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Introducción

El  Observa to r io  Reg iona l  de  Derechos  Humanos ,  es  una  in ic ia t i va  impulsada  por  e l  
consorc io  de  o rgan i zac iones  in tegrado  por  P lan  In te rna t iona l ,  l a  Asoc iac ión  
Nac iona l  de  Campes inos  Hondureños  (ANACH)  y  l a  Cen t ra l  Nac iona l  de  Traba jadores  
de l  Campo (CNTC) ,  que  implementa  e l  p royec to  “Pro teg iendo la  Tie r ra  y  
De fend iendo la  V ida” ,  con  e l  ob je t i vo  de  p roduc i r  y  d i fund i r  in fo rmac ión  fehac ien te  
sobre  l a  rea l idad  que  v iven  los  de fensores  y  l as  de fensoras  de  la  t i e r ra  y  e l  t e r r i to r io  
en  Honduras  y  que  es ta  in fo rmac ión  apor te  a l  deba te  pa ra  l a  reso luc ión  de  la  
con f l ic t i v idad .

E l  p resen te  in fo rme cons t i tuye  un  es fue rzo  de l  Observa to r io  de  exp lo ra r  por  medio  
de  la  inves t igac ión  las  “A fec tac iones  ps icosoc ia les  en  n iños ,  n iñas ,  ado lescen tes  y  
jóvenes  h i jos  (as)  de  campes inos  (as)  v íc t imas  de  desa lo jos  e jecu tados  en t re  los  
años  2017 y  2022 en  los  depar tamentos  de  La  Paz  y  San ta  Bárba ra” ,  los  e fec tos  
sobre  l a  n iñez  hondureña  de  la  con f l ic t i v idad  agra r i a  que  azo ta  hace  décadas  a l
pa ís .

E l  consorc io  de l  p royec to  “Pro teg iendo la  Tie r ra  y  De fend iendo la  V ida”  resa l t a  que ,  
cons iderando los  ha l l azgos  expues tos  a  lo  l a rgo  de l  p resen te  in fo rme de  
inves t igac ión ,  es  incues t ionab le  que  ex is ten  su f ic ien tes  ev idenc ias  de  la  neces idad  
de  a tender  de  manera  u rgen te  l a  c r i s is  ag ra r i a  en  Honduras  y,  as imismo,  da r  l a  
merec ida  re levanc ia  a  l a  Po l í t i ca  Nac iona l  de  Sa lud  Menta l ,  l a  ap robac ión  de  un  
p ro toco lo  pa ra  p reven i r  l as  v io lenc ias  en  los  desa lo jos  fo r zosos ,  e l  cumpl imien to  de  
recomendac iones  rea l i zadas  por  e l  Comi té  de  los  Derechos  de l  N iños  (CDN) ,  l a  
ap l icac ión  de l  Conven io  169 de  la  O IT  y  l a  ap robac ión  de  una  ley  de  re fo rma agra r i a  
con  en foque  de  género  que  tome en  cuen ta  e l  con tex to  y  rea l idades  ac tua les  en  
Honduras .  

En  es te  sen t ido ,  e l  cambio  de  au to r idades  a  n ive l  de  gob ie rno  cen t ra l  y  gob ie rnos  
loca les ,  represen ta  una  opor tun idad  pa ra  cumpl i r  e l  compromiso  de  p romover  y  
ga ran t i za r  los  derechos  humanos  de  las  campes inas  y  campes inos ,  as í  como de  los  
n iños ,  n iñas ,  ado lescen tes  y  jóvenes  (NNAJ)  de  Honduras .

2



Planteamiento del  problema de invest igación

Objet ivo de la invest igación

Exp lo ra r  l as  a fec tac iones  ps ico lóg icas  que  p resen tan  n iños ,  n iñas ,  
ado lescen tes  y  jóvenes  h i j as  e  h i jos  de  campes inas  y  campes inos  v íc t imas  de  
desa lo jos  v io len tos  e jecu tados  en t re  los  años  2017 y  2022 en  los  
depar tamentos  de  La  Paz  y  San ta  Bárba ra .  

Objet ivo General :

Del imi ta r  l as  f ases  y  e tapas  de  la  exper ienc ia  de  un  desa lo jo  desde  un  
en foque  ps icosoc ia l .  

Objet ivos Específ icos:

I den t i f i ca r  s ignos  y  s ín tomas  ps icosoc ia les  en  n iños ,  n iñas ,  ado lescen tes  y  
jóvenes  (NNAJ)  man i fes tados  pos te r io r  a  un  desa lo jo  e jecu tado  en t re  2017 y  
2022.  

1

2

Pregunta de Invest igación:

¿Cuá les  son  las  a fec tac iones  ps icosoc ia les  en  n iños ,  n iñas ,  
ado lescen tes  y  jóvenes  h i jos  (as)  de  campes inos  (as)  
v íc t imas  de  desa lo jos  e jecu tados  en t re  los  años  2017 y  2022 
en  los  depar tamentos  de  La  Paz  y  San ta  Bárba ra?

¿ ?
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Just i f icación

Ten iendo en  cuen ta  l a  h is tó r ica  con f l ic t i v idad  agra r i a  que  azo ta  a l  campes inado 
hondureño  y  l a  opor tun idad  que  represen ta  e l  cambio  de  au to r idades ,  cons ideramos 
necesar ia  l a  p resen te  inves t igac ión ,  con  pa r t icu la r  a tenc ión  a  l a  n iñez  campes ina ,  
deb ido  a  l a  f a l t a  de  l i t e ra tu ra  en focada  en  la  p rob lemát ica  y  su  impac to  en  es ta  
pob lac ión  pa r t icu la rmente .  

Es te  t r aba jo ,  pe rmi t i r á  v is ib i l i za r  cuá les  son  las  f ases  de  un  p roceso  de  desa lo jo  
fo r zoso  en  los  te r r i to r ios  de  La  Paz  y  San ta  Bárba ra ,  iden t i f i cadas  por  n iños ,  n iñas ,  
ado lescen tes  y  jóvenes  (en  ade lan te  NNAJ) ,  que  han  v i v ido  la  exper ienc ia  de  un  
desa lo jo  fo r zoso  de  las  t i e r ras  recuperadas  pa ra  f ines  de  re fo rma agra r i a ,  soberan ía  
a l imenta r i a  y  sus  v i v iendas .  Además,  busca  exponer  los  s ín tomas  y  s ignos  que  han  
s ido  desa r ro l l ados  por  los  NNAJ pos te r io r  a  v i v i r  es ta  exper ienc ia .  

4



Metodología

Se rea l i zó  una  inves t igac ión  cua l i t a t i va ,  a  t r avés  de  en t rev is tas  semi  es t ruc tu radas  
en  t res  ve rs iones  ap l icadas  a  pe rsonas  adu l tas  y  exper tas  que  han  acompañado 
p rocesos  de  desa lo jos ,  l a  misma metodo log ía  se  u t i l i zó  con  NNAJ,  empero ,  con  es te  
ú l t imo ac to r  se  sug i r ió  e l  uso  de l  d ibu jo  como técn ica  p royec t i va  pa ra  f ac i l i t a r  l a  
recons t rucc ión  y  exp lo rac ión  de l  even to  de l  desa lo jo  y  a fecc iones  ps icosoc ia les .  

Tabla 1. Muestra 

Santa Bárbara La Paz 

Personas 

adultas 

8 Personas 

adultas 

7 

NNAJ 8 NNAJ 13 

Total 16 Total 19 

 

Sigu iendo los  ob je t i vos ,  se  buscó  de l imi ta r  l as  f ases  de  un  desa lo jo ,  as í  como 
iden t i f i ca r  los  s ignos  y  s ín tomas  ps icosoc ia les ,  en  n iños ,  n iñas ,  ado lescen tes  y  
jóvenes  h i jos  e  h i j as  de  campes inos  y  campes inas  resu l tados  de  los  desa lo jos  
fo r zosos .   

La  pob lac ión  es tud iada  cons tó  de  4  g rupos  campes inos  que  su f r ie ron  desa lo jos  en  
e l  pe r iodo  de  2017 a  2022 en  e l  depar tamento  de  La  Paz  y  San ta  Bárba ra .

De  es ta  pob lac ión  se  es tud ió  una  mues t ra  represen ta t i va  de  35  personas ,  como 
exh ibe  la  t ab la  1 .  En  e l  caso  de  San ta  Bárba ra  16 :  8  adu l tas  en t re  es tos  padres ,  
madres ,  abue lo  y  tu to res  y  8  NNAJ de  6  a  17  años  de  edad .  19  personas  en  La  Paz :  
6  adu l tas  en t re  es tos  padres ,  madres ,  abue la  y  tu to res  y  13  NNAJ de  9  a  18  años  de  
edad .
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También  se  en t rev is tó  a  4  personas  con  más  de  15  años  de  exper ienc ia  en  e l  
acompañamien to  a  desa lo jos  fo r zosos .  S iendo en  to ta l  39  personas  en t rev is tadas .

De  la  mues t ra  consu l tada ,  como se  puede  ve r  en  la  t ab la  2 ,  11  personas  son  
hombres  y  28  muje res .  

 

Tabla 2. sexo de los personas entrevistadas 

Adultos (padres, 

madres, tutores) 

NNAJ Personas 

Expertas 

Total 

H: 4 H: 6 H: 1 11 

M: 10 M: 15 M: 3 28 

Total 14  21  4 39 

 

F inamente  se  ana l i zó  los  da tos  ob ten idos  con  e l  modelo  de  aná l i s is  CASIC.  Es te  
modelo  cons is te  en  una  p r imera  va lo rac ión  que  busca  conocer  e l  es tado  de l  
pac ien te  median te  e l  examen de  c inco  func iones  ps ico lóg icas  bás icas ,  en  las  á reas  
conduc tua l ,  a fec t i va ,  somát ica ,  in te rpersona l  y  cogn i t i va  (S la i keu ,  1988) .
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El  confl icto agrario y  su saldo en la vulneración de los 
derechos humanos de un sector  empobrecido

Poblaciones campesinas en búsqueda de seguridad al imentaria 

Honduras  cuen ta  con  una  pob lac ión  to ta l  de  9 ,597,739,  de  las  que  5 ,317,644 
hab i tan  en  e l  á rea  u rbana  equ iva len te  a  55 .4%,  en  e l  á rea  ru ra l  4 ,280,095 
pobladores ,  es  dec i r  44 .6% ( Ins t i tu to  Nac iona l  de  Es tad is t ica  [ INE] ,  2022) .

Para  2021 de  es tos  más  de  9  mi l lones  de  hondureños  y  hondureñas ,  e l  73% es  pobre  
y  un  53% v ive  en  s i tuac ión  de  pobreza  ex t rema,  porcen ta jes  to ta les  p reocupan tes  y  
agud izados  en  e l  á rea  ru ra l  con  un  76% de  pobreza  y  66% de  pobreza  ex t rema 
( Ins t i tu to  Nac iona l  de  Es tad is t ica  [ INE] ,  2021) ,  

En  o t ras  pa labras ,  más  de  la  mi tad  de  la  pob lac ión  v i ve  en  cond ic iones  de  
vu lne rab i l idad  a l  no  ve r  sa t i s fechas  todas  sus  neces idades  bás icas ,  como 
a l imentac ión ,  por  e jemplo ,  pese  a  se r  un  pa ís  cons iderado  t rad ic iona lmente  agra r io .  

La  ac t i v idad  económica  p r inc ipa l  es  l a  ag r icu l tu ra ,  ganader ía ,  s i l v icu l tu ra  y  pesca  
(Banco Cen t ra l  de  Honduras ,  2019) .  S in  embargo ,  l a  conces ión  de l  te r r i to r io  
nac iona l  a  g randes  empresas  ex t rac t i vas  por  pa r te  de  au to r idades  gubernamenta les  
se  ha  p ro fund i zado  a  pa r t i r  de l  go lpe  de  Es tado  de  2009 por  sus  r iquezas  na tu ra les ,  
agud izando lo  que  ya  se  denominaba  una  “c r is is  agra r i a”  que  impac ta  nega t i vamente  
en  mayor  medida  a  l a  pob lac ión  ru ra l ,  con  e l  repa r to  y  concen t rac ión  de  la  t i e r ra  en  
pocas  fami l i as  e l i t i s tas  y  los  desa lo jos  fo r zosos  son  un  e fec to  de  es to .

Un desa lo jo  fo r zoso ,  según e l  Comi té  de  Derechos  Económicos ,  Soc ia les  y  
Cu l tu ra les  (DESC,  como se  c i tó  en  Desa lo jos  fo r zosos ,  fo l le to  in fo rmat i vo  N°  25 ,  
Rev.  1 ,  2014)  es :  E l  hecho de  hacer  sa l i r  a  pe rsonas ,  f ami l i as  y /o  comunidades  de  
los  hogares  y /o  l as  t i e r ras  que  ocupan ,  en  fo rma permanente  o  p rov is iona l ,  s in  
o f recer les  medios  aprop iados  de  p ro tecc ión  lega l  o  de  o t ra  índo le  n i  pe rmi t i r l es  su  
acceso  a  e l los .  (p .3) .

Consecuen temente ,  con  los  desa lo jos  fo r zosos  se  ve  vu lne rado  e l  de recho a  l a  
a l imentac ión ,  a  l a  v i v ienda ,  a  l a  educac ión ,  a  l a  sa lud ,  a  l a  t i e r ra ,  en t re  o t ros  
derechos  a  l as  pob lac iones  a fec tadas .  Es  según A legr ía  (2022) ,  “ la  acc ión  más  
c rue l ,  más  pa lpab le  de  v io lac iones  de  derechos  humanos” .  
 
Concre tamente ,  e l  Observa to r io  Un ive rs i t a r io  en  Segur idad  A l imenta r i a  y  Nu t r ic iona l  
(2022)  en  sus  p royecc iones  de  jun io  a  agos to  es t imaban  que  2 .6  mi l lones  de  
hondureños  y  hondureñas  se  encon t ra r í an  en  c r i s is  ( f ase  3  de  5) .  Los  depar tamentos  
con  mayor  sever idad  son :  Grac ias  a  D ios ,  Lempi ra  y  La  Paz .  

Por  su  pa r te ,  l a  FAO (2021)  reve la  que  Honduras  se  encuen t ra  en  la  l i s ta  de  los  5  
pa íses  con  más  hambre  en  Amér ica  La t ina  y  a rgumenta  que  tenemos 1 .4  mi l lones  de  
n iños  y  n iñas  su f r iendo desnu t r ic ión .  
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Con o t ras  pa labras ,  lo  rea f i rma la  Encues ta  Nac iona l  de  Demogra f í a  y  Sa lud  
(ENDESA) ,  ev idenc iando que  en  e l  ámbi to  nac iona l  e l  to ta l  de  n iñez  con  
desnu t r ic ión  c rón ica  cor responde  a l  19% y  de  es te  porcen ta je ,  e l  4% su f re  
desnu t r ic ión  c rón ica  severa .  No  sorp rende  que  la  pob lac ión  más  a fec tada  sean  
nuevamente  los  n iños  y  n iñas  de l  á rea  ru ra l  con  un  23% f ren te  a  un  12% de l  á rea  
u rbana .  

La  ENDESA por  su  pa r te ,  a rgumenta  que  la  n iñez  con  desnu t r ic ión  t i ene  más  
p robab i l idades  de  mor i r  a  causa  de  en fe rmedades  comunes  de  la  in fanc ia ,  y  qu ienes  
sobrev iven ,  a  menudo su f ren  en fe rmedades  recur ren tes  y  un  c rec imien to  de f ic ien te .  
Nuevamente ,  los  porcen ta jes  más  a l tos  de  re ta rdo  en  e l  c rec imien to  se  encuen t ran  
en  los  pueb los  Lenca  (30%)  y  Maya  Chor t í  (21%)  con  mayor  p reva lenc ia  en  La  Paz ,  
Lempi ra ,  In t ibucá ,  Copán ,  San ta  Bárba ra  y  Comayagua  ( INE  & SESAL,  2021) .  

Lo  an te r io r  se  pudo con f i rmar  en  e l  t e r reno ,  donde  las  personas  consu l tadas  re la tan  
la  neces idad  de  tener  acceso  a  l a  t i e r ra  pa ra  poder  cu l t i va r l a  y  sos tener  a  sus  
f ami l i as ,  as imismo re la ta ron  cómo los  desa lo jos  fo r zosos  in f luyen  en  su  insegur idad  
a l imenta r i a .  

Cabe  menc ionar  que ,  en  la  leg is lac ión  hondureña  las  t i e r ras  se  c las i f i can  en :  1)  
t i e r ras  nac iona les ,  2)  e j ida les  ru ra les ,  3)  de l  Es tado ,  4)  de  ins t i tuc iones  de l  Es tado ,  
5)  de  p rop iedad  p r i vada ,  6)  u rbanas ,  7)  fo res ta les  y  8)  agra r i as  (UNAH,  2015) .  

No  obs tan te ,  A legr ía  (2022)  en fa t i za  que  en  Honduras  no  ex is te  es tad ís t ica  de  es ta  
c las i f i cac ión ,  es  dec i r,  se  desconoce  cuan ta  t i e r ra  nac iona l ,  p r i vada ,  ap ta  pa ra  l a  
ag r icu l tu ra  o  de  vocac ión  fo res ta l  t i ene  nues t ro  pa ís .  

Y  es  es ta  f a l t a  de  segur idad  ju r íd ica  de  la  tenenc ia ,  l a  razón  por  l a  que  se  
mate r ia l i zan  muchos  desa lo jos .  Según (Vásquez ,  2022) ,  “ los  desa lo jos  y  
desp lazamien tos  de  las  f ami l i as  en  muchas  ocas iones  se  e jecu tan  en  t i e r ras  
nac iona les ,  e j ida les ,  f i sca les  y /o  t i e r ras  oc iosas” .  Tie r ras  que  no  han  s ido  
lega lmente  t i tu ladas  por  e l  Es tado  a  f avor  de  personas  na tu ra les  o  ju r íd icas ,  o  han  
s ido  conced idas  por  e l  Es tado  a  l as  corporac iones  Munic ipa les  o  a ldeas  
de te rminadas ,  mismas  que  son  t ie r ras  que  deben  se r  des t inadas  pa ra  f ines  de  
Re fo rma Agra r ia  según la  leg is lac ión  v igen te .

Cabe  menc ionar  que  según los  da tos  o f ic ia les  de l  Censo  de  Poblac ión  y  V iv ienda  
(2013) ,  e l  8 .6% de  la  pob lac ión  hondureña  per tenece  a  un  pueb lo  ind ígena  o  
a f rodescend ien te .  En  con t ras te ,  e l  au to  censo  rea l i zado  en  2017 por  es tos  pueb los  
expone  que  represen tan  e l  20% to ta l  de l  pa ís .  A  lo  que  los  g rupos  campes inos  de  La  
Paz  (comunicac ión  g rupa l ,  17  de  nov iembre ,  2022)  comenta ron  que  se  iden t i f i can  
como Lencas ,  s in  embargo ,  no  son  reconoc idos  por  e l  Es tado  como ta l .  

Acceso precario a servicios básicos

Hace 32 años  Honduras  suscr ib ió  y  ra t i f i có  l a  Convenc ión  sobre  los  Derechos  de l  
n iño  (CDN)  e l  más  impor tan te  ins t rumento  in te rnac iona l  de  p ro tecc ión  a  l a  n iñez .  
Es te ,  en  su  a r t ícu lo  27 .  1  seña la  que  los  Es tados  Par tes  reconocen e l  de recho de  
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todo  n iño  a  un  n ive l  de  v ida  adecuado pa ra  su  desa r ro l lo  f í s ico ,  menta l ,  esp i r i tua l ,  
mora l  y  soc ia l  (UNICEF,  2006) .  S in  embargo ,  l a  rea l idad  de  los  te r r i to r ios  
consu l tados  d is ta  de l  cumpl imien to  de  es te  compromiso  asumido.  

Pues to  que  las  en fe rmedades  de  sa lud  f í s ica  que  aque jan  a  los  n iños  y  n iñas  como 
do lo res  de  es tómago,  p ro tuberanc ias  abdomina les  o  p rob lemas  de  p res ión  a r te r i a l  
en  ado lescen tes  s implemente  no  son  a tend idas ,  deb ido  a  que  no  sue len  i r  a  los  
cen t ros  de  sa lud  por  t res  razones :  1)  no  cuen tan  con  es tab lec imien tos  de  sa lud  
ce rcanos ,  2)  no  hay  medicamentos  en  los  cen t ros  de  sa lud  y  3)  no  pueden pagar  
consu l tas  o  medicamentos  en  cen t ros  p r i vados .  

En  e l  caso  pa r t icu la r  de  San ta  Bárba ra ,  pa ra  poder  rec ib i r  as is tenc ia  deben  caminar  
una  hora ,  en  la  mayor ía  de  los  casos  no  son  a tend idos  e l  mismo d ía  y,  de  se r  
a tend idos  so lo  les  p roporc ionan  rece tas  pa ra  compra r  medicamento  que  no  pueden 
pagar  (H ,  2022) .  

Las  personas  consu l tadas  de  La  Paz ,  por  su  pa r te ,  menc ionaron  que  deb ían  caminar  
a l rededor  de  30  minu tos  o  pagar  una  moto tax i  pa ra  as is t i r  a l  cen t ro  de  sa lud  más  
ce rcano  y  en  muchos  casos  no  e ran  a tend idas  por  no  se r  de  la  zona ,  as imismo,  de  
se r  a tend idos  no  les  p rove ían  medicamentos  (V,  2022) .  

Den t ro  de  las  consu l tas  rea l i zadas  a  exper tas  y  exper tos  se  encon t ró  que  en  muchos  
casos  la  es t igmat i zac ión  l leva  a  l as  pe rsonas  a  no  as is t i r  a  los  es tab lec imien tos  de  
sa lud  porque  son  e t ique tadas  como invasoras  de  t i e r ras  o  revo l tosas  (A legr ía ,  
2022) .  

Por  ende ,  l as  pe rsonas  en t rev is tadas  expresa ron  hacer  uso  de  medic ina  na tu ra l  y  en  
e l  caso  de  las  pe rsonas  con  un  poco más  de  recursos  sue len  au tomedica rse  con  
p roduc tos  f a rmacéu t icos  pa ra  l as  en fe rmedades  comunes  (M,  2022) .  

Por  cons igu ien te ,  en  los  te r r i to r ios  donde  a  d ia r io  hay  una  lucha  por  l a  
sobrev ivenc ia  e l  t ema de  sa lud  menta l  no  es  p r io r idad .  Y  es to  obedece  no  so lo  a  l as  
cond ic iones  de  pobreza  s i  no  a  l a  poca  re levanc ia  que  se  le  da  a l  t ema a  n ive l  
nac iona l  pese  a  que  con tamos con  una  Po l í t i ca  Nac iona l  de  Sa lud  Menta l  ap robada  
en  2004.  

En  es ta  Po l í t i ca  Nac iona l  de  Sa lud  Menta l ,  (2004) ,  l a  sa lud  menta l  es  de f in ida  
como:  “La  capac idad  de  las  pe rsonas  pa ra  pe rc ib i r  de  manera  in tegra l  l a  rea l idad  y  
de  cons t ru i r  con  es ta ,  v íncu los  ac t i vos ,  que  pos ib i l i t en  e l  desa r ro l lo  de  mecan ismos 
de  adap tac ión  y  t r ans fo rmac ión  que  permi tan  a l  ind iv iduo  v iv i r  en  a rmonía  cons igo  
mismo y  con  su  en to rno .  (p .  9) .  

As imismo,  l a  po l í t i ca  responde  a  8  p r inc ip ios  fundamenta les ,  en t re  es tos :

“E l  respe to  a  los  derechos  humanos  económicos ,  soc ia les ,  cu l tu ra les ,  que  inc luyen  
los  derechos  sexua les  y  reproduc t i vos  de  las  n iñas ,  n iños ,  los(as)  ado lescen tes ,  
hombres  y  muje res ,  adu l tos(as)  mayores” .  (p .9) .
Con re lac ión  a l  acceso  a l  agua ,  en  San ta  Bárba ra  l as  muje res  s iguen  s iendo las  

9



encargadas  de  recoger  agua  de  l luv ia  y  recor re r  g randes  d is tanc ias  pa ra  poder  l l eva r  
e l  v i t a l  l íqu ido  a  su  hogar,  empero ,  es ta  agua  no  es  l impia  y  en  a lgunos  casos  la  
h ie rven  pa ra  poder  beber la ,  t ambién  es  u t i l i zada  pa ra  su  h ig iene  persona l ,  pa ra  
p repara r  los  a l imentos  y  regar  los  cu l t i vos  (R ,  2022) .  

En  e l  caso  de  La  Paz ,  menc ionaron  que  cuen tan  con  acceso  in te rmi ten te  de  agua ,  
que  es ta  no  es  l impia  y  pa ra  regar  los  cu l t i vos  deben  t ranspor ta r l a  por  l a rgas  
d is tanc ias  ya  que  sus  v i v iendas  (posadas)  es tán  a le jadas  de  sus  cu l t i vos  (V,  2022) .  

En  cuan to  e l  de recho a  l a  educac ión ,  en  e l  a r t ícu lo  28  de  la  CDN,  los  Es tados  Par tes  
reconocen e l  de recho de l  n iño  a  l a  educac ión  y,  a  f in  de  que  se  pueda  e je rce r  
p rogres ivamente  y  en  cond ic iones  de  igua ldad  de  opor tun idades  ese  derecho,  
deberán  en  pa r t icu la r  (UNICEF,  2006) :

Implan ta r  l a  enseñanza  p r imar ia  ob l iga to r ia  y  g ra tu i t a  pa ra  todos ;  

Fomenta r  e l  desa r ro l lo ,  en  sus  d is t in tas  fo rmas ,  de  la  enseñanza  secundar ia ,  
inc lu ida  l a  enseñanza  genera l  y  p ro fes iona l ,  hacer  que  todos  los  n iños  
d ispongan  de  e l l a  y  tengan  acceso  a  e l l a  y  adopta r  medidas  aprop iadas  ta les  
como la  implan tac ión  de  la  enseñanza  g ra tu i t a  y  l a  conces ión  de  as is tenc ia  
f inanc ie ra  en  caso  de  neces idad ;   

a)

b)

Hacer  l a  enseñanza  super io r  acces ib le  a  todos ,  sobre  l a  base  de  la  capac idad ,  
por  cuan tos  medios  sean  aprop iados ;   

c)

Hacer  que  todos  los  n iños  d ispongan  de  in fo rmac ión  y  o r ien tac ión  en  
cues t iones  educac iona les  y  p ro fes iona les  y  tengan  acceso  a  e l l as ;  y,   

Adopta r  medidas  pa ra  fomenta r  l a  as is tenc ia  regu la r  a  l as  escue las  y  reduc i r  
l as  t asas  de  deserc ión  esco la r.  (p .22) .    e)

d)

Es te  compromiso  asumido también  ha  quedado en  pape l ,  no  como un  e fec to  de  la  
pandemia  de  CO VID-19,  pues  p rev io  a  l a  pandemia  ya  hab ía  a l rededor  de  1 ,000,000 
de  n iños  y  n iñas  exc lu idas  de l  s is tema educa t i vo  según sos t iene  Mar lon  Brevé ,  
exmin is t ro  de  educac ión  (como se  c i tó  en  SWI  swiss in fo .ch ,  2022) ,  s ino  por  l a  
pobreza  que  cada  vez  en t ra  a  más  hogares  hondureños .  
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En los  g rupos  consu l tados ,  es te  es  o t ro  derecho humano v io len tado  a  los  NNAJ,  por  
lo  t an to ,  se  encon t ró  que  la  mayor ía  de  los  n iños  y  n iñas  encues tados  no  as is ten  a  
l a  escue la ,  pese  a  su  deseo  mani f ies to  de  es tud ia r :  

“… solo está estudiando mi hermana, pero este año que viene vamos a 
estudiar, es que ahorita tuvimos unos gastos por eso del desalojo, 

arreglando la casa la que se ve allá, pero dijeron que este año si nos van a 
apoyar para que estudiemos… a veces me pongo a estudiar, me gusta 

escribir”
Niña,  9 años,  La Paz.

“…saqué sexto grado, hasta ahí no más, ya no pude ir al colegio, pero 
igual como aquí solo con mi mamá vivo, mi papá se juntó con otra mujer 
y a nosotros ya no nos ayuda, por eso ya no pude, yo si deseaba estudiar, 

pero no, no tuve oportunidad”.”

Joven,  adolescente mujer,  16 años,  Santa Bárbara.

Además,  los  cen t ros  educa t i vos  más  ce rcanos  a l  t e r r i to r io  de  las  pob lac iones  
consu l tadas ,  a l  igua l  que  los  es tab lec imien tos  de  sa lud ,  se  encuen t ran  en  e l  casco  
u rbano  por  lo  que  pa ra  l a  pob lac ión  que  v iv ía  y  v i ve  en  San ta  Bárba ra  s ign i f ica  
env ia r  a  sus  h i jos  e  h i j as  caminando una  hora  pa ra  l l ega r  a  l a  escue la  (R ,  2022) ,  e  
impl ica  media  de  hora  de  camino  en  e l  caso  de  La  Paz  (V,  2022) .  

Por  o t ro  l ado ,  los  padres  de  fami l i a  denunc ia ron  e l  cos to  de  los  un i fo rmes ,  de  la  
mer ienda ,  de l  mate r ia l  d idác t ico  u  o t ros  gas tos  so l ic i t ados  por  l a  escue la  que  hacen  
aún  más  d i f íc i l  su  acceso  y  pe rmanenc ia  (M,  2022) .

“…si en la escuela no hay una escoba ya le toca al padre de familia 
comprarla”

K. V. ,  La Paz.  

Grupos vulnerables durante el  confl icto

En e l  caso  de  Honduras  desde  la  ac t i v idad  minera  co lon ia l  has ta  e l  neo  
ex t rac t i v i smo en  d ive rsas  moda l idades  que  conocemos hoy  en  d ía ,  se  desp laz  y  
despoja  a  los  pueb los  ind ígenas  de  sus  t i e r ras .  

Es  dec i r,  a r rancar  con  v io lenc ia  a  es tos ,  pa ra  ex t rae r  su  r iqueza  t i ene  ra íces  
co lon ia les  que  n ingún gob ie rno  ha  logrado  cor ta r.  En  con t rapos ic ión ,
 se  ha  p ro fund i zado  a  pa r t i r  de l  go lpe  de  es tado  de  2009.  
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Por  o t ro  l ado ,  e l  nuevo  Código  Pena l  que  en t ró  en  v igor  en  2021 inc luye  pena  de  10  
años  en  p r is ión  por  e l  de l i to  de  usurpac ión ,  f igu ra  que  ha  s ido  u t i l i zada  en  los  
ú l t imos  años  pa ra  c r imina l i za r  a  l as  campes inas  y  campes inos  que  re iv ind ican  e l  
de recho a  l a  t i e r ra  y  f acu l ta  a  l a  po l ic ía  nac iona l  pa ra  desa lo ja r  a  cua lqu ie r  pe rsona  
que  haya  s ido  denunc iada  por  usurpac ión .  A  lo  que  Vásquez  (2022)  dec la ra ;  

“Las  t i e r ras  son  leg í t imas  por  ad jud icac ión  o  donac ión .  Los  que  p re tenden  las  
t i e r ras  muchas  veces  no  t ienen  fundamentos  fehac ien tes  que  p ruebe  que  son  
dueños ,  l as  au to r idades  no  inves t igan  es tos  casos ,  pe ro ,  s i  e jecu tan  los  desa lo jos  
s in  p ro tecc ión  a  los  derechos  humanos  de  las  f ami l i as” .

A l  mismo t iempo que  se  es taba  ges tando la  e laborac ion  de l  nuevo  Codigo  Pena l ,  ya  
se  iden t i f i caba  un  pa t rón  de  con t ro l  y  c r imina l i zac ión  que  cons is t í a  en :  1)  l a  
c reac ión  de  un  enemigo,  2)  amenazas ,  hos t igamien to  y  a taques ,  3)  una  repres ión  
mi l i t a r,  po l ic ia l   y  de  guard ias  p r i vados  de  segur idad ,  4)  uso  indeb ido  de l  de recho 
pena l  y  f ina lmente  e l  5)  ases ina to  (Mej ía ,  2019) .

“Vi a 2 niños l lorar porque mataron a sus 2 papás en el proceso de 
desalojo… yo creo que es un sentimiento. . . que uno no se puede 

desvincular.”

(Alegría,  2022).  

“Había persecución extrema, la policía me buscaba en mi propio hogar 
donde estaba mi familia, mi hijo que estaba pasando un proceso de 

cáncer, los amenazaban para que me entregaran… él solo miraba que 
pasaba una patrulla y él salía corriendo a decir le a la mamá y a mí, él me 

aler taba”.
W.C. 35 años.  

I n fo r tunadamente  es te  pa t rón  de  v io lac ión ,  pese  a  que  los  ases ina tos  han  
d isminu ido  según Globa l  Wi tness  (2022)  en  comparac ión  a  años  p rev ios ,  e l  
hos t igamien to  y  e l  uso  indeb ido  de l  de recho pena l  s igue  causando zozobra  en  los  
de fensores  y  l as  de fensoras ,  que  inc luye  a  l as  campes inas  y  campes inos  y  sus  
fami l i as ,  lo  que  podemos con f i rmar  en  los  tes t imonios  de  los  NNAJ en t rev is tados  en  
es ta  inves t igac ión .  

“… a mi abuelo lo l levaban un montón de policías y lo rodearon,
 así como que era un criminal… se venía levantando y lo 

subieron a la patrulla y lo l levaban y él ya estaba de edad,
 lo l levaron enchachado y todo” .

Jóven adolescente hombre,16 años,  La Paz.  
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Como resu l tado ,  muchos  n iños  y  n iñas  es tan  c rec iendo con  la  ausenc ia  de  sus  
padres  o  madres ,  por  ende ,  no  ven  sa t i s fechas  sus  neces idades  bás icas  y  de  
segur idad ,  hac iéndoles  más  vu lne rab les .  

“La peor parte para él fue la persecución, los descuidé económicamente, 
sufrieron hambre… uno no está para apoyarlos moralmente, los hijos se 

crían prácticamente solo con el cuido de la mamá”. 

W.C. 35 años.  

Lo an te r io r,  con f i rma que ,  s i  b ien  los  desa lo jos  fo r zosos  t i enen  un  e fec to  per jud ic ia l  
en  todos ,  son  los  n iños ,  n iñas ,  jóvenes  y  l as  muje res  qu ienes  resu l tan  
desproporc iona lmente  a fec tadas .  

A legr ía  (2019) ,  p lan tea  que  hay  un  impac to  d i fe renc iado  en t re  hombres  y  muje res .  
Cu l tu ra lmente  l as  muje res  campes inas  han  s ido  ob je to  de  in t imidac ión ,  les  agar ran  
su  ropa  in te r io r  y  se  l as  t i r an .  Por  o t ro  l ado ,  pueden te rminar  con  f rac tu ras  u  o t ras  
les iones  deb ido  a l  t ipo  de  ca l zado  que  les  d i f i cu l t a  cor re r,  en  con t rapos ic ión  a  los  
hombres  que  s iempre  usan  bo tas ,  y  los  hombres  no  ven  a tacada  su  sexua l idad .
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Principales hal lazgos

Memorias del  proceso de desalojo

Según e l  re la to  de  las  pe rsonas  en t rev is tadas  han  s ido  v íc t imas  de  hos t igamien to  e  
in t imidac ión  por  pa r te  de  persona l  empleado de  los  supues tos  te r ra ten ien tes ,  
as imismo,  recuerdan  que  han  l legado personas  a  rondar  l a  zona  ves t idas  de  po l ic ías  
y  mi l i t a res  e  inc luso  han  in ten tado  desa lo ja r los  s in  una  o rden  f i rmada  por  un  juez .  

Previo al  desalojo 

Las  personas  adu l tas  y  l as  exper tas  en t rev is tadas  menc ionaron  que  es  muy común 
que  no  haya  un  av iso  p rev io  a  e jecu ta r  l a  acc ión  de  desa lo jo  en  los  d i fe ren tes  
te r r i to r ios .  

Por  su  pa r te  los  NNAJ co inc iden  que ,  a l  in ten ta r  negoc ia r  con  las  au to r idades  en  un  
desa lo jo  los  hombres  se  ub ican  en  p r imera  l ínea ,  en  segundo lugar,  l as  muje res  y  
en  te rce r  lugar  l as  muje res  embarazadas ,  n iños  y  n iñas ,  t ambién  menc ionaron  que  
en  a lgunos  casos  las  muje res  esconden en  f incas  vec inas  a  l as  n iñas  y  los  n iños  más  
pequeños .  

Hubo una  excepc ión  de  un  caso  en  San ta  Bárba ra  en  e l  que  se  dec id ió  poner  a  l as  
n iñas  y  los  n iños  en  p r imera  l ínea  pa ra  ape la r  a l  l ado  humano de  los  po l ic ías  y  
mi l i t a res ,  s in  embargo ,  no  tuvo  e l  impac to  esperado ,  en  con t rapos ic ión ,  es te  caso  
a is lado  fue  e t ique tado  como “e l  más  v io len to”  exper imentado  por  l as  f ami l i as  
en t rev is tadas  y  por  e l  exper to  consu l tado  que  acompañó e l  desa lo jo .  

En  los  desa lo jos  p resenc iados  por  los  NNAJ co inc iden  que  la  po l ic ía  l anzaba  
bombas  lac r imógenas ,  los  po l ic ías  y  o t ros  c iv i les  (ac la rac ión  de  las  pe rsonas  
adu l tas  en t rev is tadas)  que  l legaban  con  los  po l ic ías  l l evaban  her ramien tas  como 
p iochas ,  ba r ras ,  a lmáganas ,  e tc .  pa ra  de r rumbar  l as  v i v iendas ,  dañar  e l  z inc  y  
pos te r io rmente  quemar  l as  casas  con  todas  las  pe r tenenc ias  de  las  f ami l i as  aden t ro .  
As imismo,  los  huer tos  e ran  des t ru idos  y  quemados .  

Día del  evento del  desalojo 

Por  e jemplo ;  en  la  exp lo rac ión  de l  s igu ien te  d ibu jo  l a  n iña  comenta  que  es  l a  po l ic ía  
l a  que  es tá  quemando la  ropa  de  su  papá ,  mien t ras  e l l a ,  su  he rmana  y  su  mamá 
es taban  en  e l  in te r io r  de  la  v i v ienda  escond idas .  
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“Aquí estaban destruyendo las milpas, los palos de café, aquí estaban 
quemando la casa, y estoy dibujando cómo estaban quemando la ropa”.

Niña,  7 años,  La Paz.

En es tos  desa lo jos  t ambién  hubo campes inos  y  campes inas  de  todas  las  edades ,  
sexo  o  s i tuac ión  de  vu lne rab i l idad ,  desmayadas  y  con  d ive rsas  les iones  con  to le tes ,  
bombas  lac r imógenas  e  inc lu ido  her idos  de  ba la  de  mano de  personas  ves t idas  de  
po l ic ía  y  mi l i t a res .  Inc luso  los  adu l tos  comenta ron  que  en  dos  desa lo jos  
p resenc iados  hubo abor tos  como consecuenc ia  de  desa lo jos  v io len tos .  

“Las niñas corrían, los niños y los viejitos sufrían más porque andaban 
con bastón y no podían correr”.

Niño,  9 años,  La Paz.

15



Los  NNAJ también  p resenc ia ron  como hombres ,  muje res ,  adu l tos  mayores ,  
f ami l i a res  e ran  l levados  a  p r i s ión .

 “Ella les gritaba ¡A mi abuelo no lo l leven, no lo golpeen!”.

K. V. ,  32 años.  

“…estaba mamá embarazada y se cubría para que no le golpearan al bebe”.

Niña,  11 años,  La Paz.

En e l  s igu ien te  d ibu jo ,  cuando a  l a  n iña  se  le  mot i va  a  comenta r lo  respond ió  que  
hab ía  d ibu jado  a  su  papá  y  su  mamá,  á rbo les  y  e l  monte  y  una  cas i t a  que  es taban  
hac iendo.  A l  consu l ta r le  ¿Qué  paso  con  la  cas i t a?  Respondió  que  la  quemaron  y  que  
no  pudo hacer  nada ,  porque  e l l a  so lo  ten ía  4  años .  
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Poster ior  al  desalojo

El  mismo d ía  pos te r io r  a  un  desa lo jo  o  pocos  d ías  después  las  f ami l i as  in ten tan  
regresa r  a  l a  t i e r ra  pa ra  recupera r  a lgunas  per tenenc ias  o  recons t ru i r  su  v i v ienda ,  
s in  embargo ,  en  muchos  casos  quedan  po l ic ías  o  empleados  a rmados  de l  supues to  
dueño resguardando la  t i e r ra .  

“Fuimos a dormir al monte, escuchábamos que andaban culebras y me 
daba miedo… a mi hermana y a una vecina las picó un alacrán”.

Niña,  13 años,  Santa Bárbara.

Por  ende ,  en  casos ,  en  que  la  f ami l i a  es tá  con fo rmada  por  padre  y  madre  regresa  
so lo  e l  padre  de  fami l i a  pa ra  sa lvaguarda r  a  los  n iños ,  n iñas ,  adu l tos  mayores  y  
muje res  de l  r i esgo  que  impl ica  l a  pe rsecuc ión  y  l a  p resenc ia  de  po l ic ías  u  hombres  
a rmados .
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En es tos  p r imeros  d ías  después  de l  desa lo jo  no  sue le  haber  comida  porque  sus  
cu l t i vos  fue ron  des t ru idos ,  por  lo  que  muchos  n iños  y  n iñas  comenta ron  haber  
su f r ido  hambre  por  va r ios  d ías ,  igua lmente ,  en  e l  caso  de  tener  ahor ros  fue ron  
consumidos  por  e l  fuego  y,  e l  poco  d ine ro  que  se  logra  consegu i r  se  u t i l i za  pa ra  
compra r  p lás t icos ,  madera  o  z inc  pa ra  recons t ru i r  l a  v i v ienda  cuando es  pos ib le .  

Mien t ras  e l  padre  ve  l a  pos ib i l idad  de  recons t ru i r  l a  v i v ienda  y  c rea r  cond ic iones  
pa ra  reun i r  a  l a  f ami l i a  nuevamente  en  la  t i e r ra ,  l a  madre  asume e l  ro l  de  cu idadora  
de  los  h i jos ,  h i j as  y  adu l tos  mayores  en  lo  que  denominan  “posada” .  Es ta  
separac ión  fami l i a r  t i ene  consecuenc ias  s ign i f ica t i vas  en  la  d inámica  fami l i a r  y  en  
la  sa lud  de  los  NNAJ que  se rán  expues tas  más  ade lan te  en  la  t ab la  3 .

En  cuan to  a  l a  esco la r idad  de  los  NNAJ,  l as  f ami l i as  comentan  que  la  mayor ía  de jan  
de  env ia r  a  sus  h i jos  e  h i j as  a  l a  escue la  pues to  que  no  hay  recursos ,  se  quemaron  
los  un i fo rmes  de  la  escue la  de  los  y  l as  n iñas ,  as í  como sus  ú t i l es  esco la res  y  
man i fes ta ron ,  además,  l a  pe rd ida  de  ob je tos  de  va lo r  como tab le tas  e lec t rón icas  o  
ce lu la res .

Es  dec i r,  que  un  desa lo jo  puede  vu lne ra r  e l  de recho a  l a  educac ión  de  los  NNAJ por  
l a  pé rd ida  de  recursos  o  e l  desp lazamien to  fo r zado  de  las  f ami l i as .   

Las  y  los  NNAJ mani fes ta ron  que  deb ido  a  l a  p resenc ia  po l ic ia l  pos te r io r  a  un  
desa lo jo  se  v ie ron  ob l igados  a  dormi r  a  l a  in temper ie :



“Del kínder me mandaban a hablar seguido porque ella agarraba a golpes 
a los niños, decía que como la policía golpeaba a los compañeros”. 

K. V.  32 años,  La Paz.

Por  o t ro  l ado ,  l a  pe rsecuc ión  de  los  l ide razgos  s igu ió  a  l a  o rden  de l  d ía  s in  impor ta r  
l a  edad ,  es tado  de  sa lud  o  que  es tos  se  encuen t ren  en  posada .   

Ahora (octubre 2022)

De los  4  g rupos  campes inos  es tud iados ,  en  e l  caso  de  los  g rupos  de  La  Paz ,  so lo  
uno  ha  consegu ido  regresa r  a  l a  t i e r ra  y  recons t ru i r  sus  v i v iendas  ya  que  con  e l  
acompañamien to  de  la  CNTC la  t i e r ra  se  encuen t ra  en  p roceso  de  lega l i zac ión .  
Aunque  deb ido  a  que  s igue  la  pe rsecuc ión  de  los  l íde res  y  l ide resas  no  todas  las  
f ami l i as  se  han  reun ido .  

“…me siento feliz porque estas tierras están casi ganadas. . . aquí hay luz… 
y a la vez un poco de tristeza porque mi papá era lo que él tanto 

anhelaba”.

Joven adolescente hombre,  17 años,  La Paz.

Por  o t ra  pa r te ,  e l  segundo g rupo de  La  Paz ,  aunque  no  logró  recons t ru i r  l as  v i v iendas  
l lega ron  a  un  acuerdo  moneta r io  con  e l  supues to  te r ra ten ien te  de  cu l t i va r  l a  t i e r ra ;  
pa ra  que  no  es té  oc iosa  y  l as  y  los  campes inos  puedan  a l imenta r  a  sus  f ami l i as .  
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Asimismo,  l l ama la  a tenc ión  que  en  uno  de  los  casos  en  los  que  la  madre  s igu ió  
env iando a  su  h i j a  a  l a  escue la ,  l a  n iña  empezó  a  p resen ta r  p rac t icas  v io len tas  hac ia  
sus  compañeros  de  c lase ,  p robab lemente  resu l tado  de  la  exper ienc ia  v i v ida :   

En  e l  caso  de  los  dos  g rupos  en  San ta  Bárba ra  no  a lcanza ron  a  regresa r  a  l a  t i e r ra ,  
deb ido  a  amenazas  de  muer te  a l  in ten ta r  acerca rse ,  además de  la  p resenc ia  po l ic ia l  
y  mi l i t a r  cons tan te  resguardando la  t i e r ra .  Es tos  g rupos  campes inos  aún  v iven  en  
posadas  igua l  que  e l  segundo g rupo descr i to  de  La  Paz .

Conv iene  resca ta r,  que  los  NNAJ de l  g rupo  campes ino  que  logró  regresa r  a  l a  t i e r ra  
expresa  sen t i r se  muy b ien  en  ese  lugar  y  qu ie ren  segu i r  v i v iendo ah í .

Mien t ras  t an to ,  los  NNAJ desa lo jados  que  no  logra ron  regresa r  a  l a  t i e r ra  
man i f ies tan  su  “sueño”  de  regresa r  a  ese  lugar  donde  ten ían  amigos ,  pod ían  jugar,  
todos  los  “compañeros”  e ran  una  g ran  fami l i a  y  no  e ran  d isc r iminados .  



En ambos  casos  los  NNAJ hacen  re fe renc ia  a  l a  r iqueza  de  los  pa isa jes  con  sus  
co lo res ,  los  á rbo les ,  e l  r ío ,  l as  montañas  y  l as  f lo res .  De  hecho,  los  NNA que  
dec id ie ron  d ibu ja r,  t r a za ron  es tos  pa isa jes .  

Se  ha  iden t i f i cado  una  n iñez  t r aba jadora  a l  momento  de l  levan tamien to  de  da tos ,  los  
n iños  y  n iñas  se  invo lucran  ac t i vamente  en  la  temporada  de  cor ta  de  ca fé ,  una  
p rác t ica  que  e je rcen  todos  los  miembros  de  la  f ami l i a  s in  excepc ión ,  aunque  según 
su  capac idad  f í s ica  ya  que  las  f ami l i as  no  cuen tan  con  recursos  pa ra  pagar  a  o t ras  
personas .  

El  cuest ionamiento de las niñas sobre los roles de género 

Se observó  que  los  ro les  de  género  es tán  b ien  marcados  en  las  y  los  ado lescen tes .  
En  e l  caso  de  los  ado lescen tes  hombres ,  e l  manda to  de  se r  los  p roveedores  de l  
hogar  equ iva le  a l  de  l as  ado lescen tes  muje res  qu ienes  desde  n iñas  in te r io r i zan  e l  
d iscurso  de  tener  que  casa rse  y  tener  h i jos ,  aunque  mues t ran  en  e l  caso  de  las  
muje res  c ie r ta  ambiva lenc ia ,  es  dec i r,  t i enen  un  con f l ic to  en t re  segu i r  e l  manda to  o  
sa l i r  a  es tud ia r,  as imismo,  se  v io  c ie r ta  res is tenc ia  a  l a  normal i zac ión  de  fo rmar  una  
fami l i a  a  temprana  edad .  
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En consecuenc ia ,  en  e l  caso  de  los  y  l as  n iñas  en  edad  esco la r  con  la  pos ib i l idad  
de  as is t i r  a  l a  escue la  lo  ha rán  d ías  más  ta rde ,  cuando te rmine  es ta  temporada .



Los s ignos y s íntomas experimentados por los NNAJ 
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Tabla 3.  Subsistemas del  per f i l  CASIC

Subsistemas Principales Hal lazgos

En aspec tos  genera les  se  iden t i f i có  e l  l l an to  en  NNAJ que  es tuv ie ron  
p resen tes  en  e l  even to  de l  desa lo jo  y  pos te r io r  a  es te .  

También  se  con f i rmó la  p resenc ia  de  desórdenes  de l  sueño como dormi r  
en  exceso  e  insomnio  (d i f icu l t a r  pa ra  dormi r )  que  en  a lgunos  casos  
pers is ten  has ta  es tos  d ías .  

En  los  n iños  y  n iñas  de  4  a  11  años  sus  padres  y  madres  comenta ron  la  
p resenc ia  de  enures is  (o r ina rse  de  manera  invo lun ta r i a  mien t ras  duerme)  
en  los  p r imeros  d ías  pos te r io res  a l  desa lo jo .  

Los  hombres  y  muje res  adu l tas  en t rev is tadas  menc ionaron  también  que  
a lgunos  NNA presen tan  conduc tas  ev i t a t i vas  en  las  p r imeras  semanas  
pos te r io res  a l  desa lo jo ,  los  NNA ev i t an  sa l i r  de  l a  casa  pa ra  no  
encon t ra rse  con  po l ic ías  y /o  mi l i t a res .   

Conductual

Afectivo

Al  momento  de l  desa lo jo ,  los  NNAJ expresa ron  en  su  to ta l idad  que  
exper imenta ron  mucho miedo a l  ve r  e l  acc ionar  de  la  po l ic ía ,  as í  como e l  
ingreso  de  maquina r ia  pa ra  l a  des t rucc ión  de  sus  hogares  y  huer tos  y  que  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .  En  o t ras  pa labras ,  se  s in t ie ron  
vu lne rab les .   

D ías  después  de l  desa lo jo  l a  t r i s teza  por  haber  s ido  expu lsados  de  la  
t i e r ra ,  e l  miedo a  l a  po l ic ía  y  vo lve r  a  exper imenta r  un  desa lo jo  pers is te ,  
mien t ras  exper imentan  o t ros  s ín tomas  como ans iedad ,  con fus ión ,  asco  y  
en  menor  medida  on ico fag ia  (comerse  las  uñas) .  Cabe  menc ionar  que  
pese  a  que  las  f ami l i as  observan  es tos  s ignos  y  los  NNA exponen sus  
s ín tomas  no  se  hab la  de l  even to  de l  desa lo jo  y  no  se  busca  ayuda  médica  
n i  ps ico lóg ica .  

Pese  a  que  los  NNAJ exponen sen t i r se  seguros ,  comentan  que  
exper imentan  miedo a  se r  desa lo jados(as)  de  nuevo ,  sensac ión  que  se  
man i f ies ta  por  lo  genera l  an tes  de  dormi r  ( independ ien temente  de  es ta r  o  
no  en  e l  mismo lugar  de  donde  fue ron  desa lo jados  y  desa lo jadas) .  

Meses  después  es tos  s ín tomas  y  s ignos  permanecen ,  sumado a  l a  
nos ta lg ia  de l  lugar  recordado en  e l  caso  pa r t icu la r  de  los  NNAJ 
consu l tados  en  San ta  Bárba ra  que  no  regresa ron  a  l a  t i e r ra .  

L lama la  a tenc ión  que  los  NNAJ han  mani fes tado  mucha  empat ía  y  
compas ión  hac ia  o t ros  g rupos  vu lne rados  como las  personas  adu l tas  
mayores .  

Los  NNAJ mani fes ta ron  que  en  e l  even to  de l  desa lo jo  exper imenta ron  
d ive rsos  s ín tomas  como nauseas ,  ce fa leas  (do lo res  de  cabeza) ,  do lo r  en  
e l  pecho,  d i f i cu l t ad  pa ra  resp i ra r  (es  pos ib le  que  por  e l  gas  l ac r imógeno)  
y  males ta r  es tomaca l .  

Es tos  s ín tomas  pers is ten  aun  después  de  los  desa lo jos  y  añaden  que  en  
las  p r imeras  semanas  su f r ie ron  f i eb res ,  do lo res  muscu la res ,  do lo r  en  los  
huesos  y  desórdenes  a l iment ic ios  s iendo es tos  a t racones  (comer  en  
exceso)  o  f a l t a  de  ape t i to .  
 
Con  los  meses  los  males ta res  es tomaca les  se  han  agud izado  en  a lgunos  
casos ,  hubo ado lescen tes  que  mani fes ta ron  su f r i r  p rob lemas  de  la  
p res ión  y  tener  l a  sensac ión  de  p ro tuberanc ias  abdomina les  (es  p robab le  
que  es tas  jóvenes  ado lescen tes  muje res  neces i ten  exámenes  médicos  
espec ia l i zados  pa ra  descar ta r  l a  p resenc ia  de  masas  por  causas  
médicas) .  

Somático
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Interpersonal

Las  en t rev is tas  y  l a  t r i angu lac ión  de  es tas  han  demost rado  un  no tab le  
impac to  en  la  d inámica  fami l i a r  y  comuni ta r i a .  

A  n ive l  f ami l i a r  se  ha  observado  un  apego inseguro ,  mucha  p reocupac ión  
por  l a  segur idad  de l  núc leo  fami l i a r,  hay  separac ión  de  in tegran tes  de  la  
f ami l i a  ya  sea  porque  los  hombres  in ten tan  regresa r  a  l a  t i e r ra  o  los  
he rmanos  y  he rmanas  mayores  se  ven  ob l igados  a  migra r,  a l  mismo 
t iempo que  los  n iños  y  n iñas  sue len  se r  a is lados  pa ra  sa lvaguarda r los .

En  e l  caso  pa r t icu la r  de  San ta  Bárba ra  se  des taca  e l  a is lamien to  de  todo  
e l  g rupo  fami l i a r,  desconec tándose  de  o t ras  f ami l i as  en  las  nuevas  
comunidades  de  acog ida .  

A  n ive l  comuni ta r io ,  se  observó  que  se  fo r ta lece  la  iden t idad  de  g rupo,  
es  dec i r,  e l  t e j ido  soc ia l  se  fo r ta lece  con  las  f ami l i as  que  quedan  en  la  
t i e r ra  y  se  deb i l i t a  con  las  f ami l i as  que  se  van .  

NNAJ p ie rden  con tac to  con  sus  amis tades  porque  se  d ispersan  y  no  
regresan  a  l a  t i e r ra ,  t ampoco hay  con tac to  con  sus  compañeros(as)  
cuando se  re t i r an  de  los  cen t ros  educa t i vos  y  no  cuen tan  con  recursos  
pa ra  mantenerse  comunicados .  Es  dec i r,  no  cuen tan  con  una  red  de  apoyo  
ex te rna  a  l a  f ami l i a .  

Sumado a  lo  an te r io r,  l l ama la  a tenc ión  que  en  e l  ambien te  f ami l i a r  no  se  
hab la  de l  desa lo jo .  Por  ende ,  no  hay  una  red  de  apoyo  que  permi ta  a  los  
NNAJ (e  inc luso  en  las  y  los  adu l tos)  es tab lecer  es t ra teg ias  de  
t rans laborac ión  ( iden t i f i ca r,  expresa r  y  compar t i r  a  n ive l  comuni ta r io ,  
f ami l i a r  o  con  amigos ,  pensamien tos ,  sen t imien tos  e  imágenes  de  la  
exper ienc ia )  de  la  exper ienc ia  t r aumát ica  de l  desa lo jo .

So lo  en  e l  caso  de  una  n iña  nos  compar t ió  que  lo  hab ló  con  sus  amigos  
y  amigas  que  también  fue ron  desa lo jadas :   

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �
� � � � �… � � � �� � �� � � � � � � � �� � �� � � � � �� � � � � � � � �� � �� � � � � � � � �� � � �� � �  � � � � � � �� � � �� � 	 � � �� � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � � 	 � ��

Cognitivo

En NNA se  encon t ró  una  sobre  genera l i zac ión  de l  pensamien to  de  que  los  
po l ic ías  son  malos ,  y  es te  pe rs is te  años  después  de  los  desa lo jos  en  los  
NNA ( independ ien temente  de l  número  de  desa lo jos  su f r idos) ,  excep to  en  
2  casos  en  que  e l  n iño  y  l a  n iña  c reen  que  no  todos  los  po l ic ías  son  
malos ,  pe ro  conv iene  subraya r,  que  en  e l  caso  de  la  n iña  t i ene  fami l i a res  
mi l i t a res ,  mien t ras  e l  n iño  rec ib ió  una  char la  en  la  escue la  sobre  
p revenc ión  de  d rogas  d ic tada  por  po l ic ías .  

En  los  ado lescen tes  y  jóvenes  hombres  podemos observa r  que  ca rgan  con  
e l  peso  de l  deber  de  de fender,  t r aba ja r  l a  t i e r ra  y  se r  cabeza  de l  hogar,  
mien t ras  que  en  las  ado lescen tes  y  jóvenes  muje res  p reva lece  e l  manda to  
de  fo rmar  una  fami l i a  y  quedarse  en  la  t i e r ra .

Por  o t ro  l ado ,  n iños ,  n iñas ,  ado lescen tes  y  jóvenes  v i ven  con  la  zozobra  
de  su f r i r  más  desa lo jos  inc luso  pa ra  qu ienes  v i ven  en  posadas  ya  que  en  
muchos  casos  las  f ami l i as  que  les  han  acog ido  no  cuen tan  con  segur idad  
ju r íd ica  de  las  v i v iendas .  As imismo,  muchos  y  muchas  NNA asegura ron  
haber  v is to  imágenes  o  sombras  por  l as  noches  pos te r io r  a  los  desa lo jos .  

En  e l  caso  de  NNA que  s i  con t inua ron  en  la  escue la  sus  padres  y /o  madres  
comenta ron  que  ba ja ron  e l  rend imien to  académico  y  se  les  no taba  
d is t ra ídos  y  pensa t i vos  en  la  casa .  

Pese  a  lo  an te r io r  y  a  que  las  pe rsonas  adu l tas  p resen tan  un  pensamien to  
ca tas t ró f ico  y  de  desesperanza  aprend ida  en  la  lucha  por  l a  t i e r ra ,  los  
n iños ,  n iñas ,  ado lescen tes  y  jóvenes  de  es tos  g rupos  campes inos  
consu l tados  t i enen  esperanza  en  e l  fu tu ro ,  sueñan  con  se r  p ro fes iona les  
de l  de recho,  de  la  medic ina ,  fu tbo l i s tas  y  en  e l  caso  de  dos  jóvenes  
sueñan  con  se r  ingen ie ros  agrónomos.  S in  embargo ,  es tos  NNAJ v iven  
con  la  inqu ie tud  de  que  sus  padres/madres  pueden se r  ases inados  por  l a  
lucha  de  la  t i e r ra  en  cua lqu ie r  momento .  

Joven adolescente,  mujer,  17 años,  Santa Bárbara.



Conclusiones

El  Es tado  debe  ap l ica r  p rogramas  pa ra  p reven i r  l a  vu lne rac ión  y  v io lac ión  de  
los  derechos  de  los  n iños  y  l as  n iñas ,  b r indar  e l  deb ido  amparo  a  l a  n iñez  
v i v iendo en  con tex tos  de  lucha  por  l a  t i e r ra .  

Los  desa lo jos  fo r zosos  impl ican  la  mayor  vu lne rac ión  de  los  derechos  de  los  
n iños  y  n iñas  e  impac tan  nega t i vamente  a  NNAJ a  n ive l  f í s ico ,  ps ico lóg ico  y  
soc ia l .   

Las  comunidades  ca recen  de  recursos  ps icosoc ia les  que  les  permi tan  a tender  
a  NNAJ,  lo  que  no  permi te  una  cor rec ta  t r ans laborac ión  de l  even to  c r í t i co  que  
represen ta  un  desa lo jo  fo r zoso .   

E l  Es tado  t iene  la  ob l igac ión  de  b r indar  o r ien tac ión  ps icosoc ia l  pa ra  supera r  
l as  d i f i cu l t ades  resu l tadas  de  los  desa lo jos  fo r zosos .  

Las  neces idades  de  sa lud  de  los  NNAJ no  son  a tend idas  deb ido  a  l a  f a l t a  de  
cen t ros  de  sa lud  ce rcanos  a  sus  comunidades ,  de  con ta r  con  es tos  no  t i enen  
su f ic ien te  persona l ,  n i  medicamentos .   

Los  n iños ,  n iñas ,  ado lescen tes  y  jóvenes  asp i ran  a  se r  p ro fes iona les  de  
d ive rsas  á reas  de l  conoc imien to ,  s in  embargo ,  l a  f a l t a  de  cen t ros  educa t i vos  
ce rcanos  a  sus  comunidades  y  l a  pobreza  en  sus  hogares  impide  en  la  
mayor ía  de  los  casos  que  puedan  conc lu i r  sus  es tud ios  a  n ive l  p r imar io  y /o  
avanza r  a  l a  secundar ia .
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Recomendaciones

Apl ica r  los  mecan ismos necesar ios  pa ra  a tender  y  reso lve r  l a  p rob lemát ica  agra r i a  
en  Honduras  y  ag i l i za r  l a  as ignac ión  de  t i e r ra  con  f ines  de  d isminu i r  l a  b recha  de  la  
deuda  agra r i a .  

Adopta r  l as  medidas  necesar ias  pa ra  min imiza r  los  desa lo jos  fo r zosos ,  hac iendo 
va le r  e l  ca rác te r  de  neces idad  pub l ica  de  la  Ley  de  Re fo rma Agra r ia  v igen te  y  de  
tener  que  e fec tua rse  e l  desa lo jo ,  es te  sea  regu lado ,  median te  un  Pro toco lo  de  
Desa lo jos  con  es tándares  in te rnac iona les  de  derechos  humanos .   

Es tab lecer  mecan ismos de  a tenc ión  inmedia ta  a  l a  sa lud  f í s ica  y  menta l  de  los  NNAJ 
h i jos  de  campes inos  y  campes inas  en  s i tuac ión  de  de fensa  de  la  t i e r ra ,  de l  te r r i to r io  
y  recursos  na tu ra les .  

Garan t i za r  l a  mat r icu la  g ra t i s ,  l as  cond ic iones  adecuadas  de  los  cen t ros  educa t i vos  
y  l a  pe rmanenc ia  g ra tu i t a  de  la  n iñez  en  los  cen t ros  educa t i vos  de  educac ión  
púb l ica .   

Po tenc ia r  los  s is temas  de  p romoción  y  ga ran t í a  a  l a  n iñez  hondureña .

 

A las instancias gubernamentales

A las organizaciones campesinas 

I nc id i r  pa ra  l a  c reac ión  y  ap l icac ión  de  una  ley  de  re fo rma agra r i a  in tegra l  con  un  
en foque  de  género  que  con t r ibuya  a  reso lve r  l a  con f l ic t i v idad  agra r i a  en  e l  campo.

Hacer  inc idenc ia  a  n ive l  gubernamenta l  pa ra  logra r  l a  ap robac ión  y  ap l icac ión  de  un  
Pro toco lo  de  Desa lo jos  con  es tándares  in te rnac iona les  de  derechos  humanos .  

A las organizaciones de derechos humanos

Acompañar  los  p rocesos  de  de fensor ía  y  v is ib i l i za r  l a  lucha  de l  campes inado 
hondureño .

Acompañar  p rocesos  de  inc idenc ia  que  resu l ten  en  e l  d iseño  e  implementac ión  de  
po l í t i cas  púb l icas  que  ga ran t icen  los  derechos  humanos  de l  sec to r  campes ino .  
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Anexos 

Entrevista personas adultas  

Objetivo: registrar afecciones psicosociales identificadas por padres y madres de familia 

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes producto de una o más experiencias de 

desalojos.  

 

Instrucciones: A continuación, le voy a pedir unos datos y posteriormente le voy a leer 

unas preguntas, usted puede responder con toda sinceridad y con sus propias palabras. Su 

nombre no será solicitado en ningún momento. Sin embargo, asigne un seudónimo para 

identificar a su hijo o hija.  

 

Grabaremos el audio de la entrevista, sin embargo, los datos obtenidos en este instrumento 

serán manejados bajo total confidencialidad (asegúrese de tener los consentimientos 

informados firmados por los madres, padres o tutores de los NNA y los jóvenes).  

 

Departamento:   Sexo:   

Municipio:  Edad:  

Año (s) de desalojo 

(s):  

 Ocupación:   

Número aprox. de 

habitantes de la 

habitación al 

momento del 

desalojo:  

 Nivel académico:   

¿Pertenece a alguna 

organización 

comunitaria, cuál? 

 No. de hijos o hijas 

(edades): 

 

 

 

Preguntas abiertas  

1. Cuénteme ¿cómo fue el desalojo?  

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Desde su perspectiva ¿Cuál fue la peor parte del desalojo para nombre del sujeto 

(seudónimo)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego del desalojo ¿qué pasó con su familia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas cerradas  

4. En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 mucho ¿Cuánto le afecto a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes el desalojo?  

Muy 

poco 

        Mucho 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 mucho, actualmente ¿Cuál diría 

que es el grado de afectación psicosocial de nombre del sujeto (seudónimo)? 

Haga referencia a la pregunta 2. 

Muy 

poco 

        Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 mucho ¿qué tan seguros se 

sienten?  

Muy 

poco 

        Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Preguntas abiertas  

7. ¿Qué reacciones psicosociales (cambios de comportamiento) ha identificado en 

nombre del sujeto (seudónimo) luego de haber sido desalojados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección  

8. Explore salud. Lea a la madre o padre los siguientes signos y síntomas (explique 

los que considere necesarios) y pregunte si ha identificado uno de ellos en sus hijos 

u otros NNAJ.  

 



a) Insomnio  

 

b) Ansiedad  

 

c) Estrés 

 

d) Pensamientos 

rumiantes  

 

e) Pesadillas  

 

f) Enuresis  

 

g) Encopresis 

 

h) Aislamiento  

 

i) Tristeza  

 

j) Miedo  

 

k) Enojo  

 

l) Impulsividad  

 

m) Conducta desafiante  

 

n) Llanto  o) Otro ¿Cuál? 

 

 

9. ¿hay algo más que le gustaría compartir sobre la experiencia? 

 

  



Instrumento NNAJ 

Dibujo 1 (desalojo) 

Edad del NNAJ: ____________. Edad que del o la NNAJ que reporta su madre, padre o 

tutor: ____________ 

 

Instrucciones: te voy a dar una hoja de papel y un lápiz carbón y en ella te pediré que 

hagas un dibujo sobre el evento del desalojo (tenga un borrador a la vista, pero no lo 

mencione al niño (a), adolescente o joven). Recuerde que en el caso de jóvenes mayores 

quizá no quieran dibujar y estará bien solo hacer las preguntas.  

Te voy a ir haciendo unas preguntas y lo que me respondas lo voy a saber solo yo, es decir, 

que no lo voy a comentar a mamá y/o a papá, pero si vos quieres compartir con ellos lo que 

hicimos y lo que me dijiste puedes hacerlo.  

 

Ahora explícame el dibujo que realizaste ¿cómo fue ese día?  

 

 

 

¿Quiénes estaban? 

 

 

 

¿Cuál fue la peor parte para vos?  

 

 

 

¿Cómo te sentiste? (indagar emociones, somatización, aspectos sociales como amistad, 

escuela…) ¿te enfermaste?  Observación: en este apartado se utiliza la escala de 

emociones con imágenes, y se registra el número en el instrumento. 

 

 

  



Dibujo 2 (posterior desalojo) 

 

Instrucciones: te voy a dar una hoja de papel y un lápiz carbón y en ella te pediré que 

hagas un dibujo de cómo fue después del desalojo (tenga un borrador a la vista, pero no lo 

mencione al NNAJ). Permita que el NNAJ utilice el mismo dibujo si así él o ella lo desea.  

 

Anote observaciones 

 

 

¿Qué hizo la familia? ¿dónde vivieron? ¿con quién?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿cómo te sentías en ese nuevo espacio? Explore síntomas y signos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dibujo 3 (síntomas actualmente, posibles desencadenantes) 

Instrucciones: te voy a dar una hoja de papel y un lápiz carbón y en ella te pediré que 

hagas un dibujo sobre cómo estas ahora (tenga un borrador a la vista, pero no lo mencione 

al niño (a) o adolescente). Permita que el NNAJ utilice el mismo dibujo si así él o ella lo 

desea. 

 

 

¿Cómo te sientes actualmente?  

 

 

 

Ahora ¿te sientes seguro?  

 

 

 

¿Qué es lo que más extrañas de ese espacio del que te sacaron?  

 

 

 

Explore aprendizajes ¿qué aprendiste de esta experiencia?  

 

 

 

¿Cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? 

 

 

 

¿Qué ves a futuro? ¿qué esperas? 

 

 

  



Entrevista de percepción a personas que han acompañado o presenciado desalojos 

de comunidades campesinas y/o indígenas. 

 

Instrucciones: por favor llene los datos solicitados y responda el presente cuestionario con 

base en su experiencia. Por favor sea lo más sincero (a) posible en sus respuestas, puede 

omitir su nombre si así lo desea.  

Su colaboración es muy valiosa para el éxito de esta investigación. 

 

Nombre:   

Organización/ 

institución:  

 Numero aprox. de 

desalojos 

presenciados:  

 

Puesto:  Años de 

experiencia: 

 

 

1. Desde su perspectiva ¿cómo es el proceso de un desalojo (etapas por las que 

pasa una persona desde tener una orden de desalojo) 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué acciones asume desde su rol? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué cambios observan en las personas posterior a los desalojos? ¿ha 

observado una diferencia entre hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas y 

adolescentes?  



 

 

 

 

 

 

 

4. ¿De qué forma influye un desalojo en el tejido social?  

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son las expectativas que tiene sobre el tema de desalojos con la 

nueva administración de gobierno? 

 

 

 

 

 

 

 

6. En caso de que conozca (sea parte del equipo técnico) el proyecto “Protegiendo la tierra 

defendiendo la vida” ¿desde el proyecto qué acciones se han realizado acciones orientadas a 

la atención de desalojos (acompañamiento, asesoría, propuestas de leyes, incidencia, etc.)?  

 

 

 

 

 

 



 

7. ¿Hay algo más que considera que debía preguntar y que usted considera 

importante? De ser así por favor, explique.  

 

 

 

 

 

 

 




