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PRESENTACION 

El presente documento tiene 
propósito analizar un fenómeno s ~ 
iicativo para el desarrollo econó~ - _ 
de un país de Centroamérica. y ~~_ 

menudo, es desconocido o mimIT' Z2.

do por los analistas de política. e - 
damenta en el hecho que las re!:'::, 
familiares recibidas desde el eXle 
son un factor vital y estabilizador e 
economía hondureña, por sus con 
dos efectos a nivel macro. Los mas _:: 
500 millones de dólares que se rec _ 
anualmente en remesas supera
montos generados en la econo 
hondureña por cada uno de estos - 
bros: turismo, banano, café, made 
camarones y langostas. Cada año ~ 
brepasan el total de la inversión e 
lranjera directa, de la ayuda exter.:_. 
del pago en servicio de la deuda ex- 
na. Las remesas representan una pa:-ó' 
considerable de las exportacio"::, 
(f.o .b.) y del Producto Interno B 
(PIB). Solamente lamaquila-sum -
do inversiones y valor agregado =e

nerado-sobrepasa a las remesas 
generación de divisas. Desde 1990. _ 
remesas mantienen un constante c-e· 
cimiento. Desde 1997 al 2000 creci 
aI28%, anual , y entre 1997 y 1999. ó' 
garon al 37% por año. 

Las autoridades gubernamen::! e: 
hondureñas reconocen públicame~-e 
el alcance y la importancia de las rec ó'
sas en la economía global del pms rl 

pesar de ello, a los niveles cenlf2 . 
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PRESENTACION 

El presente documento tiene como 
propósito analizar un fenómeno signi
ficativo para el desarrollo económico 
de un país de Centroamérica, y que a 
menudo, es desconocido o minimiza
do por los analistas de política. Se fun 
damenta en el hecho que las remesas 
familiares recibidas desde el exterior 
son un factor vital y estabilizador en la 
economía hondureña, por sus conoci
dos efectos a nivel macro. Los más de 
500 millones de dólares que se reciben 
anualmente en remesas superan los 
montos generados en la economía 
hondureña por cada uno de estos ru
bros: turismo, banano, café, madera, 
camarones y langostas. Cada año so
brepasan el total de la inversión ex
tranjera directa, de la ayuda externa y 
del pago en servicio de la deuda exter
na. Las remesas representan una parte 
considerable de las exportaciones 
(f.o.b.) y del Producto Interno Bruto 
(PIB). Solamente la maquila-suman
do inversiones y valor agregado ge
nerado--sobrepasa a las remesas en 
generación de divisas. Desde 1990, las 
remesas mantienen un constante cre
cimiento. Desde 1997 al2000 crecieron 
aI28%, anual, y entre 1997 y 1999 lle
garon al 37% por año. 

Las autoridades gubernamentales 
hondureñas reconocen públicamente 
el alcance y la importancia de las reme
sas en la economía global del país. A 
pesar de ello, a los niveles central y 

municipales no hay políticas o esfuer
zos en marcha para expandir, proteger 
y utilizar las remesas en una forma más 
productivas. Al nivel micro, existen al
gunos conocimientos (hipótesis explo
ratorias, datos sistemáticos desagre
gados y observaciones ocasionales) 
sobre el ciclo de las remesas (el proce
so que va desde que el remitente deci
de enviar fondos hasta que el recep
tor, en la comunidad de origen, los gas
ta o invierte). De hecho, los agentes 
externos al ciclo de las remesas -orga
nizaciones internacionales, regionales 
y nacionales con recursos financieros 
y técnicos-desconocen cómo se com
portan las remesas "a la hondureña" . 
Tampoco saben cómo intervenir en el 
ciclo para aumentar el impacto en el lado 
del recipiente, y con ello, reducir los 
niveles de pobreza a los niveles de al
dea, caserío, municipio y regional. 

En consecuencia, hay actualmen
te en Honduras un desaprovechamien
to de las remesas como variable que 
contribuye a la calidad de vida y la go
bernabilidad económica del país. Por 
tal motivo, Honduras podría conside
rarse en una etapa incipiente ante el 
manejo y uso productivo de las reme
sas familiares, situación que contrasta 
con logros recién obtenidos por otros 
países de la región latinoamericana 
como México, El Salvadory República 
Dominicana- y en el siglo pasado, 
con España y P0l1ugal. 

Los donantes deberían interesar
se en las remesas por el papel crítico 
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que desempeñan en la economía hon
dureña. Los hondureños que viven en 
el exterior representan casi el 12% de 
la población total del país, y de ellos, 
entre el 20 y el 25% remiten fondos a 
Honduras, enfrentando problemas en 
las transferencias que realizan (altos 
costos por el servicio, retrasos e inse
guridad en los envíos y tasas irregula
res en los cambios de monedas) . Los 
receptores de estos fondos, distribui
dos a lo largo del territorio nacional, 
se ubican principalmente en comuni
dades rurales aisladas y en pequeños 
pueblos. Ya en sus respectivos luga
res de residencia, manifiestan indica
dores visibles de vida demostrando 
que VII Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y 
de la Administración Pública, Lisboa, 
Portugal, 8-11 Oct. 2002 no pertene
cen a los sectores más pobres del país, 
ante el hecho que disfrutan de recur
sos y oportunidades que superan los 
niveles prevalecientes de pobreza. A 
pesar de esto, no dejan de compartir 
con sus compueblanos muchas de las 
aspiraciones familiares y comunitarias 
para superar la pobreza. Los recursos 
y aspiraciones de los recipientes re
presentan una agenda potencial que 
bien podría insel1arse en los esfuer
zos de desarrollo que se realizan (en 
vivienda, pequeños negocios y pro
yectos comunitarios). Muchas de las 
ONGs que operan en Honduras -tan
to nacionales como extranjeras-pro
mueven uno o varios de estos tres 
componentes, pero sin que lleguen a 
utilizar las remesas como eje estratégi

co de las operaciones que ejecutan en 
pro del desarrollo nacional. Los donan
tes deberían reconocer la existencia de 
esta base institucional (ONGs nacio
nales y extranjeras), y expandirla, for
taleciendo sus capacidades operativas 
en función de las remesas. Para el 10
gro de dichas metas, los donantes po
drían destinar recursos técnicos y fi
nancieros adicionales, con el fin de 
institucionalizar las remesas como una 
herramienta de desarrollo del país. La 
realización de lo anterior estaría a tono 
con el espíritu de los tiempos, al mez
clar migración y globalización dentro 
de un gran diseño de desarrollo. 

Pero las remesas, por encima de 
todo, son parte de un fenómeno hu
mano más amplio. No pueden separar
se de la emigración hondureña, ni del 
proceso de globalización, ni de la asi
metría en calidad de vida que prevale
ce entre países exportadores y recep
tores de mano de obra. 

En la mayoría de las familias de ori
gen hondureño que residen Estados 
Unidos hay uno o más emigrante que 
labora en ocupaciones de baja remu
neración y poco prestigio, y que envía 
a parientes y amigos de Honduras una 
o más remesas al año. Lo env iado po
dría verse como insignificante en la 
familia del remitente - no más del 10% 
del ingreso medio anual-el cual no 
supera los $ 30,000. Pero del lado del 
receptor lo enviado es relevante. Hon
duras es el tercer país más pobre de 
América Latina, con ingresos familia
res anuales inferiores a los $3,000, y 
menos de $600 per-cápita. 
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Este trabajo identifica ocho (8,:" -
:~oyectos que podrían realizarse r 

rios años en Honduras , como p:::-=
':e un proyecto global, con Ca! :; 

;:e Programa, titulado "Remesas 
~" Desarrollo". El trabajo se orig' 
50licitud de USAID/Honduras ar ' e 
exigencia de tener que diseñar, a 
"lazo un documento de políticas. _ 
sugiera opciones operativas, para 
5~rtar las remesas en una forma 
productiva al desarrollo del país. 

"Remesas para el Desarrollo" 
uiere de $1.8 millones en 4 ~QS 

Consta de dos tipos de proyecto: : - ~ 
~poyo y pilotos. Los de apoyo a " 
en los contextos donde se origin"~ . 
se rec iben las remesas, creando y :- - , 
:aleciendo la acción de los agentes 
apacidades instaladas, fomem :! 

as condiciones más propicias ¡: _ 
real izar acciones efectivas. Los pro, 
!Os piloto actúan en el ciclo de las._ ' 
mesas, promoviendo y apoyando 
diciones que tornan las remesas e" 
instrumento más productivo. 

Proyectos de Apoyo: 

1) De información y comunica 
Promueve el uso y manejo de "....= 
remesas en instituciones públ:~...., 

ONG y asociaciones privadas, E 
sub-proyecto identifica y d ifilr'~_ 

marcos referenciales y operati . 
que aumentan el impacto de 1 re , 
mesas en las familias y comun"~

des de los recipientes, mientras' 
fonna sobre oportunidades de re" 
gocios a los involucrados. 
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paciones de baja remu
o prestigio, y que envía 

:unigos de Honduras una 
- al año. Lo enviado po
mo insignificante en la 
itente-no más del 10% 
edio anual-el cual no 

- ~ .~ J .OOO. Pero del lado del 
en\iado es relevante. Hon
"ercer país más pobre de 

""¡;.a. con ingresos familia
feriores a los $3,000, y 

per-cápita. 
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Este trabajo identifica ocho (8) sub
proyectos que podrían realizarse en 
varios años en Honduras, como parte 
de un proyecto global, con categoría 
de Programa, titulado "Remesas para 
el Desarrollo". El trabajo se originó a 
solicitud de USAIDIHonduras ante la 
exigencia de tener que diseñar, a corto 
plazo un documento de políticas, que 
sugiera opciones operativas, para in
sertar las remesas en una forma mas 
productiva al desarrollo del país. 

"Remesas para el Desarrollo" re
quiere de $1.8 millones en 4 años. 
Consta de dos tipos de proyectos: de 
apoyo y pilotos. Los de apoyo actúan 
en los contextos donde se originan y 
se reciben las remesas, creando y for
taleciendo la acción de los agentes con 
capacidades instaladas, fomentando 
las condiciones más propicias para 
realizar acciones efectivas. Los proyec
tos piloto actúan en el ciclo de las re
mesas, promoviendo y apoyando con
diciones que toman las remesas en un 
instrumento más productivo. 

Proyectos de Apoyo: 

1) 	 De información y comunicación. 
Promueve el uso y manejo de las 
remesas en instituciones públicas, 
ONG y asociaciones privadas. El 
sub-proyecto identifica y difunde 
marcos referenciales y operativos 
que aumentan el impacto de las re
mesas en las familias y comunida
des de los recipientes, mientras in
forma sobre oportunidades de ne
gocios a los involucrados. 

2) 	 De desarrollo institucional y po
lítica pública. Amplía el número 
de agentes primarios y secunda
rios, que actúan directamente o in
directamente sobre las remesas. 
Fortalece sus capacidades de ac
ción e incide sobre el gobierno cen
tral y los municipales para que 
adopten políticas públicas que au
menten las remesas y su impacto 
en Honduras. 

Proyectos Pilotos: 

3) 	 De Familia Unida. Fomenta en
cuentros entre remitentes y recep
tores, extensivos a familiares y 
amigos, utilizando medios electró
nicos y de radio aficionados. Apo
ya el retorno a Honduras de los 
emigrados que son empresarios, 
jubilados, pensionados y recipien
tes de rentas. Asiste a los deporta
dos a readaptarse a su nueva vida 
en Honduras. Provee orientación 
a los emigrantes potenciales, que 
aún estando en Honduras, pueden 
legalmente emigrar hacia los Esta
dos Unidos . 

4) 	 De Viajeras Socias. Profesionaliza 
y diversifica los servicios que pro
veen las Viajeras, como agentes in
formales de transferencias, asis
tiéndolas y capacitándolas, ade
más de vincularlas a servicios elec
trónicos de transferencias, a ban
cos e instituciones de microfinan
zas, a fin de que realicen sus labo
res con menos riesgos y a menor 
costo. Abre líneas de crédito para 
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las Viajeras en instituciones finan
cieras, con el respaldo del Fondo 
de Garantía de este Proyecto. 

5) 	 De Transferencias con Satisfac
ción. Aumenta la competencia y di
versificación de servicios entre los 
agentes formales , reduciendo cos
tos a sus clientes y aumentando la 
transparencia en sus operaciones. 
Vincula a los agentes formales con 
instituciones de microfmanzas para 
que presten a remitentes y recep
tores servicios adicionales de aho
rro y créditos. 

6) 	 De Remesas para Negocios. Capa
cita, asesora y [mancia a las perso
nas que estan decididas a invertir 
en negocios las remesas recibidas 
del exterior. Promueve inversiones 
productivas en pequeflas y media
nas empresas, familiares y de otra 
índole. También difunde oportuni
dades de negocios en empresas de 
mayor tamaflo y en sectores don-
de la inversión mixta -nacional y 
extranjera-podría ser rentable. 

7) 	 De Remesas para Vivienda y Ser
vicios. Informa a remitentes y re
ceptores sobre el desempeño de 
agentes que promueven inversio
nes en bienes raíces (tierra, lotes 
para construcción, construcción y 
mejoramiento de vivienda) para in
citarlos a que los usen. Apoya in
versiones productivas en servicios 
personales, especialmente en se
guros, de salud, educación, vida, 
vivienda y de jubilación. 

8) 	 De Remesas para el Desarrollo 
Comunitario. Promueve entre los 
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remitentes inversiones en obras y 
servicios de impacto social, me
diante la combinación de fondos 
provenientes de distintas fuentes , 
y da apoyo organizativo a las aso
ciaciones de emigrados, al igual 
que a las organizaciones de recep
tores de remesas. Prioriza inversio
nes en servicios primarios -de sa
lud , educación y en obras de infra
estructura- mediante co-inversio
nes: privadas y públicas, comuni
tarias, empresariales, municipales 
y del gobierno central. 
Según se requiera, los sub-proyec

tos se ejecutarán en los Estados Uni
dos y en Honduras. Pero reconocien
do que es en Honduras, y en particu
lar, en los receptores de remesas, en 
sus familias y comunidades, donde el 
esfuerzo realizado debe lograr el im
pacto directo. Las estrategias del Pro
grama propuesto identifican las carac
terísticas más idóneas para seleccio
nar ejecutores y co-ejecutores, las 
áreas geográficas y poblaciones obje
tivos endonde deben intervenir, así 
como los componentes especializados 
que mejor anticipan los productos 
buscados en los objetivos específicos 
de los sub-proyectos . 

LAS REMESAS FAMILIA
RES COMO FACTOR DE DESA
RROLLO y ACUMULACION 
DE CAPITAL 

La importancia de las remesas fa
miliares en la economía de Honduras 
es significativa. El monto recibido al 

:ulO por este concepto - más d ~ 
-

millones en el 2000-- supera los m . 
!les de dólares generados en la e 
mía hondureña por cada uno d 
rubros generadores de divisas: . 
mo, banano, café, madera, cam r - _ _ 

y langostas (Vea Apéndice l. e 
3). Según datos del Banco Intera: , 
cano de Desarrollo (BID), las re. e
sobrepasan el monto de la in\ :, 

extranjera directa y de la ayuda e : . 
na. Superan - en 35%- los m 
anuales que Honduras tiene q 
gar en servicio de la deuda extern~ 
porcentaje representan una pane 
siderable -2 lo/(}--39 del total de I - e 
portaciones (f.o.b .) y -5.9%- de ~,-

ducto Interno Bruto (PIB) . Den:r 
la cuenta corriente, únicamente la :""" _
quila--considerada en sus invers: 
y agregado del valor generad(}---C_ 
mayor que las remesas en genera ', 
de divisas, aunque éstas últimas e. · 
tán por encima de la maquila en us 
anuales de incremento. 

Desde 1990 las remesas no - 
perdido su tendencia de constant - . 
cimiento. En el período reciente de: - 
al 2000 la tasa media de crecirnie 
anual nunca fue inferior al 28%. E-:.-e 
1997 y 1999 aumentó a137% an "", 
en el200 1, aún con los efectos re es 
vos producidos por los trágicos ~e · 

chos del 11 de Septiembre (Apén~ . e 
1, Cuadro 4), los montos de las re ~ . 

sas siguen en aumento. Según el B 

;<) 	 Los datos del Banco Central de Ho 
parados con éste del BID para e 
documento. 
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año por este concepto - más de 500 
millones en el 2000-- supera los millo
nes de dólares generados en la econo
mía hondureña por cada uno de estos 
rubros generadores de divisas: turis
mo, banano, café, madera, camarones 
y langostas (Vea Apéndice 1, Cuadro 
3). Según datos del Banco Interameri
cano de Desarrollo (BlD), las remesas 
sobrepasan el monto de la inversión 
extranjera directa y de la ayuda exter
na. Superan -en 35%- los montos 
anuales que Honduras tiene que pa
gar en servicio de la deuda externa. En 
porcentaje representan una parte con 
siderable -21 0/0---39 del total de las ex
portaciones (f.o.b.) y -5.9%- del Pro
ducto Interno Bruto (PIB) . Dentro de 
la cuenta corriente, únicamente la ma
quila--<:onsiderada en sus inversiones 
y agregado del valor generado-es 
mayor que las remesas en generación 
de divisas, aunque éstas últimas es
tán por encima de la maquila en tasas 
anuales de incremento. 

Desde 1990 las remesas no han 
perdido su tendencia de constante cre
cimiento. En el período reciente del 97 
al 2000 la tasa media de crecimiento 
anual nunca fue inferior aI28%. Entre 
1997 y 1999 aumentó a137% anual. Y 
en el200 1 , aún con los efectos recesi
vos producidos por los trágicos he
chos del II de Septiembre (Apéndice 
1, Cuadro 4), los montos de las reme
sas siguen en aumento. Según el Ban

co Central de Honduras (BCH), aún 
después de dichos sucesos, la tasa de 
crecimiento de las remesas familiares 
en el 200 I se mantiene mayor que la 
de12000, yen monto, compensan bas
tante la disminución sufrida en las ex
portaciones hondureñas durante el 
último trimestre del año. Por estas ra
zones, las remesas se han convertido 
en un factor vital y estabilizador en la 
economía hondureña, de gran valor 
estratégico. De hecho, se han vuelto 
más relevantes al [mal de1200 1, ante la 
caída brusca de los rubros tradiciona
les (banano, café, madera y azúcar) y 
notradicionales de exportación (maqui
la, camarón y langosta y turismo). 

Pero las remesas, por encima de 
todo, forman parte un amplio y com
plejo fenómeno humano. Las remesas 
no pueden separarse de la emigración 
hondureña que significa abandonar el 
país de nacimiento, en busca de mejo
res condiciones vida. La emigración 
hondureña esta motivada básicamen
te por razones económicas. 

Después del Mitch, en octubre de 
1998, la emigración hondureña hacia 
Estados Unidos, sobre todo la ilegal, 
se disparó aún más. A tal extremo, que 
en Julio del 2001, el Gobierno norte 
americano extendió el Permiso de Es
tatus Temporal Migratorio/Temporaty 
Permit Status (TPS), por otro año más, 
a los hondureños que viviendo en los 
Estados Unidos carecían de documen

.. 	Los datos del Banco Central de Honduras muestran un porcentaje mayor -25.60/0-- como 
parados con éste del BID para el mismo año. Apéndice 1, Cuadro 2 al final de este 
documento. 
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tación legal y necesitaban trabajar. Era 
la tercera vez consecutiva que los hon
dureños en los Estados Unidos goza
ban de esa prerrogativa. Como resul
tado, unos 110,000 hondureños indo
cumentados se beneficiaron con la ex
tensión. Este contingente humano for
ma parte de las 160,000 las familias de 
origen hondureño que hoy viven en 
los Estados Unidos, las cuales suman 
en total unas 600,000 personas, según 
datos aportados por el Gobierno de 
Honduras40 

. 

En la gran mayoría de estas fami
lias hay uno o más remitentes de reme
sas, que envían a parientes y amigos 
de Honduras una o más transferencias 
de dinero efectivo al año. Si bien las 
cantidades transferidas podrían pare
cer mínimas dentro del total ingreso 
familiar del remitente --en promedio el 
10% en remesas en un ingreso medio 
familiar que el total oscila entre $25,000 
y 30,000 al añ04 

! - del lado del recep
tor, en Honduras, tales montos se vuel
ven relevantes no sólo a nivel macro
económico -como ya se ha expresa
do- sino también a los niveles comu
nitario y regional. Honduras es el ter

cer país más pobre de América Latina 
con bajos ingresos familiares (alrede
dor de $3,000 anuales) y de per-capita 
(menos de $600 anuales). Su impacto 
es fácilmente observable al comparar 
los hogares que reciben remesas ver
sus los que no las reciben, tanto en 
área rural como urbana, con indiscuti
bles ventajas en los primeros en cuan
to a calidad de vida y superación de 
los niveles medios de pobreza. 

Los patrones de reproducción y de 
familia extensa, predominantes en 
Honduras -y acentuados en el área 
rural-sirven de base a la distribución 
y alcance de las remesas. En agrega
do, se estima que el 30% de la actual 
población del país se beneficia direc
tamente42 de las remesas familiares, lle
gando principalmente a las pequeños 
pueblos y comunidades rurales4J 



muchas de ellas con agro-ecosistemas 
frágiles y degradados- que es donde 
tienden a concentrarse, con respecto 
al total, los mayores porcentajes de 
familias receptoras de remesas. Al ex
tremo, que las remesas se han conver
tido en el dinamizador de los recursos 
tan visibles como mano de obra44 

, pa

-lO 	 El Censo Poblacional de Estados Unidos del 2000 reporta no más de 300,000 emigrantes 
de origen hondureño viviendo en el país. En poblaciones con una tasa alta de inmigrantes 
ilegales, como Jo es la hondureña, los datos censales suelen estm por debajo de los reales. 

" 	 BID (2001) 
" 	 Estimados hechos por el autor. Por cada familia remitente hay dos familias receptoras, la 

del esposo y de la esposa. Haciendo un total de unas 320,000 familias receptoras en el pai s. 
Se estima que en promedio cada familia consta de 5 a 6 miembros. 

" CEPAL (1999) . 
.u Según entrevistas con técnicos de la FAO en Honduras las inve rs iones de remesas consti

tuyen la fuente principal de generación de empleo el) las áreas rurales e1el pais. 
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trimonio familiar (tierra, cosech2S. 
males, vivienda, etc.) y comen:'- __ 
las economías del hogar, comun :
municipal y regional. 

Problemas y necesidades 

Pero a pesar de las estadísti ...:: é!.~
ponibles (Apéndice 1) no se sa ~___ 
manera fiable, el monto total re 
remesas que llegan a Honduras 
mente. La coexistencia de cana.~ 
formales y formales en las transf -_ 
cias abren un debate interminab (' - "'
bre cualquier estimado. Como los r:: 
tos transferidos a través de los e 
les informales escapan del moni:c-_ 
que realizan las autoridades mo- ~- 
rias del país, las cantidades re 
das están sujetas a cuestionam·~-: 
en cualquier momento. 

Del lado de Honduras, los m 
reportados en remesas por Banco c~

tral, recibidos por los canales fonn" _
de transferencia, podrían ser tam - -:;:
inferiores a los reales. Hay indi 
convincentes que los canales fo~ 
les de transferencia no informan ~ 

talidad de los montos transferido' _~ 
parte, para evadir impuestos y el 
plimiento de otras regulaciones. " 
su vez escapan al control de las a~' 
ridades fiscales hondureñas. 

Del lado de los emigrantes hon_ 
reños viviendo en los Estados Gni¿ 
los montos transferidos a traves d 
canales informales tampoco pu~_ :C'

-5 BID (2001), Apéndice 2, Sección _ 
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trimonio familiar (tierra, cosechas, ani
males, vivienda, etc.) y comercio, en 
las economías del hogar, comunitaria, 
municipal y regional. 

Problemas y necesidades 

Pero a pesar de las estadísticas dis
ponibles (Apéndice 1) no se sabe, de 
manera fiable, el monto total real de 
remesas que llegan a Honduras anual 
mente . La coexistencia de canales in
formales y formales en las transferen
cias abren un debate interminable so
bre cualquier estimado. Como los mon
tos transferidos a través de los cana
les infonnales escapan del monitoreo 
que realizan las autoridades moneta
rias del país, las cantidades reporta
das están sujetas a cuestionamientos 
en cualquier momento. 

Del lado de Honduras, los montos 
reportados en remesas por Banco Cen
tral, recibidos por los canales fonnales 
de transferencia, podrían ser también 
inferiores a los reales. Hay indicios 
convincentes que los canales fonna
les de transferencia no informan la to
talidad de los montos transferidos, en 
parte, para evadir impuestos y el cum
plimiento de otras regulaciones, que a 
su vez escapan al control de las auto
ridades fiscales hondureñas. 

Del lado de los emigrantes hondu
reños viviendo en los Estados Unidos, 
los montos transferidos a través de los 
canales informales tampoco pueden 

ignorarse. La gran mayoría de los hon
dureños que viven en el extranjero 
más del 90% del total-se encuentra 
en Estados Unidos. Y entre éstos hay 
más ilegales que legales, estimándose 
cuatro (4) ilegales por cada legal. Tal 
como resulta en otros aspectos del emi
grante-porejemplo, enel empleo-Ia 
ilegalidad del emigrante va pareja con 
su infOlmalidad económica. 

La existencia de numerosas "viaje
ras", mujeres en su mayoría, actuando 
de "couriers" entre Estados Unidos 
y Honduras, y viceversa, confirma, la 
hipótesis anterior. Son las Viajeras 
quienes transportan "de persona a 
persona" dinero en efectivo y mercan
cías, entre Estados Unidos y Hondu
ras. Los emigrantes ilegales prefrieren 
a las Viajeras porque no piden creden
ciales, no hay que llenar papeles y las 
operaciones realizadas no dejan ras
tro. Todas estas características son 
atractivas al emigrante ilegal, y no de
jan también de ser preferidas por un 
buen número de legales debido al tra
to personalizado que prestan las Via
jeras. Por lo tanto, queda abierta la 
controversia que existe por el total 
contabilizado en remesas y sus datos 
reales45 

• 

Según las estadísticas oficiales, del 
total de remesas familiares recibidas en 
Honduras por canales formales de 
todo el mundo, el 90% procede de Es
tados Unidos. Entre los canales for
males de esa ruta, entre los más utiliza

45 BID (200 I l, Apéndi ce 2, Sección de Metodología y OIT (2000), Pág. 1. 
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dos son los consorcios transnaciona
les de courier - Money Gram, Wes
tern Union Gigante Express, Urgente 
Express, Business VIP, etc. - y de 
transporte de bienes - DHL, UPS, Gi
gante Express, Urgente Express, etc . 
Una vez las remesas llegan a Hondu
ras, la entrega al receptor se hace prin
cipalmente a través de la banca priva
da, con preferencia a los bancos que 
tienen más sucursales en el país, y que 
por lo tanto, llegan a más ciudades 
pequeñas del interior. Dentro de la 
banca, en orden de mayor a menor co
bertura están: Banco Atlántida, Banco 
Grupo del Ahorro Hondureño (BGA), 
Banco de Occidente y FICOHSA. Este 
último, es el único que hasta el pre 
sente tiene abiertas (FICOHSA Expre
ss) oficinas en Miami, combinando los 
servicios de envío y recibo de reme
sas con a una ventanilla de préstamos, 
y otra de aceptación de pagos de prés
tamos y de tarjetas de crédito. 

Las cooperativas de ahorro y cré
dito, y las ONG hondureñas no están 
involucradas en la transferenc ia de re
mesas, ni tampoco en su uso poste 
rior, en cuanto a gastos, ahorros e in
versiones . Las diferencias en montos 
y número de envíos que se dan entre 
los emigrantes hondureños, con res
pecto a las remesas enviadas a Hon
duras podrían estar relacionadas con 

las características personales y comu
nitarias - educativas, ocupacionales, 
sectoria les, regionales , de parentesco, 
etnia, tiempo en la corriente migrato
ri a, etc.- de remitentes y receptores. 
Sin embargo, se sabe muy poco, si es
tas características influyen de hecho, 
y cómo lo hacen en los montos y for
mas de envíos a Honduras. Tampoco 
se sabe cuáles son los destinos más 
frecuentes que siguen las remesas al 
nivel micro - personal, hogar, parien
tes y comunidad, y los montos en gas
tos e inversión que atrae cada uno. 

La comunidad internacional de co
operantes en Honduras -en especial 
el BID, Diálogo Interamericano y O IT
ha hecho llegar al país los marcos refe
renciales más relevantes de otros paí
ses en el uso efectivo de las remesas46 

• 

Pero, en general, falta precisar cómo 
se comportan las remesas "a la hon 
dureña" . Con respecto a lo atractivo 
de otros países, se ignora la pertinen
cia que tienen dichos modelos en el 
contexto nacional, y qué ajustes ha
bría que hacerles para volverlos efec
tivos en Honduras . 

En el país ningún organismo exter
no de asistencia técnica o financiera 
-bilateral, regional o multilateral-tie
ne entre sus ofertas de donación o fi
nanciamiento una orientada hacia las 
remesas. Por tal motivo, podría decir

'" 	Los trabajos de Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, el Taller de la OIT en Ginebra 
en el 2000 y la Conferencia Regional del BID en el 2001 , celebrada en Washington, dan 
lllla idea sobre el incipiente estado en que se encuentran las remesas entre los esfuerzos de 
desarrollo que impulsan los organismo cooperantes . Ver Bibliografía, Apéndi ce 2 de este 
tr abajo. 
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se que las remesas son prácri,..."......--. 
ignoradas en los programas y p . 
tos que estos organismos vienf'!l _ _ 
moviendo en Honduras . Podri:! -_ 
marse, sin temor a equivocaci· . ___ 
la mayoría de estos organismos 
yen, pero desconocen , el poten . - _ 
las remesas para Honduras, e 
instrumento estratégico más de - " _ 
rrollo y de combate a la pobreZ2. 

Entre los Organismos Pri va 
Desarrollo/OPD nacionales v 

extranjeras y nacionales que ore 
Honduras no hay ningún proyecé 

haya tomado las remesas com 
 '" 
operativo en sus estrategias de a _. :. 
Mucho menos uno que este espec - ._ 
zado en el tema. En el Program:! __ 
Gobierno del recién electo Presic~·_ 
de Honduras (Ricardo Maduro. 
com promiso contigo, 200 1) de H 
ras, a pesar de su amplitud y atra . . 
la palabra remesa ni siquiera ap3.I':'-:= 
Por excepción, el tema de las rem ___ 
sale de vez en cuando los perió<!"_ 
resaltando más sus bondades m__ _ 
económicas. Pocas son las refere"' . 
hechas en los artículos public:! 
sobre la dinámica de las remesas :! 
niveles personales, familiares \' e ~ _ 
nitarios, o destacando su im;a ;0 ~ 
las economías doméstica, local -= 
gional. 

Por tales motivos, el tema se 
tiene como un desafío en la proble 
tica de desarrollo del país. Tam _ 
ha sido tratado en ningún evemc ~= 
difusión pública, ni por los se ¡ -. 

privados ni gubernamentales ho ~.}
reños . Es también un tema ausen:::, _
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en Washington, dan 
5 entre los esfuerzos de 
la. Apéndice 2 de este 

se que las remesas son prácticamente 
ignoradas en los programas y proyec
tos que estos organismos vienen pro
moviendo en Honduras. Podría afIr
marse, sin temor a equivocación, que 
la mayoría de estos organismos intu
yen, pero desconocen, el potencial de 
las remesas para Honduras, como un 
instrumento estratégico más de desa
rrollo y de combate a la pobreza. 

Entre los Organismos Privados de 
Desarrollo/OPD nacionales, y ONG 
extranjeras y nacionales que operan en 
Honduras no hay ningún proyecto que 
haya tomado las remesas como eje 
operativo en sus estrategias de acción. 
Mucho menos uno que este especiali
zado en el tema. En el Programa de 
Gobierno del recién electo Presidente 
de Honduras (Ricardo Maduro. Mi 
compromiso contigo, 2001) de Hondu
ras, a pesar de su amplitud y atractivo, 
la palabra remesa ni siquiera aparece. 
Por excepción, el tema de las remesas 
sale de vez en cuando los periódicos, 
resaltando más sus bondades macro
económicas. Pocas son las referencias 
hechas en los artículos publicados 
sobre la dinámica de las remesas a los 
niveles personales, familiares y comu
nitarios, o destacando su impacto en 
las economías doméstica, local y re
gional. 

Por tales motivos, el tema se man
tiene como un desafío en la problemá
tica de desarrollo del país. Tampoco 
ha sido tratado en ningún evento de 
difusión pública, ni por los sectores 
privados ni gubernamentales hondu
reños. Es también un tema ausente en 

las agendas de los grupos que desde 
la sociedad civil se mantienen vigilan
tes y proponen políticas públicas den
tro del acontecer nacional. 

En conclusión, Honduras esta por 
debajo de los países latinoamericanos 
que han hecho un manejo y uso pro
ductivo de las remesas -como serían 
los casos de México, El Salvador, Gua
temala, Ecuador, República Dominica
na y Bolivia; o con países fuera de la 
región, como Filipinas y Arabia Saudi
ta; o con naciones que en el pasado 
en la segunda mitad del siglo pasa
do- fueron ejemplares, como España 
y Portugal. En concreto, no existen en 
Honduras bases informativas, políti
cas, ni modalidades operativas para 
actuar en el ciclo de las remesas como 
un instrumento para el desarrollo per
sonal, familiar, comunitario, regional y 
nacional. Por esta razón, bien podría 
decirse que Honduras se encuentra 
hoy en una etapa incipiente, explora
toria, en tomo a las remesas. Y dada 
esta coyuntura, se necesita resaltar 
públicamente su importancia, sistema
tizar y divulgar la información dispo
nible, desarrollar potenciales ejecuto
res, ensayar alternativas de trabajo a 
través de proyectos pilotos, y aquello 
que sea pertinente y válido, masificar
lo para lograr, en pocos años, que las 
remesas pasen a ser rubro realmente 
efectivo en el desarrollo del país. 

Insumos potenciales 

Pero esto no quiere decir que el 
tema de las remesas esté "en cero" en 
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Honduras. Desde Agosto del 2001 se 
origin6 y ha venido desarrollandose 
un Grupo de Interesados en Remesas 
Familiares, que opera desde la Red de 
Desarrollo Sostenible, un ONG hon
durefio, con seis afios de actividades, 
especializado en informatica y comu
nicaci6n. El "Grupo de Remesas" , 
como se Ie conoce, esta formado por 
investigadores, pnicticos y ejecutivos 
de organismos privados de desarro
llo/OPD (UNISA, Alianza de Mujeres 
Negras, ICADE, INADES, AN DAR, 
Vecinos Mundiales, CASS, ASJO), uno 
de ellos (Asociaci6n San Jose Obre
ro), con acciones en Choluteca y en 
Miami; e instituciones de segundo gra
do (FIDE, FONAC, CODEH, ASO
NOG), con potencial para ejecutar pro
yectos piloto porque en sus trabajos 
de campo "se cruzan con remesas" ; 
consultores independientes; lideres 
del movimiento de cooperativas de 
ahorro y credito, y de partidos politi
cos; ejecutivos de casas de cambio; 
academicos (UNAH, CEDAC), Yrepre
sentantes de organismos intemacio
nales (TROCAIRE, IAF, Casals y Aso
ciados). 

La misi6n del Grupo es convertir 
las remesas en un instrumento para el 
desarrollo de Honduras . Como merca

do utilizan la asamblea virtual integra
da por los miembros de la Lista Elec
tr6nica, cuarenta y cinco hasta el pre
sente, con acceso entre Sl por email. 
Como patte de las actividades de des
pegue, el Grupo recopil6 y centraliz6 
la informaci6n que sobre las remesas 
sus miembros tenian disponible, la cual 
esta circulando libre a traves de la pa
gina WEB de la Red de Desarrollo Sos
tenible47 

• Por este acceso, tambien 
cualquier persona que no pertenezca 
al Grupo, puede acceder a la informa
ci6n, aunque s610 los miembros de la 
Lista pueden dialogar entre si por me
dio del Program a Majordomo. EI Gru
po ha celebrado hasta ahora dos re
uniones para actualizar resultados , 
contactos e agregar nuevos miembros, 
y tam bien para hacerle seguimiento al 
plan de trabajo que abarca siete areas 
de acci6n48 

. 

En Honduras, los miembros del 
Grupo mantienen accesos con funcio
narios claves del sector gubemamen
tal y con empresarios privados (urba
nizadores, vended ores de bienes rai 
ces, etc.) y tambien con instituciones 
bancarias nacionales y en los Estados 
Unidos. Varios miembros del Grupo 
han tenido acceso al Comite de Tran
sici6n de Ricardo Maduro, recien elec

47 Para acceder <www.rds.org.hn> "cl ick" Areas Tematicas, "click" Remesas Familiares, y 
aparecen las opciones de la Lista Electr6nica. 

'8 	Las siete areas son: I) mantener un espacio de informaci6n sistematizada, 2) sumar al 
Grupo vinculos y miembros, 3) realizar investigaciones de campo y recopilar docnmentos, 
4) celebrar Talleres, 5) preparar perfiles de proyectos, 6) influir en la politica publica y 7) 
mantener un registro de las organizaciones empresas , que tengan alguna relaci6n con las 
remesas. 
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to Presidente de Honduras. Esto ha ci6n y la admin istraci6n de edificios 
resultado que ciertos funcionarios c1a de apartamentos49 para personas de 
yes de la pr6xima administraci6n -en la tercera edad, fomento de pequenos 
tre ellos Vice-Presidentes, Ministros y negocios, escuelas especiales para 
Asesores- hayan dejado el entendi  adolescentes de secundaria y para in
miento que la politica de la nueva ad fantes pre-escolares de madres solte
ministraci6n sobre las remesas la eje ras, y programas de inserci6n para 
cutara el Ministerio de Relaciones Ex emigrantes recien llegados Estados 
teriores, y que el tema sera manejado Unidos. El CNC es ademas uno de los 
en un sentido amp lio y transversa l, de representantes oficiales de la Ofic ina 
alcance multi-sectorial, donde varios del Censo de los EE.UU. en el Sur de 
Gabinetes ministeriales actuen sobre Florida. En el ano 2000, el CNC abri6 
el mismo simultaneamente. CODEUo, una iniciativa latinoamerica

Mas de un miembro del Grupo na, por ahora basada en Honduras, 
mantiene vinculos con organizaciones con la misi6n de compmtir la experien
so lidarias y asociaciones de emigra cia de desarrollo del CNC en los pai
dos de Estados Unidos . Tal es el caso ses de la regi6n , a traves de alianzas 
de Casa del Pueblo en Washington y con ONG y otros actores nacionales . 
las asociac iones de pueblos de origen, Ademas de 10 anterior, esta reco
en ciudades como Los Angeles, Hous  nocido que a nivel regional e intema
ton, Nueva Orleans, Boston, Nueva cional hay instituciones de asistencia 
York y Miami, todas con significativas tecnica 0 financiera -como Dialogo 
poblaciones de origen hondureiio. En Interamericano, el Banco Interamerica
Miami hay contactos con el Consejo no de Desarrollo, Banco Mundial, la 
Nacional Cubano-Americano (CNC, Organizaci6n Inter!1acional del Traba
por sus siglas en ingles), con mas vein jo, el Consejo Mundial de Cooperati 
te aiios de experiencias en la construc- vas de Ahorro y Credito-- universi 

-19 	 Solo en edificios, CODEC, la Corporacion de Desarrollo Comunitario del CNC, maneja un 
patrimonio superior a los 120 millones de dolares , por los 15 edificios de 110 apartamen
tos cada uno que administra, levantados principalmente con fondos federa les. Los hondu
renos forma n el grupo nacional mas numeroso entre los beneficiarios y beneficiarias del 
actual programa educalivo del CNC. EI Pres idente y Director Ejeculivo de l CNC participa 
con frecuenc ia en las activ idades de Dialogo Interamericano tanto en Washington en 
America Lati na. y es tall1bicn miembro de la Junta de Directores de mas de una docena de 
organizaciones comun itarias y ONG mex ico-americanas de Ca lifornia y otros Estados. 
Con excepcion de Miami, Nueva Orl eans y Nueva York, el resto de los hondurenos 
emigrados tienden a convivir con comunidades las de emigrantes de or igen mexicano. 

" 	 Son las siglas en ingles de Corporacion para el Desarrollo Comunitario, la Educacion y el 
Liderazgo , una organizac ion privada, no gubernamental, y sin fines de lucro, legalmente 
inscrita en los Estados Unidos para asistir familias de med ianos y escasos recursos, dentro 
de una estrategia de desarrollo local integral. 
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dades (i.e, Carolina del Norte, Califor
nia, Maryland, Illinois), fundaciones 
(Inter.-American, Kellogg, Mc Arthur 
y Ford) y centros de investigaci6n, que 
en los Estados Unidos forman una 
base minima institucional, con un in
teres expreso en remesas familiares 
como instrumento de desarrollo. Dicho 
tema programi:itico esta mezclado, en 
ciertos casos, con agendas mas am
plias, tales como migraci6n, globaliza
ci6n, inequidades intemacionales y 
combate a la pobreza. 

Hipotesis mas plausibles 

A pesar de la situaci6n actual de 
las remesas en Honduras, todavia es 
posible sugerir un conjunto de hip6
tesis que sugieren como las remesas 
podrian estar trabajando en el pais. 
Dichas hip6tesis se han construido 
combinando datos disponibles, con 
apreciaciones de campo y entrevistas 
hechas por el autor, mas las teorias que 
se manejan en otros paises sobre el 
comportamiento de las remesas. 

Es un hecho que las remesas aim 
no se reconocen en Honduras como 
una herramienta para su desarrollo, 0 

para el combate de la pobreza como 
sucede en paises como El Salvador, 
Mexico y Republica Dominicana. Sin 

51 	 Habria que sel1alar una excepcion a la limitaci6n expuesta. Se trata del trabajo pionero que 
sobre las remesas hizo el economista hondurei'lo Rodulio Perdomo, investigador y catedra
tico de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, a solicitud de la Comision Econo
mica para America Latina y el Caribe (CEPAL). Impacto socio-econ6mico de las 
remesas: Perspectiva global para una orientaci6n productiva de las remesas en 
Honduras (1999). Vease Bibliografia, Apendice 2, al final de este docllmento. 
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embargo, siguen llegando al pais mon
tos cuantiosos por ese concepto (Vea
se Apendice 1, Cuadros 1, 2 Y 3), Y 
posteriormente por su usc, generan 
significativos montos en gastos, aho
rros e inversiones. AI presente, su di
namica se conoce mas al nivel macro 
que micros, ,y e llo incita, a avanzar las 
hip6tesis mas plausibles en tome a su 
dinamica. 

De contexto 

• 	 Las remesas son parte del fen6me
no de la emigraci6n hondurena, 
principalmente hacia los Estados 
Unidos de America, con tenden
cias y condicionantes propias. Fac
tores multidimensionales -econ6
micos, legales, culturales, etnicos, 
de clase, etc.-actuan de "push 
and pull" -de "rechazo y atrac
ci6n"- en la corriente migratoria. 
Tales facto res, a su vez, afectan y 
son afectados por las remesas. 

• 	 Las remesas tambien son parte del 
proceso de globalizaci6n, represen
tando un vinculo que une la movi
lidad de mana de obra y del capi
tal. La globalizaci6n resulta en cam
bios de cultura, comunicaciones y 
en los mercados laborales, de in
versiones, ahorro y gastos en am

bos extremos de la corrien: 

los emigrantes hondure" 
vez ubicados en su nueva 
dad de vida, manejen su
personales y sociales de 
ciertos panimetros --cui 
informaci6n y com uni.: 
etc.- cuyos limites estan 
en gran medida, por las py."",.,.... 
cias de vida y trabajo que -~ 
emigrante antes de irse de H 
ras . 

• 	 Aun cuando esten vivien 0 

pais extranjero, los hondur~'" 

se desvinculan de sus 
des de origen, sino 10 
Una vez en los Estado- .... 
siguen repitiendo mucho
patrones de conducta que ~ 

en sus respectivas comuni 
nacimiento, creando asoc 
identificadas con dichos nil'~"r""l 
10 que demuestra una id r. ' ~ 

confianza mutua que co 
sus miembros. Ademas la 
yoria de los emigrantes 
productiva organizan sus' . ~ 
los Estados Unidos rPr'nM.rv-i .- 

siones econ6micas y pnllY'I"'-~I~~ 
en la vida del emigrante. 

• 
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=~~es. AI presente, su di
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~erica, con tenden
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= _~5 . culturales, etnicos, 
~:: -actuan de "push 
-ee "rechazo y atrac

.:orriente migratoria. 
• .....:-es. a su vez, afectan y 

- por las remesas. 

- L:!mbien son parte del 
__ ::-Icbalizacion, represen

;: ~lo que une la movi
e obra y del cap i

:~ion resulta en cam
:!.. comunicaciones y 
':os laborales, de in
"~rro y gastos en am-

c.,, uabajo pionero que 
ligador y catedra

la Comisi6n Econ6
·o-rco n6mico de las 

bos extremos de la corriente migra
toria, tanto en Honduras como en 
los Estados Unidos. Esto hace que 
los emigrantes hondurenos, una 
vez ubicados en su nueva comuni
dad de vida, manej en sus recursos 
personales y sociales dentro de 
ciertos parametros -culturales, de 
informacion y comunicacion, 
etc.- cuyos !imites estan dados, 
en gran medida, por las experien
cias de vida y trabajo que tenia el 
emigrante antes de irse de Hondu
ras. 

• 	 Aun cuando esten viviendo en un 
pais extranjero, los hondurenos no 
se desvinculan de sus comunida
des de origen, sino 10 contrario. 
Una vez en los Estados Unidos, 
siguen repitiendo muchos de los 
patrones de conducta que ten ian 
en sus respectivas comunidades de 
nacimiento, creando asociaciones 
identificadas con dichos nombres, 
10 que demuestra una identidad y 
confianza mutua que com parten 
sus miembros. Ademas, la gran ma
yoria de los emigrantes en edad 
productiva organizan sus vidas en 
los Estados Unidos reconociendo 
responsabilidades con parientes y 
de amigos que dejaron atras en su 
comunidad de origen, convirtien
dose de hecho en cargas y expre
siones economicas y emocionales 
en la vida del emigrante. 

• 	 En los emigrantes que han repeti
do el cicIo migratorio, por el hecho 
de haber retornado a Honduras 
una 0 mas veces, la dinamica mi

gratoria y de las remesas, con sus 
causas y efectos, es aun mas com
pleja y desconocida 

• 	 Ademas de la globalizacion y la 
emigraci6n, la inequidad existente 
entre paises, en este caso, entre los 
niveles de vida y desarrollo de Es
tados Unidos en comparacion a los 
de Honduras , hace que Honduras 
sea un pais oferente y exportador 
de mana de obra mientras que los 
Estados Unidos sea un pais de
man dante y receptor de mana de 
obra. 

• 	 Dentro de estos procesos y coyun
turas acruan los factores de atrac
cion y de empuje ("pushing and 
pulling" Jactors) que mantienen 
vigentes las remesas . Los hondu
renos realizan trabajos en Estados 
Unidos que el americana promedio 
no quiere realizar. En tal senti do, 
mientras que paises receptores de 
mana de obra, como Estados Uni
dos, sigan teniendo una demanda 
insatisfecha en puestos de trabajo 
situ ados "en la entrada del merca
do laboral", nacionales de paises 
como Honduras, seguiran emigran
do a Estados Unidos, por los ca
nales que esten a su alcance, en 
busca de una mejoria personal y 
familiar. Y una vez llegados a los 
Estados Unidos, seguiran ocupan
do puestos de trabajo con una de
manda casi nula de parte de los 
norteamericanos, por la baja remu
neraci6n y poco prestigio que 
acompanan a dichos empleos. 
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• 	 Los mas atraidos por la corriente 
migratoria no son los hondurefios 
mas pobres pues estos, en su ma
yoria, son inmoviles. Los mas atrai
dos son los hondurefios, que vi
viendo en ciudades pequefias 0 en 
zonas rurales, ya experimentaron 
cierta movilidad social antes de 
emigrar, y decidieron irse de Hon
duras porque se "sienten topados 
en su propio pais", ante el estan 
camiento reinante, 0 al lento creci
miento de los sectores econ6micos 
donde ellos estan activos 0 tienen 
un potencial de empleo. 

• 	 La mayoria de los hondurefios que 
emigra a Estados Unidos pertene
ce a los estratos j6venes de la po
blaci6n econ6micamente activa , 
aunque no a los mas j6venes. La 
mujer esta mas representada que 
el hombre aunque no por gran des 
diferencias en numero. Tanto las 
mujeres como los hombres que 
emigran dejan familia 0 seres que
ridos en su sitio de partida, que 
eventualmente se convierten en 
cargas familiares. Compromiso que 
se vuelve manifiesto enviando re
mesas, una vez el inmigrante logra 
dos objetivos iniciales: tener un 
empleo y empezar a cancelar la deu
da que contrajeron al emigrar a los 
Estados Unidos. 

• 	 Los emigrantes que entran en la 
corriente migratoria y se instalan 
en los Estados Unidos siguen una 
conducta grupal, muy condiciona
da por referentes colectivos. Los 
emigrados de una misma comuni

64 

dad de origen general mente 
"atraen" a otros familiares, con re
cIutamientos que siguen el patr6n 
de la familia extensa. AI momenta 
de irse hacia el exterior, deciden ha
cerlo en grupo y atravesando una 
ruta comun. Ya en el camino, uti li
zan contactos compartidos, facili
tando el movimiento grupal. Una 
vez IJegados a los Estados Unidos 
los emigrantes van a parar a un~ 
misma ciudad y hasta vecindario 
lIegando incluso a situarse hast~ 
en el mismo edificio, 0 en casas 
cercanas. A la hora de emplearse, 
buscan trabajos juntos, lIegando a 
ocuparse en un mismo sector y 
hasta con el mismo patrono. En tal 
sentido, la dinamica migratoria es 
un proceso mas grupaVcomunita
rio que individual/personal. 

• 	 Ello resulta en la formacion y man
tenimiento de comunidades trans
nacionales, en ambos extremos de 
la corriente migratoria, integradas 
por numerosos parientes de san
gre y "adoptados" en la familia ex
tensa, amigos de crianza y compue
blanos que comparten ralces co
munes. Muchas conductas en es
tas comunidades -personales, fa
miliares y asociativas-responden 
mas a dinamicas exogenas, propias 
de la comunidad de origen, que a 
dinamicas end6genas, 0 las naci
das propiamente en la comunidad 
de destin~. Esto sucede, mientras 
el resto de la poblaci6n vive sus 
vidas mas en funcion de hechos 
localmente originados. 
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• 	 El ingreso obtenido por e e:r _ 

te en Estados Unidos es~ "'
vamente correlacionado c ~ 
pacidades que tenia antes ::e _ 
grar. Una vez ubicado en e ~ . r 
destmo, sus ingresos awn ~' 
la medida que utiliza el C3:: ' 

cial que Ie rod ea. Ante la p : 
dad de optar por nuevas __ 
ciones, algunos optan p 
rarse tecnica 0 profesion" 
agregando nuevas pOlen _ 
des de empleo a las traid2.S __ 
pais de origen. 

• 	 En las comunidades de de.' 
emigrantes mantienen m:..., · 
las costumbres propias de =_ :
de origen -creencias, idio _ 
mentaci6n, vestido, celebr:!::
etc.- las que mezcIan con 
de nostalgia e idealizacio ~~ 
ala distancia fisica y emocl 
los separa. Los emigrames 
tran patrones de empleo. ir.. ~ 

consumo, ahorro e inv~rsi-
est{m marcados por los co ~

sos economicos que ma~ " 

con parientes y amigos. u ..... _ 
en Ja comunidad de origen. 

• 	 En las comunidades de de_: 
todo es pazy mmonia. Ha\ 
numero de hogares desin~e~.~_ 
con problemas de adapn-c 
conductas delictivas ere'"", 
miembros, debido a la ser --:. , 
familiar, sobre todo de co . 
de menores. La condici6n i ~_~
emigrante en muchos c:o.: -: 
menta los comportamiem 
tivos. 
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• 	 EI ingreso obtenido por el emigran

te en Estados Unidos esta positi
vamente correlacionado con las ca
pacidades que tenia antes de emi
grar. Una vez ubicado en el pais de 
destino, sus ingresos aumentan en 
la medida que utiliza el capital so
cial que Ie rodea. Ante la posibili
dad de optar por nuevas ocupa
ciones, algunos optan por supe
rarse tecnica 0 profesionalmente, 
agregando nuevas potencialida
des de empleo a las traidas de su 
pais de origen. 

• 	 En las comunidades de destino, los 

emigrantes mantienen much as de 
las costumbres propias de su pais 
de origen -creencias, idioma, ali
mentaci6n, vestido, celebraciones, 
etc .- las que mezc1an con grados 
de nostalgia e idealizaci6n debido 
ala distancia fisica y emocional que 
los separa. Los emigrantes mues
tran patrones de empleo, ingresos, 
consumo, aholTo e inversion que 
estan marcados por los compromi
sos econ6micos que mantienen 
con parientes y amigos, ubicados 
en la comunidad de origen. 

• 	 En las comunidades de destino no 

todo es paz y armonia. Hay un buen 
numero de hogares desintegrados, 
con problemas de adaptaci6n y 
conductas delictivas entre sus 
miembros, debido a la separaci6n 
familiar, sobre todo de c6nyuges y 
de menores. La condici6n ilegal del 
emigrante en muchos casos ali
menta los comportamientos delic
tivos . 

Sobre el cicio de las re-
mesas 

• 	 Los montos enviados a Honduras 

en remesas est{m directamente re
lacionados con el nivel de ingre
sos del remitente e inversamente 
al numero de dependientes que 
mantiene, como carga familiar, en 
su comunidad de destino. 

• 	 Los canales utilizados para hacer 

la transferencia de las remesas des
de los Estados Unidos hasta Hon
dura son de dos tipos: informales 
-"el mana a mano" por viajeras , 
turistas 0 parientes que viajan - y 
form ales, "casas de cambio", ban
cos, etc. Los mas visibles y cono
cidos son los formales, pero en 
muchos casos no son los predo
minantes. Como se conocen menos 
los informales, y cada acceso tiene 
sus ventajas y desventajas, en el 
caso hondurefio, seria prematuro 
conc1uir cual es la modalidad mas 
apropiada para transferir remesas . 
Sin embargo, aun podria afirmarse 
que la preferencia por un canal en 
particular esta detenninada por el 
grado de confianza/riesgo que el 
mismo inspira en el remitente al mo
mento de "contratar 0 decidir el 
servicio", sentimiento que tiene 
que ver a su vez con ciertos crite
rios, tales como rapidez, seguridad, 
acceso y cos to. 

• 	 La situaci6n legal del inmigrante 

influye en el uso de los canales de 
transferencia. Mientras mas ilegal 
se encuentre su condici6n migra-
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toria, mas informalidad habra en el 
canal que usa el inmigrante para 
transferir las remesas a Honduras. 
A mas ilegalidad mas infOimalidad. 
Y los riesgos mayores - atrasos, 
perdidas, asaltos, pagos "por mor
didas" a las autoridades, etc. - se 
dan en los canales informales . Sin 
embargo, las viajeras, como el ca
nal informal mas frecuentemente 
usado, tambien tienen sus venta
jas en comparaci6n a los canales 
formales de transferencia: 

• 	 Son mas baratas en costos di-

rectos (inform ales 5% vs. For-
males dell 0% al 15% de recar
go sobre el monto total trans
ferido en efectivo), 

• 	 Vend en productos folkl6ricos 

en los Estados Unidos (queso 
casero, quesadilIas, tamales, 
pasteles , rosquiIlas , polIo 
"Campero", medicamentos na
cionales y remedios caseros, 
plantas medicinales, puros, pe
ri6dicos regionales, etc . ), 

• 	 Venden mercaderia "gringa" 
en Honduras (ropas, zapatos, 
joyas, perfumes, peliculas, ar
ticulos pequenos, etc.), 

• 	 Prestan servicios gratuitos 

adicionales (no cobran por el 
cambio de dinero, transportan 
fotos, videos personales, car
tas , facturas, documentos y 
otros objetos valiosos .), 

• 	 Brindan una atenci6n perso

nalizada (se relacionan cara a 
cara, operan des de las casas 0 

apartamentos privados donde 

se hospedan, traen noticias del 

vecindario y de familiares, en
tregan regalos, etc.) . 


Todos estas ventajas son muy • 
apreciadas por la cultura hondurena. 

• 	 Los em igrantes con un estatus mi

gratorio legal en Estados Unidos 
-que son los menos en el caso 
hondureno- tienden a destinar 
con mas frecuencia remesas a in
versiones de mas largo plazo, al 
compararlos con los ilegales. Igual
mente son los inmigrantes mas le
gales. Son los mas visibles y acti
vos en cas os de traer personaImen
te donaciones a Honduras para 
obras humanitarias 0 sociales, tal 
como sucedi6 despues del Hura
can Mitch (Octubre, 1998). 

• 	 Los dias picos para el recibo de 
remesas en Honduras por canales 
formales son los lunes martes y 
miercoles. No irnporta la semana del 
mes en las fluctuaciones habidas. 
A 10 largo del ano, hay dias y pe
dodos especiales, tales como Na
vidad, Dia de la Madre, Semana 
Santa, Setiembre (por las fiestas 
patrias), Febrero (inicio del cicio 
escolar) y las fiestas patronales de 
las respectivas comunidades de • 
origen. 

• 	 Las ciudades y regiones hondure
fias con mayores volumenes de 
recepci6n de remesas por canales 
formales son Tegucigalpa, San Pe
dro, Olancho y el corredor de la 
costa (Tela, La Ceiba, Trujillo, Puer

to Cortes y Tocoa); a un ni' '" 
dio, Comayagua, el Sur, s = 
por Occidente. Danli y el re-: 
Oriente, donde es aun mas - __ 
en proporci6n al resto de l p~ 

El monto que mas se repite 
envios formales flucrua er: ~ 

$300 y $500 d6lares . En for::: 
poradica aparecen envios de ~ 
de d61ares y muy pocos : .... ~ 

res a los diezmil ($10.000). '-
gulaciones vigentes en Es· _ 
Unidos obligan a las c a5~: _ 
transferencia, incluyendo :l 

cos, a reportar a las auto ..:....__ 
bancarias norteamericanas 
quier transferencia que sea i= 
superior a esa cantidad. La;:: __ 
ca forma parte de medidas CE' -
lancia para prevenir y de ec
lavado de dinero y el traiico.:",_ 
tivos obtenidos ilegalmente. 

cuente de remesas es una m E'-  -. 
mediana 0 avanzada edad. 
cos anos de escolaridad e i;-..:; -
ciente informaci6n fmanc ie:=. L ~_ 
otra indole, para hacer las d 
nes de cambio monetario. ;_ 
inversi6n y ahorro que exi=",- _ 
manejo eficiente y uso pnxL_· 
del dinero recibido. 

El prop6sito de la remesa vier;t' E' 

presado por su remitente, cas' .: . _
.de el momenta del envio. 0 -

"mas de 10 mismo", basado t' 
costumbre. En muchos cas : -
finalidad esta expresada en llI' - _ 

guaje genera l" dejando al r 
los detalles de su uso. 
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to Cortes y Tocoa); a un nivel me
dio, Comayagua, el Sur, seguidos 
por Occidente. Danli y el resto del 
Oriente, donde es aun mas bajo, 
en proporcion al resto del pais. 

• 	 EI monto que mas se repite en los 
envios formales fluctua entre los 
$300 y $500 dolares. En fonna es
poradica aparecen envios de miles 
de dolares y muy pocos superio
res a los diez mil ($10.000). Las re
gulaciones vigentes en Estados 
Unidos obligan a las casas de 
transferencia, incluyendo a ban 
cos, a reportar a las autoridades 
bancarias norteamericanas cual
quier transferencia que sea igual a 
superior a esa cantidad. La practi
ca fonna parte de medidas de vigi
laneia para prevenir y deteetar el 
lavado de dinero y el trMico de ac
tivos obtenidos ilegalmente. 

• 	 En Honduras, el receptor mas fre
cuente de remesas es una mujer de 
mediana 0 avanzada edad, con po
cos afios de escolaridad e insufi
ciente infonnacion financiera 0 de 
otra indole, para hacer las decisio
nes de cambio monetario, gasto, 
inversion y ahorro que exigen el 
manejo eficiente y uso productivo 
del dinero recibido. 

• 	 EI propos ito de la remesa viene ex
presado por su remitente, casi des
de el momenta del envio, 0 es un 
"mas de 10 mismo", basado en la 
costumbre. En muchos casos, la 
fmalidad esta expresada en un "len
guaje general" dejando al receptor 
los detalles de su uso. 

• 	 Los fondos enviados, por regia 
general, siguen uno 0 varios de 
estos destinos: 

• 	 Gastos de mantenimiento y de 

con sumo diario -ropa y com ida- y 
suntuarios - eventos sociales y jo
yas-, 

• 	 Gastos de salud y educacion, 

• 	 Emergencias, 

• 	 Cuentas de ahorro, 

• 	 Compra de automoviles, mue
bles, equipos para el hogar y 
de otros bienes perecederos, 

• 	 Inversion en bienes raices, 

como fincas, lotes para vivien
da, casa tenninada- y para el 
mejoramiento de la vivienda, 

• 	 Inversion en ganado y en la 
produccion de cosechas, 

• 	 Inversion en empresas locales, 
medianas y pequefias, produc
tivas y comerciales, en su ma
yoria de tipo familiar, con pro
ductos para el mercado nacio
nal y para los emigrantes en los 
Estados Unidos, 

• 	 En obras 0 servicios comunita
rios, de tipo humanitario, cul
tural, deportivo, historico 0 re 
ligioso. Quienes mas se bene
fician de los proyectos conoci 
dos son los menores que los 
inmigrantes han dejado en sus 
respectivas comunidades de 
origen. 

• 	 Si bien es probable que ciertas re-
mesas vayan a parar en la compra 
de seguros -de vida, salud, edu-
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caci6n 0 de retiro- no se oyen 
casos, ni siquiera a nivel de plati 
ca, sobre la demanda que tiene esta 
opci6n. 

• 	 En general, el receptor ejecuta la 
remesa sin tener la informaci6n mi
nima, fmanciera y de mercado; y 
menos aun, po see los criterios de 
rentabilidad que anticipen el uso 
productivo de la remesa. Por tal 
motivo, gran parte de las remesas 
se despilfarran. Para evadir el dile
ma de hacer algo productivo con 
ellas, el receptor opta, en much os 
casos, por 10 mas facil: guardar "en 
la casa" el dinero recibido, 0 irlo 
usando segun la necesidad. Con 
esta practica se pierde dia a dia el 
poder adquisiti vo de la cantidad re
cibida, debido a la inflaci6n y de
valuaci6n reinantes. 

• 	 Las decisiones mas complicadas se 
presentan cuando las remesas es
tan destinadas a inversiones de 
mediano 0 largo plazo: ganado, tie
rra, cosechas, construcci6n 0 com
pra de casa 0 de un lote, 0 al mejo 
ramiento de la vivienda. Aspectos 
tecnicos -de tipo productivo y 
empresarial-y otras complicacio
nes, sobre todo de tipo legal -de 
tenencia y propiedad de la tierra
vuelven arduas estas inversiones 

en Honduras, al grado, incluso, que 
muchas de ellas se pierden, sin 
nunca llegar a cumplir su prop6si
to original. 

• 	 Mejor suerte corren las remesas 
que vienen destinadas a Hondu
ras a actividades comerciales -re
vender ropa y zapatos importados, 
joyas u otros productos de dense 
valor, como equipos y maquinaria, 
electrodomesticos, etc. Igual suer
te corren los productos de indus
trias caseras, originados en Hon
duras, que gozan de alta demanda 
en los Estados Unidos por su va
lor "folkI6rico" . Generalmente son 
transportados por vlaJeras 
o"turistas" que van desde Hondu
ras a los Estados Unidos, "a visi
tar parientes" y de paso "hacen 
negocios". Algunas viajeras hacen 
la ruta Honduras-Estados Unidos, 
saliendo el miercoles y regresando 
el domingo, y ello 10 repiten por 
casi todas las semanas del ano. De 
equipaje llevan entre cinco y diez 
maletas por viajeS2 • No parecen 
enfrentar problemas insolubles en 
las aduanas de Estados Unidos, 
aun cuando llevan productos que 
no son de paso libre de acuerdo a 
regulaciones vigentes. 

52 	 Despues de los sucesos del 11 de Septiembre, las Viajeras, como couriers, estim sujetas a 
regulaciones mas estrictas. Los couriers en etapa de abordar revisan ahora mal etas en la 
oficina de carga del aeropuerto y no en los mostradores regul ares donde los hacen los 
pasajeros ordinarios. Las ][neas aereas norteamericanas no ya aceptan maletas directa
mente de un courier, como antes 10 hacian.. 
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privados, como el cable de T . 
computadora personal, y ni\ e' . : _ 
ahorro. En el lado negativo e • .: 
de desintegraci6n familiar es rna. 

los hogares que reciben remesas 

OBJETIVOS DE INSTIT 
CIONALIZACION DE U 
POLITICA PUBLICA PARA 
MANEJO DE LAS REMESAS 

Con base en 10 anterior, se h.,r ::- 
puesto diversas iniciativas, enIT'" ~ 
la de ejecuci6n del Proyecto " .,.~ _

sas para el Desarrollo", como 
fuerzo de varios anos destinado _ 
grar el potencial productivo w~ 

nen estos fond os en la econom ._ ~ 
durefla, y buscando los sig 
objetivos : 

General 

Convertir las remesas en r 
trumento en Honduras para e __ 
rrollo familiar, comunitario y n_~ 
que contribuya a reducir la 
mejorar la calidad de vida de las 
lias y la gobernabilidad de l pa : 
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Al comparar las comunidades que 
reciben remesas versus las que no las 
reciben se perciben diferencias signi
ficativas en varios aspectos, todos 
ellos relacionados con calidad de vida: 
capacidad de subsistencia, nivel edu 
cativo, tipo de vivienda, equipamien 
to en las mismas, acceso a servicios 
publicos domiciliarios -Iuz, agua, tele 
fono, cable, etc.- servicios 0 bienes 
privados, como el cable de TV 0 una 
computadora personal, y niveles de 
ahorro. En el lade negativo, el grado 
de desintegracion familiar es mayor en 
los hogares que reciben remesas. 

OBJETIVOS DE INSTITU· 
CIONALIZACION DE UNA 
POLITICA PUBLICA PARA EL 
MANEJO DE LAS REMESAS 

Con base en 10 anterior, se han pro
puesto diversas iniciativas, entre elias 
la de ejecucion del Proyecto " Reme 
sas para el DesalTollo", como un es
fuerzo de varios anos destinado a 10
grar el potencial productivo que tie
nen estos fondos en la economia hon
durefla, y buscando los siguientes 
objet ivos : 

General 

Convertir las remesas en un ins
trumento en Honduras para el desa
rrollo familiar, comunitario y nacional , 
que contribuya a reducir la pobreza, 
mejorar la calidad de vida de las fami
lias y la gobernabilidad del pais. 

Especificos 

a) 	 En los remilenles: 

• 	 Fomentar y fortalecer las agrupa
ciones de remitentes de remesas. 

• 	 Formalizar la situacion migratoria 
de los emigrantes indocumentados, 
aprovechando las oportunidades 
que ofrece el Gobierno de los Esta
dos Unidos. 

• 	 Mejorar la situacion de empleo, in
formandose sobre por ofertas de 
trabajo mas atractivas y participan
do en capacitaciones de formacion 
tecnica 0 profesional. 

• 	 Incrementar los ahorros e inversio
nes personales y familiares . 

• 	 Racionalizar la compra de produc
tos y servicios procedentes 0 des
tinados a Honduras. 

• 	 Preparar a emigrantes de origen 
hondureno para su retorno a Hon
duras. 

b) 	En los canales Iransferencia: 

• 	 Aumentar la competencia y la rela
cion de costo-beneficio a favor de 
los remitentes al transferir las re
mesas pOl' los canales actuales y 
otros alternos que pudieran agre
garse en el futuro. 

c) 	 En los I'eceplores de remesas 

• 	 Incrementar los vinculos y la co
municacion entre el remitente y su 
familia, usando medios electroni
cos y de radioaficionados .. 
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• 	 Realizar gastos e inversiones que 

esten mas asociados con la cali
dad de vida de los dependientes 
de las remesas recibidas, respon
diendo a asesorias financieras y 
actividades de protecci6n al con
sumidor. 

• 	 Volver mas segura y aumentar el 
ahorro y el patrimonio familiar, uti
lizando ofertas de las instituciones 
de micro-fmanzas. 

• 	 Facilitar procesos de co-inversi6n 
en empresas productivas. 

• 	 Realizar inversiones productivas, 
en bienes y servicios con deman
da en el mercado local y en las co
munidades de remitentes. 

• 	 Generar empleos e ingresos en la 
economia local por medio de la crea
ci6n y expansi6n de empresas pe
quenas y medianas, de propiedad 
individual, familiar, cooperativa 0 

corporativa. 
• 	 Lograr mas integraci6n familiar en

tre esposos, menores de edad y fa 
miliares en general, que por razo
nes migratorias . esten separados 
de emigrantes que envian remesas 
a Honduras . 

d) 	 En las comunidades de los recep
tares de las remesas 
Aumentar los servicios de benefi
cio social disponib les, con prefe
rencia a los de comunicaci6n, con
sejeria financiera, protecci6n al 
consumidor, asistencia legal , vi
vienda (mejoramiento y construc
ci6n) y servicios primarios de sa-
Iud y educaci6n. 

• 	 Preparar a los candidatos prontos 
a emigrar legalmente, con preferen
cia a los parientes de los remiten
tes de remesas. 
Fomentar proyectos de beneficia 
comurutario y regional, combinan
do recursos nacionales y extern os, 
privados y publicos, municipales, 
regionales y del gobierno central. 

e) 	 En las organizaciones de asisten
cia tecnica y financiera can pa
tencial para trabajos can los re
mitentes y receptores de remesas: 

• 	 Divulgar la importancia de las re-
mesas y fomentar su uso para el 
desarrollo entre las ONG, organiza
ciones de as istencia y de base, y 
otras entidades de los sectores pri
vado y publico, y de la sociedad 
civil. 

• 	 Orientar en eluso de las remesas a 
organizaciones y personas que ge
neran valores sociales, en especial, 
comunicadores sociales, diputa
dos y dirigentes de partidos politi
cos, cooperantes internacionales, 
lideres de organizaciones de se
gundo grado de la sociedad civil, 
eclesiasticos y personas claves de 
los centros academicos y entes de 
investigaci6n. 

• 	 Darle coherencia a los esfuerzos y 
recursos de ONG, organizaciones 
de base y otras de la sociedad ci-
vii, empresas privadas e institucio
nes PLlblicas que esten decididas 
a utilizar las remesas para el desa 
rroJlo personal, local, regional 0 

nacional. 
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mesas llegadas a Honduras . 
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de los emigrantes que pos _ 
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tablezcan en Honduras. 

ESTRATEGIAS 

La presente secci6n des;2c 
aspectos que se vuelven re e· 
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CL".ADE RNOS DE AD~Il:\lSTRACJO.\ l 



~didatos prontos 
:e. con preferen

- -::"5 de los remiten

-~lOnal, combinan
nales y extern os, 
os. municipales, 

gobierno central. 

.- ;:mciera can po
oajos can los re

__ piores de remesas: 
-,orlancia de las re

.._~ su uso para el 
~=-e .J.5 ONG, organiza

ia y de base, y 
~- :a;;~ .:::e los sectores pri 

de la sociedad 

-- de las remesas a 
- ~""!S: personas que ge

ciales. en especial, 
~-....-..:.~ sociales, diputa 

~ ;:e partidos politi
-~:~ mtemacionales, 

~:::..::i:!:: los esfuerzos y 

-' 5 para el desa
al. regional 0 

• 	 Fortalecer la capacidad de respues
ta en los ejecutores , co-ejecutores 
y entes de apoyo, potenciales y ac 
tuales de este Proyecto, para que 
puedan responder mejor a deman 
das de quienes generan, deciden, 
transfieren y usan remesas. 

e) En fa opinion publica y en el go
bierno 

• 	 Educar a la ciudadania, principal
mente por la radio y los canales lo
cales de television, en aquellos mu
nicipios de Honduras donde exis
ta una poblacion numerosa de re
ceptores de remesas. 

• 	 Incidir en los gobiernos municipal 
y central, para que adopten politi
cas publicas municipales y nacio
nales, que promuevan proyectos 
de co-inversion, privada y publi
ca, nacional y extranjera, que opti
micen los montos y usos de las re
mesas llegadas a Honduras. 

• 	 Incentivar el retorno a Honduras 
de los emigrantes que poseen una 
base economica propia, bien como 
empresarios 0 rentistas, pensiona
dos 0 j ubilados, para que se rees 
tablezcan en Honduras. 

ESTRATEGIAS 

La presente seccion destaca los 
aspectos que se vuelven relevantes 
dentro de las posibles intervenciones 
que se realicen en el cicio de las reme
sas. En cada aspecto se comentan las 
necesidades, coyunturas y oportuni

dades que existen. Dichos contenidos 
pueden eventualmente servir para ela
borar los terminos de referencia de los 
sub-proyectos que podrian impulsar
se bajo este esfuerzo global. 

Lo que ya funcione bien, 
no 10 cambie 

Cuando las remesas se utilizan en 
funcion del desan'ollo, este proposito 
agrega una intencion a acciones en 
marcha. Lo que esta en marcha y no 
cumple con la finalidad de desarrollo 
habria que eliminarlo 0 cambiarlo. Pero 
si cumple con su finalidad, segun 10 
defina el remitente 0 el receptor de la 
remesa, no debe cambiarse. Estos dos 
actores son ambos la razon de ser de 
este Proyecto. Estan considerados sus 
protagonistas primordiales. Deben te 
nerse en cuenta al principio -en el di
sefio-y al final -en la evaluacion re 
sultados de las intervenciones que se 
hagan en el cicio de la remesa. 

Base de datos y de expe
riencias 

Para crear condiciones favorab les 
para teoricos y practicantes en las ac 
ciones que van a ejecutarse dentro de 
este Proyecto, es necesario identificar, 
adaptar, recopilar y difundir las infor
maciones y experiencias de paises que 
van "mas adelantados" que Hondu
ras en el manejo y uso de las remesas. 
Igualmente, deben difundirse las prac
ticas mas efectivas de la experiencia 
hondurefia. Disponer y difundir ambas 
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informaciones liberaria empezar en 
Honduras desde cero. Permitiria apren
der de las experiencias ajenas. Ahorra
ria repetir los errores cometidos por 
otros. Y facilitaria el descubrirniento, a 
un menor cos to, de las adaptaciones e 
innovaciones que vaya demandando 
el caso hondureno. 

Proyectos pilotos 

La etapa, aun exploratoria, en que 
se encuentran las remesas en Hondu
ras, aconseja destinar los recursos de 
asistencia de este Proyecto a proyec
tos pilotos. En tales proyectos, la in
tervencion que se haga en el cicIo de 
las remesas debe ser indirecta, crean
do las condiciones mas favorables para 
su impacto, y sin tocar directamente 
las remesas. El objetivo de la interven
cion es lograr los prototipos y mode
los de operaciones via experimenta
cion, que una vez validadazos en sus 
distinta modalidades, la de menor cos
to y mayor efectividad, sea despues 
ser replicada y masificada. 

Esto exige acompanar con evalua
ciones de campo las acciones de inter
vencion que se realicen, midiendo sus 
distintas altemativas de accion, en for
ma comparativa, por criterios de cos
to-eficiencia y costo-efectividad. 

El actual uso y manejo de las reme
sas en Honduras demanda que en los 
proxirnos aflos se tengan entendimien
tos (descripciones) y validaciones (de 
las varias opciones) de los patrones 
de gestion (de direccion y control en 
los distintos agentes de la interven

72 

cion) y patrones tecnicos (segun las 
especializaciones de sus diversos con
tenidos) que merezcan ser repetidos 
en el futuro . 

Ambos tip os de patrones deben 
bus carse a 10 largo de todo el cicIo de 
las remesas , en 10 posible, sin obviar 
ninguno de los puntos importantes que 
puedan distinguirse desde el remiten
te hasta el receptor, experimentando 
con ellos desde el interior de los com
ponentes cIaves de la intervencion. 

Componentes claves 

Se anticipan multiples componen
tes en la intervencion, y dentro de 
cada componente, diversas modalida
des, por ejemplo: en el componente de 
investigacion con modalidades como 
estudios exploratorio, de casos, en
cuestas convencionales, de investiga
cion nip ida, etc. En el componente de 
informacion y comunicacion, modal i
dades como: correo electronico, de 
radioaficionado, paginas web, conver
saciones (chats) , camara web con In
ternet, Phone Pad en platicas de larga 
distancia, etc. Algo parecido sucede 
con los otros componentes: organiza
cion y fortalecim iento institucional , 
educacion ciudadana, organizacion 
comunitaria, asistencia legal, conseje
ria financiera , pequefla y mediana em
presa (PYME), vivienda (construccion 
y mejoramiento), seguros, educacion 
escolar, jubilaciones y pensiones, pro
teccion al consumidor, desarrollo co
munitario y politica publica. 

L A REMESA DE LOS EMIGRANTES: UN HefOR DECISIVO PAR~ IMPULSAR... 

N ingun ONG que opere en 
;:uras esta especializado en todo_ _, 
componentes. Y son pocos los O. G 
en Honduras que muestran com 
cias enmas de un componente. , .::e 
ITO de estos, ninguno ha lograj 
;:ompetencia mediante interven 
hechas en el cicio de las remesas. 

A pesar de 10 anterior, los es' e-
zos pilotos que este Proyecro in::: 
se, por su naturaleza experirne,' 
aconsejan Tomar en esta etapa el 
ponente de informacion y comu :_, 
cion como el eje organizador del r _: 
de los componentes. Por su \ _ 
transversal en el conjunto de los c~ 
ponentes , cruza a los restantes. :- r 

10 tanto, es capaz de integrarlos en " -, 
rna sistematica. Para viabilizar las e' , 
pas posteriores de replicacion y m:!: ' 
ficacion, la recopilacion y di fus io:- ~e 

la informacion debe hacerse abie-~

mente y de forma transparente. 
Para armar los proyectos pilo: :. 

se consideran inicialmente pOlen " . 
les los actores, i.e . ONG, que emr 
beneficiarios directos de sus ac i ~:,>: 

ya haya un nllmero significati\ 
receptores de remesas . Entre tales O. G 
tendran prioridad, las que prom_e' 
programas 0 proyectos de m icro-f~ - 
zas, vivienda (construccion y m( ::" 
miento), consejeria financiera, de 'e· 
nencia y propiedad de bienes ra c_. 
proteccion al consumidor y desarr 
comunitario, este ultimo con en:"': : 
en la organizacion de grupos de ::-,:5,_. 
servicios de salud 0 educacion pr~_' 

ria. Con eUos, el ejecutor directo c!e __ ~ 
Proyecto reali zara al ianzas estr2::: -= 
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Ningun ONG que opere en Hon
duras esta especializado en todos esos 
componentes. Y son pocos los ONG 
en Honduras que muestran competen
cias en mas de un componente, y den
tro de estos, ninguno ha logrado su 
competencia mediante intervenciones 
hechas en el cicIo de las remesas. 

A pesar de 10 anterior, los esfuer
zos pilotos que este Proyecto impul
se, por su naturaleza experimental, 
aconsejan tomar en esta etapa el com
ponente de informaci6n y comunica
ci6n como el eje organizador del resto 
de los componentes. Por su valor 
transversal en el conjunto de los com
ponentes, cruza a los restantes, y por 
10 tanto, es capaz de integrarJos en for
ma sistematica. Para viabilizar las eta
pas posteriores de replicaci6n y mas i
ficaci6n, la recopilaci6n y difusion de 
la informaci6n debe hacerse abiel1a
mente y de forma transparente. 

Para armar los proyectos pilotos, 
se consideran inicialmente potencia
les los actores, i.e. ONG, que entre los 
beneficiarios directos de sus acciones 
ya haya un numero significativo de 
receptores de remesas. Entre tales ONG 
tendnin prioridad, las que promuevan 
program as 0 proyectos de micro-finan
zas, vivienda (construcci6n y mejora
miento), consejeria financiera, de te
nencia y propiedad de bienes raices, 
protecci6n al consumidor y desarrollo 
comunitario, este ultimo con enfasis 
en la organizacion de grupos de base, 
servicios de sa lud 0 educaci6n prima
ria. Con ellos, el ejecutor directo de este 
Proyecto realizara alianzas estrategi

cas, para que se conviertan en co-eje
cutores, y coordinaciones para que se 
conviertan en entidades de apoyo, y 
entre todos lleven a cabo los proyec
tos .pilotos que sean posibles dentro 
del Proyecto global. 

EI ejecutor del Proyecto realizara 
adem as Acuerdos de Convergencia 
Operativa (ACCOs) con bancos, ca
sas de cambio y otras empresas priva
das, instituciones publicas, coopera
tivas, ONGs y otras entidades de la 
sociedad civil , donde estas se compro
metan -sin costa alguno para el Pro
yecto-- a darle un sesgo particular a 
actividades que tienen en marcha, para 
que cumplan, al men os de ahora en 
adelante, con el prop6sito comun de 
usar las remesas como un instrumento 
de desarrollo. 

Actuando en Honduras y 
Estados Unidos 

Para afectar el cicio de las remesas 
interesa intervenir tanto en las comu
nidades transnacionales de Estados 
Unidos como de Honduras, del lade 
del remitente y del receptor. En ambos 
lad os, las organizaciones de compue
blanos (Hometown organizatiom) se 
vuelven relevantes para la interven
cion. 

Sin embargo, ella no implica que 
ambos lados, indistintamente, tengan 
igual importancia. Como el objetivo de 
desan'ollo orienta toda la acci6n hacia 
el impacto, el lade del receptor de. la 
remesa se vuelve, de hecho, lajustifi
caci6n y foco de todo el esfu erzo. 
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Como corolario, las acciones dellado 
del remitente -al igual que en sus aso
ciaciones y comunidades- quedanin 
subordinadas a las exigencias de de
sarrollo que desde Honduras vayan 
expresando los receptores de las re
mesas. 

Esto tiene sus implicaciones. Pri
meramente, los recursos de la interven
ci6n estanin dirigidos en forma subs i
diaria a los remitentes, y en consecuen
cia, complementanin las acciones Ile
vadas a cabo en favor del receptor. Ello 
tambien conlIeva que la intervenci6n 
siga una ruta. 

• 	 ... mas inductiva que deductiva 
concebida a partir del punto final 
del cicio, que es donde se encuen
tra el receptor 0 beneficiario direc
to de la remesa, 

• 	 ...de abajo hacia arriba, -0 sea 
desde los entes -ejecutores y coe 
jecutores- que trabajan directa
mente en la linea de operaciones 
hacia los entes de apoyo, que 10 
hacen indirectamente, mas bien 
sobre el contexto y la infraestruc
tura, 

• 	 ... y des de adentro hacia fuera-o 
sea desde Honduras hacia Estados 
Unidos- y no en contrario. 

Entes involucrados 

Los proyectos pilotos se realiza
nin a traves de ONG hondurefias y 
norteamericanas que trabajan en Hon
duras yen Estados Unidos. Cumplien
do una de tres funciones - ejecutores 
directos, co-ejecutores 0 de apoyo, los 

dos ultimos contratados por el ejecu
tor directo, aunque un ente de apoyo 
tambien podria ser involucrado en las 
acciones de este Proyecto pOl' un co
ejecutor. 

Habra un ejecutor directo por pais, 
uno en Estados Unidos y otro en Hon
duras, ambos unidos por un plan co
mun de acci6n, con politic as concer
tadas entre ambos. Cad a ejecutor di
recto realizara por si solo las acciones 
que competan a sus capacidades ins
taladas. Para llegar a las coberturas 
donde el ejecutor directo no trabaje, 0 

a poner en acci6n competencias que 
no tiene, realizara las alianzas estrate
gicas y subcontrataciones que estime 
convenientes, dentro de los terminos 
y condiciones definidas por el finan
ciero del Proyecto. Entre los potencia
les aliados 0 subcontratistas estan: 
ONG, organizaciones comunitarias, 
centros de investigaci6n, universida
des, firmas consultoras, consultores 
independientes, cooperativas, bancos, 
casas de cambio y empresas privadas 
que oferten LIn servicio 0 producto 
demandado en la intervenci6n. 

Los entes de apoyo seran contra
tados pOl' el ejecutor directo 0 por el 
co-ejecutor para realizar actividades de 
su competencia, y que al mismo tiem
po complementen las realizadas por los 
co-ejecutores. En ambos casos se bus
ca crear las condiciones que faciiiten 
la intervenci6n posterior del ejecLltor 
directo, 0 de uno 0 varios de los co
ejecutores. 

La contribuci6n de cada ente in
volucrado sera enjuiciada por el valor 
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que sus actividades agregan al' 
to buscado. Los efectos de de 
acumulados a 10 largo del cicIo 
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remesa estarian finalmente e\ id 
dos en el mejoramiento sosteni", 
se logre en las condiciones de \ ica :.;: 
beneficiario final - tanto al nivel'::~ 
hogares, como sus familias y co':' 
dades, primeramente en el recep
la remesa, y en manera secunda, 
el remitentes de laremesa. 

Coberturas, poblaciones 
y comunidades 

En las comunidades rurales ;: _:C

bios pequefios de Honduras es c! 
esta la mayoria de los hogares h ~ __
refios que reciben remesas del ex,~ 
y por 10 tanto, ellos conform an e- ~_
gada el numero mayor de "cornu:" 
des transnacionales" que podria.~ 

linguirse en el conjunto de los m 
pios del pais. 

Ademas, los centros urbano 
lerizos con EI Salvador y Gua[e~ 
estan considerados tambien cor:: - 
dades transnacionales, debido a 
iluencia cultural y econ6mica que "'. _ 
cen esos paises extranjeros sobr~ 
pobladores hondurefios . En con.:?
nos referimos a la Costa de Los. ,..,.._
ies en el Golfo de Fonseca, al cor 
rronterizo con EI Salvador (Ar3T'" __ 
na, Lauterique y Erandique), a Le 
ra Sur y a los Bolsones fronteriz -
Intibuca y La Paz. 

La vida de esos pobladores 
mLlestra L1na orientaci6n mas ex:", 
que interna, en terminos de esrr~ _ 
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que sus actividades agregan al impac
to buscado. Los efectos de desarrollo 
acumulados a 10 largo del cicIo de la 
remesa estarian finalmente evidencia
dos en el mejoramiento sostenido que 
se logre en las condiciones de vida del 
beneficiario final- tanto al nivel de sus 
hogares, como sus familias y comuni
dades, primeramente en el receptor de 
la remesa, y en manera secundaria en 
el remitentes de la remesa. 

Coberturas, poblaciones 
y comunidades 

En las comunidades rurales y pue
blos pequenos de Honduras es donde 
esta la mayoria de los hogares hondu
renos que reciben remesas del exterior, 
y por 10 tanto, ellos conform an en agre
gado el numero mayor de "comunida
des transnacionales" que podrian dis
tinguirse en el conjunto de los munici
pios del pais. 

Ademas, los centros urbanos fron
terizos con EI Salvador y Guatemala 
estan considerados tambien comuni
dades transnacionales, debido a la in
fluencia cultural y econ6mica que ejer
cen esos paises extranjeros sobre los 
pobladores hondurenos. En concreto, 
nos referimos a la Costa de Los Ama
tes en el Golfo de Fonseca, al cord6n 
fronterizo con EI Salvador (Arameci
na, Lauterique y Erandique), a Lempi
ra Sury a los Bolsones fronterizos de 
Intibuca y La Paz. 

La vida de esos pobladores de
muestra una orientaci6n mas externa 
que interna, en terminos de estructura 

y dinamica, con relaci6n a asuntos eco
n6micos y culturales. Cuando en tales 
sitios se habla de "Ia capital", no se 
refieren a Tegucigalpa, sino a San Sal
vador 0 a Ciudad Guatemala. Ademas, 
en las transacciones de mercado que 
se dan en tales sitios, se usan, indis
tintamente, tres monedas: siempre el 
D61ar y el Lempira, mas el Col6n 0 el 
Quetzal, segun sea el pais fronterizo . 
Las remesas que llegan a dichos si
tios, a pesar de estar ubicados en terri
torio hondureno, estan canalizadas a 
traves de accesos establecidos en EI 
Salvador 0 en Guatemala. E incluso, 
cuando sus residentes se deciden via
jar a los Estados Unidos, muchos pre
fieren hacerlo con pasaportes salva
dorenos 0 guatemaltecos, y no como 
hondurenos. Al igual que otras comu
nidades transnacionales, en com para
ci6n al resto del pais, estas zonas no 
se ven econ6micamente deprimidas, y 
sus condiciones de vida mejoran 0 

empeoran segun el efecto que produ
cen los recipientes de las remesas en 
la economia local y regional. 

Igual distinci6n de cobertura ha
bria que hacer con los 36 morenales 
ubicados a 10 largo de la Costa Norte 
de Honduras . Son comunidades de 
pobladores negros hondurefios, cul
turalmente diferentes al resto de las 
comunidades etnicas del pais, con 
idioma propio, donde existe una larga 
tradici6n de irse del pais, bien como 
"embarcado" temporal 0 como emigra
do permanente. Ambos tipos toman a 
Estados Unidos como pais base 0 de 
destino, segun sea la condici6n. Nue-
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va York se ha convertido en la ciudad 
norteamericana de mayor atractivo 
para los emigrantes de esta etnia. 

En las ciudades mas pobladas de 
Honduras -Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, Choluteca, La Ceiba, etc., hasta 
Ilegar a veinte en total-viven, en for
ma esparcida, un gran numero de hon
durefios receptores de remesas. Por 
tener una ubicaci6n tan dispersa y di
luida en un centro urbano de alta den
sidad poblacional, no Ilegan a formar 
comunidades transnacionales en sus 
lugares de residencia, en el senti do 
tecnico que se les aplica a los grupos 
humanos antes mencionados. Sin em
bargo, como receptores de remesas 
muestra un potencial asociativo, mas 
bien de tipo funcional que geografico, 
en base a la problematica comun que 
com parten al tener que recibir, mane
jar, ahoITar, gastar e invertir remesas. 

De la poblaci6n de origen hondu
refto que vive hoy en Estados Unidos, 
los miembros de la etnia negra son 
quienes tienen la mayor proporci6n de 
estatus migratorio legal en Estados 
Unidos, si 10 comparamos con otros 
grupos etnicos del pais. Dicha condi
ci6n la han conseguido como resulta
do de los aftos que Ilevan en la co
rriente migratoria, y como tal, dispo
nen de un capital social que los aven
taja en sus movimientos migratorios, 
en comparaci6n a cualquier otro gru
po etnico-emigrante de Honduras. Di
cha ventaja se manifiesta la posesi6n 
de antecedentes, conocimientos y vin
culos que hacen falta para poder em i
grar "con seguridad y eficacia" a los 
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Estados Unidos, por poseer de ante
mana "papeles, un anfitri6n que los 
recibe y empleo". Dicha ventaja actua 
a su vez de incentivo, atrayendo nue
vos emigrantes, en especial , a los mas 
j6venes y primerizos en la corriente 
migratoria. 

Las personas y areas geograficas 
que fmalmente queden afectadas por 
acciones de este Proyecto senin se
leccionadas de las poblaciones antes 
mencionadas. En los Estados Unidos 
se trabajara directamente en un total 
de 10 comunidades transnacionales 
hondureftas, distribuidas en Los An
geles, Nueva Orleans, Boston, Nueva 
York y Miami, y en proporci6n al nu
mero total de hondurefios que viven 
en cada una de estas ciudades, segun 
estimados del ultimo Censo poblacio
nal de los Estados Unidos. 

En Honduras se seleccionara tam
bien diez (10) comunidades transna
cionales. La mitad de elIas estaran ubi
cadas en aldeas rurales 0 pueblos pe
queftos de Honduras, y se escogeran 
al azar de un total inicialmente identifi
cad as, en base al porcentaje que re
presenten los hogares receptores de 
remesas con respecto al numero total 
de hogares existentes: dos bajas (mas 
del 10 y men os del 40%), una media 
(mas del 40 y menos del 60%) y dos 
altas (mas del 60%). Ademas se selec
cionaran dos morenales y dos comu
nidades fronterizas (una con EI Salva
dor y otra con Guatemala), y una aso
ciaci6n de recipientes de remesas, en 
Tegucigalpa 0 San Pedro Sula. La aso
ciaci6n puede que se haya organizado 
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antes de entrar en ejecuci6n es'c 
yecto, pero 10 mas probable es __ ~ • 
suIte de los esfuerzos organiZ2.: 
promovidos por este Proyeclo. 

Canales de transferenc ' 
mas diversos y competi . os 

Hay que aumen tar la in form;::" ~ 
opciones y apertura en los can ' .: __ 
transferencia de remesas: ban 
sas de cambio, cooperativas de _
ITO Y credito y programas de mi - -
nanzas. Como hasta ahora, en Hc~.:_
ras ha side una actividad exclus· ::::. 
la empresa privada lucrativa la;r ," -, 
maci6n conocida se ha convert ·~ 

un arma estrategica de control de _:- 
cado, y como tal , existe poca tra:'.: _

rencia, conocimiento publico e· 'c-' 
cambio de informaci6n sobre las ::.' 
raciones de transferencia. Por ~ _
z6n, al hondurefto medio, a yec __ 
sabe las opciones disponibles. , 
tro elIas, se Ie hace dificil iden:· -. 
cual es la mejor, siguiendo cri:= 
propios, como los define y entie~;:c :: 
remitente y receptor de la remes" 

La diversificaci6n y compe:c~: 
entre los canales de transferenc·" ~ 
dria ser realidad si se profesioni. 
los agentes tanto los formale" 
los informales, si aumenta la irc _" 
ci6n entre ellos, si adoptan te 
gias modernas en sus operacio ::-s . 
si existe una infOlmaci6n clara s J.. • = 
servicio al momenta de compra:::c _ 
mismo. Los accesos y comuni""'_·;'·~~oc 

directas con remitentes y reee;- ' 
de remesas -por radio, tele fon 
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antes de entrar en ejecuci6n este Pro temet- prevendrian y corregirian erro
yecto, pero 10 mas probable es que re res y abusos que existen hoy en los 
suite de los esfuerzos organizativos canales formales e infonnales de trans
promovidos por este Proyecto. ferencia . 

Canales de transferencia 
mas diversos y competitivos 

Hay que aumentar la informaci6n, 
opciones y apertura en los canales de 
transferencia de remesas: bancos, ca
sas de cambio, cooperativas de aho
rro y credito y programas de microfi
nanzas. Como hasta ahora, en Hondu
ras ha sido una actividad exclusiva de 
la empresa privada lucrativa, la infor
maci6n conocida se ha convertido en 
un arma estrategica de control del mer
cado, y como tal, existe poca transpa
rencia, conocimiento publico e inter
cambio de informaci6n sobre las ope
raciones de transferencia. Por tal ra
z6n, al hondurefio medio, a veces no 
sabe las opciones disponibles, y den
tro elias, se Ie hace dificil identificar 
cual es la mejor, siguiendo criterios 
propios, como los define y entiende el 
remitente y receptor de la remesa. 

La diversificaci6n y competencia 
entre los canales de transferencia po
dria ser realidad si se profesionalizan 
los agentes tanto los form ales como 
los informales, si aumenta la interac
ci6n entre ellos, si adoptan tecnolo
gias modernas en sus operaciones y 
si existe una infonnaci6n clara sobre el 
servicio al momento de comprarse el 
mismo. Los accesos y comunicaciones 
directas con remitentes y receptores 
de remesas - por radio, telefono 0 In-

Gastos, ahorros e inver
siones 

Se reconocen distintos patrones 
culturales en el usa 0 destino de las 
remesas. Adoptan diversas modalida
des: desde el consumo conspicuo has
ta la inversi6n productiva, desde la 
obra caritativa hasta la empresa renta
ble, y desde el mantenirniento de fami
Iiares y amigos hasta el aumento del 
patrimonio comunitario 0 la provisi6n 
de un servicio publico. Los gobiernos 
municipales y central, las ONG, las aso
ciaciones de emigrantes y de recipien
tes de remesas, las empresas privadas 
y las instituciones de servicios y pro
ductos activas en los mercados micro
financieros deb en tener en cuenta di
cha diversidad cuando fomenten el uso 
de las remesas para el desarrollo fami
liar, local, municipal y regional. 

En todas sus acciones hay que 
maximizar los beneficios que podrian 
acumularse a favor de los remitentes, 
y mas aun , de los receptores de reme
sas. Sin un cliente no esta satisfecho 
al fmal del cicIo, cualquier otro benefi
cio logrado en el cicio se vuelve efime
ro o Los beneficios jrreversibles estan 
en los receptores de remesas, cuando 
estos aumentan sus ahorros e inver
siones, como producto de las remesas 
recibidas y bien utilizadas. Ello es po
sible si los agentes externos intervie-
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nen en fonna indirecta en el cicio, per
sonalizan sus servicios y brindan ofer
tas que vuelvan productiva la remesa 
recibida. Un clima macroecon6mico 
favorable y la creatividad del sector 
financiero son las dos variables exter
nas que mas contribuyen al uso pro
ductivo de las remesas. 

LA NECESIDAD DE UNA 
FORMULACION DE POLITICA 
PUBLICA EN ESTE CAMPO 

Al presente, ni el gobiemo central , 
ni los municipales tienen politic as que 
maximicen el monto de las remesas re
cibidas, ni las inversiones que gene
ran empleos e impuestos, 0 donacio
nes invertidas en obras comunitarias 
o publicas. Sin embargo, una interven
ci6n directa del gobiemo -municipal 
o central- en las remesas seria con
traproducente. 

En concreto, se necesitan politicas 
publicas, de fomento, seguridad y pro
tecci6n a las remesas y a sus posterio
res usos -inversiones y ahorros
tanto a nivel nacional como municipal. 
Deberia darse un trato preferencial en 
impuestos y en importaciones a los 
bienes que traen a Honduras los hon
durenos que retornen definitivamente 
al pais, con preferencia a jubilados, 
pensionados y rentistas, asi como a 
productores agricolas 0 empresarios 
que generan oportunidades de empleo 
con sus inversiones, sobre todo rural. 
Los gobiemos municipales deben exo
nerar de impuestos a los emigrantes 
que hagan donaciones directas para 
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aumentar el capital social de sus co
munidades de origen, sobre todo cuan
do esten destinadas a la apertura 0 

ampliaci6n servicios sociales -de sa
Iud , educaci6n, recreativos 0 religio
sos- u obras de infraestructura -puen
tes, caminos de penetraci6n, carrete
ras, pasos a nivel, escuelas, museos, 
monumentos hist6ricos, etc. Los go
biemos municipales y el central po
drian conseguir 0 destinar directamen
te fondos desarrollo local, de co-inver
si6n 0 pareo, combinando dichos fon
dos con otros provenientes de fuen
tes distintas: privadas, nacionales y 
extranjeras, bilaterales, regionales y 
multilaterales. 

Los organismos cooperantes de
ben aprovechar este Proyecto para 
vincular la experiencia hondurena a la 
de otros paises, con relaci6n a: 
• 	 informaci6n y comunicacion, con 

tecnologias avanzadas, 
• 	 mecanismos innovadores de trans

ferencia, manejo y usa de las reme
sas, sobre todo, los que vinculan 
las remesas con micro-inversiones, 

• 	 organizar intercambios regionales 
e intemacionales de experiencias 
-de exitos y fracasos- entre in
volucrados, 

• 	 com partir las practicas que han 
sido efectivas en varios paises, su
perando fronteras culturales, 

• 	 fomentar proyectos multinaciona
les de investigaci6n sobre proble
mas comunes que todavia no tie
nen una soluci6n efectiva en va
rios paises , 
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• 	 divulgar politicas public 

en otros paises y que r" 
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tencial para Honduras . 


Areas sensitivas 

La situaci6n de inmigrant::' 
les, una condicionante que II: 

la mayoria de los hondurenos ~-
dos Unidos, abre una serie de F;:,= 
tas validas sobre porque asis:' 
mesas utilizando fondos publ':: 
para propositos de desarrollo. A:. 
los cuestionamientos adquier 
relevancia cuando la interven 
querida exige acciones no s6 
sino tambien dentro del teni£O 
teamericano. Como altemati, a 
considerarse que para las a 

realizarse en Estados Unidos : . 

tenga el apoyo del sector p 

como de empresas multinacio" 

fundaciones, iglesias , etc. Y 

usen los fondos publicos sol 

en acciones de desarrollo a rea.
 
en Honduras. 


Es reconocido que montos s: 
cativos de dinero se envian desa
tados Unidos a Honduras como 
de las remesas transferidas. 
chandose, que algunos tienen r 
- directa 0 indirecta- con a 
lictivos penados en Estados L 
(yen Honduras). Nos referimos 
gocios ilicitos que sobreviven 
de la corriente migratoria, en 
lados del cicIo de las remesa . • 
documentaci6n falsa, coyotaje. 
bando de bienes 0 personas. fa - - __ 
ci6n de dinero, pase ilegal de ~T-
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• 	 divulgar politicas publicas exitosas 
en otros paises y que tienen po
tencial para Honduras. 

Areas sensitivas 

La situacion de inmigrantes ilega
les, una condicionante que muestran 
la mayoria de los hondurefios en Esta
dos Unidos, abre una serie de pregun
tas villidas sobre porque asistir las re
mesas utilizando fond os publicos, aun 
para propositos de desarrollo . Ademas, 
los cuestionamientos adquieren mas 
relevancia cuando la intervencion re
querida exige acciones no solo fuera 
sino tambien dentro del territorio nor
teamericano. Como altemativa, podria 
considerarse que para las acciones a 
realizarse en Estados Unidos se ob 
tenga el apoyo del sector privado, 
como de empresas multinacionales, 
fundaciones, iglesias, etc. Y que se 
usen los fondos publicos solamente 
en acciones de desarrollo a rea lizarse 
en Honduras. 

Es reconocido que montos signifi
cativos de dinero se envian desde Es
tados Unidos a Honduras como parte 
de las remesas transferidas, sospe
chandose, que algunos tienen relacion 
-directa 0 indirecta- con actos de
lictivos penados en Estados Unidos 
(yen Honduras). Nos referimos a ne
gocios ilicitos que sobreviven dentro 
de la corriente migratoria, en ambos 
lados del cicio de las remesas, como 
documentacion falsa, coyotaje, contra
bando de bienes 0 personas, falsifica 
cion de dinero, pase ilegal de fronte-
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ras, sobomos a funcionarios , etc. Y del 
lade de Estados Unidos: trafico huma
no, de drogas, armas, lavado de acti
vos, robo de carros y de otros objetos 
vaJiosos, comercializacion del sexo, 
contrabando, transacciones con terro
ristas, etc. Aunque los montos se des
conocen, su impacto se vuelve visible 
a ambos lados de las remesas, con mas 
candor del lade del receptor de la re 
mesa, es decir, en Honduras, porque 
en definitiva, "el delito no se comete 
en este pais" . Dicha informaci6n, pro
bablemente, pod ria Jlegar a ser cono
cida, "de paso", en los esfuerzos reali
zados por este Proyecto. Lo comenta
do representa un area sensitiva del 
Proyecto. Pueden convertirse en una 
poderosa arma publicitaria en cas os 
que lleguen al sistema de justicia y a la 
prensa de cualquier pais. 

Como la aprobacion eventual de 
esta propuesta conllevaria el uso de 
fondos publicos norteamericanos (y 
hondurenos), seria oportuno definir 
c1aramente, y antes de iniciarse los pro
yectos pilotos de este Proyecto, los 
riesgos y compromisos que podrian 
derivarse por conocer informacion que 
potencie una prueba delictiva en el sis
tema judicial de cualquier pais. Mas 
en concreto, Ja pregunta es ... (,que re 
laciones, si alguna, y de que tipo, de 
berfa tener el Proyecto, con las agen
cias de investigaci6n, orden y seguri 
dad de los Estados Unidos (y de Hon
duras)? 

Los sucesos del I 1 de septiembre 
ocurridos en Nueva York y Washing
ton convierten esta contingencia en 
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un area atin mas sensible del Proyec
to. Ello podria requerir la adopci6n de 
mecanismos de protecci6n, adscritos 
a los canales formales e informales de 
transferencia de dinero. Podrfa, por 
ejemplo, exigir la verificaci6n de todos 
los envfos superiores a un monto, di
gamos $10,000, -que es 10 actualmen
te exigido al sistema bancario - y ade
mas, seleccionar en forma aleatoria, los 
envios de cantidades pequefias pero 
que son hechos con una frecuencia 
inusual. Los resultados de ambos che
queos podrian remitirse a institucio
nes formales, que des de el extranjero, 
trabajan min imizando el riesgo de atraer 
"dinero sucio" a transacciones inter
nacionales. 

Proyectos 

Areas de problemas 

Los proyectos pueden considerar
se soluciones a problemas que nece
sitan ser resueltos 0 reducidos. Las 
ocho (8) areas donde inciden los pro
yectos son de: 

• 	 informaci6n, comunicaci6n y ges
ti6n 

• 	 desarrollo institucional y politica 
publica 

• 	 uni6n familiar, 
• 	 canales informales de transferen

cia, 
• 	 canales formales de transferencia, 
• 	 inversiones en negocios, 
• 	 inversiones y gastos en bienes rai

ces y en servicios personales, 
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• 	 inversiones y gastos en bienes y 
servicios comunitarios. 

Los dos primeros son de proyec
tos de apoyo y se dirigen a problemas 
que se dan en el contexto e institucio
nalidad de los agentes con potencial 
de intervenci6n en el cicio de las reme
sas. EI resto, son proyectos piloto. In
ciden en el cicio de las remesas pero 
sin tocarlas directamente, en areas 
como: 

• 	 separaci6n fisica y emocional en
tre remitente y el receptor, extensi
va a familiares y amigos. Conside
ra el retorno a Honduras del emi
grante una alternativa digna de 
apoyo, al igual que cuando un 
miembro de la comunidad de ori
gen dec ida unirse a los suyos, y 
emigrar legaimente a los Estados 
Unidos. 

• 	 la transferencia de la remesa, bus
cando menDs riesgos y opacidad 
en los canales form ales e informa
les, cada uno tratado por separado 
pero fomentando convergencias , 
cuando son posibles. 

• 	 inversiones productivas de las re
mesas en negocios, de pequefia y 
mediana escaia, sin obviar la posi
bilidad de empresas transnaciona
les -en maquila, turismo y de tec
nologias de punta-combinando 
capital hondurefio - nacional y pro
cedente de remesas con el extran
jero. 

• 	 inversiones productivas en bienes 
ralces y servicios personales , in

cJuyendo fincas , 101e- ~ 

dencia, y construcc i6n . -_ 
de vivienda. Centra los =_ 
personales en seguros. ~_:: __ 
mente de salud, educ2 : 
jubilaci6n. 

• 	 obras y servicios de bene'- _ 
cial 0 publico, con enfasis e
munidad de origen del ren- . 
remesas, y dentro de ella e _ 
cios primarios, de sa Iud : e__ 
ci6n, yen obras de in fraesrr-__ 
de beneficio social 0 pub: 
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,:u..~iio - nacional y pro
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ios personales, in

cluyendo fincas, lotes para resi
dencia, y construcci6n y mejoras 
de vivienda. Centra los servicios 
personales en seguros , especial
mente de salud, educaci6n y de 
jubilaci6n. 

• 	 obras y servicios de beneficio so
cial 0 publico, con enfasis en la co
munidad de origen del remitente de 
remesas, y dentro de ella, en servi
cios primarios, de salud y educa
ci6n, y en obras de infraestructura 
de beneficio social 0 publico. 
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APORTES DE LA TEORíA Y LA PRAXIS PARA LA NUEVA 

GOBERNANZA 


RESUMEN 

Se ha planteado reiteradamente que 
la «buena gobernanza» es la clave 
para erradicar la pobreza y promover, 
finalmente, el desarrollo. Sin embargo 
no está del todo claro a que nos referi
mos con el termino buena gobeman
za, o gobernanza democrática. Re
flexionar sobre los vacíos teóricos del 
concepto, así como sus limitaciones y 
posibilidades de aplicación represen
ta una oportun idad para repensar 
nuestras propias realidades y apren
der de las formas emergentes de go
bernanza que le son particulares a los 
profundos procesos de cambio y los 
conflictos de América Latina. La teoría 
ha sido y es insuficiente para captar la 
complejidad de la praxis, sin embargo 
es extremadamente útil como ejercicio 
analítico para abordar dicha complej i
dad. Por su parte, el ejercicio práctico 
es la materia prima de la teoría y su 
campo de validación. 

El carácter normativo de la prácti
ca política, ya sea en la construcción 
de teoría o en el ejercicio práctico es 
indiscutible, con esto quiero decir que 
si bien en otros campos de la ciencia el 
debate sobre la supuesta neutralidad 
del conocimiento puede aun tener ca
bida en el terreno pal1icular de la poI Í
tica pública no lo tiene. Nuestra forma 

María Victoria Wltittingltam 

de leer la realidad socio-política, de 
utilizar los conceptos teóricos, de pri
vilegiar una explicación sobre otra, las 
decisiones sobre cuales son las pre
guntas relevantes, etc., son expresio
nes de decisiones valorativas, y por 
ende normativas. 

El concepto de gobernanza es par
ticularmente útil para ilustrar el argu
mento propuesto, sus diversas acep
ciones y aplicaciones reflejan clara
mente decisiones acerca de cómo debe 
ser el sistema socio-político y el ejerci
cio del poder al interior del mismo. Este 
documento tiene como objetivo pre
sentar una revisión, no exhaustiva, de 
los diferentes usos y acepciones del 
concepto de gobernanza, así como de 
los proyectos de investigación e in
tervención orientados a promover y 
fortalecer la ' buena gobernanza' -teo
ria y praxis- tratando de identificar los 
vacíos existentes y las preguntas emer
gentes. 

La intención final sin embargo, es 
aportar al debate sobre los valores y 
acciones que han orientado y orien
tan los procesos de cambio en los sis
temas socio-políticos Latinoamerica
nos, particulamlente los procesos de 
democratización y descentralización; 
el supuesto básico que orienta este 
documento es que las interacciones 
entre los diferentes actores políticos, 
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y entre sus intereses, reflejan la cali
dad del régimen político, e impactan la 
calidad de vida del sistema como un 
todo y de los individuos que lo con
forman. 

ABSTRACT 

One has considered repeatedly 
that «good gobernanza» is the key to 
eradicate the poverty and to prom0

te,fina/ly, the development. Neverthe
!ess it is not absolutely clear to that 
we talked about with lfinish good go
bernanza, 01' gobernanza democratic. 
To reflect on the theoretical emptines
ses ofthe concept, as well as their li
mitations and possibilities of appli
cation represent an opportunity to 
rethink our own realities and to learn 
ofthe emergent forms ofgobernanza 
that is to him particular to the deep 
processes ofchange and the conjlicts 
ofLatin America. The theOfy has been 
and is insujJicient to catch the com
plexity of praxis, nevertheless is ex
tremely useful like analytical exerci
se to approach this comple.xity. On the 
other hand, the practical exercises is 
the raw materia! ofthe theory and its 
field ofvalidation. 

The normative character of the 
politica! practice, 01' in the construc
tion oftheot)J or the practica! exerci
ses is zmquestionable, with this Jmean 
that a!though in otherfields ofscien
ce the debate on the sllpposed neu
tralit)' ofthe knowledge can even herve 
capaci/)' in the particular !und ofthe 
public polic)' does not have it. Ollr 
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form to read the partner-political rea
lity, to use the theoretical concepts, 
to privi!ege an exp!anation on ano
ther one, the decisions on as are the 
excellent questions, etc., they are e.x:
pressions of decisions valorativas, 
and therefore normative 

The concept ofgobernanza is par
ticularly usefu! 10 illustrate the pro
posed argument, their diverse me
anings and applications reflect deci
sions clear!y about how it must be the 
partner-political system and the exer
cise ofthe power to the interior ofthe 
same one. This document must like ob
jective present/disp!ay a revision, no
nexhaustive, of{he different uses and 
meanings ofthe concept from gober
nanza, as we!! as oftheprojects ofin
vestigation and intervention oriented 
to promote and to fortijj; , good go
bernanza ?-teoria and prCL-.;;is- being 
tried to identijj; the existing emptines
ses and the emergent questions 

The final inlention nevertheless, 
is lo contribute to lhe debate on {he 
values and actions {hat have orien
ted and orient {he processes ofchan
ge in the Latin American partner-po
litica! systems, particular!y the pro
cesses ofdemocratization and decen
tralization; the basic assumption that 
it orients east document is that {he 
interactions between the different 
politica! actors, anc! Iheir interests, 
reflect the qua/ity of the politica! re
gime, and hit the qZlality ofliJe ofthe 
sys/em /ike a who!e anc! the indivi
dua!s that conform il. 

PARA INTERN 

RESUMEN 

En la primera secci ' ,.. 
presenta las caracterí i 
de las Políticas Púb licas 
América Latina y El Cari _, 
se con una introducciór 
sus orientaciones actua: , __ 
perspectiva conceptual. re 
las con los heterogéneos ¡:
Desarrollo que se im ple _ 
región. Se introduce tan:. '~ _ 
que de las Organizacion 
dad Civi l (OSC) sobre e :~ 
cando en ellas su carnc ,t'- _ _ 

mentos para satisfacer ..oS -_ 

des de la población. 
En la segunda secció'" :~ _ 

ce la asociación entre Te _ 
ciones y los Servicios d 
gado, que en la región h:l.~ 
tre 1990 y el momento a , 
so de modernización :e"" 
empresarial que en este ú ': 
ha significado su priva '<>2_ 

mayoría de los países. au 
cepciones, confirman do ~ 

estructural que hace parte e 
dad del continente. 

se hace una caracteriza 
cha digital entre nue [ro 
los países desarro llados _ 
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POLíTICAS PUBLICAS 

PARA INTERNET EN AMERICA LATINA y EL CARIBE 


RESUMEN 

En la primera secc ión la ponencia 
presenta las características generales 
de las Políticas Públicas actuales en 
América Latina y El Caribe, iniciándo
se con una introducción que aborda 
sus orientaciones actuales desde una 
perspectiva conceptual, relacionándo
las con los heterogéneos procesos de 
Desarrollo que se implementan en la 
región, Se introduce también el enfo
que de las Organizaciones de la Socie
dad Civil (OSC) sobre el tema, desta
cando en ellas su carácter de instru
mentos para satisfacer las necesida
des de la población. 

En la segunda sección se estable
ce la asociación entre Telecomunica
ciones y los Servicios de Valor Agre
gado, que en la región han vivido en
tre 1990 y el momento actual un proce
so de modernización tecnológica y 
empresarial que en este último ámbito 
ha sign ificado su privatización en la 
mayoría de los países, aunque con ex
cepciones, confirmando la diversidad 
estructural que hace parte de la identi
dad del continente. 

En la tercera sección se describe el 
crecimiento del Internet en la región y 
se hace una caracterización de la bre
cha digital entre nuestro continente y 
los países desarrollados a través de 

Paul Bonilla Soria 

indicadores que confirman la situación. 
Los elementos del contexto presen

tados en las secciones anteriores, per
miten explicar las características de las 
Políticas Públ icas para Internet que se 
han identificado en el momento actual , 
desde los conceptos y valores de re
ferencia que se convierten en objeti
vos y metas a alcanzar en los diferen
tes países, reconociendo su especifi
cidad. Finalmente se presentan las ac
tividades concretas que las Políticas 
Públicas se encuentran desarrollando 
en el área de la legis lación, la modern i
zación tecnológica y en proyectos de 
instalación de puntos de conectividad. 

ABSTRACT 
Thejirst section olthis papa pre

senls the general characterislics 01 
Lain American and Caribbean public 
policy. Jt begins wilh an introduction 
Ihat slates i/s con/emporary orienta
tions Irom a conceptual perspec/ive 
which relate Ihem to Ihe development 
process implemented in Ihe region. /1 
is also introduced Ihe civil society or
gani:::alions (CSO) approche lo Ihis 
isslle in which Ihe stress is on popula
lion needs salisjaclÍons . 

The second seclion, slales Ih e re
lalionship bel1\' een lelecornmunica
lions and Valu e AddedSen 1ices. Since 
/990 until n01l' Ih ey have go ne 
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through a process o( technological 
and enterpreneurial modernization 
which, in the last meant their 
privatizations in most ofthe countries 
althought there are exceptiont that 
confirm the structural diversity that 
characterized the continent identity. 

The third section describes the 
growth process ofthe Internet in the 
region. A characterizations of the 
digital gap is made comparing our 
continent and the developped coun
tries by means ofindicators that con
firm this situations. 

132 ABSTRACT 

The contextual elements pre
sented in the previus sections explain 
the public policy characteristics for 
internet which have been identified 
in the present momento Concepts and 
references values that become objec
tives and goals fo reach in different 
countries acknmvledge their speci
ficities. Finally, concref acfivities that 
public policies implement in the field 
oflegislations, technological modern
izations and connectivity process are 
presented. 

LA REMESA DE L E 
PARA IMPULSAR P 

RESUMEN 

Este documento re la~ 
Lii un conjunto de e:\per:e _ 
operación internacional p:!"
ción del desarrollo. E • • :::: 
rasgo novedoso estriba ,,
cooperación no cOITesjX' .:. 
nismos institucionales. ba.-_ 
teral, donantes de pa ise5 - _ 
Sino que, al contrario. es~ _ __ 
ejemplifica de que man _ __ 
tes pobres de los pa íses --
canos son, hoy en día. --
impoliante para la ac um ~ _ 
pital y la contribución al ¿~-_ 
nómico, a paltir del em'ió ~e 
de divisas, a través de m:í - ~ _ 
nismos de giros, para sus ¡".,
el país de origen. El au:, - e 
como, a través de numer - -
tos, se han podido con :,,--
matizar los esfuerzos de eL -~_
entre los hondureil os qUE' 

Estados Unidos, respec: .:e 
las necesidades de sus f:m¡" 
país de origen. 

Finalmente, el autor ~ 
cesidad de que este tema -~ _ 
te reconocido y sobre é -. 
políticas por parte de l .: - • 
cuales, por supuesto. po.::: - _ 
se para otros países de " 
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mplement in thejield 
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LA REMESA DE LOS EMIGRANTES: UN FACTOR DECISIVO 

PARA IMPULSAR POLíTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN 


HONDURAS 


RESUMEN 

Este documento relata y sistemati
l.a un conjunto de experiencias de co
operación intemacional para la promo
ción del desarrollo. En este caso, el 
rasgo novedoso estriba en que dicha 
cooperación no corresponde a orga
nismos institucionales, banca multila
teral, donantes de países ricos, etc. 
Sino que, al contrario, ésta experiencia 
ejemplifica de que manera los emigran
tes pobres de los países latinoameri
canos son, hoy en día, un factor muy 
impol1ante para la acumulación de ca
pital y la contribución al des3lTollo eco
nómico, a partir del envió de remesas, 
de divisas, a través de múltiples meca
nismos de giros, para sus familiares en 
el país de origen. El autor evidencia 
como, a través de numerosos proyec
tos, se han podido concretar y siste
matizar los esfuerzos de cooperación, 
entre los hondureños que viven en los 
Estados Unidos, respecto del apoyo a 
las necesidades de sus familiares en el 
país de origen. 

Finalmente, el autor reclama la ne
cesidad de que este tema sea claramen
te reconocido y sobre él se formulen 
políticas por parte del gobierno, las 
cuales, por supuesto, podrían replicar
se para otros países de América Lati-

Ricardo Puerta 

na, y que este asunto sea tomado en 
cuenta a la hora de elaborar programa
ciones y planes de desarrollo, tanto 
sectoriales, como territoriales, en paí
ses que tengan este mismo tipo de si
tuaciones, las cuales resaltan positi
vamente como factores para el mejora
miento de la calidad de vida y las diná
micas de participación comunitaria. 

ABSTRACT 

This doellment relates and syste
mati::es a set of experienees of inter
national cooperation for the promo
tion ofthe development. 1n Ihis case, 
the novel characteristic is based in 
which this cooperation does not co
rrespond to instilulional organisms, 
multilateral bank, donors of rieh 
eoun!ries, etc. But !hal, on !he con
!rary, Ihis one experience exemplifies 
ofwhich lvay the poor emigrants of 
the Latin American eountries are, 
nowadays, a ve/») importanlfaetorfO/
the aecl/mlllalion of capital and the 
contribution lo Ihe eeonomie deve/o
pmenl, frOIl1 sent of remittanees, of 
cllrrencies, through /I1l1/lip/e traver
sing gears, for Iheir re/atives in Ihe 
origin counlry The aulhor de/l1ons
Irates like, Ihrough 1711/17erOllS pro
jec/s, have been able lo /I1ake sfleciJic 
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and to systematize the cooperation 
efforts, between the Hondurans that 
live in the United States, respect to 
the support to the necessities of his 
relatives in the origin counlly. 

Finally, the author demands the 
necessity that this subject clearly is 
recognized and on him policies on the 
part of the government are formula
tec/, which, ofcourse, cOl/Id talk back 
itselffor other cOl/ntries ofLatin Ame
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rica, and who this subject is taken 
into account at the time of elabora
ting programmings and plans of de
velopment, sectorial, as as much te
rritorial, in countries that have this 
same type ofsituations, which positi
vely emphasize likefactorsfor the im
provement of the quality of lije and 
the dynamic ones of communitarian 
participa/ion. 

"INCONGRUENCI 
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MIGRACION y DESP 

RESUMEN 

En Colombia, como s 
acentúado en la última é 
so de migración forzosa 
las violencias de di stin to~
lan esta sociedad . Se cal 
de dos millones y medio 
se constituyen en suje'OS 
desplazamiento y de mi. 
sa, en los últimos tres años 
que provienen desde los .:_ 
económicos de áreas en
retaliación y amenazas p
del conflicto armado y 

Estos desplazamientos·h.., 
enormes presiones para I : 
rritoriales (departamentos 
ciones, municipios y gob: 
les). Igualmente se ha ir. 
figurar una política públi 
respuesta a este problema. .: _
da por el papel de organi zc. 
tilaterales tales como la cr. 
Internacional de Migraci 
así como por organiza 
bernamentales de distimo 
ticulo, por lo tanto, anali~:: 
de respuesta y la creati 
da frente a los problemas 
el tratamiento del desp ll?7~:~"1i 
zoso y la migración e "",-i..I'--~"" 



"'~J¡O this subject is taken 
, al the time of elabora

-r-=:zr;mings and plans of de
-eclorial, as as much te
::OImtries that have this 

~ ....,--s;lUations, which positi
: e Iikefactorsfor the il11
/ .he quality of lije and 

ones of communitarian 

"INCONGRUENCIAS Y DIFICULTADES EN LAS RESPUESTAS 
DE POLlTICA PUBLICA FRENTE A LOS PROCESOS DE 

MIGRACION y DESPLAZAMIENTO INTERNO EN COLOMBIA" 

RESUMEN 

En Colombia, como se sabe, se ha 
acentúado en la última época el proce
so de migración forzosa generado por 
las violencias de distinto tipo que aso
lan esta sociedad . Se calcula que más 
de dos millones y medio de personas 
se constituyen en sujetos activos de 
desplazamiento y de migración forzo
sa, en los últimos tres años por causas 
que provienen desde los desplomes 
económicos de áreas enteras, hasta la 
retaliación y amenazas provenientes 
del conflicto armado y sus actores. 
Estos desplazamientos han generado 
enormes presiones para los entes te
lTitoriales (depmiamentos o goberna
ciones, municipios y gobiernos loca
les). Igualmente se ha intentado con
figurar una política pública externa, en 
respuesta a este problema, detennina
da por el papel de organizaciones mul
tilaterales tales como la Organización 
Internacional de Migraciones -OIM-; 
así como por organizaciones no gu
bernamentales de distinto cariz. El ar
ticulo, por lo tanto, analiza el proceso 
de respuesta y la creatividad suscita
da frente a los problemas presentes en 
el tratamiento del desplazamiento for
zoso y la migración especialmente en 

Edgar Varela Barrios 

el suroccidente colombiano, a lo largo 
de los últimos cuatro años; cOITelacio
nando los actores internacionales, las 
instituciones no gubernamentales, los 
gobiernos locales, el gobierno nacio
nal, y la propia dinámica implícita en el 
denominado "Plan Colombia", meca
nismo de lucha contra la drogadicción, 
soportado en el apoyo económico y 
militar de los Estados Unidos a Colom
bia desde la administración Pastrana y 
que continúa con el actual gobierno 
del Presidente Alvaro Uribe V élez. 

ABSTRACT 

1n Colombia, as it is know the 
forced migration process generated 
by differents sorts ofviolence which 
devastate society has increased in 
recent times. 1t is estimate that in the 
last three years more than two l11il
lions and a half people have been 
active subjets of displacement and 
forced migration. The associated 
causes to this phenomenon comefrom 
economics crashes in wide geo
graphical areas to reta/iations and 
threats cOl11ingfrol11 the diverse armed 
confict actors. This displacement has 
generated strong stress for the 
territiorial entities (i. e. departments 
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and department governors, mUnLc/
palities and local governments). In 
this sense, it has been intended to built 
an external public policy to solve the 
problem which has been determinated 
by the rol tha! multilateral organiw
lions such as, Inlernational Migrat ion 
Organization lMO and NGOs play. 
This papel' analize the response pro
cess implemented in the lastfour years 
and the creativity generated to flnd 
out alternatives to the present prob
lems re/ated to migrations andforced 
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displacement treatment particlllarly 
in colombian sOllthwest area. It con
siders the international actors, the 
NGOs, the local and national 
govermen/ and Ihe imp/icil dynamic 
of the so called "Plan Colombia", 
flghtind mechanism against drl/gs 
supported by /he militar and eco
nomic aid from de United S/ate /0 

Colombia, started in Pas/rana admin
istrations and continued in Pres ident 
Alvaro Uribe goverm en/. 

UNA IN 

RESUMEN 

En Colombia la in e
bre políticas públicas e 
piente a pesar de un no 
to del interés por el tem~ ~ 
tanto en el campo aca ..(' 
político-administrativo. e 
te artículo se pretende '- 
manera senci lla al lector e ~ 

análisis de las políticas 
través de la cómoda da ;> __ 

del llam ado ciclo de poI;;' 
se presenta brevemente 
les conceptos utilizados 
po de estudio: definició .:::
agenda , formulaci ón. 
implementación y evalua 
de una invitación al desar: 
bajos de investigación en _-
las ciencias soc iales que _~ ~ 
za por su conexión tan- _ 

flexión teórica como con e 
la realidad política, soci:t _f:"~ 


Y administrativa a partir 

pectiva interdisc iplinari:t_ 


Palabras claves 
Políticas públicas 
Análisis de polít icas 
Ciclo ele políticas 
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UNA INTRODUCCiÓN PARA EL ANÁLISIS 

DE LAS POLíTICAS PÚBLICAS 


André-Noel Rollz Deubel 

RESUMEN ABSTRACT 

En Colombia la investigación so
In Colombia the investigation on 

bre políticas públicas está aún inci 
pub/ic policies is still incipiente in 

piente a pesar de un notable crecimien
spite of a remarkable grolVth of theto del interés por el tema desarrollado 
interest by the developed subject so tanto en el campo académico como 


político-administrativo. Con el presen much in the academic field as politi


te artículo se pretende introducir de cal-administrative. With the present 

manera sencilla al lector en el tema del article it is tried to in/rod1lce ofsim

anális is de las políticas públicas. A ple way lo the reader in the subject of 

través de la cómoda clave de lectura 
 the analysis of the public p olicies. 
del llamado ciclo de políticas públicas, Through the comfortable key of rea
se presenta brevemente los principa ding of the calf cycle ofpublic poli
les conceptos utilizados por este cam

cies, one briejly appears the main con
po de estudio: definición, problemas, 

cepts used by thisfield ofstudy: definiagenda, formulación, decisión, 
tion, problems, agenda, formulation, implementación y evaluación. Se trata 

de una invitación al desarrollo de tra decision, implementa/ion and evalua

bajos de investigación en esta área de tion. One is an invitation to the deve
las ciencias socia les que se caracteri lopment of works of investigation in 
za por su conexión tanto con la re this area ofsocial sciences that is cha
flexión teórica como con el análisis de racterized as much by its connection 
la realidad política, soc ial, económica with the theorelical rejlection as with 
y administrativa a partir de una pers

the analysis ofpolitica/, social, eco
pectiva interdisciplinaria. 

nomic and administrative the reality 

ji-om a interdisciplinwy perJpeClive. Palabras claves 

Políticas públicas 
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