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La elaboración de este estudio ha sido posible gracias a los fondos 
facilitados por el Estado de Honduras y al apoyo del pueblo de los Estados 
Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la asistencia técnica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe (PNUD).

En coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer (SEMUJER) y 
el apoyo del Comité Interinstitucional conformado por: Secretaría de 
Seguridad, Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Programa 
Presidencial Ciudad Mujer, Instituto Universitario en Democracia, Paz y 
Seguridad (IUDPAS), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Las opiniones y los puntos de vista que se presentan en este documento 
son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente 
las opiniones ni los puntos de vista de las agencias y los organismos que 
apoyaron la realización de esta publicación, ni tampoco aquellos de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas.
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200 años han pasado y por primera vez una mujer asume la Presidencia de la 
República teniendo claro que nuestra lucha debe ser en contra de todas las formas de 
violencias hacia las mujeres y niñas, para resolverlo debemos tener claro que se 
requiere actuar sobre las causas que la reproducen y en consonancia y coordinación 
con todos los sectores de nuestro país.

Debemos generar los proyectos que sean necesarios para garantizar los derechos a 
nuestras mujeres en las distintas áreas, estoy comprometida con el proceso de 
refundación de Honduras, sé que se requiere todo el esfuerzo, entrega y convicción, 
también creemos que con estos principios que impulsamos desde el gobierno 
podemos romper las cadenas de exclusión, discriminación y violencia que nos atan a 
la pobreza y desigualdad.

Iris Xiomara Castro Sarmiento
Presidenta Constitucional de la República de Honduras
2022-2026
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“Patricia” tiene derecho a un trabajo 
digno, libre de violencia y 
discriminación, a una remuneración 
justa y equitativa y, a que se garanticen 
sus derechos laborales

*Nombre ficticio utilizado para preservar la identidad y privacidad de las 
mujeres encuestadas. Experiencia comentada por alguna de las mujeres 
encuestadas y narradas por la psicóloga que acompañó el proceso de 
levantamiento de la ENESVMN.

“Patricia” manifestó que sufrió humillaciones, 
acoso sexual, e insultos, en su trabajo también 
comentó que había sido despedida sin previo 
aviso y durante su período de embarazo. 
“Patricia” afirma que esas situaciones son 
normales para las mujeres.
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“Natalia” y todas las jóvenes tienen 
derecho a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y a que se resguarde 
su integridad personal, a fin de lograr 
las mejores condiciones de bienestar y 
el libre desarrollo de su personalidad.

*Nombre ficticio utilizado para preservar la identidad y privacidad de las 
mujeres encuestadas. Experiencia comentada por alguna de las mujeres 
encuestadas y narradas por la psicóloga que acompañó el proceso de 
levantamiento de la ENESVMN.

PARTE I
INTRODUCCIÓN

“Natalia” expresó que sufre violencia 
física y psicológica desde que se casó 
con su esposo a la edad de 18 años. No 
le había contado a nadie y tampoco lo ha 
denunciado, pero se siente afectada 
emocionalmente y llora todos los días. 
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La primera Encuesta Nacional Especializada sobre la 
Violencia Contra las Mujeres y Niñas (ENESVMN), se 
llevó a cabo del 8 de noviembre al 15 de diciembre del 
2022, con el objetivo de obtener información sobre la 
situación de violencia que enfrentan las mujeres y 
niñas de 15 años y más en Honduras. 

La encuesta cuenta con representatividad nacional, 
gracias al levantamiento de información en 7,200 
viviendas a nivel nacional e indaga sobre la violencia 
que se ejerce contra las mujeres y niñas en el ámbito 
público y privado en distintos períodos de referencia: a 
lo largo de la vida y en los 12 meses previos al 
levantamiento de la encuesta (de noviembre 2021 a 
noviembre 2022). 

La ENESVMN genera información sobre cuatro 
formas de violencia contra las mujeres: psicológica, 
física, sexual, patrimonial y/o económica. Las 
prevalencias de violencias registradas en la encuesta 
abarcan patrones de violencia diferentes, que van 
desde humillaciones, insultos, chantajes, amenazas, 
reclamos, empujones, actos encaminados a limitar, 
impedir o controlar la conducta o los bienes de la 
mujer, actos sexuales  o tocamientos sin 
consentimiento de la mujer, hasta golpes y disparos 
con arma, entre muchas otras manifestaciones de 
violencia; que han ocurrido sólo una vez o muchas 
veces a lo largo de la vida de las mujeres. 

La encuesta también indaga sobre los actos de 
violencia contra las mujeres que se cometen o 
agravan con el uso de las tecnologías (ya sea 
mediante el uso de celulares, internet, plataformas de 
medios sociales o correo electrónico) y sobre algunas 
formas de discriminación que limitan las libertades 
fundamentales y el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres. 

¹ Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). Prevención de la violencia. Guía para aplicar las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y 
la salud. Recuperado el 15 de mayo 2023. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43439/9243592076_spa.pdf?sequence=1

Si bien, no existe una causa única de la violencia 
contra las mujeres ni del riesgo de experimentarla¹, la 
ENESVMN proporciona elementos de suma utilidad 
para contribuir a su abordaje y erradicación, como la 
identificación del vínculo o relación con las personas 
agresoras, las experiencias de violencia vividas 
durante la infancia,  características 
sociodemográficas de las mujeres y su familia de 
origen,  el impacto emocional y físico de la violencia 
ejercida en contra de las mujeres, en otras variables.  

La encuesta analiza las leyes que protegen los 
derechos de las mujeres, la búsqueda de ayuda ante 
situaciones de violencia, y brinda información para el 
seguimiento de los indicadores del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 sobre igualdad 
de género y empoderamiento de la mujer.

La ENESVMN es un instrumento que puede contribuir 
al diseño de políticas públicas basadas en evidencia 
ya que, genera información sobre la situación que 
viven las mujeres y niñas que experimentan violencia y 
las distintas violencias ejercidas en su contra.

El presente informe de resultados de la ENESVMN, de 
carácter descriptivo y exploratorio, se organiza en tres 
secciones:

La primera sección presenta  la introducción y los 
objetivos generales y específicos de la encuesta. La 
segunda sección un resumen de los principales 
hallazgos y la tercera sección muestra los  resultados 
de la Encuesta Nacional Especializada sobre la 
Violencia Contra las Mujeres y Niñas de 15 años y más 
(ENESVMN).

I. INTRODUCCIÓN
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ACLARACIONES PERTINENTES

1. Los actos de violencia contra las mujeres y niñas 
no llegan a dimensionarse en su totalidad desde el 
ámbito administrativo.  La Encuesta Nacional 
Especializada sobre la Violencia Contra las 
Mujeres y Niñas (ENESVMN) es el primer 
instrumento diseñado de forma específica para 
relevar información de violencia contra las 
mujeres a nivel nacional.

2. La ENESVMN está dirigida a medir principalmente 
la violencia contra las mujeres y niñas que es 
ejercida por hombres. 

3. Las mediciones de la ENESVMN tienen la 
intención de analizar, no solo sobre los hechos de 
violencia que han experimentado las mujeres; sino 
también estimar si las mujeres reconocen esos 
actos como violencia y en su caso cómo buscaron 
ayuda. Así como explorar las razones por las 
cuales no procedieron a denunciar.

4. Es importante destacar la prevalencia de múltiples 
formas de violencia incluyendo la violencia política 
contra las mujeres, la violencia institucional y la 
violencia gineco obstétrica. Existen también en el 
Código Penal de Honduras, otras formas de 
violencia, que sí están contenidas en la tipicidad 
de delitos que pueden ocurrir contra las mujeres, 
como ser: maltrato familiar; acoso laboral vertical, 
hostigamiento sexual; homicidios, asesinato, 
lesiones; discriminación, trata de personas, 
calumnias, injurias, secuestro, coacción, 
amenazas, incesto, violación, estupro, contacto 
sexual con menores por medios electrónicos; 
otras agresiones sexuales; explotación sexual de 
menores, elaboración y utilización de pornografía 

infantil, provocación sexual, femicidio y otros 
delitos que tienen características propias y son 
sancionados con penas específicas. No obstante, 
la encuesta no tiene como finalidad el recabar 
cada una de ellas conforme a su configuración 
estrictamente legal.

5. La violencia digital no se encuentra tipificada 
actualmente en el Código Penal de Honduras, sin 
embargo, se ha incluido en la presente encuesta, 
a fin de evidenciar su existencia como práctica 
actual para realizar, posteriormente, el análisis y la 
correlación de hechos en la escalada de 
violencias contra las mujeres.

6. La violencia doméstica está normada a través de 
la Ley contra la Violencia Doméstica que fue 
aprobada en 1997 y reformada en el 2005”. La 
violencia sexual, en el contexto de la “Ley contra la 
Violencia Doméstica”; se entiende como aquella 
que se ejerce en las relaciones y contextos de 
pareja que no llegan a la categoría de delitos. 
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OBJETIVOS

Objetivo general

Generar y visibilizar estadísticas sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas de 15 años y 

más en los últimos 12 meses y a lo largo de su vida en el ámbito público y privado; con el objetivo de visibilizar la 

magnitud de la violencia contra las mujeres y niñas y facilitar la formulación y desarrollo de políticas públicas 

basadas en evidencias.

Objetivos específicos 

• Generar insumos para construir indicadores nacionales sobre violencia contra las mujeres y niñas de 15 años 

y más, que permitan la comparabilidad estandarizada con otros países de la región latinoamericana.

• Caracterizar los factores sociales, económicos, culturales e institucionales, que se identifican en la incidencia 

de violencia contra las mujeres y niñas de 15 años y más.

• Brindar información para el seguimiento de los indicadores globales del ODS 5.

Importancia de las estadísticas de violencia contra las mujeres y niñas

Es urgente generar 
evidencia robusta 

sobre las violencias 
contra las mujeres y 

niñas

Es resultado de un sistema 
que se basa en relaciones 
desiguales de poder entre 

los géneros 

La exposición a una serie 
de riesgos específicos 

aunados con otras formas 
de discriminación y 

exclusión social, generan 
alta y múltiple 
vulnerabilidad. 

Es urgente desarrollar 
indicadores sensibles al 

género, que permitan 
caracterizar esta realidad 

y diseñar políticas 
públicas efectivas. 

Fuente: PNUD-Infosegura-USAID, Violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo de vida, 2020.

1 2 3
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PARTE II
PRINCIPALES
HALLAZGOS

*Nombre ficticio utilizado para preservar la identidad y privacidad de las 
mujeres encuestadas. Experiencia comentada por alguna de las mujeres 
encuestadas y narradas por la psicóloga que acompañó el proceso de 
levantamiento de la ENESVMN.

“María” tiene el derecho de vivir una vida 
libre de violencia, sin manipulaciones ni 
insultos degradantes que puedan dañar 
su estabilidad emocional. También tiene 
el derecho de denunciar a su agresor sin 
temor y a recibir la asistencia necesaria 
para disfrutar de una vida sin violencia.

“María” ha sufrido violencia psicológica por 
parte de su pareja a lo largo de su vida. Se 
divorció, pero su ex-esposo se rehúsa a dejar 
la casa. “María” no cuenta con ingresos, ni red 
de apoyo, tiene miedo de denunciar o contarle 
a alguien sobre la situación que está viviendo. 
El ex-esposo de “María” la ha amenazado y 
humillado recurrentemente desde hace 20 
años causándole depresión, misma por la 
cual “María” ha intentado quitarse la vida.
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² De acuerdo con el Índice de Priorización Territorial, los municipios priorizados para la encuesta por sus altos niveles de violencia contra las mujeres y niñas 
de 15 años y más son: La Ceiba, Comayagua, Choloma, Gracias, Danlí, El Progreso, Olanchito y Juticalpa.

Ante situaciones de violencia, las 
mujeres que buscaron ayuda o 
denunciaron lo hicieron 
principalmente en la Policía Nacional 
y los Juzgados.

1 de cada 2 mujeres de 15 años y 
más (un estimado de 1.8 millones de 
mujeres) ha experimentado violencia 
en algún momento de su vida.

Un mayor porcentaje de mujeres que 
han experimentado violencia se 
encuentran en San Pedro Sula, 
Distrito Central, y los ocho 
municipios que fueron priorizados 
para esta encuesta por sus altos 
niveles de violencia contra la mujer².

Las mujeres encuestadas han 
experimentado en su mayoría 
violencia psicológica en el ámbito de 
pareja y expareja, seguido de 
violencia física, violencia patrimonial 
y/o económica y violencia sexual. 

1 de cada 3 mujeres ha sido víctima 
de múltiples formas de violencia a lo 
largo de su vida por parte de su 
pareja, psicológica, física, sexual, 
patrimonial y/o económica.

Considerando el estado civil de las 
mujeres que experimentaron 
violencia, se observan mayores 
prevalencias en las divorciadas 
81.2% o separadas 74.5%.

9 de cada 10 mujeres no 
denunciaron o buscaron ayuda ante 
situaciones de violencia. El principal 
motivo declarado “Se trató de algo 
que no tenía importancia”.

1 de cada 5 mujeres de 15 años y 
más (un estimado de más de 800 mil 
mujeres) ha experimentado violencia 
en los doce meses previos al 
levantamiento de la encuesta.

Las mujeres están expuestas a la 
violencia indistintamente de su edad, 
nivel de instrucción, condición social, 
pertenencia a un pueblo indígena o 
afrodescendiente, y condición de 
discapacidad, las mujeres enfrentan 
situaciones violentas en diferentes 
ámbitos y a lo largo de todo su ciclo 
de vida.

Mujeres que han experimentado 
violencia a lo largo de su vida según 
quintil de ingreso

50.2%
52.5%
55.2%

Quintil de ingreso más pobre
Quintil 2
Quintil 3

57.2%
56.5%

Quintil 4
Quintil de ingreso más alto
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³ Las estimaciones que es posible producir mediante encuestas tienen distintos niveles de error. Por ello y para garantizar la correcta interpretación de los 
datos, en la sección de resultados se discuten las estimaciones y desagregaciones que alcanzan niveles adecuados de precisión con base a criterios de 
calidad estadísticos (relacionados al tamaño de la muestra, intervalos de confianza y coeficiente de variación). 

Las estimaciones que no cumplen los criterios de calidad fueron excluidas del análisis y no son reportadas en las visualizaciones. Se colocó un asterisco 
(“*”) en aquellas estimaciones que están al límite de los niveles adecuados de precisión y confiabilidad y que, por tanto, deben ser interpretadas con cautela.

PARTE III
RESULTADOS³

*Nombre ficticio utilizado para preservar la identidad y 
privacidad de las mujeres encuestadas. Experiencia 
comentada por alguna de las mujeres encuestadas y 
narradas por la psicóloga que acompañó el proceso de 
levantamiento de la ENESVMN.

“Laura” y todas las niñas, adolescentes 
o jóvenes tienen el derecho a vivir sin 
violencia en el hogar, incluida la 
negligencia, la violencia emocional, 
psicológica, física o sexual, a no 
presenciar violencia.

“Laura” es una joven de 22 años que en su 
infancia era abusada sexualmente por su 
padrastro y su vecino. Al crecer, “Laura” 
estudió en una academia y su maestro la 
acosaba a ella y a sus compañeras, no se 
atrevieron a interponer denuncias por 
temor a represalias.
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4 De acuerdo con el Índice de Priorización Territorial, los municipios priorizados para la encuesta por sus altos niveles de violencia contra las mujeres y niñas 
de 15 años y más son: La Ceiba, Comayagua, Choloma, Gracias, Danlí, El Progreso, Olanchito y Juticalpa.

De acuerdo con los resultados de la ENESVMN, el 52.8% de las mujeres y niñas de 15 años y más han experimentado algún 
tipo de violencia (ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial y/o económica y discriminación) al menos una vez en su vida.
De noviembre 2021 a noviembre 2022, es decir, en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, el 23.2% de las 
mujeres y niñas de 15 años y más experimentaron uno o más incidentes de violencia. 

En el área urbana la prevalencia reportada de violencia total contra las mujeres y niñas de 15 años y más a lo largo de la vida 
es 57.6% y, en la zona rural 45.7%. El 26.3% de las mujeres y niñas de 15 años y más en la zona urbana registraron agresiones 
en los últimos 12 meses y un 18.5% en el área rural.  

1 de cada 2 mujeres y niñas de 15 
años y más ha experimentado al 
menos un incidente de violencia a lo 
largo de su vida.

1 de cada 5 mujeres y niñas de 15 años 
y más ha experimentado al menos un 
incidente de violencia en los doce meses 
previos al levantamiento de la encuesta.

Las estimaciones de la prevalencia total de violencia contra las mujeres para cada uno de los dominios de estudio muestran 
que San Pedro Sula presenta la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres y niñas a lo largo de la vida (68.6%), seguido 
por el Distrito Central (58.2%), los ocho municipios que fueron priorizados en la ENESVMN por sus altos niveles de violencia 

contra la mujer4  (55.3%) y el Resto Urbano (52.8%).  Cabe señalar que el resto rural tiene la menor prevalencia de violencia 
(45.2%) y es 7.6 puntos porcentuales inferior a la media nacional. 

Un comportamiento similar al anteriormente descrito es observado en las estimaciones correspondientes a los 12 meses 
previos al levantamiento de la encuesta: San Pedro Sula presentó la mayor tasa de prevalencia de violencia contra las mujeres 
(32.2%), seguido por el Distrito Central (30.0%), los 8 municipios priorizados4 (24.0%), el resto urbano (22.5%) y el resto rural 
(17.9%). 
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¿Cuántas mujeres han experimentado violencia a lo largo de la vida y en los 
últimos 12 meses?

Gráfico 1
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5  Para el área urbana, las diferencias entre la estimación de la violencia patrimonial y/o económica o discriminación y la violencia sexual en los 12 meses 
previos a la encuesta no son estadísticamente significativas, por lo tanto, no puede concluirse si hay un mayor nivel de prevalencia en un tipo de violencia 
u otro.  Para evaluar si las diferencias entre estimaciones son estadísticamente significativas y no debido a variaciones al azar, los intervalos de confianza 
(IC) para puntos de estimación fueron comparados para determinar si existía traslape o no. 

¿Sabes cuáles son las formas de violencia que han experimentado las 
mujeres a lo largo de su vida?
El tipo de violencia que más frecuentemente han experimentado las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida es la 
violencia psicológica (39.5%), seguida de la violencia patrimonial y/o económica o discriminación (26.4%), violencia sexual 
(23.7%) y la violencia física (18.2%). 

Los incidentes de violencia más recientes reportados en la ENESVMN (correspondientes a los 12 meses antes del 
levantamiento de la encuesta), muestran también una mayor prevalencia de violencia psicológica (15.8%), seguido de 
violencia patrimonial y/o económica o discriminación (8.4%), violencia sexual (8.1%) y violencia física (4.0%).

Tanto a nivel urbano, como rural, y en consonancia con la tendencia observada a nivel nacional, el tipo de violencia más 
prevalente a lo largo de la vida es la violencia psicológica (42.3% a nivel urbano y 35.5% nivel rural), seguido por violencia 
patrimonial y/o económica o discriminación (con 31.2% a nivel urbano y 19.3% a nivel rural), violencia sexual (con 27.4% a nivel 
urbano y 18.4% a nivel rural), y la violencia física (19.4% a nivel urbano y 16.3% a nivel rural).

En los 12 meses anteriores a la encuesta, a nivel urbano, un 17.5% de las mujeres encuestadas experimentó al menos una vez 

violencia psicológica, un 9.8% violencia patrimonial y/o económica y discriminación, un 9.8% violencia sexual5 , y un 4.5% 
violencia física.

40 de cada 100 mujeres ha experimentado violencia psicológica        

26 de cada 100 mujeres ha experimentado violencia patrimonial y/o
económica o discriminación  

24 de cada 100 mujeres ha experimentado violencia sexual  

18 de cada 100 mujeres ha experimentado violencia física 

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

68.6% 32.2%San Pedro Sula

58.2% 30.0%Distrito Central

55.3% 24.0%Municipios priorizados (8)

52.8% 22.5%Resto Urbano

45.2% 17.9%Resto Rural

Prevalencia total de violencia desagregada según dominiosGráfico 2
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18 de cada 100 mujeres ha experimentado violencia sexual y psicológica 

16 de cada 100 mujeres ha experimentado violencia física y psicológica 

10 de cada 100 mujeres ha experimentado violencia física y sexual 

9 de cada 100 mujeres ha experimentado violencia física, sexual y psicológica

En el área rural, un 13.4% de las mujeres encuestadas experimentó violencia psicológica, un 6.3% violencia patrimonial y/o 
económica o discriminación, un 5.6% violencia sexual y un 3.4% violencia física. 

Tipo de violencia más prevalente a lo largo de la vida y últimos 12 meses según el área.Gráfico 3

Prevalencia de violencia contra las mujeres según tipo de violencia múltiple experimentada
Las mujeres enfrentan múltiples formas de violencia a lo largo de su vida:

Prevalencia de violencia contra las mujeres según tipo de violencia múltiple experimentada

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Urbano Rural

42.3% Psicológica

Tipo de violencia

31.2% Patrimonial y/o económica
o discriminación

27.4% Sexual

19.4%

17.5%

9.8%

9.8%
4.5%

13.4%

6.3%

5.6%

3.4%

35.5%

19.3%

18.4%

16.3% Física

Urbano Rural

Gráfico 4    

17.8% 4.5%

16.0% 3.3%

9.5% 1.5%

8.9% 1.3%

Sexual y psicológica

Física y psicológica

Física y sexual

Física, sexual y psicológica

A lo largo de la vida Últimos 12 meses
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Violencia contra las mujeres durante la pandemia

La violencia contra la mujer tiende a aumentar en cualquier tipo de emergencia, incluidas las epidemias6. Si bien 
las medidas de confinamiento ayudaron a limitar la propagación del COVID-19, las mujeres y las niñas que sufrían 
violencia en el hogar se encontraron cada vez más aisladas de las personas y los recursos que podían ayudarlas7.

Es importante recalcar que, como menciona el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, tanto en emergencias, como en contextos estables, los casos de violencia pueden estar subestimados8. 

De acuerdo con los resultados de la ENESVMN, durante la crisis sanitaria por COVID-19 (es decir desde marzo 
2020 hasta el levantamiento de la encuesta), un 6.4% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún tipo 
de violencia. El tipo de violencia que se reporta como más frecuente es la violencia psicológica (un 5.0% de las 
encuestadas manifestó haberlo experimentado al menos una vez). Asimismo, el 2.8% de las mujeres indicó haber 
experimentado violencia física. Un 0.7% manifestó haber vivido episodios de violencia patrimonial y/o económica, y 
un 0.7% declaró haber atravesado situaciones de violencia sexual. 

5.0%

2.8%

0.7%* 0.7%*

Total Psicológica Física Sexual Patrimonial

6.4%

Nota: * Las diferencias entre la estimación de la violencia patrimonial y/o económica y discriminación y la violencia sexual no son estadística-
mente significativas, por lo tanto, no puede concluirse si hay un mayor nivel de prevalencia en un tipo de violencia u otro.  

6 OPS (7 de abril del 2020). COVID-19 y violencia contra la mujer: lo que el sector y el sistema de salud pueden hacer, 2. Recuperado el 12 
de mayo 2023. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52034/OPSNMHMHCovid19200008_spa.pdf  

7 ONU Mujeres (s.f.). “La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento”. Recuperado el 17 de mayo 2023. 
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19  

8 ONU (2015). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. “The World’s Women : Trends and Statistics”.  
Recuperado el 18 de mayo  2023. https://www.unep.org/resources/report/worlds-women-2015-trends-and-statistics 

Gráfico 5      

Recuadro 1

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que experimentaron algún tipo de violencia durante la crisis 
sanitaria por COVID-19
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Se entiende por ámbito, todos los espacios donde acontecen acciones u omisiones que hayan sido atentatorias contra la 
integridad y dignidad de las mujeres.

Similar a la tendencia observada a nivel nacional, la violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el área 
urbana. En el ámbito público, la prevalencia reportada tanto a lo largo de la vida (44.7%) como en el año previo al levantamiento 
de la encuesta (16.3%) fue superior a la prevalencia en el área rural (33.2% y 9.8% respectivamente).

40.1% 13.7%

31.9% 9.3%

16.8% 2.2%
7.9%20.9%

Público

Laboral

Educativo

Comunitario

Prevalencia total de violencia en el ámbito público 

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito público según área 
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Ámbitos de la violencia

Ámbito público:  se refiere a todos los espacios 
donde las mujeres puedan movilizarse fuera de 
su casa. En la presente encuesta, se delimitan 
de la siguiente manera: ámbito laboral, ámbito 
educativo y ámbito comunitario.

Ámbito privado: se refiere a las acciones o 
situaciones que pueden desarrollarse al interior 
de una vivienda u hogar, en los espacios de la 
familia o en la convivencia con la pareja. 

¿Sabes cuantas mujeres experimentaron violencia en el ámbito público?

2 de cada 5 mujeres y niñas de 
15 años y más ha experimentado 
violencia en el ámbito público a lo 
largo de su vida.

Apróximadamente 1 de cada 7 
mujeres y niñas de 15 años y más ha 
experimentado violencia en el ámbito 
público en los doce meses previos al 
levantamiento de la encuesta.

Gráfico 6    

Tabla 1      
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73.1% 69.8%

39.7% 36.3%

3.9%*

Donde realiza mayormente
su trabajo

Oficina de la jefatura

Otros lugares

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Los resultados de la ENESVM muestran que la mayor proporción de las manifestaciones de violencia experimentadas 
por las mujeres en el ámbito público ocurrieron en el ámbito laboral:  

Tanto para los incidentes ocurridos a lo largo de la vida como en los 12 meses anteriores a la encuesta, los lugares donde fue 
ejercida la violencia en el ámbito laboral fueron: el lugar donde realizan mayormente su trabajo las mujeres (con prevalencias 
de 73.1% y 69.8% respectivamente) y, en la oficina de la jefatura (que representa el 39.7% de los casos de violencia ejercida a 
lo largo de la vida y en el 36.3% de los casos más recientes)9.

31.9% 9.3%

25.7% 6.7%

11.5% 2.6%
9.5% 2.5%

Total

Discriminación laboral

Psicológica

Sexual

Prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral según tipo de violencia

1.2%*Física

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Gráfico 8

9 En el caso de la categoría “otros lugares”, el tamaño de la muestra no alcanza el mínimo de observaciones establecidas en los criterios de calidad, por tanto, 
la estimación fue excluida del análisis.

3 de cada 10 mujeres y niñas de 
15 años y más han experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito 
laboral a lo largo de su vida.

1 de cada 11 mujeres y niñas de 
15 años y más ha experimentado 
algún tipo de violencia en el ámbito 
laboral en los doce meses previos 
al levantamiento de la encuesta.

Gráfico 7     

Al ser consultadas sobre el tipo de violencia experimentada a lo largo de su vida laboral, un 25.7% de las mujeres manifestó 
que experimentó discriminación, un 11.5% violencia psicológica y un 9.5% violencia sexual. 

Al igual que lo observado en la violencia ejercida a lo largo de la vida, en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, 
el tipo de violencia que se reporta con mayor frecuencia en el ámbito laboral es la discriminación (6.7%), seguido de la violencia 
psicológica (2.6%) y la violencia sexual (2.5%). 

Principales lugares de ocurrencia que declaran las mujeres que experimentaron violencia 
en el ámbito laboral

¿Sabes cuantas mujeres experimentaron violencia en el ámbito laboral?

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.
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16.8% 2.2%
10.3% 1.4%

7.3% 1.0%*
5.3%

Total

Psicológica

Sexual

Física

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Perpetrador de violencia en el ámbito laboral 
En el ámbito laboral, el perpetrador de violencia más común fue el patrono o dueño de la empresa o negocio tanto en los 
incidentes experimentados a lo largo de la vida como en los ocurridos en el año previo a la encuesta, (representando el 64.8% 
y 58.7% respectivamente), seguido por personas que ocupaban cargos de jefatura (con un 41.1% y 32.6% respectivamente) y 
los compañeros de trabajo (con un 21.7% y 17.3% respectivamente). 
 

Un 16.8% de las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, experimentó al menos un incidente de violencia a lo 
largo de su vida escolar y, un 2.2% de los casos ocurrió en los doce meses previos al levantamiento de la encuesta. 

El tipo de violencia experimentado con mayor frecuencia por las mujeres -tanto a lo largo de su vida escolar como en el año 
previo al levantamiento de la encuesta- fue violencia psicológica (con una tasa de prevalencia de 10.3% y 1.4% 
respectivamente), seguido de violencia sexual con 7.3% y violencia física con 5.3% a lo largo de la vida escolar10.

¹0 El tamaño de la muestra para los casos de violencia física en los 12 meses previos al levantamiento de la ENESVMN no alcanza el mínimo de 
observaciones establecidas en los criterios de calidad, por tanto, la estimación fue excluida del análisis.

64.8% 58.7%

41.1% 32.6%

17.3%21.7%

Patrón o dueño de la
empresa/negocio

Jefatura

Compañero de trabajo

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Gráfico 9 Principales personas agresoras de las mujeres que experimentaron violencia en el ámbito laboral 

Gráfico 10 Prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito educativo según tipo de violencia

¿Sabes cuantas mujeres experimentaron violencia en el ámbito educativo?

1 de cada 6 mujeres y niñas de 15 
años a más ha experimentado al 
menos un incidente de violencia a lo 
largo de su vida escolar.

2 de cada 100 mujeres y niñas de 
15 años a más han experimentado 
al menos un incidente de violencia 
en los doce meses previos al 
levantamiento de la encuesta.

16.8% 2.2%
10.3% 1.4%

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.
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Perpetrador de violencia en el ámbito laboral 
Respecto a los incidentes de violencia experimentados a lo largo de la vida escolar, indistintamente del periodo de referencia 
(ya sea a lo largo de la vida o en los últimos 12 meses), las mujeres de 15 años y más identificaron como principal agresor a 
un compañero de clase (78.8%), seguido por los docentes (26.7%)12.

Un 20.9% de las mujeres de 15 años y más manifestó haber experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su 
vida en el ámbito comunitario y un 7.9% en los meses previos al levantamiento de la encuesta. 

11  El tamaño de la muestra para la categoría “cancha”, en los 12 meses previos a la encuesta, no alcanza el mínimo de observaciones establecidas en los 
criterios de calidad, por tanto, las estimaciones fueron excluidas del análisis.

12 El tamaño de la muestra para las categorías “Docente o catedrático” y “Otros agresores” en los 12 meses previos al levantamiento de la ENESVMN no 
alcanza el mínimo de observaciones establecidas en los criterios de calidad, por tanto, las estimaciones fueron excluidas del análisis.

75.4% 61.8%
28.5% 27.0%*

8.8%

Salón de clases

Pasillo, área verde o patio

Cancha

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Gráfico 11 Principales lugares de ocurrencia que declaran las mujeres que experimentaron violencia 
en el ámbito educativo

78.8% 78.2%
26.7%

3.3%*

Compañero de clase

Docente o catedrático

Otros agresores

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Gráfico 12 Principales personas agresoras de las mujeres que experimentaron violencia en el ámbito educativo

En el ámbito educativo, indistintamente del periodo de referencia (ya sea a lo largo de la vida o en los últimos 12 meses), el 
principal lugar de ocurrencia de los actos violentos que han declarado las mujeres en el ámbito educativo refiere a: El salón de 
clases (75.4%), el pasillo, área verde o patio (28.5%) y la cancha (8.8%)11.  

¿Sabes cuantas mujeres experimentaron violencia en el ámbito comunitario?

Un poco más de 1 de cada 5 mujeres 
y niñas de 15 años y más ha 
experimentado al menos un incidente 
de violencia a lo largo de su vida en el 
ámbito comunitario.

Apróximadamente 1 de cada 13 
mujeres y niñas de 15 años y más ha 
experimentado al menos un incidente 
de violencia en los doce meses previos 
al levantamiento de la encuesta.

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.

Apróximadamente 1 de cada 13 
mujeres y niñas de 15 años y más ha 
experimentado al menos un incidente 
de violencia en los doce meses previos 
al levantamiento de la encuesta.16.8%

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.
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En el ámbito comunitario, los lugares donde fue ejercida la violencia contra las mujeres en los incidentes experimentados a lo 
largo de la vida fueron principalmente: Calles, caminos, veredas o senderos (74.3%), en la colonia, residencia, barrio o 
comunidad (en el 26.0%) y en un 14.8% ocurrió en otros lugares.

En los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, los lugares donde las mujeres experimentaron violencia fueron 
también las Calles, caminos, veredas o senderos (74.5%) y en la colonia, residencia, barrio o comunidad (21.8%).  

20.9% 7.9%
14.2% 5.3%

9.8% 3.8%
0.6%*3.2%

Total

Psicológica

Sexual

Física

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Gráfico 13 Prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario según tipo de violencia

74.3% 74.5%

26.0% 21.8%
14.8% 10.5%*

Calles, caminos, veredas
o senderos
Colonia, residencia, barrio
o comunidad

Otros lugares

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Gráfico 14 Principales lugares de ocurrencia que declaran las mujeres que experimentaron violencia 
en el ámbito comunitario

Perpetrador de violencia en el ámbito comunitario
En los incidentes de violencia experimentados a lo largo de la vida, en el ámbito comunitario, un vecino fue identificado como 
la principal persona agresora (54.1%), seguido personas desconocidas (43.6%) y un amigo (en 10.2% de los casos).

En los incidentes más recientes ocurridos en el año previo a la encuesta, un desconocido fue el principal agresor para el 52.3% 
de las mujeres encuestadas, seguido por un vecino (49.0%).  

54.1% 49.0%
52.3%

11.3%*
43.6%
10.2%

Vecino

Persona desconocida

Amigo

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Gráfico 15 Principales personas agresoras de las mujeres que experimentaron violencia en el ámbito comunitario

El tipo de violencia experimentado con mayor frecuencia por las mujeres en el ámbito comunitario -tanto a lo largo de la vida 
como en el año previo al levantamiento de la encuesta- fue violencia sexual (con una tasa de prevalencia de 14.2% y 5.3% 
respectivamente), seguido de violencia psicológica (con 9.8% y 3.8% respectivamente) y violencia física (con una prevalencia 
de 3.2% a lo largo de la vida). 

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.
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¹³ El recuento no ponderado es inferior de 25 para las mujeres que experimentaron violencia por parte de un familiar o persona con quien vive/vivió 
(para los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta), por tanto, la estimación fue excluida del análisis. Por esta misma razón no se 
realizaron estimaciones por tipo de violencia, área para las personas que experimentaron violencia por parte de un familiar o persona con quien 
vive/vivió.

Un 32.3% de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia en el ámbito privado, a lo largo de la vida.  En los 12 
meses anteriores al levantamiento de la ENESVMN, un 13.3% de las mujeres experimentó al menos un incidente de violencia 
dentro la vivienda u hogar. 

En el ámbito privado, la prevalencia de violencia en el área urbana reportada tanto a lo largo de la vida (34.8%) como en el año 
previo al levantamiento de la encuesta (14.6%) es superior a la reportada en el área rural (28.6% y 11.5% respectivamente).

¿Sabes cuantas mujeres experimentaron violencia en el ámbito privado?

32.3% 13.3%

1.1% ---

35.4% 14.6%

Privado

Pareja actual

Prevalencia de violencia total en el ámbito privado

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Familiar o persona 
con quien vive/vivió¹³

Prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito privado según área 
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Gráfico 16    

3 de cada 10 mujeres y 
niñas de 15 años y más ha 
experimentado violencia en 
el ámbito privado a lo largo 
de su vida.

2 de cada 15 mujeres y niñas de 
15 años y más ha experimentado 
violencia en el ámbito privado en 
los doce meses previos al 
levantamiento de la encuesta.

Tabla 2      
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¹4 OMS (8 de marzo de 2021). Violencia contra la mujer, Datos y cifras. Recuperado el 24 de mayo  2023.  
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Sabías que la violencia contra las mujeres y niñas

Como se observa en el gráfico a continuación, a lo largo de la vida, un 32.8% de las mujeres y niñas encuestadas han 
experimentado violencia psicológica en el ámbito de pareja; un 14.2% han experimentado violencia física, un 13.1% violencia 
patrimonial y/o económica y un 5.6% violencia sexual. 

Mientras que, en el año previo al levantamiento de la encuesta, un 12.7% experimentó violencia psicológica, un 4.7% 
experimentó violencia patrimonial, un 3.6% experimentó violencia física, y un 1.4% violencia sexual. 

Prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito de pareja según tipo de violenciaGráfico 17

Impacto y consecuencia de la violencia contra las mujeres y niñasRecuadro 2

35.4% 14.6%

32.8% 12.7%

14.2% 3.6%

13.1% 4.7%
1.4%

Total

Patrimonial y/o económica

Psicológica

Sexual 5.6%

Física

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Tanto para los incidentes ocurridos a lo largo de la vida, como en los 12 meses anteriores al levantamiento 
de la encuesta, el tipo de violencia ejercido con más frecuencia en contra de las mujeres de 15 años y más 
(por parte de su pareja) es la violencia psicológica. 

¿Puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y 

puede aumentar el riesgo de contraer el VIH en algunos entornos? 

¿Afecta la salud y el bienestar de sus hijos? 

¿Genera un elevado costo social y económico para las mujeres, sus familias y la sociedad?¹4

¿Sabes cuantas mujeres experimentaron violencia en el ámbito de pareja?

Cerca de 4 de cada 11 mujeres y niñas de 15 años y más 
han experimentado algún tipo de violencia por parte de su 
pareja a lo largo de su vida.

16.8%
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15 OMS (8 de marzo de 2021). Violencia contra la mujer, Datos y cifras. Recuperado el 24 de mayo  2023. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.

16 Ídem
17 Ídem
18 Ídem
19 Ídem
²0 ONU (2015, p.141). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, “The World’s Women 2015: Trends and 

Statistics” Recuperado el 18 de mayo 2023. https://www.unep.org/resources/report/worlds-women-2015-trends-and-statistics

La Salud física: Las mujeres que han experimentado violencia pueden sufrir de dolores de cabeza, espalda, 
dolor abdominal o pélvico crónico, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud en 
general¹5.

La salud mental: El haber experimentado violencia puede generar depresión, estrés postraumático y otros 
trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intentos de suicidio¹6.

La salud sexual: La violencia sexual puede ocasionar embarazos no deseados, problemas ginecológicos e 
infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH17. 

La salud reproductiva: La violencia experimentada durante el embarazo está asociada con un aumento en la 
probabilidad de abortos involuntarios, muertes fetales, partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer18.

En los niños y niñas: Los niños (as) que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos 
trastornos conductuales y emocionales. Estos trastornos pueden asociarse también a la comisión o el 
padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida19.

Costos sociales y económicos: La violencia contra las mujeres tiene consecuencias socioeconómicas 
significativas, que afectan a las mujeres y niñas que la experimentan y a la sociedad,  por ejemplo, la reducción 
en la calidad de vida de las víctimas de violencia puede generar consecuencias sociales, como aislamiento, 
pérdida de confianza, problemas en las relaciones personales y deterioro de la participación social. También 
conlleva costos asociados a la atención médica y servicios de salud, a los procesos legales, servicios sociales 
y de apoyo, así como costos relacionados con la reducción del empleo y la pérdida de productividad20.

Porcentaje de mujeres y niñas que experimentaron violencia por su pareja actual 
o anterior según impacto emocional

Porcentaje de mujeres y niñas que experimentaron violencia por su pareja actual 
o anterior según impacto físico 

Han experimentado 
dificultades o 
alteraciones del sueño. 

4.7%
Han experimentado 
angustia o miedo.

5.6%
Han experimentado 
problemas nerviosos

22.2%

Tuvo cortes 
profundos o 
cuchilladas

13.1%
Tuvo moretones, 
rasguños o 
hinchazón 

14.6%
No presentó ningún 
impacto

24.2%

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.

16.8%



29Primera Encuesta Nacional Especializada sobre la
Violencia Contra las Mujeres y Niñas 15 años y más

El 54.7% de las mujeres y niñas encuestadas con edades comprendidas entre 15 a 29 años, el 54.4% de las mujeres con 
edades entre 30 a 64 años y el 42.1% de 65 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de 
su vida. 

En los 12 meses anteriores al levantamiento de la encuesta, un 32.4%% de las mujeres y niñas con edades comprendidas 
entre15 a 29 años, un 22.1% de las mujeres con edades entre 30 a 64 años y el 7.8% de las mujeres de 65 años experimentaron 
algún tipo de violencia.

Un 19.8% de las mujeres y niñas encuestadas experimentó violencia durante su infancia, siendo la violencia psicológica el tipo 
de violencia más frecuente (con una prevalencia de 15.5%), seguido de violencia física (9.7%) y violencia sexual (4.0%). 

¿En que etapa de su vida sufren violencia las mujeres en Honduras? 

54.7% 32.4%

54.4% 22.1%

42.1% 7.8%

15 a 29 años

30 a 64 años

65 años y más

Prevalencia total de violencia contra las mujeres y niñas según grupo de edad

A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Gráfico 18 

Porcentaje de mujeres y niñas con 15 años o más que experimentaron violencia durante su infancia

según tipo de violencia 

Porcentaje de mujeres y niñas con 15 años y más que experimentaron violencia durante su infancia según principal agresor

Gráfico 19

Violencia experimentada durante la infancia

19.8%

15.5%

9.7%

4.0%

Total Psicológica Física Sexual

En los casos de violencia 
experimentados durante 
la infancia los agresores 

más comunes son las 
personas más cercanas 

al núcleo familiar.

Padres
68.3%

Otro familiar
16.7%

Otra persona
9.6%
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Violencia física y 
psicológica en el 
ámbito familiar

²¹ PNUD - Infosegura (30 Septiembre, 2017), El Continuum de la violencia contra las mujeres en la región centroamericana. Recuperado el 23 de 
mayo 2023. https://infosegura.org/region/el-continuum-de-la-violencia-contra-las-mujeres-la-region-centroamericana

Recuadro 3 Continuum de la violencia contra las mujeres y niñas21 

El continuum de la violencia contra las mujeres y niñas se refiere a una violencia consistente y continua en la 
vida de las mujeres, en el tiempo y en el espacio, una constante en su contra, siempre y en todo lugar.

Historias recopiladas en el marco ENESVMN muestran que la violencia que experimentan las mujeres y niñas se extiende a 
lo largo del ciclo de vida, abarca diversos patrones o formas de violencia y se reproduce en diferentes espacios. 

Violencia 
sexual en el 
ámbito laboral

Violencia física 
en ámbito pareja

El padre de "Estrella" abusaba de 
su madre  y a ella la humillaba, la 
golpeaba, la encerraba y le tiraba 
comida al suelo. 

Por lo que huyó de su hogar a 
los 11 años y trabajó como 
empleada doméstica. A los 12 
años fue violada  por su 
empleador en su lugar de 
trabajo.

Cuando se casó su pareja la 
golpeaba, hasta que decidió 
divorciarse.

* Nombres ficticios son utilizados para 
preservar la privacidad de las mujeres y 
niñas encuestadas.

Abuso físico
Empujones, bofetadas, puñetazos, lanzamiento de objetos, asfixia, uso de armas, homicidio/suicidio.

Verbal y Emocional
Insultar, criticar, ignorar, gritar, aislar, humillar.

Abuso sexual
Contacto físico no deseado, insultos, acusaciones falsas, sexo hiriente, violación.

Continuum de la Violencia 

Continuo de Abuso Emocional/Psicológico
Desarrollado por Purdy, Nichols y Richardson
Adaptado por el Centro de Investigación de Homicidios (2012)
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AGENDA

2030 Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible abarca tres pilares fundamentales: el crecimiento económico, la inclusión social y 
la protección medioambiental²² Juntos, estos principios interconectados constituyen la base de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y propone una hoja de ruta para lograr progreso sostenible que no deje a nadie atrás²³

El género es un elemento transversal en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque integra la dimensión económica, 
social y medioambiental²4. El ODS 5 y el ODS 16, son los principales ODS vinculados a la temática de la violencia contras las 
mujeres y las niñas. 

ODS 5: Igualdad de género
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Meta 5.1:  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo.

Meta 5.2:  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de  edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a 
manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por formas de violencia y edad. 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas 
que no eran su pareja en los últimos12 meses, desglosada por edad y lugar del hecho.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

Meta 16.1: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

16.1.1. Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad
16.1.2. Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa.
16.1.3. Proporción de.la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia psicológica y c) violencia sexual en los 

últimos 12meses.
16.1.4. Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia después de que 

oscurece.

22 ONU Mujeres (7 de septiembre 2022). Explicativo: Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Recuperado el  23 de mayo 2023. 
https://www.unwomen.org/es/news-stories/explainer/2022/09/explainer-sustainable-development-goal-five

23 ONU Mujeres (s.f.).  Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Recuperado el 22 de mayo 2023. 
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs  

24 ONU Mujeres (7 de septiembre 2022). Explicativo: Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Recuperado el  23 de mayo 2023. 
https://www.unwomen.org/es/news-stories/explainer/2022/09/explainer-sustainable-development-goal-five

16.8%
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Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia física, psicológica y sexual

por parte de su pareja actual o anterior en los últimos 12 meses 

Gráfico 20

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia sexual por parte de personas

que no eran su pareja en los últimos 12 meses 

Gráfico 21

Las mujeres más 
jóvenes y las que 

residen en área urbana 
están más expuestas a 
la violencia sexual por 

parte de desconocidos.

La ENESVMN proporciona información para el seguimiento de indicadores globales del ODS 5 y sus resultados muestran que, 
en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, un 13.5% de las mujeres de 15 años y más experimentaron 
violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja actual o expareja. 

El tipo de violencia que se reporta con mayor frecuencia es la violencia psicológica (12.7%), seguida de violencia física (3.6%) 
y violencia sexual (1.4%). 

Un 20.1% de las mujeres que experimentaron violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja actual o expareja en 
el año previo al levantamiento de la ENESVMN, tiene entre 15 a 29 años, un 14.1% entre 30 a 49 años y un 8.1% entre 50 años 
o más. 

Un 7.0% de las mujeres de 15 años o más experimentó violencia sexual por parte de personas que no eran su pareja en los 
últimos 12 meses. Al desagregarlo por lugar de residencia se observa que un 8.7% de las mujeres reside en el área urbana y un 
4.5% en el área rural. 

Un 13.7% de las mujeres con edades comprendidas entre 15 a 29 años y, un 6.1% entre 30 a 49 años experimentaron violencia 
sexual por parte de personas que no eran su pareja25. 

25 El tamaño de la muestra en el caso de las mujeres de 50 años y más que experimentaron violencia sexual por parte de personas que no eran su pareja no 
alcanza el mínimo de observaciones establecidas en los criterios de calidad, por tanto, la estimación fue excluida del análisis.

13.5%

4.2%

12.7%

3.6%

1.4%

Física y
sexual

Física, sexual
y psicológica

Psicológica

Física

Sexual

20.1%

14.1%

8.1%

15-29

Según edad

30-49 +50

13.7%

6.1%

2.0%*

15-29

Según edad

30-49 +50
Área Urbana

8.7%

Área Rural

4.5%

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.

16.8%
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Búsqueda de ayuda y denuncia ante situaciones de violencia

Porcentaje de mujeres con 15 años y más que experimentaron violencia según principal institución/organización

en la que buscó ayuda

Policía Nacional
40.5%

Otra institución
u organización26

23.2%
Juzgado
19.2%

De las mujeres que experimentaron violencia y no buscaron ayuda:
El 88.6% de ellas experimentaron violencia de parte de su pareja, el 92.5% de las mujeres vivieron violencia en el ámbito 
comunitario, el 94.6% experimentaron violencia en el ámbito educativo y el 94.9% enfrentaron uno o más incidentes de 
violencia en el ámbito laboral.

Los principales motivos por el cual las mujeres que han experimentado violencia en el ámbito laboral, educativo o comunitario 
no buscaron ayuda, de acuerdo con lo expresado por las personas encuestadas, fue que “Se trató de algo que no tenía 
importancia” (con una tasa de 52.6% cuando la violencia fue ejercida en el ámbito laboral, 47.6% cuando los incidentes de 
violencia ocurrieron en el ámbito educativo y 46.4% cuando acontecieron en el ámbito comunitario). 

Otra de los motivos principales fue que “No sabía a qué institución acudir” (que representó un 18.8% en el ámbito laboral, un 
14.1% en el ámbito educativo y un 17.7% en el ámbito comunitario).

El “miedo o temor a las consecuencias o represalias” fue expresado por un 14.6% de las mujeres que experimentaron violencia 
en el ámbito laboral y por un 15.4% que experimentaron violencia en el ámbito comunitario.

26 Categoría que incluye cualquier otra institución u organización que haya sido mencionada por las encuestadas que no sea alguna de las siguientes: 
Abogado(a), Fiscalía de la mujer, Ciudad Mujer, Oficina Municipal de la Mujer, Consejería de familia / Centro de salud, Consultorio jurídico gratuito UNAH, 
CONADEH, ONG, Sistema nacional de emergencia 911, Organización de mujeres o feministas, Casa refugio, Otras Fiscalías, Hospitales. 

Casi 9 de cada 10 mujeres que experimentaron violencia en el ámbito público o privado 
no buscaron ayuda ante situaciones de violencia.

Porcentaje de mujeres que no buscaron ayuda ante situaciones de violenciaGráfico 22

88.6%

Pareja

94.9%

Laboral

94.6%

Educativo

92.5%

Comunitario

87.3%

Total
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Principales motivos por los cuales las mujeres y niñas con 15 años y más y no buscaron ayuda ante

situaciones de violencia según ámbito 

Gráfico 23

Porcentaje de mujeres con 15 años y más que no denunciaron ante situaciones de violencia  Gráfico 24

Los datos desagregados según ámbito de ocurrencia indican que el 57.8% de las mujeres no denunció cuando la violencia 
experimentada aconteció en el ámbito de pareja. 

El 98.5% de las mujeres no denunció en los casos en los que la violencia ocurrió en el ámbito educativo, el 97.5% cuando la 
violencia experimentada ocurrió en el ámbito laboral y el 91.6% cuando aconteció en el ámbito comunitario. 

9 de cada 10 mujeres encuestadas no denunció las situaciones de violencia 
experimentadas a lo largo de la vida.  

Denuncia

ParejaLaboralEducativo ComunitarioTotal

15.4%
17.7%

46.4%
12.3%
14.1%

47.6%
14.6%

18.8%
52.6%

Por miedo o temor a las consecuencias o represalias

No sabía a qué institución acudir

Porque se trató de algo que no tenía importancia

Por pena / vergüenza

No sabía a qué institución acudir

Porque se trató de algo que no tenía importancia

Por miedo o temor a las consecuencias o represalias

No sabía a qué institución acudir

Porque se trató de algo que no tenía importanciaLaboral

Educativo

Comunitario

98.5% 97.5% 96.3% 91.6%

57.8%
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Porcentaje de mujeres y niñas con 15 años y más que conocen las leyes que protegen los

derechos de las mujeres

Gráfico 25

El 28.0% de las mujeres y niñas encuestadas afirmó tener conocimiento sobre las leyes de protección de los derechos de la 
mujer. Al ser consultadas sobre cuales leyes conoce, el 91.7% manifestó conocer la Ley contra la violencia doméstica, un 
77.9% la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer, un 68.3% el Código de Familia, un 62.6% el Código Penal, un 60.4% la 
Ley Especial contra la Trata de Personas y un 7.6% otras. 

27 Categoría que incluye cualquier otra institución u organización que haya sido mencionada por las encuestadas que no sea alguna de las siguientes: 
Fiscalía de la mujer, Ciudad Mujer, Consultorio jurídico gratuito UNAH, CONADEH, Sistema nacional de emergencia 911, Otras Fiscalías.

Conocimiento de las leyes que protegen los derechos de las mujeres

3 de cada 10 mujeres manifestó conocer las leyes que protegen sus derechos, 
situación que denota la importancia de ampliar su difusión.

Policía Nacional
49.7%

Otra institución
u organización27

32.5%
Juzgado
23.7%

7.6%

60.4%

62.6%

68.3%

77.9%

91.7%

28.0%

Otras

Ley Especial contra la Trata de Personas

Código penal

Código de familia

Ley de Igualdad de oportunidades para la mujer

Ley contra la Violencia doméstica

Mujeres con conocimiento de leyes que protegen los derechos de la mujer

¿Cuáles leyes?

16.8%

Porcentaje de mujeres y niñas de 15 años y más que han experimentado violencia desglosados por la institución u 

organización donde se presentó la denuncia
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¿Sabías que las mujeres en Honduras también experimentan violencia a través 
de los medios digitales? 

Características socioeconómicas de las mujeres que han 
experimentado violencia a lo largo de la vida28 

1 de cada 25 mujeres 
encuestadas manifestó que 
ha experimentado violencia 
a través de medios digitales 
a lo largo de su vida

1 de cada 50 mujeres manifestó 
que ha experimentado violencia a 
través de medios digitales  en los 
12 meses previos al levantamiento 
de la encuesta.

En el área urbana, tanto la prevalencia de violencia a lo largo de la vida (5.0%), como la prevalencia en los últimos 12 meses 
(2.7%) supera la prevalencia de violencia digital a nivel nacional (3.7% y 2.0% respectivamente) y –como se observa en el 
gráfico a continuación- representa más del doble de la prevalencia de la violencia digital en el área rural. 

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia a través de medios digitales

según área 
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8

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.
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Gráfico 26

Los resultados de la ENESVMN sugieren que las mujeres que residen 
en zonas urbanas están más expuestas a la violencia digital.

Los datos de la ENESVMN muestran que las mujeres están expuestas a la violencia a cualquier edad, sin distinción de su 
nivel de instrucción o condición social y que esto puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado.

28 En los casos en que las diferencias no son estadísticamente significativas, se omite la comparación entre subgrupos. 

Nota: *Tamaño de la muestra entre 25 a 50 observaciones.
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Características socioeconómicas de las mujeres y niñas que han experimentado violencia a lo largo de la vida

Variable 

Nivel educativo  Básica 1-3 51.5%
Básica 4-6 51.3%
Básica 7-9 61.6%
Media (Diversificado) 56.2%
Superior 52.5%

Quintil de ingresos 20% más pobres  50.2%
Quintil 2 52.5%
Quintil 3 55.2%
Quintil 4 57.2%
20% más ricos 56.5%

Dominio 
Urbano 57.6%
Rural 45.7%

Pertenencia a
pueblos originarios
o afrodescendientes   

No se autoidentifica con 
algún pueblo indígena y 
afrodescendiente  

55.2%

Se autoidentifica con
algún pueblo indígena
y afrodescendiente    

51.3%

 

Condición de
discapacidad  Con condición

de discapacidad  
58.9%

Sin condición
de discapacidad  

53.8%

15 a 29 años 54.7%
30 a 64 años 54.4%
65 años y más 42.1%

Estado civil  Soltera 59.9%
Casada 45.4%
En unión libre 54.7%
Divorciada 81.2%
Separada 74.5%
Viuda 50.5%

Alfabetización 

Sabe leer y escribir 54.2%
No sabe leer y escribir 43.3%

Edad  

Mujeres que han
experimentado violencia
a lo largo de la vida  

Tabla 3
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Para cortar el ciclo de la violencia es necesario evitar la revictimización 

La revictimización (o victimización secundaria) son acciones u omisiones inadecuadas por parte del Estado, o la 
sociedad (incluyendo familiares, comunidad o medios de comunicación) que incrementan el daño sufrido por las 
personas que han experimentado algún tipo de violencia29.

Existen diversas formas de revictimización, entre ellas: 

Las víctimas son culpabilizadas, criminalizadas o acusadas de haber provocado el hecho violento 
(Beristain, 2001). 

Negación por parte de familiares o amigos por lo sucedido con la víctima, o pueden negar el impacto del 
delito en ésta (Miranda, 2012).

Remisión de la víctima hacia distintas instituciones, donde ninguna se hace cargo del proceso de la víctima; 
es decir, que pasa de una a otra institución sin recibir ningún tipo de atención, pues consideran que lo 
ocurrido no es de su competencia (Dupret y Unda, 2013)30

En el caso de la violencia contra las mujeres, la revictimización se basa en estereotipos de género que terminan por 
culpar a la mujer por la violencia de la cual ha sido objeto31

Experiencias comentadas por algunas de las mujeres encuestadas (y narradas por la psicóloga que acompañó el 
proceso de levantamiento de la ENESVMN) dan cuenta de la revictimización que han experimentado las mujeres 
que han enfrentado situaciones de violencia:

“Luz” fue abusada sexualmente 
por su tío a la edad de 10 años […] 
cuando ella le comentó a su 
madre no le creyó. En la juventud 
sufrió de violencia por parte de 
su madre y al pasar de los años 
por parte de su ex pareja.

“Perla” fue violada a los 12 
años por su padre y toda su 
comunidad se dio cuenta, al 
inicio se sentía bastante mal 
porque se burlaban de ella, 
hablaban de ella en repetidas 
ocasiones.

“Lis” de 19 años fue agredida por 
un cuñado de la mamá, él la 
había golpeado y fue con el ojo 
morado a interponer la denuncia.

“Amarilis” sufrió  abuso 
sexual cuando era niña […] le 
comentó a sus padres, pero 
no le creyeron. 

Nota: * Nombres ficticios son utilizados para preservar la identidad y privacidad de las mujeres encuestadas.

1

2

3

Recuadro 4

29 Carranco, D. (2020) “La no revictimización de las mujeres en México”, Revista Digital Universitaria, vol. 21, núm. 4, julio-agosto 2020. Recuperado el 22 de mayo  
2023. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/a3_v21n4.pdf  

30 Jiménez, J. (2019) Detección de revictimización de mujeres víctimas de violencia sexual. División Académica de Ciencias de la Salud. Universidad Juárez 
Autónoma De Tabasco  Recuperado el 22 de  mayo 2023. https://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/3575/1/3.pdf   

31 Carranco, D. (2020) “La no revictimización de las mujeres en México”, Revista Digital Universitaria, vol. 21, núm. 4, julio-agosto 2020. Recuperado el 22 de mayo  
2023. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/a3_v21n4.pdf  
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Algunas de las consecuencias psicológicas de la revictimización son ansiedad, sensación de desamparo, miedo, 
angustia, sentir vergüenza y culpa por lo ocurrido y por el tiempo que le tomó comunicar y/o denunciar el acto de 
violencia experimentado32. La revictimización puede conllevar también consecuencias físicas (lesiones leves y graves 
que pueden implicar hasta la pérdida de la vida de la víctima), consecuencias socioculturales y económicas33.

La revictimización perpetúa el miedo de las mujeres a hablar sobre la violencia que han experimentado y se corre el 
riesgo de que, si sufren un abuso en el futuro, no lo denuncien, dificultando de esta forma que el ciclo (y la reproducción) 
de la violencia se detenga.

Imagen: Freepik

32 Dupret, M. & Unda, N. (2013). Revictimización de niños y adolescentes tras denuncia de abuso sexual.  Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 
núm. 19, julio-diciembre, 2013, pp. 101-122. Recuperado el 22 de mayo de 2023. https://www.redalyc.org/pdf/4761/476147387003.pdf 

33 Mantilla, S. (2107) “La revictimización como causal de silencio de la víctima”, Revista de Ciencias Forenses de Honduras, vol. 3, núm. 2, 2017, pp. 4-12. 
Recuperado el 22 de mayo 2023. http://www.bvs.hn/RCFH/pdf/2015/pdf/RCFH1-2-2015-4.pdf
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