nivel de escolaridad universitaria. 

Referente al estado conyugal, el 46% es soltero, seguido por unión libre con 27% 

y casado con 18%. El 44% es población económicamente activa y un 56% se 

encuentran en la categoría de inactivos (INE, 2014).  

 

4.2. Familia 

 

Este apartado parte por diferenciar algunos conceptos que se han manejado como 

sinónimos de familia; sin embargo, en este trabajo de tesis se hace las 

distinciones respectivas y la elección de lo que al parecer se acopla más a éste 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

279 

 

estudio. Entonces se entenderá como se mencionó con anterioridad, a la familia 

como el grupo de personas que forman parte de un hogar y que comparten una 

misma economía y están vinculadas por lazos de parentesco de consanguinidad.  

 

Sin embargo, hay que hacer la distinción entre hogar ya que este es el conjunto de 

personas que residen habitualmente en la misma vivienda compartiendo en 

consecuencia, una misma economía (INE, 2004). No es necesario que haya 

parentesco entre quienes lo componen o sea que éste puede ser uni o 

pluripersonales, por consiguiente, las familias son siempre hogares, pero los 

miembros de un hogar no necesariamente son familias. 

 

El hogar-familia incluye aquellas agrupaciones de dos o más personas que las une 

un lazo de parentesco entre sí, ya sea por sangre, unión o adopción. Así se 

conforman tres tipos; los nucleares que incluyen los formados por arreglos 

familiares de cónyuges sin hijos, con hijos, o aquellas de sólo un cónyuge con 

hijos. Los extendidos comprenden aquellos conformados por unidades familiares 

nucleares más otros parientes. Los compuestos comprenden las unidades 

familiares de tipo nuclear o extendido más la inclusión de otros no parientes. 

Propiamente estos hogares son las aproximaciones más cercanas a las familias, 

específicamente de residencia (Flores, 2003).  

 

Es de recalcar que la unidad de observación más característica en estadísticas de 

población (Censos de Población, Encuestas de Población Activa, Encuestas 

Continuas de Presupuestos Familiares, Encuestas de Condiciones de Vida y 

Panel de Hogares ) es el hogar-vivienda (Saralegui, 2001).  

 

Se reitera que la familia es la unidad básica del comportamiento demográfico y 

que los indicadores utilizados son elaborados a partir de los acontecimientos que 

se producen en un marco familiar. La demografía aporta elementos al cambio 
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social a través del estudio de la agrupación y distribución de la población en 

hogares y familias.  

 

Se analiza demográficamente a la población desde la perspectiva de los 

agregados o grupos que se forman y deshacen a partir de la concurrencia y 

alternancia de procesos de cohesión (nupcialidad, cohabitación, fecundidad, 

mortalidad) y procesos de repulsión disolución del matrimonio, muerte y movilidad. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los factores que determinan la 

estructura y dinámica de los hogares y familias no sólo son de corte demográfico, 

sino que en ella también opera la estructura de la sociedad. 

 

Las enormes transformaciones sociales, económicas y políticas que se han dado 

en muchos de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX, y los 

primeros años del siglo XXI, han afectado significativamente a la familia en su 

organización, sus roles y en su interacción con otros sujetos sociales. El análisis 

del comportamiento y evolución de la familia ha sido muy estudiada, pero como 

parte integrante de los cambios demográficos falta mayor profundidad.  

 

El ser humano tiene su instinto de sobrevivencia individual y familiar con el ideal 

de lograr mejores condiciones de vida a través de la obtención de recursos 

materiales, es aquí donde se configuran decisiones dentro de la familia, siendo 

una de ellas la migración con fines de beneficio familiar (Torrado, 1978).  

 

Los fenómenos demográficos que caracterizan a los hogares y colaboran a limitar 

o ampliar el rango de recursos con los que se cuentan, tiene incidencia más allá 

de lo individual. Es en la familia en la cual se comparten una serie de recursos de 

tal manera que los atributos de ésta, definen las posibilidades de las personas que 

la componen. 
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Muchos emigran buscando satisfacer sus necesidades correspondientes al orden 

de la aceptación social, ya que tienen las necesidades básicas insatisfechas: 

supervivencia (alimento, vestido)  seguridad (cuidado, vivienda, salud, física). En 

su intención natural por ascender en la escala social, buscando la realización 

hacia el desarrollo humano sostenible, las personas se afianzan en el imaginario 

colectivo de viajar en busca de mejores oportunidades de vida para ellos y su 

núcleo familiar pensando que dichas oportunidades no se dan en el sitio de origen; 

convirtiéndose así en emigrantes. 

 

La migración internacional es hoy en día una estrategia de subsistencia y de un 

posible desarrollo humano sostenible, la perspectiva y la aparente solución 

económica de las familias de emigrantes internacionales (Agaton, 2008). Este flujo 

masivo de personas ha convertido a la migración en un componente básico para 

determinar el volumen, composición y evolución de la población en el tiempo, al 

grado que en algunos sitios ha desplazado a la fecundidad y a la mortalidad de su 

protagónico demográfico tradicional. 

 

En este caso, es clave mencionar que existen teorías que nos pueden dar una 

explicación aproximada del fenómeno migratorio internacional y su relación con la 

familia; sin embargo, es de aclarar que ninguna teoría por sí sola, es capaz de 

revelar toda la complejidad y dimensionalidad del fenómeno migratorio, 

brevemente se describirá las principales teorías en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Teorías sobre migración internacional, propuesta, exponentes y origen 

 

Teoría Propuesta Algunos Exponentes Origen 

Neoclásica 

 

Es la más influyente de las 

producidas hasta la fecha, 

la que más adeptos tiene. 

Ravenstein  Finales siglo XIX 
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La migración tiene varios 

motivos pero el más fuerte 

es el deseo de  mejorar las 

condiciones de vida. 

Nueva 

economía de la 

migración 

laboral o New 

economics of 

labor migration 

Las decisiones de emigrar 

no solamente son 

individuales, se involucra a 

la familia y amigos, 

aumentar el estatus social 

local. Para obtener un 

empleo en el país de 

destino, no importa los 

riesgos.   

Stara, Bloom y Taylor, Década 1980 

Mercados 

laborales 

segmentados 

La migración internacional 

se genera por la demanda 

de fuerza de trabajo 

intrínseca a las sociedades 

industriales modernas.  

Piore Inicios década 

1980 

Sistemas 

mundiales o de 

sistemas 

migratorios 

La migración internacional 

surge como consecuencia 

de desigualdades 

económicas, que 

inevitablemente  ocurren 

en el proceso del sistema 

capitalista. 

Celso Furtado, Fernando 

Cardoso y Enzo Faletto  

Décadas de 1960 

y 1970 

Capital social Formas de organización 

social conformada entre los 

exmigrantes que les 

antecedieron en el viaje, 

con migrantes actuales, 

con los parientes de éstos 

y con los amigos de unos y 

otros,  permitiéndoles  

integrar una red. 

Glenn Lour, Pierre 

Bourdie, Loic Wacquant, 

Alarcón y González. 

Finales de la 

década 1970. 
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Causalidad 

acumulada 

La migración internacional 

tiende a reconfigurar las 

estructuras demográficas 

de las localidades 

expulsoras, existe una 

recomposición en la 

estructura social y 

económica, de las familias 

de los migrantes 

internacionales en sus 

lugares de destino y de 

origen.  

Gunnar Myrdal, 

Massey y Durand  

 

Finales de la 

década 1950. 

Perspectiva 

histórico  

estructural 

La migración internacional 

como resultado de la 

pobreza y el desempleo en 

los países de origen, que 

van envolviéndose en un 

mundo globalizado y sin 

fronteras. 

 

Wallerstein, Portes y 

Guarnido 

Mediados de la 

década 1970 

Positiva-

Negativa 

Representada por un grupo 

de investigadores, que 

asumen una posición 

pesimistas respecto al 

impacto que tienen las 

remesas en las localidades 

expulsoras de migrantes. Y 

otro grupo de 

investigadores que ilustran 

efectos positivos que 

provocan las remesas.  

Negativa= Russell, 

Taylor, García Zamora. 

 

 

Positiva= Waller, Zárate, 

Alarcón, Serrano, 

Canales, Cruz y Ghosh.   

Inicios década 

1990 

 

 

 

Finales década 

1990. 

Fuente: Elaboración propia, con soporte teórico de Agaton, 2008. 
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Es importante analizar que cada teoría puede tener mayor relevancia para explicar 

el fenómeno migratorio conforme a las particularidades geográficas, históricas, 

económicas, políticas y sociales. Todas las teorías son significativas, pero hay que 

retomar una o complementarla con otra u otras de acuerdo a las circunstancias de 

evolución que se están desarrollando sobre el fenómeno migratorio en 

determinado sitio geográfico. 

 

Para objeto de la presente tesis, la teoría que más se ha apegado a los análisis 

elaborados, aunque sin desechar a ninguna de las otras, es la teoría de la 

Causalidad Acumulada, esta manifiesta que la emigración internacional genera a 

nivel local, una serie de transformaciones de las estructuras demográficas, 

sociales y económicas en los hogares; empiezan a emigrar los jóvenes hombres y 

mujeres, dejando la posibilidad en el presente o futuro próximo de una población 

envejecida.  

 

Es dentro de las familias y hogares en el cual se producen eventos demográficos 

significativos que repercutirán en las estructuras y dinámicas de las poblaciones 

de una comunidad, región y país. En la población es en la cual se presentan las 

defunciones, nacimientos y migraciones, que serán de influencia en los patrones 

económicos y sociales donde se producen. 

 

Pilar para esta tesis es el papel que han jugado las familias-hogares de la 

comunidad de la Izaguirre en Honduras. Clave ha sido el rol de las mujeres de 

esta comunidad, en sus distintas edades, para lograr las transformaciones en las 

estructuras y dinámicas poblacionales, siendo de fuerte impacto la relación 

existente entre la fecundidad y la migración internacional.  

 

En este sentido es interesante apreciar los cambios en la fecundidad en las 

familias hogares de estas mujeres, principalmente por la influencia de las 
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migraciones internacionales o sí las tendencias de la fecundidad se han mantenido 

en relación al tiempo.  

 

5. Familia y demografía 

 

La investigación realizada en la colonia Izaguirre en Honduras, nos demuestra que 

la familia es el eje central del enfoque micro-demográfico, y como tal, el análisis 

debe manejarse dentro de lo cuantitativo y cualitativo, ya que éste sistema de 

complejidad dentro de la sociedad, contiene determinantes y variables a 

desenmarañar que producen cambios significativos en el análisis explícitamente 

demográfico. 

 

La familia es importante en el estudio demográfico, es ella la que genera las 

pautas en las cuales se originan las transformaciones cíclicas y constantes que 

son significativas en la dinámica y estructura poblacional. Cabe mencionar que la 

familia tiene un papel determinante en el individuo, ya que depende de cómo este 

sistema se desarrolle, la persona hombre o mujer tomará decisiones presentes y 

futuras en bienestar de su familia y el suyo propio, de manera que es en la familia 

en la cual se crean pensamientos, hábitos, costumbres y por ende, el carácter de 

un ser humano conforme a la cultura en que se desarrolló. 

 

Lo anterior alude a variantes que influyen o transforman una población por la toma 

de decisiones de una persona, lo que provoca inevitablemente una dinámica 

demográfica cambiante. El origen de los cambios demográficos surge de las 

decisiones de un individuo dentro de una familia. Lo que se observa en una 

población es la evidencia o resultado de lo que ocurre dentro de la familia, en esta 

interactúan individuos capaces de provocar movimientos demográficos 

determinantes en su territorio y fuera de él. 
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Es de hacer notar, que el tipo de comunidad y cultura en la cual las personas se 

desarrollan determina muchas conductas aprehensibles dentro de la familia e 

individuo. Este hecho refiere a la influencia que tiene no sólo la familia de la 

persona, sino también las demás familias de una comunidad. 

 

5.1. Familia, fecundidad y métodos anticonceptivos  

 

Es común en las sociedades modernas observar la tendencia generalizada en el  

descenso de la fecundidad; sin embargo, esta variable demográfica de 

significancia prioritaria en el proceso de la transición demográfica, resulta compleja 

en el momento de la identificación de los múltiples factores que se involucran en 

ella.  

 
Gráfico 27. Colonia Izaguirre, nacimientos por décadas  

producidos por las mujeres madres residentes en los hogares 
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           Fuente: Elaboración propia, Figueroa David 2014.  
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Las madres de la comunidad de estudio han aportado en distintos períodos del 

tiempo, volúmenes diferenciados con respecto a las cantidades de los nacimientos 

producidos, repercutiendo significativamente en las actuales transformaciones de 

las dinámicas y estructuras poblacionales. Dependiendo de la contribución de las 

madres respecto a la natalidad en el tiempo, así serán los cambios en el conjunto 

poblacional de una comunidad.27 

 

Actualmente está comunidad esta experimentando un proceso de concentración 

poblacional de jóvenes menores de 20 años, debido en parte a que las madres 

dieron un fuerte aporte de nacimientos en la década de 1990. Al mismo tiempo, las 

madres de esta localidad han dado contribuciones importantes en la natalidad en 

la década del 2000, a pesar de su tendencia al decrecimiento. Otra situación de 

significancia es que la fundación de la Colonia Izaguirre se remonta a mediados de 

la década de 1970 y es aquí donde empieza un aporte de la fecundidad.  

 

Es dentro del núcleo familiar en el cual surge un hecho indispensable en la 

observación demográfica de una comunidad, como lo es la fecundidad. La 

mayoría de las madres de la comunidad tuvo su primera experiencia de parto 

después de los 20 años. Los  espaciamientos cortos en los cuales una mujer tiene 

sus hijos, es un factor que determina la probabilidad de sumar una mayor cantidad 

de hijos en un hogar, en relación a una mujer que tuvo sus hijos a edades más 

avanzadas.  

 

Por la experiencia vivida y por situaciones ligadas al factor económico una 

mayoría de las madres de la colonia Izaguirre, manifestaron que actualmente es 

conveniente tener pocos hijos refiriéndose al número 2 como el ideal. “La 

convivencia madura las experiencias de la vida. Creo que si se remontara el 

                                                 
27 La edad media de la población de la Izaguirre es de 21 años. 
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tiempo ahora lo pensaría, no sería conveniente unirme a una persona, estaba muy 

joven y los impulsos lo llevan a cometer errores. Por no tener la madurez 

suficiente y haber tomado esta decisión perdí los estudios, que mi madre me dió la 

oportunidad. Quisiera volver a estudiar pero las oportunidades se cierran” 

(Gabriela, madre a los 15 años, su madre tuvo 5 hijos).28  

 

Buena parte de las familias formadas en esta comunidad, predomina el estado 

conyugal unión libre o de hecho. Los matrimonios cada vez se presentan a edades 

más tardías y en menores volúmenes que en el pasado. Se observa uniones 

fugaces de mujeres y hombres jóvenes, muchas de estas relaciones dejan como 

producto un hijo que no fue planificado. 

 

Es de recalcar que se está haciendo más recurrente que las parejas opten por 

reducir la cantidad de hijos, un aliado para ello es el conocimiento y utilización de 

métodos anticonceptivos. En la Izaguirre un 65%, de las parejas han utilizado 

alguna vez un método anticonceptivo.  

 

En nuestras sociedades actuales, en la cual la cultura sexual se ha diversificado y 

apresurado, es muy importante acarrear sistemas de capacitación con respecto a 

la planificación familiar, especialmente en los adolescentes. “Un condicionante 

para utilizar un método anticonceptivos es tener pareja. Muchas mujeres cometen 

el error en el que manifiestan -si no tengo pareja no uso un método anticonceptivo- 

A veces es de esta manera que surgen los hijos no deseados, por relaciones 

momentáneas”  (Sonia, 35 años). 

 

En la comunidad, el método de planificación más utilizado son las pastillas, 

seguido por la inyección y posteriormente el condón, estos han tenido gran 
                                                 
28 La edad mediana de las madres de la comunidad de La Izaguirre es de 38 años. 
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difusión en los medios de comunicación y centros hospitalarios o de salud en los 

cuales acuden estas personas. Los métodos tradicionales o naturales como el 

ritmo y la pre-eyaculación a través del retiro, se encuentran entre los menos 

utilizados ya que los consideran de menor confiabilidad en relación a los métodos 

modernos.    

 
Gráfico 28. Colonia Izaguirre, métodos anticonceptivos utilizados 
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              Fuente: Elaboración propia, Figueroa David 2014. 

 

 

La utilización de métodos anticonceptivos influirá en la procreación de hijos 

deseados en el tiempo indicado y consecuentemente repercutirá directamente en 

el espaciamiento de los hijos. En la colonia Izaguirre, los espacios de tiempo entre 

el primer hijo y el segundo son de 4 años; entre el segundo y tercero 2 años y 

entre el tercero y cuarto son de 3 años. Es de considerar que a menor edad de la 

madre en la paridez de su primer hijo, existe más tiempo de vida fértil y más 

probabilidades de procreaciones.    
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Gráfico 29. Colonia Izaguirre, edad de la madre y  

espaciamiento de los hijos, patrón de referencia de 1-4 hijos 
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                                                                  Fuente: Elaboración propia, Figueroa David 2014.  

                                

 

 

6. La migración y la fecundidad como componentes demográficos 

influyentes en la dinámica y estructura poblacional 

 

6.1. Estructura poblacional colonia Izaguirre, Honduras 

 

En esta comunidad se presenta una reducción de la fecundidad en el tiempo, aún 

así las cohortes en las cuales se encuentra la población menor de quince años 

todavía son amplias, en comparación a otros eslabones de la estructura 

poblacional. Sin embargo, la tendencia a futuro será que por la acumulación en los 

grupos jóvenes adultos y adultos, que se da por el aporte de la fecundidad de las 

madres en la década de 1990, esta población inevitablemente entrará lentamente 

a futuro hacia a la acumulación del grupo adulto mayor. Para que se lleve a cabo 
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el proceso de envejecimiento en la cúspide es necesario el descenso de la 

fecundidad. 

 
Gráfico 30. La Izaguirre: pirámide población residente y migrante, eslabones 

 por sexo y grupos de edad quinquenales 
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                   Fuente: Encuestas y entrevistas aplicadas por Figueroa David 2014; Base de datos 

                          INE, Censo de población y vivienda 2001. 

 

 

Es interesante observar el gráfico 28, como la pirámide poblacional inicia a 

contraerse en sus eslabones base, reflejando una disminución en los índices de 

natalidad. Se puede visualizar claramente que estos eslabones que componen los 

intervalos de edad de 0 a 4 y de 5 a 9 años de edad, empiezan a reducirse, esto 

reflejará a futuro una disminución en la tasa de crecimiento poblacional. 

 

Al existir una acumulación en los grupos jóvenes adultos, sumado a la falta de 

oportunidades y empleo en Honduras, estos han decidido emigrar, llamando la 

atención que en este proceso se han involucrado tanto hombres como mujeres. 
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Son cada vez más las mujeres que emigran, esta tendencia en la emigración 

internacional se está acelerando a medida transcurre el tiempo. Históricamente la 

migración en la comunidad inició con el sexo masculino, a medida que ha  

transcurrido el tiempo se va haciendo extensivo en las mujeres. En la actualidad 

se puede mencionar que existe una proporción migrante de uno a uno.  

 

Hablando de oportunidades, los jóvenes adultos, en comparación con otros 

bloques de edad, tienen mucha más oportunidad de obtener un trabajo en el país 

de destino “Las edades más cotizadas para trabajo en otros países son personas 

jóvenes, debido a que los puestos libres requieren de mucha fuerza de trabajo 

para soportar largas jornadas” (Eva, madre de emigrante, 67 Años). 

 

Si los emigrantes estuviesen en la comunidad de la Izaguirre, aportarían 

poblacionalmente a los eslabones de la estructura poblacional en las edades 

productivos de 15 a 64 años. Al mismo tiempo, se observaría la doble función de 

esta población si radicara en la comunidad, ya que como estos hombres y mujeres 

se encuentran en edades reproductivas y fértiles habrían aportado en los 

eslabones inferiores de la base poblacional con la reproducción de nuevos 

integrantes a la comunidad a través de procesos de fecundidad. “No tengo más 

hijos, sólo me quede con dos, por qué mi esposo se fue a Estados Unidos, pero si 

él hubiese estado aquí creo que tuviera más hijos” (Kenia, 28 años, Honduras). 

 

La historia migratoria de la colonia Izaguirre, abarca aproximadamente de hace 

tres décadas. En este sentido, esto ha traído consigo una conformación de redes 

migratorias sólidas en el país de destino y es por eso que en la pirámide 

poblacional se observa una acumulación en el grupo adulto productivo, dicho 

grupo de emigrantes iniciadores, ha llevado con el tiempo a sus parejas, hijos y 

amigos, “Las personas forman una red de migración primero familiar donde 
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incluyen a sus hijos, parientes cercanos y posteriormente a los amigos de la 

comunidad” (Antonia, 36 años). 

 

La intensidad de las migraciones internacionales en la colonia Izaguirre, data de 

inicios de la década 1980, posteriormente en la década de 1990, el peso de 

emigrantes se duplica en relación a la década anterior, aún así se mantiene 

reducido, es pues, en la década del 2000, en el cual se presenta un elevado 

repunte en el cual el 76%, de la población emigrante salió en ese periodo. 

 
Gráfico 31. Colonia Izaguirre, intensidad de las migraciones internacionales,  

según décadas seleccionadas 
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Fuente: Elaboración propia, Figueroa David 2014. 
 

 

La población emigrante de la comunidad la constituye un 7.6% de la población 

total, Hay que destacar que el fenómeno de la emigración femenina está marcado 

dentro de la comunidad encontrándose equiparada en relación a los hombres. El 

37% de los hogares tiene uno o varios miembros que viven fuera del país y el 25% 

con miembros del hogar que han viajado fuera del país, pero que se encuentran 
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en Honduras. Si se suman los porcentajes existe un 62% de hogares que tienen 

un vinculo o una historia migratoria. 

 

La población emigrante se encuentra localizada principalmente en Estados Unidos 

(90%), siendo las ciudades de Miami y Los Ángeles, correspondientes a los 

Estados de Florida y California respectivamente, en las cuales se encuentran 

estas personas que vivieron en la colonia la Izaguirre. También existen personas 

de la comunidad residentes en España, Italia, México y Canadá. Otro aspecto que 

hay que tomar en consideración es la presencia absoluta de femeninas emigrantes 

radicadas en España, país que se ha convertido en receptor de inmigrantes 

femeninas hondureñas en los últimos años. Según los familiares las mujeres que 

emigran a España, consideraron este destino por la reducción de costos, idioma, 

mercado laboral accesible y menos cantidad de riesgos en su trayectoria 

migratoria con relación a Estados Unidos. 

 

Un factor importante a considerar es la relación entre la adjudicación de 

autorización (y regularización posterior) de la estancia en el país de destino y los 

años que tiene la persona de estar en dicho sitio. Los emigrantes de la colonia 

Izaguirre, con mayor número de años de estancia en el país de destino son los 

que poseen documentos (permisos o documentos regularizados), mientras que las 

personas de emigración reciente no cuentan con documentos que les respalden 

su presencia. Un poco más del 60% de los emigrantes de la comunidad carece de 

documentos, lo cual significa que en cualquier momento estas personas pueden 

ser objeto de deportación al país de origen, en este caso a Honduras. 

 

En general se puede manifestar que en la colonia Izaguirre, existe una directriz 

hacia la baja de la tasa de crecimiento poblacional; sin embargo, es de acentuar 

que en éste proceso no solamente ha sido responsable la disminución sistemática 

de los niveles de la fecundidad en los hogares, sino también el aumento de la 
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emigración internacional de los habitantes, con el objetivo de alcanzar el ansiado 

desarrollo humano sostenible, que muchas veces se les ve imposibilitado en sus 

países de origen.  

 

7. Impacto de la migración en la fecundidad del país de destino y origen 

  

Los emigrantes aportan a las estructuras poblacionales de los países de destino, 

simplemente con la llegada y movilidad desde los países de origen por la 

movilidad de personas jóvenes, entonces las contribuciones principalmente serán 

en los grupos etarios comprendidos entre esas edades productivas, del mismo 

modo, existirá un aporte reproductivo ya que las personas principalmente las 

solteras y sin hijos, o las mujeres y hombres que se reencuentran con sus parejas, 

producirán eventos relacionados con la fecundidad. “Tengo muchos amigos 

solteros que se han ido y nunca regresan, la mayoría de ellos han formado sus 

propios hogares, al igual otros que con su mujer e hijos aquí, han buscado otra 

pareja allá y tienen nuevos hijos (Carmen, 32 años). 

 

El volumen de la cantidad de hijos de los emigrantes dependerá en su 

generalidad, de los patrones de fecundidad presentados en los países y 

comunidades de destino. Si los países de destino presentan bajas tasas de 

fecundidad los emigrantes se acoplaran a ello y tendrán menor cantidad de hijos, 

los países de mayor recepción de inmigrantes presentan estas características de 

fecundidad. “El modo de pensar con relación a la fecundidad de las personas en 

nuestro país es muy distinto al de otros países. En Europa y Estados Unidos, las 

parejas tienen uno o dos hijos máximos” (Maura, 55 Años). En base a lo anterior, 

se puede aceptar que en los emigrantes ocurren también procesos de 

reestructuración hacia la cultura del país de destino, provocado intrínsecamente 

por el instinto de la inclusión y aceptación dentro de un grupo social. 
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Otro factor que repercutirá en la reproducción de los emigrantes en los países de 

destinó, será el estado conyugal presentado al momento de emigrar y el que 

obtendrán posteriormente, en general las personas que emigraron solteras y sin 

hijos, tienen la visión de convertirse en madres o padres en el país de destino. No 

obstante, generalmente las personas que al momento de emigrar estaban unidas 

o casadas en su país de origen, mantienen más o menos estables sus dinámicas 

reproductivas, en cambio otros u otras reiniciaran nuevamente vínculos legales o 

de unión de cohecho con otra persona en el lugar de destino y consecuentemente 

la posibilidad de tener hijos. 

 
Tabla 15. Colonia Izaguirre: personas con número de 

 hijos antes y después de emigrar  

 

Personas con 

Número de 

Hijos 

 

La Izaguirre 

% antes 

de 

emigrar 

% actual en 

el país 

destino 

0 28 15 

1 17 19 

2 17 22 

3 23 27 

4 9 9 

5 0 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia, Figueroa David 2014. 

 

Migrantes de la colonia Izaguirre un 19%, 22% y 27%, tienen 1, 2 y 3 hijos 

respectivamente, en el país de destino. O sea que las personas de esta 

comunidad que tienen entre 1 a 3 hijos fuera de su país, representan el 67%. A la 
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vez, es importante mencionar que los emigrantes de la Izaguirre, antes de realizar 

esa travesía de migración internacional, el 72%, ya tenían la experiencia de ser 

padres o madres. Esto significa que estas personas tenían responsabilidades 

adquiridas y que en parte un factor clave para su movilidad fue originado por la 

expectativa de brindar a sus hijos mejores condiciones de vida. 

 

El impacto de la emigración, ha transformado completamente las dinámicas 

demográficas de muchos núcleos familiares, principalmente en la fecundidad de 

las comunidades de origen, por lo que se ha creado un enlace analógico y 

reciproco dentro de estas dos variables, de manera que existe una interacción 

entre ellas dentro del análisis demográfico, éste será un fuerte determinante en 

una comunidad que recibe y expulsa migrantes. Si uno de los conyugues es 

emigrante, existe en el hogar la probabilidad que la fecundidad se estanque en 

relación a un hogar sin ninguno de los conyugues como emigrante. 

 

En Honduras se da claramente esta correlación, por ser un país netamente 

expulsor de migrantes. Muchas comunidades y familias desarrollan sus 

estructuras de acción en base a la conducta migrante, de tal forma que sus 

procesos económicos, sociales y micro-demográficos son directamente afectados 

por la migración. 

 

No se puede negar que la migración está adquiriendo un papel predominante 

dentro de la acción social, porque desde sus inicios, ha ido transformando poco a 

poco los modelos de pensamiento, sociedad y por consiguiente de las familias.  

 

La decisión de migrar no solamente se ha convertido en una opción en estas 

comunidades, sino también en una cultura; por lo tanto, más que un hecho cíclico 

común dentro de la acción demográfica, se debe priorizarlo como un hecho 

determinante que puede convertir a una sociedad común en una sociedad 
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dependiente de las acciones migrantes que los individuos adopten. Varios casos 

de familias de la comunidad de estudio, reflejan la cultura de migrar como una 

actividad común, una oportunidad que adquiere una persona al momento de 

crecer para poder mejorar la situación familiar. 

 

8. La migración, transforma roles familiares y económicos 

 

Es interesante analizar que en la colonia Izaguirre, las familias-hogares en donde 

existe migrantes se observa el cambio o transformaciones en los roles de cada 

integrante familiar. En este sentido, con la migración de algún miembro del hogar 

puede que haya satisfacciones de cumplir ciertas necesidades económicas a 

través de la recepción de remesas; no obstante, los vacíos afectivos y psicológicos 

de la desunión familiar son significativos.  

 

Existe un fuerte número de emigrantes que al momento de partir tienen 

descendencia y hogares formados y por tanto con la migración se carecerá de una 

estructura en su núcleo familiar, y muchas veces el papel de madre o padre es 

sustituido por otro familiar. De esta manera los hijos también aprenden esa 

estructura deformada de lo que es su familia, por consiguiente, hay una 

transformación de familia nuclear antes de migrar, a una familia extensiva después 

de migrar.    

 

Es común observar en esta comunidad, que primero emigra el hombre y 

posteriormente la mujer si están unidos o casados, manifestándose una especie 

de matriarcado en los hogares con migrantes, ya que es la madre quien queda con 

el liderazgo en el hogar: “Creo que uno de mujer es más sensible, ya que ellos se 

van conformes y lo dejan a uno sufriendo y con la responsabilidad de los hijos” 

(Ana, 42 años).  
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De esta forma, la mayoría de los hijos crecerán con una autoridad reconocida, que 

es su mamá y posteriormente cuando esta emigre, se desarrollarán con otra 

autoridad, que casi siempre tiene una relación de parentesco. Los roles son 

distribuidos entre las personas que quedan. En algunos casos los hermanos 

mayores están obligados a colaborar con el cuidado de sus hermanos menores, 

de manera que muchas veces se crean lazos más estrechos entre hermanos.  

 

En la colonia la Izaguirre, sobresale la idea del hogar, como un aglutinamiento de 

personas con y sin lazos consanguíneos; varios individuos dependen de la misma 

fuente económica y algunos de ellos sin cumplir ningún papel jerárquico o 

representativo en el hogar.  

 

Las familias con migrantes en general conviven de una forma aislada e 

individualista; lo más importante es subsistir junto con sus parientes y encontrar 

fuentes para suplir sus necesidades vitales. Se observa que en la mayoría de las 

familias de migrantes no hay espacio para la creación de trabajo comunitario, ni la 

estructuración y organización social que de una u otra forma apoye y refuerce los 

medios para mantener un desarrollo comunal sostenible. Pueda que la voluntad 

exista pero no hay el liderazgo de formación y orientación para llevar a cabo 

dichos proyectos. 

 

Día con día, la migración se convierte en una opción o idea para el posible 

desarrollo sustancial del hogar, supuestamente las necesidades vitales no se 

pueden suplir dentro del medio y recursos con los que la comunidad cuenta. 

Importante a mencionar, es que algunas esposas o parejas de migrantes 

manifiestan que sus conyugues justifican el hecho de quedarse como inmigrantes 

en el país de destino, debido a que el dinero en el país extranjero aún con las 

limitantes actuales de la crisis financiera, se multiplica cuando tienen trabajo, en 

comparación con el país de origen, en éste caso Honduras.  
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Aún con todo el esfuerzo que alude al arduo trabajo del migrante fuera de su país, 

varias de las mujeres que tienen a sus esposos migrantes, manifiestan que 

aunque reciben su remesa puntualmente, tienen que trabajar extra e invertir en 

negocios pequeños para que los recursos puedan ser suficientes para la 

manutención de ellas, sus hijos y otros familiares. 

  

En la comunidad de la Izaguirre, se puede establecer claramente que la mayoría 

de los casos en los que un individuo ha decidido migrar, se debe al hecho 

primordial de anhelar un mejor futuro para su familia, ya que no existen los medios 

básicos de subsistencia para mejorar sus condiciones de vida en su lugar de 

origen. 

 

Factor influyente es el número de hijos; ya que la responsabilidad es mayor y la 

fuente de trabajo en las comunidades de origen no proporciona los medios 

suficientes para poder salir avante; entonces es cuando, de manera desesperada, 

se buscan otras opciones de obtención de recursos, la más común, es la idea y la 

acción de emigrar. “La falta de oportunidades de empleo y la suma de los hijos, 

aumentaron las responsabilidades financieras en el hogar, estas son las 

causantes que mi esposo me manifestó para irse a otro país” (Berta, 35 años).  

 

A medida que la familia y los hijos van creciendo se adjuntan otras demandas en 

el hogar, incluidas las de alimento, educación, salud, vestuario, consumo de 

servicios, entre otras. Los miembros del hogar se sienten agobiados de no poder 

satisfacer estas y otras necesidades; por lo tanto, la opción de migrar a otros sitios 

esta latente y con ello poder así contribuir a mermar las carencias dentro de la 

familia.            
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9. Siguiendo patrones de conducta 

 

No se debe ignorar que las familias y los hogares están integrados por “personas”; 

cada individuo sin excepción, forma parte de una cultura familiar que influye en 

patrones de conducta para las siguientes generaciones, de manera que el ciclo 

vital familiar de una comunidad muchas veces se distorsiona.  

 

En la comunidad de estudio, se observó una marcada influencia de parte de los 

parientes con jerarquía en sus patrones de conducta y acción familiar, esto indica 

que una persona tiende sencillamente a repetir el ciclo que sus padres 

estructuraron en él o ella, de manera que un hecho familiar se puede convertir en 

un patrón dentro del hogar, que al mismo tiempo e irrefutablemente, influye en los 

procesos de una comunidad y sociedad: “Me gustan las familias grandes, mi 

mamá tuvo seis hijos” (Patricia, 35 años, 4 hijos).  

 

Algunas madres de las comunidades de estudio principalmente las de mayor edad 

captaron la transmisión o patrón intergeneracional de sus madres con la 

procreación de varios hijos. Nacieron y crecieron con la idea de hogares 

numerosos y repiten el ciclo cuando tienen su pareja. “La gente me manifestaba 

que era bueno tener los hijos a temprana edad” (Juana, actualmente 5 hijos con 

47 años).  

 

Es de esta manera que las personas de una sociedad son influenciadas para 

replicar todo lo que observan y que parece común dentro de la misma. 

Actualmente las familias más jóvenes de la comunidad de estudio, están 

transmitiendo a sus integrantes la tendencia a familias menos numerosas, a través 

de la reducción de la fecundidad. 
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Estos patrones de conducta también se observan con la migración, en la cual 

hogares que han tenido una tradición o historia emigrante se la transmite a sus 

miembros, convirtiéndose estos hogares en reproductores de emigrantes. En la 

comunidad de estudio éste patrón se va repitiendo como manifestación de una 

cultura expulsora de población y provocada por distorsionadas expectativas. 

Muchos niños piensan ir por el camino ya sea de sus padres, madres, hermanos y 

hermanas migrantes y en su mente tienen el pensamiento de emigrar. 

 

En general los principales cambios en la estructura poblacional de la colonia  

Izaguirre, han sido producto principalmente de la fecundidad; sin embargo, a 

medida que ha trascurrido el tiempo, la migración se ha convertido en un elemento 

importante superando inclusive a las transformaciones producidas por la 

mortalidad. 

 

Se puede interpretar que en la comunidad de estudio, la migración está 

estableciendo una línea de acción económica, social, comunitaria y familiar, 

creando tendencias o patrones generacionales que repetirán éste ciclo. La 

migración a demás de ser un componente de la dinámica demográfica, se ha 

convertido en un factor determinante en la estructura social. Es aquí donde se 

observa una acción y conducta repetitiva, provocada por el afán de subsistencia 

de un individuo o de una familia, dentro de una sociedad o territorio determinado, y 

de esta forma es como se conforma una “cultura migratoria”. 

 

La idea de migración es ahora tomada con un hecho normal, aún en los hogares 

en los cuales no hay familiares migrantes; no se reconocen los riesgos, al 

contrario, se mantiene como una opción en cualquier caso de emergencia de 

carencias en la satisfacción a las necesidades básicas y fundamentales dentro de 

la familia. De esta forma, se puede observar que los integrantes de la colonia 
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Izaguirre no rechazan el hecho de emigrar, tomándolo como una oportunidad para 

el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo del grupo familiar.  

 

Tomando como patrón micro-demográfico la colonia Izaguirre, se puede apreciar 

que en el transcurso del tiempo la migración en Honduras en base a su intensidad, 

ha generado en las comunidades expulsoras y receptoras, trasformaciones en la 

dinámica demográfica principalmente en la fecundidad y por consiguiente los 

cambios se han traducido en las estructuras poblacionales.  

 

Los procesos demográficos tendenciales que se están observando y 

generalizando en la comunidad de estudio se manifiestan en: reducción de la 

fecundidad que trae como consecuencia el envejecimiento de las poblaciones; la 

migración internacional como búsqueda o alternativa de mejores condiciones de 

vida personales y familiares, y la mortalidad como componente minoritario pero 

existente. 

 

En la colonia Izaguirre, se observa la aglomeración en la estructura poblacional de 

los grupos en edades jóvenes productivas y fértiles, que son consecuencia de 

procesos de fecundidad antecesoras. Al no contar con las oportunidades 

principalmente de empleo e ingreso económico, éste “bono demográfico” sale de 

su comunidad de origen, a beneficiar las fuerzas productivas de los países de 

destino.   
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CAPÍTULO VI 
Desafíos y disposiciones finales 

 
“Las grandes virtudes de un ser humano se demuestran en el aprendizaje 
continúo, dirigido hacia sus debilidades, que posteriormente se convertirán 
en fortalezas” David Figueroa. 
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CAPÍTULO VI  

DESAFÍOS Y DISPOSICIONES FINALES   

 

1. Población y desarrollo humano sostenible 

 

Uno de los anhelos por todas las naciones del mundo, principalmente las más 

pobres, es lograr obtener el ansiado desarrollo humano sostenible, aunque esta 

pretensión se torne sumamente compleja principalmente para los países en vías 

de desarrollo. Por tanto, es un verdadero reto encontrar las alternativas que se 

dirijan a la consolidación de un desarrollo humano sostenible de manera social, en 

la que todos los seres humanos se encuentren incluidos para poder disfrutar de 

estándares de vida dignos.      

 

Desde la construcción conceptual sobre el paradigma del desarrollo humano 

sostenible, aproximadamente hace un cuarto de siglo, con influencias de Mahbub 

Al Hag y Amartya Sen, se manifestó que es de suma importancia las pretensiones 

de las personas en cuanto ir suprimiendo sus principales carencias al obtener 

niveles de libertad y progreso adecuados. Por consiguiente, es esencial alcanzar 

espacios realmente democráticos para involucrar a todas las personas en éste 

estado de bienestar. 

 

Es de tomar en cuenta, que para la obtención del desarrollo humano sostenible se 

debe ejecutar un proceso incesante e integrador de elementos y dimensiones que 

buscan la producción de oportunidades para la mayoría de la población y así estas 

personas puedan enfrentar de mejor forma las incidencias que ocurrirán en su 

habitat.  

 

Es importante resaltar que el desarrollo humano sostenible descansa sobre la 

fortaleza y la estabilidad de los sistemas ambientales, económicos y sociales; se 
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ha discutido más sobre los sistemas ambientales y económicos, que del pilar 

social, el cual  incluye la dinámica de las poblaciones, cuya influencia es 

fundamental para el logro del codiciado desarrollo humano sostenible. En la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, celebrada en 

Estocolmo en el año de 1972, y la Declaración de Río del año 1992, se incluyeron 

fuertes declaraciones sobre la correlación entre las iniciativas del desarrollo y la 

dinámica de las poblaciones. 

 

El paradigma del desarrollo humano sostenible es reciente e inclusive su proceso 

de construcción continúa. En la realización de éste proceso es esencial remarcar o 

reconsiderar las distintas realidades de cada país y es por ello que es elemental 

desarrollar variables e indicadores propios, conforme a la dinámica, contexto y 

realidad de cada región, país y comunidad y en base a ello generar las 

oportunidades para las personas. Es aquí la complejidad de éste paradigma. 

 

Es importante reconocer que la clave del desarrollo humano sostenible es la 

equidad y el bienestar de las personas; es más, existe la confusión que el 

desarrollo humano se logra solamente con crecimiento económico; no obstante, 

hay muchos países que tienen alto crecimiento económico, pero siguen 

manteniéndose en bajo desarrollo humano sostenible. Lo que ocurre es que el 

acumulamiento de los recursos lo capta una minoría poblacional y el proceso de 

cascada o de goteo, no se observa reflejado hacia las mayorías. Solamente unos 

pocos gozan y acumulan cada vez más riquezas, o sea el problema es la 

inequidad y la falta de compromiso para esas minorías. El desafío es lograr el 

bienestar de la humanidad y no solamente de un grupo reducido de personas. 

 

En los países en desarrollo el camino ha sido trazado en dos vías o rutas, en la 

primera ruta se encuentran los acumuladores de riqueza que son una minoría, 

éste camino es llano y con todas las prebendas ya generadas, para que estas 
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personas obtengan los beneficios, que cada vez son mayores. En la segunda ruta, 

se encuentra una mayoría con múltiples carencias, buscan no llegar al pedestal, 

ya que es casi imposible debido al camino tan irregular, árido y con obstáculos, 

estas personas buscan solamente poder cubrir sus necesidades y tener una vida 

digna que cada vez se complejiza más. 

 

En Honduras es común que la minoría acumuladora de riquezas coordine los 

espacios políticos tomadores de decisiones y a la vez también los espacios 

administrativos; por tanto, es pertinente que éste grupo tome conciencia y 

reflexione sobre la generación de oportunidades para las mayorías. Dichas 

oportunidades no se presentaran si el camino esta saturado de vicisitudes y 

complejidades para estas personas. Se deben producir los espacios para que las 

poblaciones mayoritarias sean participes de su propio desarrollo humano 

sostenible, para ello hay que construir las bases y las coyunturas para que el 

camino sea menos enmarañado. 

 

Es de resaltar que el desarrollo humano sostenible cuenta por lo menos con cinco 

pilares fundamentales y convencionales para construir las bases de éste complejo 

paradigma, entre ellos se encuentran la generación de procesos de equidad para 

todas las poblaciones; edificación de sistemas de productividad dirigidos hacia la 

calidad de los productos elaborados; participación social en la toma de decisiones 

y en el disfrute de las ganancias; sostenibilidad o sea la protección y manejo de 

los recursos naturales y por último la seguridad humana en la cual los seres 

humanos no sean objeto de riesgos y amenazas en las sociedades que cohabitan. 

 

Si las personas no cuentan con lo esencial para cubrir sus necesidades es 

totalmente normal el deseo y la intención de dirigirse a otros sitios que puedan 

accesar a obtener mayores oportunidades, para dignificar su calidad de vida. Uno 

de los principales problemas que exponen las personas en general, es que si no 
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cuentan con un trabajo que les genere algún ingreso digno en su país de origen, 

inevitablemente se seguirán produciendo las migraciones.  

 

En la actualidad en la mayoría de los países existe más que un ejercito laboral de 

reserva de personas desempleadas, concepto planteado por Carlos Marx en su 

famosa obra “El Capital” publicado por primera vez en 1867, ahora lo que se halla 

es un desempleo masivo e insensible en el cual muchas de estas personas, han 

llegado a la desesperanza de insertarse en un mercado laboral que les brinde los 

ingresos para adquirir los medios de vida para su sobrevivencia. Las personas 

solicitan la inclusión justa en los espacios laborales en los cuales no solamente se 

les observe como generadores de riqueza de una minoría, sino más bien ser 

sujetos participes del éxito en conjunto.  

 

Por consiguiente, es un verdadero reto el generar empleos de calidad, introducir 

formas de trabajo afines a la realidad del país y que dichas actividades resulten 

necesarias, en el cual los ingresos sobrepasen los limites de la pobreza. “Los altos 

niveles de desigualdades de ingreso reflejan inequidades más profundas en el 

acceso a las oportunidades de salud, educación y producción, estas 

desigualdades representan una barrera al desarrollo humano” (Membreño, 2003).  

 

Es injusto observar la reproducción de la pobreza en medio de la abundancia y del 

despilfarro de unos pocos, que tienen la mayoría de los recursos, en conclusión el 

pobre está siendo cada vez más excluido y esto no debería de presentarse en 

sociedades comprometidas con el desarrollo humano sostenible. 

 

Otra situación básica en el desarrollo humano sostenible de los países 

principalmente en los más pobres, es la visualización y el estudio científico de la 

planificación hacia el futuro; con este marco, en Honduras se debe trabajar en 

cuanto a las situaciones y consecuencias que producirá la transición demográfica, 
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el bono demográfico y el invierno demográfico; fenómenos que fueron explicadas 

con anterioridad en esta tesis. El futuro demográfico tiene retos importantes para 

Honduras y es por ello que se deben de generar lineamientos concretos que 

vislumbren las alternativas prospectivas y así adecuarse a ellas.  

 

Es fundamental impulsar políticas de desarrollo humano sostenible que favorezcan 

la reducción de las desigualdades entre la población en Honduras, allí se halla uno 

de los mayores desafíos para el país, generar las oportunidades adecuadas para 

las personas conforme y de acuerdo a las realidades existentes. En este sentido, 

es necesario ejecutar planteamientos concretos con soluciones efectivas, es de 

confeccionar un diseño arquitectónico del desarrollo humano sostenible construido 

e integrado por todos los sectores que conforman la sociedad hondureña. 

 

2. Dinámica poblacional, medio ambiente y desarrollo humano sostenible 

 

Importante reto, es salvaguardar el entorno en el se cohabita, tener la conciencia 

que  se esta viviendo con límites y para ello un aliado poderoso es el conocimiento 

científico que se ha alcanzado en los últimos años y que ha dado la pauta en el 

ritmo acelerado de la cotidianidad de las sociedades humanas modernas; por 

tanto, es aprovechar la pluralidad de epistemes con la finalidad de preservar los 

ecosistemas y por ende la especie humana.  

 

Este trabajo de conciencia colectiva debe ejecutarse inmediatamente antes de 

llegar a la perdida irreparable de los recursos de la naturaleza; es más, en ciertos 

sitios geográficos del planeta ya se está presentando esas situaciones. Por tanto, 

hay que trazar metas con el objetivo de llevarlas a cabo, ya no se pude dar el lujo 

de plantearlas y solamente cumplir parte de ellas. Se tiene el tiempo en éste 

momento; sin embargo, si la desidia persiste y sigue la acelerada destrucción de 
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los ecosistemas, la hecatombe inminente se presentará no en siglos, sino en 

pocas décadas.     

 

Se precisa de corregir los abusos del ser humano y la relación destructora que se 

ha tenido con la naturaleza y para ello hay conocimiento científico para llevarlo a 

cabo. La misma naturaleza es agradecida para proveer los medios necesarios 

para la subsistencia de las especies. Distribuirlos con equidad ya sería la 

responsabilidad de los pocos individuos que la han acaparado por siglos; cuando 

esto se cumpla, el desarrollo humano sostenible en muchos países habrá pasado 

de ser una paradoja para convertirse en una realidad.     

 

Es necesario pensar de forma sostenible y esto indica pensar de forma 

prospectiva sobre la naturaleza mutidimensional y dinámica; por tanto, habrá que 

articular proyectos en conjunto con todas las sociedades mundiales, pensando en 

el futuro de las próximas generaciones y cual sería el legado y el habitat que se 

estará dejando a estas poblaciones.  

 

Es tener en cuenta que parte del desarrollo humano sostenible, es la protección y 

preservación de la naturaleza, al no existir ese vinculo amigable y comprometido 

éste paradigma quedará sólo en discurso. Se ha confundido la ruta hacia el 

desarrollo, sin tomar en cuenta a la naturaleza, es más muchos han deteriorado la 

misma, a causa de intereses propios sin pensar en las consecuencias colectivas. 

 

A la vez de seguir, principalmente las regiones en vías de desarrollo, con un 

crecimiento desordenado de la población, indudablemente existirá una mayor 

presión en los recursos naturales y lo más complejo es que para nuestra 

existencia es vital contar con dichos recursos. Cada vez hay menos afluentes de 

agua dulce y suelos fértiles, sin estos recursos no hay vida humana. A la vez, 

actualmente existe una sobre dependencia mundial de los combustibles fósiles 
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como el carbón y los productos derivados del petróleo que precipitadamente se 

están volviendo más escasos y necesarios en las distintas actividades económicas 

realizadas por los individuos. 

 

Paralelamente, al existir mayor crecimiento de la población se necesitará mayor 

expansión geográfica, siendo la tendencia la ampliación acelerada de las urbes y 

por consiguiente, la destrucción y desaparición de la fauna y la flora.  

 

De igual forma, la sobrepoblación produce un impacto negativo sobre el medio 

ambiente debido que al existir mayor cantidad de personas estas necesitarán 

mayores recursos y servicios que en la mayoría de ocasiones se convierten en 

residuos sólidos generadores de contaminación. El aumento poblacional significa 

mayor presión en los ecosistemas y éste análisis puede derivarse desde una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa, asociado a la creación y a la duplicación de 

carencias para las poblaciones. Estos aspectos tanto el cuantitativo como el 

cualitativo del crecimiento poblacional, se expresa en exigencias sobre los 

recursos.   

 

En general, hay que tomar en cuenta que la población mundial está creciendo de 

forma menos acelerada; sin embargo, continúa el crecimiento lógico y de forma 

absoluta, en el cual estos nuevos miembros que se vienen adhiriendo necesitaran 

de recursos de la naturaleza para su subsistencia. Este crecimiento lógico 

poblacional se está produciendo principalmente en los países en vías de 

desarrollo y es aquí en el cual los países desarrollados observan como una 

verdadera amenaza a estas poblaciones, las cuales según ellos, tendrán la 

intención de llegar masivamente a sus países a buscar niveles de vida óptimos, 

que en sus países de origen se les dificulta. 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

312 

 

Las poblaciones están creciendo más en las zonas con condiciones de pobreza en 

comparación con las zonas de mayor desarrollo; en este sentido, es preciso 

consolidar esfuerzos para que el crecimiento poblacional sea producido de forma 

óptima según las necesidades de los países. Los nacimientos se están 

produciendo en los lugares donde existen condiciones presentes y futuras 

inciertas en cuanto  al desarrollo humano sostenible; en cambio, los países con 

condiciones adecuadas de desarrollo, la fecundidad es reducida. En conclusión el 

reto es reorientar el crecimiento poblacional. 

 

En los sitios de bajo desarrollo y en condiciones de inequidad, una de las 

características es el alto crecimiento poblacional provocado por los altos índices 

de fecundidad, y esto se traduce en emigración de las poblaciones. Mientras en 

los sitios de alto desarrollo, con bajos índices de fecundidad, se produce más el 

envejecimiento y la inmigración de personas. 

 

 
Esquema 5. Fecundidad y migración en países desarrollados y en desarrollo 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

Lo anterior se explica que los países en vías de desarrollo incluyendo Honduras, 

su población se esta acumulando en las cohortes productivas, por los altos índices 

de fecundidad en el pasado; por lo tanto, es un verdadero desafío organizar 
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oportunidades especialmente laborales y de generación de ingresos para esta 

población y así aprovechar el bono demográfico del cual se está produciendo en 

este momento.   

 

Por lo contrario, en los países desarrollados están viviendo el llamado invierno 

demográfico, en el cual su población es mayoritariamente adulta y adulta mayor, 

por consiguiente, en estos sitios si es conveniente que exista un reemplazo 

generacional, en el cual la vía es la fecundidad y la inmigración planificada 

conforme a las necesidades de estos países, en síntesis es emprender una 

administración adecuada de la fecundidad y la inmigración.   

 

Para todas estas vicisitudes es de resaltar que el ser humano cuenta con la 

capacidad de la razón y gracias a ello se ha llegado a la construcción científica y 

tecnológica, la cual debe ser una aliada hacia el adecuado crecimiento de la 

población y el logro del desarrollo humano sostenible.  

El desarrollo científico-tecnológico, ha contribuido entre otras situaciones a la 

producción agrícola y minera, a las posibilidades de sustituir productos y a 

descubrir nuevas fuentes de materias primas para cubrir las necesidades. Con 

todo lo analizado en esta tesis parece  ser que una de las formas de solucionar el 

problema de los recursos y la población, es orientarlo a un patrón eficaz de 

desarrollo con equidad social y racionalidad, en el cual la asignación de recursos 

sea más socialmente distribuida, con una gestión integral de los ecosistemas 

requiriendo la tecnología científica. 

El ser humano debe de comprender la mentalidad de vivir y concebir el límite, 

tanto de los recursos naturales como del acrecentamiento de la población. El 

convivir con la noción de los límites posibilitará una inserción más factible hacia el 

desarrollo humano sostenible.                    

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

314 

 

3. Algunas consideraciones a tomar en cuenta sobre Honduras y el 

desarrollo humano sostenible 

 

Es importante que las distintas instituciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales que conforman la sociedad hondureña, generen espacios de  

integración en procura de la mejoría de la calidad de vida, administrando 

correctamente los recursos del país de forma que alcancen para cubrir las 

necesidades de toda la población.  

 

Hay que agilizar el desarrollo de las potencialidades del país y sus habitantes de 

forma sostenible para que los cambios sociales se produzcan y sean visibilizados; 

por consiguiente, los esfuerzos deben dirigirse al logro del bienestar, mejoría de la 

calidad educativa, generación de oportunidades, acceso a empleos y 

remuneraciones dignas, mejoramiento de la calidad de los servicios en el sistema 

de salud, entre otros.  

 

Otro factor imprescindible para el logro del desarrollo humano sostenible en 

Honduras, es el compromiso y la solidaridad de los países desarrollados e 

instituciones de cooperación internacional, que en los últimos años 

lamentablemente algunos cooperantes se han retirado del país producto de la 

corrupción imperante e impune, la cual debe eliminarse de raíz en todas las 

esferas. Es imposible alcanzar el desarrollo humano sostenible si existe la 

corrupción cancerigena que ha sido habitual e histórica en Honduras. 

 

Los países latinoamericanos incluyendo Honduras, a mediados del siglo XX, se 

centraron en el Estado como la única vía para alcanzar el desarrollo, 

posteriormente a partir de la década de 1980, la tendencia fue postular ante la 

libertad de la oferta y de la demanda a través del modelo neoliberal que hasta la 

actualidad no ha funcionado ya que ha incrementado aún más las desigualdades 
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sociales. Por lo tanto, hay que intentar buscar otras alternativas para el desarrollo 

humano sostenible conforme a las realidades, recursos naturales, idiosincrasia y 

posibilidades de cada país y comunidad. 

   

Es de tener en cuenta que Honduras es un país con una amplia riqueza en 

recursos naturales y biodiversidad. Sin embargo, se viene dando un deterioro 

continuo que ya se visualiza y es alarmante. Se debe de aceptar que han existido 

malas prácticas en la sociedad hondureña en el uso y manejo de los recursos 

naturales, que innegablemente ha producido la reducción de la calidad de vida de 

la población. Es preciso reflexionar y tomar conciencia para que la sociedad 

hondureña participe en acciones en el uso sostenible de los recursos naturales y 

de los ecosistemas. La interrelación entre la población y los ecosistemas tiene la 

facultad de producir el bienestar y el desarrollo en diversas actividades del ser 

humano. 

 

Honduras es un país prodigioso a nivel mundial con una diversidad de 

potencialidades tanto en recurso humano como de la naturaleza. Es el país de la 

región centroamericana que cuenta con el mayor recurso hídrico contando con 21 

cuencas hidrográficas. El capital hídrico del país es mucho más alto en 

comparación con otros países, estimándose en aproximadamente 15,000 metros 

cúbicos por persona.    

 

En conclusión el país cuenta con gran cantidad de recursos bióticos, siendo estos 

los que se obtienen de la biósfera o sea la materia viva y orgánica como las 

plantas, animales y sus productos. También cuenta con recursos abióticos siendo 

estos los que no se derivan de materia orgánica, como el suelo, el agua, el aire y 

minerales metálicos.  
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Otras de las tantas potencialidades de Honduras, son su ubicación geográfica 

estratégica en el centro del continente americano y entre los dos océanos más 

extensos del planeta el Pacífico y el Atlántico, los cuales posibilitan una viable  

comunicación y flujo comercial entre las grandes zonas comerciales mundiales. 

Además, nuestros recursos forestales en bosques y biodiversidad son muy 

superiores a los demás países del área centroamericana y a la vez el país cuenta 

con un significativo potencial en minería, casi sin aprovechar. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Honduras por ser unos de los países 

con mayores grados de vulnerabilidad ante el cambio climático, se deben poner en 

práctica los distintos postulados enmarcados en los tratados internacionales y 

convenios internacionales en los que el país está suscrito, siendo estos el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; la Convención de las Naciones Unidas para 

la Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave; 

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central; Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático; Convenio Regional sobre Cambio Climático; El 

Protocolo de Kyoto y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio. 

 

Otro aspecto a considerar, es la distribución espacial de la población hondureña; 

en este sentido, se debe de reorganizar y reorientar los procesos de migración 

interna y urbanización conforme a normativas de protección de los ecosistemas y 

parámetros enfocados en el desarrollo humano sostenible. 
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4. Reestructuración y planificación de la fecundidad y la migración en 

Honduras   

 

Hay que planificar para el desarrollo humano sostenible y con ello aprovechar las 

variables demográficas, en este caso que concierne a esta tesis, la fecundidad y la 

migración. Con dicha planificación se podrá programar las ofertas y demandas 

sociales y económicas de la población hondureña y con ello se estarán dando 

pasos agigantados hacia el logro del desarrollo humano sostenible. Una sociedad 

que no planifica en base a las variables demográficas estará en constante 

desventaja en comparación a otras que si lo planifican y que por lo general son 

sociedades con niveles altos de desarrollo humano sostenible.      

 

4.1. Fecundidad 

 

En Honduras, los aspectos de salud reproductiva y acceso a la planificación 

familiar en las distintas comunidades es uno de los desafíos más significativos por 

conseguir. Si las parejas y principalmente las mujeres eligen cómo y cuándo ser 

madres, podrán tener mejores posibilidades de integración a una sociedad 

productiva. 

 

A la vez se ha demostrado que las mujeres que tienen mayor acceso a la 

educación, a los mercados de trabajo, a los métodos de planificación familiar, a 

residir en zonas urbanas, reducen significativamente los niveles y patrones de 

fecundidad y por ende tienen mayores posibilidades de mejorar las condiciones de 

vida.  

 

Por consiguiente, en Honduras la situación de la fecundidad relacionada con las 

distintas variables diferenciales e intermedias, han confirmado patrones de 
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conducta de nupcialidad a edades más tardías, que influyen directamente en la 

paridez de hijos por parte de las mujeres.   

 

Hay que tomar en cuenta que la fecundidad no es una variable demográfica como 

muchos piensan de forma apocalíptica, es una variable esencial para el reemplazo 

de las generaciones futuras; sin embargo, lo complejo y generador de 

consecuencias desventajosas es donde se está produciendo la alta fecundidad y 

la característica común, es que se produce en mayor medida en zonas y 

comunidades de bajo desarrollo; por tanto, se necesitan proyectos y programas de 

salud que reorienten la fecundidad conforme a las condiciones de desarrollo de las 

distintas comunidades del país.  

 

Existe directrices demográficas en los distintos países y Honduras no es la 

excepción, en cuanto a fuertes correlaciones entre la riqueza y la fecundidad, o 

sea que en cuanto más desarrollo e ingreso per cápita tiene una comunidad 

menos niños nacen, aún teniendo la capacidad para mantenerlos. En la 

conferencia sobre población de la ONU en el año de 1974 en la ciudad de 

Bucarest, Rumania, Karan Singh, ex ministro de la población en la India, manifestó 

“El desarrollo es el mejor método anticonceptivo”. 

 

La experiencia en distintos sitios geográficos incluyendo distintas comunidades de 

Honduras han demostrado que la fecundidad es una variable demográfica con 

características biológicas y sociales, que al realizarse de forma desorganizada y 

no orientada, se posiciona como una problemática en la cual se complejiza el 

alcance del desarrollo humano sostenible.  

 

Las familias deberían de planificar el número de hijos que son capaces de 

mantener, pues el exceso de hijos supondrá una carga adicional que impedirá 

mejorar las condiciones de vida de cada miembro en el tiempo presente e 
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inclusive en el futuro. A mayor número de hijos en una familia menos recursos se 

invertirán en cada miembro, complicándose alcanzar niveles adecuados en 

educación, salud, empleo, alimentación, entre otros. 

 

En sociedades de bajo desarrollo, hay que tomar en cuenta que si los patrones de 

fecundidad y por ende de crecimiento poblacional son elevados se producirán 

efectos negativos en una mayoría, generándose mayores procesos de 

desigualdad. Esas poblaciones cuando sean activas sus posibilidades de trabajo 

se verán restringidas y los que tengan la oportunidad de optar a un empleo casi 

siempre serán con remuneraciones muy limitadas. 

   

En Honduras se deben ejecutar medidas inmediatas de reordenamiento, 

orientación y planificación de la fecundidad en general, y caso aparte la 

fecundidad en adolescentes la cual ha tomado un repunte hasta llegar a niveles de 

ser la segunda más alta en América Latina. Aún con su decrecimiento en el país 

de los niveles de fecundidad más altos, se siguen produciendo en las esferas de 

más bajo desarrollo; de continuar esta tendencia la fecundidad seguirá siendo uno 

de los componentes de la intergeneracionalidad de la pobreza en el país.    

 

4.2. Migración 

 

En cuanto a la migración se puede enunciar que el ideal de un ser humano cuando 

toma esta decisión, es mejorar las condiciones de vida individual y familiar, el 

poder obtener un empleo con un salario digno y decente, es una de las tantas 

conexiones entre el migrante y el desarrollo humano sostenible. Por tanto, es de 

expresar que en los últimos años, la gestión de las migraciones se ha manifestado 

en diferentes líneas como ser el desarrollo humano sostenible, la seguridad y los 

derechos humanos.  
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Bajo la postura de seguridad y migración internacional, se pueden plantear tres 

enfoques diferenciados que dependen de alguna manera del componente 

geográfico de ubicación-localización. Cada enfoque presenta sus propios puntos 

de vista considerando la relación de variables conforme a su posición como país 

expulsor, transito- receptor y propiamente vista desde el riesgo de ser migrante.    

 

El primer enfoque, se refiere al abordaje de la temática a partir de la perspectiva 

de la seguridad humana. Implica abordarlo dentro de las amenazas que se puedan 

producir en los ámbitos como el político, social, económico, ambiental y cultural, 

propiamente del país de origen (Perez, 2008).  

 

Sólo para mencionar si seguimos el orden de lo ámbitos, en lo político Honduras 

partir del 28 junio 2009, se produjeron conflictos en lo interno del país, dividiendo a 

la familia hondureña. En lo social, Honduras es uno de los países del mundo de 

mayor inequidad entre su población referente a la obtención de recursos, son 

pocas las familias que obtienen la mayoría de ganancias, 7 de cada 10 

hondureños vive en condiciones de pobreza y de estos, 5 en extrema pobreza, a 

éste ámbito agregaríamos los altos índices criminales y delincuenciales dentro del 

país.  

 

En lo económico, la falta de oportunidades laborales e ingresos reducidos. En lo 

ambiental, desde el huracán Mitch finales de 1998 y a partir de las 

transformaciones del cambio climático, en el país han ocurrido cambios 

significativos que van desde la baja producción y productividad del suelo, se han 

reducido las cosechas de productos básicos, sequías en los ríos y 

acrecentamiento de los sedimentos que cuando llueve se producen inundaciones. 

Todas estas amenazas en estos distintos ámbitos,  son realidades que en el país 

incitan la migración internacional. 
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El segundo enfoque, se manifiesta a través de resguardar las fronteras y territorios 

por medio de políticas migratorias de contención, aplicando medidas que incluyen: 

la construcción de muros, el reforzamiento de bardas, aumento de agentes de 

migración, implementación de estatutos temporales de permanencia migratoria, 

leyes incriminatorias y el uso de tecnología para el control migratorio y ejecución 

de redadas; todo con la finalidad y pensamiento antimigrante indocumentado. Se 

excusan de los actos exponiendo que el migrante está ligado supuestamente con 

la criminalización, terrorismo, acaparamiento de los mercados laborales, por tanto 

hay que erradicarlos por “seguridad nacional” ya que representan una constante 

amenaza.  

 

“La migración y el migrante son considerados motivos de seguridad nacional, no 

de desarrollo. Los inmigrantes, nómadas por necesidad, se pueden considerar el 

problema más complejo y más perturbador para los países desarrollados. El temor 

al migrante se utiliza como un dispositivo de control político, social y económico: 

se hace mundialmente lícito y políticamente correcto “deshumanizar” a estos 

“desechables” como una forma de justificar y facilitar la dominación” (Camus, 

2008). 

 

Un escenario grave a tener en cuenta es la situación en la frontera de México-

EEUU, donde incluso intervienen grupos paramilitares estadounidenses para 

evitar la entrada de personas. Estas políticas se aplican generalmente de forma 

selectiva: se autoriza la migración que responda a ciertas demandas laborales, se 

expulsa a quienes no encuentran trabajo y se castiga a quienes están en situación 

irregular (Bauman, 1999). 

 

“Los controles migratorios en las fronteras y en los territorios de México y Estados 

Unidos hacen que la migración indocumentada se torne más compleja. Las rutas 
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se hicieron más largas, los lugares por atravesar más inhóspitos convirtiéndose 

esta forma de movilidad humana altamente peligrosa” (Caballeros: 2007).   

 

Honduras también ha endurecido sus fronteras en relación a los migrantes en 

tránsito, por tanto, es de analizar cómo esas políticas que han comenzado en los 

países desarrollados también están influyendo a países en desarrollo.  

 

Sobre el tercer enfoque, dirigido a la seguridad del migrante y la defensa de sus 

derechos humanos, escasamente se ha elaborado, analizado y mencionado. El 

migrante vive en carne propia un sinnúmero de riesgos naturales, sociales, 

económico-financieros, físico-biológicos, psicosociales e institucionales.   

 

Para efectos de esta tesis, un grupo de migrantes retornados a Honduras tuvieron 

la valentía de proporcionar sus relatos que reflejaron la vulnerabilidad y los 

múltiples riesgos atravesados. Ellos y ellas tienen la convicción de que sus 

experiencias serán de contribución para que los gobiernos, autoridades y 

organizaciones tomen las medidas correspondientes para la seguridad y defensa 

de los derechos humanos de los migrantes. Por la ruta migratoria hondureños y 

hondureñas emigraron para alcanzar un sueño individual y familiar, que para 

muchos se convirtió en un martirio. 

 

En su amplia diversidad, también se puede considerar que la migración 

internacional es un proceso que guarda relación con aspectos como el 

funcionamiento de los mercados de trabajo en los países de origen y destino, con 

la reunificación familiar y con otras temáticas vinculadas a las políticas sociales, 

además, con la facilitación permanente de la circulación en regiones fronterizas de 

fuerte dinamismo y simetrías socioculturales. Por ello, la gestión migratoria excede 

del mero ámbito administrativo y no puede prescindir de la participación 

representativa de la sociedad civil.  
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De allí la enorme tarea dirigida a la implementación de políticas de población 

dirigidas hacia el desarrollo humano sostenible. En esta perspectiva, se debe 

ejecutar un acuerdo global sobre políticas migratorias, ya que estas podrían 

ofrecer un marco legal sobre la movilidad internacional de las personas, proveer 

reglamentos sobre permisos de entrada y salida de las personas migrantes y 

disposiciones laborales 

 

Un camino para alcanzar esta meta, es a través de la realización de eventos entre 

países como foros, seminarios, congresos, coloquios etc., relacionados con la 

multidimensionalidad de aspectos relacionados con el desarrollo humano 

sostenible y la migración, en el cual se involucre a las instituciones ligadas y 

especializadas con la temática, autoridades gubernamentales, organismos 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil y población en general. Lo 

anterior traerá y construirá mayor espacios de discusión, promoción, unión de 

esfuerzos y conocimiento sobre aspectos claves a trabajar.  

 

Para lo anterior se debe de entender la evolución de las migraciones en Honduras 

y los países centroamericanos. Esta evolución como se mencionó en los capítulos 

anteriores se incrementó con los flujos migratorios a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, hacia Estados Unidos y posteriormente hacia Europa en la década de 

1990. Los flujos emigratorios se incrementaron aún más con la puesta en práctica 

de acciones de ajuste estructural y neoliberal. 

 

En este sentido, es un reto y desafío, la gestión de las migraciones por medio de 

la construcción y puesta en práctica de una política pública con enfoques precisos 

en desarrollo humano sostenible. Esta debe ser integradora dándole participación 

a instituciones vinculadas y especializadas en la temática, sociedad civil, 
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autoridades político-administrativas, empresa privada, universidades, centros de 

investigación, entre otros. 

  

Es de tomar en cuenta que de igual manera que la fecundidad el fenómeno 

migratorio debe de reorientarse y reorganizarse de tal forma que no siga 

realizándose de forma desordenada, ya que solamente se visualizaran sus 

aspectos negativos y se dejaran a un lado los aspectos positivos que trae la 

misma. Por consiguiente, se debe de reorientar situaciones que produzcan 

desarrollo humano sostenible. Hay que aprovechar los beneficios de las 

migraciones y sólo para mencionar algunas sería la inversión de las remesas y la 

especialización en diferentes áreas económicas que adquirieron los migrantes en 

su estadía en los países de destino.    

 

Por tanto, hoy en día son pocas los análisis que manifiesten en su generalidad el 

beneficio totalmente positivo de la migración y el desarrollo humano sostenible. En 

ciertas regiones o países a nivel mundial, más que todo el análisis de esta relación 

se ha enfocado en los beneficios macroeconómicos proporcionados por las 

remesas. 

 

En contraparte hay otros autores que discrepan sobre dichos beneficios, 

enfocando sus postulados en dependencia económica e incompetencia 

gubernamental por no afianzar las condiciones necesarias y de calidad de vida 

para sus compatriotas, los cuales en cierta medida abogan por la emigración y el 

envío de remesas que porcentualmente constituyen un gran porcentaje dentro del 

Producto Interno Bruto de los países de origen.    
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4.2.1. Qué con la vulnerabilidad del migrante 

 

La vulnerabilidad del ser humano es reflejada en las rutas de migración, en las 

cuales el individuo es expuesto a situaciones extremas de peligro. Esto se observa 

en cada uno de los casos que regresan y cuentan su experiencia personal. A 

pesar de las historias terribles en la ruta migratoria, es asombrosa la insistencia de 

migrar; sin embargo, es inminente observar las condiciones que llevan al migrante 

a tomar esta decisión. Cada vez más las comunidades son expuestas a un 

contexto de seguridad humana casi nula, en el que predomina la inseguridad y no 

queda espacio para las estructuras de pensamiento enfocadas en el desarrollo 

humano sostenible, el punto es sobrevivir. Este instinto de supervivencia enmarca 

al individuo en la idea más popular y optativa del mundo actual, emigrar.  

 

El estado de indefensión y de vulnerabilidad de los migrantes se observa 

mayormente en casos de personas que no portan papeles de visado o permisos 

de permanencia en los países de tránsito y destino, ser mujer, ser niño o adulto 

mayor, poseer distintivos rasgos culturales y físicos, la precaria situación 

financiera, no contar con redes sociales y familiares, bajos niveles de escolaridad 

y profesionalización y desconocimiento de la ruta migratoria. 

  

Por tanto es necesaria la apertura a nuevas oportunidades para proteger la 

seguridad del migrante, ya que es apremiante para el país. El Estado y las 

instituciones internacionales y no gubernamentales, deben encargarse de abrir 

diálogos para el enfoque de los estudios de migración y así brindar una alternativa 

de solución para esta problemática. Por consiguiente, es conveniente ejecutar 

acciones dirigidas al fenómeno migratorio, tomando en cuenta las siguientes 

situaciones:  
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 Que los gobiernos aseguren el respeto de los derechos humanos en base al 

principio básico de la igualdad y de la no discriminación.  

 Para la aplicación de los derechos humanos de las poblaciones migrantes 

se deben de adoptar medidas que no sean puramente punitivas y policiales. 

El desafío es global y de enormes dimensiones humanas. El reto es tornar a 

las migraciones en un campo de derechos y en una oportunidad para la 

prosperidad y el progreso humano.   

 Los procesos migratorios en Honduras son impulsados en parte por la 

necesidad imperiosa de obtención de seguridad humana, básica para crear 

ambientes de desarrollo humano sostenible. Al no suplirse esta necesidad el 

individuo decide migrar. 

 El fenómeno migratorio es una consecuencia de los niveles de extrema 

desigualdad, la falta de medios de vida de sostenible, la inseguridad social, 

violencia, y la vulnerabilidad. 

 En la actualidad, es común que los requerimientos de entrada documentada 

en los países de destino sean cada vez más complejos y escabrosos, esto 

coadyuva a que las personas migren sin tomar las medidas precautorias y 

de orientación necesarias. De esta forma, migran a través de canales o vías 

irregulares, sin la documentación o la información apropiada. Esta 

circunstancia hace al migrante vulnerable al riesgo de ser engañados, 

abusados, torturados, asaltados, amputados e inclusive a la muerte.  

 El peligro y las condiciones infrahumanas en la ruta migratoria va en 

aumento cada vez más, quedando expuestos a la indefensión todos los 

grupos de edades y por sexo. 

 La comunidad hondureña, por sus características imperiosas de 

vulnerabilidad, presenta grandes posibilidades de riesgos en la ruta 

migratoria. 
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 Honduras carece de instituciones de apoyo integral hacia los migrantes y las 

que existen, por la falta de apoyo, reducen sus actividades a netas 

asistencias. 

 

5. Construcción y aplicabilidad de políticas públicas de población  

 

Existe el interés de todos los países pobres en el mundo de lograr el desarrollo 

humano sostenible; pero el conseguirlo es una tarea compleja, puesto que para 

ello se requiere hacer transformaciones inclusive en las formas de pensar y actuar 

de las personas, estos procesos deben estar dirigidos hacia la igualdad social.  

 

Por tanto, una de las formas para lograr el desarrollo humano sostenible es la 

construcción de una política pública fundamentada y bien aplicada hacia la 

generación de oportunidades para las poblaciones más afectadas, esto presentará 

lógicamente eslabones continuos de solidez en procesos de sostenibilidad hacia el 

desarrollo, mientras que si se invierte esta lógica y las poblaciones no cuentan con 

las oportunidades necesarias para desarrollarse y cohabitar en sus lugares de 

origen, naturalmente e instintivamente ocurrirán procesos complejos en la cual se 

incluiría la fecundidad y la migración.      

 

En esta política pública debe estar bien definido que los beneficios sean 

destinados para una mayoría y no para grupos específicos, que siempre han sido 

los más favorecidos en cuanto a las distintas legislaciones y garantías que se 

aprueban en el país, al grado que ha sido una característica habitual que debe 

llegar a su epilogo, cambiando radicalmente las posturas e intenciones estatales 

hacia la igualdad en la obtención de recursos para la población en general.   

 

Además de la construcción y aplicabilidad de una política pública dirigida hacia el 

desarrollo personal, familiar, comunal y de país, esta debe incluir obligatoriamente 
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dimensiones que ataquen problemáticas que tendencialmente cada vez más se 

están agudizando entre ellas: la migración, la fecundidad adolescente, la violación 

de derechos humanos, la violencia, la criminalidad, el desempleo y el deterioro del 

medio ambiente. 

 

El debate sobre las políticas de población debe refundarse y dirigirse a los 

derechos individuales, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. Con el 

desarrollo de políticas públicas se puede enfrentar de mejor forma las complejas 

dimensiones de los fenómenos demográficos como las transiciones demográficas, 

el bono demográfico, la fecundidad, la migración, la mortalidad, el envejecimiento, 

la exclusión, la vulnerabilidad social y la urbanización. Muchas de estas 

problemáticas sobrellevan enormes desafíos y nuevos problemas, pero también 

producen oportunidades si se analizan y se tratan adecuadamente.  

 

No será fácil para el gobierno hondureño diseñar una política sobre población, el 

proceso de construcción reúne especificidades de las realidades demográficas en 

grandes temáticas como la fecundidad, la migración, la mortalidad, el 

envejecimiento, bono demográfico, invierno demográfico y la transición 

demográfica. Más complejo de lo que se piensa, la construcción de una política 

pública de población se desentraña entre el marco jurídico y los constantes 

cambios y tendencias de los fenómenos demográficos. Tampoco será fácil si ni el 

gobierno, ni la academia disponen de un acervo de recursos humanos, de 

información y conocimiento sistemático sobre los distintos procesos que conllevan 

los estudios sobre población. 
 
Dentro de la construcción de una política pública de población con fundamentos 

de desarrollo humano sostenible, también debe distinguirse quién la formulará y 

planteará los objetivos e instrumentos, para esta vaya más allá del corto plazo. La 

visión estrecha de una política de población centralizada y sólo para la coyuntura 

es inadmisible y está condenada al fracaso.  
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No obstante, en Honduras se han instalado y creado instituciones y 

organizaciones que promueven el desarrollo humano sostenible, sólo para 

mencionar algunas de estas instituciones de las cuales se tuvo mayor cercanía 

para efectos de esta tesis, se encuentran: la Asociación de Municipios de 

Honduras AMHON, Grupo Sociedad Civil GSC, Secretaría de Planificación 

SEPLAN, Secretaría del Interior y Población SEIP, TROCAIRE, Pastoral Social 

Caritas de Honduras PSCH, Cooperación Española, PNUD, GIZ y Oxfam.  

 

Por tanto, es de vital importancia ejecutar acciones dirigidas hacia la gestión 

demográfica y al desarrollo humano sostenible. Los esfuerzos que realizan las 

instituciones vinculadas con estas temáticas no pueden seguir produciéndose de 

forma aislada, es necesario fusionar los esfuerzos y para ello es vital pensar y 

trabajar en conjunto. La complejidad en los fenómenos de migración y fecundidad, 

han evolucionado y principalmente la temática migratoria, en el cual se están 

incluyendo personas de diferente sexo y edad.  

 

Hay que erigir la construcción y puesta en práctica de una política pública integral 

de población, con fuertes enfoques en las distintas dimensiones del desarrollo 

humano sostenible, que tomen como pilares los derechos humanos, medio 

ambiente, seguridad y generación de empleo. Sin embargo, para iniciar con ese 

reto es vital tener conocimiento de las acciones ejecutadas por las principales 

instituciones vinculadas con las temáticas demográficas y de desarrollo. En 

Honduras el trabajo enfatizado en demografía y desarrollo, es realizado por pocas 

instituciones. Su promoción y cobertura depende en gran medida de la 

sustentación que el gobierno y organismos internacionales brinden para su 

disertación. 
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Las investigaciones que se realizan en torno a las temáticas demográficas y el 

desarrollo humano sostenible en Honduras, todavía poseen algunas falencias en 

producción y productividad a pesar de la gran importancia e impacto económico, 

político, social de estos fenómenos en la sociedad hondureña. En la medida que 

las investigaciones demográficas ligadas con el desarrollo humano sostenible 

empiecen a profundizarse metodológica y científicamente, que provoquen mayor 

influencia en la sociedad y sus instituciones, que los gobiernos retomen el papel 

protagónico hacia la definición de estrategias de prevención y que las instituciones 

vinculadas a estas temáticas unifiquen esfuerzos, los fenómeno demográficos y 

para lo concerniente en esta tesis sobre población, fecundidad y migración serán 

acometidos, explorados y relacionados de mejor forma con el desarrollo humano 

sostenible. 

 

Por tanto, se requiere del establecimiento de políticas públicas sobre población y 

desarrollo, debido a que éste argumento constituye un fuerte desafío para el 

gobierno de Honduras y de los demás países restantes de la región 

centroamericana, por ser problemáticas comunes del área. Los gobiernos deben 

tener claro que las características presentadas en la migración y la fecundidad son 

consecuencia de factores socioeconómicos. Las personas emigran y se 

reproducen porque no hay oportunidades de desarrollo humano sostenible en los 

países de origen.  

 

Las políticas públicas se deben enfocar en la gestión óptima de la población y el 

desarrollo humano sostenible, determinarlos como ejes transversales en todas las 

instituciones tanto públicas como privadas. A la vez se debe trabajar en las 

distintas divisiones administrativas de los países hasta llegar a las municipalidades 

y aldeas, ya que estas juegan un rol activo en la causalidad de la fecundidad y la 

migración. Se deben manejar proyectos y programas concretos que produzcan 
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resultados inmediatos y a largo plazo, hay que generar oportunidades claras y 

verdaderas de inserción social y laboral.  

 

Las pretensiones de formulación de políticas públicas muchas veces se ven 

truncadas por falta de iniciativas, voluntades y posiciones de estrategia de los 

gobiernos de turno. Muchas propuestas e insumos que pueden contribuir a un 

marco de referencia en materia de política pública se estancan o no tienen el 

seguimiento adecuado. Hay proyectos de ley que se han introducido en el 

congreso nacional pero no han logrado su aprobación porque ha existido interés o 

falta de conocimiento.  

 

En cuanto a la migración en  los últimos años se ha tratado de producir leyes a 

favor de los migrantes y sus familias, entre las organizaciones que han trabajado 

intensamente para éste objetivo se encuentran la OIM, FONAMIH, Relaciones 

Exteriores, Gobernación y Justicia, Dirección General de Migración, CAMR, 

Pastoral de Movilidad Cristiana, organizaciones sociales y civiles, estas 

organizaciones han participado en la definición de legislaciones migratorias; sin 

embargo, increíblemente estos documentos se han archivado y por tanto no han 

logrado los fines con que fueron elaborados. 

 

Estas organizaciones han trabajado en la temática del fenómeno migratorio 

enfocado en procedimientos en materia de derechos humanos y siendo uno de 

ellos que por ninguna circunstancia se afecte negativamente al migrante y su 

seguridad ya sea en el país de origen, transito o destino.  

 

Actualmente la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, 

realiza esfuerzos encaminados a crear una política nacional migratoria, que 

incluya los temas de administración y fortalecimiento de la justicia como también el 

de política migratoria. A la vez, se necesitan con urgencia programas y proyectos 
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de reinserción social y laboral, capacitación y terapias psicológicas dirigidas para  

los migrantes.  

 

Como se mencionó anteriormente, Honduras es uno de los países a nivel mundial, 

con fuertes impactos que son producidos por las migraciones y la fecundidad; no 

obstante, son limitadas las acciones dirigidas a la obtención de cambios 

significativos, que reduzcan en cierta medida el riesgo de convertir fenómenos 

sociodemográficos en grandes problemáticas.  

 

Por tanto, esta tesis genera elementos para la formulación de un nuevo 

pensamiento en cuanto a la fecundidad y la migración, el cual será clave para la 

construcción y puesta en practica de una política pública poblacional, 

comprometida con el desarrollo humano sostenible en la cual exista la 

responsabilidad no solamente del gobierno, sino también de la academia, de los 

investigadores, de los organismos internacionales y de la sociedad civil.  

 

Aspectos claves para la construcción de dicha política, se sintetizarían a través de 

las siguientes premisas, que se desarrollaron en el transcurso de la tesis, estas 

serían:  

  

 Ligar la política pública con las distintas dimensiones del desarrollo humano 

sostenible, como ser: los derechos humanos, el medio ambiente, la seguridad 

humana y la generación de empleo. 

 Reproducción de condiciones favorables que garanticen la obtención de 

mejores niveles de vida para la población, tanto en las áreas rurales como en 

las urbanas.  

 

 Generar el debate sobre la política de población, dirigida a los derechos 

individuales, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. 
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 Diseñar una política sobre población, en la cual el proceso de construcción 

reúna especificidades de las realidades demográficas, en grandes temáticas 

como la fecundidad, la migración, la mortalidad, el envejecimiento, el bono 

demográfico, el invierno demográfico y la transición demográfica. 

 

 Por estar inmersos actualmente en el bono demográfico, es preciso focalizarse 

en él, ya que éste crea una estructura de edad potencialmente favorable para el 

crecimiento económico. Por tanto, es importante la inversión que se realice con 

éste dividendo poblacional, sobre todo en formación de capital humano, 

promoción del empleo, calidad educativa y acceso a sistemas de salud 

efectivos.  

 

 Al acometer y planificar de forma adecuada el bono demográfico, éste producirá 

efectos de minimización de impactos, en cuanto a la reducción en la fecundidad 

y la emigración, ya que las personas tendrán las oportunidades necesarias de 

desarrollo humano sostenible, en sus lugares de origen.  

 

 Es importante la generación de información cuantitativa y cualitativa sobre el 

impacto de las migraciones y la fecundidad en las familias, pero también en las 

comunidades. 

 

 Generar procesos de gestión de las migraciones, principalmente las de tipo 

laboral a través del reclutamiento de personas temporalmente, según las 

necesidades de los sitios de destino, siendo básica la protección laboral, 

revisión de instrumentos y marcos jurídicos migratorios. 

 

 Mejorar la articulación entre los gobiernos para asegurar la protección y la 

garantía de los derechos de las personas migrantes; sobre todo cuando dichos 

gobiernos han suscrito convenciones internacionales en común. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

334 

 

 Identificar las principales necesidades de las personas migrantes y sus 

familiares, para incidir en el cambio de sus condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad. 

 

 Tomar consideraciones en materia de derechos humanos de los migrantes en 

tránsito, destino y retorno. 

 

 Sensibilizar a toda la población y sobre todo a la niñez y adolescencia sobre los 

riesgos que tiene la migración.  

 

 Desarrollar programas y proyectos de reinserción social y laboral, capacitación 

y terapias psicológicas dirigidas para  los migrantes retornados. 

 

 Promover situaciones que orienten a la población hacia el uso efectivo de las 

remesas a través de la inversión y no del gasto.  

 

 Promoción de una sexualidad sana, la cual se inicie desde la infancia, 

trascendiendo a la adolescencia y  madurando en la adultez y permaneciendo 

en la vejez. Ya que la sexualidad constituye un aspecto congénito durante todo 

el transcurso de la vida de los seres humanos. 

 

 Establecer  programas de educación sexual y prevención del embarazo en 

adolescentes. En estos debe de trasmitirse los distintos riesgos de un embarazo 

adolescente y las distintas consecuencias individuales y familiares. 

 

 Proveer información sobre normas de higiene, prevención, detección y atención 

de los riesgos en la salud sexual y reproductiva, con especial consideración en 

las infecciones de transmisión sexual.  
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 Acceso tanto a mujeres como hombres sobre información educativa, servicios 

gratuitos y de buena calidad respecto a procesos de planificación familiar. 

 

 Garantizar los servicios de salud con calidad durante la etapa de fertilización, 

implantación, embarazo, parto y puerperio a todas las mujeres, sin 

discriminación de ningún tipo. 

 

 Promover la integración social; por medio de trabajos en conjunto con los 

sectores que conforman la sociedad, con la intención promover y obtener  la 

equidad y la obtención de beneficios para una mayoría poblacional.  

 

 Compromiso de puesta en práctica de la política publica, principalmente de los 

gobiernos y posteriormente de la unión convergente de esfuerzos de las 

distintas organizaciones sociales, universidades, organismos de cooperación 

internacional y sociedad en general. 

 

 Establecer y consolidar las redes con las instituciones especializadas para el 

apoyo y el cumplimento efectivo de los programas, proyectos y legislaciones 

que traerá consigo dicha política pública.   

 

 Apertura de espacios de reflexión dirigidos a representantes de organizaciones 

de la sociedad civil, vinculados históricamente con la gestión del desarrollo 

humano sostenible, así como a grupos emergentes de organizaciones 

vinculadas con los jóvenes, niños, mujeres, indígenas y adultos mayores. 
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6. A manera de cierre 

 

Con todo el marco expuesto hasta el momento, es de valorar la importancia y la 

relación categórica que se demostró en esta tesis sobre la vinculación de la 

fecundidad y la migración con el desarrollo humano sostenible. Esta relación toma 

contundencia precisamente cuando en países en desarrollo incluyendo Honduras, 

por sus elevadas tasas de fecundidad presentadas a partir de mediados del siglo 

XX, provocaron la acumulación de cohortes especialmente de población 

productiva que necesita empleo y salarios dignos. Una buena cantidad de estas 

personas no han tenido las oportunidades de potenciar sus habilidades y es por 

ello que a finales del siglo pasado y de lo que llevamos de éste siglo se ha 

visibilizado la masificación de la migración.  

 

A la vez la migración trae como consecuencia que las personas en edades 

productivas y reproductivas ejecuten patrones de fecundidad en los países de 

destino y por consiguiente altera el comportamiento de esta variable demográfica 

en el país de origen, en la comunidad y en la familia.  

 

En esta vinculación de la fecundidad y la migración con el desarrollo humano 

sostenible, se debe de resaltar el papel preponderante y de influencia que ejerce 

la familia, como un determinante en la toma de disposiciones que acarrearan 

notables consecuencias. Es en el ambiente familiar en el cual surgen las 

decisiones de migrar y es el concepto e ideal que se posee sobre la familia, lo que 

hace a los seres humanos reproducirse. Es aquí donde la familia toma su papel 

protagónico y reflexivo con el propósito de adquirir el bienestar de los miembros 

que la conforman.  

 

Otro aporte relevante de la presente tesis, es que brinda una visión macro y micro 

poblacional de las transformaciones tanto de la fecundidad como de la migración y 
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su conexión con el desarrollo humano sostenible, en la cual se visualiza los 

diversos impactos producidos en los ámbitos económicos, políticos, ambientales y 

sociodemográficos.  

 

En este sentido, esta tesis puede ser utilizada como guía científica por cualquier 

país a nivel mundial, principalmente aquellos que se encuentran en vías de 

desarrollo, ya que en ella se presentan situaciones retrospectivas y prospectivas 

referente a la evolución y futuro de la población y su enlace con el desarrollo 

humano sostenible. 

 

A la vez, esta tesis debido a su nivel de desagregación regional propiamente de 

América Latina y Honduras, referente a la transición demográfica y bono 

demográfico, puede ser utilizada como insumo clave para la construcción y puesta 

en práctica de políticas públicas sobre población, que son casi inexistentes en la 

mayoría de los países de la región.    

 

Otro valor agregado de éste trabajo es el estudio micro demográfico de la 

población, en el cual se destaca el papel de la comunidad y principalmente de las 

familias, siendo en estas en donde generalmente surgen las decisiones sobre la 

fecundidad y la migración. Es en la familia en la cual se observan   patrones de 

conducta y de intensidad a través del tiempo, respecto a estas dos variables 

demográficas. 

 

Por consiguiente, es de considerar la importancia de la población para el logro en 

común de metas globales, en beneficio de una mayoría considerando los sistemas 

políticos, sociales, demográficos y ambientales, o sea la población debe ser 

considerada como “una masa global, afectada por procesos de conjunto que son 

propios de la vida” (Foucault, M. 2006).  
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En este sentido, la tesis demuestra que el 85% de la población mundial vive en 

países en desarrollo. En estos países se está produciendo la 

intergeneracionalidad de la pobreza, ya que la mayoría de los nacimientos se 

están produciendo básicamente en hogares pobres, teniendo relación con el  

acrecentamiento lógico de la población absoluta. Todo esto coadyuva a que estos 

países en vías de desarrollo a la vez sean los principales productores de 

migrantes hacia países con mejores condiciones de desarrollo humano sostenible. 

 

En dichos países en desarrollo, los gobiernos debido a altos grados de corrupción 

y la falta de compromisos con una mayoría poblacional, tienen pocas 

probabilidades de cubrir las demandas considerabas básicas en sus habitantes. 

De seguir con ese patrón característico de la mayoría de los países en desarrollo, 

no cabe duda que se observaran aún más situaciones de precarización del 

empleo, de los sistemas de salud, de la cobertura y calidad educativa, del ingreso 

per cápita y del aumento inflacionario.  

 

Lo complejo es que los más afectados serán los pobres, los excluidos y 

vulnerables, que a la vez serán los más perjudicados con el cambio climático y el 

acceso a los recursos limitados que producirá la naturaleza. A la vez, la existencia 

de niveles de desigualdad entre las poblaciones, en el cual el 20% más rico se 

reparte el 80% de los recursos, producirá el acrecentamiento de otros procesos 

degenerativos en las sociedades, como ser la violencia, la inseguridad humana, la 

seudo democracia, la injusticia e incumplimiento de los derechos humanos.   

 

En este sentido, es importante destacar que la pobreza, la protección de los 

recursos naturales y el desarrollo humano sostenible son elementos conexos con 

la dinámica poblacional.  

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

La fecundidad y la migración de las poblaciones y su vinculación con el desarrollo humano sostenible 

 

David Alexander Figueroa Toruño  
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo                                             

339 

 

Por tanto, existen múltiples retos para el logro del desarrollo humano sostenible 

como el de mejoramiento de la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades 

básicas de una mayoría poblacional, manteniendo la sostenibilidad de los recursos 

para las futuras generaciones. Por consiguiente se exhorta a los gobiernos a 

reducir y eliminar las pautas de producción y consumo insostenible, que genera 

riqueza solamente a una mayoría sin importar los aspectos sociales y ambientales.     

 

La desigualdad generalizada sigue constituyendo un impedimento para el 

desarrollo humano sostenible. Dicha desigualdad en su generalidad va 

acompañada con la pobreza, desempleo, analfabetismo, hambre, racismo, 

xenofobia, vulnerabilidad, exclusión, riesgos medio ambientales, inequidad de 

género, limitado acceso a servicios sociales. Todos esos factores contribuyen de 

alguna forma en los distintos patrones de fecundidad y migración de una 

determinada sociedad.  

 

La desigualdad también está relacionada con la distribución y crecimiento de la 

población. En varios países, principalmente los que tienen mayores niveles de 

desarrollo, históricamente se ha comprobado que un crecimiento más lento de la 

población ha posibilitado generar ajustes para acometer la pobreza, proteger y 

restaurar el medio ambiente y ampliar las bases prospectivas en cuanto al 

desarrollo humano sostenible. 

 

En el transcurso de la tesis se demuestra con argumentos científicos que la 

fecundidad y la migración son componentes claves para el desarrollo humano 

sostenible de una región, país y comunidad. Sin embargo, es importante la 

administración y planificación de estos y otros fenómenos poblacionales 

vinculantes como la transición demográfica, el bono demográfico y el invierno 

demográfico.  
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Esa planificación sociodemográfica, dará la preparación para acometer de mejor 

forma dichas consecuencias poblacionales que son inminentes y que serán una 

realidad en los próximos años, o sea en las siguientes décadas Honduras 

alcanzará casi los 12 millones de habitantes de estos, 1 millón serán personas 

adultas mayores y casi 7 millones estarán en edades productivas. Al mismo 

tiempo, la mayoría de la población de Honduras estará geográficamente localizada 

en zonas urbanas, en las cuales la accesibilidad a los servicios básicos se ha 

vuelto más dificultoso, especialmente el de la obtención del agua potable. De no 

prepararse en su debido tiempo para estas situaciones poblacionales, el camino 

se volverá más complejo hacia el alcance de un verdadero desarrollo humano 

sostenible, que beneficie a una mayoría poblacional.           

 

A pesar de la importancia de la fecundidad y la migración en Honduras, existen 

pocos estudios académicos e investigativos con rigurosidad científica sobre el 

tema. La mayoría de los estudios que existen se han enfatizado en estimaciones 

de cifras, desatendiendo el análisis mutidimensional y multivariable de estos 

fenómenos demográficos. 

 

Honduras se enfrenta con la dificultad de la insuficiencia de datos demográficos en 

temas específicos, en los cuales existan estadísticas actualizadas, detalladas y 

fiables. Sin embargo, con la información existente y con la construcción de 

metodologías cualitativas, se da la posibilidad de profundizar en un abanico de 

temas poblacionales que poco se han investigado en Honduras, y que tienen 

conexión de alguna manera con esta tesis, estos serían los siguientes: 

  

 Características de la trata de personas de nacionalidad hondureña. 

 Impacto en las familias de los migrantes en las comunidades de origen. 

 Sitios de expulsión en Honduras y sus condiciones de desarrollo humano 

sostenible. 
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 Redes sociales en el lugar de tránsito y destino como estrategia de 

sobrevivencia. 

 Mujeres migrantes, existen diferencias respecto a los hombres en su 

travesía en la ruta migratoria (riesgos, amenazas, vulnerabilidad).  

 Mujeres y su desenvolvimiento cotidiano en los sitios de destino. 

 Impacto sociodemográfico de la migración en comunidades locales de 

Honduras. 

 Juventud, niñez y migración. 

 Adulto mayor y migración 

 Migración y cambio climático. 

 Migración y seguridad humana. 

 Migración intrarregional. 

 Condiciones laborales y sociales de los emigrantes hondureños en el lugar 

de destino. 

 Fecundidad adolescente y la intergeneracionalidad de la pobreza. 

 Fecundidad adolescente según estratos económicos.  

 Tendencias de la fecundidad según zonas de residencia urbana y rural. 

 Fecundidad y nupcialidad. 

 Fecundidad y acceso al mercado laboral. 

 Fecundidad y aborto. 

 Fecundidad y estado conyugal. 

 Características sociodemográficas de las madres solteras.     

 

Es conveniente destacar que en esta tesis se indica que la fecundidad y la 

migración reorientadas y organizadas de manera eficaz se convierten en piezas 

claves del desarrollo humano sostenible. A la vez quedó señalado que de no 

ejecutar las acciones adecuadas en el tratamiento de la fecundidad y la migración, 

es probable que surjan y se acentúen situaciones contrapuestas al desarrollo 

humano sostenible. 
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Otro aspecto relevante es que por el efecto de la intensidad y complejidad de los 

fenómenos poblacionales, en las distintas administraciones políticas de los 

territorios, se ha retomado la importancia categórica y de impacto de dichos 

fenómenos en las sociedades modernas. En éste contexto, el estudio de la 

migración internacional y la fecundidad han permitido la visibilización e importancia 

de ejecutar acciones dirigidas a la construcción de políticas públicas, que procuren 

el beneficio de las mayorías y para ello es significativa la influencia del paradigma 

del desarrollo humano sostenible.   

 

Por tanto, la fecundidad y las migraciones internacionales han adquirido mayor 

preponderancia y atención a medida que transcurre el tiempo; sin embargo, 

todavía falta darle mayor significancia al papel sobresaliente que juegan estas dos 

variables demográficas en el desarrollo humano sostenible. Es de tener presente 

que tanto la fecundidad como la migración, poseen la capacidad de transformar un 

sinnúmero de situaciones que no solamente radican en el aspecto económico; sus 

influencias van más allá, al grado de alcanzar inclusive los aspectos sociales, 

políticos, culturales y ambientales.  

 

A manera de cierre de categorías analíticas de éste trabajo de tesis, es preciso 

destacar el impacto personal y positivo, que se adquirió dentro de las diversas 

cátedras y orientaciones recibidas en el Doctorado en Ciencias Sociales con 

Orientación en Gestión del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras. El haber sido alumno del Doctorado, produjo la inserción y 

procesamiento de un conjunto de epistemes totalmente desconocidos, que 

coadyuvaron y colaboraron a la adquisición de una verdadera madurez profesional 

en el abordaje de trabajos complejos, con altos grados de rigurosidad científica, 

los cuales quedan plasmados en cada uno de los capítulos abordados y 

analizados en esta tesis. 
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El doctorado desde sus orígenes en el año de 1996, se ha considerado como un 

programa de alto nivel académico comprometido con los desafíos de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, en la gestión y formulación 

de alternativas para alcanzar el desarrollo humano sostenible en Honduras y en la 

región. Por tanto es un programa no solamente reconocido en América Latina, 

sino también a nivel mundial y es por ello que existe la contribución de altos 

académicos nacionales y extranjeros.  

 

A la vez es de considerar que el doctorado ofrece a los alumnos las herramientas 

básicas para la producción de investigaciones de alta calidad, que son claves para 

el análisis de una diversidad de temáticas relacionadas con la gestión del 

desarrollo humano sostenible. La experiencia de haber cursado el doctorado, 

provocó el crecimiento de habilidades analíticas y gestoras, para la ejecución de 

trabajos científicos sociales de las diversas problemáticas de la realidad y 

cotidianidad hondureña.    

 

Se pretende que la difusión de la presente tesis, sirva de insumo para los 

tomadores de decisiones en la construcción y puesta en práctica de una política 

pública de población y desarrollo humano sostenible; no obstante, es necesario 

seguir abordando otras situaciones que fueron planteadas pero no profundizadas 

en esta tesis, debido a que no eran parte del análisis central y de los objetivos de 

la misma, como ser el aborto, la fecundidad municipal, la migración interna, la 

urbanización y el envejecimiento; por tanto, queda abierta la invitación para otros 

investigadores en el análisis de estas temáticas.   
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ANEXOS 
 

“No puede desatarse un nudo si se desconoce como está hecho” 
Aristóteles. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH, DOCTORADO EN CIECIAS 

SOCIALES CON ORIENTACIÓN EN GESTIÓN DEL DESARROLLO 
POSTULANTE A TESIS DE DOCTORADO: DAVID FIGUEROA 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA 
Objetivo: Esta encuesta tiene la intención de poder captar aspectos demográficos de la comunidad 
de la Izaguirre, Tegucigalpa, Honduras, para posteriormente realizar los análisis correspondientes 
los cuales se verán plasmados en la investigación-tesis del postulante al doctorado. Es importante 
dirigir la entrevista preferiblemente a hombres o mujeres jefes(as) de hogar. De la pregunta 19 en 
adelante solamente para madres. 
N.Hogar____ Bloque______ 
1. La casa donde usted vive es: Propia___ Alquilada___ Otro___ 
2. Cuanto tiempo tiene de vivir en esta casa con su familia Meses___ Años___ 
3. Antes de esta casa vivió en otra: Si___ No___ 
4. Si la respuesta anterior es sí:    
País__________Departamento____________Municipio_____________Aldea/Barrio__________ 
5. Cuantas personas viven en esta casa:___ 6. Cuartos exclusivamente para 
dormir:____ 
7. Material predominante en las paredes: 
Bloque__Adobe__Madera__Ladrillo__Otro__ 
8. Techo: Zinc__ Asbesto__ Teja__ Plancha cemento__ Otro__ 
9. Piso: Tierra__ Cerámica__ Cemento__ Ladrillo de piso__ Madera__ Otro__   
10. Llenar el siguiente cuadro sobre los miembros del hogar (si existen más 
miembros del hogar agregrarlos en otra hoja identificando el número de hogar).  
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11. Familiares que vivieron en el hogar y radican en otro país, (si existen más 
personas migrantes del hogar agregarlos aparte identificando el número de hogar).  
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15. Recibe este hogar remesas de otro país: Si__ No__ 
16. Cada cuanto recibe remesas: _______ 
17. Qué porcentaje del ingreso total del hogar representan las remesas______ 
18. Para que se utilizan las remesas, puede seleccionar varios  
Alimentación__ Aparatos para el hogar__ Salud __ Diversión __ Ahorro__ Compra 
de terrenos__ Compra de casa__ Mejoramiento de la casa__ Compra de auto__ 
Trabajo__ 
Estudios__ Servicios públicos__  Deudas__ Alquiler de casa__ Otro__  
19. Fecundidad, dirigido solamente a madres (si existen más madres en el hogar o 
hijos agregarlos aparte identificando el número de hogar). 
Madre 1.    Madre 2.   Madre 3. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
20. Ha utilizado alguna vez algún método anticonceptivo: Si___ No___ 
21. De los siguientes métodos anticonceptivos cuales ha utilizado usted o su 
pareja, puede seleccionar varios 
Condón___ Pastillas___ Inyección___ Diu___ T de cobre___ Espermicidas___  
El ritmo___ Interrupción pre eyaculatoria ___ Billings____ Otro_______ 
22. Según su criterio cuál es el número ideal de hijos ________ 
23. Ha tenido hijos no planificados: Si___ No___ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH, DOCTORADO 

EN CIECIAS SOCIALES CON ORIENTACIÓN EN GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 

POSTULANTE A TESIS DE DOCTORADO: DAVID FIGUEROA 
 
ENTREVISTA DEMOGRÁFICA 
Objetivo: Esta entrevista tiene la intención de poder captar aspectos demográficos de la comunidad 
de la Izaguirre, Tegucigalpa, Honduras, para posteriormente realizar los análisis correspondientes 
los cuales se verán plasmados en la investigación-tesis del postulante al doctorado.  
 

Nombre:             Edad:   Sexo:   

 

1._ ¿Según su opinión cuales serian los factores que han repercutido en el 

descenso del promedio de la fecundidad en los últimos años, en el país y 

comunidad 

R/  

 

2._ ¿Que razones puede ser las causantes de que aún exista en nuestro país 

un elevado numero de mujeres madres adolescentes muchas veces 

solteras? 

R/   

 

3._ ¿Que relación encontraría usted entre Fecundidad-Oportunidades y 

Migración? 

R/  

 

 

4._ ¿Es posible que hayan cambiado los patrones reproductivos de las 

personas migrantes de la comunidad, en el lugar de destino?, Explíquenos 

sus razones 

R/   
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5._ ¿Se han observado cambios en la estructura poblacional de la 

comunidad por efecto de la migración internacional, si la respuesta es 

afirmativa nos puede explicar que grupos de edad se han visto modificados 

y cuales son las posibles tendencias? 

R/  

 

6._ ¿Cuales han sido sus estados conyugales y a que edad se unió con su 

pareja(as)? 

R/  

 

7._A que edad tuvo su primer hijo, cuantos hijos tuvo en total y a que 

edades? 

R/  

 

8._ ¿Ha utilizado métodos anticonceptivos y con que objetivo? 

R/  

 

9._ ¿Cuénteme su pareja esta en el país, sí esta fuera del país o ha viajado 

alguna vez nos puede comentar como ha sido su estancia en relación al 

tiempo, en el otro país? 

R/  

 

10._ ¿cree que por la residencia de su pareja (fuera o en el país), la 

fecundidad dentro de la familia ha cambiado, explíqueme? 

R/  
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11._ ¿Qué actitudes ha manifestado su pareja en cuanto a la fecundidad, 

conforme al lugar  de la residencia (fuera o en el país), explíqueme?  

R/  

 

12._ ¿Que cambios se han producido en los miembros de la familia con la 

estadía de su pareja en el exterior? 

R/  
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