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Introducción 

 

La fuga de cerebros hace referencia a la migración de profesionales con educación terciaria, 

inmigrantes en busca de una mejor vida y personas en busca de estudio, que se ha convertido 

en un problema de orden estructural y permanente.  En Honduras, la situación de los habitantes 

es preocupante ya que, la población aproximadamente abarca un poco más de nueve millones 

de habitantes, según las estadísticas del año 2017, se consta que alrededor de un millón viven 

en el extranjero. Existen diversas causas por las cuales la fuga de cerebros se vuelve cada vez 

más común. Entre ellas están los altos niveles de inseguridad social, las causas políticas, el 

desempleo entre otras causales.  

Para definir de manera más clara el concepto fuga de cerebros se puede optar por el 

término Migración Altamente Calificada (MAC). En la actualidad, en Honduras  no se les ha 

brindado las oportunidades idóneas a los estudiantes brillantes de poder surgir y desarrollarse 

adecuadamente en nuestro país, esto suele ocurrir en sectores que no existe un crecimiento 

económico, de igual manera no se ha obtenido la asesoría necesaria en muchos de los ámbitos 

que intervienen en este tema, es por ello que en vista de las dificultades que se enfrenta a diario 

la fuga de cerebros es cada vez una realidad, aunque la fuga de cerebros no tiene rango de edad 

definido, normalmente tiene lugar entre los más jóvenes. Según la OCDE (Organización para 

la Organización y el Desarrollo Económico) en 2010-2011 la cifra de inmigrantes de 15 años 

en adelante fue de 523,000 y en la actualidad esa cifra sigue en aumento. 

En América Latina, la fuga de cerebros es una cuestión que aparece recurrentemente en 

los diarios. En la década pasada, despertó un interés más amplio y fue incluido en las agendas 

de investigación y política de las asociaciones universitarias, de las instancias gubernamentales 

encargadas de la educación superior o de la ciencia y de los organismos internacionales, tales 
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para la Organización y El Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial y la UNESCO. 

Como consecuencia, en el plano intelectual, se ha vuelto objeto de artículos que exploran sus 

dimensiones específicas (su intensidad según las áreas disciplinarias o las profesiones, por 

ejemplo). En el plano social, ha propiciado, en los países de envío, la constitución de 

asociaciones de familiares de migrantes e inversiones de los propios migrantes en proyectos de 

desarrollo en sus lugares de origen. En los países hacia donde se dirigen los flujos de migración 

calificada, ha auspiciado el surgimiento de un movimiento asociativo fuerte, estructurado no 

solamente en torno a la pertenencia a una misma patria sino también a las identidades 

profesionales compartidas. En el plano político, con propósitos de contención, los gobiernos de 

la región, con cierta unanimidad, impulsaron estrategias reactivas vía programas de 

repatriación, establecieron luego redes disciplinarias y adoptaron medidas encaminadas a lograr 

la constitución de diásporas y de bancos de talento. Algunos apostaron al conocimiento de las 

comunidades nacionales instaladas afuera, y con el concurso de los consulados y demás 

organismos, han lanzado operaciones para censar a sus expatriados. Los resultados permitieron 

conocer mejor los perfiles de la población que reside afuera, aunque no bastaron para colmar 

los inmensos vacíos de información que la conciernen.  
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes 

Los países se distinguen entre sí cada vez más por la capacidad que tienen tanto para 

incorporar conocimiento a todos los sectores y ramas de la economía como para involucrar en 

esa tarea a un volumen creciente de personas altamente calificadas.  

La intensa demanda mundial de talentos ha contribuido a intensificar la migración de 

recursos humanos especializados, en respuesta a las nuevas oportunidades, incentivos y 

recursos. Las economías más desarrolladas, en la ciencia y la tecnología, operan como enormes 

imanes que atraen cuantiosos flujos de especialistas capaces de generar ideas o productos y de 

aplicar conocimiento en complejos procesos de producción e innovación.  

Esta emigración calificada combina diferentes tipos de flujos. Incluye los movimientos 

de estudiantes, científicos y académicos; también abarca los de quienes se desempeñan en 

ocupaciones ejecutivas y de gestión, los de técnicos y profesionales independientes, los de los 

trabajadores culturales y los de empresarios, entre otros.  

Año tras año numerosos jóvenes deciden salir del país en busca de una mejor educación, 

con la esperanza de que al regresar tendrán no solo una ventaja competitiva, sino que de alguna 

manera podrán contribuir con el desarrollo y crecimiento de Honduras.  

El costo de la migración para Honduras, según investigaciones realizada por el Instituto 

de Investigaciones Económicas Sociales (IIES), representa 17,669.4 millones de dólares. 

En este caso el periodo considerado sobre las cuales se estimó la población migrante 

desde 1996 hasta 2010. En dicho periodo se observó una población migrante de 

aproximadamente 100,000 personas, unos 25,000 migrantes con características de educación 

terciaria concluida. 
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En este sentido, los datos oficiales sobre flujos migratorios provienen de los Censos de 

Población y Vivienda (CNPV) desarrollados en Honduras (censos 2001, en donde se registra 

minuciosamente el flujo de migraciones, tanto internas como hacia el exterior, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). Otra de las fuentes de insumos fueron las relacionadas a las 

Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadísticas, 

en donde disponen sobre módulos de migraciones para los años 2006 y 2010. Tales soportes 

sirvieron para construir las estimaciones de series de datos con los años correspondientes, los 

que se resumen para determinar la estimación total del número de migrantes. 

La migración es un fenómeno complejo. Al tiempo que es un hecho económico y social, 

también se le puede conseguir como una valiosa oportunidad. Problema y solución, esa es la 

dicotomía dialéctica del fenómeno, limita o distorsiona su comprensión y análisis. 

A la vez que se le percibe como válvula de escape ante la presión social del desempleo 

y la marginalidad, se le concibe también como un desangramiento de capital humano y social 

en las comunidades. Otra vez el dilema: ¿problemas o solución? 

Y si el fenómeno es tan complejo y contradictorio, su estudio y análisis debe ser, 

forzosamente, multidimensional, interdisciplinario y plural. No se puede, ni se debe, ver la 

nominación como un simple flujo poblacional que deja vacías las comunidades a cambio de 

flujos intermitentes de necesarias divisas en dólares. 

1.2 Definición del problema 

Martyn Shuttleworth (2008) afirma: “Definir un problema de investigación es el 

combustible que impulsa el proceso científico y constituye la base de cualquier método de 

investigación y diseño experimental, desde un experimento verdadero hasta un estudio de 

caso”. 
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1.2.1 Enunciado del problema  

La identificación del factor determinante cual está influyendo en que cada vez más 

personas hondureñas egresados de la universidad o con un nivel educativo deciden emigrar 

fuera del país y buscan tener un mejor futuro fuera de ello y lograr tener un mayor crecimiento 

al cual ellos están teniendo ahora mismo en el país. 

Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación se realizó los siguientes pasos, 

en primer lugar se realizaron entrevistas a profundidad a personas encargadas de programas de 

emigración y se discutió los aspectos siguientes con ellos: cuál es el motivo por el cual ellos se 

van, de qué parte emigran, qué ayuda se les brinda a la hora de emigrar, qué hacen cuando 

retorna la persona que emigró, cuál es el nivel educativo, el perfil de las personas que emigran, 

entre otras preguntas. 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el factor determinante que influye en la fuga de cerebros y qué medidas se deben de 

tomar? 

1.3 Preguntas de Investigación  

 ¿Cuáles son las causas más significativas para la fuga de cerebros de la población 

hondureña? 

 ¿Cuáles son las causas y consecuencias de migración en Honduras? 

 ¿Qué efecto tiene la fuga de cerebros en la economía hondureña? 

 ¿Qué beneficios les trae a los inmigrantes hondureños irse del país? 

 ¿Qué gestiones se deben tomar para afrontar el problema?  
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1.4 Objetivo General 

 

Determinar los factores que influyen en la fuga de cerebros hondureños y qué 

repercusiones trae al país.  

1.5 Objetivos Específicos 

 Identificar las causas significativas que influyen o provocan la fuga de cerebros en 

Honduras. 

 Definir el efecto que la fuga de cerebros provoca en la economía hondureña. 

 Enumerar los beneficios que obtienen los inmigrantes al salir de su país natal. 

1.6 Justificación  

Este proyecto tiene como finalidad poder analizar los efectos y consecuencias que 

genera la fuga de cerebros, mano de obra calificada y talentos hondureños a establecerse en otro 

país y desarrollar en el exterior todas sus habilidades e identificar cual es el impacto que éste 

fenómeno tiene para la economía hondureña. 

A la vez que se percibe como válvula de escape ante la presión social del desempleo y nivel 

educativo bajo, también se concibe como un desangramiento de capital humano y social en la 

sociedad.   
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CAPÍTULO II 

2.  Marco Teórico 

 

2.1 Inmigración Hondureña 

Según la CONAPO (Consejo Nacional de Población) en términos sociales humanos, 

una migración es el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia 

otra, en algunos casos se mudan de país por un período determinado de tiempo. 

En el último medio siglo, Honduras ha sido tanto país de origen como de destino de 

migrantes, tanto de carácter permanente como temporal. Más recientemente y al igual que sus 

vecinos regionales, el país ha servido “como puente de un importante flujo de personas que 

emigraron desde otros países de la misma región, de otras regiones del hemisferio o bien desde 

otros continentes. 

El caso hondureño presenta particularidades muy marcadas con respecto al resto de 

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

“el fenómeno de la emigración masiva parecía un asunto lejano a la ciudadanía hondureña. 

Mientras los países vecinos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador sufrieron la convulsión de 

la lucha armada que, entre otras consecuencias, expulsaba hacia la emigración a sus 

connacionales, Honduras se convertía en zona de refugio, albergando desplazados de guerra en 

distintos puntos fronterizos. Al concluir los procesos de paz, las regiones centroamericanas en 

mención disponían de extensas diásporas en diferentes países, pero especialmente en Estados 

Unidos, mientras la emigración hondureña apenas comenzaba a mostrarse. 

Los Acuerdos de Paz agregaron nuevas condiciones políticas para el conjunto de los 

países centroamericanos gracias a las cuales se previó que la región en general experimentaría 

una importante migración de retorno. Sin embargo, las consecuencias de la crisis de los ochenta 
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y de los programas de ajuste estructural establecidas bajo las políticas del llamado Consenso de 

Washington, promovieron la desregularización, liberalización y privatización de las economías, 

generando una transformación estructural de las economías dentro de la cual la migración iba 

a ser parte integral.  

Honduras, como todos los países en Centroamérica, pasó por un proceso de cambios en 

la estructura económica después de la crisis de los ochenta, que se intensificó en la siguiente 

década. En ese período la región experimentó un “quiebre estructural, que por una parte provocó 

el colapso definitivo del modelo agroexportador tradicional y, por otra, coadyuvó al 

surgimiento de un Nuevo Modelo Económico” que daba mayor importancia a los sectores 

secundario y terciario. 

Este quiebre implicó reestructuraciones en los mercados laborales. Específicamente, se 

dio una “caída del nivel promedio de los salarios reales, un incremento de la participación de 

las mujeres en el mercado laboral y una drástica pérdida de importancia del empleo en el sector 

público”. Además, se produjeron cambios en las fuentes de divisas procedentes de la agricultura 

a otras fuentes como las remesas, el turismo y producción en maquila. En general, como lo 

analiza Robinson (2003), Centroamérica se transformó en un espacio transnacional a través del 

cual la región se vinculaba al capitalismo global sin pasar necesariamente por los sistemas 

estatales. Con esto, Centroamérica dio un paso decisivo para integrar un sistema migratorio 

transnacional.  

Autores como Segovia (2010: 1) han señalado que “la llegada de “la paz” a la región en 

los noventa no detuvo la diáspora, la incursión violenta del neoliberalismo se encargó de 

continuarla. Se produjeron patrones cíclicos de inmigración que fundamentan el continuo 

movimiento de centroamericanos hacia los “polos de atracción” en los Estados Unidos en 
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búsqueda de empleo y otras oportunidades. Los desastres naturales como el Huracán Mitch en 

1998 son determinantes para entender las dimensiones del éxodo”.  

Estos patrones migratorios se han perpetuado hasta la fecha. Actualmente, sobre todo 

por la falta de oportunidades laborales, Honduras es un país de origen para una parte 

significativa de la emigración centroamericana. Según datos de las Naciones Unidas (2009), 

para el período 2005-2010, en promedio, hubo una emigración neta de unas 20.000 personas 

por año. Según datos de FONAMIH (Foro Nacional para la Migración en Honduras), la 

emigración hondureña es aún mayor, estimando para los últimos años un flujo promedio anual 

de 100,000 hondureños emigrando hacia el norte, con destino prioritario a los Estados Unidos, 

lo cual establece un promedio de 12 hondureños por hora.  

A pesar de la amplia gama de estudios existentes sobre la emigración hondureña que 

podrían realizarse, la mayoría de los esfuerzos por documentar e indagar este fenómeno social 

se centran en el tema de remesas (sus flujos e impactos en la economía hondureña), seguido por 

los estudios relativos a políticas y trámites de gestión de migrantes deportados. Los estudios 

sobre emigración e inmigración laboral intrarregional son verdaderamente escasos y por lo 

general bastante limitados. 

Honduras se ha caracterizado, a lo largo de las últimas tres décadas, por ser un país de 

origen de migración extra regional, cuyo principal destino son los Estados Unidos. Diversos 

estudios refieren las características socioeconómicas de esta población migrante extra 

continental a lo largo de este período, las cuales han ido variando a lo largo del tiempo. Para 

1980, las personas emigrantes hondureñas hacia Estados Unidos presentaban un mayor nivel 

educativo que el de las y los hondureños que vivían en Honduras: la mayoría de estos 

emigrantes tenían 10 o más años de estudio (un 55.2% de todos los emigrantes extra regionales), 

seguido por el grupo de 4 a 9 años de estudio (un 37.2%) (Ídem). Estos mismos emigrantes 
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laboraban principalmente en el sector terciario, de forma desagregada, trabajando 

principalmente como obreros (20.6%) y en servicios (17.8%). 

Para 1990, un 80% (108,923) del total del flujo migratorio hondureño tenía como 

destino Estados Unidos. Según Carranza y Chang (2002), este flujo se caracterizaba igualmente 

por sus relativamente altos niveles de educación en relación a la población que vivía en 

Honduras, con una presencia importante de un grupo con 10 y más años de estudios (49.4%). 

Para el mismo año, se observa que los emigrantes hondureños en Estados Unidos 

mantenían porcentajes de ocupación por rama de actividad similares a los de 1980. En el sector 

terciario las mujeres (74.9%) mostraban una mayor participación que los hombres (55.7%). 

Ellas se caracterizan por ocuparse en trabajos vinculados a servicios y ventas (29.6%,), obreros 

y jornaleros (23.2%), empleos de oficina (20.8%) y, en menor medida, operarios y artesanos 

(14%); a diferencia de 1980, donde el grupo de obreros era el de mayor ocupación. 

Para el año 2000, los datos señalan un crecimiento significativo de emigrantes 

hondureños en tierra estadounidense. Mientras que en 1970 se calculaban 27,978 hondureños 

en Estados Unidos, para el año 1990 alcanzaron los 108,923, cifra que fue doblada en el año 

2000 (217,569). Sin duda alguna, “Estados Unidos constituye el escenario de inmigración de 

mayor impacto para toda la región, pues constituye el principal mercado de trabajo en el exterior 

para el conjunto de los países centroamericanos. 

En un estudio realizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo), ante la pregunta ¿cuál es la principal motivación para la emigración desde los 

hogares?, las razones que adquieren más peso “son los problemas de trabajo y los problemas 

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

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

el contar con un familiar ya afincado en el exterior”. De igual forma, otro estudio del PNUD 
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(2010) confirma que los factores laborales son los principales motores detrás de la emigración 

internacional de los hondureños. 

Estos estudios ratifican entonces que los flujos emigratorios desde Honduras hoy en día 

son principalmente de naturaleza laboral. Específicamente, PNUD (2010) menciona que ante 

el desempleo abierto y las malas condiciones laborales en ocupaciones de baja productividad 

(incluyendo salarios bajos), la emigración internacional se vuelve atractiva para las y los 

jóvenes hondureños quienes van en “búsqueda de mejores oportunidades de vida, y la idea de 

enviar remesas a los familiares”. Además, las “condiciones de trabajo y el diferencial de salarios 

entre los países de origen de los emigrantes internacionales y los países de destino, son también 

claves para comprender el mismo”. Esto muestra que la dinámica migratoria se caracteriza 

sobre todo por una emigración laboral, vinculada directamente a la falta de oportunidades 

laborales en el país de origen y a la baja remuneración que reciben los trabajadores en Honduras. 

La emigración hondureña actual parece provenir mayoritariamente de zonas urbanas. 

Para 1998, el 40% de los emigrantes hondureños habían salido desde áreas rurales; datos del 

PNUD (2006) reconfirmaron este hallazgo para el 2004: seis de cada diez hogares hondureños 

con familiares que emigraron se ubicaron en zonas urbanas (61% del total). Los departamentos 

con mayores índices migratorios eran Cortés (13%), Francisco Morazán (10.6%), Olancho 

(9.9%), Yoro (8.3 %), Valle (8%) y Atlántida (7.8%). Esto confirmaba la tesis de que los lugares 

de expulsión no son necesariamente los de mayor pobreza. De manera contrastante, datos 

publicados por el Banco Central de Honduras y el Instituto Nacional de Estadísticas que 

tuvieron como base la EPHPM (Encuesta Permanente de Hogares y de Propósitos Múltiples) 

establecieron que los emigrantes hondureños que procedían del área rural habían incrementado 

su peso relativo en relación al total de emigrantes, y para el período 2004-2006, de cada 100 

emigrantes 53 salían del área rural. 
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Datos expuestos por el PNUD, correspondientes al 2008 “muestran que los/las jóvenes 

de 12 a 18 años (27.6%) son los menos propensos a migrar debido, probablemente, a su propia 

juventud y al nivel de dependencia que todavía mantienen con sus padres. El grupo etario con 

mayor propensión migratoria era el de los/las jóvenes de 19 a 24 años de edad (36.8%), seguido 

muy de cerca por el grupo etario de 25 a 30 años (34.9%)”. Estos datos coinciden con el perfil 

de la emigración laboral, que se caracteriza por una población en edades productivas.  

Como ya se mencionó, la mayoría de los emigrantes no pertenecen a los sectores más 

pobres de Honduras; sólo el 8.3% de la población emigrante pertenece al 20% de los hogares 

con los ingresos más bajos. Una causa importante de ello son los altos “costos de traslado” 

hacia el extranjero, fundamentalmente Estados Unidos. Aun así, este porcentaje se ha 

incrementado si se compara con los datos de 1998 (6.7%), lo cual podría ser reflejo de la falta 

de empleo y las malas condiciones laborales en el país en particular, y la región en general. 

Los datos disponibles para el 2007 señalan que la población con educación primaria que 

había emigrado antes de 1998 representó el 54.1% del total de personas emigrantes, pero dicho 

porcentaje aumentó al 63% en el período 2004-2006. Esto evidencia que la población de nivel 

educativo alto no tenía un peso significativo entre la población emigrante. 

Para el 2010, la composición educativa de los flujos emigratorios cambió con respecto 

a los ochenta y noventa. Si bien todavía hubo una participación importante de personas con 

relativamente alta calificación (35% con educación secundaria), la mayoría tenía educación 

primaria (57%) o menos. Es decir, la tendencia es que la mano de obra hondureña que emigra 

tenga baja calificación, lo cual condiciona su inserción laboral. En cuanto al perfil educativo de 

los jóvenes emigrantes retornados (voluntaria o involuntariamente), la vasta mayoría de la 

muestra dijo haber cursado como máximo la educación primaria (64.9%), seguido por el grupo 



18 
 

que señaló haber cursado secundaria (26.3%); era muy reducido el porcentaje de emigrantes 

retornados con educación técnica o bachiller (3.1%) y universitaria (1%). 

La mejora en las condiciones de ingreso y empleo son dos aspectos que resaltan en su 

calidad de vida los migrantes hondureños en Estados Unidos. Según datos del PNUD (2006), 

para el 2001 el ingreso per cápita de los migrantes hondureños en Estados Unidos alcanzó los 

$13,199, monto equiparable al ingreso per cápita de los países latinoamericanos de mayor 

ingreso y que contrasta con los $1,032 de ingreso per cápita de los hondureños en Honduras (el 

segundo más bajo de la región centroamericana). Un dato llamativo es que el ingreso total 

percibido únicamente por los migrantes hondureños en Estados Unidos en 2005 ($7, 264,000 

millones) era equivalente al PIB total de Honduras en aquel año ($7, 371,000 millones). 

En cuanto a su inserción laboral, el PNUD (2010) establece que al momento de que los 

jóvenes emigrantes hondureños deportados buscaron trabajo en EEUU, una clara mayoría 

(80.7%) declaró no tener problema alguno para ubicarse laboralmente. Los inmigrantes 

hondureños en los Estados Unidos se habían incorporado en gran medida al sector de la 

construcción (37%), comercio y reparación de vehículos automotrices (16.7%), e industria 

manufacturera (11.3%), según datos para el 2008. 

Si bien al parecer la incorporación en el mundo del trabajo estadounidense no constituía 

una dificultad importante para los migrantes hondureños, según los datos expuestos 

anteriormente, éstos sí presentaban bajos niveles educativos, lo cual podría ser la causa de su 

limitado ascenso social en Estados Unidos. 

Así las cosas, la inserción de los migrantes hondureños en mercados secundarios 

implicaba que generalmente esta población trabajara en empleos precarios y viviera en o cerca 

de la línea pobreza. “En el caso de la diáspora hondureña, se observa que, junto a Guatemala, 
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ostenta el más alto índice de población bajo la línea de pobreza (27%) y muestra la mayor tasa 

de desempleo (10.8%)”. 

2.2 Remesas 

 Son transferencias de ingresos o riquezas acumuladas por migrantes individuales que se 

orientan a su país de origen, destinadas a diversos fines, como el sustento familiares 

dependientes, el pago o devolución de préstamos y la inversión. 

Son definidas por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

como los ingresos de trabajadores emigrantes internacionales que envían a su país de origen, 

constituyéndose en medios de apoyo financiero para sus familias. 

Constituyen una señal clara de la permanencia del compromiso de los emigrantes con 

las zonas de origen, son una forma de inversión para el momento de un eventual retorno en 

algunos casos. Hay tres tipos de remesas que suelen enviar las personas cuales se han clasificado 

de la siguiente manera: Remesas familiares cuales son enviadas para el sostenimiento de la 

familia, se usan para el mejoramiento de la vivienda, Ahorros destinados a inversión personal 

cual consiste como la compra de casas o pequeñas propiedades agrícolas y por último Remesas 

colectivas originadas en colectas que realizan los migrantes de los Estado Unidos. 

Las remesas familiares, afirma Torres, son los envíos de magnitud más importante entre 

todos los tipos mencionados y al mismo tiempo, los que han resultado más impermeables a las 

políticas e instrumentos de gobierno locales y nacionales. 

 Gran parte de la población emigrante hondureña en el exterior envía remesas a su 

familia, como estrategia de diversificación de fuentes de ingreso para el hogar en Honduras. La 

magnitud de estas remesas influye fuertemente en la economía hondureña y es claro su impacto 

en la balanza de pagos, el tipo de cambio, la inversión, el gasto y el estilo de consumo de los 

hogares. Basado en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de septiembre 
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de 2006, el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras calcula que el ingreso por remesas 

constituían el 11.1 % del ingreso total de los hogares. 

 Según la CEPAL (2007), un 20.9% de los hogares hondureños recibía dinero del 

extranjero, y de éstos un 45.2% recibía dicho dinero mensualmente. En mucha menor medida, 

recibían bienes del extranjero (sobre todo ropa y calzado) únicamente el 6.05% de los hogares. 

La encuesta sobre remesas realizada por el Banco Central de Honduras indicaba que el 52.8% 

de los beneficiarios de las remesas eran los progenitores de las personas que enviaban del 

dinero, y les siguen en menor medida sus hijos (18.4%) y sus hermanos (14.7%) como 

beneficiarios. 

De acuerdo a la CEPAL el 20.9% de los hogares hondureños recibía dinero del 

extranjero. Debido a ello en Honduras ingresan 15 millones de dólares diarios al país  de esa 

manera generando un gran impacto en la economía hondureña convirtiéndose en el PIB número 

del país. De acuerdo a los datos dados por el CEPAL y BCH se estima que cada hondureño que 

recibe una remesa su rango anda entre los $40 a más de $200. Cuales las familias ya tienen 

destinado a sus ingresos mensuales cuales ellos destinan el dinero de las remesas a 5 campos 

en específico: Educación, Lo ahorra, Lujos, Lo invierte en negocios y Gastos corriente. Cuales 

el 77% de las remesas se va en gastos corriente el 23% restante se va en ahorrar, educación, 

lujos e invertir en su negocio. 
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Ilustración 1 Como gastan las remesas los hondureños 

 

 Del total de los hogares que recibieron dinero en el 2006, un 21.8% recibieron de $1000 

a $2000, seguido por el grupo que recibieron entre $2000 y $5000 (19.9%). Con un menor 

volumen seguían los grupos de hogares que recibieron menos de $200 (16.9%), $500 a $1000 

(17%), $200 a 500 (15.8%), y por último el grupo que recibió más de $5000 (8.6%). El Banco 

Central de Honduras (2009), a través de una encuesta realizada durante el 2009, estableció que 

el monto mensual promedio de las remesas enviadas a Honduras fue de $308.7, similar al 

promedio del 2008 (de $301.5). 

 De igual forma, la CEPAL (2007) refirió que un porcentaje muy alto de los hogares 

(71.6%) usa las remesas para sus gastos corrientes (alimentación, vestuario, aparatos del hogar, 

etc.), y en mucho menor medida en gastos médicos (12.2%) o educación (9.3%). Para años 

posteriores, dicha tendencia de gasto se mantuvo: para el año 2007 los gastos “corrientes” 

significaron el 83.6% de los casos, y para el 2009 dicha cifra bajó a 66.4%. 
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 El ingreso de este dinero al país se produjo fundamentalmente por dos canales: las 

transferencias bancarias (39% de los casos) y las empresas remesadoras (54.6%). 

La distribución geográfica de los hogares receptores de remesas, dos tercios del total 

(50,640) es del sector urbano y sólo un tercio del sector rural (25,805). De cada cien hogares 

urbanos 9.6% se beneficia con remesas del exterior mientras que en el sector rural dicha 

proporción sólo alcanza 4.4%. Conviene mencionar que en el sector urbano es donde las 

personas advierten, con mayor facilidad, la estrechez o la ausencia de oportunidades objetivas 

de ascenso social, y por tal razón están más propensas a considerar el traslado migratorio como 

una opción válida para superar las carencias. A su vez, en el sector rural la presión social por 

ascender a otros estadios de bienestar es mucho menor debido a que la diferenciación social 

entre unos hogares y otros no es tan notoria.  

Otro aspecto singular es que en las ciudades pequeñas como: Siguatepeque, Choloma, 

Villanueva tienen mayor proporción de hogares receptores de remesas en contraste con los 

niveles observados en el distrito central. 

Tabla 1 Distribución geográfica de los hogares receptores de remesas 
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2.3 Remesas hondureñas a comparación al resto de Centro América  

 

El ingreso de remesas a Honduras creció 13.4 por ciento al cierre del 2019, superior en 

relación al repunte de 13.1 por ciento que registró Guatemala y al de 4.8 por ciento obtenido 

por El Salvador, los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica que en su conjunto 

captaron 21,658 millones de dólares en su mayoría provenientes de los Estados Unidos. 

Guatemala encabezó en cuanto a flujos totales tras recibir 10,508 millones de dólares, 

superior a los 9,287 millones del 2018, según un informe del Banco de Guatemala. Las remesas 

son un soporte de la economía guatemalteca que aporta un monto similar a los ingresos por 

exportaciones, que en promedio alcanzan 11,000 millones de dólares anuales. 

El crecimiento en las remesas se dio a pesar de que Estados Unidos deportó en 2019 a 

54,599 guatemaltecos, 5.9 por ciento más que el año anterior, el nivel de expulsiones más alto 

que se ha registrado. Mientras, las remesas de dinero que recibió El Salvador, principalmente 

de Estados Unidos, entre enero y diciembre del 2019 se incrementaron en un 4.8 por ciento 

respecto al mismo período del 2018, informó el Banco Central de Reserva (BCR). 

La institución financiera señaló que las remesas familiares totalizaron, al cierre del año 

pasado, 5,650.2 millones de dólares frente a los 5,390.8 millones registrados en el 2018, lo que 

supone una diferencia de 259.4 millones de dólares. 

Muy cerca de El Salvador, la economía hondureña percibió 5,500 millones de dólares 

en el 2019 de acuerdo con el reporte preliminar emitido por el Banco Central de Honduras 

(BCH). 
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Esos envíos monetarios fueron superiores a las exportaciones de bienes, servicios y 

maquila. También representan el 44.0 por ciento del total de divisas que entraron a Honduras 

por el orden de 12,469.4 millones de dólares. 

Honduras fue favorecida con ese monto histórico, pese a que en el 2019 recibió más de 

108 mil connacionales deportados en su mayoría de los Estados Unidos y desde México. 

2.4 Cuantas remesas ingresan diario a Honduras por los emigrantes  

 

Honduras recibió 4,577.8 millones de dólares en concepto de remesas familiares al 

cierre de octubre pasado, con un incremento interanual de 12.9 por ciento, según indicadores 

semanales del Banco Central de Honduras (BCH). 

Esa cantidad representa un monto histórico para Honduras de más de 15 millones de 

dólares diarios en remesas. La tendencia positiva sigue vinculada al dinamismo de la actividad 

económica en los Estados Unidos donde viven un millón de hondureños y la reducción en la 

tasa de desempleo latino en ese país. 

Esos recursos fortalecen el saldo de las Reservas Internacionales Netas del BCH que a 

ese mes se ubicaban en 5,137.6 millones de dólares, superior en 284.5 millones al observado al 

cierre de 2018. 

Mientras, el ingreso de divisas de los agentes cambiarios ascendió a 10,285.4 millones 

de dólares, mostrando una variación interanual de 4.9 por ciento, los cuales se derivaron 

especialmente en un 44.5 por ciento de remesas familiares. 

Los envíos monetarios están a punto de superar el flujo total de 4,686 millones de 

dólares que generan las tres actividades juntas que mayormente dinamizan la economía 
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nacional, estas son, las exportaciones de bienes ($2,031.7 millones), servicios ($1,508.9 

millones) y maquila ($1,145.9 millones). 

Un 89.6 por ciento de las remesas familiares enviadas a Honduras proviene de Estados 

Unidos, en menor proporción de Canadá, España, México, y el restante desde Costa Rica, Italia, 

Macedonia y Panamá. 

El Programa Monetario hondureño para 2019/2020 estimaba un crecimiento de 8.2 por 

ciento en esos envíos monetarios, sin embargo, ya supera en 4.7 puntos esas expectativas del 

Gabinete Económico. Para el 2020 se espera un crecimiento de 6.0 por ciento. 

Con esa tendencia de aumentos de 12 por ciento para el cierre del año, el flujo de 

recursos rondaría los 5,500 millones de dólares, de acuerdo con expectativas emitidas por 

economistas nacionales. 

2.5 Situación Hondureña Actual 

  

 Por migración hondureña internacional aquí se incluye a los nacionales que se van al 

extranjero para trabajar, en busca de una vida mejor para ellos y el de su familiar. En un 90% 

de los que se van, logran concluir su viaje hacia Estados Unidos, es el país donde la mayoría de 

los hondureños toman como su destino final. En Estados Unidos viven más de 1.2 millones de 

la población de inmigrantes de origen hondureño. En otras palabras se podría considerar otro 

departamento de la nación hondureña debido al gran número de compatriotas que viven ahí y 

otros 300,000 hondureños están dispersos en otros países como España, Canadá e Italia. 

La inmigración de Honduras hacia Estados Unidos comenzó en la década de los 90 por 

la Guerra fría en Centro América. Los hondureños se aprovecharon de la Guerra ya que los 
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salvadoreños tenían pase libre para entrar a USA y en ese momento ellos decidieron emigrar 

hacia ese país de forma legal gracias a esa Guerra que se estaba llevando a cabo en ese momento. 

Luego la inmigración de Honduras tomo más fuerza al momento del huracán Mitch fue 

un desastre natural que dejó bastante daño a la población hondureña en 1998; en ese mismo año 

el INE (Instituto Nacional de Estadísticas)  mostró que el 81% de total de los hogares 

hondureños reporta tener uno o más miembros que se fueron al extranjero en los último 10 años 

la mayoría de las personas salieron entre 1998 al 2005. Como podemos observar en la década 

de los 90 fue cuando la mayor parte de la población hondureña decidió emigrar a comparación 

a los años actuales, que si se ha visto un crecimiento a comparación de la población que emigro 

a partir del 2005 al 2017. En los dos últimos años hemos podido observar que grandes masas 

de hondureños deciden emigrar debido que las condiciones en el país no son las más aptas para 

ellos poder desarrollarse como tal es por ello que ha decidido emigran y se ha generado un 

movimiento que son las caravanas que son grandes masas de personas que deciden emigran 

hacia USA buscando un mejor futuro. 

 

Tabla 2 Línea de tiempo de inmigrantes hondureños 
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La inmigración internacional ayuda Honduras en dos formas. La primera en válvula de 

escape la presión que produce internamente por la decadencia que insatisface a mucho de bienes 

y servicios públicos y sociales de parte de la ciudadanía. Además los diferentes significativos 

montos de remesas que en forma continua llegan a Honduras enviadas por los migrantes es la 

que constituye la mayor Fuente de divisas para el país. Con un gran impacto en la economía 

hondureña. 

Cabe resaltar que la inmigración se ha convertido en un componente de forma 

organizada en la vida nacional, hasta la fecha ha beneficiado a ciertos sectores sin relación con 

el desarrollo incluyente y a lo largo plazo continuo que necesita el país. 

Este voluminoso movimiento de nacionales, con los diferentes tipos de productos que 

benefician a sectores muy específicos de la población de Honduras las cuales son remesadores, 

cambistas y especuladores de divisas para terminar el sector bancario. 

Aun no existe una política migratoria con objetivos y metas a corto y largo plazo que 

protejan a los inmigrantes en formas legales al momento de irse y al momento de regresar al 

país. Según EL INE en una época regular la inmigración de personas de Honduras hacia estados 

unidos es de 25 personas por hora son entre 80 – 100 mil hondureños que cada año deciden irse 

al país del norte. 

La mayoría de las personas que se van al exterior no cuentan con una mano de obra 

califica ya que ellos solo cursaron cierta cantidad de tiempo en la escuela y luego también solo 

se van sin la experiencia laboral que eso hace que su tipo de mano de obra sea más barata pero 

no una mano de obra de calidad. 

En el 2008 el flujo de personas ha sido mucho menor al número de personas que 

actualmente se están emigrando hacia Estados Unidos ya que en el país del norte se puede ver 
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comprobado que gracias a la inestabilidad política que ha azotado a Honduras últimamente no 

se ha podido defender y no ha logrado hacer que su población se queda ya que hay varias 

deficiencias en el sistema que el sistema hondureño hoy en día tiene que mejorar. 

La mayoría de las personas que emigran a los Estados Unidos se van por tierra siendo 

así unos de los caminos más difíciles debido que ellos tienen que pasar varios lugares 

fronterizos dándose el fenómeno que no siempre puedan llegar a sus destinos; unos muriendo 

y otros solo quedándose por los países que van cruzando; que son México, Guatemala y Estados 

Unidos. 

Una buena parte de los migrantes se va con coyote o guía para evitar los contratiempos 

del camino; pero la obtención de los dólares para cubrir el servicio obliga a muchas personas a 

vender o empeñar sus viviendas, adquirir préstamos con los bancos o prestamistas, y contraer 

deudas con los familiares o amigos que viven en los Estados Unidos. Para poder pagar esos 

compromisos tienen que trabajar muy duro durante varios meses y hasta años, antes de que 

pueda iniciar un proceso de ayuda económica a sus familiares.  

Algunos inmigrantes en los Estados Unidos se han visto grandemente beneficiados por 

programas del TPS o Green Card que son residencias que le permiten ejercer en un empleo 

normal. Así de esa manera la policía no los puede deportar. 

Las causas que hacen que las personas emigren del país son las siguientes: 

2.6 Pobreza 

 

No obstante, poco o nada estas cifras impactan en las ollas vacías de las familias 

hondureñas. La pobreza es extremadamente alta, principalmente en el área rural, en la última 

década, la pobreza en la población a nivel nacional ronda entre el 71% al 65%, llama la atención 

que en 2010 aumentó, para llegar al 66%. La pobreza en la población rural ronda entre 78% y 
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70% y en el último año de estimación aumentó dos puntos porcentuales, asimismo lo hizo en 

el área urbana. 

En el caso de los hogares, la pobreza también manifiesta sus elevados niveles, 

principalmente en el área rural. En general, la pobreza total se ha reducido mínimamente en una 

década (63% a 60%), e incluso en el último año aumenta, y su efecto multiplicador se ve 

reflejado en el número de hogares pobres, que ya supera el millón de hogares. En el área rural, 

las reducciones porcentuales han sido un poco más visibles (71% a 65%), sin embargo, en 

absolutos su valor aumenta cada año, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares de 

Propósitos Múltiples; EPHPM 2001-2010. 

La pobreza en el país disminuye muy lentamente, e incluso sube, aun cuando en la 

década se han producido periodos de crecimiento económico, sin embargo, la desigualdad de 

los ingresos es abrumadora, por lo que reducciones en ella podrían producir efectos importantes 

en la reducción de la pobreza, sin embargo, hay una pobreza generalizada en la cual la población 

busca alternativas de satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas, entre ellas las 

alimenticias y otras y consecuentemente lograr movilidad social y una opción es la migración, 

principalmente al exterior. 

 

2.7 Desempleo 

En relación al empleo Honduras es uno de los pocos países latinoamericanos en los 

cuales todavía más de la mitad de los ocupados están en el sector rural, mayoritariamente en 

actividades agropecuarias, que es el principal sector generador de empleo y donde se encuentran 

los ingresos más bajos. 

Pero los empleos rurales no agrícolas también son importantes y durante la década 

pasada, la creación de empleos fue mayor en áreas rurales que urbanas, con un aumento de la 
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participación de las mujeres, actividades donde los ingresos son mayores. La estructura 

ocupacional está definida por el trabajo por cuenta propia, ayudado por familiares sin 

remuneración, que constituyen más de la mitad de los ocupados. 

En el mercado de trabajo hondureño un poco más de la mitad de la población están 

incorporados al mundo del trabajo, con diferencias significativas entre la participación de los 

hombres y mujeres. El desempleo abierto aparentemente sus valores son muy bajos, sin 

embargo, un problema grave es el subempleo, tanto visible como invisible y en estos el 

subempleo por bajos ingresos es una gran preocupación en el país. 

 

2.8 Corrupción 

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Honduras ha 

sido de 29 puntos, así pues, la percepción de corrupción de los hondureños en su país es muy 

alta. El más reciente informe de Transparencia Internacional considera que “hay una involución 

ya que en referencia al ranking entre los años 2015 y 2017, el país cae 24 puntos con respecto 

a 2016, la caída es de 12 escaños, ya que pasó del lugar 123 al 135. 

Cifras obtenidas por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) revelan que en los 

últimos cinco años el Ministerio Público investigó más de 3,000 delitos por graves casos de 

corrupción, dejando un promedio de acto de corrupción cometido por funcionarios. 

 

2.9 Violencia 

De acuerdo con la Red de organizaciones para la Protección de personas 

Desplazada, mediante una conferencia de prensa indicaron que la caravana de personas 

migrantes hondureñas, es ocasionada por una crisis humanitaria generada por la corrupción, 

violencia y pobreza que aqueja el Estado de Honduras. 
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Honduras no se encuentra en un conflicto armado declarado, las diferentes violencias 

que amenazan la vida cotidiana de la mayoría de los hondureños y no puede caracterizarse como 

una situación de inseguridad generalizada de alta gravedad que pone en riesgo la vida, libertad 

e integrad de la ciudadanía. 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

indicó en su reporte de 2018 que “la situación de derechos humanos es grave y se empeorará a 

menos que exista un verdadero proceso de rendición de cuentas por las violaciones cometidas 

y se realicen reformas estructurales”. 

El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, -recuerda Human 

Rights Watch- al advertir que a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre 

los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, y 

lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). La destacada activista por los 

derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016; la policía 

no había investigado amenazas previas contra su vida. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó por su parte que “el 

gobierno privilegia la presión frente al diálogo, toda protesta o reivindicación es fuertemente 

reprimida y las personas son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. 

 

2.10 Debilidad institucional 

Por su parte, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), indica que durante 

muchos años Honduras había olvidado la violencia político institucional que provenía del 

Estado y de los sectores críticos del sistema, hoy en día caracterizada por: el concepto de 

seguridad centrado en el Estado; la ideologización de la protesta social; la represión 
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generalizada a los críticos del sistema; una profunda militarización de la seguridad pública; la 

violación de derechos humanos. 

Se ha producido una “estigmatización” de la pobreza que plantea que: A mayor pobreza, 

mayor violencia, lo cual es una conclusión herrada; y añade que “los pobres aparecen 

involucrados en actividades de delincuencia menor; los antiguos mareros o  pandilleros se han 

convertido en redes de apoyo al narcotráfico y a las pandillas delincuenciales; siendo la mayor 

cantidad de homicidios proviene del narcotráfico. 

Desde su mirada, no solamente han crecido la inseguridad y violencia, ha crecido 

también la incapacidad del Estado para enfrentarlas, puesto que el aumento de la inseguridad y 

violencia está asociado al alto grado de impunidad de los delincuentes. Ineficiencia para 

producir resultados; politización partidaria de las instituciones y el involucramiento delictivo 

de los operadores de justicia. 

 

2.11 Panorama Mundial 

La UNESCO manifestó su preocupación ante los desbalances de los flujos 

internacionales de la mano de obra altamente calificada entre países menos y más desarrollados, 

casi desde su creación. Para contrarrestar una concentración excesiva de capacidades e 

inteligencia para el desarrollo en unos pocos países, apoyó en 1954 la instalación de la primera 

organización europea para la investigación nuclear en Suiza (CERN, por las siglas de su 

denominación original), abierta con el propósito de ofrecer en Europa espacios de trabajo digno 

a los físicos atraídos, en la posguerra, por las oportunidades profesionales existentes en Estados 

Unidos. 

En América Latina y el Caribe, la tendencia de los egresados universitarios a trabajar en 

el exterior fue asimismo motivo de inquietud, aunque variara su relieve en la reflexión 



33 
 

académica, estratégica y política: de moda en los años 60 y 70, dentro de una reflexión marxista 

sobre el imperialismo y las relaciones entre países capitalistas y Tercer Mundo, con el 

debilitamiento de esa corriente ideológica, sufrió un eclipse de casi dos décadas. 

En los 90, el tópico reapareció, siendo atendido simultáneamente por investigadores 

universitarios, por organismos macro-regionales como la Comisión Económica para América 

Latina y El Caribe (CEPAL) – proyectos IMILA (Investigación de la Migración internacional 

latinoamericana) y MIALC (Migración interna en América Latina y el Caribe o la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI), por asociaciones nacionales de rectores (Chile, México o 

Argentina), por academias nacionales de ciencias y por asociaciones regionales o redes de 

universidades. La circulación de competencias devino pretexto a congresos y seminarios, 

nacionales e internacionales, y a profusos análisis que justificaron la puesta en marcha o el 

rediseño de programas gubernamentales, destinados a contrarrestar sus efectos negativos y/o 

maximizar los positivos para los países de salida. 

¿Basta lo anterior para afirmar que las reflexiones sobre los desplazamientos de 

individuos altamente formados son recurrentes y, por ello mismo, escasamente novedosas, en 

cuanto a conceptualización y a diseño de estrategias preventivas/reactivas? Un repaso a las 

literaturas (científica o de opinión) al respecto conduce a matizar esa valoración apresurada. La 

discusión contemporánea sobre los determinantes de la cada vez más asimétrica movilidad 

profesional y sus repercusiones se ha complejizado, al ser remitida a los marcos conceptuales 

estructurados en torno a la globalización, las sociedades del conocimiento y el co-desarrollo. 

Por lo tanto, se logra concluir lo siguiente: en América Latina y el Caribe, la emigración, 

todavía selectiva, de los graduados universitarios, en particular de posgrado, se ha 

incrementado, justificando el repunte de análisis referentes a la “circulación de las elites”; en 

ese contexto, convergieron los intereses de sectores gubernamentales, de la sociedad civil y de 
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la comunidad científica, todos interpelados por la fuga de cerebros, la movilidad de los saberes 

y la articulación de las redes científicas, en un escenario regional en el que la sustracción de 

recursos y capacidades se ha acrecentado en los últimos quince años, en forma sesgada según 

los países. Pero sus intervenciones coyunturales se abocan más a lograr una “re vinculación” 

que a incentivar respuestas cooperativas en cuanto a desarrollo de indicadores comunes de 

seguimiento, a mejoramiento de las condiciones académicas de trabajo y a vinculación 

internacional de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. 

2.12 Posiciones e iniciativas de la UNESCO, 1998-2009 ante la fuga de cerebros: de las 

brechas de desarrollo a las sociedades del conocimiento. 

 

 Como resultado de la CMES-1998, la UNESCO dedicó el artículo 16 de la Declaración 

mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, del 9 de octubre 1998, al 

siguiente tema: “De la ‘fuga de cerebros’ a su retorno”. Remitió la movilidad internacional de 

los más calificados a las brechas de prosperidad, inscribiéndose en la perspectiva dominante 

desde los 60; para ponerle freno, recomendó la creación de centros regionales de excelencia, 

organizados en redes y apoyados por la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur. Sugirió la instalación 

o reestructuración de los programas de retorno definitivo o temporal así como la consolidación 

de polos de imantación y fijación profesional de los graduados de doctorado, por sus 

condiciones de trabajo y conexiones internacionales. 

 En esa perspectiva, la UNESCO enfatizó esencialmente los efectos perversos acarreados 

por los intercambios desiguales de recursos humanos altamente calificados (los cuales 

afectaban un Sur genérico), ya que impedían que los países de procedencia obtuvieran tasas de 

retorno de las inversiones públicas canalizadas a la educación superior y a la formación de 

investigadores. Propuso soluciones de corte tradicional, que consistían en el fortalecimiento de 

los vínculos entre las comunidades científicas nacionales y los grupos de excelencia en el 
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extranjero, en la constitución de equipos bi o multi-nacionales de indagación y en la 

implantación de proyectos colaborativos de formación, para el doctorado y el post-doctorado. 

 Siete años más tarde, en cambio, en el Informe Mundial sobre las sociedades del 

conocimiento, la UNESCO ubicó la fuga de cerebros en otro escenario, definiéndola como “uno 

de los principales problemas que se deben resolver, si se quiere que en las sociedades del futuro 

el conocimiento sea un bien común compartido”  

 Más que enfatizar los efectos económicos de la fuga de cerebros en términos de la no 

recuperación de las inversiones, la UNESCO subrayó que esta mermaba las capacidades 

instaladas para el desarrollo e inhibía las posibilidades de expansión de la base tecnológica así 

como la producción de innovaciones en los países de envío, hipotecando su futuro además de 

dificultar su presente.  

Agrandaba la brecha entre los dispositivos nacionales de generación de saberes e innovaciones 

y condicionada negativamente las oportunidades de competir en las economías del 

conocimiento, en las naciones de procedencia. Sea entre los países menos desarrollados y los 

más desarrollados como entre los del mismo hemisferio, auspiciaba una espiral cada vez más 

desigual de concentración de conocimientos, situando a unos países como productores y a otros 

como consumidores, en nuevas relaciones de codependencia más que de codesarrollo.  

 2.13 La UNESCO ante la fuga de cerebros: de las brechas de desarrollo al conocimiento 

como un bien público  

 

1998: La UNESCO, en el apartado 13 de su Marco de acción prioritaria para el cambio 

y el desarrollo de la educación superior, sugirió tomar “medidas para paliar los efectos 

negativos de la fuga de cerebros y sustituirla por un proceso dinámico de recuperación de los 

mismos. En todas las regiones del mundo se necesita un análisis global de las causas y 

consecuencias de la fuga de cerebros. Deberá ponerse en marcha una vigorosa campaña, 
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mediante el esfuerzo concertado de la comunidad internacional y basada en la solidaridad 

universitaria, que debería centrarse en el regreso al país de origen de universitarios expatriados 

y en la participación de voluntarios universitarios (profesores recién jubilados o jóvenes 

universitarios en principio de carrera) que deseen enseñar e investigar en establecimientos de 

educación superior de países en desarrollo. Al mismo tiempo, es fundamental apoyar a los 

países en desarrollo en sus esfuerzos para construir y consolidar sus propias capacidades 

educativas”. 

2005: “Pretender la construcción de una economía mundial del conocimiento basada en 

una dependencia de esa naturaleza carece por completo de sentido, ya que el conocimiento es, 

por excelencia, lo que debe propiciar la autonomía y contribuir a la creación de capacidades. El 

riesgo de una especialización del mundo que conduzca a su división en dos “civilizaciones” 

cognitivas – una basada en la producción del conocimiento y otra en su consumo o aplicación 

– es uno de los escollos principales que deben evitar las sociedades del conocimiento del siglo 

XXI. El conocimiento no se puede consumir como un producto acabado, “empaquetado” y listo 

para su uso, aun cuando se transmita en forma de información. Las sociedades del conocimiento 

sólo serán sociedades del conocimiento para todos si podemos superar en la práctica esta 

oposición asimétrica entre productores y usuarios de contenidos cognitivos”. 

De 1998 a 2009: de una CRES a la otra  

 

En ese mismo periodo, en América Latina y en el Caribe, la fuga de cerebros fue 

redescubierta por los especialistas en la educación superior y la ciencia, que se diferenciaron 

así de demógrafos y economistas más interesados por la migración en general o bien por el peso 

de la calificada dentro de la total. Como síntoma de ese interés disciplinario, menciónese que 

los organizadores de la Conferencia regional sobre las políticas y estrategias de transformación 

de la educación en América Latina y el Caribe, realizada en La Habana (Cuba), entre el 18 y el 
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22 de noviembre 1996, como evento regional preparatorio a la CMES 1998, incluyeron en el 

Punto 5 de sus Conclusiones la recomendación de “frenar el éxodo de talentos hacia el mundo 

industrializado” 

Doce años después, el IESALC, en la Declaratoria Final de la Conferencia Regional 

sobre Educación Superior (CRES, 2008), subrayó que la creciente partida de recursos humanos 

altamente calificados a otros países para fines de ejercicio profesional representaba un asunto 

de interés mutuo y compartido por los países latino-americanos y caribeños, en un escenario en 

el cual se habían expandido las redes y había recuperado relevancia un proyecto de integración 

regional, en el ámbito de la educación superior, a la par que se había intensificado la movilidad 

profesional. Por ende, en octubre 2008, incluyó entre las propuestas regionales ante la CMES-

2009 la de: “Tomar medidas para prevenir y evitar la sustracción de talentos efectuada a través 

de la emigración de personas con calificaciones profesionales e implementar acciones que 

busquen crear condiciones de equilibrio entre países desarrollados y aquellos exportadores de 

mano de obra”. 

2.14 Cifras y perspectivas sobre la Fuga de cerebros en América Latina y el Caribe 

 

Migrantes calificados en América Latina y el Caribe: un grupo en auge  

América Latina y el Caribe integran un continente de emigración: aunque su 

poblamiento, hasta entrado el siglo XX, fue en buena parte producto de la inmigración europea, 

hoy, son más territorios de envío de recursos humanos hacia fuera que de atracción. La 

emigración actual se dirige hacia Estados Unidos y demás países centrales de la zona OCDE 

más que hacia la propia región, la cual en 2000 apenas recibía 25% de los flujos de migración, 

muchas veces conforme con dinámicas de desplazamientos limítrofes. Los principales 

contingentes regionales de emigrantes, en general o calificados, proceden de México, situando 
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a este país como un interlocutor esencial en cualquier diálogo o negociación sobre migración, 

a escala continental. 

Contrastan en América Latina y el Caribe países cuyo porcentaje de emigrantes 

calificados en relación al total es muy superior al regional, por haber invertido en la educación 

de su población a nivel superior (Argentina, Chile, Panamá, Venezuela) o por no tener 

capacidades de absorción o de formación in situ (Haití y otras islas del Caribe) y los que 

exportan predominantemente una mano de obra con bajos niveles de escolaridad (Honduras, El 

Salvador). La combinación entre los perfiles de los flujos y stocks de migrantes, las tasas de 

cobertura en la educación superior y los factores de expulsión/atracción, debido a la estructura 

del mercado de empleo, al monto de los sueldos o a la estabilidad social, económica y política 

determinan a su vez que, en cada lugar, sea diferente la relevancia, pública, polémica y 

académica, del éxodo de recursos humanos altamente calificados, en interconexión con la 

erosión de capacidades estratégicas de producción de saberes e innovaciones. 

Por su parte, el mejoramiento de las tasas de cobertura en la educación superior, en los 

países de envío, explica que el aumento de profesionales latino-americanos y caribeños afuera 

sea llamativo, si se cotejan las cifras sobre totales de emigrantes calificados hace quince años y 

actualmente en los países de recepción.  

La emigración calificada afecta entonces en forma distinta, pero central, a dos categorías 

de países, por razones opuestas: primero, los en donde el subgrupo “mano de obra calificada en 

el extranjero” es de tamaño significativo si se lo compara con el de profesionistas que laboran 

adentro pero sin ser lo suficientemente numeroso para representar un contingente importante 

en la migración calificada; segundo, los que lograron una cobertura educativa elevada, a nivel 

universitario, por lo que los emigrantes calificados representan una proporción de la emigración 

calificada total superior a la promedio, conforme con un efecto reflejo de la pirámide nacional 
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de escolarización, sin constituir una proporción considerable de los que se quedaron en el país. 

La primera categoría agrupa eslabones débiles, necesitados de operaciones específicas para una 

mejor mutualización de recursos, mediante proyectos de cooperación solidaria, en escalas intra- 

y extra-regional. La segunda, al agrupar países con comunidades profesionales y científicas más 

consolidadas, representa espacios en donde puede ser maximizado el efecto diáspora, 

vinculando las comunidades científicas de dentro y de fuera, en esquemas relativamente 

equitativos de intercambio de conocimientos y habilidades. 

Otro elemento conlleva a matizar un análisis basado esencialmente en el aumento de las 

cifras de profesionistas, originarios de América Latina y del Caribe, que residen afuera: en 

países con grado de desarrollo medio, principalmente en América del Sur y en México, los 

efectos negativos de la emigración están compensados, aunque parcialmente y en forma 

probablemente sesgada, por la inmigración. Sin embargo, salvo excepciones, la inmigración en 

general y todavía más, la calificada suelen ser mal conocidas (INEGI, s.f.). Las diferencias entre 

las estimaciones sobre emigración e inmigración dificultan dimensionar adecuadamente tanto 

la fuga de cerebros como la atracción compensatoria, sustitutiva o natural, de inmigrantes.   
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CAPÍTULO III 

3.  Metodología 

 

3.1 Problema de Investigación 

El problema de investigación se enfoca específicamente en: las causas o motivos que 

tienen los hondureños para decidir emigrar del país, cuales son los beneficios que obtienen al 

vivir o laborar fuera de su país natal, un análisis de la situación actual del país e identificar áreas 

de mejora del mismo para reducir la fuga de cerebros. 

Título 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

FUGA DE CEREBROS 

Problema 
Objetivos 

Preguntas de 

investigación Objetivo General Objetivos específicos 

¿Cuáles son los 

factores que provocan 

e influyen en la fuga 

de cerebros y que 

acciones se deben 

tomar? 

Determinar los 

factores que influyen 

en la migración de los 

hondureños y que 

repercusiones trae al 

país.  

 

 

Identificar las causas 

significativas que 

influyen o provocan la 

fuga de cerebros en 

Honduras. 

 

 

¿Cuáles son las causas 

más significativas para 

la fuga de cerebros de 

la población 

hondureña? 

 

 

Definir el efecto que la 

fuga de cerebros 

provoca en la 

economía hondureña. 

 

 

¿Qué efecto tiene la 

fuga de cerebros en la 

economía hondureña? 

 

 

Enumerar los 

beneficios que 

obtienen los 

inmigrantes al salir de 

su país natal. 

 

 

¿Qué beneficios les 

trae a los inmigrantes 

hondureños irse del 

país? 

 

 

Analizar los recursos a 

tomar para afrontar el 

problema.  

 

¿Qué gestiones se 

deben tomar para 

afrontar el problema? 
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3.1.1 Clasificación de la investigación 

 Se implementó una metodología mixta que combina distintas técnicas de investigación 

tanto cuantitativa como cualitativa. Que permiten contar con información de primera mano, 

oportuna y actualizada, que oriente la toma de decisiones y el desarrollo de acciones y 

programas que procuren mejores condiciones de vida para las personas migrantes trabajadoras 

y sus familias. 

 El proceso de investigación se dividió en tres fases que se desglosan a continuación: 

3.1.2 I Fase. Recopilación de información documental disponible sobre el tema y 

entrevistas a informantes clave 

Se realizó una investigación exploratoria, con el objetivo de poder obtener datos 

relevantes y poder identificar los puntos clave para tomar acción y poder trabajar para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Esta investigación incluye fuentes secundarias de datos, entrevistas con expertos y un 

análisis objetivo; además de utilizar supuestos con datos cualitativos por lo que no podemos 

presentar resultados concluyentes. 

Se realizó este tipo de investigación ya que el tema abordado en este proyecto es un 

problema que no está claramente definido, por lo cual se necesita recabar información, 

características detalladas de la población y del fenómeno en sí, para poder seleccionar la 

información que nos ayuda a sustentar nuestro análisis. 

Paralelo a este proceso, se llevaron a cabo entrevistas con expertos e informantes clave 

quienes, por su experiencia y conocimiento en el tema, podían brindar mayores elementos 

acerca de los flujos migratorios laborales intrarregionales provenientes de Honduras y sus 

principales características. 
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3.1.3 II Fase. Encuestas a inmigrantes  

 

En esta fase se aplicaron 384 encuestas estructuradas de forma on line a inmigrantes 

hondureños que actualmente se encuentran fuera del país con el objetivo de conocer más a 

detalle sus motivos para salir del país. 

3.2 Hipótesis de la Investigación 

 

Una hipótesis es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad 

para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su validez depende del sometimiento a varias 

pruebas, partiendo de teorías elaboradas. 

H1: La mayoría de personas que son fuga de cerebros en Honduras tiene un nivel educativo 

superior a bachillerato.  

Ho: La mayoría de personas que son fuga de cerebros en Honduras no tiene un nivel educativo 

superior a bachillerato. 

 

3.3 Tipo de datos 

 

Para la investigación se obtuvieron tanto datos primarios como secundarios. 

Los datos primarios son originados directamente por el investigador con la finalidad de 

hacer frente al problema de investigación. Para esta investigación el tipo de datos que se 

recaudarán son de tipo cualitativo y cuantitativo. Como se mencionó anteriormente la principal 

fuente de información directa será por medio de entrevistas a profundidad a expertos de la 

fundación “Fe y Alegría” localizada en la ciudad del Progreso, Yoro. La cual es un movimiento 
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Internacional de educación popular y promoción social que impulsa desde, con y para las 

comunidades en las que trabaja, procesos educativos integrales, inclusivos y de calidad. 

Comprometiéndose en la transformación de las personas para construir sistemas sociales justos 

y democráticos. 

Entrevista a profundidad: es un encuentro cara a cara entre el investigador y el 

informante, con el objetivo de obtener del informante información preliminar y sustanciosa del 

tema de investigación.  En este caso, el informante es el instrumento de recolección de datos. 

Los datos secundarios serán otra fuente de suma importancia para esta investigación; 

obtenidos de investigaciones previas relacionadas y algunos estudios de diferentes ONG 

disponibles. También se recolectaron datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 

Honduras. 

 

3.4 Muestra 

 

Debido a que nuestra investigación es de tipo cualitativo el diseño metodológico de 

campo también hace uso de una muestra, pero ésta no necesariamente debe ser una selección 

representativa de una población o un universo de estudio. Más bien se trata de muestras que se 

van seleccionando de forma tentativa, según los propósitos de la investigación. Las mismas van 

definiéndose cuando se estudian a detalle las características de los participantes.  

En el caso de las entrevistas el muestreo que se utilizó fue el no probabilístico es una 

técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo 

en lugar de hacer la selección al azar. 
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Se utilizó este tipo de muestreo debido a que el tipo de investigación es cualitativa y se 

puede decidir de manera consiente qué elementos incluir en la muestra que sean representativos 

de la población de interés. 

Para recabar los datos cuantitativos como lo son las encuestas se realizó la muestra 

infinita, con un resultado de 384 encuestas: 

N= z^2*p*q 

E^2 

 

 

N= (1.96) ^2(0.50) (0.50) 

(0.05)^2 

N= 0.9604 

(0.05)^2 

N= 384 

 

3.5 Recolección de datos 

 

Los datos que se recolectaron son de tipo cualitativo por medio de entrevistas a personas 

clave, estos datos consiste en la descripción detallada de situaciones, eventos, personas, 

comportamientos observables, experiencias, actitudes y pensamientos; y datos de tipo 

cuantitativo como lo son las encuestas. 
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3.6 Instrumentos de recolección de datos 

 

Entrevista a profundidad: se seleccionó este instrumento de recolección con la finalidad 

de obtener información más a detalle por parte de expertos de los emigrantes y conocer sus 

opiniones  sobre este tema. 

Encuestas: fueron un total de 384 encuestas aplicadas a inmigrantes hondureños con el 

fin de recabar información necesaria para la investigación. 

 

3.6.1 Entrevistas a profundidad 

En las entrevistas a profundidad realizadas a expertos y expatriados se pudo analizar 

que las personas se van de su país en general por buscar un mejor futuro ya sea económico, 

seguridad, empleo o reagrupación familiar; esos son los principales motivos por los cuales las 

personas están dejando el país hondureño. 

En los diversos tipos de pregunta a Esperanza Vélez encargada de inmigración en 

fundación “Fe y Alegría” pudimos recabar varios datos importantes ya que es poca información 

la que hay disponible en la red. Se pudo obtener que la población hondureña cada vez el número 

de personas que emigran es más grande y más joven ya que se van en busca de oportunidades 

que no tienen en su país ya que la burocracia hondureña no los deja poder desarrollarse en un 

ámbito laboral o empresarial. Debido que en el campo laboral cada vez es más dura la 

competencia laboral ya y los salarios son bien bajos y en el campo empresarial la burocracia no 

permite que el trámite para poder tener un negocio propio sea fácil si no cada vez es más difícil 

ya que una empresa usualmente cuando la abren en honduras ya empieza arrastrando deudas y 

todavía no ha generado un tan solo ingreso. 
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Es por ello que la mayoría de pymes en el país quiebran ya que no llegan con sus ventas 

el punto de equilibrio con sus gastos eso hace que todo emprendimiento que se haga termine 

fracasando y lo mismo pasa con el empleo ya que los salarios base que se ofrecen son muy por 

debajo del gasto de un nivel de vida de una persona. Ya que la canasta básica anda en 8,827 lps 

y a eso hay que sumarle alquiler, servicios públicos, gasolina para el carro o dinero para el 

transporte, medicinas y etc.  

Es debido a todo este tipo de gastos que tiene la población que vive en Honduras lo hace 

en condiciones no aptas para vivir para una gran parte de la población que decide emigrar mejor 

ya que de esa manera a ellos buscan mejorar su vida económica mente y seguridad ya que son 

los dos factores principales que hacen que estén emigrando.  

Cabe resaltar que las personas jóvenes se están fugando del país e incluso el índice de 

personas que emigran mas es sorprendente saber que se van más mujeres con niños que hombres 

eso quiere decir que el futuro de Honduras se está perdiendo por que va desarrollarse en otro 

país y no acá. 

Para finalizar también el gobierno esto es algo que ellos mismo no quieren parar ya que 

las remesas que los emigrantes mandan a Honduras es el numero PIB de Honduras en estos 

momentos y es el mecanismo que hace que todavía la economía hondureña no colapse ya que 

el agro no está fuerte como en otros momentos ya que los productores prefieren emigran ya que 

es más rentable emigrar y estar de ilegal en otro país que ser agricultor en su propio país. 

En otras entrevistas a expatriados podemos observar que ellos se fueron por la 

oportunidad educativa que ellos pueden llegar a tener un mejor resultado ya que ellos se les 

brindaron mejores ofertas de trabajo e incluso también les ofrecieron becas educativas para 

ellos poder realizar sus estudios en el extranjero que eso les brinda una mejor oportunidad a 

ellos ya que se pueden cotizar mejor en sus ámbitos laborales. 
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Las personas que se fueron por estas causas ellos querían superarse y miraron que en su 

país no contaba con las condiciones aptas para poder ellos llegar a tener un gran crecimiento 

profesional ya que en el país existe mucha corrupción incluso dentro de las empresas ya que 

hoy en día si tú tienes alguien de mucha influencia que te de la mano conseguir el empleo vale 

más que las personas que están aptas y recalificadas para ese puesto. 

Este tipo de factores sumado a los malos sueldos que tiene actualmente el país hicieron 

que estas personas mejor aceptaran la oferta que les dieron e irse. Cabe resaltar no les ha ido 

nada mal han tenido éxito ello dentro de sus empresas que laboran y también han podido ayudar 

a su familia aquí en Honduras ya que ellos mandan dinero siempre para poder ayudar a sus 

familiares de acá ya que no a todos les ajusta lo que ganan aquí en nuestro país. 

Podemos ver reflejado que muchos de los expatriados ponen en alto el nombre del país 

ya que siempre destacan en lo que hacen e incluso podemos concretar que al final ellos mismo 

con sus vidas de éxito en el extranjero incitan a que las personas emigren ya que miran que a 

ellos les va bien y se fueron. 

La diferencia que ellos se fueron legal y eso es una gran ventaja al momento de irse ya 

que sus ofertas laborales son mayores e incluso eso hace que no solo hagan trabajos de campo 

si no de oficina que eso hace que tengan la posibilidad de tener un mejor salario a comparación 

a una persona que solo trabaja en campo. 

Ya que ellos están así en estado legal pueden incluso llevar una mejor calidad de vida 

como ellos mismos nos comentaron en las entrevistas ya que pueden llegar optar a créditos 

bancarios y así pueden obtener casas propias y cosas en el extranjero y sin miedo a que los 

pueden llegar a deportar un día. 
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En conclusión, podemos observar que las personas que están legales viven un mejor 

estilo de vida a las personas que llegaron ilegal a otro país ya que no corren el riesgo de ser 

deportados y podemos decir que la mano de obra hondureña es una mano de obra calificada que 

puede laborar en otras partes del mundo ya que somos capaces de hacer un buen trabajo. La 

fuga de cerebros es un problema social latente en nuestro país y que va en aumento ya que la 

situación del país no mejora. 

 

3.6.2 Expertos 

Esperanza Vélez, coordinadora de emigración de la ONG “Fe y Alegría”, es una 

colaboradora colombiana que apoya actualmente esta fundación en Honduras. Se realizaron una 

serie de preguntas para conocer de su labor y recabar datos relacionados con el tema de 

investigación.  

Para ella “La migración es un movimiento de desplazamiento de personas de un lugar a 

otro a que no es el suyo”. 

Comentó que en Honduras las personas emigran por múltiples razones, pero las 

principales son por la situación económica y por inseguridad; también algunas de las causas a 

menor escala es el estudio, son personas que van en busca de una  mejor calidad de vida y por 

una oportunidad de mejor nivel educativo y el reencuentro familiar. Son personas que tienen 

parte de su familia en otro país y emigran hacia ese país para poder unirse de nuevo. 

Debido a que los pobladores hondureños no observan un cambio en el país, ellos deciden 

emigrar ya que no pueden subsistir con los recursos que hay actualmente dentro del país. Una 

de las formas en que salen del país es solicitando asilo en Estados Unidos ya que para muchos 

la situación actual del país económicamente hablando y en tema de seguridad no es un lugar 

digno para vivir. 
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Entre los perfiles de las personas que deciden emigrar, se encuentran las personas que 

han tenido menos acceso a la educación e incluso las personas que están emigrando más son 

mujeres a comparación de los hombres y se encuentran entre los 18 -30 años en su mayoría; 

son realmente jóvenes; lo que nos da una pauta que la población joven y la fuerza laboral del 

país se está debilitando. 

La educación hondureña se encuentra muy desfasada a comparación de los países 

hermanos de Latino América ya que el gobierno no pone ningún tipo de interés en querer 

mejorar la educación en Honduras lo que provoca también una cultura de conformismo ya que 

las personas no pueden aspirar a empleos con salarios dignos. 

El gobierno actual de Estados Unidos y sus medidas para evitar el ingreso de inmigrantes 

a su territorio es un arma de doble filo, ya que para ellos esto tendría un impacto en su economía, 

debido a que los inmigrantes realizan los trabajos que ellos no quieren hacer; si se expulsara a 

todos los inmigrantes fuera de Estados Unidos es posible que su crisis económica se agravará 

aún más. 

Para los hondureños las remesas generadas por los inmigrantes, crean un tipo de vida a 

las personas que reciben en Honduras ese dinero. Ya que muchas familias dependen de eso y 

no buscan otras fuentes de ingreso dentro del país sino que se conforman con el dinero que 

reciben. 

El crimen organizado también es uno de los factores por el cual las personas deciden 

emigrar, hay muchísima migración interna en Honduras debido a eso, desde la zona rural hasta 

la zona urbana, lo cual genera más delincuencia o pobreza extrema. Incluso se aumentan todas 

las zonas de invasión, los bordos, los ríos, las personas están viviendo en situación infrahumana. 

Y son estos grupos de riesgo los que al final provocan que otros habitantes decidan emigrar ya 

que se sienten amenazados. 
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A nivel gubernamental no hay mucha ayuda para el inmigrante, simplemente se recibe 

en las estaciones de llegada y se les provee un pasaje. No existe un acompañamiento ni muchos 

menos un seguimiento. A nivel privado hay organizaciones que llevan un control de las 

personas que regresan para así ofrecerles información técnica y a través de eso pueda conseguir 

un empleo o montar un negocio. Es más, existe una actividad circular ya que muchos no llegan 

a su país de origen si no que retornan. 

La fuga de cerebros es un fenómeno que va de la mano con la inmigración, es muy triste 

ya que no generan industria en el país, debido a la falta de apoyo en Honduras. Se va una parte 

significativa de la población y se pierde potencialmente a la persona que pueda tener una 

solución. No existen incentivos para quedarse, tampoco se promueven becas y no hay una 

educación de calidad. Por lo cual, fácilmente la migración se vuelve una opción para solventar 

los problemas económicos que atraviesan las familias hondureñas. 

3.6.3 Expatriados profesionales 

 

En las entrevistas a expatriados se observó que ellos al igual que las personas que no se 

van por los medios legales no se van por su propia voluntad sino por las mismas necesidades 

de mantener a su propia familia hace que emigren fuera del país para poder tener una 

oportunidad de salir adelante. 

Se concluyó que la mayoría de los hondureños entrevistados en este caso, que se 

encuentran fuera del país son personas capaces de salir adelante y que su mano de obra es bien 

calificada. Ya que la mayoría ostentan cargos de jefaturas en diferentes empresas.  Por ejemplo: 

Manager de operaciones de Motorola en Filipinas, Manager de La Florida of Art of Shaving 

Store, Manager de Restaurante “El Mexicano” en Carolina del Norte, Supervisor de 

construcción en New York, Jefe de planta productora de la fruta en Texas.  
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Los puestos mencionados son cargos que ostentan las personas hondureñas que se 

encuentran de forma expatriada y todos ellos disfrutan de beneficios que les brindan estas 

empresas donde ellos laboran, ellos tienen un mejor estilo de vida gracias a su al salario que 

devengan, opción que no pudieron encontrar cuando residían en Honduras. Incluso esto les ha 

permitido poder llevarse sus familias al extranjero a vivir junto con ellos. 

Algunas de las dificultades que ellos han enfrentado al vivir en otro país son la barrera 

de adaptarse a una nueva lengua, el dejar su país atrás ya que ellos dejan toda una vida dentro 

del país del que emigran (en este caso Honduras) e incluso adaptarse a la forma de trabajo en 

compañías extranjeras, ya que su forma de trabajar es muy distinta en comparación a Honduras; 

las jornadas laborales son más extensas y a veces poseen hasta dos empleos. Eso hace que la 

actividad laboral sea más exigente allá que en nuestro país. 

Incluso un dato más que ellos destacan es la barrera que existe de discriminación contra 

los latinos al inicio, ya que las personas de otro país siempre aspiran a ver en los puestos 

importantes a personas locales de ese país no a un extranjero y eso hace que existan riñas entre 

los compañeros de trabajo ya que ellos querían aspirar a ese puesto por lo cual ellos fueron 

escogidos. 

Pese a todas estas restricciones que ellos han tenido han podido salir adelante y pueden 

apoyar económicamente sus familias en Honduras, mandan dinero a sus familiares 

regularmente para que puedan cubrir sus gastos mensuales debido a que muchas veces los 

ingresos que obtienen en Honduras no es suficiente. Cabe destacar que obtienen un pago en 

dólares y sus gastos en el país extranjero son menos ya que ellos pueden contar con salud y 

educación gratuita, lo que les permite tener un porcentaje de dinero libre para poder ayudar a 

sus familiares por medio de remesas. 
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Eso genera un gran impacto en la economía hondureña ya que gracias a las remesas que 

los inmigrantes envían nuestra economía sigue creciendo ya que es el ingreso número uno en 

el PIB de Honduras. Ellos junto con todos los inmigrantes hondureños en diferentes países con 

las remesas, hacen que se siga moviendo la economía. Ya que el trabajo local y el productor 

local no logran producir suficiente para mantener a flote la economía local. 

3.6.4 Expatriado nivel de educación bajo 

 

En las entrevistas a profundidad realizadas a los inmigrantes hondureños se destaca otra 

realidad a la que las personas expatriadas viven, ya que se pudo observar que en su mayoría, 

los inmigrantes sufren al llegar a su país destino ya que tuvieron que llegar de forma ilegal y 

eso les dificulta encontrar un lugar estable para trabajar y así mismo donde vivir. 

Los emigrantes son personas que no logran establecerse fácilmente en un lugar fijo de 

trabajo ya que debido a la persecución de las autoridades en los Estados Unidos ellos tienen que 

mantenerse bajo perfil ya que si los identifican pueden ser deportados. Algunos son retenidos 

en cárceles mientras esperan juicios lo cual puede demorar varios meses; en algunos casos 

deciden esperar ya que tienen la esperanza de obtener el permiso para permanecer en el país. 

Otro factor es que la mayoría de las personas que ha emigrado a otro país no ejerce la 

profesión que tenía en Honduras ya que allá no tienen mucha opción de escoger y se deciden 

por la primera opción que encuentran. Para poder ejercer su profesión en caso de tenerla, deben 

tramitar ciertos permisos pero como inmigrantes no obtienen ese beneficio, usualmente 

consiguen trabajo en construcción o jardinería. 

Otra barrera para los hondureños es el idioma, muchos por no hablar inglés tienen que 

conformarse con empleos en construcción,  jardinería o labores domésticas  por ejemplo, ya 
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que se requiere del idioma para poder aspirar a mejores plazas laborales; incluso en restaurantes 

de comida rápida se solicita e idioma inglés para poder ser contratado. 

Concluyendo, las personas entrevistadas que están fuera de Honduras ya sea de forma 

legal o ilegal, todos concluyeron que no regresarían a Honduras aun suponiendo que la situación 

del país mejore; ya que no creen poder obtener los mismos beneficios que obtienen en el país 

extranjero. 

 

Personas entrevistadas expatriados 

 

Personas entrevistadas inmigrantes 

 

Camilo Ortez 

Gerente Motorola 

 

Marvin carrillos 

30 años 

 

Carlos Ortiz 

Jefe supervisor de frutas en Texas 

 

Sergio Pérez 

 

25 años 

 

Carlos Gutiérrez 

Jefe de construcción en Prestige Home 

Builder 

 

Alex Carrillos 

33 años 

 

Ricardo Collier 

Supervisor en Restaruante Mexican 

 

Roxanne Gutiérrez 

40 años 

 

 Flor noriega 

45 años 
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

 A continuación, se realiza una breve descripción de los principales resultados y hallazgos 

encontrados. 

Gráfico No. 1 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta, el 29.4% de los inmigrantes encuestados son 

procedentes del departamento de Cortés, seguido por el departamento de Copán con un 13% y 

en tercer lugar Choluteca con un 10%. Vemos que los resultados siguen la tendencia de ser 

Cortes l departamento con mayor número de inmigrantes, pero en datos macro el segundo lugar 

sería para el departamento de Francisco Morazán, pero debido al alcance de nuestra muestra y 

por la región en la que nos encontramos estos porcentajes tuvieron un poco de variación en 

cuanto a los reales. 

Gráfico No. 2 
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Indagando sobre si al momento de emigrar las personas van acompañados, se obtuvo que el 

26.7% emigra solo, esto por el motivo que van en busca de trabajo para poder ayudar 

económicamente a sus familiares en el país de origen; muchos de los casos de personas que 

emigran solos después de cierto tiempo en el país extranjero y si ya han logrado establecerse 

mandan a traer a sus familiares de la misma forma en la que ellos salieron del país. Con un 

24.1% las personas emigran con sus hijos, en este caso en su mayoría son mujeres que al 

momento de emigrar deciden levar a sus hijos con ellas, ya que el apego sentimental les hace 

difícil abandonar a sus hijo, aunque también hay casos en los cuales los hijos quedan al cuidado 

de sus abuelas o familiares cercanos. Y con un 22.5% las personas emigran con su pareja, en 

este caso generalmente es porque todavía no han procreado y es más fácil emigrar ya que no 

hay nada que los retenga en el país. 

Gráfico No. 3 
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Se obtuvo que el 51.8 de los encuestados se encuentran en Estados Unidos, validamos que 

Estados Unidos es el destino principal al cual deciden emigrar los hondureños, ya que se cree 

que es el país con mejores condiciones para lograr estabilidad económica. Seguidamente con 

un 24.5 % se encuentra España, que también se sabe es otro país bastante elegido por los 

inmigrantes ya que en España su población es bastante longeva lo cual da oportunidad a los 

Latinos de encontrar trabajo en las plazas que pues los Españoles no cubren, ya sea por la edad 

o porque son trabajos que no están interesados en realizar, como ser el cuidado de ancianos. En 

tercer lugar tenemos a México con un 15.9%, esto es debido a que muchos de los inmigrantes 

no logran completar la ruta hacia el país Americano y deciden quedarse en México, un país que 

está en la ruta hacia Estados Unidos. 

Gráfico No. 4 
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Como sabemos, al momento de emigrar el principal objetivo de las personas es encontrar un 

trabajo estable, el 28.3% de los encuestados muestran que al emigrar el principal obstáculo es 

encontrar un trabajo estable y con un salario digno; porque muchas veces los inmigrantes son 

explotados con largas jornadas de trabajo, pero con poca paga. Y como es lógico el otro 

obstáculo más común con un 22% es encontrar un vivienda, ya que muchos de los inmigrantes 

al llegar al país extranjero viven en las casas de amigos o familiares ya que no tienen dinero 

suficiente para pagar un alquiler y los demás gastos que conlleva vivir solo como ser; luz, agua, 

cable, energía, etc. Y como tercer reto más común está el transporte con un 12.3%, esto debido 

que los trabajos en su mayoría quedan retirados 1 hora o mas del lugar de residencia, lo cual 

obliga a las personas buscar un medio de transporte que les facilite llegar a tiempo a sus trabajos, 

por lo cual muchos optan por comprar un automóvil, pero esto representa deudas o en otros 

casos ahorrar por vario tiempo hasta reunir el dinero suficiente para poder comprarlo.  

Gráfico No. 5 



58 
 

 

El 35.4% de los inmigrantes solo cuentan con un nivel de estudio de secundaria, esto sabemos 

que si ellos buscan empleo en nuestro país Honduras no tienen mucha opción a un trabajo digno 

y a los que pueden acceder el pago es muy poco lo cual no es suficiente para sobrevivir en 

nuestros país, por ese motivo es que deciden emigrar; ya que en Estados Unidos o España 

pueden realizar trabajos domésticos, ayudantes de construcción, cuidado de niños o ancianos, 

que son trabajos que no requieren grandes conocimientos pero que allá son bien pagados. Un 

25.5 % poseen un nivel técnico, es decir, terminaron la secundaria y después aprendieron algún 

oficio; no llegan a tener un nivel universitario pero sí un área en la cual pueden dedicarse como 

propietarios de un negocio. Muchos casos de inmigrantes han logrado establecer salas de 

belleza, talleres mecánicos o car wash; donde generan mejores ingresos a los que tuvieran en 

Honduras, aún siendo el mismo tipo de negocio, ya que sabemos que aquí el pago de impuestos 

es alto. 

Gráfico No. 6 
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Un 68.1% de los encuestados muestran que nos han recibido ayuda por parte de entidades del 

gobierno en el país extranjero, cualquiera que sea el destino. Sabemos que en cada país hay 

embajada de Honduras en las cuales se encuentran autoridades de nuestro país. El 31.9% por el 

contrario, si ha recibido ayuda; en la mayoría reciben ayuda al llegar al país extranjero y reciben  

alimento o les brindan albergue por unos días mientras se contactan con sus familiares, tambien 

en algunos pocos casos dicen que han recibido ayuda para poder conseguir empleo. 

Gráfico No. 7 

 

Como se muestra en las estadísticas el 90.6% de los inmigrantes cuenta con trabajo actualmente 

y solo un 9.4% no posee uno por el momento. Esto nos muestra que es efectivo para las personas 
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emigrar de Honduras ya que la tasa de desempleo es muy alta. En el caso de las personas que 

no poseen trabajo solo es cuestion de semanas para que puedan encontrar uno, ya que ellos 

mismos comentan que en ocasiones se han dado el lujo de rechazar empleos simplemente 

porque no les gusta lo que les ofrecen, pero que oportunidades si hay. 

Gráfico No. 8 

 

En cuenta a la estabilidad laboral en el país extranjero el 41.6% se tardó alrededor de 6 meses 

para obtener un trabajo estable, esto no quiere decir que anteriormente no tenían empleo, sino 

que desempeñaban trabajos por horas o informales hasta encontrar unos estable. El 32.5% tardó 

alrededor de 3 meses después de llegar al país, en muchos de estos casos es porque sus 

familiares o amigos que se encontraban en el extranjero ya les tenían una opción de trabajo o 

los habían recomendado con sus amistades. Y el 19.7% se demoró aproximadamente unos 9 

meses para encontrar un trabajo estable, algunos de estos es porque emigraron solos y sin tener 

a nadie en el país de destino que les ayudara, lo cual hace que esto se torne un poco más 

complicado cuando no se tiene ninguna referencia. 

Gráfico No. 9 



61 
 

 

Según los datos recabados con respecto a que se dedican las personas encuestadas que se 

encuentran en el extranjero, se pudo constatar que son cinco los rubros que dominan en cuanto 

a las actividades. La mayor parte de los encuestados con un 24.1% lo cual fueron 92 personas 

que se dedican a la construcción, en su mayoría en Estados Unidos. En segundo lugar, con un 

21.5% de los encuestados lo cual son 82 personas se dedican a la administración, ya sea en 

áreas administrativas de ciertas empresas o en la administración de empresas propias. En tercer 

lugar de las personas encuestadas se dedican a la educación con un 17.8%  lo cual son 68 

personas que estudian en el extranjero, en su mayoría de Copan, Cortes y Comayagua, así 

también la mayor parte estudia en España. Seguida por la limpieza que es el 15.7% de los 

encuestados con 60 personas en su mayoría mujeres y de los cuales 39 de estos trabaja en los 

Estados unidos, 18 en España, 2 en Centro América y 1 en Canadá. En quinto lugar de los 

encuestados que se encuentran en el extranjero se dedican a la agronomía o trabajo de campo 

con un 9.7% lo cual fueron 37 personas, las cuales se encuentran en Estados Unidos y México 

la mayor parte. De lo cual el resto de los encuestados se dedican a la alimentación con un 7.3% 

y el 3.9% restante es de encuestados los cuales se dedican a otros rubros como transporte, 

cuidado de ancianos y menores, hotel, chofer, mecánico industrial, pintura y salón.  

Gráfico No. 10 
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Según los datos recabados por las 384 personas encuestadas que respondieron en cuanto a su 

mejora económica residiendo en el extranjero, el 88.5% lo cual son 340 personas que 

respondieron que si mejoro su estado económico, de las cuales 322 cuentan con empleo y el 

resto mejoro su nivel económico debido a su conyugue. También se logró recabar que la gran 

mayoría de los encuestados que tienen una mejor vida son de Estados unidos con 187 de los 

cuales se dedican a la construcción y administración, y la otra gran mayoría son de España con 

82 encuestados los cuales en su mayoría se dedican a la administración.  

El resto de los encuestados que es el 11.5% lo cual son 44 personas que respondieron que no 

mejoro su nivel económico estando en el extranjero. La mayor parte de estos encuestados se 

dedican a la educación por lo cual no logran adquirir ingresos. Otra pequeña parte trabaja, se 

dedica a la limpieza, construcción, administración y su nivel económico no mejora.  

Gráfico No. 11 
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Según los datos recabados en cuanto a las personas que envían remesas, el 79.4% de los 

encuestados lo cual son 305 personas, respondieron que si envían remesas a Honduras los cuales 

282 de estos si cuentan con empleo y las otras 23 personas no cuentan con empleo pero si 

cuentan con ingresos para poder enviar remesas. El 20.6% lo cual son 79 encuestados que no 

envían remesas a Honduras, debido a que son estudiantes en su mayoría.  

Gráfico No. 12 

 

Según los datos recabados en la encuesta del por qué motivos envía remesas a Honduras, con 

respecto a las personas encuestadas que respondieron que si envían remesa las cuales fueron el 

79.4% en la pregunta N. 11. De 327 respuestas que se lograron recabar, el 47.4% que son 155 

personas respondieron que por apoyo a familiares la cual 143 de estos si cuentan con empleo. 
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En segundo lugar, por inversión en Honduras que es el 24.7% que equivale a 81 encuestados, 

de los cuales 34 viven en los Estados Unidos, 25 en España, 17 en México y 5 en distintos 

países de Centro América.  El 17.1% que son 56 encuestados determinaron que por motivos de 

ahorro, de los cuales 53 de estos cuentan con empleo y la mayor cantidad se encuentran en los 

Estados Unidos. En última instancia se envían remesas por compromisos económicos o deudas, 

lo cual son el 10.7% que equivale a 35 personas de la encuesta que envían remesas a Honduras. 

Gráfico No. 13  

 

Con respecto a los datos obtenidos sobre la pregunta si volvería a Honduras si los distintos 

problemas del país cambiaran. La mayor parte de los 384 encuestados respondieron que si 

volverían al país, lo cual son el 67.7% que equivale a 260 personas las cuales les gustaría 

regresar siempre y cuando el país cambie los problemas con los que cuenta. El 32.3% que 

equivale a 124 encuestados revelan que no desean volver al país ni aunque su situación actual 

cambiara, ya que la mayoría tiene un mejor estilo de vida o viven con sus familias.  

Gráfico No. 14 



65 
 

 

Según los datos obtenidos sobre los encuestados que decidieron que no regresarían a Honduras 

si la situación social, política, económica y de seguridad cambiara, los cuales fueron el 32.3 %. 

Se logró determinar en 286 encuestados que el 35.7% no regresaría por motivos económicos 

debido a que Honduras no podrá obtener la economía de otros grandes países como ser Estados 

Unidos y España que es donde mayor cantidad de respuestas se obtuvieron. En segundo lugar, 

por motivos de desempleo con un 28.7% los encuestados piensan no volver al país, debido a 

que Honduras no ofrece la cantidad de empleos que se demanda con respecto a su población. 

Con un 26.2% debido a los problemas de inseguridad y violencia que afronta el país, los 

encuestados se sienten mejor en el exterior.  

Gráfico No. 15 
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Según los datos recabados en la pregunta N. 15 acerca si recomendaría la migración a otros 

compatriotas hondureños. De 384 respuesta, un 84.4% que equivale a 324 de los encuestados 

si recomendarían la migración, siempre y cuando la no se corra peligro para llegar al país de 

destino, también que sea por motivos de estudio o administración. El 15.6% que equivale a 60 

encuestados no recomiendan la migración por motivos de peligro o por motivos de que su nivel 

económico en el país extranjero no mejoro como se pensaba.  

Gráfico No. 16 

 

Según los resultados recabados en la pregunta N.16 con respecto a 383 encuestados que 

respondieron, la mayor parte de los encuestados son del género masculino lo cual son 227 

hombres. En cuanto a féminas que contestaron la encuesta son un total de 156 mujeres.  

Gráfico No. 17 
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Según los datos brindados por la encuesta, en la pregunta N. 17 sobre el rango de edad. Se logró 

determinar que la mayoría fueron personas entre 25 a 34 años de edad, con un 44.5% que 

equivale a 171 encuestados, de los cuales 103 son del género masculino y 67 son féminas. En 

segundo lugar con un 29.4% que equivale a 113 encuetados que están en el rango de 35 a 44 

años de edad, de los cuales el género masculino es mayoría con 70 encuestados y el género 

femenino con 43 encuestadas. En tercer lugar personas entre 18 a 24 años de edad con un 18.5% 

que equivale a 71 encuestados en su mayoría del género femenino con 38 encuestadas y género 

masculino con 33 encuestados. El 7.6% restante corresponde a personas de ambos géneros 

mayores a 45 años de edad.   

Gráfico No. 18  
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Según los datos brindados por los encuestados con respecto a su estado civil. El 43.1% lo cual 

son 165 encuestados en su mayoría hombres 94 y resto de 71 mujeres que se encuentran 

solteros. El 27.9% lo cual son 107 encuestados que se encuentran casados. El 14.1% que 

equivale a 54 encuestados que se encuentran en unión libre, de los cuales la mayoría son del 

género masculino con 30 encuestados y 24 encuestadas del género femenino. El 8.1% que 

equivale a 31 encuestados en el extranjero son viudos. El 6.8% que equivale a 26 encuestados 

son divorciados.   

Gráfico No. 19 

 

Se obtuvo que los ingresos personales de los encuestados cuando estaban en Honduras, de 384 

encuestados el 50.5% ganaban entre L. 11,000.00 a L. 50,000.00 lo cual es un rango bastante 

estable para la economía de Honduras, pero de los cueles gran parte se fue por la inseguridad 

del país o por una mejor propuesta de trabajo. El 37.2% lo cual son 143 encuestados ganaba 

entre L. 1,000.00 a L. 10,000.00 de los cual es un rango muy bajo para poder vivir, por lo cual 

gran cantidad de compatriotas decide emigrar. El 12% que son el 46 encuestados que obtenían 

ingresos en Honduras entre L 51,000.00 a L.150, 000.00 lo cual es un rango estable para la 

economía que cuenta Honduras y la mayor parte de estos encuestados se dedica a la 

administración. El 0.3% que equivale a 1 encuestado ganaba estando en Honduras en el rango 

de L.151, 000.00 en adelante, el cual decidió emigrar a Estados Unidos y se dedica a la hotelería.  
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4.2 Propuesta de mejora 

 

 

4.2.1 Objetivo  

 

El objetivo principal de D.P.E.C (Diseña, Piensa y Emprende en Casa) es lograr un 

mayor apoyo a la micro y medianas empresas del país ya que de esa manera podremos atacar 

la principal causa de la fuga de cerebros que es la falta de oportunidad que no hay en el país por 

medio de alianzas estratégicas con el gobierno, la banca privada y COHEP. Se podrá brindar 

ayuda acezar a créditos más accesibles para las MIPYME atreves de la banca privada y con el 

gobierno lograr la alianza de reducciones fiscales para los MIPYME y con el COHEP lograr 

capacitarles para que ellos puedan estar preparados de la mejor manera al momento de ellos 

estar compitiendo en el mercado. 

 

4.2.2 Valores 

 

 Compromiso 

 Esfuerzo  

 Emprendimiento  

 Integridad  

 Innovación 
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4.2.3 Visión  

 

Lograr el crecimiento formativo de los MIPYME en Honduras y lograr de esa manera 

fortalecer la economía para brindarle una alternativa a las personas que consideran emigrar 

fuera del país como una opción viable para mejorar su calidad de vida. 

 

4.2.4 Misión  

 

Ser el programa líder en Honduras que brinde apoyo a las personas que emigran fuera 

del país por falta de oportunidad y de esa manera lograr radicar la emigración de la fuga de 

cerebros del país. 

4.2.5 Plan Táctico 

 

El programa tiene como objetivo principal ayudar a bajar los índices de  fuga de cerebros 

y ayudar a Honduras a cumplir su objetivo de la agenda 20/30 ya que el país tiene un programa 

que consiste en el desarrollo sostenible y en el plan se puede observar el apoyo a las MIPYMES 

es uno de los puntos como crecimiento económico. 

 

Al programa D.P.E.C solo podrán calificar las personas que están en dificultades 

económicas  y que están a punto de emigrar fuera del país o que estén siendo retornados al país 

ya que el objetivo principal de este programa es brindarles el apoyo que ellos necesiten para 

poder tener la oportunidad que se les ha negado todo este tiempo y de esa manera al ellos 

emprender generarían más fuentes de empleo e iniciaría una cadena de emprendimiento. Esto 

también favorece al gobierno ya que se generarían más fuentes de empleo y esto activaría un 

poco más la economía hondureña. 
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Incluso se buscará a través de nuestro programa que los bancos den un límite de tiempo 

mayor a los emprendedores y una taza menor para que esas maneras no se sientan ahogado 

incluso se buscara que el gobierno pueda brindar un fondo semilla de 20,000 lps para que cada 

persona que aplique al programa cuente con un fondo inicial y que luego que recupere el fondo 

pueda optar al préstamo y retornando el capital semilla y de esa manera ese capital semilla 

retornado se le entrega a otra persona para que así el crecimiento sea en comunidad y sólido y 

todo a través de la ayuda del gobierno y la banca bajo el convenio de nuestro programa de 

D.P.E.C . 

 

Con el COHEP se busca lograr reforzar la red de contacto de las empresas pequeñas ya 

que podrían convertirse en el proveedor de las empresas grandes de esa manera el gremio 

empresarial se haría más fuerte, sólido y esa manera crecería de una manera más grande. 

 

Se conformaría una comisión para poder ver que todo se esté cumpliendo y observando 

que se está teniendo éxito en el programa ya que tendremos que evaluar la eficiencia y eficacia 

del programa. También se tendrá plataformas en línea así de esta manera poder informar a la 

población de noticias del programa y crear conciencia que se puede salir adelante en el país. 

 

 

Plataformas en línea:  

 YouTube 

 Facebook  

 Instagram  
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Ilustración 2 Perfil de Facebook 
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Ilustración 3 Perfil de Instagram 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

 

1. El hondureño migra por el acentuado desempleo y subempleo en nuestro país. En 

Honduras un enorme porcentaje de ciudadanos desempleados y muchos otros 

subempleados sienten que el país no representa ninguna alternativa para salir adelante 

con una familia por muy pequeña que sea; en el primer caso, por no existir ningún 

ingreso y en el segundo porque el ingreso no es suficiente para solventar ni siquiera las 

necesidades básicas. Es importante rescatar que los migrantes se van a los Estados 

Unidos porque allá hay oportunidad de trabajo, para los que están desempleados, y 

porque allá ganan en dólares los que están subempleados. En Honduras, no existen 

fuentes de trabajo o hay muy escasos en el área urbana por la inseguridad de la inversión, 

y existen muy pocos proyectos productivos en el área rural. 

2. La mayoría que emigran son cabezas de familias lo que muchas veces trae como 

consecuencia la desintegración familiar. Casi siempre, la persona que migra de un lugar 

es el jefe o cabeza del hogar, quedando el mismo sin el control necesario en su familia; 

lo que tiene como consecuencia que los hijos toman las decisiones a como mejor les 

parezca, muchos abandonan la escuela o colegio lo que los puede inducir a formar parte 

de maras o pandillas, ejercer la delincuencia y esto se torna un problema más para el 

país y su familia. 

3. Las remesas en un alto porcentaje son destinadas al consumo familiar. Las remesas 

enviadas por los migrantes que han logrado llegar y ubicarse en los Estados Unidos, a 

sus familiares residentes aquí en Honduras, son destinadas gran parte al consumo 

familiar (alimentación, educación, salud, vestuario, etc..) y muy poco para otro tipo de 

gastos. Esta situación puede traer consigo un problema colateral y es del ocio, producido 
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por el efecto de la remesa enviada en el familiar que la recibe, quien poco a poco se va 

ateniendo a ese dinero que recibe mensualmente lo provoca que nos les interese trabajar. 

Esto afecta la fuerza laboral de país y dentro de la familia este ocio los lleva al 

conformismo. 
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Recomendaciones 

 

1. Primeramente, es necesario que el gobierno cree programas que eduquen a la población, de 

la misma manera que cree fuentes de trabajo las cuales perciban mayor ingreso salarial, para 

contener gran afluencia de personas inmigrantes que deciden abandonar el país de manera 

ilegal. Se logró determinar que la mayor población de inmigrantes es de la zona rural debido 

a su mano de obra la cual es mal pagada, por lo cual el gobierno debe de generar programas 

para el bienestar de los campesinos, los cuales logren mejorar sus aspiraciones de vida ya 

que brindan mano de obra calificada en cuanto a la producción que se genera en el país.  

 

2. Buscar la manera de hacer conciencia y educar a la población sobre los riesgos que corren 

los indocumentados al salir del país de forma ilegal y en el riesgo que ponen a sus hijos y 

demás familiares en el camino, ya que según los datos el 61% de los indocumentados viaja 

acompañado por familiares o amigos.  

 

3. Seguidamente, recomendar a todos la población de migrantes hondureños los cuales son 

fuga de cerebro para el país y se encuentra mayormente en los Estados Unidos y España, de 

la misma manera suelen enviar remesas a sus familiares o conocidos en Honduras, así 

mismo incentivar el ahorro para asegurar un mejor futuro en cuanto a su bienestar y nivel 

económico.  
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Anexos 

Encuesta 

1. ¿De qué departamento de Honduras pertenecen? 

o Cortés                              Colón 

o Atlántida                          Choluteca 

o Comayagua                      Copan 

o Santa Bárbara                   Valle 

o Yoro                                   lempira 

o El Paraíso                         Fráncico Morazán  

o Intibucá                            Islas de la bahía  

o Ocotepeque                     Olancho   

o La paz                               Gracias a Dios  

 

2. ¿Quiénes emigraron junto a usted? 

o Amigos     Hijos  

o Conyugue     Hermanos  

o Otros_______________________  Solo 

 

3. ¿A qué país emigro? 

o Estados unidos     España  

o México     Centro América  

o Otros _________________________________  

 

4. ¿Cuáles fueron los retos al llegar al país destino? 

o Idioma                            Salud  
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o Empleo                          Transporte 

o Vivienda                         Discriminación 

o Violencia                        Criminalidad  

o Otro____________ 

 

5. ¿Cuál es su nivel educativo? 

o Primaria                                 

o  Secundaria  

o Nivel técnico                           

o Nivel universitario 

o Ninguno  

 

6. ¿Ha recibido apoyo de alguna entidad del gobierno durante su tiempo en ese país? 

o Si   

o No   

 

7. ¿Cuenta con empleo en el país en el cual está? 

o Si     

o No   

 

8. ¿Cuánto tiempo se demoró en conseguir estabilidad laboral? 

o Los primeros 3 meses                                 

o  Los primeros 6 meses                                   

o Los primeros 9 meses                                    

o 1 Año 
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9. ¿A qué se dedica actualmente? 

o Construcción                         

o Agronomía  

o Administración                      

o Limpieza  

o Educación                               

o Alimentos  

o Otro_________ 

 

10. ¿Mejoró su nivel económico en este país en comparación cuando usted estaba en 

Honduras? 

o Si     

o No  

 

11. ¿Tiene familiares o personas en honduras a los que suele enviar remesas? (En caso de 

ser no pase a la pregunta 13) 

o Si     

o No 

 

12. ¿Por qué motivo envía remesas?  

o Ahorro     

o Inversión  

o Apoyo a familiares                        

o Por compromisos económicos  

o Otros____________________________________ 
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13. ¿Volvería a Honduras si la situación social, política, económica y seguridad de los 

hondureños cambiara? (En caso de ser si pase a la pregunta 14) 

o Si                                            

o No  

 

14. ¿Qué factores tendrían que cambiar para que usted quisiera regresar a Honduras? 

o Inseguridad      

o Economía  

o Desempleo      

o Salud    

o Educación  

o Otros _______________________________________ 

 

15. ¿Usted recomienda a sus compatriotas la migración? 

o Si                                            

o No  

Género:     

Masculino ____     

 Femenino ____ 

 

Rango de Edad 

o 18 años -24 años 

o 25 años – 34 años 

o 35 años – 44 años 

o 45 años – 54 años  

o Más de 54 años  
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 Estado civil 

o Casado(a) 

o Soltero(a) 

o Viudo(a) 

o Divorciado  

o Unión libre 

Rango de  ingresos personales en Honduras 

o 1,000 lps a 10,000 lps 

o 11,000 lps a 50,000 lps 

o 51,000 lps a 150,000 lps  

o De 151,000 lps adelante 

Entrevistas a profundidad 

1. ¿Cuáles fueron los retos al llegar al país destino? 

2. ¿Cuánto tardo en conseguir estabilidad laboral? 

3. ¿Cuál sería el motivo principal por el que continuar en ese país?  

4. ¿Cuál sería el motivo principal por el que continuara en ese país? 

5. ¿Qué obstáculo o peligros enfrenta un inmigrante durante su viaje? 

6. ¿Qué obstáculo o peligros enfrenta durante su vida de inmigrante? 

7. ¿Qué factores tendría que cambiarse de país para que usted quisiera regresar? 

8. ¿Cómo evaluaría la gestión migratoria de honduras? 

9. ¿Ha recibido apoyo de alguna entidad del gobierno durante su tiempo en ese 

país? Si no en caso de ser si, cual entidad 

10. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? 
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11. ¿Usted recomienda a sus compatriotas la migración? 

12. ¿Conoce usted casos trágicos de Migración?
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