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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Introducción: El objetivo del presente estudio es identificar las necesidades primarias de 
la población migrante en tránsito por Honduras, con énfasis en asistencia humanitaria 

y protección. Metodología: Enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal; la población 
investigada fueron los migrantes que se encontraban en los Centros de atención a migrantes 
irregular en Choluteca, Departamento de Choluteca, además de Trojes y Danlí en el 
Departamento El Paraíso. El tipo de muestreo fue semi-probabilístico y segmentado por 
punto de aglomeración de 150 migrantes en tránsito de diferentes nacionalidades. Se aplicó 
un instrumento digital de 21 ítems con la herramienta Kobo Toobolx. Resultados: El 73 % 
de los migrantes son de Venezuela, 9 % de Cuba y 5 % de Colombia y Ecuador. El 56 % migra 
para mejorar su calidad de vida. Solo el 17 % consumió las tres comidas diarias, mientras 
que el 83 % comió solo dos. En cuanto a salud, el 14 % se considera en muy buen estado, el 
37 % en bueno y el 3 % en pésimo estado de salud. El 53 % viaja con niños, el 11 % con adultos 
mayores y el 14 % viaja solo. La amnistía es el principal apoyo percibido con 24 %, seguido de 
la atención médica con 18 %. Además, el 61 % ha sufrido violencia en la ruta. Conclusiones: 
En Honduras se garantizan parcialmente algunos derechos a migrantes en tránsito, como 
amnistía y acceso a salud, principalmente a través de Organizaciones no gubernamentales. 
Sin embargo, se observan graves violaciones a sus derechos. Las necesidades urgentes 
incluyen alimentación, salud, agua, atención psicológica, alojamiento y seguridad, así como 
un trato igualitario sin discriminación. 

Palabras clave: migración, protección social, ayuda humanitaria, derechos humanos.

Abstract

Introduction: The objective of this study is to identify the primary needs of the migrant 
population in transit through Honduras, with an emphasis on humanitarian assistance 

and protection. Methodology: Quantitative, descriptive, cross-sectional approach; the 
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population consisted of migrants located in the migrant care centers in Choluteca, 
Choluteca department, Trojes, and Danlí in the El Paraíso department. The type of 
sampling was semi-probabilistic and segmented by the aggregation point of 150 migrants 
in transit from different nationalities. A digital instrument of 21 items was applied using 
the Kobo Toobolx tool. Results: 73 % of the migrants are from Venezuela, 9 % from Cuba, 
and 5 % from Colombia and Ecuador. 56 % migrate to improve their quality of life. Only 
17 % consumed three meals a day, while 83 % ate only two. Regarding health, 14 % consider 
themselves in very good condition, 37 % in good condition, and 3 % in poor condition. 
53 % travel with children, 11 % with elderly adults, and 14% travel alone. Amnesty is the 
main perceived support at 24 %, followed by healthcare at 18 %. Additionally, 61 % have 
experienced violence on the route. Conclusions: In Honduras, some rights for migrants in 
transit, such as amnesty and access to healthcare, are partially guaranteed, mainly through 
non-governmental organizations. However, serious violations of their rights are observed. 
Urgent needs include food, health, water, psychological care, housing, and security, as well 
as equal treatment without discrimination. 

Keywords: migration, social protection, humanitarian aid, human rights.

La migración en la actualidad es un fenómeno colectivo en lugar de individual. La decisión 
de emigrar se toma dentro del contexto familiar y se negocia en el grupo más cercano, 

dirigiéndose a sitios donde ya existen redes establecidas, en lugar de a otros destinos (Oroza 
Busutil & Puente Márquez 2017). La migración mexicana y centroamericana se caracteriza 
por tener un nivel educativo bajo, lo que contrasta notablemente con la inmigración de otras 
partes del mundo (Oropesa & Landale 2009). En cuanto a la migración acumulada, más del 
55 % de los mexicanos y centroamericanos no han completado la educación secundaria 
(Coronel Berrios 2013). 

La migración mexicana y centroamericana a los Estados Unidos muestra un marcado 
carácter laboral y económico. Esto se manifiesta en las altas tasas de participación en la 
actividad económica (Sheftel 2023). En el caso de los hombres, por ejemplo, tanto los 
migrantes mexicanos como los de Guatemala, El Salvador y Honduras muestran tasas 
de actividad económica superiores a la de los demás inmigrantes e incluso superiores al 
promedio nacional (Arboleya Cervera 2021). 

La región centroamericana enfrenta una grave crisis de violencia, narcotráfico y pandillas, 
especialmente en Honduras y El Salvador, donde las organizaciones criminales controlan 
zonas y extorsionan negocios (De Jesus & Hernandes 2019). La falta de oportunidades y 
el deterioro económico impulsan la migración hacia Estados Unidos, fenómeno que se 
intensificó en la década de 1990 debido a políticas neoliberales que no beneficiaron al 
desarrollo humano. Se pensaba que el flujo migratorio sería temporal, pero los conflictos 
persistentes lo mantuvieron (CEPAL 1999). 

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes son noticia 
cotidiana en los diarios, su erradicación es objeto de diversos discursos de organismos 
internacionales e incluso gobiernos. No obstante, las políticas públicas, las leyes de 
extranjería y los acuerdos de gestión de las migraciones entre el gobierno norteamericano y 
sus vecinos del sur siguen criminalizando la fuga de los migrantes que huyen de la violencia 
social, política y económica intentando llegar a Estados Unidos (Huerta 2016). 

Los sistemas capitalistas de mercado, ya sean legales o ilegales, afectan la movilidad de 
las personas de distintas formas. También las relaciones de poder entre géneros y las 
diferencias étnicas influyen en la situación de muchos migrantes (Feddersen, Pascual & 
Rodríguez Atero 2022). 
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A nivel global, la situación de los migrantes en tránsito respecto a los derechos humanos 
es alarmante y a menudo peligrosa. Desde 2014, se han reportado más de 6 200 muertes o 
desapariciones de personas en el continente americano durante sus viajes migratorios, y el 
60 % de esos casos ocurrieron en la frontera entre México y Estados Unidos (Famvin 2022). 

En 2018 Honduras firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; 
un acuerdo de la ONU que busca mejorar la gobernabilidad de la migración, abordar sus 
desafíos y potenciar la contribución de los migrantes al desarrollo sostenible. La firma tuvo 
lugar en Marrakech, Marruecos. 

Honduras, como país emisor de migrantes, se compromete a garantizar los derechos 
humanos de los migrantes en tránsito. En línea con convenios internacionales, ha 
tomado medidas para facilitar su libre circulación y colaboración con Organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para ofrecer ayuda humanitaria que proteja sus derechos básicos. 
Es importante señalar que Honduras no es solamente un país de salida y subsecuente 
recepción de migrantes retornados, sino, también es un país de tránsito para personas 
migrantes originarias de la región y de otros continentes, pasando por Honduras desde 
Sudamérica y el Caribe hacia Norteamérica. 

Para el caso de Honduras, según el Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 1 de 
enero del 2022 y el 7 de octubre del 2024, se registró el ingreso de forma irregular de 1 052 
672 personas. Del total de personas que reporta el INM, 83 623 lo hicieron por el Centro de 
atención al migrante irregular (CAMI) de Danlí (412 534) y Trojes (247 136) ambos ubicados 
en el Departamento de El Paraíso. De igual forma, unas 105 507 personas ingresaron por 
Choluteca, departamento con el mismo nombre. Del total de migrantes en situación 
irregular el 51 % son hombres, el 26 % mujeres, 13 % son niños y el 10% son niñas (Migración 
2024).

Figura 1.  Migrantes irregulares por año 
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Fuente: Tablas comparativas de migración irregular del INM disponibles en https://inm.gob.hn/
migracion-irregular.html, filtros por fecha de ingreso (01-01-2022 al 01-10-2024). 
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Figura 2.  Migrantes irregulares por mes y año
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Fuente: Tablas comparativas de migración irregular del INM disponibles en https://inm.
gob.hn/migracion-irregular.html, filtros por fecha de ingreso (01-01-2022 al 01-10-2024). 

La finalidad del presente estudio fue identificar las necesidades primarias de la población 
migrante en tránsito por Honduras con énfasis en asistencia humanitaria y protección.

Objetivo

Métodos

Enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal, desarrollado entre septiembre a diciembre 
del 2022.

Población y muestra

La población fue constituida por los migrantes que ingresaron a Honduras de manera 
irregular entre el 01 de enero y 31 de octubre 2022, que corresponden a 141 200 migrantes. 
La población objeto fueron los migrantes que se encontraban en el Centro de Atención al 
Migrante Irregular CAMI de Choluteca, departamento de Choluteca, CAMI de Trojes y 
CAMI de Danlí en el departamento de El Paraíso, Honduras. 

El tipo de muestreo fue semi-probabilístico y segmentado por punto de aglomeración. El 
tamaño de la muestra fue de 150 migrantes en tránsito, con un nivel de confianza de 95 % y 
margen de error de 8 %.

Selección de la muestra de migrantes en tránsito

CAMI Hombres 65 % Mujeres 35 % Total

Trojes, Danlí, 
Choluteca

97 53 150
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Criterios de inclusión
• Migrantes mayores de edad 
• Migrantes de cualquier nacionalidad 
• Migrantes hablantes del idioma español e inglés 

Criterios de exclusión: 

• Migrantes con discapacidad de lenguaje o intelectual 
• Migrantes que no desearon participar en el estudio 
• Migrantes hablantes distintos al español e ingles 

Técnicas de recolección de datos 

Se aplicó un instrumento digital de 21 ítems con la herramienta Kobo Toobolx con preguntas 
cerradas de opción única y opción múltiple, aplicado por los investigadores. Se realizó una 
prueba piloto con 10 migrantes en Tegucigalpa para conocer el nivel de entendimiento 
sobre el cuestionario, además de una revisión del instrumento por expertos en migración 
y temas sociales. 

Previo al llenado del instrumento se aplicó el consentimiento informado a los participantes, 
respetando los principios éticos universales de la investigación. 

Análisis de datos 

El procesamiento de datos y análisis estadístico se realizó en MS Excel, luego de exportar 
los datos recopilados a través del instrumento de Kobo Toolbox. El análisis de datos se 
realizó por medio de tablas y análisis univariable.  

Resultados

Tabla 1.  Características sociodemográficas de los migrantes en tránsito 

Categoría Subcategoría Frecuencia Puntaje

Sexo

Hombre 96 64 %

Mujer 54 36 %

Total 150 100 %

Edad

18 a 29 años 74 49 %

30 a 39 años 52 35 %

40 a 49 años 20 13 %

50 o más 4 3 %

Total 150 100 %

Escolaridad

Primaria 29 19 %

Secundaria 82 55 %

Superior 39 22 %

Total 150 100 %

Fuente: Base de datos consulta a migrantes en tránsito, septiembre 2022.
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El 64 % de los participantes fueron hombres y 36 % mujeres. El 49 % de los migrantes tiene 
entre 18 y 29 años, destacando una población mayormente joven, seguido de 35 % entre 
30 y 39 años. El 55 % de los migrantes posee estudios de educación secundaria, seguida 
de educación superior con un 26 % y primaria con 19 %. Esto indica un nivel educativo 
predominantemente medio, lo que puede influir en las características y necesidades de la 
población estudiada.

El 73 % de los migrantes provienen de Venezuela, lo que indica un fuerte flujo migratorio 
desde este país. Cuba 9 % y Colombia y Ecuador con 5 %, mientras que el resto de los países 
contribuye en menor medida. Esta concentración sugiere que las condiciones en Venezuela 
están impulsando significativamente la migración hacia otros lugares. El principal motivo 

Tabla 2.  Origen, motivos y formas de ingreso

Categoría Subcategoría Frecuencia Porcentaje

País de origen

Venezuela 109 73 %

Cuba 14 9 % 

Colombia 8 5 %

Ecuador 8 5 %

Haití 4 3 %

Senegal 3 2 %

Perú 2 1 %

Honduras 1 1 % 

Mauritania 1 1 %

Total 150 100 %

Motivación de 
migración

Obtener mejores condiciones 
de vida

131 56 %

Violencia e inseguridad en 
país de origen

81 33 %

Reunificación familiar 13 6 %

Persecución política 11 5 %

Total 236 100 %

Forma de ingreso

Punto ciego 122 81 %

Aduana 28 19 %

Total general 150 100 %

Persona con la 
que viaje

Niños/as 108 53 %

Adultos mayores 22 11 %

Personas con discapacidad 23 11 %

Viaja solo 28 14 %

Mujeres embarazadas 16 8 %

LGTBIQ+ 6 3 %

Total 203 100 %

Fuente: Base de datos consulta a migrantes en tránsito, septiembre 2022.
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de migración es la búsqueda de mejores condiciones de vida con 56 %, seguido de la violencia 
e inseguridad en el país de origen con 34 %. La reunificación familiar en 6 % y la persecución 
política con 5 % son menos frecuentes. Los factores económicos y de seguridad son las 
principales fuerzas impulsoras detrás de la migración, destacando la necesidad urgente de 
mejorar las condiciones en los países de origen. 

El 53 % de los migrantes en tránsito viaja con niños/as, lo que destaca la vulnerabilidad de las 
familias en situaciones de migración. Solo un 14 % viaja solo, lo que sugiere una preferencia 
por la seguridad y el apoyo familiar en este proceso riesgoso. Además, el 11 % viaja con 
adultos mayores y personas con discapacidad (PCD), lo que plantea desafíos adicionales en 
términos de atención y cuidado durante el viaje. La presencia de mujeres embarazadas (8 
%) también indica la necesidad de atención especial en salud y bienestar.

Tabla 3.  Principales necesidades de los migrantes

Categoría Subcategoría Frecuencia Porcentaje

Principales 
necesidades

Seguridad y protección 156 11 %

Acceso a aseo personal 152 11 %

Alimentación 133 10 %

Amnistía 123 9 %

Hospedaje temporal 118 9 %

Atención médica 117 9 %

Agua 116 9 %

Apoyo económico 88 6 %

Vestuario 69 5 %

Transporte 69 5 %

Atención psicológica 60 4 %

Llamada internacional 54 4 %

Promoción de derechos 53 4 %

Asesoría legal y opciones de ruta 51 4 %

Total 1 359 100 %

Fuente: Base de datos consulta a migrantes en tránsito, septiembre 2022.

La seguridad y protección, junto con el acceso a aseo personal, son algunas de las principales 
necesidades expresadas por los migrantes en tránsito, alcanzando un 11 %, seguidas de la 
alimentación con un 10 %, y el hospedaje temporal, atención médica y acceso al agua, cada 
uno con un 9 %. Estas demandas se inscriben dentro del marco de los derechos universales 
que deben garantizarse a la población en situación de migración irregular en su camino 
hacia Estados Unidos.
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Tabla 4.  Tipo de ayuda recibida y calidad de servicios

Categoría Subcategoría Frecuencia Porcentaje

Tipo de ayuda

Amnistía 130 24 %

Atención médica 97 18 %

Agua 84 15 %

Alimentación 65 12 %

Hospedaje temporal 52 10 %

Acceso a aseo personal 35 6 %

Apoyo económico 20 4 %

Seguridad y protección 18 3 %

Vestuario 16 3 %

Llamada internacional 12 2 %

Atención psicológica 7 1 %

Transporte 5 1 %

Promoción de derechos 2 0 %

Asesoría legal 2 0 %

Total 545 100 %

Calidad de 
los servicios 
recibidos en 

Honduras

Buena 96 64 %

Muy buena 27 17 %

Regular 7 5 %

Deficiente 10 7 %

Muy deficiente 10 7 %

Total 150 100 %

Fuente: Base de datos consulta a migrantes en tránsito, septiembre 2022.

La amnistía es la principal necesidad de los migrantes, con un 24 % solicitándola para 
regularizar su situación. La atención médica, con 18 %, es también crítica, reflejando 
las precarias condiciones de salud que enfrentan. Además, el acceso a agua con 15 % y 
alimentación con 12 % indica que estas necesidades básicas no están adecuadamente 
cubiertas, aumentando su vulnerabilidad. La ayuda en hospedaje temporal representa 
el 10 %, esta subraya la importancia de contar con un lugar seguro para descansar. El 
64 % de los migrantes en Honduras considera que la calidad de los servicios recibidos 
fue buena, 18 % la califica de muy buena, lo que indica una percepción mayormente 
positiva. Sin embargo, el 7 % que reporta calidad deficiente o muy deficiente resalta la 
necesidad de mejorar ciertos aspectos de la atención brindada. Esto sugiere que, aunque 
hay avances, aún quedan áreas críticas por fortalecer.
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Tabla 5.  Condiciones de salud, descanso y alimentación de migrantes en tránsito

Categoría Subcategoría Frecuencia Porcentaje

Condición de 
salud

Muy buena 20 13 %

Buena 57 38 %

Regular 59 39 %

Deficiente 13 9 %

Muy deficiente 1 1 %

Total 150 100 %

Tiene lugar 
donde dormir

Si 96 64 %

No 54 36 %

Total 150 100 %

Consumo de 
3 tiempos de 
comida en las 

últimas 24 horas

Si 125 83 %

No 25 17 %

Total 150 100 %

Fuente: Base de datos consulta a migrantes en tránsito, septiembre 2022.

El 39 % de los migrantes en tránsito considera su estado de salud regular, el 38 % considera 
tener buena salud y el 10 % manifestó tener una salud deficiente. Se debe tomar en cuenta 
que el 64% de los migrantes no contaba con un lugar donde dormir en el momento de 
la consulta, a pesar del cansancio acumulado tras semanas de viaje sin atención médica 
y la exposición a condiciones climáticas adversas. Sin embargo, algunas organizaciones 
humanitarias, junto con el gobierno y la sociedad civil, están trabajando para ofrecer refugio 
temporal, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Además, el 83 % de los migrantes 
no había consumido las tres comidas principales en las últimas 24 horas, lo que resalta 
su limitado acceso a alimentos nutritivos y su dependencia de la ayuda de donaciones y 
organizaciones benéficas.

Tabla 6.  Violencia en migrantes en tránsito 

Categoría Subcategoría Frecuencia Porcentaje

Violencia en la 
ruta antes de lle-
gar a Honduras

No 59 39 %

Si 91 61 %

Total 150 100 %

Personas que 
han violentado 

sus derechos 

Grupo de maleantes 26 41 %

Fuerzas de seguridad 19 30 %

Transportistas 11 18 %

Funcionario del gobierno 7 11 %

Total 63 100 %

Fuente: Base de datos consulta a migrantes en tránsito, septiembre 2022.
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El 61 % de los migrantes ha experimentado violencia en su camino hacia Honduras, reflejando 
la grave situación de riesgo que enfrentan. Entre aquellos que han sufrido violaciones de 
sus derechos, el 41 % señala a grupos de maleantes como responsables, mientras que el 
30 % menciona a las fuerzas de seguridad, lo que sugiere un abuso de poder. Además, un 
17 % culpa a los transportistas y un 11 % a funcionarios del gobierno, evidenciando que las 
agresiones provienen de diversas fuentes. Estos hallazgos subrayan la vulnerabilidad de 
los migrantes y la necesidad urgente de medidas para garantizar su seguridad y proteger 
sus derechos durante el tránsito. La escasa protección que enfrentan se ve agravada por la 
falta de apoyo institucional y mecanismos de defensa, lo que limita su acceso a justicia y 
asistencia en situaciones de abuso. Esto no solo perpetúa un ciclo de violencia, sino que 
también alimenta la sensación de desamparo entre los migrantes, quienes se encuentran en 
una ruta llena de peligros y sin recursos para salvaguardar sus derechos. 

La Organización Internacional para las Migraciones OIM, informa que una proporción 
significativa de los migrantes hacia EE. UU. es masculina, lo que coincide con el dato 
del 64 % de hombres en la muestra presentada. En términos de edad, muchos migrantes 
hacia EE. UU. son jóvenes, con un alto porcentaje entre 18 y 29 años, similar al 49 % de 
los participantes. En cuanto al nivel educativo, la OIM señala que muchos migrantes 
tienen, al menos, educación secundaria (Lotero-Echeverri & Pérez Rodríguez 2019), lo 
que se refleja el 55 % de migrantes con este nivel educativo, junto con un 26 % que posee 
educación superior. Esta información sugiere que los migrantes hacia EE. UU. comparten 
características demográficas y educativas con la población estudiada, lo que resalta la 
necesidad de políticas que aborden las expectativas y desafíos específicos de estos migrantes 
en su proceso de integración (Del Pino-Brunet, et al 2021). 

Los migrantes venezolanos y de América del Sur enfrentan múltiples restricciones al 
intentar trasladarse hacia EE. UU. La crisis económica y social en Venezuela ha provocado 
una escasez de recursos fundamentales, lo que dificulta la obtención de financiamiento 
para el viaje. Asimismo, las políticas migratorias más rigurosas en EE. UU. obstaculizan el 
acceso a visas y a la solicitud de asilo (Paz Noguera, Alpala Ramos, & Villota Vivas 2021). Las 
rutas migratorias son altamente peligrosas y con frecuencia controladas por organizaciones 
criminales, lo que incrementa el riesgo de la vida de los migrantes. Muchos carecen de 
la documentación necesaria para regularizar su estatus y acceder a servicios esenciales, y 
enfrentan estigmatización que puede resultar en discriminación (Andrade Rubio, Trejo 
Guzmán, & Mora Vásquez 2022). Además, la ausencia de redes de apoyo en EE. UU. limita 
su capacidad de integración y acceso al mercado laboral (Canales 2017). 

Se estima que entre los meses de enero y octubre de 2022, unos 211 355 niños/as y 
adolescentes han cruzado por la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá 
para seguir su rumbo hacia países del norte, privándolos de atención en salud, educación y 
una buena nutrición entre otros (Vásquez 2023). 

El reconocimiento de que los niños y las niñas son primero, independientemente de su 
origen o estatus migratorio, resuena con las directrices de la CEPAL sobre la protección de 
la infancia en contextos de migración. Todos los niños y niñas, incluidos aquellos que huyen 
de situaciones adversas, tienen derecho a la protección, el acceso a servicios esenciales y la 
reunificación familiar. El hecho que el 71 % de los migrantes viajan con sus hijos/as subraya su 
vulnerabilidad social, lo que refuerza la necesidad de políticas que garanticen la realización 
de sus derechos, asegurando que cada niño tenga la oportunidad de desarrollarse en un 
entorno seguro y propicio. Este enfoque integral es fundamental para promover un futuro 
saludable, feliz y productivo para todos los niños migrantes, tal como lo aboga la CEPAL 
en su compromiso por la equidad y el desarrollo sostenible (Ferrada Bórquez & Uribe Peña 
2021). 

Discusión
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Proteger de manera efectiva a la población migrante con discapacidad, desde la perspectiva 
del derecho internacional de los derechos humanos, requiere un análisis interseccional. 
Solo así se podrá garantizar plenamente el principio de igualdad sustantiva e inclusión que 
fundamenta dicho marco de derechos. El 11 % de los migrantes son PCD. La falta de garantías 
y estándares claros para migrantes con discapacidad revela una escasa sensibilización sobre 
sus riesgos, lo que puede llevar a violaciones de sus derechos humanos (Stevens et al. 2024). 
Es crucial establecer protocolos que aseguren su protección y atención adecuada (OIM 
2022). 

Las necesidades de las mujeres embarazadas en migración son esenciales para su salud y 
bienestar, como lo destacan la OIM y la OMS. Se debe garantizar el acceso a la atención 
médica prenatal, una nutrición adecuada y apoyo emocional, dado que las condiciones 
migratorias aumentan los riesgos para la salud materna e infantil (OMS, 2016; Razum, 
Karrasch, & Spallek 2016). Además, subrayan la necesidad de un entorno seguro y acceso 
a información sobre derechos y recursos, protegiendo así a las mujeres de la violencia y 
asegurando su bienestar durante el proceso migratorio (Bermúdez Quintana 2015). 

La situación de los países de América Latina como periféricos en relación con los países 
industrializados está influenciada por un legado colonial, donde las poblaciones se sienten 
muy conectadas con la cultura dominante de esos países. Esta dinámica ha facilitado la 
difusión de tecnologías y dispositivos de control ideológico, erosionando las estructuras 
sociales y económicas heredadas del proceso de colonización europeo. Se considera que los 
inmigrantes no blancos son pobres y migran debido a las difíciles condiciones económicas 
en sus países de origen, lo que relaciona a la migración y su conexión con el sistema colonial 
global (Cortés 2017). 

De manera similar, muchos latinos también buscan mejores oportunidades por razones 
económicas, enfrentando desigualdades en el proceso migratorio.  Ambos grupos 
comparten desafíos relacionados con la pobreza y la falta de oportunidades laborales en 
su país de origen, lo que agrava la desigualdad en la migración (Koseoglu Ornek, Waibel, 
Wullinger, & Weinmann, 2022; Razum et al. 2016). 

La perspectiva desfavorable hacia los desplazados en movilidad no regulada está 
estrechamente conectada con la cultura predominante de los países industrializados, 
así como con las narrativas y representaciones que estos crean. En particular, la opinión 
negativa hacia los inmigrantes de origen venezolano y cubano ha sido impulsada por una 
cobertura mediática que genera un clima de miedo y desconfianza hacia la situación política 
de estos países (Cordero Díaz & Jara Solenzar 2021). 

Las sanciones económicas y políticas que enfrentan los países latinoamericanos al intentar 
desvincularse de la influencia de potencias industrializadas generan precariedad y aumentan 
la violencia, forzando a muchos a migrar en busca de seguridad y mejores oportunidades. 
Sin embargo, los migrantes enfrentan discriminación, explotación y falta de acceso a 
servicios básicos en los países receptores (Taborda Burgo, Acosta Ortiz, & Garcia 2021). 
Sus experiencias de violencia reflejan dinámicas coloniales y culturales que perpetúan su 
vulnerabilidad, haciendo que su búsqueda de seguridad sea una necesidad colectiva que 
expone las injusticias estructurales. Por lo tanto, la integración de los migrantes requiere un 
enfoque integral que respete sus derechos humanos (Martinez et al. 2015). 

En lo que respecta a la garantía de los derechos universales para las personas en situación 
de migración irregular en tránsito, el Estado de Honduras asegura en su artículo 31 de la 
Constitución que “las personas extranjeras gozan de los mismos derechos civiles que los 
hondureños, con las restricciones que las leyes establezcan por razones de orden público, 
seguridad, interés o conveniencia social”. Esta disposición se alinea con los compromisos 
internacionales asumidos por Honduras, en el contexto de un gobierno progresista que 
busca distanciarse de las políticas neoliberales del centro industrializado, sin dejar de 
adherirse al derecho nacional e internacional (Androff & Mathis 2022). En este sentido, la 
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amnistía migratoria representa el 24 % de los derechos percibidos por los migrantes, lo que 
implica la exención del pago de la sanción administrativa estipulada en el artículo 104 de la 
Ley de Migración y Extranjería. 

La situación de violencia que enfrentan los migrantes en México es similar a la que afrontan 
en  Honduras. El 13.3 % sufre accidentes y un 28.4 % padece agresiones graves. La mayoría 
de la violencia se manifiesta a través de robos y extorsiones, con la policía y autoridades 
migratorias como los agresores más frecuentes en un 31.1 %. Esto resalta la vulnerabilidad 
de los migrantes y la falta de confianza en las instituciones encargadas de su protección 
(Leyva-Flores et al. 2019). 

La migración y el bienestar se encuentran profundamente interrelacionados, no solo 
debido al impacto que experimentan las personas durante su viaje, sino también por las 
posibles consecuencias para la salud pública y la economía de los países por los que pasan y 
a los que llegan. Durante su trayecto hacia la frontera norte, este proceso presenta diversas 
características y varía según la situación migratoria de quienes viajan. Un migrante que se 
encuentra en condiciones irregulares no solo corre el riesgo de ser deportado, sino que 
también enfrenta una combinación de emociones, que incluye sentimientos de culpa y 
aislamiento, así como la esperanza y el deseo de encontrar mejores oportunidades en su 
destino.

La población migrante analizada presenta un predominio de hombres jóvenes y un nivel 
educativo medio, con un 73 % procedente de Venezuela, lo que indica que las difíciles 
condiciones en ese país impulsan significativamente la migración. La búsqueda de mejores 
condiciones de vida y la violencia son las principales motivaciones para migrar. Además, 
más de la mitad de los migrantes viajan con niños, lo que resalta su vulnerabilidad, mientras 
que la preferencia por viajar en grupo sugiere la importancia del apoyo social. La presencia 
de adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas también plantea 
desafíos específicos, lo que subraya la necesidad de políticas que atiendan las diversas 
necesidades de esta población migrante. 

Los migrantes en tránsito enfrentan múltiples y críticas necesidades que reflejan su 
vulnerabilidad en un contexto de grandes desafíos. La seguridad y protección son 
primordiales, con un 11 % de los migrantes destacando la necesidad de acceso a aseo personal, 
mientras que un 10 % considera esencial la alimentación. Además, la demanda de hospedaje 
temporal, atención médica y acceso al agua, cada uno con un 9 %, subraya la insuficiencia 
de servicios básicos durante su travesía hacia Estados Unidos. Esto pone de manifiesto que, 
aunque algunos servicios están disponibles, no son suficientes para garantizar el bienestar 
integral de esta población. 

La amnistía se revela como una necesidad crucial, con un 24  % de los migrantes solicitándola 
para regularizar su situación, lo que resalta la importancia de un marco legal que les brinde 
seguridad y protección. La atención médica, con un 18 %, es también crítica, evidenciando 
las precarias condiciones de salud que muchos enfrentan, a menudo exacerbadas por el 
cansancio y la exposición a condiciones climáticas adversas. La falta de acceso a agua y 
alimentos pone en relieve la precariedad de su situación, lo que aumenta su dependencia a 
las ayudas brindadas a través de organizaciones benéficas y donaciones. 

La violencia experimentada por el 61 % de los migrantes resalta el grave riesgo que 
enfrentan en su camino hacia Honduras. La identificación de grupos de maleantes y fuerzas 
de seguridad como responsables de violaciones de derechos muestra la complejidad del 
contexto en el que se encuentran, donde la falta de protección institucional y el abuso de 
poder son preocupantes. Esto no solo perpetúa un ciclo de violencia, sino que también 
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alimenta una sensación de desamparo entre los migrantes, quienes, en muchos casos, 
carecen de recursos para salvaguardar sus derechos. Es urgente que se implementen 
medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de los migrantes, así como para 
fortalecer el acceso a servicios básicos y apoyo institucional. Solo a través de un enfoque 
integral que aborde estas necesidades se podrá asegurar un trato digno y humano para 
aquellos que transitan por rutas llenas de riesgos y desafíos.
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