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Emigración y remesas a Centroamérica1  

Juan Fernando Izaguirre Silva2 

Emigración Centroamericana 

La emigración internacional en Centroamérica comenzó en la década de 1970, cuando llegó 
a los Estados Unidos de América (EUA) la primera oleada importante de salvadoreños, 
guatemaltecos y nicaragüenses, una oleada de migrantes de distintos estratos sociales —
personas pobres, trabajadores calificados, profesionales e intelectuales— quienes dejaron 
sus países de origen por la escasez de empleo, la creciente violencia asociada con 
procesos políticos, y la falta de acceso a la propiedad privada que enfrentaban en sus 
países (Gammage, 2006).  

En la década de 1980 continuó la 
emigración de miles de salvadoreños 
quienes, huyendo de la guerra civil en su 
país, se trasladaron a naciones vecinas 
(Honduras, Nicaragua y Guatemala)— y 
también a EUA (Organización de los 
Estados Americanos, 2011). Por otra 
parte, en Guatemala en las décadas de 
1980 y 1990 el conflicto armado interno y 
la pérdida de credibilidad en el Estado y 
sus instituciones provocó una profunda 
crisis económica, que intensificó la 
emigración de parte de su población hacia 
otros países (Organización de los Estados 
Americanos, 2012), especialmente EUA, 
México, Canadá, El Salvador y Honduras 
(ver Gráfico 1).  

Similarmente, Nicaragua también sufrió de inestabilidad política a finales de los años 1970 
y durante los 1980, lo que impulsó la salida de nicaragüenses hacia EUA, Costa Rica y 
Honduras, principalmente. 

Aunque inicialmente en Honduras la emigración fue de menor escala (en comparación con 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua), esta se incrementó a partir de finales de la década 
de 1990 en respuesta a desastres naturales y por la búsqueda de mejores oportunidades 
económicas (Lopez Recinos, 2013), y luego se aceleró considerablemente en la década del 
2000, llegando a tener las tasas de emigración más alta de Centroamérica. La mayor parte 

                                                           
1 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
2 Economista Consultor de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). 
Magister en Administración Pública de la Universidad Columbia de Estados Unidos de América. Las opiniones 
expresadas son las del autor y no necesariamente representan la posición de la SECMCA, ni de los miembros 
del CMCA. 

Elaboración propia con base en los datos de "Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, region, 

country or area of destination, 1990-2017. Workbook, United Nations".
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Gráfico 1. Destino de la emigración centroamericana,  
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de este flujo migratorio tiene como destino 
a EUA, pero también a otros países 
cercanos (Nicaragua y El Salvador) y otros 
más distantes (España, y Canadá). 

La emigración costarricense ha sido muy 
diferente al resto de Centroamérica, donde 
no hubo conflictos armados ni desastres 
naturales como causantes, - pues se debió 
principalmente al estancamiento 
económico durante los años 1980 (Acuña 
González, 2005). La tasa de emigración es 
la menor de la región (ver Gráfica 2) y el 
flujo migratorio se dirigió 
fundamentalmente fuera de la región 
centroamericana (alrededor del 90% de 
los emigrantes), a países como EUA, 
Panamá, México y República Dominicana, 
entre otros. 

De manera general, se puede resumir que la emigración regional, principalmente hacia los 
EUA, se debe, en la mayoría de los casos, a la búsqueda de mejores oportunidades 
económicas y de refugio político y social, situación que ha ido cambiando con el transcurso 
de los años (ver Anexo 1).  

Migración sur-sur. Por otra parte, a 
mediados de la década de los 1990 
ocurrió un importante movimiento de 
nicaragüenses a Costa Rica (migración 
sur-sur), impulsada por los procesos de 
globalización de la economía 
costarricense, que indujeron un aumento 
en la demanda por trabajo de la población 
migrante en ciertas actividades 
económicas. Los sectores productivos 
más dinámicos, como la agricultura de 
exportación, basaron su crecimiento en el 
uso intensivo de fuerza de trabajo 
inmigrante (ver Gráfica 3).  

Asimismo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral y la necesidad de mejorar la 
seguridad personal permitió el establecimiento de “nichos laborales” en sectores como el 
empleo doméstico y la vigilancia privada (Banco Central de Costa Rica, 2014). Además, el 
desarrollo turístico, y la implementación de políticas estatales tendientes a disminuir el 
déficit habitacional y la creciente informalización de la economía, abrieron espacios para la 

Gráfica 2. Tasa de crecimiento emigración internacional,  
en porcentaje 

Elaboración propia con base en los datos de "Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, region, 

country or area of destination, 1990-2017. Workbook, United Nations".
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inserción de la mano de obra nicaragüenses en la construcción y otras actividades del 
sector servicios (Acuña, 2005). 

Destino de los centroamericanos. De acuerdo con las estimaciones de migración 
internacional de Naciones Unidas, al 2017 se registró una diáspora de 4.2 millones de 
centroamericanos; de éstos la mayor parte (el 79.3%) residen en EUA (ver Gráfica 4), 
seguidos por la migración intrarregional (10.3%) y en menor medida por destinos como 
Canadá (2.3%) y España (2.0%). En muchos casos la tasa de crecimiento de la emigración 
internacional de los países centroamericanos excede su tasa de crecimiento poblacional 
(ver Anexo 2). 

Gráfica 4 Destino de emigración centroamericana, porcentaje del stock de 2017 

 

Centroamericanos en EUA. La 
principal diáspora de 
centroamericanos es hacia EUA, 
donde hasta 2016 radicaban 5.1 
millones de migrantes de la Región, 
según cifras de la Encuesta de la 
Comunidad Estadounidense (Census 
Bureau, United States, 2005-2016). 
Cuatro estados de la unión americana 
albergan más del 50% de la colonia 
centroamericana (ver Gráfica 5), a 
saber: California (28.6% del total), 
seguido por Texas (11.1%), Florida 
(10.2%) y New York (8.1%). 

Gráfica 5. Centroamericanos en EUA, porcentaje de la población  
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Del total de los centroamericanos viviendo 
en EUA, el 43.0% son de origen 
salvadoreño, seguidos por los 
guatemaltecos (27.7%) y hondureños 
(18.6%). El 60% de la colonia 
centroamericana en EUA es migrante, 
mientras que el restante 40% nació en 
EUA (ver Gráfica 6).  

En términos de crecimiento de la población 
centroamericana migrante en EUA, cabe 
destacar el caso de los hondureños, que 
pasó de 108 923 personas en 1990 a - 
596 804 en 2016, es decir, un crecimiento 
anual de 6.8% para el periodo, la más alta 
de Centroamérica, seguida por Guatemala 
(5.3%) y El Salvador (4.0%) (ver Gráfica 
7).  

Género de emigrantes. Dentro de la 
población emigrante centroamericana en 
EUA predominan levemente los hombres 
(52.6% del total de migrantes), en especial 
los de origen del triángulo norte3 de 
Centroamérica (ver Anexo 3). 

Edad promedio. La edad promedio del 
centroamericano en EUA no excede 34.5 
años; siendo nacionales de Guatemala los 
más jóvenes con 28.4 años, seguido de los 
hondureños (28.8 años), salvadoreños 
(30.4 años) (ver Anexo 4). 

  

                                                           
3 El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Gráfica 6. Población centroamericana viviendo en EUA, 
según su país de origen, 2016 

 

Elaboración propia con base en los datos de "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016.
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Elaboración propia con base en los datos "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2005-2016. Censo 
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Ingreso de Remesas de Trabajadores 

En 2016 la región centroamericana 
percibió remesas familiares por el orden 
de US$17 707 millones de dólares 
producto de la emigración, 
consolidándose las remesas como una 
fuente importante y estable de divisas, las 
cuales ayudan a aumentar el consumo de 
los hogares y a estimular el crecimiento 
económico de la región. Las remesas son 
especialmente importantes para Honduras 
(donde representan 18.4% del PIB) y El 
Salvador (17.1% del PIB), así como para 
Guatemala (10.7% del PIB) y Nicaragua 
(9.6% de PIB) (ver Gráfica 8).  

Las remesas en su gran mayoría 
proceden de los EUA. En los últimos 
años, más del 80% de las remesas 
recibidas por las economías 
centroamericanas se originaron en EUA. 
Por ejemplo, en 2016 de EUA se originó el 
86.4% del total de remesas, seguido por 
Centroamérica —remesas 
intrarregionales— (4.9%), España (1.9%) 
y Canadá (1.9%) (ver Gráfica 9).  

En cuanto a las remesas 
intrarregionales, gran parte son enviadas 
desde Costa Rica hacia Nicaragua. En 
particular, en 2016 se registraron 1.5 
millones de estas transacciones; por un 
monto total de US$270.2 millones, 4.2% 
mayor que lo remitido en 2015 (Banco 
central de Nicaragua, 2016). 

Guatemala es el mayor receptor de remesas. Durante el 2016 Guatemala recibió 
US$7377 millones en remesas de trabajadores, lo que equivale al 42% del flujo total recibido 
por Centroamérica. Las remesas se han convertido en la segunda fuente de ingresos de 
divisas de la cuenta corriente de ese país, sólo por detrás de las exportaciones de bienes. 
El 90.5% de las remesas guatemaltecas provienen de EUA. En el 2016 cada guatemalteco 
emigrante en EUA remitió en promedio US$7745. 

 

Elaboración propia con base en las Estadisticas del Sector Externo Armonizadas.
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Elaboración propia con base en "Bilateral Remittance Estimates 2010-2016"  del  Banco Mundial.
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Las remesas enviadas per-cápita 
difieren entre países. Aunque se 
esperaría que el país con más emigrantes 
internacionales fuese el que más remesas 
recibiera, ese no es el caso. Así, mientras 
que durante 2016 El Salvador recibió 
US$4576 millones de sus 1.6 millones de 
emigrantes (es decir, US$3236 per 
cápita), Guatemala recibió US$7377 
millones, US$7562 per cápita (ver Gráfica 
10). En El Salvador las remesas 
constituyen la principal fuente de divisas, 
superando las exportaciones de bienes y 
las exportaciones de servicios. Las 
remesas de trabajadores se originan casi 
en su totalidad en EUA, 91.3%.  

Lo anterior se explica por las diferencias 
en perfil de los emigrantes 
centroamericanos en EUA, siendo un 
factor determinante el periodo de ingreso 
a EUA. Por ejemplo, la mayoría de 
costarricenses y nicaragüenses 
ingresaron antes del 2000. Al contrario, los 
hondureños y guatemaltecos tienen el 
porcentaje más alto de emigrantes con 
menos de 16 años de residir en EUA, 
63.2% y 57.9%, en su orden (ver Gráfico 
11). Al considerar el tiempo de residencia 
en el exterior, se observa que entre menor 
es el tiempo de residencia mayor es la 
cantidad remesada, debido a que más 
fuerte es el arraigo a su país de origen 
(Banco central de Honduras, 2017).  

Por otra parte, un aspecto importante a 
considerar es el estatus de residencia de 
los emigrantes centroamericanos, pues 
entre más sólido es el estatus migratorio 
menor es el monto remesado. Por 
ejemplo, gran parte de la población 
nicaragüense en EUA ya cuenta con el 
estatus de ciudadano, este factor puede 
explicar el por qué remiten menos en 
comparación al resto de los Elaboración propia con base en datos de "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016.
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Gráfico 11. Período de ingreso a EUA 

Elaboración propia con base en datos de "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016.
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centroamericanos. Igual analogía se puede deducir con hondureños y guatemaltecos, 
quienes tienen la participación más alta de estatus irregular (ver Gráfico 12), y son las 
personas que remiten más a sus familiares y/o amigos en sus países de origen, donde los 
migrantes estarían enviando una porción mayor de sus ahorros hacia sus países en caso 

de ser retornados (Banco central de Honduras, 2017). 

Actividades económicas. Las actividades económicas que más emplean a los 
costarricenses (19.4% de la población mayor de 16 años) y nicaragüenses (17.6%) son 
enseñanza y atención de la salud humana y de asistencia social; los salvadoreños trabajan 
en actividades de alojamiento y de servicio de comidas (15.1%), mientras que la 
construcción emplea al 18.1% de los guatemaltecos y al 26.3% de los hondureños (ver 
Anexo 5). Por tanto, la dinámica de éstas influyen en la capacidad de los emigrantes 
centroamericanos de enviar remesas.  

Ocupación desempeñada. En cuanto a la ocupación desempeñada existen diferencias 
entre la población centroamericana y se puede dividir en dos subgrupos, i) los 
costarricenses y nicaragüenses, orientados a desempeñarse en puestos de administración, 
profesionales, 32.8% y 25.2% (de la población mayor a 16 años) y ii) el resto de 
centroamericanos que se desempeñan ocupaciones orientas a prestar servicios y como 
mano de obra en la construcción (ver Anexo 6). 

 

Estatus de Protección Temporal (TPS)  

No obstante, la finalización del Estatus de 
Protección Temporal4 (siglas en ingles TPS) 
representa una amenaza al flujo de 
remesas de los países beneficiarios e 
impondrá un reto importante las 
autoridades económicas de estos países.  

En la región centroamericana, tres de los 
cinco países han sido beneficiarios del TPS, como resultado de desastres naturales: a los 
emigrantes hondureños y nicaragüenses se les otorgó, en enero de 1999, el estatus a 
consecuencia del Huracán Mitch, ocurrido a finales del 1998, y a los salvadoreños en marzo 
de 2001, a raíz de los terremotos de enero y febrero de 2001 (Congressional Research 
Service, 2018). 

En diciembre de 2017 el gobierno de EUA después de revisar las condiciones por las cuales 
se dio el TPS en Nicaragua5, determinó que las actuales condiciones ya no amparan su 
designación como beneficiarlo del TPS. Por lo tanto, dio por finalizado el estatus y estimó 

                                                           
4 Es un beneficio de inmigración temporal, que permite a personas calificadas de países con un conflicto armado en curso, un desastre 

ambiental o condiciones extraordinarias y temporales, y que se encuentran en los EUA, a permanecer en este país por un período de 
tiempo limitado. 
5 U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, “Termination of the Designation of Nicaragua for 
Temporary Protected Status,”82 Federal Register 59636-59642, December 15, 2017 

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal 

País 
Individuos 
con TPS 

Registros 
esperados en 

2018 

El Salvador 262 526 195 000 

Honduras 86 031 57 000 

Nicaragua 5305 2250 
Tomado de: "Temporary Protected Status: Overview and Current Issues” 
https://fas.org/sgp/crs/homesec/RS20844.pdf" 
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conveniente un lapso de 12 meses para una transición ordenada (implica retornar a su país 
de origen o realizar el trámite de residencia permanente), periodo que finalizará el 5 de 
enero de 2019. De igual forma, en enero de 2018 realizó una revisión del TPS a los 
salvadoreños6, con el mismo resultado y estableció 18 meses para la transición, finalizando 
el 9 de septiembre de 2019. En contraste, los hondureños7 recibieron una prórroga 
automática por 6 meses y su próxima revisión se dará en julio de 2018 (United States 
Department of Homeland Security, 2018).  

Así que los efectos económicos de la cancelación del TPS en Centroamérica serán más 
evidentes en El Salvador, donde la reducción de las remesas podría rondar los US$600 
millones anuales. En cuanto a Nicaragua, debido al menor número de beneficiarios, se 
estima que la potencial pérdida de remesas será mínima, rondando los US$6.0 millones 
anuales. Sin embargo, además del impacto en el ingreso de divisas, se debe valorar los 
efectos sociales de la separación familiar, la inseguridad personal que se vive en los países 
del triángulo norte y reinversión en el mercado laboral, entre otros. 

 

Conclusiones 

Las remesas no deben de verse como una fuente indefinida de recursos que reemplacen 
el papel del ahorro interno de los países receptores. 

Las remesas de trabajadores tienen una importancia significativa en los países del triángulo 
norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y tienen un efecto macroeconómico positivo al 
impulsar el crecimiento de la actividad económica y la acumulación de activos de reservas 
internacionales. 

Los países de triangulo norte presentan un incremento acelerado en la salida de su 
población, en especial Honduras con la tasa crecimiento de emigración más alta de 
Centroamérica. 

Los emigrantes con menos tiempo de residir en el exterior remiten más remesas en términos 
per cápita, al igual que aquellos emigrantes no cuenta con ciudadanía estadounidense.  

Existen diferencias entre la población centroamericana en cuanto a la actividad económica 
que los emplea, influyendo en la capacidad de remitir de los emigrantes. 

El efecto directo de la finalización del TPS sería la reducción del flujo de remesas de 
trabajadores y sería más perjudicial para El Salvador, con una pérdida de US$600 millones 
anuales de remesas.  

                                                           
6 U.S. Department of Homeland Security, “Secretary of Homeland Security Kirstjen M. Nielsen Announcement on Temporary Protected 
Status for El Salvador,” press release, January 8, 2018, at https://www.dhs.gov/news/2018/01/08/secretary-homeland-security-
kirstjen-m-nielsen-announcement-temporary-protected. 
7 U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, “Extension of the Designation of Honduras for 
Temporary Protected Status,”82 Federal Register 59630-59636, December 15, 2017. 
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Anexo 1 Número de emigrantes, población y tasa de emigración 

Número de emigrantes, miles de personas 
País 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 
Costa Rica  69.7  85.5  105.8  118.5  136.7  138.8  143.5 
El Salvador 1 241.9  933.1  949.1 1 118.9 1 337.7 1 509.7 1 559.9 
Guatemala  343.6  457.4  578.5  736.5  924.5 1 080.7 1 117.4 
Honduras  156.6  246.8  342.3  449.1  587.7  700.1  722.4 
Nicaragua  442.0  438.3  502.1  436.6  611.0  645.3  658.2 
Centroamérica 2 253.8 2 161.2 2 477.8 2 859.7 3 597.6 4 074.6 4 201.4 
Elaboración propia con base en los datos de "Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, region, 
country or area of destination, 1990-2017. Workbook, United Nations". 

 

Población, miles de personas 
País 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 
Costa Rica 2 992.5 3 430.7 3 869.8 4 214.2 4 546.7 4 829.7 4 951.9 

El Salvador 5 325.1 5 722.6 5 938.1 6 049.4 6 193.2 6 460.3 6 581.6 

Guatemala 8 907.6 10 003.7 11 225.4 12 700.6 14 361.7 16 176.1 16 928.8 

Honduras 4 757.8 5 592.0 6 235.6 7 197.3 8 046.0 8 570.2 8 861.6 

Nicaragua 4 136.6 4 657.7 5 098.0 5 568.9 5 923.1 6 262.7 6 393.8 

Centroamérica 26 119.7 29 406.7 32 367.0 35 730.4 39 070.6 42 298.9 43 717.6 
Elaboración propia con base en cifras históricas, SECMCA. 

 

Tasa de Emigración Internacional (emigrantes/población) 
País 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 
Costa Rica 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 2.9 2.9 
El Salvador 23.3 16.3 16.0 18.5 21.6 23.4 23.7 
Guatemala 3.9 4.6 5.2 5.8 6.4 6.7 6.6 
Honduras 3.3 4.4 5.5 6.2 7.3 8.2 8.2 
Nicaragua 10.7 9.4 9.8 7.8 10.3 10.3 10.3 
Centroamérica 8.6 7.3 7.7 8.0 9.2 9.6 9.6 
Elaboración propia con base en cifras históricas, SECMCA. 
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Anexo 2. Número de emigrantes según destino, en miles de personas

 

Costa Rica 

Destino 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

EUA  43.5  58.5  73.7  80.9  90.7  87.6  90.5 

Centroamérica  8.9  7.3  9.1  11.7  12.5  13.7  14.0 

   El Salvador  1.6  1.2 0.8  0.8  .8  0.9  0.9 

   Guatemala  0.8  0.7 0.7  .9  1.0  1.2  1.2 

   Honduras  0.6  0.6 0.6  0.6  0.6  0.9  0.9 

   Nicaragua  6.0  4.7 6.9  9.3  10.0  10.8  11.0 

España  0.6  .8  1.2  2.1  3.1  3.3  3.4 

Canadá  1.3  1.9  2.5  3.4  8.2  9.2  9.5 

Resto del Mundo 15.4  17.1  19.2  20.5  22.2  25.1  26.2 

Total  69.7  85.5 105.8 118.5 136.7 138.8 143.5 

 

El Salvador 
Destino 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

EUA  465.4  650.0  838.1  997.9 1 192.4 1 348.0 1 392.7 

Centroamérica  420.2  213.2  29.6  29.4  38.9  44.4  45.4 

   Costa Rica 56.3 26.0 8.9 6.4 13.7 13.9 14.0 

   Guatemala  236.7  124.3  12.0  14.4  16.7  19.2  20.0 

   Honduras  114.8  60.7  6.6  6.4  6.3  8.9  8.9 

   Nicaragua  12.4  2.1  2.1  2.1  2.3  2.4  2.5 

España  1.2  1.4  2.3  4.4  8.0  9.2  9.3 

Canadá  27.1  32.6  38.8  40.0  43.7  48.8  50.8 

Resto del Mundo  327.9  35.9  40.3  47.3  54.7  59.3  61.8 

Total 1 241.9  933.1  949.1 1 118.9 1 337.7 1 509.7 1 559.9 

 

Guatemala 

Destino 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

EUA  225.7  357.9  492.9  643.3  817.5  944.2  975.5 

Centroamérica  14.6  13.1  12.9  13.6  16.1  17.9  18.1 

   Costa Rica 2.0 1.6 2.0 1.3 2.6 2.7 2.7 

   El Salvador  8.2  7.2  6.2  7.4  8.5  8.9  8.9 

   Honduras  3.3  3.3  3.4  3.4  3.3  4.6  4.7 

   Nicaragua  1.1  .9  1.2  1.5  1.6  1.8  1.8 

España  1.0  1.2  2.0  3.6  6.4  7.4  7.5 

Canadá  8.6  11.1  14.0  14.4  15.3  17.1  17.8 

Resto del Mundo  93.8  74.1  56.8  61.6  69.3  94.1  98.5 

Total  343.6  457.4  578.5  736.5  924.5 1 080.7 1 117.4 

 

Honduras 

Destino 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

EUA  108.9  198.5  290.0  383.8  491.8  578.5  597.6 

Centroamérica  33.3  29.4  27.8  29.4  33.9  36.4  37.1 

   Costa Rica 2.6 2.2 3.0 2.0 3.9 3.9 3.9 

   El Salvador  15.8  12.7  9.5  10.4  11.2  11.7  11.8 

   Guatemala  4.8  5.0  5.3  6.3  7.3  8.4  8.7 

   Nicaragua  10.1  9.5  10.0  10.7  11.5  12.4  12.7 

España  1.2  1.5  2.5  7.8  26.9  41.3  41.7 

Canadá  2.2  3.3  4.5  5.2  5.8  6.5  6.7 

Resto del Mundo  11.0  14.1  17.4  22.9  29.2  37.4  39.2 

Total  156.6  246.8  342.3  449.1  587.7  700.1  722.4 

 

Nicaragua 

Destino 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

EUA  168.7  197.1  225.9  236.2  254.1  267.1  275.9 

Centroamérica  249.6  214.8  245.8  166.2  308.2  316.4  318.6 

   Costa Rica 99.2 131.7 230.1 148.1 287.8 292.2 294.0 

   El Salvador  3.9  4.2  4.5  6.0  7.5  7.8  7.9 

   Guatemala  3.7  4.6  5.4  6.4  7.4  8.6  8.9 

   Honduras  142.8  74.3  5.8  5.6  5.5  7.8  7.8 

España  1.0  1.2  2.0  3.2  12.9  20.4  20.6 

Canadá  6.2  7.7  9.4  8.9  8.9  10.0  10.4 

Resto del Mundo  16.6  17.5  19.0  22.1  26.8  31.5  32.7 

Total  442.0  438.3  502.1  436.6  611.0  645.3  658.2 

 

Elaboración propia con base en datos de "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016. 
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Anexo 3. Genero de la población centroamericana en EUA, 2016 

  CRI SLV GTM HND NIC 
Total 76 717 1,291 296 86 167 596 804 228 105 
Hombre 47.3% 51.5% 57.5% 51.2% 45.8% 
Mujer 52.7% 48.5% 42.5% 48.8% 54.2% 

Elaboración propia con base en datos de "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016. 

 

Anexo 4. Edad de población centroamericana en EUA, 2016 

 
Elaboración propia con base en los datos de la muestra de uso público (PUMS en sus siglas en inglés) de “American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016. 
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Anexo 5. Industria empleadora, porcentaje de la población empleada > 16 años  
CRI SLV GTM HND NIC 

Agricultura, silvicultura, pesca y caza, y minería 0.3 1.2 3.0 1.0 0.9 

Construcción 11.3 14.7 18.1 26.3 9.8 

Manufactura 8.2 10.3 10.2 7.3 7.9 

Comercio al por mayor 2.6 2.8 2.6 2.3 2.9 

Comercio al por menor 8.1 11.3 8.0 7.9 12.4 

Transporte y almacenamiento; suministro de 
electricidad, gas y agua 

5.4 5.3 4.8 4.2 5.8 

Información y comunicaciones 2.2 1.0 0.9 0.9 2.3 

Intermediación Financiera; actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

7.1 3.7 3.3 3.5 5.6 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

13.5 13.2 15.0 11.9 12.5 

Enseñanza; Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social 

19.4 12.8 9.6 10.7 17.6 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas; 
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

9.7 15.1 15.1 15.1 12.3 

Otras actividades de servicios (excepto administración 
pública) 

8.3 7.0 8.3 7.6 6.9 

Administración pública 4.0 1.4 1.2 1.2 2.9 
Elaboración con base en los datos de "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016. 

   

 
Anexo 6. Ocupación desempeñada, Porcentaje de la población empleada > 16 años  

CRI SLV GTM HND NIC 

Administración, profesionales y ocupaciones 
relacionadas 

32.8 13.4 11.5 12.2 25.2 

Ocupaciones de servicio 20.6 32.9 34.1 31.4 24.1 

Ventas y oficinista 21.7 17.1 13.6 13.0 24.6 

Construcción, extracción, mantenimiento y reparación 13.1 17.5 22.7 29.0 12.6 

Producción, transporte y movimiento de materiales 11.7 19.1 18.1 14.6 13.4 
Elaboración con base en los datos de "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016. 

   

 

Anexo 7. Tipo de empleado, porcentaje de la población empleada > 16 años  
CRI SLV GTM HND NIC 

Asalariado privado 80.8 86.9 84.9 86.9 82.3 

Empleado Público 10.5 5.8 4.4 4.0 8.9 

Cuenta Propia 8.2 7.2 10.7 9.0 8.7 

Trabajadores familiares no remunerados 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 
Elaboración con base en los datos de "American Community Survey 1-Year Estimates" de 2016. 

   

 

 

 


