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Presentación 

Uno de los ejes de trabajo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Honduras está relacionado con las migraciones internacionales, en ese sentido se creó el Ob-
servatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), cuyo objetivo es analizar las 
magnitudes, tendencias y características del fenómeno migratorio, así como la política pública 
relativa a la migración internacional.

En su conjunto, el OMIH pretende a través del monitoreo y las investigaciones, aportar informa-
ción relevante y actualizada acerca de los factores que contribuyen a la migración internacional, 
la cual puede ser de utilidad para la toma de decisiones sobre políticas públicas de migración 
en Honduras.

De esta manera, por medio del proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la mi-
gración, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y con financiamiento de la Unión Europea, se ha logrado impulsar y apoyar una agenda 
de investigación en migraciones en Honduras por medio de estudios realizados en forma con-
junta con los centros regionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Asimismo, a través del Fondo de Investigaciones del OMIH (FIOMIH) se ha colaborado con los 
centros de investigación de universidades públicas y privadas, docentes investigadores, estudian-
tes de posgrados y ONG nacionales, así como con las investigaciones elaboradas por el propio 
FLACSO-OMIH desde el 2016 hasta la fecha.

En el marco de todo este trabajo de investigación se lanza esta nueva publicación como parte 
de la colección sobre Migración y Desarrollo para difundir el conocimiento e información sobre 
las migraciones internacionales y de esta manera, apoyar a los tomadores de decisiones, estu-
diosos de la academia y de la ciudadanía en general, en la construcción de las políticas públicas 
requeridas para un adecuado tratamiento de esta materia.

Rolando Sierra Fonseca
Director FLACSO Honduras

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
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Introducción

Según Pierre Bourdieu (1990) citado en (CEPAL-OIJ, 2004), la juventud “no sería más 
que una palabra”: creación social para definir un período etario que debiera cumplir, 
en nuestra época, con ciertas expectativas, pero que no siempre ha sido tratado como 
un actor social tematizable. La juventud emerge históricamente como un actor social, 
o como “un grupo de agentes” posibles de analizar y tematizar, en el momento en que 
la mayoría tiene acceso a la enseñanza y se enmarca de esta forma en un proceso de 
“moratoria de responsabilidades”, que en épocas anteriores no se daba. 

Sea como sujeto en el ejercicio de sus derechos más fundamentales o como ciudadano 
que actúa en el marco de un Estado democrático, la juventud se define como un actor 
social y constituye una estructura temporal de lucha por acceder a horizontes de vida, 
eliminar prácticas de exclusión y por legitimar sus nuevas expresiones de libertad, y 
búsqueda de igualdad y equidad. En este sentido, la juventud no solo es interpretada 
por una sociedad, también se hace interpretar en sus propios términos, dentro de mar-
cos preexistentes. Por lo que la situación de la juventud en un país muestra en gran me-
dida la capacidad del Estado para lograr la transformación social, económica y política.

El movimiento migratorio contemporáneo es uno de los fenómenos con implicaciones 
sociales, culturales y económicas más importantes de las últimas décadas. En países 
como Honduras ha cobrado una importancia capital hasta el grado de convertirse en 
un renglón prioritario de la economía por las remesas y, al mismo tiempo, en un factor 
de alteración cultural con efectos en áreas urbanas y rurales de todo el país.

En Honduras este fenómeno ha puesto a los jóvenes en el centro de la cuestión social. 
Las bajas oportunidades de empleo, la dificultad para realizar trayectorias educativas 
de éxito, la inserción al mercado laboral y la incertidumbre de obtener seguridad so-
cial, son algunas de las dificultades que enfrenta el joven en el intento de integrarse 
plenamente a la sociedad. Son también elementos que pueden ayudar a entender el 
constante proceso de exclusión social que para muchos se traduce en la necesidad de 
desplazarse territorialmente con la intención de superar la vulnerabilidad.

Con el objeto de analizar las características y desafíos que representa la migración de 
jóvenes en Honduras, particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de Sula, se ha 
elaborado la “Encuesta sobre Juventud, Empleo y Migración en el Valle de Sula en los 
tiempos de la covid-19”, que da sustento al informe que se presenta a continuación. 
Dicha encuesta fue ejecutada por La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
en Honduras (FLACSO-Honduras) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
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en el Valle de Sula (UNAH-VS), a través de una Carta de Entendimiento, mismas que 
consideran de importancia trascendental el fortalecimiento de las capacidades de los 
docentes y estudiantes para el fomento de la investigación científica que permitan 
aportar a la adquisición de conocimiento y sistematización de procesos. 

Esta encuesta fue realizada en el marco del proyecto de Apoyo a la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras para el fomento del empleo juvenil y prevención de la 
migración, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y de la Unión Europea (UE), para la generación del conocimiento 
acerca del fenómeno de la migración. 

Este documento presenta los resultados de la investigación sobre el fenómeno de la 
migración en jóvenes de 18 a 29 años de edad de la Zona Metropolitana del Valle de 
Sula. En él se describen las características sociodemográficas de los jóvenes con o sin 
historial migratorio y las oportunidades laborales existentes, definiendo su problemáti-
ca en relación con proceso migratorio, las causas que los impulsan a migrar y el impac-
to de la covid-19 en la migración joven; concentrándose en los aspectos más relevantes.
Los principales resultados de esta encuesta son importantes para desarrollar líneas de 
reflexión, análisis y recomendaciones en distintas áreas, desde la academia, la normativa 
y la política pública migratoria.
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1. Objetivos de estudio

Objetivo general

Describir las características del fenómeno 
migratorio de los jóvenes de 18 a 29 años 
de edad con o sin historial migratorio en 
el Valle de Sula: su caracterización socio-
demográfica, oportunidades de inserción 
en el mercado laboral y sus implicaciones 
sociales en los tiempos de la covid-19.

Objetivos específicos
• Determinar las características socio-

demográficas y educativas de los jóve-
nes.

• Determinar las principales oportuni-
dades laborales de los jóvenes con o 
sin historial migratorio y de retorno. 

• Identificar el imaginario migratorio 
que prevalece en los jóvenes encues-
tados.

• Identificar los principales las causas 
que los impulsan a migrar sin docu-
mentos, en el marco de la pandemia 
de la covid-19.

• Determinar el impacto del de la Co-
vid-19 y sus implicaciones sociales en 
la población joven.

2. Marco contextual

Honduras es un país con una población 
predominantemente joven, el año 2012 de 
acuerdo al Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE, 2012: 1) de los 8,169,047 hon-
dureños que existían, el 40% (3,283,691) 
tenían una edad comprendida entre los 
12 y 30 años. Para ese tiempo el 31% 
(1,003,384) de la juventud hondure-
ña se dedicaba solo a estudiar, el 36% 
(1,190,947) a trabajar, el 7% (229,699) tra-
bajaba y estudiaba, mientras que el 26% 
(859,661) no se dedicaba a trabajar ni a 
estudiar. 

La inseguridad y la pobreza azotan a miles 
de jóvenes en Honduras, los que tienen un 
limitado acceso a oportunidades laborales 
y a la educación que les permita desarro-
llar sus potencialidades. La situación en 
que viven ha llevado a los más afectados 
a perder la esperanza de lograr mejores 
oportunidades de vida bajo las condicio-
nes en que se encuentran, llegando a con-
siderar que el futuro prometedor solo lo 
pueden encontrar en el extranjero. 

Los jóvenes hondureños son parte de una 
sociedad en la que el 64.7% de sus miem-
bros vive en condiciones de pobreza, el 
50% de la población económicamente ac-
tiva (INE, 2019: 4) se encuentra bajo la ca-
tegoría del subempleo invisible y la cober-
tura de la educación pública media el año 
2016 apenas llegaba al 29% (Secretaría de 
Educación, 2017: 84) de las personas que 
estaban en edad de acceder a la misma. El 
panorama es sombrío y se agravará más 
producto de la emergencia sanitaria que 
atraviesa el país a causa de la covid-19. 



14

La precariedad o la falta de oportunida-
des laborales inducen cada año a miles de 
jóvenes hondureños a formar parte de la 
migración irregular. Abandonar el país sin 
la documentación pertinente más que una 
opción constituye una obligación para in-
tentar alcanzar sus metas de superación, 
contribuir al bienestar familiar y hasta 
para cuidar de su vida.

Las condiciones que atraviesan más la in-
fluencia que tiene en sus vidas los casos 
de los migrantes exitosos, les han llevado 
a normalizar la idea de la migración irre-
gular. Al respecto Funes (2019: 1) plantea 
que una investigación realizada por el 
Observatorio de las Migraciones Interna-
cionales de Honduras (OMIH) en varios 
centros de educación media, reveló que 
63 de cada 100 estudiantes estaban inte-
resados en migrar a países como Estados 
Unidos de América o España al concluir 
sus estudios.

Para ellos Honduras dejó de ser un espa-
cio de oportunidades, situación que con-
trasta con la decadencia de las dos prin-
cipales ciudades (San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa) que han constituido una especie 
de muros de contención de la migración 
irregular al ofrecer oportunidades inter-
nas vinculadas a la concentración de las 
instituciones públicas, a la actividad eco-
nómica impulsada por la empresa privada, 
a la mayor diversidad de estudios univer-
sitarios que ofertan y por tener una vida 
urbana muy activa. Pero todo eso se ha 
ido desvaneciendo, debido a la escaza ge-
neración de empleos de calidad, al haci-
namiento poblacional, a la crisis ambien-
tal, a los altos niveles de corrupción y de 
violencia que presentan. Por ejemplo, San 

Pedro Sula ha pasado a ser conocida por 
su cruento nivel de violencia, el que en la 
segunda década del siglo XXI de acuerdo 
al Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal (2015: 1) la llevó 
a ostentar en cuatro ocasiones la denomi-
nación de ciudad más violenta del mundo.

La ciudad de San Pedro Sula forma parte 
de la Zona Metropolitana del Valle de Sula 
(ZMVS)1 que a finales del siglo XX con-
formaron un dinámico núcleo de desarro-
llo económico, que sirvió para que cada 
año los jóvenes de áreas urbanas menos 
desarrolladas o del área rural cifraran sus 
esperanzas de conquistar mejores niveles 
de vida y de formación en el mismo. En 

1. Es una de las conurbaciones más grandes de Centro-
américa situada en el mayor valle aluvial de Honduras y es 
la de mayor crecimiento poblacional de Honduras. Desde 
las primeras décadas del siglo pasado se ha venido consti-
tuyendo en la región con mayor crecimiento económico, 
productivo, industrial y financiero del país. Al ser parte 
del denominado corredor económico, se ha caracterizado 
primero por su desarrollo agrícola-industrial, sobresalien-
do los cultivos de banano, caña de azúcar, plátano, palma 
africana, cítricos y granos básicos, entre otros. Segundo, 
sobresale la instalación de industrias manufactureras, en 
las últimas décadas, como las Zonas de Procesamiento In-
dustrial –ZIP- conocidas como “maquila”. Esto ha ocasio-
nado que tenga la fuerza de trabajo más numerosa tanto 
en sus centros urbanos como rurales. Según su carácter 
jurídico está ubicada en el sector nor-occidental del país 
y cuenta con una extensión territorial aproximada de 
6,116.6 Km2. 

La figura conceptual de Zona Metropolitana va tras-
cendiendo hasta los años noventa como resultado de la 
vulnerabilidad originada por fenómenos naturales de los 
últimos años que han afectado drásticamente la econo-
mía del valle y del país en general. En este breve reco-
rrido histórico se registran criterios y factores básicos 
que apuntan a concebir el Valle de Sula como una Región, 
situación jurídica que se establece en el marco de la ley 
Plan de Nación para el periodo 2010-2022 y Visión de País 
entre 2010-2038. 

Según la mancomunidad de la ZMVS, en su página insti-
tucional, en el 2014, la Región, aportaba alrededor del 65% 
del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, represen-
tando cerca del 50% de las exportaciones hondureñas. 
Además, se encuentra instalada más del 90% de la indus-
tria manufacturera y textil de las Honduras.
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la actualidad ese atractivo ha desapareci-
do, dando paso a verdaderos cinturones 
de miseria conformados por trabajado-
res que se encuentran desempleados o 
subempleados; al control de la vida diaria 
por parte de la delincuencia organizada, al 
miedo y a los sueños rotos de miles de jó-
venes que están conscientes que, aunque 
estudien no tendrán oportunidades reales 
de ascenso social.

En el caso de San Pedro Sula su área urba-
na se ha convertido en punto salida para 
la migración irregular, situación que se ha 
visibilizado con mayor fuerza desde el año 
2018 debido a las caravanas migrantes. 

A pesar del difícil panorama que enfrenta 
la juventud hondureña, de su participación 
constante en los flujos migratorios irre-
gulares y de la fuerte influencia que tiene 
la falta de oportunidades laborales al mo-
mento de tomar la decisión de migrar, se 
han desarrollado pocos estudios sobre la 
problemática. Lo que a la vez implica la es-
casez de datos sistemáticos que permitan 
conocer mejor la vinculación entre juven-
tud, migración y empleo, principalmente 
para los tomadores de decisiones y gene-
radores de políticas públicas.
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3.  Descripción metodolo-
gíca

Esta encuesta tuvo como finalidad poner 
en práctica un procedimiento metodoló-
gico para que la muestra de jóvenes dise-
ñada en el Valle de Sula, permita ahorrar 
recursos y tiempo, y que además evi-
dencien técnicamente la aplicación pro-
cedimental para que los resultados de la 
muestra sean congruentes con la realidad. 

El diseño de la encuesta se dividió en tres 
principales etapas: planificación, ejecución, 
y procesamiento y análisis de datos. Cada 
una contiene las siguientes grandes etapas:
En la planificación. - contenido temático, 

diseño de la muestra, diseño y elabora-
ción de los instrumentos (cuestionario, 
plan de análisis, instructivos, etc.), plan de 
capacitación, plan de trabajo de campo 
y validación de los datos, y programa de 
captura de datos.

En la ejecución. - Capacitación a encuesta-
dores y operación y supervisión de campo.

En el procesamiento y análisis de datos. - 
Validación, crítica y codificación de los ins-
trumentos, trascripción y digitación (base 
de datos), tratamiento, procesamiento de 
cuadros de salida y análisis de datos, ela-
boración de informe, revisión y validación 
del informe. 

Mapa de la Zona Metropolitana del Valle de Sula

Imagen 1.- Mapa de la Zona metropolitana del Valle de Sula (2013). Extraído de www.zmvs.org
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La población de estudio estaba conforma-
da por todos los Jóvenes residentes en la 
ZMVS de 18 a 29 años de edad de am-
bos sexos, con o sin historial migratorio, 
o en condición de migrante de retorno. La 
ZMVS está constituida por 20 municipios 
entre los departamentos de Cortés, Yoro, 
Santa Bárbara y Atlántida2. 

Por el tamaño de la población en estudio, 
los objetivos de la investigación y los re-
cursos disponibles se realizó una encues-
ta por muestreo, cuyo diseño es de tipo 
cuantitativo, de nivel descriptivo y trans-
versal o transaccional, porque presenta 
los hechos o fenómenos tal como son 
en un solo momento, dando a conocer 
información sobre las características so-
ciodemográficas, educativas, laborales y 
de otras condiciones en los jóvenes con 
historial migratorio, sin historial migrato-
rio y retornados en el Valle de Sula y su 
relación entre ellas.

Debido al confinamiento que está siendo 
objeto la población hondureña por la pan-
demia de la covid-19 que viene afectando 
a casi todo del mundo, se imposibilitó rea-
lizar la encuesta a la población objeto de 
estudio en sus hogares. Dentro de este 
contexto, se decidió por una muestra no 
probabilística que dentro de la disponibi-
lidad de recursos puedan obtenerse es-
timaciones razonables de las principales 
variables en estudio sobre la ZMVS. Por 
otro lado, este tipo de muestra es de suje-

2. Departamento de Cortes: San Pedro Sula, 
Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, La Lima, San 
Manuel, Santa Cruz de Yojoa, Omoa, Pimienta, Potrerillos, 
San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés. 
Departamento de Santa Bárbara: Quimistán, Petoa 
y Las Vegas. Departamento de Yoro: El Progreso, 
Santa Rita. Morazán, El Negrito. Departamento de 
Atlántida: Tela.

tos-voluntarios, ya que entrevistaron a los 
jóvenes objeto de estudio identificados 
que deseaban colaborar con la investiga-
ción. 
La ventaja de tener una muestra no pro-
babilística es su utilidad para un determi-
nado diseño de estudios, que no requiere 
tanto de “representatividad de elementos 
de una población, sino de una cuidadosa y 
controlada elección de jóvenes de ambos 
sexos con ciertas características específi-
cas, es decir con o sin historial migratorio, 
o migrante de retorno3.

El tamaño de muestra estimada fue de 
370 jóvenes distribuidos según lo muestra 
el cuadro A-1.

Para el análisis de la información la mues-
tra de jóvenes se estratifico proporcio-
nalmente por grupos de edad (18-24 y 
25-29), sexo (hombre y mujer) y nivel de 
urbanización de los municipios. La estruc-
tura porcentual para estimar la población 
joven por edad y sexo fue construida to-
mando la información del año 2018 de la 
plataforma digital del INE (Redatam+SP 
– procesamiento en línea). La distribución 
de la muestra por grupos de edad y sexo 
como se aprecian en el.  cuadro A-2.

Para estratificar la muestra de la pobla-
ción joven por nivel de urbanización se 
agruparon los municipios de la ZMVS en 

3. Con Historial Migratorio.- Son los jóvenes que 
han salido o vivido en otro país o tienen algún pariente 
cercano que ha migrado a otro país en los últimos cinco 
años. 

Sin Historial Migratorio.- Son los jóvenes entrevis-
tados que No han salido o vivido en otro país alguna vez, 
además No tienen algún pariente cercano que ha migrado 
a otro país en los últimos cinco años.Migrantes de re-
torno.- Son los jóvenes que han salido o vivido en otro 
país y ha sido retornado o deportado alguna vez. 
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Cuadro A-1. Distribución de la muestra por condición migratoria, según municipios
de la ZMVS

Municipios Muestra

Distribución
Con 

historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado

San Pedro Sula 99 59 24 16
Choloma 63 38 15 10
Pimienta 8 6 1 1
Potrerillo 11 8 0 3

Puerto Cortés 38 22 10 6
San Manuel 26 14 12 0
Villanueva 28 12 13 3
La Lima 29 13 8 8
El progreso 49 30 10 9
Santa Rita 7 4 1 2
Otros municipios 1/ 12 9 3 0
TOTAL 370 215 97 58
1/ Otros municipios de la ZMVS. (Santa Cruz de Yojoa, El Negrito, Tela, San Antonio de Cortés y Morazán).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proyectados del INE Honduras.

Cuadro A-2. Distribución de la muestra por grupos de edad y sexo, según municipio de la ZMVS

Municipios Muestra Total 18 
a 24

18 a 24 Total 25 
a 29

25 a 29

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
San Pedro Sula 99 43 25 18 56 37 19
Choloma 63 29 12 17 34 20 14
Pimienta 8 6 2 4 2 1 1
Potrerillo 11 6 3 3 5 3 2
Puerto Cortés 38 17 8 9 21 10 11
San Manuel 26 13 7 6 13 8 5
Villanueva 28 13 9 4 15 8 7
La Lima 29 16 10 6 13 8 5
El progreso 49 27 17 10 22 10 12
Santa Rita 7 2 1 1 5 4 1
Otros municipios 12 5 4 1 7 2 5
TOTAL 370 177 98 79 193 111 82

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proyectados del INE Honduras.
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tres conglomerados o grupos de munici-
pios en base a dos criterios:
i). El volumen poblacional presentado 

hasta el año 2020, según proyecciones 
del INE, y 

ii). El índice de desarrollo estimado de 
cada municipio (industria, educación, 
infraestructura, servicios básicos y % 
urbano). 

Considerando lo anterior en el cuadro 
A-3 se presentan los tres conglomerados, 
los municipios que lo conforman y el ta-
maño de muestra según nivel de urbani-
zación. 

El conglomerado C-1 “Altamente urba-
nizado”, representando al municipio de 
San Pedro Sula, el cual se caracteriza por 
su desarrollo poblacional, urbanismo, co-
mercio e industria. El conglomerado C-2 
“Medianamente Urbanizado”, Son muni-
cipios con un volumen poblacional que ha 
sido producto de sus tasas de crecimien-
to en las últimas tres a cuatro décadas, 
impulsado particularmente por la instala-
ción de una cantidad significativa de Zo-
nas de Procesamiento Industrial –ZIP- o 
maquilas, lo cual ha requerido e impulsa-
do un grado significativo de urbanización, 
también se caracterizan por producción 

agrícola industrial y un comercio en desa-
rrollo. El conglomerado C-3, “Bajamente 
Urbanizado”, se caracteriza por un bajo 
volumen poblacional y economía agroin-
dustrial, con un incipiente desarrollo ur-
bano. 

La selección de la muestra fue de dos for-
mas: la primera, por conveniencia, porque 
se basó exclusivamente en la selección de 
jóvenes que fueron los más provechosos 
para el propósito del estudio (contacto: 
amistades, referencias, etc.), para ello se 
consideró la disponibilidad de formar par-
te de la muestra y la proximidad geográfi-
ca, en un intervalo de tiempo. La segunda 
forma, fue por bola de nieve, de cadena, 
o por referencia que sirvió para identifi-
car a los jóvenes sobre todo aquellos con 
historial migratorio o que hayan migrado 
y estén de retorno, luego de observar al 
primer joven con alguna de estas caracte-
rísticas se le pidió ayuda para identificar a 
otros que tengan un rasgo de interés simi-
lar hasta completar la muestra. En ambas 
formas se consideró el consentimiento 
informado para participar en el proceso 
investigativo. 

En esta encuesta se diseñó un cuestiona-
rio estructurado para aplicarse a los jó-

Cuadro A-3. Conglomerados y municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Sula
Código Conglomerado Municipios que lo conforman Muestra %
C-1 Altamente Urbanizado San Pedro Sula 99 26.8
C-2 Medianamente 

Urbanizado
Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, El 
Progreso 178 48.1

C-3 Bajamente Urbanizado La Lima y San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, 
Pimienta, Potrerillos, San Antonio de Cor-
tés. Santa Rita, Morazán, El Negrito y Tela.

93 25.1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proyectados del INE Honduras.
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venes que formaron parte de la muestra, 
con el fin de obtener información sobre 
las características sociodemográficas, em-
prendimiento, características laborales, 
características migratorias personal, así 
como de familiares y pares. La estructura 
del cuestionario fue sencilla y clara, con 
preguntas cerradas y abiertas, las mismas 
fueron diseñadas específicamente para 
responder las principales interrogantes 
del estudio. El cuestionario fue previa-
mente discutido y aprobado por FLACSO, 
previa validación a través de una encuesta 
piloto de rigor, a fin de probar su validez 
y confiabilidad.

Debido al confinamiento por el covid-19, 
se decidió que la encuesta realizada a los 
jóvenes objeto de estudio se lleve a cabo 
por medio de entrevistas grabadas, para 
agilizar la dinámica durante el encuentro 
encuestado-encuestador y disponer así de 
un registro fiel de los datos recolectados. 
Las grabaciones se realizaron haciendo 
uso de diferentes Aplicaciones (APPs) de 
audio instalados en los teléfonos móviles 
de los investigadores de campo, las mis-
mas que variaron según las características 
de los móviles. Las grabaciones fueron 
realizadas dando lectura al cuestionario 
estructurado previamente diseñado.

Cada entrevista se realizó dando lectura 
al cuestionario estructurado previamente 
diseñado y se constató que el APP de gra-
bación se esté ejecutando adecuadamente 
para asegurar la integridad de la informa-
ción obtenida y resulte audible. En este 
proceso participaron 16 investigadores de 
campo y la duración de la conversación 
fue de 15 minutos en promedio.

Posteriormente los audios fueron revi-
sados minuciosamente para verificar su 
nitidez y luego fueron transcritos a los 
cuestionarios impresos. Paso seguido, se 
realizó la crítica manual y codificación 
de las preguntas abiertas de la informa-
ción transcrita. En el proceso de captura 
de datos se utilizó el programa Epi Info 
7.2, donde la digitación fue pasada por un 
programa de rango y consistencia, para 
la edición final de la base de datos. Para 
el tratamiento de los datos se utilizó el 
programa SPSS 25, el cual sirvió para el 
análisis univariables y bivariables, repre-
sentaciones gráficas, medidas de resu-
men, variabilidad y pruebas estadísticas. 
Basados en los hallazgos de la encuesta, 
se elaboraron las consideraciones finales.

Medición de la pobreza

Para estimar la magnitud de la pobreza 
de los jóvenes de la ZMVS, se optó por 
utilizar el método de Necesidades Bási-
cas Insatisfechas (NBI). El enfoque de-
sarrollado es el de pobreza absoluta, en 
la perspectiva de que el bienestar de un 
individuo o familia está en relación con 
estándares mínimos socialmente acepta-
bles. Este método fue introducido por la 
CEPAL a comienzos de los años ochen-
ta para aprovechar la información de los 
censos y encuestas demográficas, en la ca-
racterización de la pobreza. El método de 
NBI toma en consideración un conjunto 
de indicadores relacionados con el desa-
rrollo social como medidas del bienestar 
individual y que expresan el nivel de satis-
facción de cada necesidad. 
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En aras de estimar el nivel de pobreza de 
los jóvenes de la ZMVS se construyeron 
los indicadores de NBI a partir del cuestio-
nario que se aplicó en la ENJUVEM4. Con 
las preguntas que en él se encuentran se 
obtuvieron cuatro indicadores que tuvie-
ran las mejores probabilidades de captar 
los jóvenes más carenciados y que expre-
sen directamente ciertas situaciones de 
carencia, respecto la infraestructura física 

4. Esta fuente cuantifica básicamente las condiciones 
de vida de los jóvenes bajo estudio y de sus viviendas, en 
cuanto a infraestructura física, tipo de vivienda, servicios 
básicos e inserción laboral. 

de la vivienda, forma de ocupación de la 
vivienda, forma de aprovisionamiento de 
agua y disponibilidad de sistema de elimi-
nación de excretas; y el último se refiere 
a la inserción al empleo, para satisfacer 
sus necesidades de consumo e ingreso. las 
necesidades básicas consideradas en este 
estudio estaban limitadas a las siguientes 
dimensiones:

Necesidades 
básicas

Dimensiones Variables Indicadores

Acceso a la vivienda. Calidad de la vivienda. Materiales de 
construcción utilizados en 
la pared y piso.

Jóvenes en vivienda con 
características físicas 
inadecuadas. (Material de la 
pared: adobe, madera, bahareque, 
otros.
Material del piso: tierra, madera, 
ladrillo de barrio, otros). 

Acceso a servicios 
sanitarios.

Tipo de sistema de 
eliminación de excreta.

Disponibilidad de servicios 
de agua dentro de la 
vivienda y tipo de sistema 
de eliminación de excreta.

Jóvenes en vivienda 
con servicios de agua y 
alcantarillado inadecuados. 
(Tenencia de agua: tubería fuera 
de la vivienda, comunitaria, otro.
Alcantarillado: conectado a pozo 
séptico, letrina, descarga de rio, 
otro)

Forma de ocupación de 
la vivienda.

Régimen de tenencia. Condición de tenencia. Jóvenes en viviendas alquiladas, 
prestadas o cedidas. 

Inserción laboral. Probabilidad de 
insuficiencia de ingresos.

Acceso al empleo o 
trabajo.

Jóvenes desempleados o estudian 
exclusivamente.
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Habiéndose constatado que cada uno de 
los indicadores seleccionados expresaba 
fenómenos de distinto tipo, a partir de 
ellos se construyó uno compuesto para 
identificar a los jóvenes según criterio de 
pobreza.

El procedimiento metodológico consiste 
en primer lugar, en identificar a los jóve-
nes carentes por cada indicador (Ij) para 
medir el nivel o grado de las NBI, sin con-
siderar su composición. Para ello se utiliza 
la siguiente expresión matemática:

NBIA = VMIi + COTi + SBAi + AEMi   

  i = datos del joven 
 

NBIA  = Nivel o grado del índice de 
necesidades básicas insatisfe-
chas

VMIi = Viviendas con materiales in-
adecuados

COT = Condición de tenencia 
SBAi = Servicios básicos
AEMi = Acceso al empleo

El NBIA calculado puede tomar valores de 
0 a 4 y cada uno de ellos medirá el grado 
de las NBIA absolutas, desde los jóvenes 
sin Necesidades Básicas Satisfechas hasta 
los jóvenes con cuatro Necesidades Bási-
cas Insatisfechas, de la siguiente manera:

Hog0 = 0 Jóvenes sin NBI
Hog1 = 1 Jóvenes con una NBI
Hog2 = 2 Jóvenes con dos NBI
Hog3 = 3 Jóvenes con tres NBI
Hog4 = 4 Jóvenes con cuatro NBI
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4. Principales de resulta-
dos

4.1 Características sociodemográfi-
cas de la población joven

4.1.1 Composición por edad y sexo

Uno de los datos demográficos más im-
portantes para la planificación del desa-
rrollo, es la estructura por sexo y edad 
de la población. A efectos de analizar a la 
población joven según edad, se dividió a 
esta en tres grupos: el primer grupo con-
formado por los que tienen de 18 a 19 
años; el segundo grupo conformado por 
los que tienen de 20 a 24 años; y el último 
grupo por los que tienen de 25 a 29 años 
de edad.

Los resultados de la Encuesta sobre Ju-
ventud, Empleo y Migración en el Valle de 

Sula, 2020, realizada a los jóvenes mues-
tran una diferencia en los porcentajes de 
la estructura poblacional por sexo; ya que 
el grupo de edad de 20-24 años está com-
puesto por el 22.4% de hombres y 16.2%, 
de mujeres y el de 25-29 años de edad, 
por el 30.0% de hombres y 22.2% de mu-
jeres; es decir, el porcentaje de hombres 
es mayor que el de mujeres; mientras que 
en los menores de 20 años de edad existe 
una presencia porcentual ligeramente su-
perior de las mujeres que de los hombres. 
Con esta estructura relativa las implica-
ciones en términos de educación, salud, 
empleo, entre otros, son enormes y la 
presión sobre la administración municipal 
para ordenar y planificar las necesidades 
de la población es grande. Para tener una 
mejor representación de la estructura po-
blacional de los jóvenes encuestados, se 
presenta el gráfico 1 que muestra los por-
centajes obtenidos en la encuesta.

Gráfico  1. Pirámide poblacional de jovenes por edad y sexo, 2020

30.0 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 30.0

18-19

20-24

25-29

Hombre Mujer

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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Por condición migratoria (Ver cuadro 1), se 
observa la predominancia de los hombres 
jóvenes sobre las mujeres jóvenes. Así es 
cómo los migrantes retornados presenta 
el mayor porcentaje de hombres jóvenes, 
con 69.0%. Con respecto al rango de edad 
en el que se concentra el mayor porcentaje 
de jóvenes encuestados es el grupo de 25 a 
29 años, siendo los jóvenes sin historial mi-
gratorio los que presentan la más alta con-
centración 55.7%, le sigue los que tienen 
historial migratorio con 52.6% y por últi-
mo los migrantes retornados con 44.8%. 

Con respecto al municipio de residencia 
de los jóvenes, el resultado de la Encues-

ta muestra que cerca de la mitad (48.1%) 
habitan en los municipios medianamente 
urbanizados, como Choloma, Puerto Cor-
tés, El Progreso y Villanueva, mientras que 
uno de cada cuatro jóvenes radica en el 
municipio de San Pedro Sula (26.8%), con-
siderado de alta urbanización, y el 25.1% 
habitan en los municipios de baja urba-
nización, como Tela, Pimienta, Potrerillos, 
San Antonio de Cortés, San Manuel, Santa 
Cruz de Yojoa, La Lima, El Negrito, Mo-
razán y Santa Rita. En los tres niveles de 
urbanización la distribución porcentual de 
los jóvenes encuestados es casi la misma 
por condición migratoria. (Ver cuadro 2). 

Cuadro 1 Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria según sexo y grupos de 
edad, 2020

 Con historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado Total

SEXO     
Hombre 53.0 56.7 69.0 56.5
Mujer 47.0 43.3 31.0 43.5
     
GRUPOS DE EDAD    
18 a 19 años 10.2 6.2 10.3 9.2
20 a 24 años 37.2 38.1 44.8 38.6
25 a 29 años 52.6 55.7 44.8 52.2
     
No. Casos 215 97 58 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.

Cuadro 2. Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria según nivel de 
urbanización del municipio de residencia, 2020
Nivel de urbanización del 
municipio

Con historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado Total

Altamente urbanizado (C-1) 27.4 24.7 27.6 26.8
Medianamente urbanizado (C-2) 47.4 49.5 48.3 48.1
Bajamente urbanizado (C-3) 25.1 25.8 24.1 25.1
No. Casos 215 97 58 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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4.1.2 Nivel educativo alcanzado

Una de las condiciones para el desarrollo 
humano de las sociedades lo constituye 
la educación formal. Además, las funciones 
tradicionales asignadas a la educación y 
transformadas en las últimas décadas de-
mandan mayores niveles de escolaridad 
para la construcción ciudadana y partici-
pación social, y las transformaciones de 
los sistemas productivos y mercados la-
borales en la era de la globalización (Mát-
tar y Cuervo, 2017).

Para los jóvenes, la meta en educación es 
esencial en tanto la juventud constituye la 
época de la formación. En esta etapa, dado 
que se cuenta usualmente con el apoyo 
de los padres, se tiene la oportunidad de 
asociar al crecimiento físico y mental que 
lleva a la plenitud de la adultez la adquisi-
ción de conocimientos que preparen a las 
personas para su futuro laboral, individual 
y social.

Históricamente Honduras se ha caracte-
rizado por avanzar en la cobertura edu-
cativa que se concentra básicamente en el 
nivel primario, pero la educación del nivel 
medio (secundario) y universitario se ha 
convertido en un bien que refuerza las 
jerarquizaciones sociales y relaciones de 
desigualdad y marginación. Por lo tanto, en 
el cuadro 3 se observa en las tres condicio-
nes migratorias investigadas que el mayor 
porcentaje de la población joven encuesta-
da tiene como nivel educativo más alto al-
canzado la educación universitaria, siendo 
los jóvenes con historial la que presenta 
el porcentaje mayor (54.9%); le sigue los 
que no tienen historial migratorio (48.5%) 
y los migrantes de retorno (32.7%).

El segundo nivel educativo más alto al-
canzado por los jóvenes de la ZMVS es la 
educación secundaria completa; así se tie-
ne que, los migrantes de retorno presenta 
el porcentaje más alto (71.7%); mientras 
que, los que tienen historial migratorio 
presenta el más bajo (37.2%), sin que exis-

Cuadro 3. Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria según nivel educativo, 
2020

 Con historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado Total

NIVEL EDUCATIVO     
Primaria incompleta 0.9 1.0 0.0 0.8
Primaria completa 4.7 4.1 5.2 4.6
Secundaria incompleta 2.3 7.2 10.3 4.9
Secundaria completa 37.2 39.2 51.7 40.0
Educación universitaria 54.9 48.5 32.7 49.7
     
Asistencia escolar 53.0 43.3 29.3 46.8
Tenencia de profesión u oficio 47.4 29.9 44.8 42.4

     
No. Casos 215 97 58 37
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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ta mucha diferencia con los jóvenes sin 
historial migratorio (39.2%). Cabe men-
cionar que el 4.9% de los encuestados aún 
no han terminado la secundaria, mientras 
que el 5.4% se quedó en el nivel primario. 

Con respecto a la asistencia a un centro 
de enseñanza formal (primaria, secundaria 
o universitaria), uno de cada dos jóvenes 
manifestó que asiste actualmente, siendo 
la participación mayor en el sistema edu-
cativo los que tienen historial migratorio 
(53.0%) y menor, los jóvenes migrantes 
de retorno (29.3%). Los que no asisten a 
un centro de enseñanza manifestaron por 
orden de mención, que la razón principal 
es porque se encuentran trabajando, por 
problemas económicos, no quiso seguir 
estudiando, entre otras razones. Por otro 
lado, también se observó que cuatro de 
cada diez entrevistados tenía una profe-
sión u oficio certificado que le podía ge-
nerar ingresos económicos, siendo mayor 
esta tenencia en los jóvenes con historial 
migratorio y en los migrantes de retorno. 

4.1.3 Estado civil

El conocimiento del estado civil o conyugal 
de la población tiene importancia porque 
constituye uno de los factores condicio-
nantes de la fecundidad y determinación 
del tamaño de la familia. Al analizar el com-
portamiento del estado civil de los jóvenes 
encuestados de la ZMVS, se observa en el 
Gráfico 2 que más del 70% de esta pobla-
ción es soltera, superando ampliamente a 
los encuestados con otros estados civiles; 
mientras que los que viven en unión libre 
(13.2%) superan a los casados (6.5%)

Con respecto al estado civil o conyugal por 
condición migratoria, aparte de la propor-
ción de solteros, los migrantes retornados 
presentan el más alto porcentaje de jóve-
nes viviendo en unión libre (22.4%), mien-
tras que el mayor porcentaje de casados 
se concentra en los que tienen historial 
migratorio (7.4%), no existiendo diferencia 
porcentual con los jóvenes casados que no 
tienen historial migratorio (7.2%). En cuan-

Gráfico 2. Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria según 
Estado civil, 2020
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to a la tenencia de hijos, uno de cada cinco 
de los jóvenes entrevistados manifestó te-
ner al menos un hijo nacido vivo. 

4.1.4 Características laborales

El empleo es una parte importante en la 
vida del ser humano, permite a los jóvenes 
acceder a autonomía económica, superar 
de la pobreza, lograr un sentido de perte-
nencia a la sociedad e ir haciendo posibles 
las aspiraciones de un mejor nivel de vida 
y de superación personal. Sin embargo, la 
obtención de un empleo productivo para 
la juventud es un gran reto. 

En Honduras, esta situación se agudiza da-
das las escasas posibilidades de acceso a un 
empleo pleno y decente que existen para 
sus habitantes. Esto se explica en un do-
ble contexto. Por un lado, ante un agresivo 
proceso de globalización económica que 
impacta las condiciones de los mercados 
de trabajo para volverlos más competiti-
vos, exigiendo a la juventud más años de 
educación, formación y desarrollo de ca-
pacidades vinculadas al avance tecnológico, 
pero al mismo tiempo haciendo más ines-
table el empleo (CEPAL y OIJ, 2007, p.17). 

Desempeñarse en un empleo remunera-
do constituye uno de los aspectos más 
importantes en el que incursiona una 
persona durante su juventud. Así, la ENJU-
VEM refleja que el 44.3% de jóvenes tiene 
actualmente un empleo y se encuentra 
satisfecho con el trabajo que realiza, sin 
embargo, el 12.2% de jóvenes económica-
mente activos que trabaja no está a gusto 
con su empleo actual y durante la última 
semana se dedicó a buscar otro trabajo. 
Cabe mencionar, que ocho de cada diez 

jóvenes que trabajan tienen nombramien-
to o contrato indefinido o permanente, 
el trabajo que ejercen es en condición 
permanente ejercen un trabajo, indistinta-
mente de su grado de satisfacción con el 
empleo que realiza. Igualmente, reciben un 
sueldo o salario ya sea semanal, quincenal 
o mensual por el trabajo realizado.

Por otra parte, a diferencia de los anterio-
res, el 15.7% de los jóvenes encuestados 
durante la última semana está buscando 
una oportunidad de empleo, ya sea que 
tenga o no alguna experiencia laboral; por 
otro lado, cerca de un tercio (27.8%) está 
sin trabajo y no busca actualmente por-
que manifiesta no encontrarlo y que se 
cansó de buscarlo; en menor proporción 
reportaron que no tiene experiencia la-
boral (1.5%), por razones de salud (4.0%), 
estaba esperando respuesta de algún tra-
bajo (1.8%), sus estudios no le permitía 
(9.1%), y por los quehaceres del hogar 
(2.5%), estos dos últimos considerados 
como inactividad laboral. 

En términos generales se puede decir que 
el 56.5% de los jóvenes actualmente están 
incorporados plenamente al mercado de 
trabajo, mientras que el 43.5% está bus-
cando la forma de obtener un puesto de 
trabajo, o no intenta insertarse al merca-
do laboral (Ver gráfico 3). 

Detallando la situación laboral por sexo 
de los jóvenes encuestados de la ZMVS, 
se observa en el gráfico 4 una diferencia 
de 8 puntos porcentuales. Mientras que el 
59.9% de los hombres reportaron estar 
trabajando, en las mujeres el 52.2% indicó 
estarlo haciendo; aunque en la región las 
mujeres últimamente se vienen incorpo-
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Gráfico 3. Distribución porcentual de jóvenes por condición laboral, 2020
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Tiene trabajo y esta satisfecho con su
empleo

Tiene trabajo y no está satisfecho con su
empleo

Durante la última semana buscó trabajo

Durante la última semana no buscó
trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.

Gráfico 4. Distribución porcentual de jóvenes por condición laboral, según sexo, 
grupos de edad y nivel educativo, 2020
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rando cada vez más a la fuerza laboral por 
el auge de las maquilas, su participación 
aún no se iguala con la de los hombres. Sin 
embargo, como parte de la división social 

del trabajo, su contribución de las mujeres 
está llevando a una mayor reducción del 
ámbito doméstico vinculado a su rol tra-
dicional de reproducción. 
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Por grupos de edad, a mayor edad de los 
jóvenes se da una mayor participación en 
el mercado laboral, con una diferencia de 
39 puntos porcentuales entre los grupos 
de 18 a 19 años y de 25 a 29 años. Esto 
se explica en el caso del grupo de 18 a 19 
años (23.5%) porque se esperaría que se 
encontraran finalizando sus estudios del 
nivel de educación media, o empezando 
el ciclo básico del nivel medio o cursando 
estudios universitarios.

Con respecto a la inserción laboral por 
nivel educativo, El 60.9% de los jóvenes 
que están estudiando o culminaron una 
carrera universitaria (a nivel de licenciatu-
ra o ingeniería) se encuentran ocupados 
en alguna actividad laboral. En el caso par-
ticular de quienes no han llegado a ter-
minar la educación secundaria, se reportó 
el menor porcentaje de inserción laboral 
con 33.3%, mientras que los que han com-
pletado este nivel educativo como máxi-

mo nivel de escolaridad alcanzan 55.4%, 
generando una diferencia de 25 puntos 
porcentuales con los jóvenes que realizan 
o han realizado estudios universitarios. 
Con respecto a los jóvenes que han cur-
sado el nivel de educación primaria y se 
encuentran insertos en el mercado labo-
ral, el 41.2% reportaron haberla comple-
tado, entre tanto el 66.7% manifestó no 
haberla terminado, siendo la diferencia de 
11 puntos porcentuales con relación a los 
jóvenes que han completado la educación 
secundaria. 

Con respecto a la incorporación laboral 
por condición migratoria, en el gráfico 5 
se observa que el 57.2% de la juventud 
con historial migratorio reportó estar 
trabajando, a diferencia de la juventud sin 
historial migratorio (55.7%) y migrante 
retornado (55.2%). La distancia aproxima-
da es de dos puntos porcentuales entre 
los grupos, cuya diferencia porcentual es 

Gráfico 5. Distribución porcentual de jóvenes por condición laboral, según condición 
migratoria y nivel de urbanización del municipio de residencia, 2020
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muy baja. Esto podría explicarse debido a 
que la condición socioeconómica de los 
jóvenes muchas veces demanda una tem-
prana inserción laboral para satisfacer sus 
necesidades básicas, dados los índices de 
pobreza que afectan a este grupo de edad 
en particular. Por otro lado, por contribuir 
con el ingreso familiar.

Otra diferencia en cuanto a la incorpo-
ración laboral se observa según el nivel 
de urbanización de los municipios de la 
ZMVS. La ENJUVEM reporta que el me-
nor porcentaje de jóvenes encuestados 
que se encuentran trabajando actualmen-
te habita en municipios con baja urbani-
zación (53.8%), con tres puntos porcen-
tuales más para quienes residen en los 
municipios urbanizados (56.6%) y con la 
proporción más alta de incorporación al 
mercado de trabajo para los jóvenes que 
residen en municipios medianamente ur-
banizados (57.8%), donde se encuentran 
mayormente las industrias maquiladoras.

4.2 Emprendimiento juvenil

El emprendimiento y, específicamente, 
emprendimiento juvenil, es un espectro 
demasiado amplio y podría considerar 
ocupaciones principales y secundarias; ac-
tividades esporádicas, temporales y per-
manentes; etc. Por lo tanto, para efectos 
prácticos, se entiende como emprendi-
miento de jóvenes a una actividad inde-
pendiente ejercida como empleador o tra-
bajador independiente, formal o informal, 
y desarrollada como ocupación principal. 
En esta categoría de jóvenes con traba-
jos independientes, se incluye a los que 
piensan poner negocios o empresa en los 
próximos doce meses y a los que tienen 

un negocio o empresa actualmente de una 
duración de más de un mes. En ambos ca-
sos, en la ENJUVEM, fue necesario definir 
una dimensión temporal porque esta, de 
alguna forma, sugiere un plazo para la reali-
zación de la idea de negocio y no solo una 
intención difusa e imprecisa que hubiera 
incluido, sin duda, a cientos de jóvenes. 

En esta encuesta, antes de hablar de em-
prendimiento con todos los jóvenes en-
cuestados, se les pregunto si conocen de 
oportunidades laborales o fuentes de em-
pleo existentes en la comunidad o muni-
cipio donde viven, a lo que solo el 12.4% 
manifestó afirmativamente, y en los secto-
res de manufactura, agricultura y servicios 
públicos, entre los más mencionados. 

Con respecto a la condición migratoria de 
los jóvenes distribuida según la intención 
de emprendimiento (Ver cuadro 4), seis 
de cada diez jóvenes encuestados en los 
próximos doce meses no piensa empren-
der un negocio o empresa para su susten-
to diario, esta se da en menor proporción 
en los jóvenes con historial migratoria. 
Los jóvenes que tienen un negocio o em-
presa como ocupación principal, y los que 
no tienen negocios o empresa y piensan 
poner uno en los próximos doce me-
ses, globalmente, se estaría hablando del 
40.3% de la población juvenil encuestada 
que, de algún modo, estaría relacionada 
con el emprendimiento. 

Resulta importante mencionar que la 
proporción de jóvenes que quieren poner 
algún tipo de negocios o empresa difiere 
por condición migratoria, siendo mayor 
en los que cuentan con algún historial mi-
gratorio, de la misma manera se presenta 
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este comportamiento en los jóvenes que 
tienen negocio propio, donde los que tie-
nen historial migratorio vienen ejercien-
do las prácticas de gestión empresarial 
para la promoción, incentivo y apoyo al 
emprendimiento de mejor forma que los 
jóvenes que no tienen historial migratorio 
y los migrantes retornados.

El hecho de contestar afirmativamente a 
la pregunta sobre la intención de crear un 
negocio o empresa en los próximos doce 
meses sugiere una predisposición bastante 
probable a hacerla realidad dado el hori-
zonte temporal relativamente corto. Sin 
embargo, es necesario ahondar algo más 
en esa intención emprendedora y conocer, 
sobre todo, su consistencia. ¿Qué tan pro-
bable es que efectivamente se lleve a cabo? 
Un año es el corto plazo para un adulto, 
pero para un joven de dieciocho años pue-
de representar el largo plazo y, si proviene 
de un hogar pobre en donde la urgencia 
es sobrevivir el día a día, el horizonte de 
un año puede ser la mejor manera de ex-
presar un buen deseo que probablemente 
nunca se cumplirá. En ese sentido, este ítem 
explora cómo esa intención se expresa se-
gún la edad, el sexo, el nivel de escolaridad 
y las motivaciones que lo podrían impulsar 
a migrar sin documentos. 

La edad es una variable fundamental para 
entender el fenómeno del emprendimiento 
de los jóvenes. Si bien el 20,3% de todos los 
jóvenes encuestados piensan poner un ne-
gocio en los próximos doce meses, se apre-
cian cambios importantes según van avan-
zando en edad. En efecto, en el cuadro 5, se 
observa que la intención es más bien baja 
entre los menores de 20 años, solo el 9.3%. 
Prácticamente, se cuadriplica en el grupo 
de 20 a 24 años (40.0%) y llega a 34,9% en 
el grupo de 25 a 29 años de edad. Mien-
tras más se avanza en edad, más aumenta 
la intención de poner un negocio. La edad 
también es importante para estudiar la evo-
lución de la inserción laboral, así como tam-
bién para entender cómo va evolucionando 
el emprendimiento juvenil a través de las 
distintas fases de la vida y, si bien en prome-
dio uno de cada cinco jóvenes piensa poner 
un negocio en los últimos doce meses, en el 
rango de 25 a 29 años esta proporción pasa 
a ser de uno por cada dos jóvenes.

Con respecto al sexo, se observa un fe-
nómeno que no debería llamar tanto la 
atención por el protagonismo cada vez 
más importante de las mujeres en el mun-
do del emprendimiento y sobre todo, en 
el de pequeña escala, mostrando una evo-
lución de la intención emprendedora. En 

Cuadro 4. Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria según intención de 
emprender un negocio o empresa, 2020

 
Con historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado Total

No piensa poner negocio 54.4 67.0 67.2 59.7
Tiene negocio propio 23.3 14.4 17.2 20.0
Piensa poner negocio propio 22.3 18.6 15.5 20.3
No. Casos 215 97 58 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020. 
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esta línea ascendente de jóvenes que van 
perfilando una intención emprendedora, 
aparecen las mujeres con una mayoría en 
comparación con los hombres. Lo cierto 
es que entre los encuestados en la ZMVS 
hay más mujeres jóvenes la con intención 
de emprender. 
 
En lo que se refiere al máximo nivel de 
escolaridad alcanzado, parece haber una 
diferencia significativa conforme se incre-
mentan los años de estudios. En el rango 
de los que tienen estudios hasta primaria, 
se ve que el 6.6% quiere poner un negocio 
o empresa. Esta proporción se incremen-
ta exponencialmente a 46.7% en quienes 
han llegado a la educación secundaria, sea 

curso o bachillerato, al igual de los que 
tienen algún año de estudio universita-
rio cursado (46.7%). llama positivamente 
la atención que la mayor proporción se 
encuentre en quienes tienen como nivel 
de estudios la educación media y superior 
universitaria, es decir, jóvenes con una for-
mación técnica y profesional, sea comple-
ta o incompleta.

Se debe recalcar el hecho de que la ma-
yor intención emprendedora se encon-
trará entre quienes tienen alguna forma-
ción técnica o profesional, lo cual es hasta 
cierto punto coherente con la actividad 
misma en que se desempeñan y que en 
muchos casos, se ejercen de manera in-
dependiente, lo cual es hasta cierto pun-
to coherente por estar asociado con el 
ejercicio de un negocio o empresa, sobre 
todo, de pequeña escala. 

Otro aspecto no menos importante para 
conocer las intenciones del joven em-
prendedor y la consistencia de las mismas 
son las razones o motivaciones que llevan 
a los jóvenes a querer poner un negocio o 
empresa en los próximos 12 meses. En la 
encuesta ENJUVEM, se planteó la siguien-
te pregunta: «¿Cuál es la principal razón 
que le impulsaría a iniciar un negocio o 
empresa?» y se proporcionó un listado de 
alternativas de las cuales los encuestados 
debían elegir una de ellas.

Según el gráfico 6, las razones más im-
portantes de querer poner un negocio o 
empresa, en un nivel cerca del 70% los jó-
venes mencionaron que es porque desean 
mejorar sus ingresos, para responder a 
una necesidad de orden económico. En un 
nivel porcentual bastante menor le sigue 

Cuadro 5. Distribución porcentual de jóvenes 
que piensan poner un negocio o empresa en 
los próximos 12 meses, por grupos de edad, 
sexo y nivel de escolaridad, 2020

%
EDAD
Menos de 20 años 9.3
De 20 a 24 años 40.0
De 25 a 29 años 50.7

SEXO
Hombres 46.7
Mujeres 53.3

NIVEL DE ESCOLARIDAD
Primaria incompleta 1.3
Primaria completa 5.3
Secundaria incompleta 5.4
Secundaria completa 41.3
Estudios universitarios 46.7

No. Casos 75
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la 
ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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la experiencia en negocio y la vocación 
empresarial, las cuales se perciben como 
razones positivas; y por último mencionan 
el negocio familiar y que cuentan con capi-
tal propio para iniciar como emprendedor. 

Es cierto que la expresión «mejorar sus 
ingresos» es bastante genérica y puede 
servir para entender muchas situaciones 
que no tienen relación con la creación de 
un negocio, como por ejemplo la búsque-
da de empleo para obtener un ingreso. 

4.3 Condición migratoria de la po-
blación joven de la ZMVS

4.3.1 Migración interna de los jó-
venes.

Desde el siglo pasado la Zona Norte del 
país y particularmente la Región del Valle 
de Sula, ha presentado una dinámica mi-
gratoria, caracterizada por una migración 

interna5, que atrae a población desde los 
diferentes departamentos del país. En la 
primera mitad del siglo XX, la población 
migrante, particularmente hombres, fue 
atraída por la instalación de empresas 
agrícolas industriales, alrededor del culti-
vo del banano y la caña de azúcar, en los 
municipios de Omoa, Puerto Cortés, la 
Lima y El Progreso Yoro entre otros. En 
la segunda mitad del siglo pasado, se insta-
lan las Zonas de Procesamiento Industrial 
o maquilas, quienes atraen en su primera 
etapa a la población femenina. Esta migra-
ción interna, trae consigo no solo a po-
blación en busca de trabajo sino a pobla-
ción que desea satisfacer sus necesidades 
básicas como tierra, vivienda, educación 
y salud. Además, por desplazamiento por 

5. Es el movimiento de personas dentro de un país 
que conlleva el establecimiento de una nueva residencia 
temporal o permanente. Fuente (adaptación): Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM), Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo 2015.

Gráfico 6. Distribución porcentual de jóvenes, según razones que lo impulsarían a 
querer poner negocio o empresa en los próximos 12 meses, 2020
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cuestiones climatológicas, políticas, socia-
les e ideológicas. 

El desarrollo económico, productivo de la 
ZMVS ha contribuido y generado un alto 
grado desigualdad entre las demás regio-
nes del país, fomentando el traslado de 
la población económicamente activa hacia 
los municipios del Valle de Sula en búsque-
da de oportunidades laborales y académi-
cas. Este movimiento suele darse desde 
las poblaciones rurales o pequeñas ciuda-
des del país hacia los municipios del Valle 
de Sula con producción agrícola, industrial 
y comercio, como ser los municipios del 
departamento de Cortes: San Pedro Sula, 
Villanueva, Choloma y Puerto Cortés y El 
Progreso Yoro.

Como se mencionó, la migración interna 
es un componente decisivo de los proce-
sos de redistribución espacial y estructu-
ra poblacional y tiene implicaciones para 
comunidades, hogares y personas. Para las 
comunidades, tiene efectos demográficos, 

sociales, culturales y económicos. Esta de-
finición conlleva a tener dos tipologías de 
población: a) La población nativa que son 
personas que al momento de la entrevista 
viven en el mismo municipio donde na-
cieron. b) La población migrante son las 
personas que al momento de la entrevis-
ta viven en un municipio diferente al que 
nacieron.

Con base a lo anterior se tiene que el 
61.3% de los jóvenes entrevistados son na-
tivos del municipio donde viven, el 38.7% 
de los jóvenes son población migrante, 
procedente de diferentes partes del país. 
Los conglomerados poblacionales donde 
hay mayor presencia de población nativa 
es el municipio San Pedro Sula “altamente 
urbanizado”. Asimismo, el porcentaje de 
jóvenes migrantes entrevistados es mayor 
en los municipios medianamente y baja-
mente urbanizados. (Ver cuadro 6).

La procedencia de la población migrante 
varía según el conglomerado, por ejem-

Cuadro 6. Distribución porcentual de jóvenes por nivel de urbanización de residencia, según 
condición migratoria y procedencia, 2020.

Altamente 
urbanizado

Mediana-
mente 

urbanizado

Bajamente 
urbanizado

Total

CONDICIÓN MIGRATORIA

Nativos 76.8 54.5 57.0 61.3
Migrantes 23.2 45.5 43.0 38.7

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE
Municipios departamento de Cortés 21.7 64.2 80.0 61.8

Otros Municipios del Valle de Sula 17.4 4.9 5.0 6.9

Otros Departamentos del País 60.9 30.9 15.0 31.3

No. Casos 99 178 93 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.

https://concepto.de/poblacion/


35

plo, el municipio de San Pedro Sula recibe 
población de los diferentes departamen-
tos del país, particularmente de Francisco 
Morazán, seguido de los diferentes muni-
cipios que comprenden la Región del Va-
lle de Sula, esto último denota una clara 
migración interna, ya sea urbana-urbana 
o rural-urbana, entre los municipios que 
conforman la Región.

En los municipios medianamente y baja-
mente urbanizados, su población migrante 
procede, en su mayoría, de los municipios 
del departamento de Cortés, seguido de 
varios departamentos del país, especial-
mente de Choluteca, Copán y los diferen-
tes municipios de Yoro.

Las características de la migración interna 
entre los diferentes municipios de la Re-
gión del Valle de Sula, y la migración inter-
departamental del país, obedece en gran 
parte a los cambios presentes desde el si-
glo pasado, en los escenarios económicos, 
políticos, sociales y ambientales. 

Estos conglomerados de la ZMVS, gene-
ralmente son atractivos a la población que 
migra dado que faciliten el acceso a:

a) Los servicios de salud integral y de 
calidad como Hospitales públicos 
-privados. 

b) Diferentes instituciones educativas 
públicas-privadas, en los diversos ni-
veles educativos (primario, secunda-
rio) que ofertan variedad de carreras 
en el diversificado. Y la presencia de 
diferentes instituciones educativas en 
el nivel superior universitario.

c) Empleos con salarios estables o dife-
rentes fuentes de ingreso e inserción 

al sector social de la economía. 
d) Tenencia de la vivienda, servicios bási-

cos de calidad, entre otros.

4.3.2 Estructura por sexo, situa-
ción educativa y laboral

La población nativa se caracteriza por 
tener mayor proporción de hombres en 
comparación a las mujeres (61.3% y 38.9% 
respectivamente). La diferencia es mayor 
en el conglomerado “San Pedro Sula”. Por 
su parte, la población joven migrante se 
caracteriza, a nivel general, una similitud 
de la proporción de hombres y mujeres, 
observando una leve diferencia, por sexo, 
en los municipios altamente urbanizado y 
bajamente urbanizados. (ver cuadro 7).

Asimismo, la escolaridad media es leve-
mente superior entre los migrantes en 
comparación a los nativos y la escolaridad 
media es mayor según aumenta el grado 
de urbanización de los conglomerados. 
Por sexo, es posible que el mayor porcen-
taje de mujeres en los jóvenes migrantes 
se encuentre relacionado en las últimas 
décadas a la migración, por las fuentes 
de trabajo predominantemente femenino, 
que oferta el sector servicio-comercial y 
la industria maquilera existente en varios 
municipios de la ZMVS. 

En el cuadro 8, se observa que la población 
migrante presenta un porcentaje mayor 
de jóvenes que trabajan exclusivamente, 
en comparación con la población nativa 
y la inserción laboral es mayor según el 
grado de urbanización del conglomerado 
donde residen. El comportamiento de in-
serción laboral entre la población migran-
te en comparación a la nativa obedece a la 
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Cuadro 8. Distribución porcentual de jóvenes por nivel de urbanización de residencia, según 
condición migratoria y situación ocupacional, 2020

Altamente 
urbanizado

Medianamente 
urbanizado

Bajamente 
urbanizado

Total

NATIVOS
Trabaja y Estudia 32.9 19.6 23.1 24.9

Trabaja y No Estudia 22.4 33.0 36.5 30.2

No Trabaja y Estudia 22.4 21.6 19.2 21.3
No Trabaja y No Estudia 22.4 25.8 21.2 23.6

MIGRANTES
Trabaja y Estudia 30.4 32.1 14.6 26.9
Trabaja y No Estudia 30.4 32.1 31.7 31.7
No Trabaja y Estudia 26.1 21.0 17.1 20.7
No Trabaja y No Estudia 13.0 14.8 36.6 20.7

No. Casos 99 178 93 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.

Cuadro 7. Distribución porcentual de jóvenes por nivel de urbanización de residencia, según 
condición migratoria por sexo y escolaridad media, 2020

Altamente 
urbanizado

Medianamente 
urbanizado

Bajamente 
urbanizado

Total

NATIVOS
Sexo
Hombres 67.1 54.6 65.4 61.3
Mujeres 32.9 45.4 34.6 38.7

Escolaridad media 13 12 12 12.2

MIGRANTES
Sexo
Hombres 47.8 50.6 46.3 49.0
Mujeres 52.2 49.4 53.7 51.0

Escolaridad media 15 14 12 13.7
No. Casos 99 178 93 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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misma naturaleza de la migración, donde 
la mayoría de los miembros de hogares de 
los jóvenes migrantes tienen la necesidad 
de incorporarse tempranamente a la ac-
tividad laboral para poder contribuir a la 
economía del hogar, debido a las condicio-
nes de pobreza presente entre los jóve-
nes migrantes que aún se encuentran en 
proceso de estabilización e inserción cul-
tural-laboral en los diferentes municipios 
de los conglomerados, particularmente 
los más urbanizados.

También, la proporción de jóvenes mi-
grantes que trabajan y estudian es mayor 
que de los nativos, excepto los que viven 

en los municipios bajamente urbaniza-
dos. 

En el cuadro 9 se presenta el grupo de 
jóvenes de jóvenes que No trabaja y No 
estudia6, el cual se caracteriza porque al 
momento de la entrevista manifestó:

	 Qué No está trabajando porque: 
Nunca ha trabajado en actividades re-
muneradas, ha sido despedido de su 
último trabajo o ha buscado trabajo y 
no ha encontrado respuesta positiva a 
su búsqueda. Y en algunos casos no ha 
buscado trabajo actualmente.

 Qué No está estudiando porque: Ter-

6. En otros estudios se le denomina a esta población 
como “NiNis”. Sin embargo, para efectos de este docu-
mento no se utiliza el mismo, considerando la percepción 
discriminante del término por algunos sectores de la so-
ciedad y por la necesidad de otras variables que permitan 
profundizar y comparar los datos con otras fuentes.

Cuadro 9. Distribución de la población joven por nivel de urbanización de residencia, según 
condición migratoria de los jóvenes que No Trabajan y No estudian, 2020

Altamente 
urbanizado

Mediana-
mente 

urbanizado

Bajamente 
urbanizado

Total

NATIVOS
No Trabaja, No Estudia y Busca 
Trabajo

35.3 44.0 27.3 37.7

No Trabaja, No Estudia y No Busca 
Trabajo

64.7 56.0 72.7 62.3

MIGRANTES
No Trabaja, No Estudia y Busca 
Trabajo

100.0 16.7 53.3 43.3

No Trabaja, No Estudia y No Busca 
Trabajo

0.0 83.3 46.7 56.7

No. Casos 99 178 93 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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mino su nivel educativo propuesto en 
sus objetos, abandono sus estudios 
por factores económicos, familiares, 
entre otros. En algunos casos no ha 
continuado sus estudios por factores 
personales (no desea seguir estudian-
do).

 
Es importante mencionar que alrededor 
de uno de cada cinco jóvenes entrevista-
dos afirma que No trabaja y No estudia 
actualmente, existiendo el mayor porcen-
taje de jóvenes migrante que No trabaja y 
No estudia en los municipios bajamente 
urbanizados. En los municipios mediana-
mente urbanizados es donde se observa 
el mayor porcentaje de jóvenes nativos 
que No trabaja y No estudia. 

Más de la mitad de los jóvenes que No 
trabaja y No estudia, tampoco han bus-
cado trabajo en las últimas semanas. El 
principal factor por el cual no estudiaban 
era que ya terminaron sus estudios de se-
cundaria, el cual era uno de sus “objetivos 
inmediatos” para poder buscar trabajo; 
además afirman que actualmente no te-
nían trabajo, aun y cuando habían buscado 
y que la situación de la pandemia del co-
vid-19, había complicado la búsqueda del 
mismo, dado el cierre de las actividades 
económicas por la cuarentena impuesta 
por el gobierno. 

La situación laboral y educativa de los jó-
venes entrevistados en la Región del Valle 
de Sula, genera interrogantes y preocu-
paciones considerando que alrededor de 
uno de cada cinco entrevistados, actual-
mente No trabaja y No estudia. 

 El abandono del proceso educativo, 
secundaria o superior, es debido en 
gran parte a: 
	Que los jóvenes entrevistados 

terminaron la primaria y/o se-
cundaria y en muchos casos no 
pueden continuar por dificultades 
económicas y/o accesibilidad a los 
centros educativos, que no exis-
ten en su comunidad, y es alto es 
costo de movilización.

 Abandonaron sus estudios por la 
conformación de un hogar, espe-
cialmente las mujeres.

	Se encuentran en una situación 
de confort, dado que sus familias 
aún les facilitan sus necesidades 
básicas, aun y cuando no estén es-
tudiando.

	La no inserción al proceso productivo 
es debido en gran parte a:
	La dificultad actual de poder en-

contrar un empleo remunerable y 
estable, donde el país y particular-
mente los municipios del Valle de 
Sula se encuentran en dificultades 
de desempleo y pobreza.

	Algunos se encuentran como 
“desempleados invisibles” es 
decir realizan actividades no re-
muneradas o están insertos en 
el sector social de la economía, 
como jornaleros, negocios pro-
pios.

	Se encuentran en una situación 
de confort, dado que sus familias 
aún les facilitan sus necesidades 
básicas, aun y cuando no estén 
trabajando.
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4.4 Historial migratorio de la pobla-
ción joven de la ZMVS

4.4.1 Población hondureña que re-
side en Estados Unidos y retornados

Como antecedente, en este apartado se 
observará la tendencia de los hondureños 
que viven en los Estados Unidos y el volu-
men de retornados. Según Canales (2019, 
p69), de acuerdo a la oficina del Censo de 

Estados Unidos, la población de hondure-
ños que viven en el país Estados Unidos 
se duplico entre 2004 y 2017, pasando de 
alrededor de 317 mil a 660 mil hondure-
ños. (Gráfico 7)

Es evidente el aumento de población de 
hondureños, particularmente jóvenes, que 
está migrando hacia otros países especial-
mente Estado Unidos, México y España, 
la mayoría lo ha realizado de manera in-

Gráfico 7. Distribución de la población de hondureños viviendo en Estados Unidos, 
entre 2004 al 2017 y retornados entre 2014 al 2019.
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dividual o colectiva, entrando muchos de 
ellos de manera irregular al país, por tanto, 
su estatus migratorio es irregular (ilegal) y 
en muchos de los casos no son captados 
por los diferentes centros de información 
poblacional, convirtiéndose en cierta for-
ma en “población invisible”. 

Un dato que indica que estas cifras de hon-
dureños residiendo en los Estados Unidos 
sean mayores a las presentadas, es el vo-
lumen de población retornada o migrante 
en las últimas décadas, y particularmente 
las presentadas por OMIH (2019, p4) en 
base a la información facilitada por los 
Centros de Atención Migrante Retornado 
(CAMR), y observatorio CONMIGHO, 
donde entre el 2014 y 2019 retornaron 
al país, desde México y Estados Unidos 
alrededor de 376,806 hondureños, so-
bresaliendo el año 2019 con más de cien 
mil migrantes retornados o deportados, 
este volumen se encuentra relacionado, al 
aumento de población de los países del 
norte de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador y Honduras) que viajaron en las 
denominadas “caravanas de migrantes” 
desde octubre del 2018 hasta mediados 
del 2019. El fenómeno de las “caravanas 
de migrantes” , sigue activa aun en medio 
de la pandemia del covid-19.

4.4.2 Características sociodemo-
gráficas de jóvenes con historial mi-
gratorio.

Con respecto al historial migratorio los 
jóvenes que residen en la Zona metro-
politana del Valle de Sula, el 74.9% de los 
entrevistados son jóvenes Con Historial 

Migratorio que han salido o vivido en otro 
país o ha sido retornado/deportado algu-
na vez; también si tienen algún pariente 
cercano que ha migrado a otro país en 
los últimos cinco años. Por otro lado, el 
25.1% son jóvenes Sin Historial Migra-
torio, es decir No han salido o vivido en 
otro país y No han sido retornado/depor-
tado alguna vez, también No tienen algún 
pariente cercano que ha migrado a otro 
país en los últimos cinco años. Similares 
proporciones de Historial Migratorio se 
observa entre las mujeres y los hombres 
(Ver cuadro 10).

El mayor porcentaje de jóvenes Con His-
torial Migratorio se observa en los meno-
res de 19 años de edad (82.4%), Mientras 
que la población Sin Historial Migratorio 
presenta un porcentaje mayor en los jó-
venes de 25 a 29 años. Entre los jóvenes 
nativos (77.8%) este es levemente supe-
rior que de los jóvenes migrantes (70.3%). 

En el gráfico 8 se puede observar que el 
20.1% y 15.5% de los hombres y mujeres, 
respectivamente, afirman haber vivido en 
el extranjero alguna vez. Los jóvenes que 
residen en los municipios Altamente ur-
banizado “San Pedro Sula” (C-1) y media-
namente urbanizados (C-2), son los ma-
yormente expresaron haber vivido en el 
extranjero. Por condición migratoria, los 
jóvenes nativos son los que más han vivi-
do en el extranjero, especialmente de los 
municipios medianamente urbanizados, 
por otro lado, el mayor porcentaje de jó-
venes migrantes que han vivido en el ex-
tranjero se encuentra en San Pedro Sula. 
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Cuadro 10. Distribución porcentual de jóvenes por Historial Migratorio, según 
algunas características sociodemográficas, 2020.

Sin historial Con historial7 Total

% DE JÓVENES 25.1 74.9 100.0

SEXO

Hombres 25.4 74.6 100.0

Mujeres 24.8 75.2 100.0

GRUPOS DE EDAD

Menor 19 Años 17.6 82.4 100.0

20 A 24 Años 25.2 74.8 100.0

25 A 29 Años 26.4 73.6 100.0

CONDICIÓN MIGRATORIA

Nativo 22.2 77.8 100.0
Migrante 29.7 70.3 100.0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.

4.4.3 Estatus migratorio 

Otro de los aspectos que se investigó en 
la ENJUVEM es el estatus migratorio7 de 
los jóvenes que vivieron en el extranjero8. 
Así se tiene que solo el 22.4% ha vivido ya 
sea en Estados Unidos, México o España, 
países más atractivos para los migrantes, 
bajo un estatus regular o legal, tenía visa 
ya sea de trabajo o turismo. La mayoría 
de los jóvenes entrevistados que afirman 
haber vivido en el extranjero, estaban 
bajo un estatus irregular o ilegal (77.6%). 
El porcentaje de mujeres con estatus mi-
gratorio legal es mayor que el de los hom-
bres. Probablemente la condición del esta-
tus de residencia les permitió desarrollar 

7. Es la población que manifiesta tener algún familiar 
cercano que migro en los últimos cinco años, que él ha 
viajado al extranjero y los que han sido deportados.

8. Los países más atractivos para los jóvenes entrevis-
tados con historial migratorio son particularmente los 
Estados Unidos, seguido de México y España.

actividades de tipo educativas, recreativas 
y particularmente laborales donde podían 
trabajar con cierta libertad y con mejores 
retribuciones económicas. (Ver gráfico 9 
y cuadro 11)

Entre las principales causas que motiva-
ron a viajar al extranjero a la población jo-
ven entrevistada, sobresalen los siguientes 
factores; a) La búsqueda de trabajo para 
mejorar la economía individual y familiar, 
así como su calidad de vida, b) Ir a trabajar 
para poder pagar las deudas económicas 
contraídas, las cuales no pueden ser can-
celadas, ya sea por el monto de la misma, 
el bajo salario y en algunos casos por el 
desempleo, en el cual están inmersos los 
y las jóvenes entrevistadas, c) Las razones 
familiares, es decir la reunificación familiar 
en los países de destino con sus padres, 
hermanos y demás familiares, que en los 
últimos años han migrado de forma legal 
e ilegal a estos países de destino, d) Otro 
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Gráfico 8. Distribución porcentual de jóvenes que vivió en el extranjero por sexo y 
condición migratoria, según nivel de urbanización de residencia, 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.

motivo es el migrar para continuar los 
estudios universitarios y post grados, mu-
chos de los y las entrevistados albergan 
expectativas de continuar sus estudios en 
centros educativos extranjeros, mediante 
la aplicación y obtención de becas, que 
les permitan avanzar en su conocimiento 
educativo y profesional (Ver gráfico 9). 

El 92.3% de los jóvenes con estatus Irre-
gular se dedicaban solamente a trabajar 
en diferentes actividades económicas 
(albañilería, servicios, entre otros). Estos 
presentan una mayor proporción de envío 

de remesas particularmente cada mes o 
quincenal, contribuyendo al sostenimien-
to de la economía familiar y el pago de las 
deudas familiares e individuales. 

Por su parte, el 20.0% de los jóvenes con 
estatus migratorio Regular o legal se de-
dicaba solamente a estudiar, probable-
mente su viaje se encuentra relacionado 
a la obtención de becas de estudio, ade-
más que sus familiares les han mandado a 
traer para reunirse en el país de destino, 
apoyándoles para que estudie y también 
trabaje (Ver cuadro 12). 
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Gráfico 9. Distribución porcentual de jóvenes por estatus migratorio y los factores 
que influyen en la decisión de haber vivido en el extranjero alguna vez, por sexo, 
2020
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En el gráfico 10, se observa que la princi-
pal forma de movilización, al momento de 
migrar, es realizarla por la vía terrestre, ya 
sea con caminatas largas o usando auto-
bús. Esta modalidad es más utilizada por 
las personas que migran con estatus mi-

gratorio irregular o ilegal, muchos de ellos 
probablemente se movilizan con grupos 
organizados por personas, denominadas 
“coyotes”, que se dedican a reunir migran-
tes hacia los Estados Unidos o México, a 
cambio de altas sumas de dinero que los 
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jóvenes migrantes pagan antes de partir 
o es cancelado el pago por los familiares 
en el país de destino una vez cruzada la 
frontera. 

En los últimos años los jóvenes migran-
tes se van en las caravanas de migrantes 
junto a sus familiares y/o amistades. La 
movilización vía aérea es utilizada en su 

mayoría por los jóvenes migrantes que se 
van de manera legal, es decir con visa de 
trabajo, estudio o turismo, generalmente 
se movilizan solos o acompañados de al-
gún familiar.

Es importante mencionar que el 32.7% de 
los jóvenes entrevistados manifiesta haber 
enfrentado ciertas dificultades durante su 

Cuadro 11. Distribución porcentual de jóvenes que vivió en el extranjero por estatus migratorio, 
según país de destino, 2020.

Estatus Migratorio

Regular Irregular Total
EN QUE PAÍS VIVIÓ
Estados Unidos 46.7 63.5 59.7
México 13.3 25.0 22.4
España 0.0 9.6 7.5
Centro América 13.3 0.0 3.0
Otros 26.7 1.9 7.4

Promedio de años de vivir en el extranjero 2.7 3.1 2.9
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.

Cuadro 12. Distribución porcentual de jóvenes que vivió en el extranjero, por estatus migratorio, 
según algunas características laborales y tiempo de envió de remesa, 2020.

Estatus Migratorio

Regular Irregular Total

GENERALMENTE A QUE SE DEDICABA
Solo trabajaba 60.0 92.3 85.1
Estudiaba y trabajaba 13.3 0.0 3.0
Solo estudiaba 20.0 3.8 7.5
Otros 6.7 3.8 4.5

Enviaba remesas 26.7 36.5 34.3

CADA CUANTO ENVIABA REMESAS
Cada mes 25.0 63.2 56.5
Cada quincenal 50.0 10.5 17.4

Semanal 25.0 26.3 26.1
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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Gráfico 10. Distribución porcentual de jóvenes que vivió en el extranjero por estatus 
migratorio y con quienes viajo hacia el país de destino, 2020.
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viaje, especialmente los que migraron bajo 
estatus irregular o ilegal, hacia el país de 
destino, donde tenían que hacer recorri-
dos en autobús, tren o “caminatas” desde 
Honduras, pasando las fronteras de Gua-
temala, México y Estados Unidos. Estas di-
ficultades son mayores entre las mujeres 
(38.9%) que han migrado vía terrestre en 
comparación a los hombres (29.4%). (Ver 
gráfico 11).

Entre las principales dificultades que en-
frentaron los jóvenes migrantes con es-
tatus irregular, sobresale la intimidación, 
por ser extranjeros o migrantes, general-
mente de grupos poblacionales por don-
de realizaron sus recorridos, de parte de 
organizaciones del crimen organizado. Las 
mujeres jóvenes entrevistadas, manifies-
tan haber sido objeto aparte de intimida-
ciones, estafa de parte de los “Coyotes”, 
autoridades policiales, crimen organizado, 
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seguido de abuso físico (acoso sexual, 
golpes, entre otros) y asalto o robo del 
dinero, celular, cartera, joyas y papeles de 
identificación que llevaban en su viaje.

4.5 Características de los Jóvenes 
Migrantes Retornados

Del total de jóvenes que manifiestan ha-
cer vivido en otro país, en el gráfico 12, 
se observa que el 61.2 % es un migrante 

retornado o deportado. Por sexo se tiene 
que el 73.8% de los hombres y el 40% de 
las mujeres, manifiestan que fueron de-
portados, por su estatus irregular cuando 
Vivian en Estados Unidos, México y Espa-
ña. O mientras realizaban su viaje al país 
de destino, es decir no lograron ingresar 
y establecerse, dado que los organismos 
policiales los apresaron mientras hacían 
su ruta migratoria, ya sea en autobús, tren 
o caminata entre otros. 

Gráfico 11. Distribución porcentual de jóvenes que vivió en el extranjero por 
condición de residencia según dificultades en el viaje, por sexo, 2020.
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Gráfico 12. Distribución porcentual de jóvenes que vivió en el extranjero y es 
migrante retornado o deportado por sexo y país, 2020
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Al comparar las principales diferencias 
entre los Migrantes Retornados o Depor-
tados9 y Migrantes no expulsados10 en el 
cuadro 13, se observa lo siguiente:

9. También denominada “deportación” o, en algunas 
ocasiones, “expulsión”, la devolución consiste en el acto 
por el cual, en virtud de una orden de deportación, expul-
sión o devolución, un Estado obliga a un extranjero a salir 
de su territorio y lo devuelve a su país de origen o a un 
país tercero tras la denegación de entrada o la expiración 
de su permiso de permanencia en el país.

10. Se entenderá como la población independiente-

 Condición educativa y laboral

Solo el 26.8% de la población Retornada 
o deportada está estudiando actualmente, 
alrededor de la mitad no tiene empleo y 
uno de cada tres está buscando un em-
pleo, sin embargo, la situación económica 
del país, agravada por el covid-19, les ha 

mente de su estatus migratorio en el país de destino, no 
fue deportado o expulsado durante su última estadía.
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sido difícil poder salir a buscar y encon-
trar un empleo estable y remunerado 
adecuadamente. Asimismo, el 92.7% de los 
deportados se dedicaban solamente a tra-
bajar y el 36.6% enviaba remesas de ma-
nera periódica a sus familiares. El 38.5% de 

los migrante retornado voluntariamente 
está estudiando, el 34.6% tiene un negocio 
propio, el 15.4% se dedicaba solamente a 
estudiar y el 73.1% solamente a trabajar 
y uno de cada tres enviaba remesas a sus 
familiares.

Cuadro 13. Principales características de la población joven que vivido en el extranjero y fue 
retornado o deportado al país.

Migrante 
retornado/ 
deportado

Migrante no 
expulsado

CONDICIÓN EDUCATIVA Y LABORAL
Actualmente está estudiando 26.8 38.5
Actualmente tiene empleo 56.1 50.0
Está buscando empelo 34.1 26.9
Actualmente tiene negocio propio 22.0 34.6
Cuando estaba en otro país se dedicaba solamente a trabajar 92.7 73.1
Cuando estaba en otro país se dedicaba solamente a estudiar 2.4 15.4
Enviaba remesas a sus familiares 36.6 30.8

FORMAS DE VIAJE Y DIFICULTADES
Viajo vía terrestre 80.5 42.3
Viajo vía aérea 12.2 42.3
Viajo con un “coyote”, pago a personas 36.6 3.8
Viajo solo 24.4 30.8
Viajo junto amistades o familiares 39.0 65.0
Presento dificultades en el viaje de migración 33.3 30.8
Dificultad de estafa 23.1 50.0
Dificultad de Abuso físico 23.1 25.0
Dificultad de asalto 15.4 50.0
Dificultad de intimidación 61.5 75.0

PLANES DE MIGRAR Y DEPORTACIÓN
Ha sido deportado y viva con estatus migratorio legal 13.3
Ha sido deportado y vivía con estatus migratorio irregular o ilegal 75.0
Tiene planes migrar en los próximos tres años 39.0
Tiene planes de migrar después del covid-19 41.5
Lo enviaron a centro de migrantes 46.3
Hombres enviado a centro de migrantes 45.2
Mujer enviada a centro de migrantes 50.0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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 Formas de viaje y dificultades

El 80.5% de la población retornada depor-
tada viajo hacia otro país de forma terres-
tre (tren, autobús, camitas, entre otros), el 
36.6% contrato a una persona “coyote” 
para que le ayudara a “pasar al otro lado”, 
el 33.3% presento dificultades en su viaje 
especialmente intimidación, estafa o abuso 
físico. Por su parte, la población migrante 
retornada voluntariamente, el 42.3% viajo 
vía aérea y el 42.3 % vía terrestre. Su re-
corrido lo realizo junto a sus familiares o 
amistades, teniendo que enfrentar dificul-
tades como intimidación y estafa.

 Planes de migrar y deportación

El 13.3% de los migrantes que Vivian en 
Estados Unidos, México o Espada, bajo el 
estatus migratorio legal y debido a faltas 
civiles o penales y se le suspendió su esta-
tus migratorio y retorno al país de mane-
ra deportada, por su parte el 75.5% de los 
que Vivian bajo el estatus migratorio irre-
gular fueron deportados principalmente 
por falta de documentos que acreditaran 
legalmente su estadía.

Los jóvenes deportados al momento de 
la investigación manifestaron que tienen 
planes de migrar en los próximos tres 
años (39.0%) y el 41.5% posiblemente 
migren después de la covid-19. Es impor-
tante mencionar que solo el 46.3% de los 
migrantes retornados o deportados los 
enviaron a centros de migrantes al mo-
mento de ingresar al país.

4.6 Intención de los jóvenes de mi-
grar a otro país.

Muchas veces se considera que la migra-
ción es un hecho propio de los jóvenes 
quienes se aventuran en tomar la decisión 
de migrar a otro país, como parte intrín-
seca de su espíritu aventurero y decisio-
nes emotivas, impulsada por los grupos 
pares y los medios de información y co-
municación. Sin embargo, la dinámica de 
estos flujos está estrechamente relaciona-
da al abanico de oportunidades limitadas 
que ofrece nuestro país y a la percepción 
de logro que obtendremos al ir a vivir al 
extranjero, donde se encontrara una me-
jor calidad de tanto para los jóvenes y sus 
familiares, que se quedan en nuestro país.

Reforzando lo anterior la CEPAL (2020, 
p2) considera que “el corredor migrato-
rio conformado por el norte de Centro-
américa, México y los Estados Unidos ha 
adquirido una relevancia especial en el 
último tiempo, sobre todo a partir de la 
visibilidad que han adquirido las caravanas 
de migrantes, que reflejan una confluen-
cia de factores estructurales de expulsión 
acompañada de un aumento concomitan-
te de las vulnerabilidades en todo el ciclo 
migratorio. Estas condiciones de salida en 
los países del norte de Centroamérica 
se asocian a la violencia, la inestabilidad 
política, la crisis económica, la pobreza 
y la desigualdad, a lo que se ha agregado 
el tránsito por México y un conjunto de 
otros riesgos, como la inseguridad ciuda-
dana, la delincuencia organizada, la extor-
sión y los riesgos para la salud y la vida de 
las personas migrantes”. 



50

Por ejemplo, al momento de la entrevista, 
uno de cada diez jóvenes entrevistados, 
está considerando a corto plazo viajar e 
ir a vivir a otro país, como una estrategia 
de sobrevivencia ante la situación política, 
económica, inseguridad, ambiental y social 
que afrenta el país actualmente. A esto se 
suma la crisis sanitaria y su repercusión 
de la pandemia, el cual en muchos de los 
casos repercutió en la condición laboral 
de las y los entrevistados y su familia, ya 
sea la que vive en Honduras o es migrante 
en otros países. (Ver gráfico 13).

Por sexo se observa un mayor porcentaje 
de hombres que han vivido en el extran-
jero, en comparación a las mujeres. Y el 
porcentaje de intensión de viajar a corto 
plazo es similar, alrededor de uno de cada 
tres entrevistados consideran la opción 
de migrar en los próximos tres años. Al 
analizar la condición migratoria se tiene 
que son la población joven nativa los más 
han viajado al extranjero y los más dis-
puesto a migrar. La población joven con 
mayor intención de vivir en el extranje-
ro y que especialmente piensa migrar a 

Gráfico 13. Distribución porcentual de jóvenes que tienen planes de migrar a otro 
país por sexo y nivel de urbanización de residencia, 2020.
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otro país una vez pase la pandemia (post 
covid-19) son de los municipios mediana-
mente urbanizados (C-2), seguido de los 
que viven en San Pedro Sula (C-1), quie-
nes ya consideran y planifican ir a vivir al 
extranjero en los próximos tres años.

Esta perspectivas de migrar a corto plazo, 
es probable que repercuta en el aumento 
de las caravanas de migrantes: en los próxi-
mos meses y años, considerando que tan-
to la crisis económica del país, generada 
en gran parte por la mala administración 
y corrupción de los últimos gobiernos, el 
impacto de la Covid-19, sumada a esta los 
huracanes Eta e Iota que afectaron a Hon-
duras, han generado el cierre de pequeños 
y medianos negocios y empresas, que han 
dañado la frágil economía del país y la eco-
nomía familiar de la mayoría de los hondu-
reños, particularmente la zona Norte del 
país y especialmente en los diferentes mu-
nicipios de la Región del Valle de Sula.

4.7 Migración de la familia y amista-
des.

El fenómeno migratorio en las últimas 
décadas no solo se genera alrededor del 
denominado “sueño americano” sino que 
en los diferentes problemas políticos, 
ambientales y sociales. Estas migraciones 
recientes, en su mayoría se caracterizan 
por las “redes sociales de apoyo” ya sea 
familiar, amistades y organizaciones, que 
acompañan y/o facilitan la movilización, 
estadía e inserción de los migrantes “pai-
sanos” de su país, miembro de la familia e 
incluso la etnicidad. 

Generalmente estas redes le apoyaran en 
la búsqueda de trabajo y acceso a lugar 

donde vivir mientras se estabilizan en su 
estadía. En muchos casos, sus familiares 
como padres y especialmente hermanos 
les colaboran de manera directa e indirec-
ta para la solicitud de la visa y en muchos 
casos, un aporte al pago del viaje, ya sea 
legal e ilegal.

Como lo indica Saccani (2013, p24) citan-
do a Martínez y García (1999: 2), opina 
además que, “la existencia de contactos 
personales en el lugar de destino contri-
buye a disminuir los denominados costos 
básicos, de oportunidad, y psicológicos 
del desplazamiento transcultural”. El nue-
vo inmigrante puede reducir, por ejemplo, 
los gastos mientras que se busca trabajo 
–esto es, los costos básicos-, si cuenta con 
información al respecto de un inmigrante 
experimentado, si comparte gastos o si 
se aloja con un conocido ya establecido. 
Del mismo modo, tener un amigo o fa-
miliar en el nuevo destino ayuda a amino-
rar los costos de oportunidad –es decir, 
aquellos que el individuo pierde mientras 
se desplaza y encuentra trabajo-, ya que 
esos contactos facilitan la obtención de 
un empleo al poco tiempo de la llegada, o 
eventualmente garantizan comida y aloja-
miento, de forma que el interesado pueda 
dedicarse intensivamente a buscarlo. Por 
último, la incorporación a la comunidad 
expatriada amortigua el sentimiento de 
vulnerabilidad del inmigrante, atenúa el 
temor a la deportación, y proporciona 
un contexto familiar que afecta al costo 
psicológico de adaptarse a una cultura y 
sociedad extrañas”.

El 73.5% de los jóvenes que han migra-
do tiene una amistad que ha migrado en 
los últimos cinco años, seguido de algún 
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hermano (23.9%) y uno de cada diez en-
trevistados tienen al menos a su mamá o 
papá residiendo en otro país. Asimismo, 
unos de cada cinco familiares o amistades 
han sido deportados en el último año (Ver 
gráfico 14).

Entre los factores por los cuales migra-
ron sus familiares y amistades sobresale la 
búsqueda de trabajo o mejora económica, 
y en el caso de sus amistades, aparte de lo 

económico, uno de cada diez afirma que 
han migrado por cuestiones educativas 
(seguir estudiando a través de becas) y 
por la crisis de inseguridad y política que 
enfrenta el país, que se agravo desde el 
golpe de estado de 2009. Varios familiares 
y especialmente amistades han tomado la 
decisión de migrar debido a que han sido 
amenazados por las diferentes organiza-
ciones de maras y el crimen organizado 
en sus lugares de residencia. 

FAMILIARES Y AMISTADES VIVIENDO QUE HAN MIGRADO 
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Gráfico 14. Distribución porcentual de jóvenes que ha vivido en el extranjero y 
afirma tener familiares y amistades que han migrado a otro país en los últimos 
cinco años, por sexo, 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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4.8 Consecuencias de la covid-19 y 
el impacto en la migración

Desde el aparecimiento de la covid-19 a fi-
nales del 2019, en China y su propagación 
en todos los países del mundo, la crisis a 
nivel económico, político, social, humanita-
rio en salud, es diferenciada en espacio y 
tiempo, La CEPAL (2020, p11) en su infor-
me Balance Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe considera: Que 
“no se ha manifestado de forma homogé-
nea. Ni lo serán la magnitud y la persisten-
cia de sus consecuencias. Factores como la 
capacidad de los países para reaccionar a la 
emergencia sanitaria a corto plazo y para 
adoptar políticas de apoyo a los sectores 
más necesitados han sido clave para expli-
car la dinámica de la actividad durante el 
año. Por otro lado, la severidad del cierre de 
las economías tampoco ha sido homogé-
nea, y la actividad económica de los países 
ya exhibía diferentes dinámicas antes de la 
pandemia. En este contexto, si se comparan 
diferentes indicadores sanitarios, económi-
cos, sociales y de desigualdad, América Lati-
na y el Caribe es la región más golpeada del 
mundo emergente... Las debilidades y bre-
chas estructurales históricas de la región, su 
limitado espacio fiscal, la escasa cobertura 
y acceso a la protección social, la elevada 
informalidad laboral, la heterogeneidad pro-
ductiva y la baja productividad son centrales 
para entender el alcance de los efectos de 
la pandemia en las economías de la región, 
sus dificultades para implementar políticas 
que mitiguen estos efectos y los desafíos 
a la hora de emprender una reactivación 
económica sostenible e inclusiva.”

Considerando lo anterior nuestro país 
se enfrenta a una crisis compleja a cor-

to y mediano plazo, debido a la economía 
subdesarrollo y dependiente, además de 
la estructura laboral y sanitaria deficitaria, 
se suma los actos de corrupción durante 
la pandemia.

Los primeros casos de la covid-19 en Hon-
duras se confirmaron el 11 de marzo de 
2020, lo cual condujo al Estado a declarar 
un estado de cuarentena total o parcial 
según departamento o áreas productivas. 
En junio comenzó una reapertura econó-
mica consensuada por una Mesa Multisec-
torial, para tratar de mitigar los efectos 
económicos que ha tenido la paralización 
de actividades, esto condujo de manera 
directa e indirecta al aumento progresivo 
de los casos de la Covid-19.

Según el comunicado diario de SINAGER 
No. 285, del 19 de diciembre de 2020, en el 
país se había confirmado 116,860 casos de 
covid-19 y había 3,025 personas fallecidas. 
Considerando estas estadísticas oficiales, 
tenemos la Región del Valle de Sula, hasta 
diciembre del 2020, representaba alrede-
dor de una tercera parte de los casos con-
firmados de covid-19 en todo el país, y casi 
cuatro de diez fallecidos vivía en cualquiera 
de los municipios que conforman la Región.

4.8.1 Población joven y/o sus familia-
res con síntomas de la covid-19

De acuerdo a la población joven entre-
vistados, alrededor de uno de cada diez 
manifiestan que les había dado covid-19, 
al momento de la entrevista, muchos de 
ellos manifestaron síntomas leves y mo-
derados y consideraban que el mismo les 
dejo secuelas como dolor de cabeza, can-
sancio y dolor de hueso, entre otros. Esta 
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proporción de tenencia de la covid-19, 
aumenta considerablemente al preguntar-
les si algún familiar o amistad cerca de su 
círculo de interacción, le ha dado la en-
fermedad. Donde casi la mitad afirma que 
uno o varios familiares han padecido de la 
covid-19, y casi seis de diez de sus pares 
o amistades también se han enfermado. 
Aparentemente el municipio San Pedro 
Sula (C-1) es el que presenta el mayor 
contagio de la covid-19, seguido de los 
municipios bajamente urbanizados (C-3) 
(Ver gráfico 15).

El impacto de la covid-19, entre los jóve-
nes entrevistados ha repercutido de ma-
nera directa e indirecta. Por ejemplo, uno 
de cada cinco entrevistados manifiesta ha-
ber perdido su trabajo o fuente de empleo 
o que le hayan suspendido ‘temporalmen-
te’ sin salario o con salario ‘proporcional’ 
esta situación agrava la economía familiar 
y del hogar, dado que no pueden dar res-
puestas a sus necesidades básicas inme-
diatas como a sus compromisos financie-

ros de deudas contraídas que deben ser 
canceladas de manera periódica. El 38.1% 
de los jóvenes encuestados afirma haber 
recibido la “bolsa solidaria”, ya sea la fa-
cilitada por el Gobierno de la Republica, 
o “canastas solidarias” por organizaciones 
religiosas o empresariales localizadas en 
sus municipios.

Esta situación laboral es más evidente 
entre la población joven que reside en el 
municipio de San Pedro Sula (C-1). Dicho 
fenómeno se encuentra relacionada con la 
instalación de la cuarentena en los prime-
ros meses de la pandemia, donde paso de 
no circulación de personas solo las con-
sideradas necesarias, hasta la circulación 
por dígitos. Esto provoco que muchas 
empresas y negocios cerraran sus opera-
ciones de manera temporal o permanen-
te, amparado en decreto legislativo, has-
ta que se establezca cierta ‘normalidad’. 
En muchos casos se envió a sus hogares 
a los trabajadores sin ninguna respuesta 
económica y de permanencia laboral. Esta 

Gráfico 15. Distribución porcentual de jóvenes que afirma haber tenido covid-19 en 
sus familiares y amistades, por nivel de urbanización de residencia, 2020
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situación de crisis también afecta a sus fa-
miliares y amistades, de la población joven 
entrevistada, quienes han perdido sus in-
gresos a causa de la covid-19, debido que 
les suspendieron de su trabajo sin salario. 
La compleja situación agravada en la que 
se encuentran la población de jóvenes en-
trevistados y sus familiares-amistades, uno 
de cada tres entrevistados está conside-
rando implementar la estrategia de migrar 
hacia otro país. Este objetivo lo tenían pla-
nificado dentro de los próximos tres años 
y se consolida, sin embargo, debido a la 
situación económica del país es muy la-
tente la probabilidad movilizarse una vez 
pase la pandemia, ya sea de bajo es estatus 
migratorio Regular o Irregular. Alrededor 
de la mitad de los entrevistados afirman 
que sus familiares y amigos también están 
considerando irse de migrantes después 
de la covid-19 (Ver cuadro 14).

4.8.2 Consideraciones acerca de la 
covid-19 desde la perspectiva de la 
población joven.

La población joven entrevistada en los 
diferentes municipios de la Región del 
Valle de Sula, considera que las implica-
ciones una vez termine la pandemia y par-
ticularmente para el año 2021, será muy 
compleja y su impacto económico se verá 
reflejado en la disminución de las fuentes 
de trabajo para jóvenes y sus familiares, li-
mitando, en cierta medida, las condiciones 
para la creación o sostenimiento de opor-
tunidades de negocio. (Ver cuadro 15).

Lo anterior repercutirá de una u otra 
forma de manera considerable en el au-
mento considerable de la Pobreza tanto 
a nivel nacional como en sus municipios 

Cuadro 14. Distribución porcentual de jóvenes por nivel de urbanización de residencia, según 
principales consecuencias del impacto del Covid-19, 2020

Altamente 
urbanizado

Mediana-
mente 

urbanizado

Bajamente 
urbanizado

Total

IMPACTO ECONÓMICO LABORAL
Perdió trabajo o fuentes de empleo 25.3 19.7 16.1 20.3
Lo suspendieron temporalmente sin salario 18.2 24.7 18.3 21.4
Lo suspendieron temporalmente con salario 23.2 21.9 18.3 21.4
Un familiar cercano perdió el trabajo e ingresos 46.5 51.7 51.6 50.3
A un familiar cercano lo suspendieron sin salario 50.5 46.1 53.8 49.2
Deterioro de la economía familiar 55.6 60.7 61.3 59.5
Ha recibido la bolsa solidaria 47.5 39.3 25.8 38.1
CONSIDERANDO MIGRAR
Considera migrar en los próximos tres años 36.4 36.5 23.7 33.2
Considera migrar post Covid-19 29.3 37.1 29.0 33.0
Un familiar o amistad cercano considera migrar post 
Covid-19

52.5 49.4 48.4 50.0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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y comunidades. Y debido a la baja pro-
ducción consideran que habrá una mayor 
devaluación del lempira frente al dólar y 
euro. 

Asimismo, consideran que durante y des-
pués de la pandemia, seguirá en aumento 
la escalada de corrupción e impunidad de 
parte de los políticos, empresarios y mili-
tares. Las y los entrevistados consideran 
que los factores antes mencionados re-
percutirán en cierta medida en el aumen-
to de la violencia e inseguridad y los actos 
del crimen organizado. 

Todo lo anterior contribuirá al aumento 
del número de “caravanas de migrantes” 

de jóvenes, adultos y familias completas, 
asumiendo el peligro que trae consigo 
esta travesía que realizan vía terrestre 
desde Honduras pasando por Guatemala, 
México hasta llegar a Estados Unidos. 

Esta percepción de la población joven 
constata según lo manifestado por López 
(2018, p3) donde considera que: “En el 
caso de Honduras, la actual experiencia 
de las “caravanas migrantes” es un pro-
ceso que se ha caracterizado por dina-
mizar dos aspectos importantes, uno de 
manifestación político-económico y otro 
de manifestación político-cultural. En la 
primera manifestación resaltan elementos 
que dan pistas para comprender el fracaso 

Cuadro 15. Distribución porcentual de jóvenes según principales consecuencias a futuro del 
impacto de la covid-19, 2020

Menores Iguales Mayores
IMPACTO ECONÓMICO LABORAL
Desempleo en el país 16.2 27.0 56.8
Fuente de trabajo para jóvenes 83.0 10.0 7.0
Fuente de trabajo para sus familiares 68.4 26.5 5.1
Condición de oportunidades de negocio 44.1 40.3 15.7

IMPACTO EN LA POBREZA Y DESARROLLO
Devaluación de la moneda 18.6 27.0 54.3
Condiciones de pobreza en el país 1.6 7.6 90.8
Condiciones de pobreza en la comunidad 3.2 18.9 77.8

SITUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y 
VIOLENCIA
Corrupción del gobierno 1.6 11.9 86.5
Violencia e inseguridad 1.6 17.3 81.1
Actos del crimen organizado 3.2 25.4 71.4

MIGRACIÓN 
Caravanas de migrantes 3.2 22.2 74.6
Caravanas de migrantes adultos 1.6 20.0 78.4
Volúmenes deportados 1.6 23.0 75.4
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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del modelo de desarrollo como profundi-
zador de la exclusión social, corrupción, 
impunidad y violencia. En la segunda mani-
festación recobra importancia la manera 
en que las “caravanas migrantes” han ido 
desarrollando una “red de caminantes de 
fuerza, apoyo y contención”, encontran-
do la seguridad que no tendrían viajando 
en el tren “la bestia”, migrando solos o 
arriesgándose a transgresiones, acosos, y 
golpes”.

Es importante mencionar que durante la 
pandemia, las “caravanas de migrantes” y 
la deportación de hondureños, se mantu-
vieron activas especialmente una vez sus-
pendida la cuarentena absoluta.

4.9 Características de la vivienda y 
servicios básicos

En los estudios sobre las condiciones de 
vida y pobreza de la población joven de la 

ZMVS, la vivienda y la tenencia de servi-
cios básicos ocupan un lugar preferente, 
por cuanto, la calidad de su construcción, 
la disponibilidad de los servicios, entre 
otros, depende un adecuado nivel de vida.
El análisis de la calidad y estructura de 
la vivienda alude al carácter temporal o 
permanente de los materiales utilizados 
en su construcción, ello se vincula con las 
diferencias y las posibilidades de acceso 
a una vivienda con materiales adecuados, 
así como a las disparidades habitacionales 
definida por el nivel urbanizado del muni-
cipio donde habita la población joven bajo 
estudio, básicamente.

4.9.1 Características de la vivienda

Los resultados de la ENJUVEM (Ver gráfi-
co 16) indican que la mayor parte de los 
jóvenes entrevistados (67.5%) manifesta-
ron que sus viviendas son propias, don-
de el 54.3% la ha pagado totalmente y el 

Gráfico 16. Distribución porcentual de jóvenes según tenencia de la vivienda, por 
condición migratoria y nivel de urbanización del municipio de residencia, 2020
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13.2% aun la están pagando, otros dijeron 
que sus viviendas son alquiladas y cedidas 
sin pago alguno, pero con la autorización 
del propietario, el 32.4% en ambos casos.
A nivel de las condiciones migratorias y 
nivel de urbanización el comportamiento 
de esta variable, es similar al total de la 
ZMVS, siempre prevaleciendo las vivien-
das propias totalmente pagadas, sobre 
todo en los migrantes retornados (58.6%) 
y los jóvenes que habitan en el munici-
pio urbanizado, es decir, San Pedro Sula 
(57.6%). 

En lo que respecta a los jóvenes que viven 
en viviendas pagándolas a plazo, sobre-
salen los que tienen historial migratorio 
(15.8%) y los que residen en municipios 
con baja urbanización (16.1%). Mientras 
que los que habitan en viviendas alquila-
das, el 34% de jóvenes no tiene historial 
migratorio, por nivel de urbanización, la 
proporción es casi similar. Es importante 
resaltar que, en el régimen de tenencia, 
cedida por otro propietario o institución, 
los jóvenes que tienen historial migrato-
rio presenta el mayor porcentaje (3.7%) y 
los que habitan en los municipios media-
namente urbanizados (3.4%).

La ENJUVEM también captó información 
sobre los materiales predominantes en la 
construcción de las paredes exteriores, 
techos y pisos de las viviendas particula-
res con ocupantes presentes donde habi-
tan los jóvenes encuestados. 

El cuadro 16, indica que el material predo-
minante en las paredes exteriores de las 
viviendas, en su mayoría es de bloque de 
cemento o concreto (91.9%) y en menor 

proporción es de adobe, ladrillo, entre 
otros. Asimismo, cabe resaltar que el ma-
yor porcentaje (95.3%) de viviendas cons-
truidas predominantemente con bloque 
de concreto en las paredes corresponde a 
los jóvenes con historial migratorio. Den-
tro de la condición migratoria le sigue los 
migrantes retornados, donde el 89.7% de 
jóvenes también habitan en viviendas cu-
yas paredes son construidas con bloque 
de concreto, seguido de las paredes cons-
truidas de adobe (8.6%).

Con respecto al material predominante 
en los techos, ocho de cada diez jóvenes el 
techo de su vivienda tiene lamina de zinc, 
le sigue el techo con lamina de asbesto 
(9.7%) y en menor proporción están las 
viviendas con techo de concreto (1.1%). 
Por condición migratoria prevalece los jó-
venes con historial migratorio que residen 
en viviendas con techo de lámina de zinc 
(86.9%), le sigue en importancia las cons-
truidas con lamina de asbesto (9.3%). Esta 
misma distribución porcentual se presen-
ta en los migrantes retornados, donde 
los mayores porcentajes corresponden a 
las viviendas con techo de lámina de zinc 
(84.6%) y lamina asbesto (10.3%).

Los materiales que más predominan en los 
pisos de las viviendas de los jóvenes en-
cuestados son la cerámica (54.1%), seguido 
del piso con plancha de cemento (33.0%). 
Por condición migratoria, cinco de cada 
diez jóvenes con historial migratoria y sin 
migración migratoria el material de piso 
predominante de sus viviendas es de cerá-
mica, mientras que tres de cada diez jóve-
nes con historial migratorio y retornados 
el piso es de plancha de cemento. 
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Si se toma en cuenta que el tipo de piso 
predominante en la vivienda, tiene rela-
ción con las condiciones de salubridad de 
las personas que la habitan, solo el 1.9% 
de las viviendas donde habitan los jóve-
nes entrevistados tiene piso de tierra. Por 
otro lado, el porcentaje de viviendas con 
piso de tierra de los migrantes retorna-
dos es relativamente superior al de los 
jóvenes sin historial migratorio con 3.4% 
y 3,1%, respectivamente.

4.9.2 Servicios básicos

En lo que se refiere a disponibilidad de 
servicios básicos, el suministro permanen-
te de agua potable en cantidad y calidad 
adecuada para beber, cocinar y atender las 
necesidades de higiene y confort perso-
nal, es un imperativo básico en todas las 
viviendas, por su relación estrecha con la 
morbilidad y mortalidad infantil, además 

Cuadro 16 Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria, según materiales 
predominantes de sus viviendas, 2020

 Con historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado Total

MATERIAL PREDOMINANTE DE 
LA PARED

    

LadrilloW 2.3 4.1 0.0 2.4
Bloque de concreto 95.3 85.6 89.7 91.9
Adobe 1.4 5.2 8.6 3.5
Otros 1.0 6.1 1.7 2.2
     
MATERIAL PREDOMINANTE DEL 
TECHO

    

Teja 1.4 4.1 3.4 2.4
Lamina asbesto 9.3 10.3 10.3 9.7
Lamina de zinc 86.9 80.4 84.6 84.9
Concreto 0.5 3.1 0 1.1
otros 1.9 2.1 1.7 1.9
     
MATERIAL PREDOMINANTE DEL 
PISO

    

Tierra 0.9 3.1 3.4 1.9
Plancha de cemento 32.1 34.0 34.5 33.0

Ladrillo de cemento 3.3 0.0 3.4 2.4
Terrazo o mosaico 5.6 7.2 6.9 6.2
Cerámica 55.7 53.7 48.4 54.1
Otros 2.4 2.0 3.4 2.4
     
No. Casos  215 97 58 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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refleja el nivel de pobreza en la que viven 
los miembros del hogar. 

Así, en el cuadro 17 se observa que el 
90.0% de los jóvenes encuestados residen 
en viviendas cuya agua para el consumo 
del hogar la obtienen por red de tubería 
instalada dentro de la vivienda. Esta mis-
ma proporción es similar por condición 
migratoria. Llama la atención que el 2.2% 
de las viviendas aún se abastecen de agua 
procedente de camión repartidor, río, 
arroyo, vertiente, entre otros. General-
mente los jóvenes de estas viviendas son 
migrantes retornados, por lo cual las con-
diciones de salubridad en estos hogares 
son preocupantes. 

Asociado a los aspectos de salubridad e 
higiene de las personas está también la 
disponibilidad de servicio higiénico. Las 
viviendas de los jóvenes bajo estudio que 
disponen de inodoro conectado a la red 
de alcantarillado alcanzan el 70.3% del 
total de encuestados, mientras que los 
inodoros conectados a pozo séptico son 
más usuales en las viviendas de los jóve-
nes con historial migratorio (27.9%) y sin 
historial migratorio (26.8%); sin embargo, 
la proporción de jóvenes que habitan en 
unidades habitacionales que tienen letrina 
de pozo simple es de 2.4% en promedio, 
siendo más frecuente en las viviendas de 
los jóvenes que no tienen historial migra-
torio (4.1%). Cabe mencionar que el 3.4% 

Cuadro 17 Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria, según servicios básicos, 
2020

 Con historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado Total

FORMA DE OBTENCIÓN DEL 
AGUA

    

Por tubería dentro de la vivienda 90.2 89.7 89.6 90.0
Por tubería fuera de la vivienda 7.9 9.3 5.2 7.8
Otros 1.9 1.0 5.2 2.2
     
TIPO DE SERVICIO SANITARIO     
Inodoro conectado a red de alcantarillado 68.3 69.1 79.4 70.3
Inodoro conectado a pozo séptico 27.9 26.8 15.5 25.7
Inodoro descarga a rio 1.9 0.0 3.4 1.6
Letrina de pozo simple 1.9 4.1 1.7 2.4
     
FUENTE DE ENERGIA PARA 
COCINAR

    

Leña 14.0 12.4 12.1 13.2
Gas kerosene 2.3 2.1 1.7 2.2
Gas propano o chimbo 72.1 75.2 81.0 74.3
Electricidad 11.6 10.3 5.2 10.3
     
No. Casos  215 97 58 370
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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de jóvenes sin historial migratorio viven 
en unidades habitacionales donde el ino-
doro tiene la descarga a un río.

En cuanto al combustible para cocinar, el 
gas propano o chimbo es el más usual uti-
lizarla como fuente de energía para coci-
nar en las viviendas de los jóvenes (74.3%), 
siendo más frecuente su uso en los mi-
grantes retornados (81.0%). Le sigue en 
importancia el uso de la leña (13.2%) y la 
electricidad (10.3%).

4.9.3 Nivel de pobreza

A fin de caracterizar la pobreza de los jó-
venes en la ZMVS, se presenta un breve 
análisis de los con el método de Necesida-
des Básicas Insatisfechas para su medición 
(NBI). A partir de la reflexión vista en la 
metodología acerca del modo de abordaje 
de la pobreza, se utilizó este método como 
un indicador válido, que permite evaluar las 
condiciones de pobreza de los jóvenes en 
este estudio. Sobre la base de los datos ob-
tenidos en la ENJUVEM, se realizó el cálcu-
lo del porcentaje de jóvenes con NBI.
Para efecto del presente estudio, se han 
considerados cinco necesidades Básicas 
Insatisfechas, las cuales son: Viviendas con 

materiales inadecuados, condición de te-
nencia no propia, servicios básicos y acce-
so al empleo. 

Según los resultados de la encuesta so-
bre juventud, en la ZMVS el 33.8% de los 
jóvenes encuestados no están afectados 
por ninguna de las NBI en mención, en-
contrándose en condición de no pobre; 
siendo mayormente los que tienen histo-
rial migratorio los cuentan con ninguna 
privación (36.3%). El 41.6% muestran al 
menos una carencia, es decir, presentan 
una de estas características de pobreza, 
principalmente en los jóvenes sin historial 
migratorio, donde el 45.4% tiene esta ca-
racterística. Por último, el 24.6% de jóve-
nes tienen más de una carencia, es decir, 
se encuentran afectadas por este número 
de necesidades básicas, siendo los migran-
tes retornados los que padecen de nece-
sidad básica (Ver cuadro 18).

De los cuatro indicadores considerados 
de NBI (Ver cuadro 19), los servicios bási-
cos son los que afectan en mayor propor-
ción a las viviendas de los jóvenes. Según 
los resultados de la ENJUVEM el 34.9% 
de los jóvenes, tienen problemas en sus 
viviendas con el sistema sanitario conec-

Cuadro 18. Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria según 
Necesidades Básicas Insatisfechas, 2020

 Con historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado Total

Sin NBI 36.3 27.8 34.5 33.8
Con 1 NBI 42.3 45.4 32.8 41.6
Con 2 NBI 17.7 16.5 24.1 18.4
Con 3 NBI 3.7 9.3 8.6 5.9
Con 4 NBI 0.0 1 0.0 0.3
No. Casos 215 97 57 37
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020.
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tado a la red de alcantarillado y/o servicio 
de agua adecuada para beber, cocinar y 
atender las necesidades de higiene, siendo 
los encuestados que no tienen historial 
migratorio los que más padecen de este 
servicio (37.1%), quedando expuestos a 
un mayor riesgo de salubridad e higiene 
que compromete la salud y vida de las 
personas que habitan en dichas viviendas.
En segunda instancia se encuentra la con-

dición de tenencia, donde el 32.4% de jó-
venes habitan en viviendas alquiladas, sin 
compromiso de adquisición de título de 
propiedad, o sin pago alguno, que puede 
ser prestada o cedida, pero con la autori-
zación del propietario. Al igual que en los 
servicios básicos, esta misma necesidad 
afecta mayormente a los encuestados sin 
historial migratorio (35.1%). que residen 
en viviendas. 

Cuadro 19. Distribución porcentual de jóvenes por condición migratoria según tipo de necesidad 
básica insatisfecha, 2020

 
Con 

historial 
migratorio

Sin historial 
migratorio Retornado Total

Sin necesidades 36.3 27.8 34.5 33.8
Viviendas con materiales inadecuados 4.2 12.4 12.1 7.6
Condición de tenencia no propia 31.2 35.1 32.8 32.4
Servicios básicos 36.7 37.1 24.1 34.9
Acceso al empleo 16.7 25.8 37.9 22.4

No. Casos 215 97 57 37
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la ENJUVEM - ZMVS, 2020
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5. Reflexiones finales

El propósito de esta investigación no es 
precisamente emitir juicios concluyentes 
sobre la migración de los jóvenes sino in-
tegrarse a la discusión de un tema de in-
terés que ofrece nuevas preguntas. En ese 
sentido, más que abordar una conclusión 
en este apartado final se va a integrar al-
gunas reflexiones para una futura agenda 
investigativa. Para efecto de ello, primera-
mente, se hace una descripción de las ca-
racterísticas del fenómeno migratorio de 
los jóvenes de 18 a 29 años de edad que 
residen en la Región del Valle de Sula la 
ZMVS, con o sin historial migratorio, la 
misma que trata sobre los aspectos so-
ciodemográficos de los jóvenes, oportuni-
dades de inserción en el mercado laboral 
y sus implicaciones sociales en el marco 
de la pandemia del covid-19. 

• En los resultados se observa que la 
ZMVS se encuentra en un proceso 
de transición demográfica, que viene 
transformando la estructura de la po-
blación ensanchando la pirámide hacia 
la población de entre 20 y 29 años. 
En el futuro próximo se estima que 
tendrá una estructura de población 
mayoritariamente urbana, con las im-
plicaciones correspondientes en pro-
blemas asociados a servicios sociales, 
infraestructura, identidades juveniles, 
seguridad y otros. No obstante, cerca 
de la cuarta parte de jóvenes vive en 
municipios bajamente urbanizados. En 
la relación porcentual entre hombres 
y mujeres se observa que de los 20 a 
29 años existe un mayor porcentaje 
de hombres que de mujeres, pero de 
18 a 19 años se invierte esta relación.
Si bien es cierto que en la actualidad 

se discute el “bono demográfico” por 
el cambio en la composición pobla-
cional de la Región del Valle de Sula, 
también se debe prestar atención a 
los cambios fundamentales los pro-
gramas de educación de calidad, de lo 
contrario se ahondarán en las dinámi-
cas de marginación, pobreza y bajos 
niveles de competitividad en un mun-
do que demanda mayores niveles de 
escolaridad.

• Geográficamente, los diferentes mu-
nicipios de la ZMVS se caracterizan 
por la presencia de un porcentaje sig-
nificativo de población joven migrante 
procedente de diferentes departa-
mentos del país, y especialmente por 
su migración inter-municipios, siendo 
mayores receptores de población mi-
grante los municipios medianamente 
urbanizados (C-2) y bajamente urba-
nizados (C-3). Esta migración interna 
es impulsada por la búsqueda y acce-
so a los servicios básicos de calidad, 
tenencia de vivienda, puestos de tra-
bajo, acceso educativo y servicios in-
tegrales de salud, entre otros.

• La educación de los jóvenes presenta 
un desafío real en términos de calidad, 
pues las competencias sociales aún re-
quieren de un esfuerzo mayor. Si bien 
es cierto, que ocho de cada diez de 
jóvenes entrevistados han terminado 
la secundaria o cuentan con estudios 
superiores, tienen la oportunidad de 
desarrollar aprendizajes en un mundo 
globalizado y los requerimientos para 
ampliar sus conocimientos, ser más 
competitivos, organizar su propio ne-
gocio, utilizar la tecnología y generar 
condiciones de éxito. En este sentido, 
ni los niveles mínimos de escolaridad 
en el sistema educativo regular y su-
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perior universitario permiten generar 
el tipo de aprendizajes deseados en la 
sociedad actual.

Algunas encuestas realizadas en el pa-
sado reciente muestran que la educa-
ción técnica ha sido una opción prio-
ritaria para quienes cuentan con los 
niveles de escolaridad más altos. Esto 
es reflejo de la exigencia del merca-
do de trabajo globalizado y altamen-
te competitivo que ofrece mayores 
oportunidades para quienes cuentan 
con los mayores niveles de escolari-
dad y se continúan formando perma-
nentemente. Entonces, ¿cuáles serían 
las oportunidades concretas de em-
pleabilidad o emprendimiento para 
los jóvenes de la ZMVS si la educación 
regular y universitaria que reciben no 
va acompañada de una proporción 
mayor de formación escolarizada de 
base y que esta sea de calidad?.

• Con relación al empleo, alrededor de 
la mitad de la población joven entre-
vistada se encuentra inserta en activi-
dades productivas remuneradas y en 
los diferentes centros educativos. Sin 
embargo, uno de cada cinco jóvenes 
actualmente No trabaja y No estudia. 
Dicha situación repercute en la cali-
dad de vida de la población entrevis-
tada en influencia en el capital social 
de la familia y la comunidad.
Más de la mitad de la población jo-
ven afirma estar trabajando, en alguna 
actividad productiva, particularmente 
en el sector agrícola-industrial. Alre-
dedor de la mitad de estos jóvenes 
están estudiando en algunos centros 
de educación secundaria y superior 
localizados en sus municipios o en 
los municipios más urbanizados de la 
Región del Valle de Sula. Los hombres 

jóvenes, entrevistados, presentan ma-
yor participación laboral que las mu-
jeres y estas últimas manifiestan una 
mayor participación en las actividades 
educativas. Es probable que la mayor 
participación laboral de los hombres 
se debe a la incorporación tempra-
na como estrategia de sobrevivencia 
de sus hogares, donde estos deben 
de realizar tareas productivas gene-
radoras de ingreso a más temprana 
edad que las mujeres, ante esto, mu-
chos hombres jóvenes generalmente, 
deben abandonar o no continuar sus 
estudios a niveles superiores, dada la 
responsabilidad laboral, asumida den-
tro de su familia nuclear.

Cabe mencionar que esta encues-
ta no investigó los ingresos y gastos 
de los jóvenes, y aún en el caso de 
que lo hubiera hecho, es dudoso que 
se hubiesen logrado cifras confiables 
respecto las remuneraciones percibi-
das por parte de los jóvenes trabaja-
dores y la dificultad de determinar su 
valor en caso se dediquen al sector 
informal y en los independientes, que 
suman una cantidad importante de la 
población económicamente activa del 
Valle de Sula.

• Respecto a la migración de los jóve-
nes de la ZMVS se puede decir que 
un porcentaje relativamente bajo indi-
ca haber estado viviendo en un lugar 
diferente. Entre quienes vivían cinco 
años atrás en otro lugar, la mayor 
parte lo hacía en otro municipio del 
mismo departamento y otro tanto lo 
hacía en un departamento del mismo 
país.

• Alrededor de siete de cada diez en-
trevistados, son jóvenes Con Historial 
Migratorio que han salido o vivido en 
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otro país o ha sido retornado/depor-
tado alguna vez. También si tienen al-
gún pariente cercano que ha migrado 
a otro país en los últimos cinco años.

• Es importante señalar que dos de 
cada diez jóvenes han vivido en el 
extranjero y la mayor parte lo hacía 
en los Estados unidos y, otro tanto 
en México y países centroamerica-
nos, y en menor proporción España 
bajo el estatus migratorio irregular o 
legal. Alrededor de la mitad enviaba 
remesas de manera periódica espe-
cialmente cada mes o quincenal, estas 
remesas eran utilizadas en el sustento 
de las necesidades básicas del hogar 
o familia residente en el país y para 
pagar deudas. La migración presenta 
también particularidades que se pue-
den notar especialmente a través de 
los países en los que han vivido y de 
las motivaciones por las que han esta-
do fuera. 

• Otro aspecto que llama la atención es 
que uno de cada tres jóvenes que ha 
vivido en el extranjero, principalmen-
te migrante con estatus irregular, ha 
sido objeto de intimidación por ser 
extranjero o migrante de parte de 
organizaciones del crimen organizado, 
por donde realizaron sus recorridos 
migratorios. Las mujeres jóvenes en-
trevistadas manifiestan haber sido 
objeto, aparte de intimidaciones, de 
estafa por parte de los “Coyotes”, 
autoridades policiales, crimen organi-
zado, seguido de abuso físico (acoso 
sexual, golpes, entre otros) y asalto o 
robo del dinero, celular, cartera, joyas 
y papeles de identificación que lleva-
ban en su viaje.

• Entre las principales causas que moti-
varon a viajar al extranjero sobresalen 
los siguientes factores; a) La búsqueda 

de trabajo para mejorar la economía 
individual y familiar, así como su calidad 
de vida, b) Ir a trabajar para poder pa-
gar las deudas económicas contraídas, 
las cuales no pueden ser canceladas, 
ya sea por el monto de la misma, el 
bajo salario y en algunos casos por el 
desempleo, en el cual están inmersos 
los y las jóvenes entrevistadas, c) Las 
razones familiares, es decir la reunifi-
cación familiar en los países de desti-
no con sus padres, hermanos y demás 
familiares, que en los últimos años han 
migrado de forma legal e ilegal a estos 
países de destino, d) Otro motivo es 
el migrar para continuar los estudios 
universitarios y post grados, muchos 
de los y las entrevistados albergan ex-
pectativas de continuar sus estudios 
en centros educativos extranjeros, 
mediante la aplicación y obtención de 
becas, que les permitan avanzar en su 
conocimiento educativo y profesional. 
Es importante mencionar que alrede-
dor de uno de cada diez amistades ha 
tomado la decisión de migrar debido 
a las amenazas recibidas por las dife-
rentes organizaciones de maras y el 
crimen organizado en sus lugares de 
residencia. 

• Las migraciones de los jóvenes par-
ticularmente con estatus migratorio 
regular, y en cierta medida de los jó-
venes con estatus irregular, se carac-
terizan por las “redes sociales de apo-
yo” ya sea familiar, amistades y organi-
zaciones, que acompañan y/o facilitan 
la movilización, estadía e inserción de 
los migrantes “paisanos” de su país, 
miembro de la familia e incluso la et-
nicidad.

• Es importante advertir que alrededor 
de uno de cada tres entrevistados tie-
ne en perspectiva de migrar a corto 
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plazo, es probable que esta decisión, 
repercuta en el aumento de las “cara-
vanas de migrantes” en los próximos 
meses y años, considerando que tanto 
la crisis económica del país, generada 
en gran parte por la mala administra-
ción y corrupción de los últimos go-
biernos, el impacto del Covid-19 que 
ha generado el cierre de pequeños y 
medianos negocios y empresas, que 
han dañado la frágil economía del país 
y la economía familiar de la mayoría 
de los hondureños, particularmente la 
zona Norte del país y especialmente 
en los diferentes municipios de la Re-
gión del Valle de Sula.

• En este estudio también se abordó 
la migración frente al covid-19 para 
conocer el riesgo de migrar de los 
jóvenes de la ZMVS. Al respecto Ba-
rrachina (2020), manifiesta que la mi-
gración de Centroamericanos hacia 
los Estados Unidos no se va a detener 
por la pandemia del covid-19. Esta va 
a mostrar la debilidad de los sistemas 
sanitarios nacionales, la inutilidad de 
la estrategia del cierre formal de las 
fronteras y la necesidad de mucha 
gente de migrar. El crimen organizado 
va a desempeñar un papel importante 
ofreciendo estrategias para cubrir la 
demanda de desplazamiento de mi-
grantes con estructuras de apoyo a 
través de México.
Debido al riesgo del contagio de la 
covid-19, el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de México viene apli-
cando un Protocolo de actuación en 
las Estaciones Migratorias y Estancias 
Provisionales durante el recorrido 
migratorio, avalado por la Secretaría 
de Salud y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, para minimizar el riesgo 
de contagio en los migrantes.

Tomándose en consideración lo an-
terior, en Honduras, considerando las 
estadísticas oficiales de SINAGER, se 
tiene que hasta el diciembre del 2020 
la Región del Valle de Sula represen-
taba alrededor de una tercera parte 
de los casos confirmados de covid-19 
en todo el país, y casi cuatro de diez 
fallecidos vivía en cualquiera de los 
municipios que conforman la Región. 

• Alrededor de uno de cada diez mani-
fiesta que le había dado covid-19. Esta 
proporción de tenencia de covid-19, 
aumenta considerablemente al pre-
guntarles si algún familiar o amistad 
cerca de su círculo de interacción, le 
ha dado la enfermedad, donde casi la 
mitad afirma que uno o varios familia-
res han padecido de la covid-19, y casi 
seis de diez de sus pares o amistades 
también se han enfermado. Aparen-
temente el municipio de San Pedro 
Sula (C-1) “altamente urbanizado” es 
el que presenta el mayor contagio de 
la covid-19, seguido de los municipios 
con baja urbanización (C-3).

• Mientras que la intención de migrar 
directamente hacia otro país es alta 
(uno de cada tres entrevistados), alre-
dedor de la mitad afirman que sus fa-
miliares y amigos también están con-
siderando irse de migrantes después 
de la pandemia de la covid-19.

• La población joven entrevistada en los 
diferentes municipios de la Región del 
Valle de Sula, considera que las impli-
caciones una vez termine la pandemia 
y particularmente para el año 2021, 
será muy compleja, porque:
o Su impacto económico se verá 

reflejado en la disminución de las 
fuentes de trabajo para jóvenes y 
sus familiares, limitando, en cier-
ta medida, las condiciones para 



67

la creación o sostenimiento de 
oportunidades de negocio.

o Aumento considerable de la Po-
breza tanto a nivel nacional como 
en sus municipios y comunidades.

o Aumento la escalada de corrup-
ción e impunidad de parte de los 
políticos, empresarios y militares. 
Aumento de la violencia e insegu-
ridad y los actos del crimen orga-
nizado. 

• Todo lo anterior contribuirá al 
aumento del número de “cara-
vanas de migrantes” de jóvenes, 
adultos y familias completas, asu-
miendo el peligro que trae con-
sigo esta travesía que realizan vía 
terrestre desde Honduras pasan-
do por Guatemala, México hasta 
llegar a Estados Unidos. 
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