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I. INTRODUCCIÓN 

El Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH) en el año 2012 dio inicio a 

un proceso de formación en agricultura ecológica e implementación de fincas en varias comunidades del 

municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz. Para tal efecto el MILPAH estableció acuerdos 

con el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) para el apoyo 

técnico y material que el proceso requería, el CEHPRODEC a su vez solicitó y logró recursos económico-

financieros de la organización española Manos Unidas para intervenir en el territorio durante tres 

oportunidades en el periodo que va desde el año 2013 hasta el año 2019. En esos siete (7) años, 

brevemente interrumpidos por la finalización de un proyecto y el inicio de otro, se logró establecer 37 

fincas indígenas agroecológicas en igual número de familias del mencionado municipio.  

Cada vez que finalizaba la ejecución de los proyectos se realizaban informes y evaluaciones que indicaban 

que habían avances en la disposición de alimentos por la diversificación agrícola, por otra parte se 

generaban más ingresos y en general se mejoraba el bienestar de las personas, especialmente por la 

disponibilidad del agua, dado que el componente fundamental del proceso era mejorar los sistemas de 

agua para cada casa y cada finca.  

Ante la sospecha de que la experiencia podría estar siendo exitosa, el CEHPRODEC y Manos Unidas 

convinieron en realizar un proceso de sistematización de esta experiencia al finalizar la tercera 

intervención en el año 2019. El presente documento es el resultado de ese esfuerzo de sistematización.  

 

II. METODOLOGÍA 

Para la realización del proceso de sistematización de las Fincas Agroecológicas del Movimiento Indígena 

Lenca de La Paz (MILPAH) hemos utilizado gran parte de la influencia metodológica del Cep Alforja, hemos 

realizado la reconstrucción histórica, la búsqueda e identificación de dilemas, nudos, obstáculos y 

dinamizadores de la experiencia.  

Para tal efecto hemos profundizado en la documentación histórica de los siete años de la experiencia, que 

afortunadamente se encontraba disponible en MILPAH, así como en la organización interventora, el 

Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).   



La información primaria la han proporcionado 14 familias finqueras, las entrevistas familiares se 

desarrollaron en sus casas y fincas ubicadas en el municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz, 

Honduras. Adicionalmente se desarrollaron tres grupos focales especializados por género y por edades 

con la participación de 12 personas en cada uno de los talleres, mujeres adultas, hombres adultos y 

jóvenes, totas y todos miembros participantes en los procesos de fincas agroecológicas.   

Los análisis han sido propuestos por la facilitación del proceso pero reconfirmados por las y los sujetos 

que participaron de toda la sistematización.  

 

 

III. LOS FUNDAMENTOS DEL PROCESO 

Orígenes 
Del municipio de Santa Elena no existe mucha historia escrita pero se dice que los primeros pobladores 

de este municipio eran originarios del Pueblo de Joco, eran del Departamento de Usulután (República de 

El Salvador) se dice que se dirigieron primeramente a San Juan Yarula y quien sabe por qué motivo no les 

pareció el lugar donde estaban, entonces se trasladaron a otro sitio que ellos llamaron Molguara y 

fundaron una aldea con el nombre de Santiago de Joco, construyeron una Ermita en la cual veneraban la 

imagen de Santiago Curaren que ellos habían traído de Jocoarán Juntamente con una campana que hasta 

la fecha esta perfectas condiciones, lo mismo que la imagen, poco tiempo después hubo un temblor muy 

fuerte y les destruyo la ermita pudiendo librar solamente la imagen y la referencia, por este motivo se 

decepcionaron del lugar y lo abandonaron y se dirigieron hacia al sur en donde hallaron un paraje que les 

gustó mucho y ahí fundaron la Aldea de Azacualpa en donde permanecieron 40 años, pero al cabo de este 

tiempo, el número de habitantes había crecido considerablemente y la vida se les hacía más difícil porque 

el terreno propio para el cultivo del maíz, era muy reducido por este motivo determinaron mejor 

trasladarse a la montaña (como decían ellos) y vinieron nuevamente a ocupar el antiguo Joco. El último 

alcalde auxiliar que tuvo la aldea de Joco fue un señor Llamado Pedro Benítez como este en carácter 

gobierno local, convoco a los habitantes, excitándolos para que de común acuerdo se nombrara una 

comisión compuesta de los principales hombres y fuera a la antigua capital, Comayagua y presentara una 

solicitud para que se les elevara al rango de municipio. Así fue que Santa Elena, antes pueblo de Joco 

fundada en 1701, fue elevada a categoría de municipio en el año 1870.1 

Con respecto a la economía vale destacar que estas tierras siempre estuvieron como desmembradas del 

interés nacional debido a las escasas y difíciles vías de comunicación, de manera que su economía girara 

mayormente en torno a la economía salvadoreña. Según la una de las “Historias del café en Marcala”2 

“Las características de la región fueron marcadas por el aislamiento respecto de otros asentamientos 

poblacionales del país, en vista de los obstáculos que representaban sus altas montañas; lo irregular de 

estas hacía casi imposible construir vías de comunicación y la migración de grupos grandes de población 

hacia otras regiones. Estos factores contribuyeron a un marcado estancamiento económico de la zona.” El 

 
1 Fortaleciendo Las Capacidades Locales, Plan de Desarrollo Municipal de Santa Elena, La Paz, 2016-2021. 
Diciembre de 2015, pag. 10. 
2 http://www.docafemarcala.org/historia-del-cafe-en-marcala/ 
 

http://www.docafemarcala.org/historia-del-cafe-en-marcala/
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mismo estudio ha señalado que la vecindad con El Salvador contribuyó a sacar del aislamiento a esta zona 

de Honduras, debido a las ventajas comparativas que tenía la economía salvadoreña con respecto a 

Honduras.   

Línea del tiempo de las fuentes de ingresos de la población fronteriza en Santa Elena, La Paz 

 

Después del conflicto armado entre Honduras y El Salvador, en julio de 1969 y hasta 1979, la población 

del municipio de Santa Elena cubría sus necesidades alimentarias mediante el cultivo de maíz y frijol en 

asocio, eventualmente algunas especies vegetales como el ayote, el pipián o el pataste también se 

incorporaban en el llamado sistema milpa. Con el comienzo de la década de 1980-90 se acrecentó el corte 

y tráfico de madera desde los lugares fronterizos de Honduras hacia la vecina República de El Salvador.3 

La situación del tráfico de madera llegó a ser una actividad superior a la agricultura, un informe de la 

situación agroforestal en 1997 señalaba que  existían serios problemas asociados al contrabando de 

madera a través de la frontera con El Salvador, se decía que “la gravedad de los problemas es tal que los 

ejércitos de ambos países estuvieron en estado de alerta por alrededor de 10 días durante abril de ese año 

 
3 Debe tenerse en cuenta que gran parte del territorio salvadoreño, con todo y su población, pasó a ser parte de 
Honduras con el fallo limítrofe de la corte de La Haya en 1992, pero el trabajo venía siendo desarrollado por la 
Corte desde 1986. Adicionalmente a principios de los años ochenta se acrecentó la guerra civil con lo que se aisló 
más fuertemente la economía salvadoreña de los sectores fronterizos con Honduras.  

•Maíz y Frijol en asocio-1979

•Tráfico de madera

•Maíz y frijol en asocio1980

•Tráfico de madera
1984

•Café

•Maíz y frijol.1998

•Comienza a diversificar

Maiz y frijol

Café2000

•Agroecología

Café

Maíz y frijol
2012



como resultado de un intento fallido de un grupo de salvadoreños de cruzar la frontera con varios camiones 

cargados de madera cortada ilegalmente en suelo hondureño.”4 

Con el endurecimiento de las penas por el tráfico de madera, que en algunos casos contemplaba hasta 15 

años de prisión, disminuyó sensiblemente este tipo de actividad generadora de ingresos en la población 

de Santa Elena. Desde diversos tipos de financiamientos no gubernamentales y gubernamentales se 

promovió fuertemente el cultivo de Café en la zona de Santa Elena y prácticamente cada familia llegó a 

tener su parcela de café, esta generación del cultivo de café comenzó a disminuir cuando las familias más 

pobres comprendieron que sus ganancias se esfumaban en el pago de los créditos que habían adquirido 

para el pago de fertilizantes. Como resultado de lo anterior las familias se quedaron con pequeñas 

parcelas de café para lograr su consumo y muchos de ellos emigraron para realizar las cortas en otros 

lugares de Intibucá como Jesús de Otoro, del mismo departamento de La Paz como Santiago Puringla, y 

en varios municipios de Comayagua, como San Luis, La Libertad y Esquías.  

Muchas veces este estado de pobreza continuo se aliviaba mediante la incorporación de los jóvenes 

varones en el ejército, la policía y las compañías de seguridad y por parte de las jóvenes mujeres como 

empleadas domésticas o trabajadoras de maquila en los sectores más urbanos como Marcala, Comayagua 

o la capital Tegucigalpa.    

En el año 2010 comienza a organizarse el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz en 

Honduras (MILPAH) y en 2012 se consolida en una asamblea sobre el río Chinacla, enviando la imagen de 

soberanía sobre este rio que estaba queriendo ser acaparado por manos privadas para la generación de 

energía hidráulica. Rápidamente el MILPAH se articula en todo el municipio y otros municipios del 

departamento de la Paz y ante éxito organizativo y el impacto de la resistencia que se manifiesta en el 

retiro de la empresa Los Encinos, de las pretensiones de construir la Represa Hidroeléctrica, MILPAH 

decide abordar otros aspectos no menos importantes de sus más de 60 Consejos Indígenas agremiados. 

Uno de los aspectos que se diagnóstica es el tema alimentario y conjuntamente con el Centro Hondureño 

de Promoción para el desarrollo Comunitario se aborda la necesidad de impulsar la agricultura, mediante 

la modalidad de Fincas Indígenas Agroecológicas.  

 

La Agroecología  
A principios de los años ochenta del siglo pasado un grupo de ecologistas que tenían sus experiencias de 

agricultura sustentable en el municipio de San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango, 

en la República de Guatemala, se dispersó por varios razones, en lo que fue conocido por una diáspora, 

entre varios países de Mesoamérica, a saber: México, El Salvador, Nicaragua y Honduras.  

El grupo que llegó a Honduras, casi todos invitados por un famoso funcionario de la secretaría de 

agricultura y ganadería, don Elías Sánchez, tuvo sus primeras experiencias en el municipio de Guinope, en 

el departamento de El Paraíso y con los años se fue dispersando por varias regiones del país. Así fue que 

dio comienzo un proceso de diseminación de prácticas agro sustentable que con el correr de los años se 

convertiría en lo que hoy se conoce como la Agricultura Ecológica.  

 
4 Lawrence Pratt y Gabriel Quijandría, Sector Forestal en Honduras: Análisis de Sostenibilidad, pag. 20-21 
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Desde luego, desde aquel entonces, hoy casi 40 años después las cosas han cambiado, la idea inicial fue 

conocida como el proceso campesino a campesino que fundamentalmente consistía en un movimiento 

que pujaba porque los agrónomos de academia y los gobiernos reconocieran que los campesinos tenían 

algo que podían enseñar que era superior, en beneficios para los pueblos, que la recientemente conocida 

agricultura convencional a base de agroquímicos comerciales. Se trataba, en parte, de un tipo de 

agricultura que recogía las prácticas ancestrales y experimentadas por los campesinos e indígenas durante 

muchas décadas que favorecían el suelo y que consistía en prácticas amigables con el ambiente.  

Una de las articulaciones nacionales que dio continuidad al trabajo de agricultura sustentable en Honduras 

fue la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE). Esta Organización de 

segundo nivel aún subsiste reproduciendo el trabajo de Escuelas de Campo, Escuelas de Promotores 

Voluntarios, etc. una serie de metodologías y visión de la agricultura para alimentarse en lugar de 

agricultura para comercializar. 

El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) se Afilió a la ANAFAE en 

2010 y aunque ya practicaba algún tipo de agricultura, denominada orgánica, no fue sino con la 

integración a la ANAFAE cuando comenzó a visualizar una estrategia más holística de generar Soberanía 

Alimentaria a través de la Agricultura Ecológica.   

Para el año 2013 CEHPRODEC anima los procesos de planeación estratégica de MILPAH y es así como la 

dirección de CEHPRODEC y la Coordinación de MILPAH acuerda apoyar los procesos de producción 

agrícola de las primeras fincas indígenas5 en el municipio de Santa Elena. Ambos, MILPAH y CEHPRODEC, 

coinciden en que cualquier apoyo futuro deberá tomar en cuenta las tradiciones indígenas campesinas y 

que en todo caso se tratará de impulsar agricultura ecológica.  

 

MILPAH 
El movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH) es quizás, después de cada familia 

participante en la experiencia de las fincas agroecológicas, el actor más importante del proceso.  

El  Movimiento Indígena Lenca de Derechos y Defensa de los Recursos Naturales del municipio de Santa 

Elena, La Paz  se organiza el 1 de abril de 2012. Este evento se realizó en la comunidad de Azacualpa, una 

aldea del mismo municipio de Santa Elena. Tomó nota de esa primera iniciativa el abogado Donald 

Hernández, miembro del área de Derechos Humanos del Centro Hondureño de Promoción para el 

Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). Posteriormente, un mes más tarde, como resultado de su segunda 

reunión se realiza una peregrinación al rio Chinacla, se modifica el nombre y cambia a Movimiento 

Indígena Lenca por la defensa de los bienes naturales y los derechos indígenas del municipio de Santa 

Elena, La Paz. 

En la búsqueda de una mayor identificación con sus raíces la naciente organización cambia nuevamente 

su nombre el 7 de julio de 2012, esta vez decide llamarse Movimiento Indígena Suchinko Ginak Lenca 

 
5 Aunque posteriormente se continuó llamando Fincas Indígenas debe comprenderse que la auto identificación de 
indígenas de los miembros de MILPAH ha sido un proceso que ha ido evolucionando poco a poco, al principio y al 
igual que en todos los lugares donde CEHPRODEC desarrolla esta labor, la gente del municipio de Santa Elena 
reconocía sus fincas como Finca Campesina.  
 



Bili Guala. Algunos meses más tarde, cuando el Foro Agrícola apoyaba los procesos organizativos 

y durante un evento que se desarrolló en el mes de abril de 2013 se concibe finalmente el nombre 

de Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPA) en franca alusión a esa forma 

de cultivos agrícolas que ancestralmente ha sido patrimonio de los pueblos de Mesoamérica, La 

MILPA, posteriormente le seria agregada la letra H para identificar su naturaleza hondureña.  

Para Felipe Benítez la idea estaba clara desde el principio: MILPAH tenía que sustentar su organización 

con base en los Consejos Indígenas de cada pueblo6. En 2013 la dirigencia del movimiento se da cuenta 

que Felipe tenía razón, la organización comienza a debilitarse por los eslabones más débiles, es decir 

donde no existen los Consejos Indígenas, es por esta razón que el municipio de San José, a pesar de que 

su movimiento tiene algo de fuerza y que cuenta con líderes y lideresas con bastante experiencia y 

formación, no logra integrarse en MILPAH.  

Muchas personas no habían tomado en cuenta que los Consejos Indígenas (CI) de alguna manera 

constituyen la base de la organización social de las comunidades, algunas veces por encima de las familias, 

son capaces de organizar las comunidades para el trabajo comunitario, de dirimir problemas entre las 

familias y hasta el interior de las mismas, deciden sobre los bienes naturales y comunes en sus territorios 

y eventualmente pueden ejercer como jueces locales. Desde esta plataforma es fácil reconocer a MILPAH 

como la articulación de los CI, es como una agrupación natural que pretende elevar su voz en el plano 

nacional e internacional, especialmente para la demanda de sus formas culturales, sus medios de vida y 

sus derechos como pueblos indígenas. 

Después de su conformación en 2013 MILPAH desarrolló su primera asamblea en los días 6 y 7 de abril de 

2014, asistieron 30 delegados de 9 municipios. La capacidad organizativa de MILPAH resulta 

impresionante pero hay que tomar en cuenta que esta no ha sido fácil, a finales de 2014 su coordinador 

informaba que entre el 2012 y 2014 MILPAH realizó 24 reuniones ordinarias, 12 reuniones extraordinarias, 

1 foro indígena, 1 movilización y 30 visitas a 8 consejos indígenas, un trabajo organizativo bastante 

intenso.  

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que en casi todas las reuniones de MILPAH ha existido amplitud 

para escuchar las distintas demandas de los representantes de comunidades, en MILPAH se ha deliberado 

y tomado decisiones sobre problemas de tierras, de agua, de medidores eléctricos, de persecución de 

personas, de encarcelados, de asesinatos, de menores en prisión, de derechos de las personas, de 

agroecología, etc. 

Aunque MILPAH ha mantenido una diversidad de luchas por las distintas demandas de los consejos 

indígenas las más significativas han sido 3 de ellas:  

1. La oposición a la implementación de un proyecto hidroeléctrico sobre el rio Chinacla. 

2. La oposición al Ordenamiento Territorial que conlleva un Catastro Municipal que individualiza la 

propiedad colectiva de los Consejos Indígenas 

3. La creación del municipio de Nahuaterique y la indivisibilidad de su territorio. 

 
6 Según resolución de MILPAH del 4 de enero de 2014 se acordó que los consejos indígenas se componen con 
personas mayores de 17 años. 
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Cuando los dirigentes de MILPAH comenzaron a notar que el proceso para el establecimiento de la 

hidroeléctrica era inminente, entonces decidieron actuar en varias vías: i, Convocaron a todas las 

comunidades de Santa Elena,  en donde existían consejos indígenas y en donde estas estructuras aun no 

estaban organizadas, ii,  especialmente identificaron las comunidades que podrían ser afectadas por el 

proyecto hidroeléctrico y fortalecieron su organización y iii, finalmente identificaron otros municipios que 

podrían llegar a ser 

afectados por efecto de la 

instalación de la 

hidroeléctrica. 7 

 

El Movimiento Indígena 

Independiente Lenca de La 

Paz (MILPAH) es el 

resultado de dos factores 

que se entrecruzan, por una 

parte es la respuesta 

organizada de los Consejos 

Indígenas de algunos 

municipios de La Paz ante la 

avanzada del Estado 

hondureño por 

concesionar territorios y Bienes Naturales, especialmente para hidroeléctricas pero también para otros 

fines políticos, y por otra parte es la progresiva toma de conciencia del liderazgo de muchos de los 

Consejos Indígenas sobre los derechos que les otorga la normativa nacional y el marco jurídico 

internacional relativo a los pueblos indígenas y originarios.8 

 

IV. EL CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO  

Los años de conformación y desarrollo de MILPAH, que son los mismos en que se da inicio y se desarrolla 

el proceso agroecológico, por medio de las denominadas fincas indígenas.  

Contexto Político 
Durante el periodo contemplado entre 2012 y 2019 Honduras se ha visto convulsionada políticamente 

por las secuelas del golpe de estado del 28 de junio del año 2009, en contra del entonces mandatario 

Manuel Zelaya Rosales. La población hondureña se divide entre quienes están en contra del golpe de 

Estado y quienes apoyan al grupo político, económico, social, militar y religioso que asume el poder 

político del país. El nuevo grupo se instala en el poder político durante 7 meses con el señor Roberto 

Micheletti Baín un miembro del Partido Liberal que hasta el golpe de estado presidía el Congreso de la 

 
7 Este extracto de la conformación de MILPAH ha sido tomado del documento: Sistematización de la experiencia de 
MILPAH, en la defensa territorial con enfoque de Derechos, ANAFAE y MISEREOR, Facilitador José Luis Espinoza. 
Julio de 2017.  
8 Ibid, Conclusiones, No. 1 

Ilustración 1Proyecto Hidroeléctrico Aurora I, San José, La Paz 



República o Asamblea Legislativa. En noviembre de 2009, se darían elecciones controladas, en las que sale 

vencedor el candidato del partido nacional Porfirio “Pepe” Lobo, su gobierno se ocupa en la parte externa 

de insertar al país en la articulación de Naciones Unidas (ONU) y de la Organizaciones de Estados 

Americanos (OEA) dado que había sido separada de ambas articulaciones por efecto del Golpe de Estado; 

en lo interno procurará presionar para que el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) una coalición 

ciudadana que nació como producto de la resistencia al golpe de estado, abandone su resistencia de calle 

y se articule en Partido dentro del histórico juego político. Pepe Lobo contribuirá también al retorno a la 

legalidad del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, trabajando para sacarlo del país de su refugio en la 

embajada de Brasil inmediatamente a su toma de posesión como presidente y participando en los acuerdo 

de Cartagena que finalmente son el motor que impulsa el retorno del ex presidente a Honduras y la 

transformación del FNRP en el partido político Libertad y Refundación (LIBRE).  

En el año 2013 se celebran nuevas elecciones, cuatro partidos políticos serán los protagonistas, el Partido 

Nacional que ganaría el proceso electoral llevando como candidato al señor Juan Orlando Hernández 

Alvarado, quien había estado fungiendo como presidente de la Asamblea Legislativa durante el mandato 

de Pepe Lobo; también se presentaba Xiomara Castro, la esposa del líder opositor y ex presidente 

defenestrado Manuel Zelaya Rosales, por el partido Libertad y Refundación, por el histórico Partido 

Liberal, ahora dividido por la creación de LIBRE, se presentaba el señor Mauricio Villeda y el cuarto partido 

con algunas posibilidades era el Partido Anti Corrupción (PAC) liderado por el presentador de televisión 

Salvador Nasralla, quien se presentaba como un outsider y novedad política con muchas posibilidades por 

la población joven. 

Del proceso saldría triunfador el señor JOH del partido nacional, en un proceso catalogado de fraudulento 

por los partidos PAC y LIBRE, pero rápidamente aceptado por todos los partidos políticos.9   

Los resultados dan una nueva conformación al Congreso de la República y se rompe el tradicional Bi 

Partidismo.  

El nuevo presidente JOH para a gobernar habiendo creado previamente un estamento jurídico favorable 

para sus propósitos, especialmente los reeleccionistas y para controlar prácticamente toda la 

institucionalidad del Estado de Honduras.  En su gestión, el presidente JOH se destaca por preparar las 

condiciones para reelegirse al menos para un periodo más, por tal razón ejerce presión para que se 

cambien los miembros de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que esta 

declare la posibilidad de su reelección.  

Con la anuencia de la CSJ, y con una fuerte oposición, el presidente se presenta de nuevo en las elecciones 

de 2017 cuando sucede un escandaloso fraude electoral que aparentemente le da la victoria sobre una 

unión de partidos políticos que se presentó a las elecciones como Alianza de Oposición a la Dictadura, 

conformada por los partidos LIBRE y PINU que llevó como candidato a Salvador Nasralla;  este triunfo del 

Partido Nacional es puesto en duda aun por organismos como las Naciones Unidas y la misma 

Organización de Estados Americanos (OEA), quienes en un primer momento incluso sugieren la repetición 

del proceso.  

 
9 El partido LIBRE ocuparía el segundo lugar en esa contienda, relegando al histórico Partido Liberal y rompiendo 
con un bipartidismo de casi 100 años de historia.  
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La oposición sale a las calles a reclamar por el Fraude electoral en una resistencia que comienza el 27 de 

noviembre y termina en los primeros días de febrero de 2018, dejando una estela de heridos y muertos, 

la oposición dirá que al menos cuarenta (40) personas fueron asesinadas por los cuerpos de seguridad del 

Estado.10  

Desde entonces, y a pesar de que JOH, en contubernio con la embajada de los Estados Unidos, logran 

desarticular la Alianza de Oposición a la Dictadura, no han cesado los esfuerzos por intentar sacar a JOH 

del poder mediante la articulación de distintos frentes ciudadanos. El tema se volvió más cuando en 

noviembre de 2018 fue capturado en los Estados Unidos de América (EUA) el diputado Juan Antonio 

Hernández (Tony Hernández), hermano de JOH, por sus vínculos con el narcotráfico y acusado de trasegar 

drogas y armas en contra de los intereses de los EUA. La situación es peor cuando a mediados de 2019 el 

fiscal del distrito sur de New York, en un escrito preparatorio para el juicio de Tony Hernández, se involucra 

a JOH como recibidor de las cantidades millonarias de dólares provenientes de la narcoactividad para el 

financiamiento de sus campañas políticas.  

En el caso particular de la membresía de MILPAH sucedió una rápida simpatía por el grupo político de 

LIBRE y de la Alianza de Oposición a la dictadura, no se trataba de que la membresía de MILPAH, 

usualmente conservadora, de repente tenía alguna confianza política y militancia en el novel partido, esta 

decantación se daba más por la oposición de intereses a la diputada del partido nacional que tenía fuertes 

intereses en la instalación de una represa hidroeléctrica en territorio de Santa Elena, luego de haber 

concretizado la construcción de otra generadora de energía en el municipio de San José La Paz. Los 

alcaldes municipales del sector tradicionalmente han sido conservadores también, liberales o 

nacionalistas, y dado que han estado a favor de negociar con empresas los Bienes Naturales, se ganaron 

rápidamente la oposición de MILPAH.   

Contexto Económico 
Para el Banco Mundial Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos 
significativos, con más del 60 por ciento de la población viviendo en pobreza (2018). En zonas 
rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema (menos de 
US$1.90 al día). 

Desde la crisis económica de 2008-2009, Honduras ha experimentado una recuperación 
moderada, impulsada por inversiones públicas, exportaciones y altos ingresos por remesas. En 
2017 el país creció un 4.8 por ciento y un 3.5 por ciento en 2018, según las últimas estimaciones, 
y se prevé que el crecimiento para 2019 sea de 3.6 por ciento.11 

El enfoque de desarrollo de Honduras por parte del Partido Nacional y de sus presidentes, tanto de Pepe 

Lobo, como de JOH, ha consistido en un diseño que en principio se denominó Honduras is Open for 

Businnes (Honduras está abierta a los negocios)  que consiste en una apertura a todas las inversiones, 

especialmente las que tengan que ver con la disposición de bienes naturales como La minería, La 

Generación de Energía, los Agrocombustibles, las explotación hotelera, especialmente de las playas 

 
10 Un informe posterior de la ONU señalaría que al menos existieron 22 asesinatos confirmados.  
11 Panorama Mundial sobre Honduras, Banco Mundial, 4 de abril de 2019. 



mediante Resorts, la exploración y explotación de Petróleo y Gas y las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico, denominadas ZEDE.  

Desde que JOH fue presidente del Congreso de la República en el periodo 2010-2014, este preparó las 

leyes y la institucionalidad del Estado para servir a estos propósitos, de hecho el mayor concesionamientos 

de generación de energía se realizó en dos grandes paquetes de casi 50 contratos cada uno en los años 

2010 y 2014. La nueva Ley General de Minería se creó a finales de 2012 y entró en vigencia en año 2013, 

luego su reglamento y se aceleró el proceso de concesionamientos.  

La exploración petrolera por más 35,000 kilómetros cuadrados de mar y tierra firme en el caribe 

hondureño dio comienzo en el julio de 2013 mediante un contrato con la compañía BG Group.  El 

contrato prevé un máximo de exploración de 4 años prorrogable por dos años más, y un periodo 

de explotación de 20 años, prorrogable por 5 años. 

No son pocos los proyectos estatales, en este enfoque de desarrollo, que son muy discutidos y 

adversados por las comunidades enteras y líderes ambientalistas en particular, las comunidades 

de los territorios indígenas, como los de los lencas de MILPAH, se han opuesto permanentemente 

a los contratos hidroeléctricos que afectan los ríos de sus comunidades, los gobiernos y las 

empresas han actuado mediante represión a las protestas locales y nacionales y en algunos casos 

se genera persecución, encarcelamiento y hasta asesinatos de líderes y lideresas, tales son los 

casos de Juan Francisco Martínez de MILPAH y de Berta Cáceres del COPIN, en 2015 y 2016 

respectivamente.  

 

Contexto Social  
Honduras enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de Latinoamérica. Otro de 
sus grandes desafíos es el alto nivel de crimen y violencia. Si bien en los últimos años el número 
de homicidios ha disminuido, Honduras sigue teniendo una de las tasas más altas en el mundo 
(43.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2017, según el Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras). 

El país también es vulnerable a choques externos. Su sector agrícola, por ejemplo, perdió cerca 
de un tercio de sus ingresos en las dos últimas décadas, en parte debido a una disminución de 
precios en los productos de exportación, en especial bananos y café. 

Honduras también es susceptible a fenómenos naturales adversos como huracanes y sequías. 
Algunas medidas para mitigar el impacto de estos choques se enfocan en fortalecer la capacidad 
de los hogares para adaptarse, extender mecanismos de gestión de riesgo basados en el mercado 
y desarrollar redes efectivas de protección social. 
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Estudios del Banco Mundial han destacado la importancia de mejorar la calidad de la educación 
y diversificar las fuentes de ingresos rurales, ya que la mayoría de los hondureños que viven en 
pobreza residen en esas áreas y dependen de la agricultura para subsistir.12  

Particularmente en el tema indígena el periodo se ha caracterizado por el asesinato de varios 
líderes. El más significativo se dio en el 2 de marzo de 2016 cuando fue asesinada la lideresa 
indígena y popular Berta Cáceres, pero así como ella al menos 5 personas perdieron la vida en 
MILPAH por asuntos relacionados con la resistencia de la usurpación delos Bienes Naturales.  

El Estado de Honduras por distintos medios atacó a esta resistencia, persiguiendo, denigrando, 
cooptando, encarcelando y asesinando gran cantidad de ambientalistas y líderes comunitarios.  

También en el tema indígena se discutió, sin llegar a consensos, la legislación nacional del 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca proteger los territorios 
indígenas de los excesos de las empresas privadas y de los mismos gobiernos. 

V. EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FINCAS INDÍGENAS  

La primera intervención 

 

Ilustración 2 Agroecólogos del 2015, Marcala, La Paz 

La primera intervención del consorcio MILPAH-CEHPRODEC-Manos Unidas se realiza en el periodo julio 

de 2013 y septiembre de 2014, se implementan 18 fincas, 6 fincas completas y 12 para agro ecólogos que 

en ese momento se llaman secundarios. 

 
12 Panorama Mundial sobre Honduras, Banco Mundial, 4 de abril de 2019.  



El proyecto consistió en la implementación de 18 fincas campesinas que iniciaron sus trabajos de transición 

de agricultura convencional a agricultura ecológica. Para lo anterior CEHPRODEC, con el apoyo de Manos 

Unidas, instaló igual número de sistemas de agua para riego, estos sistemas en algunos casos también 

funcionaron para consumo humano. Todo lo anterior se desarrolló en las comunidades de Gualinga, 

Tapuyman, Opalaca y Monte Copado en el municipio de Santa Elena, La Paz, Honduras. 

Este proyecto, que se ejecutó en coordinación con la organización indígena MILPAH, también incorporó la 
sustitución de insumos orgánicos en lugar de los químicos convencionalmente utilizados, por otra parte se 
brindaron capacitaciones en formas novedosas de agricultura ecológica, mismas que en algunos casos 
eran similares a las prácticas indígenas. 
 

 
Ilustración 3 Los primeros sistemas de riego en Monte Copado 

 
El proyecto comprendió la entrega y siembra de material vegetativo con cultivos de corto, mediano y largo 
plazo, utilizando huacas mejoradas para garantizar la fijación y el crecimiento de las plantas.  
 
Finalmente el proyecto comprendió la entrega de lotes de materiales y equipos que servirían para 
garantizar el desarrollo de las fincas y el aprovisionamiento de alimento y otros elementos básicos para la 
sobrevivencia de las familias indígenas de Santa Elena.   
 
 
Los primeros agroecólogos 
 
Aunque inicialmente se había previsto recursos para 6 fincas, los ahorros nos permitieron darle asistencia 
material a los doce vecinos de los agroecólogos principales, con esos recursos pudimos construir sistemas 
de riegos para todos, distribuir herramientas y proporcionar nuevas especies vegetales. Los primeros 18 
agroecólogos fueron:   
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1. Crescencio Vásquez Ventura   Monte Copado 

2. Calixto Vásquez    Monte Copado 

3. José Carmen Lazo    Monte Copado 

4. Pedro Vásquez    Monte Copado  

5. Aquilino López    Monte Copado 

6. Catalino Vásquez   Monte Copado 

7. Felipe Benítez    Gualinga 

8. Efraín Sánchez    Gualinga 

9. Juan Francisco Sánchez   Gualinga 

10. Juan Francisco Martínez  Gualinga (Tapuiman) (QEPD) 

11. Rosendo Manueles   Gualinga (Atanasio) 

12. Marcelino López Ventura  Gualinga (Atanasio) 

13. Humberto Gómez   Opalaca 

14. Pedro Benítez Vásquez  Opalaca 

15. Enrique López    Tapuiman 

16. Salomón López   Tapuiman 

17. Leoncio Benítez    Tapuiman 

18. Carmen López Vásquez  Tapuiman  

 

Ilustración 4 Giras de intercambio en San Lucas 

 

 

 

 



EL CAMPAMENTO SOLIDARIO DE 2014 

El 22 de noviembre 2014, las organizaciones miembros de la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones 

Ambientales (CONROA), que lidera CEHPRODEC, realizamos un Campamento solidario en la Ciudad de 

Marcala, La Paz, en donde más de tres mil personas marcharon por las distintas calles y avenidas de la 

ciudad denunciando las amenazas a muerte de los líderes de MILPAH. Así mismo se realizó un plantón 

frente a la sede policial y ministerio público exigiendo respeto para los pueblos indígenas.  

Entre los propósitos del campamento se buscaba por una parte interesar a las demas organizaciones de 

la CONROA en los conflictos que tiene la organización MILPAH, como representante de las familias 

indígenas de La Paz, y tambien se buscaba levantar el perfil de los principales dirigentes de MILPAH que 

estaban seriamente amenazados por los empresarios que bucaban instalar la represa hidroeléctrica en el 

municipio de Santa Elena.   

 

Ilustración 5  Afiche del 2014, protegiendo la vida de líderes de MILPAH 

EL ASESINATO DEL AGROECÓLOGO JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ  

El 05 de enero del 2015, apareció brutalmente asesinado el compañero Juan Francisco Martínez miembro 

activo de MILPAH y quien de forma directa confrontaba a los empresarios y autoridades municipales y 

policiales por los abusos contra sus compatriotas. Con el pasar del tiempo fueron descubiertos los 

hechores materiales, estos estuvieron encarcelados poco tiempo y se rumora que fueron sacados de la 

cárcel por algunos de los adversarios del MILPAH.  
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CONSULTA INDÍGENA  

Una de las fuertes actividades desarrolladas con MILPAH en el año 2016 fue la Consulta Indígena que esta 

organización, apoyada por CEHPRODEC y la CONROA, realizó en el mes de julio, la misma consistió en 

consultar a la población si estaba de acuerdo con la instalación de un proyecto hidroeléctrico sobre el rio 

Chinacla y una segunda pregunta que consistía en preguntar si la gente estaba de acuerdo con el proyecto 

de Catastro Municipal, esta consulta tuvo unos seis meses de preparación, desde el mes de enero de 2016. 

La actividad, aunque fue un rotundo éxito, ocupó el tiempo de todo el equipo de los equipos de MILPAH 

y CEHPRODEC y en parte ralentizó la implementación de fincas.  

 

La segunda etapa 
Entre el 12 de octubre de 2015 y el 27 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la segunda intervención de 

CEHPRODEC y MILPAH para impulsar 10 nuevas Fincas Agroecológicas. Las nuevas 10 fincas, como 

siempre, fueron seleccionadas por la coordinación de MILPAH y al igual que las primeras se utilizó el 

proceso básico de implementación de fincas, el cual consiste en las siguientes actividades: 

Encontrar el Imaginario de Fincas 

Se desarrolla un taller de campo que también se acompaña de un seguimiento en cada Finca, se perfila la 

Finca que se desea construir en cada caso, a partir de cada realidad. Como producto se obtiene un plano 

de la finca. Cada Finquero (a) con su tres acompañantes o finqueros secundarios aprenden los contenidos 

básicos de la Finca, así como los cultivos de corto, mediano y largo plazo, Posteriormente y de acuerdo a 

la ubicación, tamaño y demás elementos de contexto abren su imaginario para dibujar la Finca que 

esperan desarrollar en determinado periodo de tiempo.  

Estudio para micro sistemas de riegos 

Se trata de los estudios especializados para determinar el tipo de riego que más conviene, identificación 

de las posibles fuentes de agua, etc. para el riego que necesitará cada finca, para tal efecto se realiza una 

contratación privada con el auxilio de los técnicos agrónomos de CEHPRODEC y la participación de la 

familia finquera. 

La instalación de los micro sistemas de riego 

Mediante esta actividad se instalarán los sistemas de riego para 10 Fincas, se fortalecerán las de los 

agroecólogos y se harán algunas soluciones de aprovisionamiento a las fincas secundarias. En 

dependencia de los costos se hacen mejores instalaciones en los finqueros secundarios. Esta actividad 

lleva un gran trabajo administrativo de cotización y compra de materiales, transporte de materiales a cada 

finca, apertura de zanjas e instalaciones de riego especializadas. 

El suministro de insumos orgánicos 

Se trata de aprender a elaborar los insumos orgánicos como el Bocashi, Lombriabono, sulfocalcio, etc. Se 

sostienen talleres, uno en cada finca nueva y en la misma se hacen las recomendaciones técnicas y se 

realizan las demostraciones luego de las cuales cada finquero se ejercita en la preparación. En cada finca 



también se construyen las instalaciones para el lombriabono y se hace entrega de los instrumentos como 

baldes, drones, etc. 

Siembra de cultivos de Largo, Mediano y Corto Plazo 

Cada tipo de siembra tiene su propia metodología, las fincas siembran cultivos de mediano y largo plazo 

solamente para monitorear su crecimiento, entretanto harán énfasis en el aseguramiento de los cultivos 

de corto plazo para ir garantizando la alimentación permanente. Estas actividades también monitorearán 

los cultivos de pasadas intervenciones. Esta es una de las actividades más intensa, pues se desarrolla 

durante casi todo el año de duración del proyecto, se trata de sembrar árboles maderables y frutales 

(largo plazo), caña, café, plátano (mediano plazo) maíz, frijol y hortalizas (corto plazo).  Todos ellos con un 

propósito definido pero de acuerdo al clima, el suelo, la humedad, la estacionalidad y con propósitos 

alimentarios y económicos. 

El suministro de equipo y materiales de finca 

Instalaciones para insumos orgánicos en cada finca, comprende abonera, baldes, drones, insumos 
orgánicos, silos, etc. Se adquieren los materiales y los equipos en su conjunto y cuando se van mostrando 
los usos se van ingresando a la alforja campesina, este es un pequeño dron que contiene los materiales y 
equipos de mayor uso.  
 

La bitácora de finca y control de costos 

La bitácora de la Finca significa llevar los registros de todos los acontecimientos de la Finca, en el pasado 
ha sido utilizada para preparar la certificación de productos orgánicos, en este caso se hace para registrar 
fundamentalmente las investigaciones, los cambios cualitativos de la finca y el progreso integral, en este 
caso se agrega el control contable de ingresos, egresos de la finca. Consiste en la preparación y 
equipamiento de jóvenes (hombres y mujeres) que se encargarán de documentar los procesos de cada 
finca. Después de algún tiempo se revisan los registros. 
 

Taller de salud y nutrición 

Se imparte un taller de preparación de alimentos para las familias de finqueros (as), se trata de preparar 

alimentos con productos que la finca puede proporcionar. A partir de la cartilla de seguridad alimentaria 

de CEHPRODEC durante dos días se preparan recetas muy prácticas a partir de los productos locales, 

señalando los valores alimenticios de cada producto 

Giras de nuevos finqueros 

Mediante esta actividad los nuevos agroecólogos se desplazan a fincas ubicadas en otra parte del 
territorio nacional y que funcionan desde hace varios años, en esas fincas pernoctan y observan la 
dinámica de las familias agroecólogas anfitrionas con el fin de motivar el trabajo de desarrollo de las fincas 
que inician hasta ahora. Viajan a otra zona del país (zona sur, centro o norte), observación directa de las 
actividades de las otras fincas, jornadas para preguntas y respuestas, convivencia con las familias 
receptoras.  
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1. Elaboración de convenios con cada familia finquera, 2. Las jornadas de familiarizacióncon el proyecto, 

3. El imaginario de fincas, 4.  identificadas tienen en promedio unas 25 variedades tradicionales (pataste, 

yuca, ayote, guineo, plátano, naranja, café y granos básicos, mango, maracuyá, toronja, limón, mandarina, 

aguacate, zacate de limón, café, naranja, etc.) 

El proyecto concluyó con 28 sistemas de riego instalados y en funcionamiento, todos ellos en Santa Elena 

y Nahuaterique. 

Los nuevos 10 agroecólogos son los siguientes:  

1. Regino Benítez   Monte Copado   

2. Guillermo Lazo   Monte Copado 

3. Emilia Ventura   Nahuaterique 

4. Roque Gómez   Opalaca 

5. Faustino Albaenz  Monte Copado 

6. Godofredo Benítez  Gualinga 

7. Ernesto Martínez  Gualinga 

8. Natividad Ventura  Casas Quemadas 

9. Martín Gómez   La Tejera 

10. Apolonio Pineda   Soloara 

 

 

Ilustración 6 Gira de agroecólogos de Santa Elena por el municipio de Chinacla 



La Tercera Etapa 
Durante la tercera intervención en el municipio de Santa Elena, La Paz, se intentó ampliar el número de 
Fincas, ahora denominada Fincas Indígenas. Durante la primera etapa se establecieron 18 fincas, en una 
segunda etapa se establecieron 10 más, y en esta tercera etapa se llegó a 37.  
Cada Finca Indígena pretende contribuir a solventar los problemas de inseguridad alimentaria de las 

poblaciones indígenas de los caseríos del municipio, particularmente aquellas que se integran en los 
Consejos Indígenas del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH). En esta 
oportunidad también se deseaba fortalecer el trabajo que realizan las fincas que ya se encuentran en 
desarrollo, mediante el mantenimiento de sus sistemas de riego, mejoramiento de sus cercos de alambre 
y la implementación de algunos tanques de almacenamiento de agua y peceras artesanales.  
 
Los nuevos agroecólogos de la tercera etapa son los siguientes: 

1. Lucio Benítez    Monte Copado 

2. Joel Vásquez   Monte Copado 

3. Dilcia María López  Nahuaterique 

4. Albertina Gonzales  Opalaca 

5. Sergio Ventura    Opalaca 

6. Policarpo Blanco  Llano Alegre 

Ilustración 7  Albertina Gonzales riega su finca con manguera por vez primera 
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7. Isidoro Gómez    Azacualpa 

8. Felícita López    El Volcán  

9. Reynaldo Vásquez  El Volcán  

10. Marta Lidia Manueles  Gualinga  

 

Los riegos han sido establecidos en estas fincas, las personas no han formado parte del presente trabajo 

debido a que su trabajo aún está en ciernes.  

 

VI. CASOS  Y TESTIMONIOS 

José Carmen y Tomasa, sembraron su futuro y cosecharon conciencia (Caso 1) 
 Viven en la aldea de Monte Copado, nos comentan que en casa son 5 personas, ella, Tomasa Pineda 

de 62 años, Ana Julia Lazo de 35 años, Carmen Danilo Lazo de 23, Marlon Teodoro Ventura Lazo de 

15 años, Lester Adonay Lazo de 12 y él, José Carmen Lazo de 65 años.  Es decir que en la casa habitan 

4 varones y dos mujeres.  No obstante lo anterior nos dicen que Ana Julia trabaja en casas de 

Tegucigalpa y viene a la comunidad cada dos meses, asimismo Carmen Danilo trabaja en una empresa 

de seguridad en la ciudad de Comayagua, como asistente de oficina y viene a la comunidad cada 15 

días, ambos son de mucha ayuda porque tienen ingresos, Ana Julia solamente devenga 4mil Lempiras 

mensuales pero Carmen Danilo gana 15mil mensuales.  Marlon Teodoro y Lester Adonay son 

estudiantes de secundaria, el mayor está en segundo de bachillerato y el menor en noveno grado. En 

realidad en la casa solo permanecen la pareja que forman José Carmen y Tomasa y los dos pequeños.  

Rápidamente intuimos que la pareja de José Carmen y Tomasa tienen otros hijos, Lucio el maestro 

que por falta de trabajo se fue para La Paz, en donde trabaja como Guardia de Seguridad; Miguel y 

Guillermo que trabajan la tierra y son vecinos de sus padres; Faustino y Francisco que también 

trabajan en lo propio; Santos Lucindo que también es maestro y da clases en la comunidad de La 

Crucita, cerca del desvío a Gualinga. Margarita y Benigna, la primera vive en Marcala, tiene casa 

porque se “acompañó” con un muchacho, lo mismo hizo Benigna pero vive en Santa Elena, en el sector 

de Llano Alegre y finalmente Bernardina que se casó con un muchacho y vive en el sector de Zacate 

Grande en el municipio de Yarula. 



 

Ilustración 8 La pareja de Tomasa y José Carmen muestran el proceso de su finca agroecológica 

Sus orígenes 
Don José Carmen Lazo nació en la comunidad de Monte Copado cuando solamente había unas 60 

casas, ahora existen, según él, más de 300. Se estima que habitan unos 800 adultos, él asistía a una 

escuela muy pequeñita que había construido un alcalde de Santa Elena. Confiesa que solamente 

estuvo en la escuela durante dos años y señala que cuando el conflicto armado entre Honduras y El 

Salvador, en el mes de julio de 1969, él ya hacía labores de vigilancia en compañía de los soldados 

hondureños, para entonces José Carmen contaba con 15 años de edad.   

Esta siempre ha sido zona de mucha conflictividad, también durante los tiempos de la guerra civil 

salvadoreña la guerrilla frecuentaba este lugar, durante ese tiempo se llevaron a un sobrino de José 

Carmen, él muchacho tenía 20 años y nunca regresó.    

Por ese entonces la gente vivía de lo que daba la milpa, maíz y frijoles, así como del jornaleo. Los 

trabajos que se realizan afuera o “jornales” los solían realizar en los municipios de Jesús de Otoro y 

Santiago Puringla, en el departamento de Intibucá; también algunas veces viajaban a Jocoaitique, un 

lugar dentro de territorio salvadoreño. En El Salvador la paga no era mala, el jornal se pagaba a 50 

centavos de Colón. Allí se quedaban trabajando hasta que ajustaban para comprar al menos una 

arroba de maíz la cual costaba unos 20 reales o sea el equivalente a 2 colones y medio, el trabajo de 
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5 días. Había gente que no se venía hasta ajustar para comprar un quintal de maíz o maicillo y un 

atado de dulce.   

En Otoro y Puringla los patrones les pagaban en especie, con café, frijoles y maíz, más la comida y la 

estadía en las haciendas o fincas.  

Los tiempos han cambiado, nos dice José Carmen “ahora se pagan 60 Lempiras diarios más los tres 

tiempos de alimentación por cada jornal”. En la agricultura el jornal completo puede ser el equivalente 

a dos tareas de trabajo.   

“Matrimonio y divorcio” con la agricultura convencional  
Antes de dar comienzo a la modalidad de la finca indígena llegaron varios proyectos que incidieron 

para que los agricultores mejoraran su producción mediante la incorporación de agroquímicos como 

el 12-24-12 o el 18-46-0, en realidad si se mejoraba la productividad, las parcelas daban mejor 

producción que cuando no se utilizaba ningún tipo de químico.  Este impulso a la agricultura, que 

significó el paso de la agricultura natural y de subsistencia a una agricultura comercial, era promovido 

por el Programa MARGOAS (literalmente Marcala-Goascorán). A partir de entonces aprendieron el 

uso de los fertilizantes y abonos químicos comerciales, en el año 1977 un quintal de fertilizante 

costaba 20 Lempiras, ahora se obtiene por 600 Lempiras. Don José Carmen señala que habían buenas 

recomendaciones de los técnicos de USAID que les asesoraban, entre otras cosas les instruían a que 

no sembraran muchos granos juntos porque en las comunidades acostumbraban a sembrar 5 o 6 

granos por mata y los técnicos les recomendaban bajar a 2 y hasta 1 grano por mata, sin embargo la 

costumbre parecía prevalecer sobre las recomendaciones técnicas, "todavía hoy hay gente que 

siembra con un puño de granos por mata” dice José Carmen.  

El problema que comenzaron a tener los pequeños productores indígenas fue el alto costo de los 

fertilizantes. Las ganancias de la venta de maíz, o cualquier otro excedente de producción, luego del 

consumo familiar, solamente estaban sirviendo para pagar la deuda contraída por la compra de 

abonos y fertilizantes químico-comerciales. Así terminó el siglo 20 y así comenzó el siglo 21.  

La adopción de la Finca Agroecológica  
Don José Carmen comenzó a trabajar en la implementación de la Finca Agroecológica en el año 2012, 

el trabajo no empezó con la agroecología ni con la finca, sino con un problema que había en el 

municipio debido a que una empresa hidroeléctrica del esposo de una diputada del Partido Nacional 

de Honduras, el partido en el gobierno, metió una maquinaria en el municipio de Santa Elena para 

comenzar a trabajar en la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el rio Chinacla.  

Para ese tiempo los Consejos Indígenas Lencas (CIL) ya tenían títulos comunitarios pero no les daban 

uso, fue así que ante el peligro se organizaron en el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La 

Paz en Honduras (MILPAH) y comenzaron un trabajo que en un primer momento consistió en 

oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica, pero que en un segundo momento sirvió 

también para mejorar la situación de la población en áreas prioritarias como la producción, la 

vivienda, la salud, el transporte, etc.  



 

Ilustración 9 Entre de su cafetal, árboles frutales y maderables 

 

José Carmen y su familia iniciaron el trabajo de la finca atacando el problema principal, comenzaron 

a sustituir el uso de agroquímicos comerciales por abonos y fertilizantes naturales u “orgánicos”. Se 

dispuso de un área de 5 tareas para la finca y se dedicaron, con la asesoría de los técnicos de 

CEHPRODEC, Conrado Blandón y Rafael Rodríguez, a la preparación de productos orgánicos, tanto 

para abono y fertilizante, así como foliares y herbicidas.  

Una de las cosas más importantes para José Carmen y su familia es que desde el comienzo de la 

actividad de finca se pudo contar con la instalación de un sistema de riego. Al principio hubo 

problemas porque al instalar el agua se conectaron al tubo principal de la comunidad, asimismo lo 

hicieron otros siete finqueros que formaban parte de la novedad de fincas agroecológicas, 

consecuentemente la disponibilidad de agua para cada una de las casas disminuyó. Para superar este 

problema decidieron separarse en dos grupos de cuatro finqueros cada uno, unos regaban sus 

sembradíos por la mañana y otros regaban por la tarde. Actualmente esto se está superando con la 

construcción de tanques de ferrocemento, los mismos se llenan por la noche y durante el día hay agua 

suficiente para todas las fincas.  
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La producción, consumo, intercambio y comercialización  
Justamente en ese orden se plantean, los agroecólogos como José Carmen, el proceso de siembra y 

cosecha de alimentos, luego de hacer producir la tierra lo más importante es el consumo de casa, 

después disponen productos para el intercambio local y solamente cuando se han cubierto estas 

necesidades, y que la producción ha sido suficientemente alta, se piensa en comercializar fuera de la 

comunidad.  

De los cuatro principales productos de la finca José Carmen y Tomasa, café, maíz, frijol y frutales, 

solamente uno, el café, se utiliza para venta en la misma comunidad.  

Eventualmente experimentan alguna producción específica de hortalizas para la venta, ese fue el caso 

en 2017 cuando realizó una siembra de zanahorias con tan buen suceso que logró venderla en El 

Salvador, realizó tres viajes en una semana y entre él y su esposa Tomasa vendieron en dos puntos 

distintos para recuperar unos 100 dólares.   

Pero la finca no solamente ofrece trabajo para la familia sino también para otras personas, al menos 

tres días a la semana es posible observar trabajando en la finca a dos personas, uno de ellos es su hijo 

Miguel quien es vecino suyo y vive con su propia familia, la otra persona es una muchacha que se hace 

acompañar de sus dos hijos. Ambos trabajan desde siete de la mañana hasta las tres de la tarde, su 

salario diario es de sesenta (60) Lempiras más dos tiempos de comida.  Fácilmente la finca de Don 

José Carmen da trabajo para cuatro personas, el mismo José Carmen, su esposa Doña Tomasa, su hijo 

Miguel y la joven madre que tres veces a la semana llega a obtener su jornal.  

Ilustración 10 Tanque de almacenamiento de agua para fincas, Monte Copado, Santa Elena 



Don José Carmen vive rodeado de otras viviendas y parcelas en las que habitan sus otros hijos, los que 

ya hicieron vida propia, entre ellos Guillermo Lazo que en 2015 comenzó su propia finca agroecológica 

con el apoyo de MILPAH, CEHPRODEC y Manos Unidas.  

 

Ilustración 11  Fresas en la finca de José Carmen Lazo y Tomasa Pineda 

Se producen cambios en la familia 
Con el nuevo modo de hacer producir la tierra, la familia de Don José Carmen ha experimentado 

algunos cambios que para ellos son muy significativos. Una de las primeras cosas que ha sucedido es 

que han sustituido el consumo de refrescos azucarados como la Coca Cola, eso se debe a que con las  
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distintas variedades de frutas que se 

cultivan en la finca no pasa un día sin que 

la familia consuma jugos de fruta. “Cuando 

queremos fruta la tenemos 

inmediatamente en la finca, y los niños son 

los más beneficiados” dice José Carmen.  

La familia manifiesta que se todos 

encuentra n sanos, solamente los dolores 

propios de su edad son los que a veces les 

afecta los huesos, señala la pareja que 

habita en Monte Copado, esa aldea del 

municipio de Santa Elena que se encuentra 

a unos 1500 metros sobre el nivel del mar. 

Sienten que duermen bien y hacen 

bastante uso, cuando es necesario, de las 

plantas medicinales que son parte de las nuevas 65 especies vegetales de la finca agroecológica. 

Con todo, lo más importante que dicen haber obtenido es su organización para conocer sus derechos, 

para Don José Carmen no existen fronteras entre la organización campesina y los frutos de La Finca, 

por eso concluye diciendo “Hemos aprendido a defender nuestros derechos, mucha gente creía que 

los Derechos Humanos eran una institución de gobierno, ahora sabemos que cada persona tiene sus 

Derechos”.  

 “Entre los meses de abril y mayo, antes de empezar a sembrar hacemos un rito de agradecimiento a 

la Madre Tierra, invitamos a los amigos y compartimos la alimentación y el cántaro de fresco de 

nuestras propias frutas…este año estuvo muy concurrido” (José Carmen Lazo) 

 

 

Juan Francisco y Bernardina consolidando su plan familiar (Caso 2) 
 

¿Cómo es esta familia? 
Juan Francisco Sánchez es un indígena que vive en la comunidad de Gualinga, tiene 47 años y 

solamente trabaja lo propio, su compañera Bernardina Benítez es de esta misma comunidad y tiene 

45 años. Juntos procrearon 5 hijos, Maria Bernilda (26); Elías (24); Raúl (22); Lidia (18) y Zenón (13). 

Elías tiene su pareja que es Marta L. Manueles (23) quien cuida de su pequeño Diego Emanuel (3) en 

la casa de sus suegros, mientras van construyendo su propia vivienda, para que eso sea posible Elías 

trabaja en una empresa distribuidora en Comayagua, una ciudad que dista unos 150 kilómetros de 

Gualinga. 

La hija mayor de Juan Francisco y Bernardina, Maria Benilda, también está fuera de la comunidad, al 

igual que su hermano Elías Maria Benilda trabaja en Comayagua en una empresa veterinaria al mismo 

Ilustración 12 La tierra ha mejorado en cada finca 



tiempo que estudia contaduría en la universidad del sector. Solamente viene a casa cada seis (6) 

meses. 

Raúl trabaja como guardia de seguridad en una empresa de Tegucigalpa, él concluyó su secundaria 

como Bachiller en Ciencias y Humanidades y luego decidió buscar empleo en la ciudad, viene a casa 

una vez al mes. Lidia y Zenón aun estudian en secundaria en Santa Elena.  

 

Ilustración 13  La Familia de Bernardina y Juan Francisco 

Cuenta Juan Francisco que MILPAH nació en 2012, que antes tenían de hacer este tipo de 

agricultura pero la idea no estaba muy clara. “Pertenecíamos a este consejo indígena de 

Gualinga y nos pidieron un representante para iniciar los procesos de agricultura ecológica,, 

en un primer grupo nombraron otra persona pero ya en el segundo grupo me escogieron a 

mí para participar dentro del proyecto, yo era miembro de MILPAH y pertenecía al Consejo 

Indígena de CICUGUASAEL y así fue como fui ingresando al proyecto de agroecología. Luego 

de eso se nombró un comité de agroecología en todo MILPAH y me eligieron como 

coordinador.”  



Las Fincas Agroecológicas hacen libre a la gente 

 

MILPAH – CEHPRODEC- MANOS UNIDAS de ESPAÑA Página 29 
 

Juan Francisco no solamente es el Coordinador del Área de Agroecología de MILPAH, también es 

secretario de actas de la EMAGUL13 (Empresa Asociativa Campesina de Producción Gualinga Santa 

Elena) y es coordinador de mercadeo de la misma organización.  Por su parte Bernardina es 

Coordinadora del Comité de Crédito.  

Una oportunidad que no se pierde 
Fue en el año 2015 cuando inició sus trabajos dentro del proyecto de agroecología que era apoyado 

por CEHPRODEC, cuenta que lo primero que recibieron fue la capacitación, o sea la formación 

humana. Luego vino el apoyo con algunos materiales para el sistema de riego, drones, 

herramientas, bombas de mochila, árboles frutales y semillas de hortalizas.  

Cuando nos propusieron ser parte del proyecto nos entusiasmamos porque yo ya había visto 

los beneficios que recibió el primer grupo, en mi casa intentábamos diversificar y hacer 

muchas cosas pero sin el agua era muy difícil, la llegada del agua a mi parcela fue lo mejor, 

pero aunque todo esto era importante no podría haber funcionado nada sin el esfuerzo 

familiar que se ha hecho de parte de mi familia-nos cuenta Francisco. 

En la parte productiva la familia de Francisco y Bernardina ya sembraba  guineos, pequeños 

frutales como duraznos…los empezábamos a sembrar- manifiesta Juan Francisco, y agrega- 

es que yo ya miraba lo que hacían los otros compañeros (los más antiguos) nos permitían 

participar en su proceso pero luego, como salí seleccionado, entramos de lleno.14 

Cambios 

Bernardina comenta que en su finca ahora se produce de todo, Maíz, Frijoles, Café, Frutas, 

Hortalizas, Leche etc.  

De maíz se produce como 25 quintales solo para consumo, de frijol como 6 quintales, también 

solo para consumo, café 45 quintales, todo para vender y se deja un poquito para el gasto, 

se produce bastante Guineo y durazno. Las hortalizas solo son para consumo, la leche se 

consume y se vende algo.  

La familia señala que han existido grandes cambios, el primero es el cambio de mentalidad 

porque antes solo trabajaban con abonos químicos (comerciales) y hoy han reducido su uso 

en gran parte. Casi solo consumen orgánico, ese es quizás el mayor de los cambios. El 

producto de ese cambio es que se redujo los costos en el hogar.  Otro cambio es que ahora 

la familia se alimenta más sanamente, han cambiado la forma de alimentarse. No 

consumimos Coca Cola ni churros, Utilizamos bastante las plantas medicinales. También 

cuando queremos tomarnos un fresco solamente tenemos que buscar alguna fruta 

alrededor, lo mismo que el té…para eso tenemos la canela y el zacate de limón. En 

enfermedades comunes nos enfermamos menos. A veces hay gripe pero con un tecito se 

pasa.  -comenta Bernardina. 

 
13 Tienen Pulperia, Caja Rural, Parcela de café Colectivo y Parcela de Granos Básicos. Iniciaron con Lps. 250 cada 
uno, aportan 18 jornales cada familia. Iniciaron en el 2000. 
14 Cuando se inició el proceso de Fincas solamente se elegían 6 familias y se permitía que dos personas de otras 
familias llegaran a observar y participar de las capacitaciones, algunas veces esta estrategia funcionó, como en el 
caso de Juan Francisco.  



Ahora degradamos menos el suelo, nos hemos empoderado de las semillas nativas, estamos 

transmitiendo la experiencia a otros agricultores que no están en el proyecto –concluye Juan 

Francisco. 

La tipología de familia 

La familia de Juan Francisco y Bernardina no es precisamente la familia típica indígena que 

participa en el las fincas agroecológicas, que son impulsadas por Manos Unidas y 

CEHPRODEC, esta familia mantiene altos niveles de planificación, sus inversiones en la 

educación y su proceso regulado de emigración por motivos económicos le ha significado 

recibir recursos externos de forma permanente que dinamizan permanentemente las 

actividades de la finca misma. Por esas razones es que Juan Francisco y Bernardina 

eventualmente contratan entre 4 y 5 mozos o peones para contribuir con las faenas de la 

finca, adicionalmente en las temporadas de corte de café contratan hasta 30 personas. 

Debe tenerse en cuenta que aunque esta pareja dice ya haber repartido su herencia de 

tierra entre sus hijos aún les queda 8 manzanas15 de tierra en las que trabajan su finca y las 

áreas de granos básicos. 

 
15 Aproximadamente unas 5.6 hectáreas de tierra. 

Ilustración 14 La Facilitación en entrevista con Bernardina y Juan Francisco, Gualinga, Santa Elena 
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Ilustración 15   Plántulas de café en la finca de Bernardina y Juan Francisco 

TESTIMONIOS  
Con sus propias palabras y luego que grupos de agroecólogos indígenas se reunieron y discutieron los 

nudos, los obstáculos, los dilemas, los dinamizadores y los logros, obtenidos en estos años, se expresaron 

de la siguiente forma: 

Testimonio Colectivo No. 1  
Crescencio Vásquez, Juan Francisco Sánchez, Rosendo Manueles, Natividad Ventura y Efraín 

Sánchez. 

“Hace unos 6 años atrás, estábamos solamente con el monocultivo, solo maíz y café, y solo ahí 

estábamos metidos nosotros, solo cultivando maíz y café. Después que empezamos la 

organización MILPAH establecimos lo que es una finca indígena, donde hay de todo, la parte 

difícil es empezar y adquirir las ideas, la experiencia ya es muy diferente, hay más cultivos, aquí 

estamos ahorita, en un proceso que llamamos la ecología.  

Hay momentos de desanimación y momentos de alegría también, cuando uno se desanima es 

cuando no hace bien las cosas, y solo echa las plantitas y el abono orgánico una sola vez, pero 

si se hace un plan orgánico, tanto abono sólido como líquido, las plantas crecen rápido.  



Otra de las dificultades es cómo adquirir los materiales para mantener la finca, los sistemas de 

riego, las cosechadoras de agua, algunos drones, alambres para cerco y otros materiales, ya lo 

demás lo tenemos en el entorno que vivimos, en la comunidad. Luego solo es de poner en 

práctica rápidamente los conocimientos adquiridos dentro del proceso de la formación que 

hemos tenido. La parte difícil es adquirir el conocimiento, ya lo demás lo practicamos en familia.  

Estábamos en la revolución verde, teníamos plantas con químicos con las empresas 

agroquímicas, ahora es diferente, ya estamos en armonía con la naturaleza y la tierra, no estamos 

destruyendo el suelo ni degradándolo, lo que hacemos es construir, tanto producimos como 

construimos, construimos porque no estamos degradando el suelo, el suelo es fértil y les 

enseñamos a nuestros hijos y nietos, les dejamos un suelo, no solo un esqueleto.  

Otra cosa es que aquí estamos produciendo cosas sanas y la alimentación es sana, tenemos 

soberanía alimentaria, estamos multiplicando las semillas nativas, todo es parte de lo que es el 

territorio, el bien común. A nosotros no nos conviene la agricultura del monocultivo. Estamos 

aprovechando todos los recursos que nos da la naturaleza. Lo más difícil para nosotros es adquirir 

algunos materiales, porque no contamos con mucho recurso económico, pero a través de la 

organización hemos adquirido varias cosas, ya no es como antes.  

Hay que compartir nuestras experiencias con los compañeros porque con esto estamos 

contribuyendo a la ecología. 

Cuando solo se cultivaba maíz y café, sacábamos el café en grandes cantidades y la mejor 

ganancia era del coyote porque el mercado nos pagaba el precio barato, entonces nosotros 

como productores no teníamos grandes beneficios, nosotros sacábamos préstamos   y ellos se 

llevaban la buena producción. Ahora aquí no nos interesa tanto el mercado, nos interesa más la 

familia, consumir lo nuestro, producir lo que consumimos.  

Ahora no hay tantas necesidades, tenemos los ríos y ahora tenemos sistemas de riego. Ya la 

situación ha cambiado.” 

 

Ilustración 16  Agroecólogos en la jornada de Testimonios 
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Testimonio Colectivo No.2 

Humberto Gómez, Roque Gómez, José Carmen Lazo y Patrocinia Benítez 

Vivíamos momentos difíciles, parcelas sin cerco, sin sistema de riego, parcela sin ningún manejo, 

y sin herramientas de trabajo, sin ninguna formación, totalmente dependientes de los 

agroquímicos, y sin apoyo institucional. Todos estos factores nos tenían cansados, lo que más se 

cultivaba era maíz y café. El café va para los coyotes. Un ejemplo de antes era que cuando se 

cultivaba el maíz, había que pesarlo, encostalarlo y llevarlo para la ciudad Marcala y venderlo.  

Aquí sacábamos préstamos para maíz y café, entonces a nosotros no nos quedaba para 

alimentación propia, teníamos que vender para pagar los préstamos, eran momentos difíciles 

para las familias.  

Contábamos con agua, pero no con sistemas de riego, teníamos tierra, pero no sabíamos cómo 

darle manejo, por eso había tantos problemas.  

Ahora hemos sido apoyados. Estas parcelas ya son diferentes, aquí ya se miran plantas frutales, 

plátanos, hortalizas. Aquí ya hay sistema de riego y áreas para seguir sembrando las plantas, ya 

vemos una familia, una formación de la familia, y estamos apoyado por una institución. Ya 

podemos ver que no hay químico, es orgánico. Ya se cuentan con prácticas como 

aprovechamiento de las montañas y abono orgánico, también abonos en líquido.  

Cuando solo nos dedicamos al monocultivo estábamos en constante riesgo porque lo que 

hacemos en muchos años lo podemos perder en poco tiempo, ¿que tal y se enferma un miembro 

de la familia? Ahora teniendo todo lo que nos da la finca el dinero se consigue más fácil y se 

lleva al miembro enfermo a un centro de atención médica.  

Algo bueno es que antes comprábamos las frutas en el mercado, y ahora las frutas y las hortalizas 

aquí lo producimos y de esos hacemos los refrescos y la comida, y de ellas nos mantenemos. 

Estos son momentos favorables para nosotros. Agradecemos que ahora los niños se nutren con 

verduras.  

 

VII. LOS APRENDIZAJES 

La necesidad de diversificar 
“Es difícil tener un ingreso mensual, pero los gastos si son mensuales”. Guillermo Lazo, Monte Copado, 

Santa Elena, La Paz. 

Esta sencilla frase describe la fuerte incertidumbre que existe en la realidad de la mayor parte de las 

familias que habitan las distintas comunidades fronterizas del municipio de Santa Elena, en el 

departamento de La Paz. Los gastos para la educación de los menores, el transporte, los zapatos, la 

alimentación, la salud, las herramientas, el mantenimiento de los sistemas de agua, etc. Todos esos 

gastos son permanentes, pero los ingresos son esporádicos, cuando los hay.  

Pero hasta esa realidad hay que aprender a digerirla, a entender que Dios no desea que seamos 

pobres, que esta incertidumbre sobre las condiciones de mañana tiene una explicación. La sola 

dedicación a los monocultivos, como el maíz y el café, no garantizan alimentación para siempre, los 



agroecólogos de Santa Elena están aprendiendo que necesitan diversificar sus fincas para alimentarse 

de ellas. 

Las expectativas juveniles 
En el proceso de sistematización las y los jóvenes han sido objeto de una consulta por separado, la 

impresión que tenemos es que quienes han tenido acceso a estudios secundarios, de noveno a 

onceavo grado, generalmente están deseando salir de su caserío, de su aldea y aun de su municipio.  

Han tenido mayor información global de sus maestros y por la televisión y cuando les es posible 

comunicarse por medio de sus celulares su universo se amplía. Saben que afuera están en desventaja 

pero algunos están esperando un “golpe de suerte”. Entretanto algunos pocos le van encontrando 

sentido a la agricultura ecológica, al menos más sentido que la sola agricultura de subsistencia que 

sus familias han practicado durante muchos años.  

Quienes por decisión propia, de sus padres, de las condiciones económicas o de una combinación de 

los tres factores, dejaron de estudiar, unos tres o más años atrás, consideran la agricultura ecológica 

como un descubrimiento que les va dando un lugar importante en la generación de recursos para el 

hogar.  Adicionalmente es un espacio para comparar, investigar y descubrir.  

Aquí hicimos una comparación del pasado y presente, que en el pasado solo se cultivaba lo que era el 

maíz y el café, que son monocultivos y se abonaba con abono químico que eso daña nuestra salud.  En 

el presente, lo que estamos viviendo ahora, ahí está incluido todo lo que son aves, frutales, plantas 

medicinales, hortaliza, etc.  Aquí ya no se utiliza el abono químico, es el abono orgánico que en los 

talleres que nos dan se aprende, esto y otras cosas. También los beneficios que trae cultivar con abono 

orgánico es que no estamos dañando el medio ambiente y el otro es que nuestra salud va a ser mejor, 

y en cambio, con los químicos nos estamos matando a nosotros mismos.  

 

Ilustración 17  Jóvenes agroecólos de MILPAH 
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Las mujeres 
Lo positivo de nuestras fincas es que no gastamos dinero, solo invertimos el trabajo. Dinero no 

invertimos porque no estamos utilizando fertilizante químico, sino que con orgánico estamos 

ahorrando, no gastamos dinero ni nos preocupamos con crédito, solo ponemos el esfuerzo, el trabajo. 

(Grupo de mujeres en el taller focal sobre las fincas).  

Las valoraciones que hace el grupo de mujeres que ha participado del proceso de sistematización, se 

enfocan en tres elementos sustantivos de la familia: i. el mayor o menor gasto, ii. La cantidad y 

variedad de la alimentación y iii. La salud de los miembros de la unidad familiar.  

Sobre el gasto, al igual que los hombres, las mujeres confirman que el mayor gasto de la casa se hacía 

con el pago del fertilizante. Se ha coincidido en que ahora se tienen muchas cosas en la finca y el gasto 

es poco. Desde luego que van saliendo de las necesidades poco a poco, aun compran muchas cosas 

en las fincas se pueden obtener frutas, verduras, huevos etc. Antes se consumían cosas innecesarias 

y prácticamente no podían sacar nada de la finca. Definitivamente se gasta menos.  

Se asegura que han cambiado el modo de alimentarse en las familias finqueras, en parte porque han 

tomado conciencia de que algunos productos comerciales no son alimentos pero también por la 

disponibilidad de jugos de frutas que existen en las fincas. 

Existen muchos beneficios de la finca, las mujeres dicen que recogen rábanos y culantro, tienen 

variedad de vegetales para poder comer, antes cuando no tenían hortalizas el dinero no les ajustaba 



para la verdura, pero ahora sí, solo se trata de sembrar.  

 

Ilustración 18  Mujeres agroecólogas de MILPAH en jornada de evaluación y testimonios 

“Tenemos árboles de limón, solo se corta un limón y se hace un fresco, me da mucha alegría ir a cortar 

una naranja en casa de mi suegra y ella viene a mi casa yo tengo limones, estoy alegre porque voy a 

comer aguacates también, y tengo guayabas, tengo palitos frutales de cualquier cosa.  Y me voy a 

Marcala a comprar plantitas. Ahora cuando me llaman de la escuela y me dicen que tengo que llevar 

apio y otras verduras, ya no tengo que ir a comprar, sino que voy a y los corto de la finca y se los llevo 

a la maestra, ya no tengo que gastar mucho para la comida de los niños.” (Señora de Santa Elena 

participante en el grupo focal de mujeres) 

Con respecto a la salud el grupo de mujeres confirma que en las fincas se encuentran muchas plantas 

medicinales que ayudan a que algunas enfermedades se pueden tratar en casa 

 

Ya no somos esclavos 
“Una de las mayores alegrías que yo tengo es que no somos más esclavos de otros, nos ha cambiado 

la mentalidad, trabajamos mejorando la finca, cultivamos lo nuestro, limones, naranjas, verduras y 

otras cosas, lo podemos hacer desde las 6am hasta las 6pm pero es nuestro y podemos ver los frutos 

de nuestro esfuerzo” Agroecólogo Roque Gómez, Opalaca, Santa Elena. 

Es muy fácil detectar el sentimiento de liberación entre las personas que avanzan en la mejora de sus 

fincas, parece existir una proporcionalidad entre la diversificación y consumo de los productos de cada 
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finca y la satisfacción de afanarse con trabajo familiar en cada finca, en lugar de hacerlo como peones 

de otros.  

El trabajo como peón se realiza fuera de la finca, suele ser de varias formas, una de ellas consiste en 

realizar trabajos esporádicos con los vecinos que se encuentran en mejores condiciones, sus fincas 

son más grandes, disponen de algún capital que les permite pagar peones, o tienen grandes cultivos 

de café que necesitan mano de obra para cortar el café en algunas temporadas.  

Otra de las formas de ejercer como peones es salir de las comunidades y establecerse en otros 

sectores geográficos lejanos, usualmente la gente de Santa Elena viaja a Jesús de Otoro en Intibucá, a 

sectores cercanos a Marcala o viajan a municipios de Comayagua, como San Luis o La Libertad, la 

mayor parte de las veces lo hacen para hacer cortes de café pero en otras oportunidades los contratan 

en haciendas para hacer cualquier cantidad de trabajos. Los pagos generalmente son de Lps. 100 

diarios más la comida y la posibilidad de pernoctar en las mismas haciendas o fincas. Otros suelen 

desplazarse hacia lugares fronterizos de El Salvador.  

Eventualmente el trabajo “ajeno” o de “Afuera” contribuye a la economía familiar cuando este se 

combina con el mejoramiento de las finca familiar, tal es el caso de la familia de Ernesto Martínez y 

Elsa Florinda Manueles, cuando sus dos hijos, Samuel y José Dimas, salen a Rancho Grande, en el 

vecino departamento de Comayagua se ausentan hasta por tres meses trabajando en las cortas de 

café o en haciendas grandes en faenas diarias con trabajos muy pesados. Cuando ellos regresan se 

compra la comida del año y contribuyen con la educación de los más pequeños. Entretanto Ernesto y 

Elsa se han ocupado de generar nuevas variedades en la finca.  

Pero la mayor parte de las veces no fue así, los campesinos indígenas salen a vender su fuerza de 

trabajo, como mozos o peones, afuera porque en casa no hay nada para comer y no tenían una finca 

alternativa, ni desarrollada ni diversa.  

Algunas veces hasta los mismos agroecólogos, que se benefician de los proyectos apoyados por 

CEHPRODEC y por Manos Unidas emplean, como peones o mozos, a sus mismos compañeros, es obvio 

entonces que no todos han tenido el mismo punto de partida, por una parte, y que probablemente 

tienen otras posibilidades de ingresos16, por otra parte.  

Lo cierto entonces es que cuando quienes han sido mozos o peones y logran diversificar sus fincas, 

encuentran la satisfacción de disponer más tiempo y esfuerzo para su propia finca en lugar de trabajar 

para un patrón ajeno, es un despertar de la dignidad, entre otras cosas. 

Los químicos nos estaban dejando pobres 
Yo produzco maíz y café desde hace 20años, antes sacaba prestados unos 15mil lempiras en químicos, 

la cosecha era buena pero lo que me quedaba era solamente para pagar el préstamo, después del 

golpe de Estado, cuando se organizó mi Consejo Indígena Lenca (CIL) y luego MILPAH, decidí empezara 

a sembrar otras cosas. Llevo cuatro años produciendo orgánico, no he dejado de utilizar químico al 

cien por ciento pero ya no me endeudo. Agroecólogo Efraín Sánchez Vásquez, Gualinga. 

 
16 Existen familias que han logrado profesionalizar a alguno de sus hijos, trabajan en otras áreas o han emigrado y 
suelen enviarles recursos.  



Casi todas las familias han comentado haber experimentado cambios sustanciales en su nivel de 

gastos y consecuentemente en sus ingresos por efecto de haber dejado de utilizar el sistema de 

crédito para insumos agrícolas comerciales, especialmente los fertilizantes y la urea para el café y los 

granos básicos. Estos insumos fueron sustituidos por los preparados orgánicos que eventualmente 

llevan trabajo pero no obliga a los finqueros a endeudarse en crédito alguno.    

Existe una correspondencia lógica entre la experiencia y la habilidad que va logrando cada finquero 

en la preparación de los llamados insumos orgánicos y la cada vez menor dependencia de los insumos 

agrícolas comerciales.    

 

La capacitación ha sido clave en nuestra nueva forma de ver el mundo 
Las familias participantes en el proceso han indicado que lo mejor del proceso de las fincas 

agroecológicas ha sido la capacitación recibida, desde luego eso incluye las capacidades técnicas como 

la elaboración de fertilizantes, fungicidas, insecticidas y demás productos de naturaleza orgánica, 

mismos que son elaborados a partir de materiales que se encuentran en las mismas comunidades, 

pero también por la capacitación con respecto a la finca humana, a la manera de producir y consumir 

y a la relación con la naturaleza. Se trata de otra forma de ver las cosas, una nueva forma de ver el 

mundo.  

Probablemente a muchas familias finqueras no les ha costado mucho esta forma de ver el mundo, la 

agricultura y la naturaleza, probablemente solo se haya tratado de recordar viejas prácticas con 

nuevos recursos. Probablemente a los más jóvenes les esté costando más pues no han tenido más 

práctica que la agricultura convencional y las formas de consumo que casi todo el mundo practica.  

 

VIII. LAS CONCLUSIONES 

 

1. El tipo de agricultura que han desarrollado las familias del MILPAH, que participan de los 

proyectos agroecológicos, se adapta fácilmente a sus prácticas culturales y suple en gran 

parte las necesidades de alimentación y de ingresos de este tipo de familias, especialmente 

las que se encuentran en mayor situación de pobreza y exclusión social, pero también de 

aquellas que si carecer de las necesidades más elementales intentan vivir en menores niveles 

de incertidumbre. 

 

2. Más allá de las prácticas agroecológicas para el tratamiento de los suelos y la elaboración de 

una serie importante de preparados orgánicos, lo más determinante para los cambios 

positivos ocurridos en las familias finqueras de MILPAH ha sido, en primer lugar el 

aprovisionamiento de sistemas de agua para riego y para consumo doméstico, en segundo 

lugar la diversificación de especies en la finca que mejoran la disposición de alimentos y en 

tercer lugar, pero no menos importante, el enfoque de que primero hay que alimentarse y 

luego comercializar.  
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3. El grupo de agroecólogos, el MILPAH y el CEHPRODEC han logrado sistematizar el proceso 

básico de nueve (10) pasos que comprende la implementación básica de una Finca Indígena, 

esos pasos son:   a. Encontrar el Imaginario de Fincas, b. Estudio para micro sistemas de riegos, 

c. La instalación de los micro sistemas de riego, d. El suministro de insumos orgánicos, e. 

Siembra de cultivos de Largo, Mediano y Corto Plazo, f. El suministro de equipo y materiales 

de finca, g. La bitácora de finca y control de costos, h. Taller de salud y nutrición, i. Giras de 

nuevos finqueros y j. Establecimiento de sistemas de almacenamiento de agua. 

 

4. La práctica agrícola en las fincas agroecológicas de los miembros de MILPA, cuando ha sido 

permanente y sostenida, no solamente ha impactado en la superación de niveles de miseria 

mediante la mejora en la alimentación, en salud y en el mayor acceso a la educación formal, 

sino que también ha logrado recuperar la autoestima de la población indígena pobre, frente 

a quienes ostentan los tradicionales poderes políticos, económicos, militares y religiosos 

locales. Se trata de una elevación de la dignidad que tiene su origen en la menor o ninguna 

dependencia del trabajo con los patronos ligada a la mejor y más diversa producción de las 

fincas. Desde luego el dinamismo y crecimiento de las fincas no son el único factor 

determinante existen otros como las remesas de los emigrantes, la formación en derechos 

humanos y la articulación social, entre otros.  

 

 

5. El Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), conjuntamente con otras 

organizaciones externas, entre ellas el CEHPRODEC y la ANAFAE, ha logrado no solamente 

generar una propuesta agrícola alternativa a la agricultura convencional, sino también una 

práctica agroalimentaria que contiene una propuesta política e ideológica que se basa en las 

prácticas culturales, en la necesidad de defensa territorial  y el deseo de independencia para 

la toma de decisiones sobre los Bienes Naturales, de la población indígena campesinas Lenca, 

asentada en el municipio de Santa Elena. 

 

6. El contexto adverso, tanto en lo político como en lo económico, más allá de ser un factor 

desfavorable ha contribuido a fortalecer el movimiento indígena y a buscar estrategias de 

sobrevivencia que incluyeron la defensa del territorio y otros bienes naturales, como el agua 

y los bosques. Una de esas estrategias ha sido la búsqueda de sobrevivencia a partir de la 

agricultura ecológica en cada familia como planteamiento estratégico.  La idea parece 

correcta pero seguramente aún carece de dos planteamientos tácticos, por una parte la 

sostenibilidad y por otra un pan de contingencia frente a fenómenos climáticos.  

 

 

7. Los Jóvenes y la continuidad de las fincas agroecológicas mediante el relevo adecuado 

continúa siendo uno de los principales enigmas por resolver, el contexto del desempleo en 

las ciudades aparece como favorable para disminuir la emigración hacia las ciudades pero 

todavía algunas familias campesinas e indígenas son capaces de encontrar los medios para 



enviar a los jóvenes acompañados de “coyotes”17 en el incierto camino a los Estados Unidos 

de América. Muchos jóvenes, hombres y mujeres, han manifestado su deseo de acompañar 

los procesos de finca pero el bombardeo consumista que le invita diariamente a emigrar es 

difícil de evadir y resistir.  

 

8. Las mujeres han sido altamente beneficiadas mediante el proceso de Fincas Agroecológicas 

mediante a menos tres formas, una de ellas es la conducción de agua, recurso que ahora llega 

hasta las parcelas y las viviendas, dado que históricamente eran la mujeres, los niños y niñas, 

quienes acarreaban agua a sus hogares; en segundo lugar han sido las mujeres las encargadas 

de la preparación de alimentos y tratamientos caseros de la salud familiar y ahora tienen más 

recursos a su disposición  en las parcelas o fincas; finalmente debe tomarse en cuenta que 

cada tema tratado en las capacitaciones tiene como componentes transversales los derechos 

humanos y la igualdad de géneros, esto va permitiendo, aunque lentamente,  más 

empoderamiento de las mujeres.   

 

IX. LAS RECOMENDACIONES 

I. MILPAH debería plantearse la continuidad del proceso de fincas agroecológicas en las 

mismas comunidades del Municipio de Santa Elena, ampliar el número de familias 

que se beneficien del proceso, hasta lograr que el número de agroecólogos sea 

superior al número de convencionales. La idea es que el proceso se vuelva 

irreversible.  

 

II. Para la continuidad del proceso de expansión del modelo agroecológico asumido por 

MILPAH en Santa Elena, La Paz es necesario que: 

 

1. Se mantenga el vínculo permanente entre las familias, los Consejos Indígenas y la 

Coordinación de MILPAH. No debería darse lugar a generar acciones al margen 

de este tipo de alineamiento. 

2. Debería mantenerse la idea de que el acceso a la participación en los procesos de 

Fincas Agroecológicas es un privilegio otorgado a las familias por el mérito de la 

participación activa en el Movimiento Indígena. Esta acción continuará 

fortaleciendo la organización. Adicionalmente la conducción del MILPAH deberá 

ser más rigurosa en la escogencia de nuevas familias finqueras.  

 

3. Las organizaciones externas que apoyan en trabajo del MILPAH en el aspecto 

agroecológico, deben tener presencia física real más permanente en Santa Elena 

para el monitoreo y apoyo necesario en los procesos de las fincas.  

 

III. No obstante que las experiencias de intercambio, tipo Campesino a Campesino, 

parecen haber sido muy importantes para la réplica de prácticas agroecológicas, 

MILPAH pudiera considerar que los agroecólogos más antiguos están listos para 

 
17 Individuos que cobran entre 7 y 8 mil dólares por llevar gente a través de rutas conocidas por Guatemala y 
México hasta los Estados Unidos de América.   
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compartir sus experiencias, deben considerarse semejanzas culturales y formas de 

ver la vida al momento de seleccionar fincas para los intercambios.  

 

IV.  MILPAH debería continuar rescatando y sistematizando las buenas prácticas 

familiares y organizacionales, extraer productos para socializarlas a todo nivel. 

 

 

V. La organización de agroecólogos debe plantearse seriamente el relevo generacional 

en la conducción de las fincas. MILPAH y las organizaciones que intervienen en el 

proceso deben estudiar el fenómeno a profundidad y plantear alternativas de 

sostenibilidad social. 
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