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Introducción

El presente estudio se inscribe en el proyecto “Políticas públicas agrarias incluyentes” que im-
plementa el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, con el apoyo financiero de TROCAI-
RE y tiene como propósito conocer la experiencia sobre la relación existente entre la tenencia de 
la tierra y la seguridad alimentaria de las Empresas Asociativas Campesinas –EAC- y las Comunida-
des Indígenas Lencas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo –CNTC-, Regional 
La Paz. 

Este documento analiza e identifica los principales logros y dificultades de las bases campesinas 
en torno al acceso y uso de la tierra para lograr la seguridad alimentaria de sus familias, un tema 
crucial considerando que alrededor de 815 millones de personas en el mundo continúan pa-
deciendo de hambre y no tienen acceso a una adecuada alimentación. Tiene como propósito, 
además, presentar un análisis de caso sobre la relación de la tenencia de la tierra y la seguridad 
alimentaria, desde una perspectiva de derechos humanos, considerando los componentes bási-
cos de la seguridad alimentaria, según la FAO.

El contenido del estudio se divide en cuatro secciones: en la primera se expone sobre la legisla-
ción internacional y nacional relacionada con el derecho a la alimentación adecuada y la segu-
ridad alimentaria, y se realiza un corto análisis sobre la situación de Honduras en relación con la 
inseguridad alimentaria, la pobreza y la concentración de la tierra. 

En la segunda sección se realiza una breve caracterización de la población del departamento de 
La Paz, haciendo énfasis en la población rural y campesina, tomando en cuenta los niveles de po-
breza, desnutrición y necesidades básicas insatisfechas, entre otros aspectos. Igualmente, se hace 
una valoración sobre los principales elementos de la economía y la producción agrícola. 

La tercera sección explica la relación y la vinculación de la CNTC, regional La Paz, con las EACs y las 
Comunidades Indígenas Lencas. Este acápite caracteriza los grupos de estudio según el origen, 
su ubicación geográfica, el número de socios y las actividades productivas a las que se dedican. 
También se exponen los resultados obtenidos de una encuesta aplicada para conocer, desde las 
voces de las y los actores, sus percepciones y experiencias en relación con el tema del acceso a 
la tierra y la seguridad alimentaria. Se toman como consideración los componentes básicos de 
la seguridad alimentaria: acceso y control y consumo, disponibilidad, estabilidad, , al igual que la uti-
lización biológica de los alimentos. El estudio de caso, a su vez, se completó con el análisis de las 
necesidades básicas como educación, salud y vivienda y la participación de la mujer en las orga-
nizaciones campesinas y en la producción agrícola. 

En el último apartado se exponen los aprendizajes, las conclusiones y las recomendaciones deri-
vadas del estudio. Se resaltan las experiencias positivas y negativas de la CNTC La Paz en relación 
con la tenencia de la tierra y la seguridad alimentaria de las familias campesinas, así como los 
componentes en los que se necesita profundizar y mejorar. 
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Aspectos metodológicos 
La metodología implementada fue de carácter cualitativo y cuantitativo. Esto permitió tener una 
compresión más balanceada en la relación entre tenencia a la tierra y seguridad alimentaria en 
CNTC-La Paz. 

Hipótesis 

Existe una relación directa entre la posesión de la tierra y la seguridad alimentaria. Es en la medi-
da que las comunidades campesinas poseen tierra agrícola que pueden producir y garantizar la 
seguridad alimentaria de sus familias y de sus comunidades. Esta situación se constituye en una 
condicionante esencial en la lucha contra la pobreza. 

Objetivo General: 

Explicar la relación entre la tenencia de la tierra y la seguridad alimentaria en comunidades cam-
pesinas pertenecientes a CNTC-La Paz, identificando los principales logros y dificultades.

Objetivo Específicos:

 •  Describir la situación que caracteriza la tenencia de la tierra y la seguridad alimentaria en Hon-
duras.

 •  Recabar evidencias que sustenten la relación entre la tenencia de la tierra y seguridad alimentaria 
en la CNTC-La Paz, para fortalecer el trabajo de incidencia por el acceso a la tierra.

 •  Derivar conclusiones y recomendaciones con vista a la realización de un trabajo de incidencia 
en políticas públicas locales y nacionales. 

El método que se definió fue el de estudio de casos, para poder comprender desde las percepcio-
nes de las y los actores, las experiencias en el tema de acceso a la tierra y la seguridad alimentaria. 
Las técnicas utilizadas fueron grupos focales, entrevistas en profundidad a líderes y lideresas de 
CNTC La Paz, asimismo, se aplicó una encuesta a las y los participantes del estudio (49 en total). 
Las comunidades seleccionadas se muestran en el cuadro.

El enfoque conceptual empleado en este estudio fue el utilizado por la FAO, el que se resume a 
continuación: (ver cuadro 2).
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Cuadro # 1 Comunidades seleccionada para el estudio

Municipio Comunidad y base

Tutule 1) Comunidad Indígena Lenca “Aguas Termales”.

Tutule 2) Empresa Asociativa Campesina “11 de Mayo”.

Tutule 3) Empresa Asociativa Campesina “9 de Julio”.

San José 4) Comunidad Indígena Lenca “Cilcose”.

Marcala 5) Empresa Asociativa Campesina “Superación 2005”.

Marcala 6) Empresa Modelo “El Porvenir”.

Fuente: Elaboración propia, CESPAD, 2017.

Cuadro # 2  Componentes Básicos de la Seguridad Alimentaria

Fuente: Seguridad Alimentaria Conceptos Básicos, Programa Especial para la Seguridad Alimentaria -PESA-.

Acceso y Control Es el acceso y control sobre los medios de producción 
(tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento y otros), 
así como a los alimentos disponibles en el mercado. La 
falta de acceso y control es frecuentemente la causa de 
la inseguridad alimentaria y puede tener un origen físico 
o económico. 

Disponibilidad de alimentos Tanto a nivel local y/o nacional tiene en cuenta la 
producción, las importaciones, el almacenamiento y la 
ayuda alimentaria. Asimismo, se han de tener en cuenta 
las pérdidas post-cosecha y las exportaciones.

Estabilidad Se refiere a solventar las condiciones de inseguridad 
alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional. 
En este componente juegan un papel importante: la 
existencia de almacenes o silos en buenas condiciones 
así como la posibilidad de contar con alimentos e 
insumos de contingencia para las épocas de déficit 
alimentario. 

Consumo y Utilización biológica de los alimentos Esto se refiere a que las existencias alimentarias en los 
hogares respondan a las necesidades nutricionales, a 
la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. 
También considera aspectos como la inocuidad de los 
alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones 
higiénicas y la distribución con equidad dentro del 
hogar.
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Capítulo I: La tenencia de la tierra agrícola, la pobreza 
y la seguridad alimentaria en Honduras

“Los principales factores que explican que siga existiendo hambre en el mundo incluyen la elevada 
persistencia de la pobreza, a pesar de la creciente prosperidad del mundo moderno en términos de 

promedios y totales”. Amartya Sen, Junio, 2013. 

1.1 La seguridad alimentaria, un fuerte déficit en Honduras

En el mundo más de 815 millones de personas sufren hambre, prácticamente el 11.0% de la 
población mundial, una cifra alarmante para la comunidad internacional por ser considerada la 
más alta en las últimas décadas.1 Según datos de la Organización de Naciones Unidas –ONU-, los 
factores como la proliferación de conflictos violentos, el cambio climático y la desaceleración de 
las economías de países pobres fueron claves para el incremento del hambre durante el 2016.2 

En la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, la Seguri-
dad Alimentaria3 “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, 
en todo momento, tiene acceso físico, económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satis-
facer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana”. 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 proclamó: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación”. En el año de 1996 este concepto se logra ampliar en el Pacto Inter-
nacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en el que se resalta “el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación...”, y hace hincapié en 
“el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”. 

El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que “el derecho a la alimenta-
ción adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene 
acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. 
En este sentido, Honduras como un país signatario, tanto de La Declaración de los Derechos 
Humanos (1948) como del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales (1966), está en la obligación de asegurar a la población el derecho a la alimentación para 
evitar el hambre y debe promover el acceso adecuado y libre de los alimentos en el territorio 
nacional; alimentos culturalmente aceptados, inocuos, nutritivos y producidos de manera soste-

1  Según datos de la ONU en 2015 está cifra alcanzó los 777 millones de personas. 
2  Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

2017”, Roma, 2017. 
3  Cumbre Mundial de la Alimentación –CMA- de 1996. 
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nible y amigable con el medio ambiente, para garantizar el desarrollo de una vida digna y satis-
factoria (Ver Anexo 1) 

Sin embargo, la seguridad alimentaria en Honduras es precaria y la Inseguridad alimentaria crítica. 
De acuerdo con cifras oficiales sustraídas de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (2010-2022), la clasificación en ambas categorías es la siguiente: 

 •  Nivel I: incluye el número de personas que tiene consolidada su seguridad alimentaria, que 
apenas es de 2.5 millones de personas, dato que equivale al 34.0% del total de la población. 

 •  Nivel II: incluye la Inseguridad Alimentaria Leve y Moderada. Alrededor de 1.5 millones de per-
sonas se incluye en este nivel, es decir, el 15.0% de la población. La Inseguridad Alimentaria es 
leve cuando existe acceso adecuado y estable a los alimentos y a otras necesidades básicas con 
un riesgo bajo o moderado de perderlos. Es moderada cuando hay inestabilidad en el acceso 
a los alimentos y faltan otras necesidades primordiales como salud y educación.

 •  Nivel III: aquí se incluye la inseguridad alimentaria Grave, que afecta a la mayoría de la pobla-
ción, aproximadamente 4 millones de personas que corresponden al 51.0% de la población.

Empresa Asociativa 9 de Julio, La Paz. CESPAD, Diciembre, 2017. Dulce Villanueva
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Inseguridad Alimentaria Grave, subnivel 3: cuando existe falta de acceso a alimentos y se 
presenta una malnutrición elevada.

Inseguridad Alimentaria Grave, subnivel 2: cuando hay grave falta de acceso a los ali-
mentos, con alta mortalidad, malnutrición muy elevada y en aumento, además de la pérdida 
irreversible de medios de subsistencia. 

Inseguridad Alimentaria Grave, subnivel 1: cuando hay conmoción social extrema, falta 
total de acceso a los alimentos y necesidades básicas, hambruna de masas, muerte y des-
plazamiento. 

Imagen # 1 Clasificación y distribución de la población según nivel de inseguridad

Fuente: UTSAN, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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1.2 Situación actual de la pobreza, la tenencia de la tierra y la economía 
campesina de granos básicos en Honduras 

Honduras es el segundo país en Centroamérica con mayor extensión territorial (112 mil 492 km2). 
Posee una densidad poblacional de 77.2 habitantes por km2, con una tasa de crecimiento poblacional 
promedio, en últimos 5 años, de 1.35%.4 La tasa de crecimiento rural durante el 2016 fue de 1.2%, infe-
rior a la urbana de aproximadamente de 2.2%. La diferencia entre el crecimiento de la población rural 
en comparación al crecimiento urbano, se debe a factores sociales como la migración del campo a la 
ciudad, con el propósito de mejorar las condiciones de vida no satisfechas en el área rural como la edu-
cación, salud, saneamiento, o en algunos casos por el limitado acceso y uso de la tierra agrícola del país.

Para este mismo año, según el Instituto Nacional de Estadística -INE-, la población hondureña 
alcanzó los 8,680,049 de habitantes, de los cuales el 54.0% es población urbana y el 46.0% rural.5 
En términos generales, la población de las zonas rurales se destaca por tener mayores niveles 
de pobreza extrema; aproximadamente el 67.0% de la población rural es pobre (2,676,331) y un 
56.1% vive en la extrema pobreza (2,240,513) (Ver Gráfica 1).

En la encuesta agrícola realizada en el 2008 se observó una alta concentración de la tierra en fin-
cas mayores a 500 hectáreas, las que concentraban el 18.2% de la superficie, con apenas un 0.2% 
de las unidades agrícolas. Mientras, las finas con menos de 5 hectáreas representan el 8.6% de la 
superficie agrícola, pero significaban el 70.6% de las explotaciones agrícolas (Ver Gráfica 2). 

Estudios han confirmado esta tendencia de concentración de la tierra en pocas manos. Según el 
análisis realizado por Grain6 en 2014, la concentración de la tierra en el país alcanzó los 66.0 pun-
tos porcentuales (índice de Gini), en otras palabras, existe una alta concentración de tierras agrí-
colas en manos de grandes empresarios, fuertes grupos económicos y transnacionales. Teniendo 
una posición marginal los pequeños agricultores y campesinos. 

En Honduras, la concentración de las tierras es utilizada para los fines siguientes: 

 •  la expansión de caña de azúcar, melón, sandía, piña, entre otros.
 •  como modelo de agro-negocios (la palma africana para la industria de los agro combustibles)
 •  la concesión de grandes territorios para la extracción de minerales y,
 •  el establecimiento de grandes complejos turísticos por parte de grupos económicos nacionales 

que ha provocado el desplazamientos de comunidades garífunas y campesinas, tanto en la 
costa norte, como en el pacifico hondureño.7

4  Instituto Nacional de Estadísticas –INE-, “Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples” (2011-2016)”, 2017. 
5 En términos reales la población hondureña para el 2016 se estimó en 4, 687, 942 personas en el área urbana y 3, 992, 107 en zonas rural. 
6  Escobar, Germán, “Estructura y tenencia de la tierra agrícola en América Latina y el Caribe”, Marzo, 2016. 
7  La instalación de ciudades modelos o Zonas Especiales Desarrollo Económico –ZEDEs- para los clúster turísticos y empresariales ha 

provocado el desplazamiento forzado de pobladores de la Península de Zacate Grande en la zona sur y en las comunidades Garífunas 
como Barra Vieja y Triunfo de las Cruz, ubicadas en la zona norte de Honduras. 



Estudio de caso: Tenencia de la tierra y seguridad alimentaria en CNTC-La Paz 11

Estos aspectos descritos explican porque el crecimiento de la economía se ha dirigido a satisfacer 
las grandes demandas de los mercados mundiales, dejando a un lado la promoción de los mer-
cados locales y regionales, es decir, la demanda de alimentos básicos por parte de la población 

Gráfica # 1  Evolución de la Pobreza Relativa y Extrema Pobreza según dominio 
(2011-2016)

Fuente: INE, Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 2011-2016.
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Gráfica # 2 Concentración de la tierra agrícola en Honduras 2008

Fuente: INE, Encuesta Nacional Agrícola 2008.
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como arroz, frijoles, maíz, entre otros. Por esta razón, en las últimas décadas se ha profundizado el 
deterioro de la agricultura de pequeña escala y de autoconsumo, sobre todo en la producción de 
granos básicos, al grado de llegar a importar estos alimentos cuando se poseen las condiciones 
necesarias para producirlos de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Solo en 
2016 se importaron más de 183,498.6 toneladas de arroz, el equivalente a 58.3 millones de dólares 
y alrededor de 594,387.0 de toneladas de maíz, con un valor aproximado a los 124.8 millones de 
dólares.8

La concentración de la tierra y la apertura a los grandes mercados mediante tratados de libre 
comercio, ha colocado en una situación precaria la economía campesina y, a su vez, en riesgo la 
seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada de toda la población, sobre todo 
la ubicada en las zonas rurales, donde hay mayor concentración de pobreza y pobreza extrema. 

Capítulo II: Caracterización del departamento de La 
Paz: La pobreza y desnutrición factores dominantes 

El acaparamiento de tierras desplaza y dispersa a las comunidades, destruye las economías locales 
y el tejido socio-cultural y pone en peligro las identidades de las comunidades, ya sean de campe-
sinos/as, pastores/as, pescadores/as artesanales, trabajadores/as, dalits o pueblos indígenas (…) 

Vía Campesina, 2013. 

El departamento de La Paz fue fundado en 1869, tiene 19 municipios y cuenta con una exten-
sión territorial aproximada de 2,534.0 km2. Es parte del corredor seco de Honduras; es una región 
marcada por las pocas precipitaciones durante el año y la escasez de agua en su topografía. Su 
cobertura boscosa se encuentra entre el 46.0% y 55.0% de su territorio (Ver Mapa 1).

En el 2013 la población total del departamento de La Paz era de 198,926 personas,9 constituida 
principalmente por mujeres (51.3% del total). El 70.3% se ubica en las zonas rurales, mientras que 
el 29.7% en las áreas urbanas. Entre las principales actividades económicas del departamento des-
tacan la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con alrededor del 65.0%, seguido del comercio 
al por mayor y menor en un 6.7%. En tercer lugar la enseñanza, con un 4.8%.10 

En el departamento de La Paz es considerado como uno de los departamentos con mayor área 
en nivel de susceptibilidad a movimientos de ladera con aproximadamente 23.9% de su territorio. 
Un movimiento de ladera provocado por fuertes lluvias o temblores, puede ocasionar daños a la 
población, contaminación al ambiente y erosión del suelo.11

8  SIECA, 2017. Clasificación de tipo de producto por el Sistema Arancelario Centroamericano -SAC-, utilizando el código a 4 dígitos. Dispo-
nible en: http://estadisticas.sieca.int/ 

9  Para el 2016 se estima que la densidad población fue de 78.0 Km2.
10  INE, “XVII Censo Poblacional y VI de Vivienda”, 2013. 
11  UNAH, “Atlas Climático y de gestión de riesgo de Honduras”, Noviembre, 2012. 
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Por su posición geográfica los habitantes del departamento de La Paz se encuentran, en su ma-
yoría, lejos del denominado “corredor central del desarrollo”; es una población dispersa y ubicada 
en las zonas donde predominan tierras con altos grados de inclinación y distantes de las zonas 
industriales y logísticas del país. La economía local se centra principalmente en la producción de 
café, granos básicos para el autoconsumo y ganadería, limitándoles llegar a niveles adecuado de 
nutrición, educación y salud para salir del actual estado de subdesarrollo. 

Entre los principales factores se destacan: 

i)   la prevalencia de bajos niveles de productividad
ii)   la alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático12 

iii)  el reducido acceso a créditos 
iv)  tierras adecuadas para el cultivo de granos básicos y, 
v)   los altos costos de los insumos. 

Mapa # 1 Categoría de Cobertura y Uso de la Tierra en el Departamento de La Paz

Fuente: Cartografía Básica Instituto Geográfico Nacional –IGN-, Sistema Nacional de Información Territorial -SINIT, 2013- y Cartografía Técnica Instituto de 
Conservación Forestal –ICF-, 2014.

12  Según el Atlas de Amenaza, La Paz es el departamento con mayor área en nivel de susceptibilidad a movimientos de ladera, con 23.9%.
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Sumado a estos factores prevalece la poca inversión pública en infraestructura logística por parte 
del Estado, además de la reducida asistencia técnica y el acceso a mercados locales y regionales 
para posicionar los excedentes de la producción de granos básicos y hortalizas. 

Según el índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, La Paz tiene uno de los índices más 
altos, alrededor de 65.6% (Ver Gráfica 3), solamente superado por Valle, Lempira y Gracias a Dios. En 
otras palabras, la población tiene muy poca capacidad de cubrir los seis grupos de necesidades básicas 
(agua, saneamiento, educación, capacidad de subsistencia, hacinamiento y estado de la vivienda). 

En la última encuesta de Seguridad Alimentaria, elaborada por la Organización Panamericana de 
la Salud en 2010 para el corredor seco, se estimó que en el departamento de La Paz el 38.9% de los 
hombres mayores a 14 años, finalizaron la primaria completa y en el caso de las mujeres solamen-
te el 36.8% la concluyó. La encuesta también evidenció que el 85.3% de los hogares tenía vivienda 
propia, el 71.6% agua por tubería, el 66.3% cloraba o hervía el agua y el 44.2% tenía conectado el 
servicio sanitario a fosa séptica o aguas residuales.13

Gráfica # 3 Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, según 
Departamento, 2013

Fuente: INE, XVII Censo Nacional de Población  y VI Vivienda, 2013.

39.7%

43.2%

47.1%

48.0%

54.7%

55.1%

56.4%

57.6%

57.9%

59.5%

61.6%

62.8%

62.9%

65.6%

65.6%

69.7%

74.3%

90.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Islas de La Bahía

Cortés

Francisco Morazán

Atlántida

Ocotepeque

Colón

Yoro

Santa Bárbara

Comayagüa

Copán

El Paraíso

Choluteca

Intibucá

Olancho

La Paz

Valle

Lempira

Gracias a Dios

13  Organización Panamericana de la Salud –OPS- e Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), “Perfil nutricional de los 
hogares en los municipios del corredor seco de Honduras”, 2010. 
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Por otro lado, la desnutrición, definida como la carencia de nutrientes para el óptimo funciona-
miento del organismo, es una de las causantes principales en el incremento de enfermedades e 
infecciones en los infantes. La desnutrición también es considerada uno de los principales fac-
tores de muerte prematura en las niñas y niños menores de cinco años. El departamento de La 
Paz, para el 2011, presentaba una de las tasas más alta de mortalidad infantil: de cada mil niños 
nacidos 32 niños perecían.14

En este mismo año, según datos del INE, los niños y niñas del departamento de La Paz presentaron 
niveles de desnutrición crónica y desnutrición global de alrededor del 10.0% y 39.0%, respectiva-
mente, siendo esta una de las tasas más altas por departamentos del país. La desnutrición infantil 
puede medirse como desnutrición crónica, de acuerdo a la talla y desnutrición global, de acuerdo 
al peso. Ambas pueden retardar el crecimiento de las y los niños (Ver Gráfica 4). La alimentación 
adecuada en los primeros años de vida de los niños es muy importante porque de ello depende 
la prevención de los casos de desnutrición. 

Plantación de café en el Departamento de La Paz, CESPAD, Diciembre, 2017. Dulce Villanueva

14  INE, Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDESA- 2012.
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Por otro lado, La Paz, en las últimas décadas, ha incursionado en la producción del café, convir-
tiéndose en uno de los principales rubros económicos de la zona al generar empleos e ingresos. 
Datos recientes del Instituto Hondureño del Café –IHCAFÉ-, colocan al departamento de La Paz en 
el octavo lugar con más de 373,369.76 quintales de café-oro producidos durante la cosecha del 
2015-2016 (Ver Anexo 2). Cuenta con alrededor de 7,282 productores y con un área de 20,431.53 
de manzanas cosechadas (Ver Mapa 1); la productividad estimada de la producción de café es de 
18. 27 QQ Oro/Mz.

En cuanto a las características de la población rural y campesina de la zona, se han realizado pocos 
estudios y los datos en su mayoría no están actualizados. En una encuesta realizada por MAR-
GOAS en 1982, se estableció que la mayor parte de las familias de La Paz dependían de la agricul-
tura para la subsistencia. La encuesta caracterizó a la población campesina según la tenencia de 
la tierra divididos dos categorías: i) un primer grupo de campesinos semi-asalariados, minifundistas 

Gráfica # 4 Desnutrición Global y Crónica por Departamento

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDESA- 2012.
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con propiedades de hasta 5 hectáreas, los que trabajaban eventualmente y en calidad de peones para 
las fincas de grande proporciones (sobre todo en temporada de café) y, ii) grupos campesinos indepen-
dientes con tierra.15 

Los campesinos con menores ingresos presentaban una serie de características en las que resal-
tan: i) una producción orientada al autoconsumo, ii) dependencia a la producción de maíz, ii) las 
parcelas cultivadas se ubicaban en terrenos marginales, sin acceso al agua y de forma extensiva, 
iii) no hay uso de instrumentos externos, iv) el trabajo es manual sin mecanización, v) la relación 
entre el salario por jornal y el precio de la canasta básica es negativa y vi) la fuerza de trabajo se 
alquila regularmente siempre y cuando no hay cosecha de maíz.16

Capítulo III: El acceso, tenencia y uso de la tierra en 
CNTC La Paz y su efecto en la seguridad alimentaria

A pesar de que el agro-negocio controla la mayoría de las tierras arables, especialmente las de 
mayor calidad en casi todos los países del mundo, es gracias al campesinado y a la agricultura 

familiar que disponemos actualmente de comida. Vía Campesina, Febrero 2011.

3.1 La CNTC entre la reforma y contra reforma agraria 

Entre 1962 y 1990, el Estado hondureño distribuyó más de 376 mil hectáreas a 66 mil familias 
rurales.17 Para 1962, Honduras aprobó su primera Ley de Reforma Agraria, caracterizada por la 
redistribución de tierras ejidales y estatales, incluyendo tierras usurpadas por medianos y grandes 
productores, pero bajo la salvedad de la protección a la propiedad privada. En total se beneficia-
ron alrededor de 6,271 familias campesinas con más de 35,971 hectáreas.18 Una segunda ola de 
reforma agraria de grandes dimensiones, se presentó en el año de 1972, bajo un régimen militar 
“progresista” -emulando a los regímenes del Perú y Panamá-, producto de una fuerte presión de 
campesinos sin tierra, ex-trabajadores de las bananeras, entre otros. Este proceso de reforma hasta 
el año de 1980, benefició a más 46,890 familias al otorgarles 207,433 hectáreas.19 

No obstante, una serie de conflictos se suscitaron en la década de 1980 dentro de las organizacio-
nes campesinas. La fragmentación de muchas organizaciones campesinas dio origen al proyecto 
unitario de cinco pequeñas organizaciones campesinas: UNCAH, UNACOOP, FUNCACH, FRENA-
CAIN y la Empresa Asociativa Campesina de Transformación y Servicios La Másica, organizaciones 

15  Felber, Ruedi y Folleti, Carlos, “Estudio sobre la agricultura migratoria en los municipios de Guajiquiro y Opatoro, Honduras”. El Chasqui 
No. 18:13-5. 

16  Ídem. 
17  Sierra Mejía, Marcio y Manuel Ramírez Mejía. “El papel del Estado en el desarrollo del sector rural de Honduras hacia el año 2000”. 
18  Ruhl, J. Mark. “Agrarian Structure and Political Stability in Honduras”. 
19  Ídem. 
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que en un primer congreso consultivo conformaron y dieron vida en conjunto, a La Central Na-
cional de Trabajadores del Campo (CNTC).20 

El objetivo estratégico de CNTC es: “Lograr que las familias campesinas aglutinadas en sus filas, me-
joren en forma integral y sostenible su calidad de vida, desarrollando sus potencialidades humanas, 
organizativas y productivas a fin de que puedan participar en el proceso de desarrollo político, econó-
mico y social del país”.21

En tanto, el rol principal de la organización consiste en la recuperación de la tierra, con el propósito 
de dotar a las familias campesinas afiliadas que carecen de este recurso. Continuando con este proceso 
se brinda capacitación y acompañamiento legal para que cada grupo de base logre obtener su título 
definitivo de propiedad.22

Actualmente la CNTC está conformada por más 10 mil miembros afiliados, (aproximadamente 6 
mil hombres y 4 mil mujeres), distribuidos en 597 bases campesinas en las 14 regionales ubicadas 
en los departamentos de Atlántida, Cortés, Comayagua, Colón, Choluteca, El Paraíso, Francisco 
Morazán, Intibucá, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y La Paz.

Para la década de los años 90 se da el proceso de contrarreforma agraria con la Ley de Moder-
nización y Desarrollo del Sector Agrícola –LDSA-, que prácticamente derogó la Ley de Reforma 
Agraria, en tanto permitió el proceso de compra-venta de tierras de los y las beneficiarias de los 
procesos de redistribución de la tierra. Este proceso de contrarreforma agraria debilitó al movi-
miento campesino; su capacidad de organización y fuerza fue desarticulada, también su visión 
cuestionadora de una estructura agraria generadora de desigualdades sociales.23

En la gestión del Presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), se aprobó el Decreto 18-2008.24 
Su objetivo era la solución a la creciente mora agraria del país. En el decreto se estableció la crea-
ción de una comisión especial encargada de elaborar el inventario oficial de los expedientes con 
mora y pendientes de una resolución final por parte del INA, el Consejo Nacional Agrario -CNA- y 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El decreto contemplaba la asignación presupuestaria para ne-
gociar la compra y venta de propiedades a terratenientes. Sin embargo, el proceso de saneamien-
to de los expedientes con más de dos años en mora no continúo, debido al Golpe de Estado del 
2009 y por la derogación del decreto por parte de la CSJ, en diciembre del 2010. 

En la actualidad, la presión sobre el uso de la tierra continúa ha sido retomada, especialmente a 
partir del segundo semestre del 2009, y cada día los conflictos generan mayores tensiones y pro-

20  La CNTC fue fundada en San Pedro Sula el 21 de enero de 1985.
21  Disponible en: https://wiser.directory/organization/central-nacional-de-trabajadores-del-campo-cntc/ 
22  Ídem. 
23  CESPAD. Estudio de un caso. “El MUCA, margen derecha y la lucha campesina por la tierra en el Bajo Aguán”, Tegucigalpa, Septiembre, 

2011.
24  Publicado en la Gaceta Nacional el 29 de abril del 2008 con No 31,394. 
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testas por parte de los y las campesinas. Con el propósito de solucionar la problemática agraria 
sobre la tenencia y uso de la tierra, el 9 de Abril del 2014, se introdujo al poder legislativo el ante 
proyecto de la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía 
Alimentaria y el Desarrollo Rural. La CNTC es una de las organizaciones proponentes de esta 
iniciativa de Ley. No obstante, hasta la fecha la ley continúa engavetada por el Congreso Nacional 
y la situación del agro sin alternativas de solución. Muy por el contrario, la crisis se ha incremen-
tado debido al acaparamiento de las tierras más fértiles para el desarrollo de la agroindustria, los 
monocultivos, los complejos turísticos y la generación de energía eléctrica.

3.2 La CNTC y su acompañamiento al sector campesino de La Paz 

En el departamento de La Paz existen más de 48 grupos campesinos afiliados a la CNTC. La mem-
bresía total de CNTC La Paz es de aproximadamente 1,000 afiliados, de ese total, aproximadamen-
te doscientos cincuenta (250) son afiliadas mujeres y setecientos cincuenta (750) son afiliados 
hombres. Los grupos de la zona han sido fuertemente reprimidos, perseguidos y criminalizados, 
por tratar de recuperar y hacer uso de tierras ociosas para el cultivo de alimentos, el autoconsumo 
y la subsistencia. Durante el 2014 y 2015, se estima que más de 15 grupos campesinos pertene-
cientes a la CNTC, ubicados en el departamento, fueron desalojados violentamente; 46 de los 48 
tenían procesos legales, 500 personas con medidas sustitutivas y 10 campesinos encarcelados 
con condenas de más de seis años.25 

Para el 2017 se contabilizan 112 campesinos con orden de captura (21 mujeres y 91 hombres), 82 
con medidas sustitutivas (24 mujeres y 58 hombres) y 4 hombres guardan prisión preventiva (Ver 
Cuadro 3). 

Las actividades productivas de las bases campesinas ubicadas en el departamento de La Paz y afi-
liadas a la CNTC, varían según la altitud del terreno y la ubicación, pero en su mayoría se dedican 
al cultivo del café, a la siembra de granos básicos, plátanos, hortalizas (pataste, yuca, mandioca, 
entre otros), cría de cerdos y en pocos casos al cultivo de alevines, tilapias y ganado. También 
cuentan con huertos familiares en los que producen diferentes tipos de frutas, hierbas y verduras 
para el autoconsumo, administrados en mayoría por las mujeres. 

La regional de la CNTC-La Paz cuenta con dos estructuras: la político-gremial y la operativa finan-
ciera. La estructura político-gremial está conformado por ocho secretarías, entre las que se desta-
ca la Secretaría General y las secretarías de Actas, Finanzas, Fiscalización, Desarrollo Empresarial y 
Desarrollo de Género. 

El brazo operativo o financiero de la regional de la CNTC-La Paz, lo constituye la Empresa Asociativa 
Campesina de Transformación y Servicio –EACTS-, de segundo grado llamada “Central de Desarrollo 

25  Honduprensa, “Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y Vía Campesina: Ante la ola de criminalización contra los campesi-
nos y campesinas de la Paz, Honduras”, 24 de Marzo de 2015.
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16 de Octubre”. Su finalidad es brindar apoyo financiero y contable a los afiliados, en el manejo de los 
fondos provenientes de donaciones de organizaciones internacionales (Ver Anexo 3). 

Actualmente los integrantes de las bases campesinas se caracterizan dependiendo de su nomina-
ción y se pueden distinguir dos tipos: i) las Empresas Asociativas de Campesinos de Producción y 
ii) las Comunidades Campesinas Indígenas que se amparan en el Convenio 169 de la OIT.

3.3. Situación actual de la seguridad alimentaria y la tenencia de la tierra 
de las bases campesinas afiliadas a la CNTC

3.3.1 Los grupos sujetos del estudio:

Para este estudio se seleccionaron seis bases campesinas de la CNTC-La Paz: i) Comunidad In-
dígena Lenca de Aguas Termales, ii) Comunidad Indígena Lenca Cilcose, iii) Empresa Asociativa 
Campesina 11 de Mayo, iv) Empresa Asociativa Campesina 9 de Julio –Las Huertas-, v) Empresa 
Asociativa Campesina Superación 2005 y vi) Empresa Modelo el Porvenir. Sus características prin-
cipales son las que siguen:

Cuadro # 3 Situación Legal de las bases indígenas y campesinas de la CNTC Regional la Paz

Fuente: Elaboración propia con información base de datos, CNTC-La Paz, 2017.

Sector

Situación legal actual

Medidas 
sustitutivas

Prisión 
preventiva

Orden de 
captura

Asesinatos

M H M H M H En los últimos diez (10) años, 
aproximadamente, se han suscitado seis 
(6) asesinatos de líderes campesinos, 
vinculados a la lucha por la tierra. 

San Pedro de Tu-
tule

8 32 --- 2 10 51

San José --- --- --- --- --- ---

Marcala --- --- --- --- --- ---

La Paz 7 10 2 15

Opatoro 9 16 11 25

TOTAL 24 58 4 21 91
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Origen y ubicación La comunidad Indígena Lenca “Aguas Termales” se ubica en el municipio de Tutule. 
Sus inicios datan del año 2000, cuando 48 miembros emprendieron la lucha para 
acceder a la tierra a través del del INA. Sin embargo, hasta el 2009, después de años 
de luchar por acceder a la tierra, logran la posesión de la tierra pero sin el título de 
propiedad, una situación que hasta la fecha continua igual. 

Número de socios y actividades 
productivas

Actualmente la empresa está conformada por 28 socios (12 son mujeres y 16 
hombres). Las familias de los socios están integradas por 7 y 8 miembros en 
promedio. La mayoría de las familias se dedica a la siembra de café, maíz y frijoles, 
pero también poseen cultivos de yuca, plátanos, malanga, ayote y cítricos. Además, 
crían cerdos y gallinas para el autoconsumo. La producción de maíz por manzana es 
de 30 quintales, mientras la producción de frijoles por manzana es de alrededor de 
20 quintales. 

Formas de organización y 
destino de la producción

La participación de los integrantes en las actividades de la empresa es colectiva e 
individual. Cada miembro posee alrededor de 1 manzana y solamente 2 manzanas 
son de la colectividad; en total son 30 manzanas las que poseen. Para las 28 familias, 
la producción agropecuaria representa su mayor fuente de ingresos. El excedente de 
su producción es vendido en el mercado local y en algunos casos es colocado en los 
supermercados de distribución nacional. No obstante, la mayor parte del tiempo se 
comercializa a través del transporte de los vecinos y en algunos casos se vende a los 
intermediarios. 

Comunidad Indígena Lenca Aguas Termales

Origen y ubicación La comunidad Indígena Lenca Cilcose ha estado por más de 30 años intentando 
titular la tierra. Sin embargo, hasta el año 2016 lograron obtener título de propiedad. 
Se ubican en San José, municipio de La Paz. Recientemente la luz eléctrica llegó a la 
comunidad, pero aún hay familias que no han logrado tener su acceso. 

Número de socios y actividades 
productivas

La comunidad cuenta por 24 miembros (7 mujeres y 17 hombres) y tienen en 
posesión 30 manzanas (13 son de café cultivado). Produce principalmente café y 
granos básicos como maíz y frijoles. También producen malanga, pataste, plátanos, 
yuca, camote y cítricos para el autoconsumo. La tierra es mayoritariamente de 
vocación forestal por lo que se le considera una tierra marginal con una producción 
de bajo rendimiento. Se utiliza mano de obra intensiva y reciben asistencia técnica 
de proyectos financiados por USAID.

Formas de organización y 
destino de la producción

Poseen sistema de riego pero de manera parcial; la tubería es antigua e insuficiente 
y se necesita realizar una fuerte inversión para abastecer de agua a toda la 
comunidad y sus cultivos. El excedente de la producción de hortalizas es colocado 
en Chinacla, donde se realizan ferias campesinas. Por su parte, el café es vendido a 
los intermediarios porque no se cuenta con transporte adecuado para trasladarlo 
directamente de la fincas a los beneficios del café. 

Comunidad Indígena Lenca Cilcose
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Origen y ubicación La empresa campesina “11 de Mayo” se ubica en el municipio de Tutule. Fue fundada 
en Mayo del 2010 y tiene siete años de hacer uso y posesión de la tierra, sin título de 
propiedad. Sus casas están ubicadas en el derecho de vía de la carretera y no tienen 
el derecho legal sobre ellas. 

Número de socios y actividades 
productivas

En total son 13 socios (8 mujeres y 5 hombres), la mayor parte menores de 30 años. 
Su principal fuente de ingresos durante el año es la producción de café,  la que 
genera la mayor cantidad de empleos en las comunidades. También producen otros 
alimentos para el autoconsumo como el maíz, frijoles, plátano, mínimo, malanga, 
yuca, aguacate y cítricos.

Formas de organización y 
destino de la producción

El excedente de su producción es fácilmente comercializado y no implica costos 
del transporte porque se encuentran ubicadas a la orilla de la carretera principal; sin 
embargo, si desean colocarlos a un mercado que les provea mejores precios,  deben 
incurrir en costos de transporte para movilizarse hasta los mercados locales. El café 
es vendido a los intermediarios y no directamente a los beneficios de café. 

Empresa Asociativa Campesina 11 de Mayo

Origen y ubicación La empresa asociativa inició en el año 2010 con 30 familias. Se encuentra ubicada 
en el municipio de Tutule. Desde la fecha de constitución hasta la actualidad, han 
sobrellevado más de 27 desalojos por lo que solo han quedado 9 socios (todos 
hombres). Su situación legal es crítica pues dos de ellos están en prisión preventiva 
y el resto con órdenes de captura. El proceso de recuperación ha sido agotador 
debido a las constantes represiones y desalojos, ocasionando incluso daños físicos 
y psicológicos a las familias.26 En medio de este contexto, se han perdido dos 
proyectos: uno de repollo financiado por USAID y otro de camote. 

Número de socios y actividades 
productivas

Tienen cultivadas 15 manzanas de café pero también producen maíz, frijoles, yuca, 
caña, duraznos, malanga, pataste, repollo, ayote, camote y cítricos. Los rendimientos 
por manzana varían: las de café pueden llegar a producir entre 200 y 300 quintales 
al año por manzana, mientras las de maíz y frijol puede dar entre 30 y 20 quintales 
por año, respectivamente. No hay proceso de mecanización y el trabajo es intensivo 
en mano de obra, pero es realizado de manera colectiva. No poseen un sistema de 
riego para todas las parcelas y dependen del invierno para el cultivo de los granos 
básicos.

Formas de organización y 
destino de la producción

El excedente de la producción de hortalizas es comercializada en el mercado local 
y en el caso del café es vendido a los intermediarios. Los ingresos percibidos por 
el café y la producción de hortalizas son destinados para el pago de educación, 
alimentación, insumos para la producción, mejoramiento de viviendas, salud y en 
algunos casos el pago de préstamos individuales. 

Empresa Asociativa Campesina 9 de Julio –Las Huertas-

26 En las entrevistas nos comentaban que una de las esposas de los socio perdió a su bebe por el fuerte desalojo.
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3.3.2 Datos sociodemográficos de la población sujeta del estudio

El 59.2% de los entrevistados tiene una edad que oscila entre los 31 y 60 años de edad, mientras 
el 26.5% se encuentra entre los 18 y 30 años. El 51.0% de los entrevistados son mujeres y el 49.0% 
hombres. El 38.8% logró cursar parte de la primaria pero no la concluyó, entre tanto, el 55.1% ter-
minó la primaria. De los entrevistados solamente una mujer había completado la Universidad, lo 
que representa el 2.0% (Ver Gráfica 5).

El ingreso anual familiar del 52.1% es inferior a los 12,000.0 lempiras. Mientras, el 41.7% percibe 
ingresos entre los 12,000.0 y 60,000.0 lempiras, es decir, que la mayor parte de los hogares encues-
tados (52.1%) perciben ingresos monetarios insuficientes para cubrir la canasta básica familiar y 
la canasta básica alimentaria rural.28 Solamente el 6.3% tiene ingresos anuales superiores a los 

Origen y ubicación La empresa campesina Superación tiene 13 años de hacer uso y posesión de la 
tierra. Inició el 10 de abril del 2005 y está ubicada en el municipio de Marcala, La Paz.

Número de socios y actividades 
productivas

En la actualidad participan 23 socios (11 mujeres y 12 hombres). Tienen en posesión 
alrededor de 100 manzanas que pertenecían a Oswaldo López Arellano. Los socios 
de la empresa siembran hortalizas como coliflor, zanahoria, rábanos, apio, pataste, 
malanga. Asimismo, cultivan tilapia en peceras y tienen cría de gallinas y cerdos para 
el autoconsumo. La mayoría de las parcelas acceden al agua por tubería, mediante 
proyectos de micro riego y su forma de producción es intensiva en mano de obra. 

Formas de organización y 
destino de la producción

Los rendimientos de la producción varían dependiendo del rubro. En el caso del 
café, su mayor fuente de ingresos, el rendimiento llega a los 300 quintales por 
manzana y tienen cultivada 12 manzanas. La producción de maíz es de 30 quintales 
por manzana y es destinada al autoconsumo. 

Empresa Asociativa Campesina Superación 2005

Origen y ubicación La empresa nace en 1989, tiene 27 años de existir y está ubicada en el municipio de 
Marcala. En 1995 el INA le otorgó el título de propiedad de 90 manzanas. 

Número de socios y actividades 
productivas

La tierra está repartida entre los 45 socios: aproximadamente una manzana y media 
por socio y 3 manzanas para la colectividad. La empresa produce café, maíz, frijoles, 
cítricos, frutas y madera. Tienen 44 manzanas cultivadas de café. En las huertas 
familiares se siembran yuca, pataste, chile, culantro, rábano, pepino, limón, zanahoria. 
Los rendimientos varían según la producción pero en el caso del café se producen 
350 de quintales por manzana de café.

Formas de organización y 
destino de la producción

El 80.0% del café producido es orgánico y al igual que para otras empresas 
campesinas representa su principal fuente de ingresos. No obstante, a diferencia de 
las otras bases campesina e indígenas, el café producido es vendido directamente 
a la cooperativa RAOS,27 la que se encarga de procesarlo y colocarlo en mercados 
internacionales ubicados en Asia, Europa y Estados Unidos. 

Empresa Modelo el Porvenir

27 Es un grupo de cooperativistas de 270 productores de café de alta calidad y pionera en la agricultura ecológica en Honduras.
28  Según datos del INE el costo la canasta básica rural mensual de una familia compuesta por cinco personas es de 1,671.8 lempiras, por su 

parte el costo de la canasta de alimentos es de aproximadamente 1,252.3 lempiras. La canasta básica de alimentos es la que satisface los 
requerimientos nutricionales necesarios para desarrollar un nivel de actividad medio y la canasta básica satisface necesidades como ser 
vivienda, educación, salud, transporte etc.
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60,000 lempiras. Aun así, es relevante resaltar que de acuerdo a los montos de sus ingresos el 
48% del total logra adquirir la canasta básica de alimentos. Pero sólo el 6% tiene asegurado cubrir 
la canasta de alimentos y la canasta básica. Alrededor del 70.0% de los entrevistados posee un 
núcleo familiar compuesto entre tres y cinco personas, mientras el 24.5% más de seis miembros. 

3.3.3 Acceso y control sobre los medios de producción 

Del total de la población del estudio, el 75.5% de las y los campesinos tienen acceso y control de 
la tierra, sin embargo, no poseen títulos. El resto (24.5%) tiene posesión y título de la tierra (Ver 
Gráfica 6). Para las empresas campesinas es importante acceder y tener control de la tierra porque 
representa una independencia económica y alimentaria, permitiéndoles no depender del trabajo 
por jornal, una remuneración insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias por 
ser demasiado baja e irregular. 

Gráfica # 5 Grado de Escolaridad según género

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por el CESPAD a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.
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La mayoría de las y los campesinos organizados tienen en su posesión entre 1 y 3 hectáreas de 
tierra (73.5%), seguido de aquellos que tienen menos de una hectárea (14.3%). El tercer lugar lo 
ocupan las fincas de 3 y 5 hectáreas (8.2%) y por último las mayores a 5 hectáreas (4.1%). Los da-
tos anteriores indican una posesión precaria de la tierra, aunque mayor al promedio nacional en 
unidades campesinas de pequeña escala (1.5 hectáreas).29

El acceso a la tecnificación o recursos financieros para incrementar la producción agrícola de las 
organizaciones campesinas es reducido. La falta de tuberías para el riego de los cultivos es un 
problema común, debido a que los sistemas de riego requieren financiamiento y capacitación 
técnica. Los recursos financieros también son prácticamente inaccesibles por los altos interés de los 
préstamos agrícolas y por la falta de titulación de la tierra. 

Del total de la población incluida en este estudio, el 69.4% tiene la capacidad de acceder de ma-
nera regular al agua, mientras el 30.9% no tiene acceso a ella y depende de la época lluviosa (Ver 
Gráfica 6). Las formas de acceder al agua varían pero normalmente se utiliza tuberías para el riego 
conectadas a los pozos y ríos, pero también existen tanques por gravedad.

Gráfica # 6 Tipo de posesión de tierra y el acceso a agua de las empresas campesinas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por el CESPAD a las y los campesinos afiliados
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El cambio climático ha sido un factor determinante en la estabilidad cíclica de los alimentos. 
Durante 2015 y 2016 hubo una sequía que ocasionó pérdida y merma de los cultivos. El café, el 
maíz y los frijoles fueron duramente afectados como resultado de no contar con sistemas de riego 
adecuado para enfrentar la sequía. Las consecuencias de la sequía provocaron la disminución de 
los ingresos proveniente de la venta del café y redujo la cantidad disponible de granos básicos 
para el autoconsumo en los hogares de las organizaciones campesinas.

En cuanto a los insumos utilizados para la producción agropecuaria, el 51.0% de los y las afiliados 
a la CNTC La Paz mencionó que utiliza de igual manera los abonos orgánicos y químicos, solamen-
te químicos 26.5% y orgánicos el 22.4% (Ver gráfica 7). A pesar de las campañas a favor del uso de 
abonos orgánicos para fortalecer la agroecología familiar de las unidades campesinas afiliadas a 
la CNTC, aún existe dependencia sobre el uso de abonos químicos. La utilización de abonos quí-
micos acarrea mayores costos en la producción agrícola y la inadecuada aplicación puede dañar 
las plantaciones y contaminar los suelos y fuentes de agua, además del impacto negativo en la 
vida silvestre. 

Los sistemas agroecológicos integrados son reconocidos por tener “una mayor capacidad de 
adaptación y resiliencia al cambio climático, incluyendo sequías, huracanes, cambios de temperatura 
y modificaciones de fechas de siembra. Los mayores niveles de diversidad de las fincas agroecológicas, 
permiten que si un cultivo se ve afectado negativamente, otros pueden compensar estas pérdidas”.30

3.3.4 Disponibilidad de los alimentos

Es importante resaltar que la zona es productora de café, como se mencionó en los capítulos an-
teriores. El 91.8% de las unidades productivas sujetas del estudio producen café, el 81.6% granos 
básicos y el 63.3% y el 12.2% producen hortalizas y frutas, respectivamente. El 65.3% comentó que 
el café era su principal fuente de ingresos y solamente el 34.7% aseguró que los granos básicos 
era su principal rubro de producción. No obstante, la tierra también es utilizada para la siembra de 
hortalizas y árboles frutales para el autoconsumo. 

En el caso del destino de la producción: el 43.8% afirmó que algunas veces vende la producción, 
el 25.0% casi siempre vende la mayoría de la producción, el otro 25.0% optó por el autoconsumo y 
el 6.3% siempre vende la producción. En el caso de lograr vender la producción, el 63.9% la vende 
mediante un intermediario o coyote. 

El 91.8% mencionó que la producción agrícola era su principal fuente de ingresos monetarios fa-
miliares. De estos ingresos, la mayor parte es orientada a resolver las necesidades de alimentación 
de la familia, seguido por la compra de insumos para la producción y la educación.

30  Vía Campesina, “La agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo”. Febrero, 2011. 
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Gráfica # 7 Uso de insumos agrícolas para la producción agrícola por parte de las 
empresas campesinascampesinas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por CESPAD a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.
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Gráfica # 8 Destino de la producción agropecuaria de las empresas campesinas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por CESPAD a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.
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En la casi totalidad de las entrevistas grupales, se expresó que cuando no tenían acceso directo a 
una parcela de tierra, trabajaban por jornal, ganando entre 80 y 100 lempiras al día, recibiendo a la 
semana aproximadamente 600 lempiras, una cantidad insuficiente para acceder a la canasta bá-
sica y sostener una familia de cinco miembros. Cuando trabajaban únicamente como jornaleros 
compraban la totalidad de los alimentos. En caso de no trabajar (complicaciones por enferme-
dad), la familia padecía de hambre y no había suficientes ingresos para cubrir los gastos de salud 
y educación. 

No obstante, trabajar fuera de la empresa campesina continúa siendo necesario para el 59.2% 
del total del grupo de estudio, porque representa una fuente extra de ingresos. Al ser familias 
muy numerosas y disponer de pequeñas parcelas de tierra, los ingresos no son suficientes para 
cubrir la totalidad de los gastos familiares. Por otro lado, en solo el 2.0% del total de la muestra 
del estudio consideran que las ayudas o bonos del gobierno son una fuente de ingresos para el 
sostenimiento de la familia. 

3.3.5 Estabilidad

En referencia a la posibilidad de contar con alimentos en época de crisis, el grupo de estudio re-
veló que la principal forma de almacenar los granos básicos durante el año era por medio de silos 

Comunidad Indígena de Cilcose, CESPAD, Diciembre, 2017.Dulce Villanueva
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metálicos (16.3%), en segundo lugar las bodegas no metálicas (2.0%) y el resto en otras formas 
convencionales (sacos, toneles plásticos, drones), mientras el 6.1% no tenía manera de almacenar 
la producción. 

En relación con la estabilidad de alimentos, se les consultó a los productores si consideraban que 
la disponibilidad durante todo el año de los alimentos había mejorado después de acceder y ha-
cer uso de la tierra. El 63.3% expresó que era mucho mejor y el 36.7% consideró que era un poco 
mejor. Ninguno de los entrevistados dijo que no había mejorado o que su situación era peor (Ver 
Gráfica 9). 

No obstante, cuando los granos básicos se agotan por insuficiencia en la producción, las familias 
deben ir al mercado a comprar los granos básicos para finalizar el año. El déficit de granos básicos 
es suplido por el ingreso generado durante la cosecha de café o en algunos casos por los trabajos 
fuera de la parcela familiar. La producción de granos básicos no es suficiente para cubrir todo el 
año por diversos factores: i) las tierras de ladera son pobres en nutrientes, ii) la sequía, producto del 
cambio climático, disminuye los rendimientos por manzana y iii) el estado legal de las tierras no permi-
te mayor inversión en sus mejoras, por temor a ser desalojados en cualquier momento. 

Gráfica # 9 Percepción de la estabilidad de los alimentos después de acceder a la tierra

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por CESPAD a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.
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3.3.6 Consumo y utilización biológica

“Antes de acceder a la tierra se comía por etapas. El adulto comía 4 tortillas, los niños 2, ahora no, 
comemos hasta donde hay, si quiere comer 8, pues las come, hasta que la molendera se pare”. 

Entrevista Grupo Focal “Comunidad Indígena Aguas Termales” Diciembre, 2017.

La información cuantitativa recolectada reveló que los principales alimentos de la dieta básica de 
las y los campesinos organizados son los granos básicos (maíz y frijoles), huevos y hortalizas. La 
mayor parte de los alimentos que consumen son producidos por las empresas campesinas y solo 
cuando existe escasez de granos básicos son comprados en el mercado local. 

En las entrevistas de los grupos focales, las y los campesinos expresaron que antes de acceder 
a la tierra existían limitaciones, ya que solo se alimentaban de frijoles, maíz y arroz, con muchas 
restricciones en las cantidades consumidas. No obstante, luego de tomar posesión y hacer uso 
de la tierra lograron aumentar la ingesta de granos básicos e introducir nuevos alimentos 
como el guineo, yuca, ayote, pataste, malanga, cítricos, aguacate, hierbas aromáticas, en-
tre otros. No solo aumentó la cantidad, sino también la calidad de los alimentos. 

El consumo de verduras y hortalizas se incrementó a partir del acceso y control de la tierra. Al 
lograr disponer de este importante medio de producción tuvieron mayor autonomía para decidir 
qué sembrar y consumir, incrementando la cantidad y la variedad de los alimentos en su dieta 
diaria, logrando una alimentación más balanceada y rica en nutrientes. 

Por otra parte, la economía de las comunidades se ha fortalecido, al crearse un mercado interno 
basado en el trueque o intercambio. Por ejemplo, los excedentes de los granos básicos, frutas u 
hortalizas son puestos en los comisariatos o mercaditos de la zona y a cambios reciben como 
pago azúcar, arroz, sal o manteca. 

3.3.7 Educación y Salud de las bases campesinas

El acceso y asistencia a la educación primaria y secundaria de las y los niños es alta; alrededor del 
67.3% del total de ese segmento poblacional asiste a un centro escolar. La prioridad de la asisten-
cia es tanto para niños como para las niñas (según información recabada en los grupos focales). 
Luego de acceder a la tierra, el 44.9% de los y las consultadas mencionaron su alta capacidad para 
atender los gastos o necesidades de educación y el 44.9% expreso tener una capacidad regular. 
Solamente el 10.2% restante mencionó no tener aún hijos en la escuela o que ya habían egresado 
(Ver gráfica 10). 

Los y las afiliados a las empresas campesinas, consideran que sus hijos tienen mayor posibilidad 
de asistir al colegio y logran concluir sus estudios; van con mayor entusiasmo porque pueden co-
mer los tres tiempos y más. Con los ingresos del café y el excedente de la producción de granos 
básicos y hortalizas se pueden comprar útiles escolares, mochila, uniformes, zapatos, entre otros. 
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Antes de tener acceso a la tierra, la educación no era una prioridad ya que el foco era la obtención 
de dinero para comprar alimentos. Con el pago del jornal no había capacidad para comprar los 
útiles escolares o darles de comer los tres tiempos. Ahora hay una mínima capacidad de ahorrar y 
comprar algunos de los útiles que las y los niños necesitan para asistir al colegio. 

La percepción del grupo de estudio es que posterior a la obtención de una parcela de tierra, la 
salud de las familias campesinas ha mejorado. De tal manera que de acuerdo con la encuesta que 
se les aplicó, el 44.9% de las familias poseen buena salud, muy buena el 42.9% y mala solamente el 
12.2%. (Ver gráfica 11). Estas respuestas hay que relativizarlas, pues la pobreza continúa afectando 
a estas familias, pese al valor que representa en sus vidas poseer un pedazo de tierra. 

En la mayor parte de los grupos focales los entrevistados comentaron disponer de excedentes 
para mejorar el estado de sus viviendas. En el caso de las empresas de mayor antigüedad mencio-
naron que antes tenía casas hechas de paja y bahareque, sin acceso a luz y agua, pero después de 
acceder a la tierra fueron mejorándolas y en la actualidad están construidas de cemento, piso de 
cerámica y lamina de zinc, y, en algunos casos cuentan con paneles solares para el abastecimien-
to de la energía. Asimismo, la mayor parte de grupos mencionó tener una mayor capacidad de 
atender las demandas de vestuario de toda la familia, sobre todo de los niños en edad de estudiar. 

Gráfica # 10 Percepción de la capacidad de las y los socios de las empresas campesinas 
para resolver las necesidades de educación en sus familiatierra

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por CESPAD a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.
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3.3.8 La participación de las mujeres: un reto para superar la pobreza en las organizacio-
nes campesinas y las comunidades indígenas 

Aunque las mujeres rurales de la región desempeñan un papel fundamental en la erradicación del 
hambre, preservando la biodiversidad, conservando semillas y recuperando prácticas agroecoló-
gicas para la producción de alimentos saludables, en promedio, sólo el 18% de las explotaciones 

agrícolas en América Latina y el Caribe son manejadas por mujeres. FAO, 2018.

Según datos de la FAO, las mujeres rurales tienen un papel fundamental en la erradicación del 
hambre, a través de la preservación de la biodiversidad, conservando las semillas y realizando 
prácticas adecuadas para la conservación de los suelos, la inocuidad de los alimentos y disponi-
bilidad de alimentos saludables. Un estudio realizado en seis países, señala que el porcentaje de 
propietarias mujeres alcanza el 32.0% en México, el 27.0% en Paraguay, sólo el 20.0% en Nicaragua 
y el 14.0% en Honduras.31

Gráfica # 11 Percepción de la situación de la salud después de acceder a la tierra por 
parte de las organizaciones campesinas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por CESPAD a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.

42.9
44.9

12.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Total

Muy buena

Buena

Mala

31  FAO, disponible en http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/320313/ 
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Del total de las y las socios de CNTC-La Paz consultados para este estudio, el 46.9% expresó que 
su organización estaba conformada por igual número de mujeres y hombres, el 42.9% comentó 
que los hombres eran los socios mayoritarios y el 10.2% aseguró que la organización estaba com-
puesta mayoritariamente por mujeres. No obstante, la realidad es que apenas el 25% del total de 
la membresía son mujeres, aunque una buena parte de mujeres tienen una participación activa 
en calidad de esposas o compañeros de los afiliados o socios.

De tal manera, que no es casual que de acuerdo a la encuesta levantada para este estudio la par-
ticipación de la mujer en la producción agrícola es alta; el 75.5% de la mujeres forma parte de las 
actividades agrícolas, el 20.4% casi siempre participa y el 4.1% poco participa (Ver Gráfica 12). En 
el caso del huerto familiar, la participación femenina es aún más alta, alcanzando el 81.6% de las 
mujeres que participan en esta actividad, contra un 16.3% que casi siempre participa. En el 69.9% 
de los casos, las mujeres socias o esposas de socios, realizan otras actividades para generar ingre-
sos, como costura, servicios domésticos y elaboración de alimentos para la venta. 

La mayoría, alrededor del 77.6%, consideran que a partir del acceso a la tierra las condiciones de 
las mujeres han mejorado mucho y solo el 22.4% considera la mejora como regular. En este caso 
nadie mencionó que la situación para la mujer hubiese empeorado. 

Gráfica # 12 Frecuencia en la participación de la mujer en las actividades agrícolas 
relacionadas a las empresas campesinas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por CESPAD a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.
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De acuerdo a los grupos focales, las mujeres sienten un cambio significativo en sus vidas; expre-
san tener una mayor autoestima y perciben que poseen mayor energía y vitalidad para realizar 
las actividades agrícolas y domésticas. Incluso, consideran que ha incremento su tiempo libre. En 
estas entrevistas comentaron: “antes de acceder a la tierra había mayores dificultades para 
obtener el maíz para la alimentación, pero ahora somos nosotras las que producimos los 
alimentos para nuestros hijos”. 

Uno de los espacios que se mencionó en los grupos focales, fueron las ferias campesinas y las 
expo ventas, que se realizan con mayor participación de las mujeres. Allí ellas venden sus pro-
ductos y se generan un aporte extra que les permite adoptar más decisiones sobre los ingresos 
percibidos y su libertad económica. 

En la muestra del estudio, los resultados indican que el 12.2% de las y los entrevistados son mu-
jeres con acceso a títulos de propiedad, mientras el 38.8% son mujeres con acceso a la tierra pero 
sin título de propiedad (Ver Gráfica 13). 

En la actualidad la CNTC, por medio de la EACTS, está invirtiendo en la formación de las mujeres y 
los hombres para lograr mayor sensibilidad sobre la situación actual de las mujeres en el campo. 
Se les capacita en temas como la salud sexual y reproductiva de la mujer, liderazgo y participación 
femenina en la toma de decisiones; violencia doméstica y proyectos de “emprendurismo” para las 
mujeres (Ver Cuadro 4). 

Gráfica # 13 Acceso a la tierra según género

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Realizada por CESPAD a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.
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Aprendizajes relevantes
La dinámica de organización y lucha de los y las campesinas aglutinadas en la CNTC La Paz, sujeto 
y objeto de este estudio de caso, sin lugar a dudas deja aprendizajes importantes que ameritan 
destacarse:

1.   El primer aprendizaje es el relacionado con la cohesión y la sinergia que han construido los 
diferentes grupos participantes, quienes organizados han logrado confrontar y cuestionar las 
barreras propias del sistema vigente, donde la redistribución de tierras agrícolas con fines de 
desarrollo incluyente y justicia social no es prioridad. Si bien, la recuperación de tierras es cri-

Cuadro # 4 Participación de las mujeres en la toma de decisiones en la base 
campesina,  según comunidades seleccionadas de CNTC-La Paz

Fuente: Elaboración propia con datos de los grupos focales realizados a las y los campesinos afiliados a la CNTC, La Paz, Diciembre, 2017.

Comunidad Roles y participación en la toma de decisiones de la mujer en las comunidades 
indígenas y empresas campesinas

Comunidad Indígena 
Lenca Agua Termales

El rol de la mujer en la empresa campesina es diverso y se encuentra en proceso de 
transformación. Los hombres de la comunidad reconocen que las mujeres realizan más 
actividades que ellos, sin embargo, las tareas aún no se distribuyen de manera equitativa. 
Las actividades de las mujeres van desde los quehaceres domésticos hasta la limpieza 
del solar, el acarreo de agua, siembra y cuido de la parcela, así como del huerto familiar. 
Hay algunas mujeres que estudian a distancia y también cuidan a los adultos mayores, 
incrementando sus actividades dentro de la jornada laboral. En algunos hogares (muy 
pocos) la relaciones de poder han ido cambiado y el trabajo doméstico se está logrando 
repartir entre toda la familia, sin distinción de género.

Comunidad Indígena 
Lenca Cilcose

Las decisiones de la comercialización de los productos varían si la socia es mujer. Ella toma 
y define términos de la venta de los productos y si la parcela le pertenece al hombre, él es 
quien decide. En algunos casos ambos (hombre y mujer) son los tomadores de decisiones 
sobre la comercialización y venta de la producción. En el caso del huerto familiar, los 
hombres, en su mayoría, dejan la decisión a la mujer. En algunos casos (aún no son la 
mayoría) cuando hay excedentes en la base campesina, las mujeres deciden qué hacer. 
Cada vez es menor la decisión unilateral de los hombres. Sin embargo, en la junta directiva 
aún existen obstáculos para que las mujeres tomen un rol más participativo y sean 
escuchadas por los hombres. 

Empresa Asociativa 
Campesina 11 de 
Mayo

En la empresa 11 de Mayo, las mujeres se dedican a otras actividades no domésticas como 
la venta de comida, fontanería y administración de pequeñas pulperías para generar 
ingresos extras en sus hogares. Además, trabajan en la parcela y el huerto familiar. Cuando 
llega el momento de vender y comercializar los excedentes de la producción, tanto el 
hombre como la mujer toman las decisiones.

Empresa Asociativa 9 
de Julio

En la empresa Asociativa 9 de julio no hay mujeres socias debido a las constantes 
represiones, pero colaboran en la siembra de hortalizas y la recolecta del café. 

Empresa Asociativa 
Campesina 
Superación 2005

La decisiones en la venta de la producción varían; hay familias en las que solamente los 
hombres toma las decisiones sobre a quién vender y el precio de la producción. En otros 
casos ambos comparten la toma de decisión.

Empresa Modelo el 
Porvenir

Las decisiones no son comunicadas a la esposa, pero ellas pueden decidir sobre la venta y 
los recursos extras para el hogar.
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minalizada por el actual marco jurídico, la posesión de la tierra ha facilitado el desarrollo de la 
producción agrícola y el incremento de los ingresos de las familias campesinas que ha implicado 
una mejora en sus condiciones de vida. 

2.   Pertenecer a las estructuras/bases campesinas de CNTC La Paz, ha permitido generar y poner 
en práctica una dinámica económica, que siendo de pequeña escala, asegura el cuidado de 
la tierra como un bien colectivo, sin explotarla de manera irracional, implementando algunas 
prácticas agroecológicas, de diversificación, y cortos circuitos comerciales locales. Todos estos 
elementos amigables con el medio ambiente. 

3.  La organización y lucha le ha posibilitado a los campesinos y campesinas afiliados a la CNTC La 
Paz acceder a recursos productivos como la tierra, y de manera más limitada a la tecnología 
y capital. Dentro de las estructuras campesinas, la agricultura familiar no solamente provee 
de alimentos saludables y nutritivos para el autoconsumo, también representa una fuente de 
empleos e ingresos para la población y permite el desarrollo de mercados locales. Este es un 
cambio apreciable en las familias campesinas, si se compara con la situación donde carecían o 
no eran poseedores de tierra agrícola.

4.   A pesar del rol virtuoso de la tenencia de la tierra en garantizar seguridad alimentaria a las bases 
de la CNTC La Paz, las barreras existentes para su legalización genera inseguridad e incertidumbre. 
Asimismo, desestimula la realización de inversiones estratégicas para mejorar la producción y 
productividad, así como para el correcto almacenamiento de los granos básicos de las familias 
y comunidades, para garantizar, con ello, la disponibilidad de alimentos en tiempos de crisis.

5.   Ante un sistema que coloca su prioridad en la concentración de la tierra y expansión de los 
mono-cultivos, las bases campesinas de CNTC La Paz han avanzado en una contra-lógica colo-
cando sus esfuerzos en la producción diversificada para asegurar alimentos para el autoconsumo 
e ingresos para mejorar sus condiciones de vida. Aun así, son procesos que no cuentan con la 
capacidad suficiente de autosostenibilidad. Si bien, han generado una mejora sustancial de sus 
comunidades, esta mejora está limitada por la ausencia de políticas públicas agrarias nacionales 
y locales incluyentes, que incentiven la economía campesina y familiar agroecológica, enfocada 
en la producción de alimentos para reducir los niveles de pobreza, extrema pobreza y erradique 
la inseguridad alimentaria.

6.   La mujer campesina desempeña un rol importante en todo el proceso de producción agrícola, 
sin embargo, el reconocimiento de este papel y asegurarle mayores espacios para su activa 
participación en el desarrollo de su liderazgo, autoestima y empoderamiento es una deuda 
pendiente de CNTC La Paz. Aun así, las capacitaciones sobre equidad de género y violencia 
domestica han logrado niveles incipientes de empoderamiento de la mujer y en la actualidad 
ejercen mayores actividades públicas (cargos en las juntas directivas, comercialización de los 
excedentes, ventas de comida, fontanería, comercio al por menor, entre otros).

7.   No obstante, las barreras descritas en aprendizajes anteriores, es importante destacar que la 
experiencia de CNTC La Paz ha mostrado que la lucha campesina cohesionada puede romper 
los cercos impuestos por el sistema. Se requiere, sin embargo, avanzar con una lucha de mayor 
alcance y más articulada con otros actores locales y nacionales a efecto de lograr (incidir) por 
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cambios sustantivos en las políticas públicas y marcos jurídicos que norman actualmente el sector 
agrícola hondureño. En tal sentido, temas claves son: i) la justa redistribución de las tierras en 
las zonas rurales, ii) el saneamiento de las tierras en conflicto, iii) mejoramiento de los sistemas 
de ordenamiento territorial, iv) fortalecimiento de los sistemas de créditos agrícolas con tasas 
preferenciales y seguros agrícolas y v) la equidad género en la redistribución de los recursos.

Recomendaciones
1)  Es urgente adoptar una estrategia integral para la legalización de las tierras en posesión de las 

bases de CNTC La Paz, única forma de evitar los desalojos y de asegurar que los logros alcanzados 
en seguridad alimentaria se mantengan y profundicen.

2)  Considerar como una opción estratégica la de posicionar un plan de emergencia para en-
frentar la pobreza, la desnutrición infantil y el riesgo alimentario en el departamento de 
La Paz, saneando las tierras en conflicto y entregando nuevas tierras a las comunidades rurales 
pobres afectadas por la inseguridad en la obtención de alimentos.

3)  Diseñar e implementar desde CNTC La Paz una política e instrumentos que aseguren una ma-
yor participación de las mujeres en las estructuras de toma de decisión de la organización, que 
sea considerada en la titulación de las tierras y que facilite su empoderamiento económico. La 
mujer rural es un actor clave para enfrentar la pobreza y el hambre.

4)  Definir una estrategia complementaria orientada a la movilización de recursos de la cooperación 
internacional con el propósito de fortalecer los procesos productivos y de comercialización en 
curso en CNTC La Paz que permitan la consolidación de la economía campesina agroecológica, 
diversificada y amigable con el ambiente.
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Anexos
Anexo # 1  Compromisos internacional del Estado hondureño referentes a la seguridad 
alimentaria

Compromisos internacionales del Estado hondureño:

En este ámbito del derecho a la alimentación, los principales compromisos de Honduras se recogen en 
los instrumentos siguientes: 

a)    Pacto Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el ámbito de las 
Naciones Unidas (1976).

b)   Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC, 1969). 

c)    Declaración de Roma (1996).
d)   Observación General (OG) número 12 de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. 
e)    Agenda para el desarrollo después del 2015. Vigente a partir de enero 2016.
a)  Pacto Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

Fuente: CESPAD. Seguridad y soberanía alimentaria: ¿qué hay detrás de los tratados internacionales y políticas públicas en Honduras?, Julio 2016

Anexo # 2 Producción de Café Oro durante la cosecha del 2015-2016, IHCAFÉ

Fuente: IHCAFÉ, 2017.

# Departamento Cantidad de 
productores

Área café en 
producción 

(mz)

Producción QQ 
Oro

Producción 
QQ Oro X 

mz

%

1 Comayagua 12,825 53,760.57 1,352,623.82 25.16 19.04

2 El Paraíso 15,238 60,137.08 1,100,211.00 18.30 15.48

3 Copán 7,105 35,462.61 856,149.35 24.14 12.05

4 Lempira 11,600 32,681.60 823,430.74 25.20 11.59

5 Santa Bárbara 13,778 42,757.80 783,809.15 18.33 11.03

6 Ocotepeque 5,921 23,545.46 538,195.92 22.86 7.57

7 Intibucá 4,998 15,587.42 379,071.07 24.32 5.34

8 La Paz 7,282 20,431.53 373,369.76 18.27 5.25

9 Olancho 5,991 13,804.33 299,053.71 21.66 4.21

10 Yoro 4,731 11,685.41 277,216.43 23.73 3.90

11 Francisco Morazán 3,494 9,182.78 194,564.81 21.19 2.74

12 Cortés 1,996 5,865.97 110,689.97 18.87 1.58

13 Atlántida 245 543.80 8,392.83 15.43 0.12

14 Colón 132 315.00 6,918.03 21.97 0.10

15 Choluteca 77 209.95 1,647.67 7.88 0.02

                Total 95,471 325,971.11 7,105,345.26 21.80 100.00
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Anexo # 3  Estatutos de la Empresas Asociativas de Campesinos, Artículos 12 y Artículo 14

Artículo 12: Correspondiente a las Empresas Campesinas de Producción o de primer grado 

Los estatus permiten a las Empresas Campesinas de Producción o de primer grado: 

1.  Explotar de manera directa y eficiente uno o más predios rústicos adjudicados por el INA para realizar 
actividades agrícolas, pecuarias, agropecuarias, industriales o agroindustriales.

2.  Almacenar, clasificar, conservar, envasar, transportar, y vender en el mercado nacional o en el extranjero 
los productos agrícolas, pecuarios; industriales o agroindustriales obtenidos por ellas mismas.

3.  La prestación de servicios a los socios o a otras Empresas Asociativas.
4.  La realización de trabajos de selvicultura explotación de la madera.
5.  La ejecución de proyectos turísticos; y,
6.  Cualquier otra actividad lícita susceptible de coadyuvar a la, superación moral, intelectual, económica o 

social de sus miembros, y en general del campesinado, y que guarde armonía con los objetivos, fines y 
principios de la Reforma Agraria.

Artículo 14: Correspondiente a las Empresas Asociativas Campesinas de Transformación y 
Servicio de segundo grado

Los estatus las permiten como aquellas que pueden:

1.  Organizar la comercialización de los productos y servicios de las empresas asociativas, afiliadas;
2.  Instalar y operar plantas de industrialización de la producción;
3.  Suministrar a las empresas afiliadas insumos máquinas, equipos, instalaciones, créditos y demás 

elementos necesarios para la producción así como artículos de uso y consumo que satisfagan las 
necesidades de los socios de aquéllas

4.  Gestionar créditos que cubran las necesidades de las Empresas Asociativas de Transformación y Servicios 
y de las que integran ésta;

5.  Proporcionar a las empresas afiliadas asistencia y capacidad técnica en los aspectos agrícolas, pecuarios, 
financieros, contables y otros;

6.  Establecer almacenes, silos, servicios de equipó agrícola, talleres de mantenimiento y otros para uso de 
las empresas afiliadas;

7.  Centralizar los elementos destinados a la investigación con el objeto de alcanzar mayores niveles de 
eficiencia y productividad;

8.  Establecer para las Empresas Asociativas afiliadas sistemas uniformes de contabilidad, administración, 
auditoría y control;

9.  Planificar la producción de las empresas afiliadas de acuerdo con los planes y programas que el Estado, 
a través de los organismos y dependencias competentes, haya formulado con la participación de las 
organizaciones del sector privado involucradas en el programa;

10.  Desarrollar programas comunes de promoción social relacionados con la salud, vivienda, consumo, 
recreación, etc.

Fuente: INA, “Estatuto de las Empresas Asociativas de Campesinos”, Tegucigalpa, 24 de Febrero de1976.



40 Estudio de caso: Tenencia de la tierra y seguridad alimentaria en CNTC-La Paz

Bibliografía 
1.   Banco Central de Honduras –BCH-, 2017. Disponible en la página web: http://www.bch.hn/ 
2.   Banco Mundial –BM-, 2017. Disponible en la página web: https://datos.bancomundial.org/

indicador/SI.POV.GINI?locations=HN
3.   CEPAL y Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, 2016. “La economía del 

cambio climático en Honduras. Mensaje Clave”. Naciones Unidas, Ciudad de México, 2016. 
4.   CESPAD. “Seguridad y soberanía alimentaria: ¿qué hay detrás de los tratados internacionales y 

políticas públicas en Honduras?”, Tegucigalpa, Julio 2016.
5.   CESPAD. Estudio de un caso. “El MUCA, margen derecha y la lucha campesina por la tierra en el 

Bajo Aguán”, Tegucigalpa, Septiembre, 2011. 
6.   Componente de Coordinación Regional Programa Especial para la Seguridad Alimentaria 

-PESA- en Centroamérica. “Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos”, 3ra Edición, 
Febrero 2011. 

7.   Escobar, German. “Estructura y Tenencia de la Tierra en América Latina y el Caribe”, Editorial Nueva 
Sociedad, Argentina. Marzo, 2016. 

8.   FAO, 2017. Disponible en: http://www.fao.org/documents/en/ 
9.   Felber, Ruedi y Folleti, Carlos, “Estudio sobre la agricultura migratoria en los municipios de Guaji-

quiro y Opatoro, Honduras”. Artículo, Revista: El Chasqui No. 18:13-5, 1988.
10.  Honduprensa, “Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y Vía Campesina: Ante la 

ola de criminalización contra los campesinos y campesinas de la Paz, Honduras”, 24 de Marzo de 
2015. Disponible en: https://honduprensa.wordpress.com/2015/03/24/central-nacional-de-
trabajadores-del-campo-cntc-y-via-campesina-ante-la-ola-de-criminalizacion-contra-los-
campesinos-y-campesinas-de-la-pazhonduras/ actualizada a enero 2018. 

11.  ICF, “Anuario Estadístico Forestal de Honduras 2015”. Volumen 30, Julio, 2016.
12.  INE, “IV Censo Nacional Agropecuario”. Tegucigalpa, 1993. 
13.  INE, “XVII Censo Nacional de Población y VI Vivienda”, 2013.
14.  INE, “Encuesta Agrícola Nacional”, 2008. 
15.  Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre -ICF-, 

“Atlas Municipal, Forestal y Cobertura de la Tierra”, Abril, 2015.
16.  Instituto Nacional de Estadísticas –INE-, “Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos” (2011-

2016), 2017. 
17.  Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “El Estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo 2017”, Roma, 2017.
18.  Organización Panamericana de la Salud –OPS- e Instituto de Nutrición de Centroamérica y 

Panamá (INCAP), “Perfil nutricional de los hogares en los municipios del corredor seco de Honduras”. 
Proyecto CERF. Tegucigalpa, Diciembre, 2010. 

19.  PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano: Reducir la inequidad un desafío impostergable”. Hon-
duras, Marzo 2012. 

20.  PNUD, 2017. Disponible en: http://hdr.undp.org/en/data



Estudio de caso: Tenencia de la tierra y seguridad alimentaria en CNTC-La Paz 41

21.  Ruhl, J. Mark. “Agrarian Structure and Political Stability in Honduras”. Cambridge University Press, 
1984. 

22.  SAG y CENISS, “Manual de productos y transferencia, FIRSA”, 2016.
23.  Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencial/Programa de Apoyo a la Seguridad 

Alimentaria en Honduras: “Situación Actual de la Seguridad Alimentaria en Honduras”. Diciembre, 
2009. 

24.  Sefin, “Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión para el Programa Nacional para la 
Reactivación del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras”, Tegucigalpa, Marzo, 2014. 

25.  Sierra Mejía, Marcio y Manuel Ramírez Mejía. “El papel del Estado en el desarrollo del sector rural 
de Honduras hacia el año 2000”. 

26.  Sistema de Integración Económica de Centroamérica –SIECA-, 2017. Disponible en: http://
estadisticas.sieca.int/ 

27.  UNAH y el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, “Atlas Climático y de gestión de riesgo 
de Honduras”. UNAH, Noviembre, 2012.

28.  UNAH, “Atlas Climático y de gestión de riesgo de Honduras”. Noviembre, 2012.
29.  Vía Campesina, “La agricultura campesina sostenible pude alimentar el mundo”, Yakarta, Febrero 

2011. 
30.  Wiser Directory, 2018. Disponible en: https://wiser.directory/organization/central-nacional-de-

trabajadores-del-campo-cntc/

Entrevistas: 
1.   Wendy Cruz, Vía Campesina. 
2.   Dalila Aguilar, Técnica en el área de Género de la Central Desarrollo 16 de Octubre, EACTS.
3.   Policarpo Argueta, Administrador de la Central Desarrollo 16 de Octubre, EACTS
4.   Andrés Domínguez, Técnico en el área de Derechos Humanos y Recursos Humanos de la Central 

Desarrollo 16 de Octubre, ESTS .


