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Condiciones de Vida de la Población 
Inmigrante del Distrito Central, Honduras, 
año 2013
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RESUMEN. Este artículo se basa en un estudio donde se busca conocer las condiciones de vida de la población inmigrante al 
Distrito Central ya que la migración interna es un fenómeno que históricamente está asociado con los procesos de desarrollo, las 
crisis políticas, la industrialización, la urbanización y el mejoramiento en las condiciones de vida de la población. La migración al 
Distrito Central en los últimos años se ha incrementado. El desplazamiento poblacional ha generado en alguna medida cambios en 
el espacio geográfico, así como en el modo de vida de los inmigrantes. Las características sociodemográficas más relevantes de los 
inmigrantes en el Distrito Central son: predomina la procedencia rural mayoritariamente de los municipios de Francisco Morazán 
y los departamentos de Choluteca y El Paraíso, tienen baja escolaridad, un 52% está en condiciones de pobreza, tienen bajos 
ingresos económicos; en su mayoría son parte de la PEA insertadas en actividades de sector informal, los servicios y la industria 
manufacturera y en el caso de las mujeres estas se encuentran en edad reproductiva que impacta los niveles de fecundidad en el 
Distrito Central.
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ABSTRACT. This article is based on a study which seeks to understand the living conditions of the immigrant to the Central District 
as internal migration is a phenomenon that is historically associated with development processes population, political crises, 
industrialization, urbanization and improvement in the living conditions of the population. Migration to Central District in recent 
years has increased. The population shift has generated some extent changes in the geographical space, as well as the way of life 
of immigrants. The most important socio-demographic characteristics of immigrants are predominantly rural origin mainly in the 
municipalities of Francisco Morazán and the departments of Choluteca and El Paraíso, have low education, 52% are in poverty, 
have low income; mostly they are part of the PEA inserted in informal sector activities, services and manufacturing and in case these 
are women of reproductive age impacting fertility levels in the Central District.

Keywords: immigrant, living conditions, Central District, socio-demographic dynamic

1. Introducción

La movilidad territorial y los desplazamientos 
geográficos de la población no son un tema nuevo, obedecen 
a determinadas dinámicas la migración trae consigo grandes 
cambios en cada uno de los ámbitos, se ha tornado un 
fenómeno totalmente universal que ha avanzado de manera 
gradual, a través de los años.

La gran mayoría de los movimientos migratorios de 
la población latinoamericana, constituyen un complejo 
proceso social ligado históricamente al desarrollo de sus 
sociedades, que han expresado y continúan expresando los 
desequilibrios económicos, sociales y políticos entre países 
y regiones. En los últimos años el fenómeno migratorio ha 
dado un giro en la esfera social; en el pasado los que más 
migraban eran hombres, en la actualidad hay una creciente 

participación de las mujeres en estos flujos migratorios 
internos e internacionales.

Honduras al igual que muchos países de la región 
centroamericana, registra migración interna; que 
corresponde a poblaciones expulsadas de sus lugares de 
origen las cuales son atraídas a zonas que han alcanzado 
mejores condiciones de vida. La migración en el país, está 
asociada a un sin número de factores: sociales, económicos, 
culturales, políticos y demográficos. La mayor parte de la 
población hondureña presenta agudos problemas en materia 
de pobreza, desigualdad social, desempleo y violencia que 
se ha agravado, estimulando así la intención de emigrar.

En la última década, el Distrito Central se ha constituido 
en un punto de concentración y atracción migratoria que 
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ha traído consigo una alta demanda de crecimiento urbano 
poblacional. Los flujos de inmigrantes han visto en esta 
ciudad una oportunidad para mejorar sus condiciones de 
vida. Paralelamente a este crecimiento urbano, es evidente 
el nivel de abandono en que está sumergida gran parte de 
estas poblaciones. Es prioritario que las autoridades fijen 
la mirada hacia los mismos y los perfilen como sujetos 
del desarrollo, por tanto hay que fortalecer el activo 
humano de esta población. Este artículo surge a partir de 
la investigación de tesis en el posgrado en Demografía y 
Desarrollo y describe las condiciones de vida (demográfica, 
económica y social) de la población inmigrante hacia el 
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco 
Morazán.

2. Metodología

La investigación se planteó como un estudio mixto 
(cuantitativo y cualitativo) de corte transversal con un 
enfoque no experimental y de carácter cuantitativo porque 
se trabajó bajo una base de datos cuya fuente fue la Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 
del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE, 
para el año 2013).

La unidad de análisis del estudio lo constituyen los 
315,903 personas que se identificaron como inmigrantes de 
la EHPM, se seleccionaron para el estudio algunas variables 
sociales, económicas y demográficas que determinan las 
condiciones de vida de los inmigrantes.

Se utilizó el componente cualitativo para hacer visible los 
motivos de los y las inmigrantes establecidos en el Distrito 
Central, ya que buscó recuperar la experiencias personales 
de los inmigrantes que les motivaron seleccionar esta 
área geográfica como zona de residencia alternativa para 
mejorar sus condiciones de vida. La técnica que se utilizó 
fue la entrevista.

3. Migración interna en Honduras

La migración interna es un fenómeno sociohistórico 
que obedece a las demandas de los procesos de 
industrialización, urbanización y mejoramiento de las 
condiciones de vida. Es una acción humana que corresponde 
al traslado original del área rural al área urbana, como 
producto de las tensiones sociales y económicas que 
padecen. El propósito del emigrante es encontrar mejores 
oportunidades en el lugar de atracción, y que el lugar de 

origen no les facilita. El área urbana resulta ser el mejor 
atractivo para el emigrante ya que esta concentra servicios 
educativos, acceso a centros de salud especializados y 
trabajo, entre otras. Históricamente la migración ha sido 
un fenómeno de suma importancia para la conformación 
de las ciudades en Honduras. 

La llegada de inmigrantes, más el crecimiento natural 
de la población, ha dado como resultado un crecimiento 
acelerado de residentes en las urbes más importantes 
del país. Con ello ha crecido una mayor demanda de 
trabajo, alimentos, vivienda, servicios básicos etc., pero 
además, han surgido situaciones contradictorias como el 
hacinamiento y la violencia, entre otras. En lo social el 
crecimiento urbano trae consigo no sólo el incremento 
poblacional, paralelamente se presenta agotamiento de la 
institucionalidad y de los servicios del Estado así como del 
entorno natural.

En las últimas décadas, el fenómeno migratorio se ha 
convertido en un tema de gran relevancia para los países 
de América Latina. Uno de los primeros hechos que hizo 
evidente esta situación, fue la migración del área rural a 
las ciudades importantes, motivado por la precariedad de 
sus condiciones de vida2, y por los factores de atracción3

que estos espacios ofrecían. Un segundo escenario fue la 
migración internacional, que durante los últimos años se ha 
incrementado notablemente.

En los años 70´s del siglo XX, en los países de América 
Latina y el Caribe, el tema de la migración fue objeto de 
numerosas investigaciones nacionales y regionales. En la 
década de los 80´s, los flujos migratorios cobraron mayor 
fuerza a raíz de los conflictos y las guerras civiles que se 
desarrollaron en la región Centroamericana.

Actualmente con las nuevas dinámicas sociales, 
culturales y económicas promovidas por la globalización, 
la migración ha tomado nuevos giros producto de la 
nueva redistribución de los mercados y del expansionismo 
geopolítico y económico por parte de los países del primer 
mundo. Las poblaciones sumidas en la pobreza, han 
acrecentado los flujos migratorios, situación que sigue 
siendo un tema de suma importancia y que no puede estar 
fuera de la agenda de país. Las grandes concentraciones 
poblacionales, la aguda marginalidad y el agotamiento de 
los recursos, sugieren que la problemática tiene que ser 
abordada en materia de políticas públicas y con un enfoque 
de desarrollo humano sostenible.

2.  Condiciones de vida en el contexto de esta investigación son aquellas que propician el desarrollo integral de la persona, es decir que tenga resueltas las necesidades económicas y sociales.
3.  Factores de atracción: son imágenes, símbolos, referencias y sobre todo significados expresados en flujos de información que van construyendo una realidad concreta para los migrantes 

(Rodríguez & Busso, 2000: 36).
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El inmigrante, como sujeto humano es un ser que tiene 
necesidades y que genera espectativas que hacen que su 
propio tiempo y espacio trasciendan en la búsqueda de 
alternativas.

Los inmigrantes son productos de diversas 
circunstancias: familiares, laborales, académicas, entre 
otras. En ellos existe una esperanza, sueños (de un futuro 
mejor) que provoca la necesidad de migrar. Los inmigrantes 
son capital humano y social que podría fortalecer la 
dinámica de vida de las ciudades, pero el hacinamiento 
urbano y la falta de políticas públicas, ha provocado que a 
través del tiempo esta población de inmigrantes vivan bajo 
la sombra de la frustración y la desesperanza.

Los inmigrantes como población diferenciada se 
ven afectados por la desigualdad social, su momento de 
precariedad inicial (bajo nivel educativo y de formación) 
no les permite insertarse en la vida económica y social con 
calidad, por lo tanto, son víctimas del desempleo, bajos 
salarios, pocas oportunidades, lo cual contribuye a que 
se conviertan en población vulnerable y que sobreviven 
laboralmente del mercado informal.

Según la teoría del Desarrollo Humano, las sociedades 
deben generar una serie de condiciones que garanticen el 
pleno desarrollo humano de las personas, como ser mayor 
esperanza de vida al nacer, acceso a la salud, acceso a 
la educación, empleos dignos, alimentación adecuada, 
entre otras, que facilitan la satisfacción de necesidades 
de las personas. Sin embargo, desde esta perspectiva, la 
desigualdad violenta la dignidad de la persona humana, 
porque niega las condiciones de desarrollarse plenamente 
como persona.

La desigualdad se relaciona con la exclusión social, 
básicamente las personas que están en mayor situación 
de desventajas económicas, políticas y sociales respecto 
a otros grupos, están -en mayor o menor intensidad- 
excluidos de aquellas oportunidades que ofrece la sociedad. 
Esto implica que la desigualdad puede tomar múltiples 
formas y adoptar múltiples consecuencias como ser muerte 
prematura, mala salud, mala educación, discriminación, 
pobreza, inseguridad y falta de confianza hacia las personas 
y hacia uno mismo.

El mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población migrante, está relacionado con las políticas 
públicas que deberían generarse desde el Estado para 
disminuir la desigualdad. Para el caso de la migración interna 
hacia el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), 
se realiza porque las y los inmigrantes desean salir de la 
situación de exclusión social y desigualdad que padecen en 
sus comunidades de origen. Es por ello que este problema 
de la desigualdad reafirma la situación de quienes son 

las personas que pueden tener las mejores oportunidades 
de vida y acceso a los servicios que ofrece el Estado, 
porque tienen diferencias en sus condiciones de vida sean 
económicas, políticas o sociales.

La desigualdad social en Honduras ha sido prevalente 
en la distribución inequitativa de los ingresos, concentración 
excesiva de la riqueza y el control de los medios de 
producción, el modelo de desarrollo que se ha implementado 
ha sido centrado en lo agrícola se ha perdido en las dos 
últimas décadas capacidad adquisitiva, disminución de 
los precios de los productos de exportación como ser el 
banano y el café, industria centrada en las maquilas y la 
vulnerabilidad climática ante fenómenos naturales como 
huracanes, sequias producto del cambio climático, mercado 
regido por la lógica de autorregulación, precarización 
del empleo, y un Estado débil corrupto, secuestrado por 
las corporaciones transnacionales, sin recursos, ineficaz 
y con baja legitimidad en la implementación de políticas 
de bienestar social. Eso privilegia políticas y programas 
de asistencia social, en detrimento de un enfoque integral 
centrado en la salud, la educación, y otros servicios sociales 
que sirven para reducir inequidades y desigualdades.

El sociólogo Edilberto Torres Rivas (2010) refiere 
que los regímenes democráticos centroamericanos han 
profundizado la desigualdad social en la región, ya que 
defraudan las esperanzas o llenan de incertidumbre a 
las personas. A este lo llama las “democracias malas” 
que define como aquellos regímenes democráticos que 
no satisfacen la confianza de la población (pág. 2). La 
desconfianza hacia las instituciones del Estado por parte 
de la población, aunado a la falta de oportunidades en 
los lugares de origen estimula la inmigración hacia zonas 
del país donde se observan mejores oportunidades de 
desarrollo humano y en este caso el Distrito Central y las 
ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, refleja en las y 
los inmigrantes esa forma simbólica de desarrollo pleno y 
satisfacción de necesidades.

Algunos datos afirman esta problemática: para el 
caso, el informe sobre Desarrollo Humano 2013, identifica 
a Honduras como el segundo país más pobre de la 
región centroamericana y según el Instituto Nacional de 
Estadística la pobreza en el país fue de 64.5% (INE, 2013). 
El Distrito Central para el mismo año, contaba con una 
población de 1,101, 942 habitantes de los cuales el 28.7% 
representa la población inmigrante de toda la vida, de esa 
población el 51% estaba en condición de pobreza y el 62% 
de las inmigrantes eran mujeres. La mayor parte de la 
población inmigrante vive bajo condiciones de precariedad 
económica y social, es decir, carecen de un espacio laboral 
estable, ingresos precarios y tienen bajo nivel educativo. 
Estas son variables determinantes en las condiciones de 
vida.
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La edad según Welti (1997), es una variable clave 
para el estudio de una población. La estructura por edades 
entre la población hondureña ha experimentado cambios 
y continuará teniendo transformaciones producto de los 
descensos en las tasas de fecundidad y mortalidad. Esta 
estructura por edades es heterogénea y con un gran impacto 
en lo económico y cultural, esto se explica en los cambios 
en los modos de vida y nuevas visiones del mundo.

4.3 Procedencia de los inmigrantes

La mayoría de los inmigrantes que llegan al Distrito 
Central, provienen de todos los departamentos del país, 
pero en su mayoría predominan los municipios del 
departamento de Francisco Morazán que son el 20.3%. El 
segundo lugar lo ocupa el departamento de Choluteca con 
19.9% y El Paraíso el tercer lugar con 14%.

La cercanía y la disponibilidad de vías de comunicación 
para estos departamentos hacen más fácil el acceso de 
la migración al Distrito Central. En menor cantidad le 
siguen los departamentos de Islas de la Bahía 0.1%., Santa 
Bárbara 1.9%, Lempira 0.5%, Colón 0.6%, Gracias a Dios 
0.2% (Mapa N° 1).

Mapa Nº 1. Distrito Central: procedencia de los
inmigrantes, año 2013

Esta realidad reafirma la teoría planteada por Raventein, 
que según Rodríguez (2009), las ciudades generan 
atracción para la población emigrante, dicha motivación 
consiste en símbolos que se asocian al efecto “imán”. Los 
y las inmigrantes se ven atraídos o deslumbrados por la 
urbanización que produce: imágenes, símbolos, valores 
y visiones de la vida. Estas no solo resuelve necesidades 
objetivas, sino también satisfacen sueños, aspiraciones 
y expectativas que son requerimientos básicos para la 
realización personal (Rodríguez, 2009).

4.4 Nivel de escolaridad de los y las inmigrantes

Según la UNESCO (2009), la educación es un bien 
común y un derecho humano del que nadie puede quedar 

excluido porque gracias a ella es posible desarrollar las 
capacidades humanas y ejercer los derechos humanos como 
el acceso a un empleo digno, a la salud, o la participación 
política (UNESCO, 2009).

La educación como inversión en capital humano, 
permite a las personas aumentar su espacio de opciones en 
el mercado laboral y mejorar las condiciones de bienestar 
ya sea a nivel individual o familiar. El nivel de escolaridad 
es un factor importante en la búsqueda de un empleo 
remunerado que logre satisfacer las necesidades de las 
personas. A menor nivel educativo, menor es la posibilidad 
de obtener un salario digno y estabilidad laboral; entonces 
¿es la educación, un instrumento eficaz que permite a sus 
pobladores salir de la pobreza y mejorar sus condiciones 
de vida? Según los testimonios de las/os entrevistados 
demuestra que la educación es una oportunidad para 
mejorar las condiciones de vida.

“… En el caso mío yo vine al Distrito Central 
con las aspiraciones de seguir estudiando, mis 
condiciones han mejorado porque he tenido otras 
oportunidades laborales. Ahora soy una catedrática 
universitaria después de haber sido una maestra de 
pueblo. Mi peor obstáculo fue ser madre soltera 
y tener un niño pequeño y no había quien me lo 
cuidara”. 

(Entrevista 6. Mujer profesional 
Fecha: 29/09/2015).

“…. Me vine a estudiar y al terminar mis 
estudios pensaba regresar al pueblo pero aquí me 
quede. Cuando me vine no era profesional, no 
tenía casa, condiciones laborales. Pero también 
el círculo de relaciones sociales se amplió y tuve 
un cambio de estatus. Me logre graduar y así 
mejoraron mis condiciones de vida. Me vine con 
la noción de conseguir una beca y la posibilidad de 
encontrar trabajo”

(Entrevista caso 7. Hombre profesional. 
Fecha: 29/09/2015).

Los datos reflejan que existen inmigrantes sin ningún 
nivel de escolaridad, 4.8% para los hombres y para las 
mujeres se registra el 9%, condición que coloca a las 
mujeres en una posición de vulnerabilidad frente a las 
oportunidades laborales; ya que las capacidades de las 
mujeres se reducen al espacio doméstico.

En el caso de la educación secundaria, en promedio 
alcanza 31%, con ventaja para las mujeres, sin embargo, 
esta condición cambia cuando se observan los datos del 
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La ciudad como escenario complejo y diferenciado por 
su división social del trabajo exige especializaciones 
enmarcadas en el sistema educativo nacional, que para 
los inmigrantes constituye un reto que se entrecruza 
entre sus aspiraciones y capacidades humanas. Las 
condiciones de vida que tienen los migrantes que se 
encuentran en condición de pobreza (52%) chocan 
con la realidad de un entorno de ciudad, mejorar sus 
condiciones de vida esta situación se convierte en un 
proyecto a largo plazo. 

• Según los hallazgos de este estudio, la mayoría de los 
inmigrantes hacia el Distrito Central se vinieron por 
motivos laborales. El acceso a un trabajo digno no ha 
sido fácil ya que esto tiene un valor agregado que es la 
educación y sin desagregar la importancia que tienen 
los círculos sociales. No tener un trabajo es un punto de 
inflexión que quiebra todo tipo de aspiración o esperanza. 
Este fenómeno provoca que la PEA inmigrante, pase a 
ser parte de la población desempleada o en condiciones 
de subempleo invisible y visible, esto incrementa el 
sector informal de la economía dentro de la ciudad del 
Distrito Central. 

• Todo individuo tiene derecho a la libre locomoción, 
el Artículo 81 de la Constitución de la República de 
Honduras garantiza esta condición, por lo tanto tiene 
derecho a emigrar al lugar que el desee sin importar los 
motivos por los cuales se traslada de un lugar a otro. 
Sin embargo llama la atención el hecho de que muchos 
inmigrantes se establecieron en el Distrito Central por 
motivos de trabajo. Esto responde a la lógica de la 
pobreza y de desigualdad social que existe en el país, 
pues muchas comunidades del interior del país tienen 
limitadas condiciones de vida, convirtiéndose en 
territorios dispares y sin atractivos para establecerse o 
permanecer en ellas.
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