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Glosario 
 
Bases Estructuras representativas a la base de las organizaciones propias. 
Consentimiento Resultado de un proceso de consulta, de carácter previo, libre e informado (PLI). 

Constituye un derecho sustantivo en los casos previstos por el derecho 
internacional. 

Consulta Diálogo mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus 
derechos e intereses. Deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a 
las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas. 

Organizaciones 
y grupos 
propios  

Organizaciones y grupos representativos, creados para la reivindicación de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este documento “organizaciones” 
se refiere a los colectivos que cuentan con personería jurídica mientras que 
“grupos” se refiere a colectivos que no cuentan con este reconocimiento legal. 

Participación Derecho colectivo de los pueblos indígenas reconocido por la comunidad 
internacional en instrumentos como el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de os Pueblos Indígenas (C169 OIT). Prevé, entre otros, la participación 
en la formulación y ejecución de programas y proyectos, así como en los beneficios 
de las iniciativas de desarrollo.  

Pueblos 
indígenas 

Pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 
que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. 

Salvaguardas Acciones y medidas que busquen aumentar beneficios y reducir riesgos en las 
iniciativas de desarrollo promovidas en territorios indígenas.  

Sistema local El sistema local es definido por el conjunto de resultados, roles, relaciones, reglas 
y recursos que determinan y son a la vez determinadas por las interacciones entre 
actores específicos. En este sentido, el sistema local no corresponde 
necesariamente a un territorio geográfico específico, pudiendo definir actores y 
relaciones que se ubican fuera de éste (por ejemplo, a nivel nacional). 

Sociedad 
envolvente 

Sociedad culturalmente dominante, distinta de la indígena y que la rodea. 

Tierra Tierras que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera. 
Territorio Totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan 

de alguna otra manera. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
Dexis Consulting Group (Dexis) ha sido contratado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) para proporcionar servicios técnicos y de gestión para la 
implementación de la Actividad Monitoring and Evaluation Support for Collaborative Learning and Adapting 
(MESCLA) de USAID/Honduras, destinada a ayudar y fortalecer el monitoreo y la evaluación de la 
asistencia para el desarrollo financiada por USAID en Honduras. USAID/Honduras ha solicitado la 
colaboración de MESCLA para emprender un mapeo de los grupos y organizaciones indígenas Lencas y 
Maya Chortís que tienen presencia en el Occidente de Honduras.  
 
El objetivo del mapeo es 

•  Lograr una mejor comprensión de la perspectiva de los actores indígenas en el occidente 
hondureño 

•  Entender mejor las organizaciones que representan los pueblos indígenas del occidente de 
Honduras 

•  Entender la dinámica de las organizaciones indígenas sus intereses temáticos e inquietudes, 
punto de vista del trabajo de USAID/Honduras y sus socios implementadores 

•  Identificar estrategias para involucrar a los grupos indígenas en procesos consultivos 
 
El documento de mapeo ha sido elaborado a partir de la información recopilada en las actividades de 
información y consulta llevadas a cabo tanto con entidades no indígenas como con organizaciones y 
grupos representativos del pueblo Lenca y Maya Chortí. Se aplicó la metodología que se presenta en el 
Anexo 4 y los instrumentos semiestructurados que se presentan los Anexos 8 y 12. El equipo consultor 
realizó entrevistas con 16 entidades que trabajan con población indígena y realizó cinco talleres con 
representantes de organizaciones indígenas: dos del pueblo Maya Chortí en donde participaron 58 
personas (31 porciento mujeres) y tres del pueblo Lenca que contó con 80 participantes (49 porciento 
mujeres) 
 
Si bien el propósito del mapeo incluía la recolección detallada de información de las organizaciones 
indígenas, temas de desconfianza hacía las entidades externas (cómo el equipo de consultor), cierta 
resistencia a compartir información y conflictos entre las organizaciones representativas, limitaron la 
información obtenida. No obstante, el mapeo logra:  

•  identificar la(s) forma(s) de gobernanza de las federaciones representativas de los pueblos  
•  identificar la visión de las organizaciones de los actores en el territorio  
•  recoger la visión de entidades que tienen intervenciones en el territorio y las lecciones aprendidas 

de estas experiencias.  
 
De este análisis resulta la recomendación de una ruta para establecer un mecanismo de consulta para 
mejorar la cooperación entre las Actividades de USAID y los pueblos indígenas, porque si bien las 
intervenciones financiadas por USAID generan beneficios en la población atendida, también es de 
reconocer que afectan los derechos e intereses colectivos de los pueblos indígenas Maya Chortí y Lenca. 
Frecuentemente se generan conflictos y reclamos, exigiendo mayor consulta y participación. Un nuevo 
acercamiento permitirá contribuir a la realización de prioridades y aspiraciones de desarrollo compartidas, 
basadas en los derechos humanos, en la identidad cultural distinta de los pueblos indígenas que habitan el 
Occidente de Honduras, sus propias formas de autogobierno y el pleno reconocimiento de sus derechos 
colectivos.  
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El presente mapeo identifica la población Maya Chortí y 
Lenca en el Occidente de Honduras y las organizaciones 
que las representan. También identifica cuáles de ellas están 
dispuestas a involucrarse en las actividades de USAID, 
cómo están gobernadas, cómo se relacionan con otros 
actores en el territorio; y ofrece un panorama general 
sobre las inquietudes e intereses de la población indígena.  
 
Organizaciones históricas, aún activas y sólidas representan 
hoy en día los pueblos indígenas Maya Chortí (Consejo 
Nacional Indígena Maya Chortí Honduras (CONIMCHH) y 
Coordinadora Nacional Ancestral de los Derechos 
Indígenas Maya Chortí de Honduras (CONADIMCHH)) y 
Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras 
(ONILH). En el caso Lenca, existe mayor diversidad de 
expresiones organizativas, la gran mayoría de las cuales 
conforman la Mesa de la Unidad del Pueblo Indígena Lenca 
de Honduras (MUPILH), liderado por la ONILH. Estas 
organizaciones son las que han apoyado las convocatorias 
para el levantamiento del presente mapeo, lo cual permitió 
una asistencia a los eventos de consulta ampliamente 
representativa. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) es 
una organización de gran importancia, la más reivindicativa y con gran poder de convocatoria entre la 
población Lenca, pero se abstuvo de participar en este proceso de consulta a pesar de los intentos para 
involucrarlos.  
 
Las relaciones entre las mismas organizaciones y grupos, o entre las organizaciones y grupos y los actores 
no-indígenas en sus territorios son complejas. Esta situación señala la importancia de que las entidades 
que deseen cooperar con los pueblos indígenas establezcan canales permanentes de comunicación basados 
en la representación de las federaciones de tal manera que se enmarquen en el C169 OIT1 . Los 
mecanismos que se utilicen para mantener una relación estable con los representantes de la población 
indígena deben balancear el respeto a las federaciones tradicionales con la apertura para permitir la 
entrada de nuevos esfuerzos de organizaciones que articulen los intereses de los miembros de estos 
pueblos que no se sientan representados por las organizaciones existentes. 
 
La Tabla a continuación resume las opiniones expresadas por los representantes de los pueblos Maya 
Chortí y Lenca sobre los principales problemas, preocupaciones que enfrentan estos pueblos y sus 
prioridades, así como intereses para trabajar con USAID y las inquietudes o reservas que tienen para esta 
colaboración.  
 
  

                                                      
1 Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes. El C169 OIT tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y 
fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las 
decisiones que les afectan. 

 

La población indígena es una población 
titular de derechos colectivos (C169 
OIT). Se identifica por un origen común 
ligado a la descendencia, a la 
territorialidad, a la herencia ancestral, a 
la memoria colectiva y al aspecto 
lingüístico-cultural, pero, 
fundamentalmente, por un criterio 
subjetivo relacionado con la 
conciencia de ser indígena y de 
pertenencia a un pueblo indígena. 
Este criterio representa un enorme 
desafío a la hora de contabilizar la 
población indígena. En Honduras, se 
estima a 33,000 maya chortí y 540,000 
lencas, radicando en su gran mayoría en 
el occidente del país.                                          
(censo 2013) 
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Resumen de Opiniones de las Organizaciones Representativas de los pueblos Maya Chortí y Lenca 

 

Maya Chortí Lenca 
Problemas y Preocupaciones: 

•  Niñez y juventud: deserción escolar y otros 
problemas de la juventud  

•  Falta seguridad de tierras y explotación de 
recurso naturales por parte de terceros 

•  Exclusión, no consulta imposición de proyectos y 
debilitamiento de las organizaciones propias 

•  Falta de valoración de su cultura, falta de 
participación y apoyo a la mujer  

•  Falta de conocimiento de las actividades de los 
cooperantes y sus estudios 

•  Falta de conocimiento de su territorio y cultura 
•  Debilitamiento de sus estructuras representativas y falta 

de relevo generacional 
•  Falta de acceso a agua para consumo humano 
•  Problemas sociales en su población 

Prioridades: 

•  Lograr que las instituciones gubernamentales 
garanticen de sus derechos y respeten sus 
mecanismos de decisión 

•  Permanencia de niños en educación 
•  Recuperar tierras y evitar que autoridades 

otorguen permisos de explotación 
•  Igualdad de oportunidad en salud y educación y 

desarrollo 
•  Oportunidad de trabajo parar jóvenes 

•  Fortalecimiento de capacidades y promoción de 
oportunidades laborales 

•  Socialización de resultados y apropiación del C169 OIT 
•  Apoyo al levantamiento de un censo 
•  Agua para consumo humano 
•  Abordaje diferenciado hombre y mujer, 

Empoderamiento y participación de las mujeres 

Intereses e inquietudes para trabajar con USAID: 

Intereses: 
•  Promoción de consulta y conocimiento de C169 

OIT por USAID 
•  Apoyo a la producción, comercialización 

asistencia técnica, con semillas propias 
•  Desarrollo de capacidades de mujeres y 

fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la 
Mujer (OMM) 

Intereses: 
•  Promover conocimiento y aplicación del C169 OIT por 

parte de USAID, comunicación constate para beneficio 
de ambas partes 

•  Desarrollar espacios adecuados de socialización de 
iniciativas USAID 

•  Fortalecimiento de las organizaciones y necesidad de 
respetar la autodeterminación 

•  Fortalecimiento técnico en producción y mercados 
utilizando semillas propias 

•  Iniciativas de educación, cultura y salud 

Inquietudes: 
•  Considerar las organizaciones indígenas para 

intervenir en el territorio y mejorar el 
conocimiento de los derechos colectivos 

•  Mayor tiempo de los técnicos para atender 
adecuadamente productores 

Inquietudes: 
•  Se desconoce el trabajo de USAID y quiénes son sus 

autoridades 
•  Las intervenciones se politizan en las municipalidades, se 

imponen los proyectos y se crean organizaciones 
paralelas que debilitan las organizaciones y estructuras 
de representación indígena 

•  Desconocimiento de los derechos de los pueblos en el 
marco de C169 OIT 

•  Asociación de actividades de USAID con acciones de 
explotación de recursos naturales 

Nota: Los ítems están en orden de mayor a menor frecuencia con que fueron nombrados en los talleres de 
información y consulta. 
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Las lecciones aprendidas de las entidades que trabajan con pueblos indígenas sugieren la adopción de un 
enfoque de derechos como el punto de partida para establecer un nuevo diálogo. Esto implica ampliar la 
participación en las diferentes fases del diseño, planificación, ejecución y evaluación de una actividad, 
como a ser consultado para obtener un consentimiento previo, libre e informado (PLI). Lo anterior 
requiere un mayor esfuerzo de USAID y de sus socios implementadores, para la construcción de 
mecanismos de diálogo que faciliten y operativicen estos procesos.  
 
La inclusión de la población indígena implica que los procedimientos, metodologías e instrumentos deben 
mejorar. Por ejemplo, la forma en que se diseñan e implementan las actividades en terreno y la forma de 
relacionamiento con las comunidades y autoridades indígenas. La diferencia cultural, la historia propia, la 
autodeterminación; todos estos elementos deben ser reconocidos, valorados y promovidos en estos 
procesos. El diseño y la implementación de las Actividades deben, a través del diálogo, promover espacios 
de participación a diferentes niveles y establecer, mecanismos adecuados que faciliten la toma de 
decisiones colectivas de las organizaciones indígenas. Sólo de esta manera será posible la creación de una 
relación constructiva, que genere confianza y conocimiento mutuo y que aporte a un proceso de 
desarrollo respetuoso de la diversidad cultural y promotor de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. 
 
Sobre la base del mapeo, se presenta una propuesta que incorpora el sentir de los representantes de las 
organizaciones indígenas que han participado y de las entidades entrevistadas. Esta propuesta está dirigida 
mejorar la cooperación entre las Actividades de USAID y los pueblos indígenas para contribuir a la 
realización de las prioridades y aspiraciones de desarrollo compartidas, construyendo una relación 
continua basada en derechos humanos colectivos de los pueblos y en particular en el consentimiento PLI. 
Esta propuesta es una ruta para USAID/Honduras para la implementación del enfoque de derechos, la 
promoción del diálogo y el autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas. Estas 
recomendaciones promueven por eso los derechos colectivos establecidos en el C169 OIT, en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y en el 
Sistema Interamericano. Buscan, además, mejorar el relacionamiento con los pueblos indígenas Lenca y 
Maya Chortí impulsando un lenguaje común en los territorios que permita establecer, de manera 
consensuada con los pueblos indígenas, salvaguardas que aumenten beneficios y reduzcan riesgos de que 
las iniciativas de desarrollo generen conflictos.  
 
Esta ruta se propone en tres fases:  

•  Fase I: Creación de condiciones de diálogo para participación, consulta y consentimiento para 
implementar en los primeros dos años. 

•  Fase II: Seguimiento y ajuste a procesos y mecanismos de dialogo para implementar en los años 
tres y cuatro. 

•  Fase III: Evaluación y capitalización de lecciones aprendidas y mejores prácticas para implementar 
en el quinto año. 

 
Al interior de cada fase se definen también acciones que permiten avanzar hacia un nuevo relacionamiento, 
en la cual las perspectivas, cosmovisiones y derechos colectivos de los pueblos indígenas Maya Chortí y 
Lenca sean conocidos y reconocidos, valorados, respetados, protegidos y promovidos por todos los 
actores involucrados, mediante la búsqueda de un “lenguaje común” que USAID, con sus socios 
implementadores, puede y debe construir en los territorios indígenas
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INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN 

Dexis Consulting Group (Dexis) ha sido contratado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) para proporcionar servicios técnicos y de gestión para la 
implementación de la Actividad Apoyo en Monitoreo y Evaluación para el Aprendizaje y la Adaptación 
Colaborativa (MESCLA) de USAID/Honduras, destinada a ayudar y fortalecer el monitoreo y la evaluación 
de la asistencia para el desarrollo financiada por USAID en Honduras. USAID/Honduras ha solicitado la 
colaboración de MESCLA para emprender un mapeo de los grupos y organizaciones indígenas Lencas y 
Maya Chortí que tienen presencia en el Occidente de Honduras. 
 
Este documento presenta: i) las organizaciones y grupos indígenas Lenca y Maya Chortí del occidente de 
Honduras2; ii) las preocupaciones y prioridades de la población indígena; iii) cómo se relacionan los grupos 
y las organizaciones representantes de la población Lenca y Maya Chortí (entre los diferentes niveles de 
sus estructuras, entre ellos, con otros actores públicos o privados nacional y local que intervienen en sus 
territorios); iv) las perspectivas e intervenciones de actores no indígenas activos en estos territorios así 
como las lecciones aprendidas de estos actores en la ejecución de sus intervenciones.  Basado en estas 
conclusiones, el documento elabora recomendaciones sobre las acciones a realizar a corto y mediano 
plazo para definir una estrategia e involucrar de manera efectiva grupos indígenas en procesos consultivos. 
 
El objetivo del mapeo es: 

•  Lograr una mejor comprensión de la perspectiva de los actores indígenas en el occidente 
hondureño 

•  Entender mejor las organizaciones que representan los pueblos indígenas del occidente de 
Honduras 

•  Entender la dinámica de las organizaciones indígenas sus intereses temáticos e inquietudes, 
punto de vista del trabajo de USAID/Honduras y sus socios implementadores 

•  Identificar estrategias para involucrar a los grupos indígenas en procesos consultivos 
 
El documento de mapeo ha sido elaborado a partir de la información recopilada en las actividades de 
información y consulta llevadas a cabo tanto con entidades no indígenas como con organizaciones y 
grupos representativos del pueblo Lenca y Maya Chortí. Se aplicó la metodología que se presenta en el 
Anexo 4 y los instrumentos semiestructurados que se presentan los Anexos 8 y 12. El equipo consultor 
realizó entrevistas con 16 entidades que trabajan con población indígena y realizó cinco talleres con 
representantes de organizaciones indígenas: dos del pueblo Maya Chortí en donde participaron 58 
personas (31 porciento mujeres) y tres del pueblo Lenca que contó con 80 participantes (49 porciento 
mujeres) 
 

                                                      
2 En este documento el término “organizaciones” hace referencia a aquellas organizaciones que cuentan con 
personería jurídica, mientras que el término “grupos” hace referencia a aquellos grupos que no cuentan con este 
reconocimiento legal. Al margen de esta diferenciación, que se adopta únicamente para identificar el estatus 
jurídico de las formaciones colectivas existentes en los territorios, es importante aclarar que la personería jurídica 
indica la existencia de un reconocimiento formal de parte del Estado. Sin embargo, los pueblos indígenas se 
consideran tales independientemente de su situación jurídica y de la de sus organizaciones representativas. Según el 
art. 1, 1. b) del C169 OIT se consideran pueblos indígenas los que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
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1.2 LIMITANTES 

A continuación, se presentan los limitantes que se han encontrado en el desarrollo de la consultoría.  
1. Las organizaciones representativas tienden a rehusarse a compartir información 

específica sobre sus afiliados. Las organizaciones expresaron claramente que se sienten 
excluidas de los procesos de tomas decisión, lo cual genera desconfianza y falta de voluntad para 
compartir información. Por esta razón este documento no contiene información detallada de las 
organizaciones indígenas (ubicación geográfica de las comunidades afiliadas, número de afiliados, 
estructuras representativas de todas las organizaciones participantes, año de fundación, entre 
otros).  

2. La identidad indígena es un concepto subjetivo y cambiante, lo cual dificulta 
establecer un mapeo fijo. La conciencia de poseer identidad indígena implica la posibilidad de 
reclamar derechos colectivos, lo cual limita el alcance de un documento puntual. Organizaciones 
y grupos representativos se pueden formar, dependiendo del tema a consultar y del nivel (nacional, 
departamental o comunitario). En el marco de los convenios internacionales los pueblos indígenas 
y sus organizaciones representativas son portadores de derechos y es deber del Estado promover, 
proteger y – en el caso de los entes públicos –garantizar los derechos colectivos a la participación, 
consulta y consentimiento para cualquier grupo que se defina indígena y que reclame afectación 
de sus derechos e intereses por las actividades de USAID. 

3. La metodología utilizada respetó la autodeterminación y los tiempos de las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas, lo cual se reflejó en los 
tiempos de respuesta y la información que estas organizaciones estaban dispuestas a 
compartir. En respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas Maya Chortí y Lenca, las 
organizaciones contactadas para el levantamiento de la información aquí incluida han sido las 
federaciones, quienes actualmente lideran, especialmente para el caso del pueblo Lenca, un 
esfuerzo de coordinación entre organizaciones de diferentes tamaños, representatividades y fines. 
Las federaciones realizaron convocatorias propias internas que llevaron a obtener los resultados 
que aquí se presentan. El mensaje que el equipo consultor ha querido enviar ha sido de total 
respeto, a la libre determinación de las organizaciones y grupos indígenas propios. En los Capítulos 
2 y 3 se muestran las organizaciones que participaron y la información proveída por estas 
organizaciones.  

4. Las propias organizaciones y grupo indígenas no llevan registros de sus asociados 
debido a sus debilidades internas. La debilidad de las organizaciones representativas que no 
necesariamente tiene registros con la información solicitada en los talleres de información y 
consulta. Esto es más evidente en el caso del pueblo Maya Chortí, donde la CONADIMCHH 
entregó al equipo consultor una información muy limitada. Por su parte, la federación 
CONIMCHH ha entregado una información más completa. Por otro lado, en cuanto al pueblo 
Lenca, también se percibieron debilidades de registros en algunos integrantes de la MUPILH. En 
los representantes de estos pueblos también han expresado su voluntad de presentar la 
información a nivel de la MUPILH y no de las organizaciones representantes. 

5.  Falta información actualizada sobre los pueblos indígenas. La falta de un censo 
actualizado de los pueblos indígenas fue identificado como un vacío por los representantes de las 
comunidades indígenas y expresaron el interés de trabajar conjuntamente con la cooperación en 
realizar un censo. 
 

Sin embargo, estas limitantes no impidieron el planteamiento de una ruta para establecer mecanismo de 
consulta para mejorar la cooperación entre las Actividades de USAID y los pueblos indígenas con el objeto 
de contribuir a la realización de las prioridades y aspiraciones de desarrollo compartidas basado en los 
derechos humanos y en particular en el consentimiento PLI.   
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2 LOS PUEBLOS INDÍGENAS MAYA CHORTÍ Y LENCA DE HONDURAS Y SUS 
ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS 

Este capítulo presenta una visión general de los pueblos indígenas en Honduras y una descripción de las 
principales organizaciones que los representan.  

2.1 POBLACIÓN MAYA CHORTÍ Y LENCA 

La definición internacionalmente aceptada de pueblos indígenas como titulares de derechos colectivos 
está establecida por el Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C169 OIT). Se 
consideran pueblos indígenas “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de 
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”3 . Estos criterios, se relacionan con la 
existencia de un origen común, ligado a la descendencia; con la existencia de una territorialidad, ligada a 
la herencia ancestral y la memoria colectiva y con la existencia de un aspecto lingüístico-cultural, 
relacionado con el apego a la cultura de origen, la organización social y política, el idioma, la cosmovisión, 
los conocimientos y los modos de vida. Para la definición de estos derechos colectivos de los pueblos 
indígenas se utilizan también un criterio más subjetivo que se refiere a la conciencia de su propia identidad 
indígena, considerada “un criterio fundamental” 4 . Este último representa el ejercicio del derecho a 
reconocerse como parte de un pueblo y tiene preeminencia sobre los demás 5 .  
En el 2010 la población considerada perteneciente a los pueblos indígenas en América Latina se estimaba 
en aproximadamente 45 millones de personas6 . Sin embargo, los datos presentan limitantes relacionadas 
con la manera en la que se elabora la información en los censos nacionales, debido, entre otros elementos, 
a la labor que realizan las personas a cargo del levantamiento de la información y de la propia identificación 
de los encuestados, que no siempre se identifican como personas indígenas. En Honduras, por ejemplo, 
los datos del Censo de Población y Vivienda del 2001, que evidencian la existencia de una población 
indígena y afrodescendiente correspondiente aproximadamente al 7% de la población nacional, han sido 
fuertemente cuestionados. Por este motivo, en el 2007, las federaciones indígenas elaboraron un auto-
censo, cuyo resultado evidencia la existencia de una población indígena y afrohondureña correspondiente 
aproximadamente al 20% de la población nacional7, distanciándose enormemente de los datos oficiales.  
 
De acuerdo a los datos del Censo del 2013 (Tabla 1: Población Maya Chortí y Lenca, 2013), la población 
indígena Maya Chortí superaba las 33,000 personas y dos terceras partes de esta población habitaba en 
los seis departamentos del occidente de Honduras (principalmente en Copán y Ocotepeque). La población 
Lenca en el país superaba las 453,000 personas y el 87% habitaba en el occidente del país, principalmente 
en Lempira, Intibucá y La Paz. 
  

                                                      
3 C169 OIT, art. 1.1b). 
4 C169 OIT, art. 1.2. 
5 Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los Pueblos Indígenas en América Latina. 
Avances en el Último Decenio y Retos Pendientes para la Garantía de sus Derechos”. 2014, pg. 88. 
6 Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los Pueblos Indígenas en América Latina. 
Avances en el Último Decenio y Retos Pendientes para la Garantía de sus Derechos”. 2014, pg. 38. 
7 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de 
Honduras”, Tegucigalpa, 2012, pg. 31. 
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Tabla 1: Población Maya Chortí y Lenca, 2013 

Departamento Población Maya Chortí Población Lenca Población 
Total Nº % Nº % 

COPAN 19,083 57% 810 0% 371,051 

INTIBUCA 537 2% 120,956 27% 232,543 

LA PAZ 101 0% 109,432 24% 195,942 

LEMPIRA 259 1% 143,548 32% 321,174 

OCOTEPEQUE 1,689 5% 13,780 3% 142,691 

SANTA BARBARA 326 1% 7,517 2% 421,326 

Total Occidente 21,995 66% 396,043 87% 1,684,727 
Resto del País 11,249 34% 57,621 13% 6,594,794 
Total País 33,244 100% 453,664 100% 8,279,521 
Fuente: Procesado con Redatam Censo de Población y Vivienda 2013, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Honduras 

 
El Gráfico 1 ilustra, a nivel municipal, la proporción de la población Maya Chortí con respecto a la 
población total del municipio, donde el color más oscuro representa una mayor concentración. La Tabla 
2: Municipios con el mayor número de pobladores Maya Chortí, 2013 contiene la lista de los diez 
municipios con mayor número de pobladores maya chortí, en los cuales habitan el 96% de la población 
Maya Chortí de Copán, Intibucá y Ocotepeque. En estos municipios el 8% de la población se identificó 
como Maya Chortí mientras que en los tres departamentos este porcentaje es del 3%. 

 

Gráfico 1. Densidad de población Maya Chortí por municipio, 2013 

 
Fuente: Procesado con Redatam, Censo de Población y Vivienda 2013, INE Honduras 
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Tabla 2: Municipios con el mayor número de pobladores Maya Chortí, 2013 

 
Orden Departamento Municipio 

Población 
Maya 

Chortí 

Población 
Total 

Porcentaje de 
población Maya 

Chortí 
1 COPAN COPAN RUINAS 6,335 38,108 17% 

2 COPAN SAN JOSE 5,995 6,975 86% 

3 COPAN SANTA RITA 2,002 29,927 7% 

4 COPAN SANTA ROSA DE COPAN 1,761 61,083 3% 

5 OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE 1,357 23,095 6% 

6 COPAN CABAÑAS 1,208 13,728 9% 

7 COPAN NUEVA ARCADIA 792 40,350 2% 

8 COPAN FLORIDA 517 28,331 2% 

9 INTIBUCA SAN JUAN 308 13,405 2% 

10 OCOTEPEQUE SAN FRANCISCO DEL 
VALLE 

237 9,624 2% 

 
Total Diez Municipios con Mayor 
Población Maya Chortí 

20,512 264,626 8% 
 

Total Copán, Intibucá y Ocotepeque 21,309 746,285 3% 
Fuente: Procesado con Redatam Censo de Población y Vivienda 2013, INE Honduras  

 
El Gráfico 2 muestra, a nivel municipal, la proporción de la población Lenca con respecto a la población 
total del municipio, donde el color más oscuro representa una mayor concentración. La Tabla 3: 
Municipios con el mayor número de pobladores Lenca, 2013  presenta los diez municipios 
con mayor número de pobladores Lenca, en los cuales habitan el 43% de la población Lenca de Intibucá, 
La Paz y Lempira. En estos diez municipios el 69% de la población se identificó como Lenca mientras este 
porcentaje es del 59% en los tres departamentos.  
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Gráfico 2. Densidad de población Lenca por municipio, 2013 

 
Fuente: Procesado con Redatam Censo de Población y Vivienda 2013, INE Honduras  

 
Tabla 3: Municipios con el mayor número de pobladores Lenca, 2013  

Orden Departamento Municipio Población 
Lenca 

Población 
Total 

Porcentaje de 
población Lenca 

1 INTIBUCA INTIBUCA 42,933 56,016 77% 

2 INTIBUCA YAMARANGUILA 18,828 21,023 90% 

3 LA PAZ SANTIAGO  
PURINGLA 

15,678 16,182 97% 

4 LEMPIRA SAN MANUEL 
COLOHETE 

13,505 14,062 96% 

5 LEMPIRA GRACIAS 12,576 47,621 26% 

6 LA PAZ GUAJIQUIRO 12,219 14,616 84% 

7 LEMPIRA ERANDIQUE 12,219 15,242 80% 

8 LA PAZ SANTA ANA 11,242 11,777 95% 

9 LEMPIRA LA IGUALA 11,238 25,490 44% 

10 LA PAZ SANTA ELENA 11,192 12,161 92% 
 

Total de los Diez Municipios con Mayor 
Población Lenca 

161,630 234,190 69% 
 

Total Intibucá, La Paz y Lempira 373,936 749,659 50% 
Fuente: Procesado con Redatam Censo de Población y Vivienda 2013, INE Honduras 
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2.2 ORGANIZACIONES INDÍGENAS MAYA CHORTÍ Y LENCA DE HONDURAS 

Esta sección presenta las organizaciones y grupos indígenas que participaron en el levantamiento de la 
información, las comunidades representadas y aquellas organizaciones representativas que decidieron no 
participar.  
 
Las organizaciones indígenas actuales tienen su origen en los años 1980s cuando los pueblos indígenas de 
Honduras empezaron una serie de reclamos colectivos que condujeron a la ratificación del C169 OIT en 
1995. En esos años, las federaciones indígenas nacen y se constituyen formalmente como expresión de la 
voluntad de las comunidades. Se organizan en asambleas, en las cuales los miembros eligen los cargos de 
representación mediante mecanismos de autogobierno. Actualmente, con algunas debilidades, estas 
federaciones aún están activas, aunque ya no constituyen la única expresión organizativa de las 
comunidades indígenas.  
 
Dichas federaciones, y las otras organizaciones que ayudaron a convocar, fueron el principal punto de 
contacto para la elaboración del presente mapeo. 
 
En el caso del pueblo Maya Chortí, participaron las dos organizaciones más representativas:  

•  CONIMCHH 
•  CONADIMCHH 

 
En el caso del pueblo Lenca, más numeroso y con un mayor número y diversidad de organizaciones, la 
referencia ha sido la MUPILH, la cual integra un total de 27 organizaciones propias8. 

                                                      
8 Es importante notar que el COPINH decidió no participar en estas consultas a pesar de que los consultores 
intentaron contactarlos por varios medios incluyendo a través de la MUPILH. 
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El Gráfico 3 muestra los municipios de origen de los representantes de las diferentes organizaciones que 
participaron en los eventos de consulta realizados para la recolección de información para este mapeo. 
En Anexo 2 se encuentra el listado de las comunidades y municipios de residencia de los participantes en 
los eventos de consulta y las organizaciones a las que pertenecen. 
 

Gráfico 3. Municipio de origen de los participantes en los eventos de consulta 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la lista de asistentes a las consultas 

 
En el caso del pueblo Maya Chortí, el CONIMCHH es la federación con mayor trayectoria entre las 
comunidades de este pueblo. Fue fundada en el año 1994 y el eje central de su lucha es la reivindicación 
de tierras (ver Anexo 3 para mayor detalle). Esta organización manifestó su interés de trabajar con USAID.  
Actualmente, los principales temas de trabajo son:  
 
a) Agricultura sostenible, implementando la economía comunitaria mediante programas productivos 

sostenibles enfocados al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores; 
b) Acceso a servicios básicos, asegurando agua, salud, educación, energía eléctrica, comunicación, 

viviendas y deporte a los habitantes del territorio Maya Chortí para mejorar sus condiciones de vida; 
c) Fomento del ecoturismo comunitario; 
d) Rescate cultural, promoviendo la revitalización, conservación y transmisión de la cultura e identidad 

Maya Chortí; 
e) Fortalecimiento organizativo interno.  

 
El CONADIMCHH surgió en el 2009 como resultado de conflictos internos al CONIMCHH. Fue 
reconocido legalmente en el 2010. Ambas federaciones tienen presencia en el territorio Maya Chortí y 
hoy han superado sus divergencias. En ocasiones, en los mismos municipios y/o comunidades es posible 
encontrar representantes de ambas organizaciones, como es el caso de Antigua Ocotepeque.  
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En el caso de las organizaciones del pueblo Lenca integrantes de la MUPILH, la situación es muy diferente. 
La MUPILH es un movimiento creado en el 2016, que se constituye como una organización gremial sin 
fines de lucro y actualmente en proceso de obtención de personería jurídica. Los temas principales de 
trabajo son: la defensa del territorio y la agricultura criolla ancestral; el rescate de la cultura y la lengua 
materna; el desarrollo económico; el cuidado y la protección de la “casa común”, o sea los bienes 
naturales. (ver Anexo 2A para más detalles). Esta organización también manifestó su interés de trabajar 
con USAID. 
Varias de las organizaciones que hacen parte de esta mesa son particularmente activas en temas 
específicos:  

•  Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH): medioambiente y derechos humanos  
•  Organización de Mujeres Las Hormigas: violencia de género e incidencia pública y política sobre 

los derechos de las mujeres indígenas9   
•  Movimiento Indígena Lenca de Honduras (MILH): derechos humanos y búsqueda de 

oportunidades para las comunidades afiliadas 
•  Asociación de Mujeres Indígenas Lencas Reformadas (AMIR) y Coordinadora de Mujeres 

Campesinas de la Paz (COMUCAP): promoción de iniciativas para el sector productivo 
 
La ONILH es la organización con una mayor estructura representativa y presencia en el territorio: 71 
municipios representados en 7 Departamentos del País. Esta organización, la primera del movimiento 
reivindicativo del pueblo Lenca a constituirse formalmente en 1982 y actualmente lidera la MUPILH.  
 
Adicionalmente a las organizaciones miembro de la MUPILH, el COPINH es una de las organizaciones 
representativas del pueblo Lenca más reivindicativa con un liderazgo altamente formado en campos 
diversos y capacidad de convocatoria y de movilización. En efecto un estudio indica que el “90% del trabajo 
realizado por el Estado en el marco de procesos complejos de negociación con los pueblos entre 1994 al 
2001 se llevó a cabo en localidades afiliadas al COPINH”10 . El mismo estudio señala que el trabajo del 
COPINH “se ha centrado en la defensa del derecho a la tierra, la cuestión forestal, la salud, la educación, 
el desarrollo de la red vial de caminos y carreteras”11. 
La gobernanza de esta organización está compuesta por “una Coordinación General, un comité ejecutivo, 
una asamblea general y un consejo directivo. Mantiene enlaces por áreas de trabajo a nivel Departamental, 
Municipal o local, tienen consejos indígenas y consejos de ancianos, los que mantienen una comunicación 
constante con las instancias nacionales, mediante visitas recíprocas”12 . Los recursos financieros de esta 
organización provienen principalmente de las aportaciones de sus comunidades, de ciudadanos que 
comparten su estilo de lucha y Organizaciones Internacionales (Cooperación Irlandesa, Servicio de 
Cooperación Holandesa y la Unión Europea, entre otros). 

                                                      
9 Algunas de las organizaciones como es el caso de Las Hormigas han venido trabajado con Actividades de 
USAID/Honduras. 
10 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI), FIDA (2017) Nota técnica de país 
sobre cuestiones de los pueblos indígenas, CADPI. Actualizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), Oficina Pueblos Indígenas, diciembre 2017. Pg. 15 
11 CADPI, FIDA (2017) Pg 16. Entre los logros más significativos del COPINH se destacan la negociación y el 
cumplimiento gubernamental del compromiso de apertura y mantenimiento vial de carreteras de los municipios de 
la frontera con El Salvador, del altiplano de Intibucá, del Valle de Jesús de Otoro, y de algunas comunidades del 
Departamento de Lempira y La Paz. Además, lograron que el gobierno les garantizara la construcción y apertura 
de escuelas primarias, centros preescolares, institutos de segunda enseñanza y centros de salud equipados y con 
personal asignado pagado por el estado, así mismo lograron que por decreto presidencial se clausuraran 
aserraderos y se establecieran prohibiciones de corte de madera en pie en zonas de reserva ecológica. 
12 CADPI, FIDA (2017) Pg 16 
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El COPINH es la única organización que cuenta actualmente con una propuesta concreta para los 
contenidos de la nueva Constitución Política de Honduras, construida y consensuada en asambleas locales. 
Tras el recién asesinato de su lideresa, Bertha Cáceres, el COPINH ha seguido una línea de lucha 
principalmente enfocada en la búsqueda de justicia, reclamando la persecución legal de los autores 
intelectuales del asesinato. Esta organización indicó que por el momento no quiere trabajar con USAID.  
 
Como en el caso del pueblo Maya Chortí, las organizaciones no siempre presentan un frente unido. El 
COPINH acompañó los inicios de la MUPILH, pero actualmente no hace parte de ella y sus relaciones se 
han deteriorado.  

3 PERSPECTIVAS E INTERESES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
En este capítulo se presenta la visión de las personas representantes de los pueblos indígenas Maya Chortí 
y Lenca consultadas. Durante las reuniones de consulta se indagó sobre las preocupaciones, problemas y 
prioridades de los pueblos. También se averiguó específicamente sobre los intereses para colaborar con 
USAID, así como inquietudes o reservas que tuvieran para esta colaboración. La  
 
Tabla 4: Elementos incluidos durante los eventos de información y consulta con los representantes 
de los pueblos indígenas presenta la definición de los elementos utilizados para la sistematización de las 
perspectivas e intereses de los representantes de los pueblos indígenas consultados. En este capítulo se 
presenta un resumen de los principales temas expresados por los participantes de esta consulta y los 
Anexos 3A y 3B presentan el detalle de estas opiniones13. 
 

Tabla 4: Elementos incluidos durante los eventos de información y consulta con los representantes de 
los pueblos indígenas 

Preocupación Situación que potencialmente puede afectar en forma negativa a las personas o su pueblo 
pero que no ha ocurrido todavía  

Problema Situación que está ocurriendo en la actualidad y que afecta negativamente a las personas o a 
su pueblo  

Prioridad  Situación o condición que es importante o preferida para el futuro  

Interés  Interés en la colaboración con USAID  

Inquietud Reservas o condiciones que manifiestan las personas para colaborar con USAID 

 
  

                                                      
13 El Anexo 12 presenta la metodología e instrumento utilizado en los eventos de información y consulta con los 
representantes de los pueblos indígenas y los Anexos 13 y 14 presentan las características de los participantes en 
estos eventos. 
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3.1 PERSPECTIVAS E INTERESES DE LOS REPRESENTANTES MAYA CHORTÍ 

3.1.1 PREOCUPACIÓN Y PROBLEMAS 

Niñez y juventud: Las opiniones expresadas por los representantes del pueblo Maya Chortí reflejan una 
preocupación por la niñez y la juventud con respecto a la deserción escolar por trabajo infantil y 
adolescente y también respecto a violaciones intrafamiliares contra la niñez y problemas de alcoholismo 
en la juventud. (6 de 20 problemas mencionados).  
Propiedad de tierras y gestión de los recursos naturales: Los participantes indican preocupaciones 
ligadas a la legalización y a la titulación de las tierras y al aprovechamiento de los recursos naturales por 
parte de terceros, en particular personas de alto poder. Indican falta de consulta y de consideración de 
las opiniones de los pueblos indígenas y de sus organizaciones propias, la creación de nuevas 
organizaciones por parte de entidades que intervienen en el territorio y la imposición de proyectos en su 
territorio (4 de 20 problemas mencionados). 
Valores: Otros problemas mencionados se refieren a la falta de comprensión, valoración y respeto por 
sus creencias y su propia cultura y el temor por represarías a defensores de sus derechos. (3 de 20 
problemas mencionados).  

3.1.2 PRIORIDADES 

Garantía de los derechos de los pueblos por parte de instituciones gubernamentales en el marco de 
los mecanismos de representación, incluyendo fortalecimiento y respeto de estos mecanismos y sus 
decisiones (3 de 9 prioridades mencionadas);  
Niñez: promoción de la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo incluyendo la 
sensibilización de las familias sobre la importancia de la educación los hijos (2 de 9 prioridades 
mencionadas)  
Propiedad de tierra: recuperar tierras y evitar que las autoridades gubernamentales emitan permisos 
de explotación de bosques en sus territorios (2 de 9 prioridades mencionadas)  
Igualdad: promover la igualdad de oportunidades en la educación, la salud y el desarrollo económico; y 
generar oportunidades de trabajo para los jóvenes. (2 de 9 prioridades mencionadas) 

3.1.3 INTERESES E INQUIETUDES 

Consulta previa: promoción de la consulta con las comunidades indígenas y sus organizaciones 
representativas propias incluyendo la promoción del conocimiento y aplicación del C169 OIT para 
implementar la consulta previa, libre e informada entre USAID, sus implementadores y las autoridades 
gubernamentales. (8 de 15 intereses e inquietudes);  
Agricultura: actividades de apoyo a la producción y comercialización y la asistencia técnica y operativa 
que incluya el rescate de semillas y variedades propias (5 de 15 intereses e inquietudes) 
Género: Desarrollo de capacidades de las mujeres, particularmente empresariales y fortalecimiento de 
la OMM (2 de 15 intereses e inquietudes).  
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Tabla 5: Resumen de las perspectivas e intereses los pueblos Maya Chortí de acuerdo a sus 
representantes que participaron en los eventos de información y consulta 

Categoría y descripción # 
Problemas y Preocupaciones 20 
Niñez y juventud: Deserción escolar por trabajo infantil, violaciones intrafamiliares hacia la niñez y 
alcoholismo entre los jóvenes 

6 

Legalización de tierras y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de terceros 4 
Falta de consulta, desconocimiento de las organizaciones indígenas propias, imposición de proyectos y 
creación de nuevas organizaciones 

4 

Falta de participación y apoyo a la mujer y débil coordinación con OMM 3 
Otros: 
Falta de comprensión y valoración de la cultura 
Temor por represalias por reclamaciones y defensa de derecho 

3 

Prioridades 9 
Garantía de derechos, fortalecimiento y respeto a los mecanismos de representación 3 
Promoción de la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo 2 
Recuperación de tierras y evitar que las autoridades emitan permisos de explotación de bosques y tierra en 
sus territorios 

2 

Igualdad de oportunidades de educación, salud y desarrollo económico y oportunidades de trabajo para los 
jóvenes 

2 

Intereses e inquietudes 15 
Consulta con las comunidades indígenas y sus organizaciones propias, promoción del conocimiento y la 
aplicación del C169 OIT para implementar la consulta previa libre e informada entre USAID, 
implementadores y las autoridades gubernamentales  
Promoción del conocimiento de las actividades y autoridades de USAID;  

8 

Actividades de apoyo a la producción y comercialización de productos propios, asistencia técnica adecuada 
con suficiente tiempo para atender a los beneficiarios, desarrollo de capacidades técnicas y operativas, 
rescate de semillas  

5 

Desarrollo de capacidades de las mujeres, particularmente empresariales y fortalecimiento de las OMM 2 
Total 44 

Fuente: Elaboración propias con base en las consultas con los representantes del pueblo Maya Chortí. Detalle en el Anexo 3A 

3.2 PERSPECTIVAS E INTERESES DE LOS REPRESENTANTES LENCA 

3.2.1 PREOCUPACIÓN Y PROBLEMAS 

Territorio y representación: Los problemas y preocupaciones expresados por los representantes del 
pueblo Lenca giran alrededor de la falta de conocimiento (autoridades locales, organismos de apoyo y 
organizaciones internacionales) del espacio territorial, así como la limitada información que reciben sobre 
los estudios que realizan las diferentes entidades en sus territorios. Los representantes de este pueblo 
manifiestan que los gobiernos locales, los mecanismos de consulta ciudadana y los proyectos no tienen en 
cuenta la participación del pueblo Lenca y sus organizaciones representativas, por lo que los beneficios no 
llegan a la población Lenca, sino que se quedan en instancias que no los representan (10 de 20 problemas 
y preocupaciones mencionados).  
Organizaciones propias: La falta de organización, el debilitamiento de sus propias estructuras 
representativas y la falta de relevo generacional en dichas estructuras son también aspectos que fueron 
enfatizados por los representantes del pueblo Lenca (6 de 20 menciones).  
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Otros: La falta de acceso a agua para el consumo humano por la prioridad que se le da al uso productivo 
y problemas sociales dentro de las propias comunidades, tales como el alcoholismo, uso de drogas y 
embarazos indeseados fueron otros de los problemas y preocupaciones mencionados.  

3.2.2 PRIORIDADES 

Oportunidades: fortalecimiento de las capacidades de los pueblos mediante la educación y la promoción 
de oportunidades laborales especialmente para la juventud a través de intervenciones no politizadas (5 de 
12 prioridades).  
Información compartida: levantamiento de un nuevo censo de la población Lenca, socialización de los 
resultados de las investigaciones (incluyendo el mapeo), promoción de la apropiación del C169 OIT para 
armonizar los espacios locales donde interactúan diferentes actores y fortalecer los Consejos Lenca. (4 
de 12 prioridades)  
Otros: La priorización del agua para el consumo humano y el empoderamiento de las mujeres en 
derechos y participación en las diferentes instancias. 
 

3.2.3 INTERÉS E INQUIETUDES  

Información compartida: necesidad de desarrollar espacios adecuados de socialización de las iniciativas 
e intervenciones de USAID y de sus resultados, puesto que el pueblo Lenca y sus organizaciones 
desconocen el trabajo de la Agencia y asocian las intervenciones tanto con su politización por parte de las 
municipalidades como con los altos costos operativos relativos a la inversión productiva y el bajo impacto 
y sostenibilidad. (12 de 29 inquietudes)  
Derechos: desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la falta de aplicación del C169 
OIT por parte de USAID, de las autoridades locales y otras agencias que intervienen en el territorio (6 
de 29 inquietudes)  
Fortalecimiento de las organizaciones: debilitamiento de las organizaciones representativas y la 
necesidad de respetar la autodeterminación de los pueblos y el fortalecimiento de estas organizaciones (4 
de 29 intereses e inquietudes)  
Otros: fortalecimiento técnico y acompañamiento en temas productivos y de mercados utilizando 
semillas criollas, así como iniciativas de educación, cultura y salud y el abordaje diferenciado de para 
hombres y mujeres teniendo en cuenta los otros trabajos que la mujer realiza en el hogar. Finalmente, los 
participantes expresaron inquietudes por el apoyo que perciben que USAID da acciones de explotación 
de recursos naturales en asocio con las autoridades locales. 
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Tabla 6: Resumen de las perspectivas e intereses del pueblo Lenca de acuerdo a sus representantes que 
participaron en los eventos de información y consulta 

Categoría y descripción # 
Problemas y Preocupaciones 20 
Desconocimiento del territorial indígena por parte de autoridades locales, organismos de apoyo y 
organizaciones internacionales; gobiernos locales, mecanismos de consulta ciudadana y proyectos no tienen 
en cuenta la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas por lo que los 
beneficios no llegan a la población Lenca; falta de un lenguaje apropiado para comunicarse con el pueblo 
indígena y en general desconocimiento de la población indígena y usos de datos erróneos  

10 

Debilitamiento de las estructuras representativas del pueblo Lenca y falta de relevo generacional, falta de 
respeto de las estructuras propias como los Consejos Indígenas; creación de nuevas organizaciones por 
parte de entidades que intervienen en el territorio 

8 

Dificultad de acceso a agua para consumo humano  1 
Problemas sociales en la población indígena tales como alcoholismo, uso de drogas y embarazos no deseados 1 
Prioridades 12 
Promover programas no politizados de estudio, fortalecimiento de capacidades y aprovechamiento a 
oportunidades de trabajo especialmente para la juventud para desistir de la migración  

5 

Apoyar el levantamiento de un nuevo censo de la población Lenca, socializar los resultados de las 
investigaciones, promover la apropiación del C169 OIT, fortalecer los Consejos Lenca 

4 

Priorizar el agua para consumo humano 1 
Empoderar las mujeres en derechos y participación 1 
Intereses e inquietudes 29 
Desconocimiento de las actividades de USAID y de sus autoridades, débil socialización de iniciativas y 
necesidad de desarrollar espacios para socializar iniciáticas y resultados, baja participación de autoridades 
indígenas en el diseño de las iniciativas, alto costos administrativos, bajo impacto de los proyectos y baja 
sostenibilidad 

12 

Desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y falta de aplicación del C169 OIT por parte de 
USAID, autoridades locales y otras agencias 

6 

Debilitamiento de las organizaciones representativa y necesidad de respeto a la autodeterminación de los 
pueblos y fortalecimiento de estas organizaciones 

4 

Fortalecimiento técnico y acompañamiento en temas productivos y de mercado utilizando variedades criollas 3 
Implementación de iniciativas de educación, cultura y salud 2 
Abordaje diferenciado entre hombres y mujeres 1 
Inquietudes sobre el apoyo a acciones de explotación de recursos naturales por parte de USAID en asocio 
con autoridades locales 

1 

Total 61 
Fuente: Elaboración propias con base en las consultas con los representantes del pueblo Lenca. Detalle en el Anexo 3ª 
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4 MAPEO DEL RELACIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS 
INDÍGENAS CON EL SISTEMA LOCAL 

Este capítulo explora la visión de las organizaciones y grupos indígenas Maya Chortí y Lenca con respeto 
al funcionamiento de sus sistemas locales. Para cada uno de los pueblos, se presenta, desde su punto de 
vista (al centro), un mapa que muestra el relacionamiento entre las diferentes entidades e identifica varios 
elementos.  
 
 En este mapeo se utilizaron cuatro elementos para caracterizar los relacionamientos:  

•  Categorías de actores: Indica si el actor tiene poder y si es un grupo organizado. 
•  Tipos de relación: grado de cercanía, alejamiento o aún conflicto que tiene dicho actor con las 

organizaciones indígenas en el sistema local 
•  Temas de colaboración: se refiere a los temas de colaboración entre la organización indígena 

y el actor 
•  Temas de conflicto: se refiere a los temas que generan tensión o antagonismo entre los 

actores. 
 
La Tabla 7 presenta las principales categorías de actores y tipos de relación. Los temas de colaboración y 
de conflicto varían para cada uno de los pueblos indígenas. 
 
Tabla 7: Categorías de actores y tipo de relación identificadas en los mapas 

Categorías 
de actores 

Entidades de poder La definición de poder, al igual que el estar organizado o no organizado, responde a 
criterios definidos por las propias organizaciones y grupos indígenas, desde su propia 

visión. Las organizaciones que poseen poder político para incidir en decisiones o 
recursos para implementar acciones son consideradas como entidades de poder 

Grupos Organizados 

Grupo No Organizados 

Tipos de 
relación 

Autogobierno Define las relaciones de gobernanza propia. 

Neutro Define relacionen que no son significativas, pero que las organizaciones y grupos han 
incluido en sus sistemas locales. 

Afín Define relaciones de afinidad por diferentes cuestiones de interés. 

Alianza Define relaciones estructuradas que trabajan para alcanzar un mismo fin 

Estratégico para género Define relaciones identificadas por las mujeres indígenas como estratégicas por el 
potencial transformador de las relaciones de poderes entre géneros. 

Conflicto Define relaciones de tensión y potencialmente conflictivas o directamente marcadas 
por un enfrentamiento abierto. 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con las organizaciones representantes de los pueblos Maya Chortí y Lenca. 
 

Los gráficos generales de las relaciones de los sistemas Maya Chortí y Lenca se complementan con tablas 
que proporcionan información adicional de los diferentes tipos de relacionamiento. El Anexo 6 presenta 
las características principales de los sistemas locales indígenas Lenca y Maya Chortí, en particular, sus 
roles, eficacia, tipos de relaciones y reglas.  

4.1 MAPEO GENERALIZADO DE LOS SISTEMAS LOCALES INDÍGENAS MAYA CHORTÍ Y 
LENCA 

Los sistemas locales indígenas Maya Chortí y Lenca se estructuran con base a dos principios fundamentales:  
•  Principio de unidad: las organizaciones y grupos representativos se organizan para estar unidos 

en la defensa de sus derechos e intereses frente a la introducción de cualquier elemento externo 
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que pueda perturbar sus relaciones, a pesar de las diferencias que surgen como resultado de las 
dinámicas internas de lucha de poder. 

•  Principio de respeto de los derechos colectivos: las organizaciones y grupos reivindican su 
propio autogobierno mediante la elección de sus representantes. Todo el sistema organizativo 
reacciona con reclamos y denuncias frente a la intromisión de intereses externos en sus 
territorios. Esto implica que las relaciones varían en función del ejercicio de estos derechos y se 
generan alianzas y conflictos que dependen de los derechos que se ven vulnerados. 

 
Las organizaciones y grupos indígenas expresan que sus sistemas locales no funcionan de forma adecuada, 
principalmente por dos elementos interrelacionados: 

•  Falta de agencia sobre su territorio: los pueblos indígenas sienten que las intervenciones 
externas inconsultas por parte de gobiernos locales, gobierno nacional, y la cooperación 
internacional no les permite organizar sus territorios. La frustración derivada de esta situación se 
refleja en numerosos conflictos o denuncias por la creación de estructuras paralelas que 
responden a intereses ajenos introducidos en sus territorios sin consultas, en detrimento de su 
propio autogobierno y libre determinación.  Sin embargo, en ocasiones los actores externos 
respetan los derechos colectivos y se generan experiencias señaladas por la representación 
indígena como de éxito14 . A veces los gobiernos locales y sus estructuras comunitarias reconocen 
las autoridades indígenas propias, facilitando el establecimiento de relaciones colaborativas y de 
alianzas. Aun así, estos procesos no son controlados directamente por las organizaciones y grupos, 
que deben conquistar cuotas de poder por medio de reclamos y protestas.  

•  La volatilidad de los sistemas locales indígenas. Los sistemas locales indígenas son 
cambiantes. La frecuencia de los cambios responde principalmente a los ciclos propios de la 
política partidista, percibida como un poder opuesto a los intereses indígenas. Las relaciones al 
interior de cada sistema se adaptan siguiendo la dinámica política nacional y su aterrizaje en los 
territorios. La resistencia de los sistemas indígenas a la dinámica partidista y la misma 
autosuficiencia debe leerse en función del respeto que los partidos en el poder manifiestan hacia 
las autoridades indígenas propias en los territorios.  

 
En la visión indígena, en sus sistemas locales existen actores que juegan diferentes roles. De acuerdo a los 
representantes entrevistados, los diferentes actores en el territorio juegan tres roles principales. La Tabla 
8: Principales actores de los sistemas locales indígenas de acuerdo a sus roles desde el punto de 
vista de los representantes de los pueblos Maya Chortí y Lenca presenta los actores agrupados por 
los roles que cumplen en el territorio, según las organizaciones indígenas consultadas. 
  

                                                      
14  Por ejemplo, el programa del BID sobre cambio climático y rescate de la identidad maya, por la modificación del 
diseño inicial después de consultar a los líderes en Honduras y Guatemala y el programa Prolenca, por la inclusión 
de la representación lenca en el Comité de Aprobación de Proyectos. 
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Tabla 8: Principales actores de los sistemas locales indígenas de acuerdo a sus roles desde el punto de 
vista de los representantes de los pueblos Maya Chortí y Lenca 

Roles Actores 
Promotores de 
desarrollo 

•  Gobierno central y local 
•  Organismos internacionales de cooperación 
•  Organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) 
•  Iglesias 

Defensores de derechos 
humanos 

•  Organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) 
•  Organizaciones indígenas 
•  Instituciones defensoras de derechos humanos; 
•  Gobierno local 

Promotores de iniciativas 
que violan derechos 
colectivos 

•  Gobierno central y local 
•  Organismos internacionales de cooperación 
•  Organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) 
•  Iglesias 
•  Poder judicial 
•  Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y empresa privada 
•  Terratenientes y ganaderos 
•  Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y fuerzas policiales 

 
Como se observa, existe una duplicidad de roles entre los 
distintos actores, puesto que varios de ellos son ubicados por 
las organizaciones indígenas en diferentes roles. Con 
excepción de las instituciones defensoras de derechos 
humanos, casi  cualquier actor en el territorio puede 
promover desarrollo o promover iniciativas que violen 
derechos colectivos.     

4.2 RELACIONES EN EL SISTEMA LOCAL MAYA 
CHORTÍ 

Al centro del mapa se ubican las dos organizaciones que representan a la población maya chortí: el 
CONIMCHH y la CONADIMCHH, presentadas juntas como Federaciones Indígenas que son identificados 
como Grupo Organizado. El Gráfico 4 presenta los tipos de relaciones de las Federaciones con los 
distintos actores en el sistema local Maya Chortí (1. Autogobierno, 2. Neutro, 3. Afín, 4. Aliado, 5. 
Conflicto y 6. Estratégico de género) desde su perspectiva. Las otras dimensiones del mapeo: percepción 
del tipo de actor, tema de colaboración o de conflicto se presentan en las siguientes secciones y de la 
Tabla 9 a la Tabla 14 donde la relación de cada entidad numerada en la gráfica se describe en la tabla 
respectiva.  

El principio de respeto a los derechos 
colectivos (reconocimiento de una 
diferente cultura y forma de 
autogobierno) es fundamental para 
determinar si las relaciones son de 
alianza o conflicto, de promoción de 
desarrollo o de violación de derechos 



Children In te rna tiona l, 
Visión Mundial, 
Plan Honduras, 

Amigos de los Niños 

Iglesia Evangélica, 
Iglesia Católica 

4.3 ATRIDEST, OCDIH 

3.4 CASM, CIPRODE 

4.4 OCDIH 

3.2 Redes Educativas, 
Asociación de Guias 

3.1 Grupos de jóvenes, 
trabajadores 
informales, 

recolectores de café 

1. Autogobierno Maya Chortí 

Federaciones: 
CONIMCH 

CONADIMCHH 

1.7 Junta Directiva 1.5 Asamblea Nacional 

1.4 Consejo Indigena 
Regional 

1.3 
Asamblea Regional 

1.2 Consejo Indigena 
Rural 

1.1 Asamblea Comunal 

Comercio, 
Consorcio Copán, 

Cámara de Turismo, 
Club Rotario 

5.1 MIAMBIENTE 

5.2 Banco Mundial, Banco 

5.7 Municipalidad, 
Mancomunidad 

Municipalidad 

Interam ericano de 
Desarrollo 

FFAA 

Antropología, Historia 
y M iam biente 

Policía M ilita r, Policía 
M ilita r Chortí 

5.6 Fiscalía de Etnias y 
Patrim onio Cultural, 
Fiscalía del Ambiente 

5.13 Asambleas 
extraordinarias de las 

Federaciones 

6. Género 

1.6 Consejo Indígena 
Nacional 

Asambleas 
Extraordinarias 

2. Neutro 3. Afín 

3.3 Cruz Roja 

4.5 
DINAFROH, Secretaria 

de Educación. 
Secretaria de Salud 

4.6 
IHCAFE, ANACAFEH 

4.7 Universidad 
Pedagógica de 

Honduras 

4. Aliado 5. Conflicto 

5.3 

5.8 Juntas de Agua 

5 .1 0  Patronato 

5.11 Empresas Mineras 

5.12 Terratenientes y 
Ganaderos 

6.1 
USAID, EUROSAN 

Secretaria de Salud, 
Secretaría de 

Educación 

6.3 Juntas de Agua, OMM 

Estructuras de 
Autogobierno Maya 

Chortí 

4 .1 

4 .2 

Cámara de 
2.1 

5.4 

5.5 

5.9 

6.2 

 1 

1.8 
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Gráfico 4. Mapa de relaciones del sistema local indígena Maya Chortí desde el punto de vista de los representantes de las 
organizaciones representativas 
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4.2.1 SISTEMA LOCAL INDÍGENA MAYA CHORTÍ: RELACIONES DE AUTOGOBIERNO  

Las organizaciones Maya Chortí están estructuradas a cada nivel del territorio (desde lo local hasta lo 
nacional). Las asambleas comunitarias, regionales y nacionales representan los principales espacios de toma 
de decisiones15, en un sistema de auto gobernado.  Sin embargo, dentro de este sistema se presentan 
conflictos de poder que se visualizan en el Gráfico 4 y la Tabla 9 como estructura Asambleas 
Extraordinarias las cuales cuestionan la representación actual. 
 
Cabe mencionar por último que las Federaciones Indígenas Maya Chortí se autoidentifican como 
movimiento, tal como se puede observar en el Anexo 2B. 
 
Tabla 9: Descripción de las relaciones de autogobierno pueblo Maya Chortí 

Entidades Percepción tipo de 
Actor 

Temas de colaboración o 
conflicto 

Tipo de 
relación 

1.1. Asamblea Comunal;  
1.2. Consejo Indígena Rural;  
1.3. Asamblea Regional;  
1.4. Consejo Indígena Regional;  
1.5. Asamblea Nacional;  
1.6. Consejo Indígena Nacional;  
1.7. Junta Directiva;  

Grupo Organizado Gobernanza propia en 
toma de decisiones Autogobierno 

(No representadas en el gráfico)  
Consejero/a Mayor; Consejero/a Menor; 
Consejero/a de Redacción; Consejero/a de 
Educación; Consejero/a de Salud; Consejero/a de 
Administración; Consejero/a de Tierra y Ambiente; 
Consejero/a de Fiscalía; Consejero/a de 
Comunicación; Consejero/a de Cultura; 
Consejero/a de Ancianos; Consejero/a de la Mujer 

1.8. Asambleas Extraordinarias que disputan el 
poder con la estructura actual Grupo Organizado Gobernanza propia en 

toma de decisiones 
Autogobierno / 

Conflicto 

 

4.2.2 SISTEMA LOCAL INDÍGENA MAYA CHORTÍ: RELACIONES NEUTRAS, DE AFINIDAD Y DE 
ALIANZA 

El poco relacionamiento con los grupos organizados de la empresa privada se manifiesta la única relación 
neutra en este sistema derivado de la falta de oportunidades de desarrollo económico en estas 
comunidades (Ver Tabla 10).  
  

                                                      
15 Para mayores informaciones sobre su funcionamiento, consultar el Anexo 2B. 
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Tabla 10: Descripción de las relaciones neutras pueblo Maya Chortí 

Entidades Tipo de entidad Percepción tipo 
de Actor 

Temas de colaboración 
o conflicto 

2.1 Cámara de Comercio / Consorcio Copán / 
Cámara de Turismo / Club Rotario Empresa privada Grupo 

Organizado 
Ninguna relación 

significativa 
 
La Tabla 11 presenta las relaciones de afinidad identificadas por los representantes del pueblo Maya 
Chortí. Existen dentro de la comunidad grupos no organizados (grupos de jóvenes y mujeres, trabajadores 
informales, por ejemplo) donde hay afinidad, pero no hay una conexión institucionalizada directa con las 
comunidades.  
 
Existen asociaciones y actores de la cooperación internacional y Organizaciones No Gubernamental 
(ONGs) con los cuales se generan relaciones de afinidad. A la base está el apoyo a sectores estratégicos 
para la población indígenas relacionados con educación, violencia, desarrollo económico y organizacional.  
 
Tabla 11: Descripción de las relaciones de afinidad pueblo Maya Chortí 

Entidades Tipo de entidad Percepción tipo de 
Actor 

Temas de colaboración o 
conflicto 

3.1. Grupos de jóvenes y mujeres, 
personas trabajadoras informales, 
cortadoras y recolectoras de café 

Comunidades Grupo no Organizado Ninguna relación significativa/ 
desconexión con las bases 

3.2. Redes Educativas, Asociación de 
guías Asociación Entidad de poder 

Apoyo a sectores 
estratégicos para la población 

indígena 

3.3 Cruz Roja Cooperación 
internacional Entidad de poder 

Apoyo a sectores 
estratégicos para la población 

indígena 
3.4. Comisión de Acción Social 
Menonita (CASM), Centro de 
Investigación y Promoción de los 
Derechos Humanos (CIPRODEH) 

ONG Grupo Organizado 
Apoyo a sectores 

estratégicos para la población 
indígena 

 
La Tabla 12 presenta las entidades con relaciones de alianza con los representantes de los pueblos 
indígenas que participaron en los eventos de consulta. 

•  Diversas Entidades de la Cooperación Internacional (ECI), con poder y organización: 
Relaciones de alianzas basadas en el apoyo a la niñez en pobreza extrema.  

•  Instituciones religiosas: relaciones de alianza (aunque se cuestiona la intromisión en las 
prácticas culturales propias).  

•  ONGs: alianzas basadas en el apoyo al desarrollo comunitario y organizacional.  
•  Entidades del gobierno central: alianzas que apoyan el desarrollo político y la salud y 

educación. 
•  Otros grupos organizados: alianza hacía sectores estratégicos con grupos organizados 

(Universidad Pedagógica y asociaciones económicas privadas, especialmente relacionadas con el 
café, por ejemplo).  
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Tabla 12  : Descripción de las relaciones de alianzas pueblo Maya Chortí 

Entidades Tipo de entidad Percepción tipo de 
Actor 

Temas de colaboración o 
conflicto 

4.1. Children International, Visión 
Mundial, Plan Honduras, Amigos 
de los niños 

Cooperación 
internacional Entidad de poder 

Apoyo a la educación, patrocinio 
de niñez en pobreza extrema, 

desarrollo comunitario 

4.2. Iglesia Evangélica / Iglesia 
Católica Poder religioso Entidad de poder 

Apoyo a la educación, patrocinio 
de niñez en pobreza extrema, 

desarrollo comunitario 

4.3. Asociación de Trifinio para el 
Desarrollo Sostenible (ATRIDEST) 
/ Organismo Cristiano de 
Desarrollo Integral de Honduras 
(OCDIH) 

ONG Grupo Organizado Desarrollo comunitario y 
organizacional 

4.4. OCDIH ONG Grupo Organizado 
Apoyo a la educación, patrocinio 

de niñez en pobreza extrema, 
desarrollo comunitario 

4.5. Dirección de Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños 
(DINAFROH), Secretaria de 
Educación, Secretaria de Salud  

Gobierno central Entidad de poder Apoyo a desarrollo político y 
social 

4.6. Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFE), ANACAFEH16 

Asociación Grupo Organizado Apoyo a sectores estratégicos 
para la población indígena 

4.7. Universidad Pedagógica 
Honduras Universidad Grupo Organizado Apoyo a sectores estratégicos 

para la población indígena 

4.2.3 SISTEMA LOCAL INDÍGENA MAYA CHORTÍ: RELACIONES DE CONFLICTO 

La Tabla 13: Descripción de las relaciones de conflicto pueblo Maya Chortí presenta las entidades 
con los que se presentan conflictos.  

•  Gobierno central e IFIs: se viven dos conflictos diferentes: (1) la imposición de megaproyectos; 
(2)  la falta de consulta y rendición de cuentas. En el primer caso, se visualiza la existencia de un 
grupo organizado entre el mismo Gobierno central, el Gobierno local, los Entes de Seguridad, las 
Transnacionales y las IFIs. El Poder Judicial también es parte de este grupo, pero el conflicto está 
relacionado con la impunidad y la persecución al liderazgo indígena. 

•  Gobierno local: se viven conflictos respecto a: 
◦ discriminación y desprotección, de parte de los patronatos y las juntas de agua con 

respecto a los derechos colectivos 
◦ falta de consulta y rendición de cuentas, en particular con respecto al uso del mecanismo 

del cabildo abierto para aprobación de iniciativas inconsultas y al uso de presupuesto 
público que debería ser destinado a organizaciones y comunidades indígenas.  

•  Sector privado (terratenientes, ganaderos y empresas mineras): el conflicto está latente cada 
vez que se disputan terrenos y recursos con las comunidades indígenas.  

 
 

                                                      
16 Asociación Nacional de Caficultores de Honduras  
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Tabla 13: Descripción de las relaciones de conflicto pueblo Maya Chortí 

Entidades Tipo de entidad Percepción tipo de Actor Temas de colaboración o 
conflicto 

5.1. Miambiente Gobierno central  Grupo Organizado Imposición de megaproyectos  
5.2. Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo IFIs Grupo Organizado Imposición de megaproyectos  

5.3. FFAA Entes de Seguridad Grupo Organizado Imposición de megaproyectos  
5.4. Antropología e Historia, 
Miambiente Gobierno central Entidad de poder Falta de consulta y rendición de 

cuentas 
5.5. Policía Militar, Policía Militar 
Chortí Entes de Seguridad Grupo Organizado Discriminación y desprotección 

5.6. Fiscalía de las Etnias y 
Patrimonio Cultural, Fiscalía del 
Ambiente 

Poder Judicial Grupo Organizado 
Impunidad, persecución y 

criminalización de defensores de 
derechos 

5.7. Municipalidad, Mancomunidad Gobierno local  Entidad de poder Falta de consulta y rendición de 
cuentas 

5.8. Juntas de agua Gobierno local Grupo no Organizado Discriminación y desprotección 

5.9. Municipalidad Gobierno local Grupo Organizado Imposición de megaproyectos  

5.10. Patronato Gobierno local Entidad de poder Discriminación y desprotección 

5.11. Empresas mineras Transnacionales Grupo Organizado Imposición de megaproyectos  

5.12. Terratenientes y ganaderos Empresa privada Entidad de poder Discriminación y desprotección 

5.13. Asambleas Extraordinarias 
que disputan la estructura actual 

Estructuras de 
gobernabilidad Grupo Organizado Gobernanza propia en toma de 

decisiones 
 

4.2.4 SISTEMA LOCAL INDÍGENA MAYA CHORTÍ: RELACIONES ESTRATÉGICAS PARA 
ASUNTOS DE GÉNERO 

Existen relaciones en curso (Seguridad Alimentaria, Nutrición y Resiliencia en el Corredor Seco 
(EUROSAN)), oportunidad de colaboración (USAID), relaciones estratégicas, especialmente en materia 
de educación y salud (Gobierno central, ver Tabla 14). En estas relaciones, el elemento cultural (desde el 
reconocimiento de las diferencias hasta la valoración de las prácticas propias) es visto como estratégico, 
especialmente por las mujeres. A nivel de Gobierno local, los grupos con los cuales se visualiza este 
relacionamiento son categorizados como “no organizados”, lo cual indica un menor poder y una relación 
más débil. 
 
Por último, es importante destacar también el esfuerzo que las mujeres indígenas Maya Chortí están 
realizando al interior de sus propias Federaciones. En particular:  

•  la reforma de los Estatutos, para incluir la representación de mujeres en los mismos niveles que 
los ocupados por los hombres.  

•  la titulación de las tierras a nombre también de las mujeres, o solamente para ellas en caso de 
ausencia del marido o compañero de hogar.  
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Tabla 14: Descripción de las relaciones estratégicas para género 

Entidades Tipo de entidad Percepción tipo 
de Actor 

Temas de colaboración o 
conflicto 

6.1. USAID, EUROSAN Cooperación 
internacional 

Grupo 
Organizado 

Apoyo a sectores 
estratégicos para la 
población indígena 

6.2. Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación 

Gobierno 
central Entidad de poder 

Apoyo a sectores 
estratégicos para la 
población indígena 

6.3. Juntas de agua, OMM Gobierno local Grupo no 
Organizado 

Apoyo a sectores 
estratégicos para la 
población indígena 

1. Estructura de Autogobierno Maya 
Chortí 
1.1. Asamblea Comunal;  
1.2. Consejo Indígena Rural;  
1.3. Asamblea Regional;  
1.4. Consejo Indígena Regional;  
1.5. Asamblea Nacional;  
1.6. Consejo Indígena Nacional;  
1.7. Junta Directiva. 

Estructuras de 
gobernabilidad 

Grupo 
Organizado 

Gobernanza propia en 
toma de decisiones 

 

4.3 RELACIONES EN EL SISTEMA LOCAL LENCA 

Al centro del mapa se ubica la MUPILH, que aglutina 27 organizaciones propias. En este mapa la MUPILH 
es representada como una Entidad de Poder, así como expresado por sus representantes, 
probablemente debido al gradual reconocimiento que la Mesa está logrando en diferentes espacios. El 
Gráfico 5 presenta los tipos de relaciones en el sistema local Lenca (1. Autogobierno, 2. Neutro, 3. Afín, 
4. Aliado, 5. Conflicto y 6. estratégico de género) vistos desde su perspectiva. Las otras dimensiones del 
mapeo: percepción del tipo de actor, tema de colaboración o de conflicto se presentan en las siguientes 
secciones y de la Tabla 15 a la Tabla 20 donde la relación de cada entidad numerada en la gráfica se 
describe en la tabla respectiva.



4.1 

USAID, Visión Mundial, 
Plan Honduras 

4.2 

4.3 

4.4 

Save the Children 

Municipalidad 

CRAC, Red de 
Mujeres, 

Cooperativas locales 

3.5 
Igles ias 

3.4 
F iscalía de la Mujer 

3.3 Instituto Nacional de 

3.2 

3.1 

la Mujer 

MiAmbiente +, 

Secretaría de 

Gobernación y Justicia 

Grupos de jóvenes, 

Iniciativas económicas 

informales 

2.1 Cámara de 
Comercio 

5. Conflicto 

5.7 Municipalidad, 
Mancomunidad 5.1 Ministerio Público 

5.2 
Fuerzas Armadas 

5.3 MiAmbiente+ 

Terratenientes 

5.6 
Partidos políticos 

1. Autogobierno Lenca 

1.1 Mesa de 
Unidad del 

Pueblo 
Indígena Lenca 
de Honduras - 

MUPILH 

1.2 Consejos 
Departamentales 
Indígenas Lenca 

1.3 
Consejos Indígenas 

Municipales 

6.1 

6.2 

Asociación de 
productores, 

Asociación de padres 
de familia, Consejo de 

Maestros 

Caritas, Cruz Roja, 
CARE 

6.3 
Secretaría de Salud, 

Secretaría de 
Educación 

6.4 Juntas de agua, OMM 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

Patronatos 

Red de Mujeres, 
Cooperativas locales 

Prolenca 

Prolempa

2. Neutro 3. Afín 4. Aliado 

5.4 

5.5 Congreso Nacional 

6. Género 
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Gráfico 5. Mapa de relaciones del sistema local indígena lenca desde el punto de vista de los representantes de las 
organizaciones representativas  
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4.3.1 SISTEMA LOCAL INDÍGENA LENCA: RELACIONES DE AUTOGOBIERNO 

Las organizaciones Lenca están estructuradas a cada nivel del territorio (desde lo local hasta lo nacional) 
y autogobernadas (Tabla 15), con particular énfasis en los Consejos. Sin embargo, es de considerar que 
cada una de las organizaciones que integran la Mesa cuenta con una gobernanza interna propia y diferentes 
grados de representatividad. En este mapeo únicamente se reflejan las figuras de autogobierno identificadas 
con mayor frecuencia por representantes Lenca que participaron en los eventos de consulta17.  

Tabla 15: Descripción de las relaciones de autogobierno pueblo Lenca 

4.3.2 SISTEMA LOCAL INDÍGENA LENCA: RELACIONES NEUTRAS, DE AFINIDAD Y DE 
ALIANZA 

La única relación neutra no significativa se visualiza con entidades de poder de la empresa privada, 
cuyos intereses no benefician a la colectividad. 

Tabla 16: Descripción de las relaciones no significativas pueblo Lenca 

Entidad Tipo de Entidad Percepción de 
tipo de actor 

Temas de Colaboración 
o Conflicto 

2.1. Cámara de 
Comercio  

Empresa privada Entidad de poder Ninguna relación 
significativa 

La Tabla 17  muestra las relaciones de afinidad señaladas por los representantes Lenca: 
• Comunidades, que se identifican aquí también como un grupo no organizado - predomina una 

relación de afinidad, antes que de alianza y autogobierno. 
• Entidades de poder: el sistema local Lenca mantiene una relación de afinidad compleja con 

entidades de poder. Las organizaciones reconocen la importancia de los espacios y las 
instituciones, sin embargo, evidencian la existencia de elementos de tensión. Por una parte. la falta 
de información de las actividades y proyectos de las entidades del Gobierno Central lo cual genera 
rechazo hacia esas acciones en las comunidades. Por otra parte, se mencionó la discriminación y 
desprotección frente al reconocimiento de su propia cultura (iglesias).

17 El Anexo 2A presenta la información sobre la organización los temas de interés para colaborar con USAID de la 
MUPILH. 

Entidades Tipo de Entidad Percepción de tipo de 
actor 

Temas de 
Colaboración o 

Conflicto 
1.1. Mesa de Unidad del Pueblo 
Indígena Lenca de Honduras  

Estructuras de 
Gobernanza Entidad de poder Gobernanza propia en 

toma decisiones 
1.2. Consejos Departamentales 
Indígenas Lenca  

Estructuras de 
Gobernanza Entidad de poder Gobernanza propia en 

toma decisiones 

1.3. Consejos indígenas Municipales Estructuras de 
Gobernanza Entidad de poder Gobernanza propia en 

toma decisiones 
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Tabla 17: Descripción de las relaciones de afinidad pueblo Lenca 

Entidades Tipo de Entidad Percepción de tipo de 
actor 

Temas de Colaboración o 
Conflicto 

3.1. Grupos de jóvenes, 
iniciativas económicas 
informales, entre otros 

Comunidades Grupo No Organizado Desarrollo económico y 
social comunitario 

3.2. MiAmbiente+, Secretaría de 
Gobernación y Justicia Gobierno central Entidad de poder Falta de información 

3.3. Instituto Nacional de la 
Mujer  Gobierno central Entidad de poder Apoyo a sectores estratégicos 

3.4. Fiscalía de la Mujer Poder Judicial Entidad de poder Apoyo a sectores estratégicos 

3.5. Iglesias Poder religioso Entidad de poder Discriminación y 
desprotección 

 
La Tabla 18 presenta las alianzas con actores diversos:  

•  Diversas entidades de la cooperación internacional, relaciones de alianza alrededor del 
desarrollo económico y social comunitario  

•  Gobierno local: alianzas, particularmente en la valoración de la cultura y del patrimonio indígena.  
•  Agrupaciones organizadas de base: alianzas con las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

(CRAC)18.  
 
Tabla 18: Descripción de las relaciones de alianza pueblo Lenca 

Entidades Tipo de Entidad Percepción del tipo de actor Temas de Colaboración o 
Conflicto 

4.1. USAID, Visión 
Mundial, Plan Honduras Cooperación internacional Entidad de poder Desarrollo económico y social 

comunitario 
4.2. Save the Children Cooperación Internacional Entidad de poder Apoyo a sectores estratégicos 

4.3. Municipalidad Gobierno local Grupo Organizado Valoración de cultura y 
patrimonio  

4.4. CRAC, Red de 
Mujeres, Cooperativas 
locales 

Iniciativas propias Grupo Organizado Desarrollo económico y social 
comunitario 

4.3.3 SISTEMA LOCAL INDÍGENA LENCA: RELACIONES DE CONFLICTO 

La Tabla 19 muestra los conflictos que se presentan principalmente con entidades de poder: 
•  Gobiernos: Desde lo local hasta lo nacional, con los tres poderes del Estado y con los 

terratenientes se mantienen relaciones de tensión y posibles conflictos. La falta de consulta influye 
tanto como la discriminación y la impunidad. Igualmente, las dinámicas políticas partidarias se 
perciben también como fuente de conflicto en los territorios. 

•  Municipalidades y mancomunidades (y otros actores promoviendo iniciativas de 
desarrollo): A nivel local, existe la percepción de que estas irrespetan el autogobierno. La 

                                                      
18 Las CRACs fueron impulsadas por la ONILH y estuvieron funcionando un tiempo ligadas a las estructuras de esta 
organización y, por ende, como una expresión del autogobierno lenca. Sin embargo, representantes lenca 
consultados para el levantamiento de este mapeo han socializado que actualmente su funcionamiento es distinto. 
Desde que han logrado una personería jurídica propia se ha producido un divorcio con las estructuras de gobernanza 
interna indígena de la ONILH. Esta experiencia sigue siendo una referencia importante en la memoria de las 
organizaciones del pueblo Lenca.   
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construcción de una gobernanza propia encuentra en ello un obstáculo que termina violando 
derechos colectivos.   

 
Tabla 19: Descripción de las relaciones de conflicto pueblo Lenca 

Entidades Tipo de Entidad Percepción de tipo de 
actor Temas de Colaboración o Conflicto 

5.1. Ministerio Público Poder Judicial Entidad de poder Impunidad criminalización y 
persecución 

5.2. Fuerzas Armadas  Entes de seguridad Entidad de poder Impunidad criminalización y 
persecución 

5.3. MiAmbiente+ Gobierno central Entidad de poder Falta de consulta y rendición de 
cuentas 

5.4. Terratenientes Empresa privada Grupo Organizado Discriminación y desprotección 

5.5. Congreso Nacional Poder Legislativo Entidad de poder Discriminación y desprotección 

5.6. Partidos políticos  Poder Político Entidad de poder Discriminación y desprotección 
5.7. Municipalidad, 
Mancomunidad Gobierno local Entidad de poder Irrespeto al autogobierno 

4.3.4 SISTEMA LOCAL INDÍGENA LENCA: RELACIONES ESTRATÉGICAS PARA ASUNTOS DE 
GÉNERO 

Las relaciones estratégicas para asuntos de género se generan principalmente con grupos organizados. 
Entre ellos destacan las diferentes asociaciones tanto gremiales como de sociedad civil y algunas iniciativas 
propias desde las comunidades. Las comunidades consideran estratégicas a la cooperación internacional 
(para el desarrollo económico y comunitario con perspectiva de género), a los programas de desarrollo, 
a los patronatos y juntas de agua (a nivel local) y a los asuntos de educación y salud (a nivel nacional). Los 
participantes mencionaron un programa en particular el cual atendió una reclamación de participación, se 
les reconocieron los derechos y se generó una alianza.  
 
Tabla 20: Descripción de las relaciones estratégicas para género de las organizaciones Lenca 

Entidades Tipo de Entidad Percepción de tipo 
de actor 

Temas de Colaboración o 
Conflicto 

6.1. Asociación de productores, 
Asociación de padres de familia, 
Consejo de Maestros 

Asociaciones Grupo Organizado Desarrollo económico y social 
comunitario 

6.2. Caritas, Cruz Roja, CARE Cooperación Internacional Grupo Organizado Desarrollo económico y social 
comunitario 

6.3. Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación Gobierno central Grupo Organizado Apoyo a sectores estratégicos 

6.4.  Juntas de agua, OMM  Gobierno local Grupo Organizado Apoyo a sectores estratégicos 

6.5. Patronatos Gobierno local Grupo Organizado Irrespeto de autogobierno 

6.6. Red de Mujeres, Cooperativas 
locales Iniciativas propias Grupo Organizado Desarrollo económico y social 

comunitario 
6.7. ProLenca Programas de desarrollo Grupo Organizado Reconocimiento de derechos 

6.8. Prolempa Programas de desarrollo Grupo No 
Organizado Reconocimiento de derechos 
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5 PERSPECTIVAS E INTERVENCIONES DE OTROS ACTORES 
Este capítulo presenta la perspectiva con respecto a la realidad indígena de los actores y entidades no 
indígenas que intervienen en los territorios donde habitan los pueblos indígenas Maya Chortí y Lenca en 
el occidente de Honduras. En ocasiones estos actores actúan en coordinación con entidades 
representativas y directamente con los pueblos indígenas. Este capítulo también identifica las iniciativas en 
curso y las a lecciones aprendidas resultante de las intervenciones de estos actores. 

5.1 PERSPECTIVAS DEL TERRITORIO DE OTROS ACTORES 

Durante las entrevistas realizadas se indagó la opinión de las entidades sobre su percepción de las 
preocupaciones, problemas y prioridades de los pueblos Maya Chortí y Lenca. Las entrevistas abordaron 
los retos y barreras que las entidades enfrentan para establecer relaciones de colaboración y cooperación 
con los pueblos indígenas y sus grupos representativos, y las oportunidades de entrada para el trabajo con 
los pueblos indígenas. También se abordaron específicamente los desafíos y oportunidades en los temas 
de género. La Tabla 21 presenta la definición de los elementos utilizados para la sistematización de las 
perspectivas e intereses de las entidades consultadas. En este capítulo se presenta un resumen de los 
principales temas expresados por los entrevistados y el Anexo 9 presenta el detalle de estas opiniones19. 
 
Tabla 21: Elementos incluidos durante los durante las entrevistas con las entidades no indígenas con 
presencia en el Occidente de Honduras 

Preocupación Situación que potencialmente puede afectar en forma negativa a los pueblos Maya Chortí o 
Lenca  

Problema Situación que está ocurriendo en la actualidad y que afecta negativamente a los pueblos Maya 
Chortí o Lenca  

Prioridad Situación o condición es importante y deseada a futuro  

Desafío Reto para establecer y mantener relaciones de cooperación con las comunidades indígenas y 
sus representantes  

Barrera Obstáculo para las relaciones de cooperación con las comunidades indígenas y sus 
representantes  

Oportunidades  Puntos o temas de entrada para la colaboración y cooperación con las comunidades indígenas 
y sus representantes 

 
 

                                                      
19 El Anexo 4 presenta la metodología para las entrevistas, el Anexo 7 presenta la lista de entidades no-indígenas 
entrevistadas y el Anexo 8 presenta la Guía de entrevistas utilizada. 
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5.1.1 PREOCUPACIONES 

• Desconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas por parte de la  
“sociedad envolvente”; 

• Ley de consulta previa puede ocasionar conflictos; 
• Falta de análisis diferenciados en megaproyectos. 
 

Según las personas entrevistadas, el sentir generalizado de las comunidades indígenas es que la sociedad 
envolvente desconoce las culturas propias indígenas, lo que se traduce en la falta de respeto hacia sus 
tradiciones y costumbres. Esta situación, y en especial el desconocimiento acerca de la toma de decisiones 
colectiva, ocasiona conflictos. En particular, se evidencia una preocupación de posibles conflictos con el 
sector privado que puedan darse una vez entre en vigor la Ley de Consulta Previa, la cual está siendo 
analizada en el Congreso Nacional actualmente. Por otro lado, las entidades entrevistadas ven como una 
preocupación la falta de análisis de los impactos de los megaproyectos, lo que puede ocasionar el 
empeoramiento de la situación de violencia hacia las mujeres, generalizada en las comunidades indígenas.  

5.1.2 PROBLEMAS 

 

•  Baja auto identificación y aculturación; 
•  Falta de consulta en iniciativas que afectan derechos e intereses; 
•  Falta de acceso y control a recursos, especialmente tierra y recursos naturales; 
•  Abandono de poderes públicos y desconfianza;  
•  Debilidad de las estructuras propias; 
•  Derechos colectivos no garantizados por los gobiernos locales. 

En contraste con la preocupación sobre el desconocimiento de sus culturas y tradiciones de parte de la 
sociedad envolvente, la baja auto identificación y la aculturación son problemas que viven los pueblos 
indígenas en su interior. Las iniciativas que se diseñan desde el sector público, privado o la cooperación, 
no toman en consideración la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas. Al no asegurar 
una consulta previa, libre e informada, las iniciativas terminan siendo percibidas por las comunidades 
indígenas como impuestas. Cuando las intervenciones no son consultadas y hay una falta de diagnósticos 
sobre los propios medios de vida de las comunidades indígenas se pueden dar situaciones de conflicto, 
que impactan la pérdida del sustento económico y cultural.  
 
Por otro lado, las entidades entrevistadas perciben la lucha por la defensa del territorio como una 
problemática asociada a la falta de seguridad jurídica sobre las tierras ocupadas o utilizadas de alguna 
manera y al despojo de parte de terceros (por ejemplo, terratenientes). En el caso particular del pueblo 
Maya Chortí, se visualiza la falta de control sobre sus recursos. Por ejemplo, en el Parque Arqueológico 
de Copán Ruinas, el cual es administrado por el Estado, no hay participación indígena en la administración 
de este. Las tierras comunitarias tituladas son marginales y no aptas para la agricultura, lo cual limita la 
capacidad de producción de alimentos y puede tener efecto en el nivel de nutrición en la población 
indígena. En el caso específico del pueblo Lenca, las principales amenazas al territorio provienen de grupos 
vinculados al poder político y económico. La explotación de sus recursos y la falta de iniciativas públicas a 
nivel local contribuyen a un estado de marginación y frustración. En ambos pueblos, la falta de acceso a la 
tierra dificulta también el acceso a crédito, mientras el Gobierno promueve en los territorios iniciativas 
de desarrollo sin garantizar derechos colectivos e intereses propios.  
 
Las negociaciones directas de las comunidades indígenas con las empresas que promueven proyectos de 
desarrollo son otro problema visibilizado por las entidades entrevistadas debido a las limitadas capacidades 
y recursos para negociar. De esta manera, las comunidades se encuentran desamparadas en la defensa de 
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su territorio20 . Resultado de ello es la criminalización de líderes indígenas, especialmente por usurpación 
de tierras, mientras las medidas cautelares concedidas son débiles, limitándose a patrullajes esporádicos 
de la policía. Actualmente, los conflictos en curso más destacados en territorio Lenca son los proyectos 
hidroeléctricos de Agua Zarca (Intibucá), Los Encinos (La Paz) y El Tornillito (Santa Bárbara). Por la misma 
falta de consulta previa, libre e informada también proyectos como el de la comunidad de Llama, en Santa 
Bárbara, sobre la construcción de la cárcel “El Pozo”, constituyen iniciativas conflictivas. En territorio 
Maya Chortí, se registran conflictos en el Paso de Ocotepeque y en Azacualpa por explotaciones mineras. 
Todo lo anterior genera desconfianza hacia el Gobierno central y local. Es así como muchos de los 
proyectos se desenvuelven en un ambiente conflictivo, sin abordar adecuadamente las debilidades y 
vulnerabilidades que ahí existen.  

Las entidades entrevistadas señalaron la falta de confianza de las comunidades en sus entidades 
representativas como un problema frecuente en los pueblos indígenas. Esta desconexión implica que las 
entidades interesadas en cooperar con los pueblos indígenas deben invertir tiempo y recursos para abrir 
espacios para que las comunidades objetivo se sientan representadas. Específicamente se mencionó que 
las estructuras representativas del pueblo Maya Chortí en ocasiones toman decisiones sin la debida 
consulta con las comunidades que representan. Igualmente, se evidencia cierto desconocimiento sobre 
administración de recursos en estas instituciones representativas, lo cual limita su capacidad para la 
rendición de cuentas.  

En el caso del pueblo Lenca el relevo generacional y la pugna entre diferentes grupos diluye la 
representatividad en varias instancias que cada una reivindica su espacio de participación.  

Las entidades entrevistadas también señalaron la falta de implementación del enfoque de derechos de 
parte de los gobiernos locales. Específicamente señalaron que el cabildo abierto no es un espacio de 
participación adecuado para los pueblos indígenas, mientras las Juntas de Agua se identifican como un 
elemento de conflicto en los programas y proyectos comunitarios. 

5.1.3 PRIORIDADES 

• Las entidades deben invertir mayor tiempo y recursos para entrar en contacto 
con las comunidades y lograr mayor legitimidad para un relacionamiento 
institucional sostenible; 

• Consensuar un mapa de los pueblos indígenas para saber dónde están ubicadas 
las comunidades; 

• Implementar consultas ad hoc; 
• Mejorar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; 
• Promover el rescate cultural; 
• Fortalecer la capacidad organizacional; 
• Establecer mecanismos de protección de defensores de derechos. 

Las prioridades visualizadas a nivel comunitario son dos: consensuar un mapa de ubicación con los pueblos 
indígenas y llevar a cabo consultas adecuadas diseñadas ad hoc, según la iniciativa que se promueva. Estos 

20  En el marco de la iniciativa del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos, impulsado por el Centro 
Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), se ha elaborado una base de datos de 
las concesiones mineras otorgadas y en proceso de concesión por parte del Estado de Honduras, sobre los proyectos 
generadores de energía, y sobre la situación de violación de derechos humanos a personas involucradas en la defensa 
de los bienes naturales. Las bases de datos y los mapas fueron obtenidos en 
http://www.cehprodec.org/index.php/proyectos/observatorio/69-bases-de-datos-de-mineria-y-proyectos-
hidroelectricos-mapeados-por-el-observatorio-de-bienes-naturales-y-derechos-humanos-obndh-de-cehprodec  en 
2018 (ya no está activo). 
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procesos requieren inversión de tiempo y recursos por parte de las entidades que quieran mejorar y 
mantener un relacionamiento institucional sostenible con los pueblos indígenas. Para llevar a cabo 
consultas efectivas es necesario conocer la ubicación de las comunidades indígenas, de sus tierras y sus 
territorios. Sin embargo, este espacio físico no está claramente identificado, y al no conocer con precisión 
si un territorio es indígena o no, se dificulta las intervenciones y el mismo proceso de consulta. En esta 
línea, para las comunidades del pueblo Maya Chortí las prioridades identificadas son el reconocimiento 
del territorio y la seguridad en la tenencia de la tierra. Para las comunidades del pueblo Lenca, la 
promoción de la agroecología relacionada con la siembra se identifica como una prioridad propia. 
Nuevamente en común para ambos pueblos, se identifica la conservación y promoción de las tradiciones 
y cultura indígenas como una prioridad, que en el caso Maya Chortí implica estrechar relaciones con 
Guatemala por su naturaleza de pueblo fronterizo. Son prioridades también el fortalecimiento 
organizacional, enfocado en el relevo generacional, y el fortalecimiento o establecimiento de mecanismos 
de protección para las personas que defienden los derechos colectivos.  

5.1.4 BARRERAS 

 

•  Dificultades para administrar recursos; 
•  Falta de coordinación entre actores en el territorio; 
•  Mala relación con los Gobiernos locales. 

Las barreras para establecer relaciones de cooperación identificadas por las entidades entrevistadas se 
refieren a la dificultad de las organizaciones propias para administrar recursos cuando los lineamientos 
son estrictos, dadas sus debilidades. La falta de coordinación entre actores en el territorio, especialmente 
de la cooperación internacional, es percibida como una de las principales barreras actuales. En el caso 
específico del pueblo Lenca, la mala relación con los gobiernos locales hace la situación más compleja.  

5.1.5 DESAFÍOS 

 

•  Entender quiénes son las organizaciones y grupos indígenas; 
•  Representatividad; 
•  Identificar la verdadera motivación detrás de la participación de las 

organizaciones; 
•  Abordaje distinto con respecto a la población campesina. 

Según las entidades entrevistadas, los actores que quieren cooperar con las organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas deben entender mejor la naturaleza de estas organizaciones, particularmente el 
hecho de que estas organizaciones no son ONGs sino entidades que representan y abogan por los 
intereses colectivos de los pueblos indígenas representados. Entender esta diferencia facilita comprender 
mejor su funcionamiento interno, sus reclamos y las barreras que enfrentan para la gestión de recursos. 
Otro desafío que enfrentan las entidades que quieren cooperar con organizaciones representantes de 
pueblos indígenas se refiere a que la representación frecuentemente no está concentrada en una sola 
persona u organización. En la selección de las organizaciones propias para realizar una cooperación se 
debe respetar la voluntad de la comunidad que es objeto de la intervención. La ausencia de mecanismos 
propios para llegar a las instituciones representativas dificulta la superación de este desafío. 
Adicionalmente, las entidades entrevistadas señalaron que en existe una desconfianza de las bases Maya 
Chortí hacia sus representantes. También mencionaron que en el caso Lenca con frecuencia la 
participación está motivada por el interés de ganar los viáticos más que por la motivación real de participar 
en un proceso. Un último desafío, específico del sector Lenca según las entidades entrevistadas, la 
necesidad de abordar de manera diferenciada a la población indígena y a la población campesina, debido a 
que sus trayectorias históricas distintas y la existencia de conflictos entre ambos grupos.  
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5.1.6 OPORTUNIDADES 

 

•  Aprovechar los espacios de diálogo existentes para promover nuevos 
diálogos; 

•  Promover formación en derechos humanos entre actores en el territorio; 
•  Promover alianzas sostenibles con las comunidades indígenas; 
•  Promover Unidades Técnico-Administrativas de apoyo. 

En cuanto a las oportunidades, el aprovechamiento de espacios locales como las Mesas Interinstitucionales 
que están construyendo algunas municipalidades parece constituir una acción adecuada para la promoción 
de la participación indígena. Desde este y otros espacios se puede promover la formación en el enfoque 
de derechos humanos para incidir en el empoderamiento de los actores en lo local. En lo específico para 
el caso Lenca, el trabajo en la auto identificación es visto como una oportunidad. Un aliado para esto 
parece ser la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), quien cuenta con comunidades 
indígenas entre sus afiliados. Siempre para el caso Lenca, las entidades entrevistadas visualizan en la 
creación de Unidades Técnico-Administrativas una oportunidad para la intervención en los territorios 
considerando las debilidades en la gestión de los recursos.  

5.1.7 ASUNTOS DE GÉNERO 

 •  Escasa información diferenciada; 
•  Discriminación en acceso y control de recursos; 
•  Fortalecimiento de espacios de gobernanza local necesario 
•  Aprovechar organizaciones comunitarias que trabajan en género en la zona. 

Las entidades entrevistadas indicaron que la condición de las mujeres y su posición con respecto a los 
hombres en las sociedades indígenas son poco conocidas y existe escasa información diferenciada entre 
hombres y mujeres. Las entidades entrevistadas identifican el hecho de que los títulos comunitarios están 
a nombre de los hombres y son heredados entre varones como un problema común en los dos pueblos 
indígenas. Sobre la sociedad indígena Lenca, las entidades entrevistadas coinciden que las mujeres Lencas 
están mayormente relegadas, especialmente en cuanto a la toma de decisiones. Además, las mujeres Lenca 
tienen menor acceso y control sobre recursos, a la vez que sienten que reciben un trato discriminatorio 
por parte de los operadores de justicia, como una expresión de la violencia estructural que viven. En 
cuanto a las mujeres maya chortí, las prioridades visualizadas se relacionan principalmente con la esfera 
económica, en particular para lograr un mayor reconocimiento en la sociedad. El fortalecimiento de 
iniciativas desde los gobiernos locales representa oportunidades en este sentido, así como para la 
promoción de los derechos de las mujeres en general, aunque la alta rotación de personal de las OMM 
representa un desafío, puesto que interrumpe frecuentemente procesos en curso. 
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5.2 INICIATIVAS EN CURSO EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS 

En este capítulo se exploran las iniciativas en curso en los seis Departamentos del Occidente de 
Honduras. Estas iniciativas son las que ha sido posible mapear; por lo tanto, lo que se describe 
en este capítulo no representa un listado finito. Puede de hecho que existan otras iniciativas que 
aquí no se recogen. Cabe recordar, además, que todas involucran directa o indirectamente a la  
población indígena. La Tabla 22 muestra las intervenciones temáticas de acuerdo a los objetivos  
de desarrollo sostenible que las entidades no indígenas entrevistadas llevan a cabo en cada 
Departamento. La Taba 23 muestra los tipos de entidades presentes en esta región del País, 
mientras el Gráfico 6 muestra las intervenciones por tipo de entidades.  
 
Tabla 22: Intervenciones por temas y por Departamento identificados por las entidades entrevistadas 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

Intervenciones temáticas Copán y 
Ocotepeque La Paz Lempira Santa 

Barbara Intibucá 

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico 

Emprendimiento cultural     X 
Generación de capacidades para 
insertarse a mercados formales X X X X X 

Mejora de competitividad X X X X X 
Resiliencia X X X X X 

Mejora sistemas de producción  X X X X 
Inclusión y gobernanza  X X  X 

Desarrollo económico inclusivo  X X   

Mejoramiento del café X     

Igualdad de 
género 

Nuevas masculinidades     X 
Incidencia sobre violencia de género  X    

Intervención pública X X X X X 
Violencia contra las mujeres X  X X X 

Acceso a la justicia de las mujeres X X   X 

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas 

Consulta previa X  X X X 
Investigación sobre violación a 

derechos humanos X X X X X 

Promoción y Protección de Secretaría 
de Derechos Humanos en Honduras 

(DDHH) 
X X X X X 

Reducción de las 
Desigualdades 

Apoyo a la Gobernabilidad 
Democrática Local de los Pueblos 

Indígenas 
X X X X X 

Energía 
Asequible y no 
Contaminante 

Instalación de Paneles Solares  X X  X 

Acción por el 
Clima 

Rescate de prácticas ancestrales X  X  X 
Gestión Sostenible de Recursos 

Naturales 
con Enfoque en Adaptación 

X  X   

Empoderamiento de la Mujer en la 
Acción Climática 

  X   
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Taba 23: Tipo de entidades presentes en el Occidente de Honduras 

Tipo de Entidades Entidades 

Entidades de la Cooperación 
Internacional (ECI) 

Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) 
Unión Europea  
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID)/, Acceso a Mercados, ACS-USAID, HLG, GEMA, 
Transformando Sistemas de Mercado (TMS) 

CARE/Promoción del Desarrollo Económico Rural para Mujeres y 
Jóvenes en la Región Lempa de Honduras (PROLEMPA) 

Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ)/PROCAMBIO 

Embajada de Canadá 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
Internacionales (ONG Int.) 

OXFAM 

TROCAIRE 

Organizaciones No 
Gubernamentales Locales 
(ONG Loc.) 

Centro de Derecho de Mujeres (CDM) 

Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) 

IFI Banco Interamericano de Desarrollo 

Sector Privado Fundación Honducafé 

Sector Público 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
Oficina Municipal de la Mujer (OMM) 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 

Comisionado Nacional Derechos Humanos (CONADEH) 

 

Gráfico 6 Número de intervenciones identificadas por los 
entrevistados por tipo de entidad y Departamento 
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Finalmente, la Tabla 24 presenta las intervenciones identificadas por las entidades entrevistadas por 
departamento, las organizaciones indígenas con las que trabaja y los aliados externos con los que trabaja. 
 
Tabla 24: Iniciativas identificadas por las entidades entrevistadas por departamento, organización 
indígena y aliado externo 

Entidades Iniciativas/ 
Proyecto 

Departamen 
tos 

Organizaciones 
/ Grupos 
indígenas 

Alianzas externas 

ONU Mujeres 
Empoderadas y 

seguras Intibucá Las Hormigas Centro de Desarrollo 
Empresarial 

OXFAM 

Apoyos 
puntuales A nivel nacional 

MUPILH, 
Coalición Pueblo 

Maya Chortí 
(personería en 

trámite) 

Ninguna 

Ciudadanía activa de 
las mujeres para 

fortalecer la 
democracia en 

Honduras 

Intibucá Las Hormigas 
Agencia Española de 

Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 

Superando 
barreras para el 

acceso. La justicia 
de mujeres en 
alto riesgo: Un 
compromiso 
constructivo 

Intibucá Las Hormigas Programa "Euro-Justicia" 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

(BID) 

Protección del 
Conocimiento 

Tradicional 
Ecológico de los 

Pueblos Indígenas 
en la regi6n 
fronteriza de 
Honduras y 
Guatemala 

Ocotepeque, 
Copan, Intibucá, 

La Paz. 
 

Guatemala 

Consejo Nacional 
Indígena Chortí de 

Honduras 
(CONICHH), 

CONADIMCHH, 
ONILH 

Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza, 

(Catie), Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas 
(MiAmbiente+), DINAFROH, 

Instituto de Desarrollo 
Comunitario, Agua y 

Saneamiento (IDECOAS), 
Fondo Hondureño de lnversi6n 

Social (FHIS) 

Centro de 
Derechos de 

Mujeres (CDM) 

Fortalecimiento 
de Capacidades 
de las Mujeres 

Santa Barbara 
No se coordina el 

trabajo con 
organizaciones/gru 

pos indígenas 

Asociación de Organismos No 
Gubernamentales (ASONOG), 

Organismo Cristiano de 
Desarrollo Integral de 
Honduras (OCDIH) 

Acceso a la justicia 
y cese a la 
impunidad 

Copan, 
Ocotepeque, 

Lempira, 
Intibucá, Santa 

Barbara 

USAID/ 
Honduras 

Transformando 
Sistemas de 

Mercado, Acceso a 
Mercados, ACS- 
USAID, GEMA, 

HLG 

Intibucá, La Paz, 
Lempira, Santa 

Barbara, 
Copan, 

Ocotepeque 

Distintos grados de 
coordinación del 

trabajo con 
organizaciones/gru 

pos indígenas 

Está realizando alianzas con 
diferentes entidades públicas y 

privadas 

CARE 

Promoción del 
Desarrollo 

Económico Rural 
de la Mujer y la 

La Paz, Intibucá, 
Lempira 

No coordina el 
trabajo con 

organizaciones/gru 
pos indígenas 

CESO-SACO, Embajada de 
Canadá, TechnoServe, 

SOCODEVI y SAJE Montreal 
Centre 
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Entidades Iniciativas/ 
Proyecto 

Departamen
tos 

Organizaciones 
/ Grupos 
indígenas 

Alianzas externas 

Juventud de la 
Regi6n Lempa de 
CARE/Promoción 

del Desarrollo 
Económico Rural 
para Mujeres y 
Jóvenes en la 

Región Lempa de 
Honduras 

(PROLEMPA) 

TROCAIRE 

Mejorando el 
acceso a justicia de 
la población Lenca 

de La Paz; iniciativas 
con socios locales 

La Paz 

MILPAH, a veces en 
alianza con 
COPINH. 

Plataforma 2S de 
noviembre 

Corte Suprema de Justicia, 
Centro de Promoci6n para el 

Desarrollo Comunitario 
Honduras (CEPRODECH), 

Centro de Estudios de la Mujer 
Honduras (CEM - H) 

Unión Europea 

Acuerdo 
Voluntario de 

Asociación sabre 
Aplicaci6n de 

Leyes, Gobernanza 
y Comercio 

Forestal (AVA- 
FLEGT por sus 
siglas en inglés) 

A nivel nacional 

Confederaci6n de 
Pueblos 

Aut6ctonos de 
Honduras 

(CONPAH), 
MUPILH 

Gobierno de la República de 
Honduras 

Fundación 
Honducafe 

Seis programas 
Institucionales 
Alianza para el 

Café 

12 
departamentos 

del País 

No coordina el 
trabajo con 

organizaciones/ 
grupos indígenas 

Diferentes entidades públicas y 
privadas, USAID 

Cooperación 
Alemana (GIZ) 

Gestión Sostenible 
de los 

Recursos Naturales 
con Enfoque a la 

Adaptación al 
Cambio Climático" 

Copan 
Ocotepeq 

ue 
Lempira 

No coordina el 
trabajo con 

organizaciones/g 
rupos indígenas 

Instituto de Conservaci6n 
Forestal (ICF) 

Asociación de 
Municipios de 

Honduras 
(AMHON) 

Apoyo a la 
Gobernabilidad 

Democrática Local 
de los Pueblos 

Indígenas 

A nivel nacional  CONPAH 
Gobierno Central a través de la 

Secretaría de Gobernaci6n y 
Justicia 

Embajada 
Canadá 

Empoderamiento 
de la Mujer en la 
Acción Climática 
(PROMUCLIMA) 

Lempira 
Mancomunidades 

de Lempira, 
ONILH 

FAO-Honduras 

Comisionado 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

(CONADEH) 

Promoción y 
protecci6n de 

derechos 
humanos; 

investigación 
sobre 

situaciones de 
violación 

Lempira, 
Intibucá 

No coordina el 
trabajo con 

organizaciones 
/grupos 

indígenas 

Ninguna 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas con informantes clave. 
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Siete de las trece entidades entrevistadas colaboran con organizaciones/grupos indígenas propios y solo 
dos entidades, cada una con una iniciativa específica, no promueven alianzas externas con actores no 
indígenas.  
 
Cabe señalar que cada una de estas intervenciones identificadas constituye una oportunidad para USAID 
de coordinación en terreno con los actores que promueven estas iniciativas y/o con las comunidades, 
grupos y organizaciones representativas que participan de ellas. En todas las intervenciones identificadas 
que afectan derechos e intereses de la población indígena Maya Chortí y Lenca la colaboración con 
organizaciones y/o grupos indígenas es aún limitada, mientras colaboraciones con actores externos tanto 
públicos como privados es mucho más prevalente.  

5.3 LECCIONES APRENDIDAS POR LAS ENTIDADES NO INDÍGENAS ENTREVISTADAS 

Esta sección describe la visión de las entidades entrevistadas con respecto a las lecciones aprendidas en la 
cooperación con los pueblos indígenas y sus entidades representativas. 
 
La Tabla 25 resume las lecciones aprendidas y oportunidades de entrada a la cooperación con los pueblos 
indígenas y sus representantes, y el Anexo 9 presenta el detalle de la sistematización del aprendizaje que 
las entidades entrevistadas compartieron sobre la realidad indígena y las relaciones institucionales. 
 
El mayor número de lecciones aprendidas se refieren a la importancia de mejorar el conocimiento de la 
cultura indígena y sus sistemas de autogobierno, principalmente por los implementadores que ejecutan 
acciones en el territorio como uno de los pasos iniciales fundamentales para establecer un diálogo 
constructivo. Esto incluye también conocer sobre los orígenes de los diferentes movimientos 
representativos, la importancia de respetar los tiempos para la toma de decisiones, promover el 
intercambio de experiencias de cooperación con los pueblos indígenas y sus organizaciones propias. 
Adicionalmente se mencionaron acciones que lleven a mejorar el diálogo entre el personal técnico de las 
intervenciones incluyendo la contratación en el equipo de los proyectos a personas que pertenezcan a los 
pueblos indígenas o al menos reciban el aval de estos.  
 
Tabla 25: Resumen de Lecciones aprendidas de las entidades no indígenas entrevistadas 

Lecciones Aprendidas Número 
Mejorar el entendimiento de la cultura indígena y sus sistemas de autogobierno: respeto a sus 
tiempos, promover los diálogos internos, promover la articulación entre diferentes organizaciones 

19 

Preparación para y promoción de un dialogó continuo y estructurado: promoción de la 
comunicación y el diálogo con la comunidad y creación de confianza,  

18 

Debilidad institucional interna que debe ser fortalecida, articulación de estructuras internas y 
promoción de formas de relacionamiento no violenta 

12 

Oportunidades de entrada para la cooperación: Hay disposición de los pueblos indígenas y 
sus representantes de trabajar en temas específicos (desarrollo productivo, infraestructura, salud) 
pero se debe especificar claramente los beneficios para las comunidades 

4 

Género: El empoderamiento de mujeres requiere el involucramiento de los hombres, diferenciar 
el trabajo con mujeres indígenas y no indígenas, la consulta con las organizaciones a diferentes 
niveles de la estructura de poder asegurando la participación de mujeres  

4 

Total 57 
 
En los pueblos indígenas y sus organizaciones y grupos representativos existe una desconfianza histórica. 
Para hacer frente a ello, se requiere invertir esfuerzos en dejar muy claros los beneficios y afectaciones 
potenciales que puede generar cada iniciativa. La necesidad de prepararse para un diálogo continuo y 
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estructurado requiere de creación de confianza que se inicia con proveer información completa y en forma 
transparente de las intervenciones que se tienen planeadas en el territorio y el desarrollo de una estrategia 
de relacionamiento con los niveles nacionales y locales de las instituciones representativas. Entre las 
acciones que promueven la confianza se mencionaron trabajar con organizaciones que cuenten con 
credibilidad entre los pueblos indígenas y sus representantes; ser receptivos y sensibles a la cultura y no 
imponer intervenciones ni relaciones; promover diagnósticos participativos; revisión conjunta de términos 
de referencia; y la promoción de giras de intercambio de experiencias entre comunidades indígenas. Este 
tipo de intercambios promueven la creación de un lenguaje común y consolida la confianza entre los 
diferentes actores. 
 
Las capacidades organizacionales y técnicas de las instituciones representativas de los pueblos indígenas 
deben ser fortalecidas tanto en su habilidad de articular los intereses de diferentes organizaciones a su 
interior y a diferentes niveles como en desarrollar formas de incidencia no violentas. 
 
Las entidades entrevistadas identificaron oportunidades que facilitan la cooperación con los pueblos 
indígenas y sus representantes. Los entrevistados indicaron que hay apertura de los pueblos indígenas para 
colaborar en temas productivos, de infraestructura y salud. Sin embargo, enfatizaron la necesidad de 
discutir con claridad la participación de los pueblos indígenas y los beneficios que percibirían. Actualmente, 
dada la forma en cómo se introducen los proyectos hay la percepción de alto impacto negativo y poco 
beneficio para la comunidad. 
 
En el tema de género existe un aprendizaje con respeto a la promoción de la autonomía económica de las 
mujeres que, por cuanto necesaria, en algunas ocasiones ha generado violencia doméstica. El trabajo con 
los hombres es indispensable para poder cuestionar la visión de poder masculino y así transformar las 
relaciones de género. El enfoque más apropiado en este aspecto es diferenciar el trabajo a realizar con las 
mujeres indígenas, no solamente en comparación con los hombres, sino también con respecto a otras 
mujeres que no tengan esta pertinencia cultural diferente. Por último, para promover la transformación 
de las relaciones que afectan negativamente a las mujeres, deben llevarse a cabo consultas a distintos 
niveles y de manera horizontal, involucrando directamente a grupos de mujeres. 

6 CONCLUSIONES  
Este documento de mapeo ha explorado elementos que contribuyen a entender mejor el funcionamiento 
de los sistemas locales de los pueblos indígenas Lenca y Maya Chortí asentados en el Occidente de 
Honduras y las entidades representativas de estos pueblos. Para ello, se consultaron tanto a 
representantes de los pueblos indígenas como a actores externos que colaboran con estos pueblos para 
conocer sus perspectivas e intereses.  
 
Con base en esta información se formulan las siguientes conclusiones generales:  

LOS PUEBLOS INDÍGENAS MAYA CHORTÍ Y LENCA DE HONDURAS Y SUS 
ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS  

La población indígena es titular de derechos colectivos, enmarcados en el convenio C169 de la OIT. La 
población indígena, reconocida como tal por factores objetivos (origen, territorio, carácter lingüístico-
cultural entre otros) y factores subjetivos (conciencia de pertenecer a un pueblo indígena) se divide entre 
dos etnias principales en Honduras, los Maya Chortí y los Lenca, viviendo en mayoría en el occidente del 
país (66% de los mayas chortí y 87% de los Lencas). La definición subjetiva dificulta un conteo exacto de 
la población indígena pero el censo de 2013 identificó 33,000 Maya Chortí (principalmente en el 
Departamento de Copán) y 540,000 Lencas, (principalmente en los departamentos de Lempira, Intibucá y 
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La Paz). Varias organizaciones representan estos pueblos y la mayoría ha apoyado al presente mapeo (con 
la falta notable de la COPINH, una de las organizaciones más grandes y vocales).  

VISIONES Y PRIORIDADES DE LOS PUEBLOS MAYA CHORTÍ Y LENCA 

Aunque han manifestado mucha apertura hacía una colaboración con USAID, ambos pueblos tienen 
preocupaciones, problemas, prioridades e inquietudes comunes:  

a) falta de consulta previa por parte de actores externos y falta de participación adecuada en el 
diseño de las intervenciones; 

b) explotación inconsulta de recursos naturales; 
c) debilitamiento de las estructuras de base, o creación de estructuras paralelas en las comunidades; 
d) falta de conocimiento y aplicación del C169 OIT; 
e) abandono escolar y la falta de oportunidades de estudio y trabajo para jóvenes (resultando en 

consumo de alcohol y drogas, violencia intrafamiliar y explotación laboral); 
f) necesidad de respeto y valoración de la cultura y creencias propias;  
g) necesidad de apoyo a la mujer y mejora de la colaboración y coordinación con las OMM; 
h) necesidad de conocer USAID, su trabajo, sus autoridades y los resultados e impactos que se 

generan en las comunidades indígenas intervenidas.  
 
Los ejes de trabajo mencionados para la colaboración con USAID giran al respecto de la agricultura criolla 
(participación en diseño de proyectos, desarrollo de capacidades, socialización de investigaciones) y el 
desarrollo de capacidades de organizaciones como por ejemplo las OMM, respetando las estructuras de 
las sociedades indígenas. 

MAPEO DEL RELACIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS INDÍGENAS CON EL 
SISTEMA LOCAL 

Los sistemas locales se estructuran alrededor de dos principios fundamentales: unidad y respeto de los 
derechos colectivos, lo cual produce unidad entre las organizaciones y grupos representativos, a pesar de 
las diferencias y disputas internas. No obstante, las fuerzas vivas en las comunidades indígenas no son 
percibidas como organizadas, lo cual representa un desafío. USAID en ambos sistemas es visto como un 
posible aliado, en especial para el desarrollo económico y social comunitario y para asuntos de género.  
 
USAID deberá toma en cuenta los siguientes puntos: 
 
•  La participación, consulta y consentimiento son principios determinantes para la alianza o el conflicto, 

en especial en el caso de los proyectos de desarrollo. 
•  Las relaciones con los Gobiernos locales presentan conflictos pronunciados al igual que la que el 

aprovechamiento inconsulto de recursos. Es importante conocer las relaciones de alianza afinidad y 
conflicto en el territorio cuando se interviene en un territorio. 

•  La posibilidad de construir relaciones transformadoras para las mujeres y su posición de poder con 
respecto a los hombres existe a diversos niveles. Sin embargo, presenta debilidades, entre otras por 
las mismas tensiones existentes. Los sectores más importantes identificados son los de educación y 
salud y oportunidades productivas incorporando variedades propias, mientras la gobernanza alrededor 
de los recursos naturales es también percibida como estratégica.  

PERSPECTIVAS DE OTROS ACTORES 

Las preocupaciones, los problemas y las prioridades identificadas por las entidades consultadas se 
relacionan principalmente con aspectos de gobernanza interna (debilidades de las propias organizaciones 
y grupos, con el proceso de pérdida de cultura y de confianza de las bases) y externa (falta de mecanismos 
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y prácticas institucionales en cuanto a la implementación de las consultas, particularmente a nivel local) y 
temas de acceso y control de recursos (incluyendo problemáticas de genero) y de acceso a la justicia.  
 
Para construir nuevas relaciones (promoviendo la confianza como clave de la sostenibilidad). USAID 
deberá considerar la importancia de actuar en los territorios, enfatizando: 

- la creación y el fortalecimiento de capacidades  
- la importancia de un lenguaje común basado sobre el entendimiento la identidad indígena, sus 

derechos y obligaciones y cuáles los de los actores externos que intervienen en un territorio  
- la promoción de un dialogo interno a las organizaciones y externo para la comunicación con otros 

actores  

7 RECOMENDACIONES  
Sobre la base de las conclusiones presentadas en el capítulo anterior, se presenta una propuesta dirigida 
mejorar la cooperación entre las Actividades de USAID y los pueblos indígenas para contribuir a la 
realización de las prioridades y aspiraciones de desarrollo compartidas, construyendo una relación 
continua, basada en derechos humanos colectivos de los pueblos y en particular en el consentimiento PLI. 
Esta propuesta es una ruta para USAID/Honduras para la implementación del enfoque de derechos, la 
promoción del diálogo y el autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas. Estas 
recomendaciones promueven por eso los derechos colectivos establecidos en el C169 OIT, en la 
DNUDPI y en el Sistema Interamericano. Buscan, además, mejorar el relacionamiento con los pueblos 
indígenas Lenca y Maya Chortí, impulsando un lenguaje común en los territorios que permita establecer 
de manera consensuada con los pueblos indígenas salvaguardas que aumenten beneficios y reduzcan 
riesgos de las iniciativas de desarrollo de generar conflictos.  
 
Esta ruta se propone en tres fases:  

•  Fase I: Creación de condiciones de diálogo para participación, consulta y consentimiento para 
implementar en los primeros dos años. 

•  Fase II: Seguimiento y ajuste a procesos y mecanismos de dialogo para implementar en los años 
tres y cuatro. 

•  Fase III: Evaluación y capitalización de lecciones aprendidas y mejores prácticas para 
implementar en el quinto año. 

Es claro que el nivel de involucramiento de las Actividades de USAID en las diferentes etapas y acciones 
varía de acuerdo al nivel de avance de la ejecución de cada Actividad, el cual se señala en las tablas de cada 
fase. 

7.1 FASE I: CREACIÓN DE CONDICIONES DE DIÁLOGO PARA PARTICIPACIÓN, CONSULTA 

Y CONSENTIMIENTO 

La Tabla 26: Acciones y actores participantes en la Fase I Creación de condiciones de diálogo para 
participación, consulta y consentimiento PLI 
 presenta las acciones que se prevén en la implementación de la primera fase y los actores que participarían 
en la misma. Las dos primeras acciones son reflexiones internas a USAID y sus socios implementadores y 
se refieren a: 

1. Capacitar el personal técnico y administrativo de USAID y sus actividades en materia de derechos 
indígenas, considerando especialmente las disposiciones del C169 OIT, de la DNUDPI y los 
estándares del Sistema Interamericano de derechos humanos21. 

                                                      
21 El personal técnico de los IP de actividades que están cerrando pueden proveer evidencia y experiencia de las 
lecciones a prendidas de su interacción con los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas. 
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2. En preparación para los diálogos con las organizaciones indígenas propias, identificar previamente 
en cada actividad de USAID las afectaciones y los beneficios potenciales para los intereses y los 
derechos indígenas.  

3. En preparación a los diálogos con las organizaciones indígenas propias, elaborar una propuesta 
sobre los lineamientos para la participación, consulta y consentimiento PLI de los pueblos 
indígenas. Estos lineamientos deben contener elementos de los temas a tratar (“qué”), la 
identificación de a qué nivel se dialogará (“quién”), y los mecanismos de consulta y en particular 
un mecanismo de quejas y reclamos (“cómo”), donde los pueblos indígenas que se sientan 
vulnerados en sus derechos puedan expresar sus desacuerdos y explorar vías de diálogo. Esta 
propuesta de lineamientos para la participación, consulta y consentimiento libre e informado son 
la base para la construcción de una política y guía para trabajar con la población indígena. 

 
El dialogo para consensuar lineamientos y mecanismos de consulta para la próxima Estrategia País de 
Cooperación al Desarrollo (CDCS), incluyendo el mecanismo de quejas y reclamos, es una etapa de inicio 
del dialogo entre USAID/Honduras y sus socios implementadores con las autoridades e instituciones 
indígenas propias22 a nivel de estrategias y de creación de confianza. Por el nivel estratégico, este diálogo 
involucraría las mismas que han participado en el mapeo.  Deberá sin embargo dejarse un espacio abierto 
para la inclusión de nuevas autoridades representativas de grupos y/o organizaciones que no hayan 
participado en esta ocasión y que quieran hacerlo ahora, por ejemplo, mediante el lanzamiento de una 
convocatoria de participación pública o mediante el mecanismo de quejas y reclamos. 
 
Las siguientes dos acciones se refieren a aterrizar el diálogo en los territorios, en temas específicos en 
donde es necesario identificar los temas, los participantes para cada tema y los mecanismos de 
participación, consulta y consentimiento incluyendo el mecanismo de quejas y reclamos. También estas 
acciones incluyen el fortalecimiento de las capacidades de las partes involucradas en el dialogo en temas 
de derechos humanos y género. 
 
La siguiente acción se refiere a Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones 
en el territorio incluyendo las organizaciones indígenas propias donde se debe fortalecer la capacidad de 
dialogo interno a las estructuras representativas como hacia los otros actores en el territorio. 
 

                                                      
22 Las autoridades indígenas propias son aquellas que las comunidades afectadas y/o beneficiadas por alguna actividad 
específica de USAID elijan como representantes. Cabe destacar a este propósito que las autoridades indígenas 
propias identificadas en este mapeo son las que las comunidades indígenas Maya Chortí y Lenca han elegido para su 
representatividad general, como mandos nacionales e intermedios. Sin embargo, dependiendo del tipo de actividad 
propuesta y del nivel de participación requerido, puede que las comunidades indígenas afectadas y/o beneficiadas 
elijan una representatividad diversa y/o más amplia o reducida, en especial en los niveles intermedios, como lo son 
los cargos comunales y municipales. La participación de cada uno de estos cargos en cada uno de los niveles deberá 
ser formalizada mediante un mecanismo de participación y consulta, que se recomienda tenga un reglamento de 
funcionamiento específico consensuado con la población afectada/beneficiada. 
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Tabla 26: Acciones y actores participantes en la Fase I Creación de condiciones de diálogo para participación, consulta y consentimiento PLI 

Acciones Descripción  
Actividades USAID  

USAID/ 
Honduras  

Instituciones 
propias 

Indígenas  

Instituciones 
públicas 
locales  

En 
Diseño En curso  Finalizando  

Creación de 
capacidades 

internas en USAID 

Capacidades en derechos humanos 
de los pueblos indígenas 

 X X X     

Identificación de 
elementos de 

diálogo 

Identificación de afectaciones y 
beneficios potenciales X X X       

Elaboración de propuestas y 
lineamientos de participación, 
consulta y consentimiento (CDCS) 
y mecanismo de quejas y reclamos 

X     X     

Diálogo para 
consensuar 

lineamientos y 
mecanismos de 
consulta para el 

CDCS 

Devolución de los resultados de las 
tres consultorías relacionadas con 
poblaciones indígenas 

  X X   X   

Informar de las Actividades en 
diseño, en curso y en fase final X X X   X    

Consensuar lineamientos de 
participación, consulta y 
consentimiento PLI en el CDCS 

X X   X X X  

Consensuar mecanismos de quejas y 
reclamos en el CDCS       X X   

Aterrizaje de 
diálogo en el 

territorio 

Identificar instituciones propias a 
nivel local X X X       

Identificar prioridades problemas y 
preocupaciones mediante 
diagnósticos participativos 

X X     X   

Consensuar mecanismos de 
participación consulta y 
consentimiento PLI y Mecanismos 
de quejas y reclamos 

X X   X X X  

Fortalecimiento de 
capacidades sobre 

diálogo 

Diseñar programas de 
fortalecimiento de capacidades 
(Género y DDHH de los pueblos 
indígenas) 

X X   X X X 
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Acciones Descripción 
Actividades USAID USAID/ 

Honduras 

Instituciones 
propias 

Indígenas 

Instituciones 
públicas 
locales 

En 
Diseño En curso Finalizando 

Mecanismos de 
coordinación, 
colaboración y 

comunicación entre 
actores 

Establecer mecanismos de 
coordinación y colaboración entre 
instituciones en el territorio 

X X     X X  

Establecer mecanismos de 
comunicación interna a las 
organizaciones propias y entre las 
organizaciones propias y otros 
actores locales 

        X   
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7.2 FASE II. SEGUIMIENTO Y AJUSTES A LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE DIÁLOGO 

En esta fase se da seguimiento a los acuerdos y a los procesos en curso, desde la participación en la toma de decisiones hasta el fortalecimiento 
de capacidades y la comunicación. La Tabla 27: Acciones y actores participantes en la Fase II Seguimiento y ajustes a los procesos y 
mecanismos de diálogo presenta las acciones que se prevén en la implementación de la segunda fase y los actores que participarían en la misma.  

Tabla 27: Acciones y actores participantes en la Fase II Seguimiento y ajustes a los procesos y mecanismos de diálogo 

Acciones Descripción  
Actividades USAID USAID/ Instituciones 

propias 
Indígenas  

Instituciones 
públicas 
locales  

Sector 
Privado  

En Diseño En curso Finalizando Honduras  

Revisión de 
Mecanismos de 
Quejas y Reclamos 
y fortalecimiento 
capacidades para 
su uso 

Revisión de 
mecanismos de 
quejas y reclamos 
y fortalecimiento 
de capacidades e 
instrumentos para 
su uso 

   X X   

Seguimiento 
acuerdos de política  

Seguimiento y 
monitoreo a 
acuerdos de 
política 

   X X X  

Seguimiento al 
"Sobre qué"  

Seguimiento a 
preocupaciones 
prioridades y 
problemas 

X X   X   

Seguimiento a 
fortalecimiento de 
capacidades 

Seguimiento a la 
implementación 
de los programas 
de fortalecimiento 
de capacidades 
(Género y DDHH 
de los pueblos 
indígenas) 

X X  X X X X 
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Acciones Descripción 
Actividades USAID USAID/ Instituciones 

propias 
Indígenas 

Instituciones 
públicas 
locales 

Sector 
Privado 

En Diseño En curso Finalizando Honduras 

Seguimiento 
Mecanismos de 
coordinación, 
colaboración y 
comunicación 

Seguimiento a las 
coordinaciones y 
colaboraciones en 
el territorio (self-
reliance, 
autonomía) 

X X  X X X  

Seguimiento a los 
mecanismos de 
comunicación 
interna y externa 

    X   

 
Las acciones en esta fase se refieren a:  
1. Revisar los mecanismos consensuados para quejas y reclamos internos y externos, para asegurar su accesibilidad a los distintos grupos 

poblacionales en las comunidades intervenidas; 
2. Dar seguimiento y monitoreo participativo a los acuerdos de política tomados con los pueblos indígenas y sus representantes; 
3. Dar seguimiento con la representación de las comunidades indígenas involucradas a las preocupaciones, problemas y prioridades atendidas, 

esto es revisar si los temas de dialogo responde a las preocupaciones actuales o si es necesario ajustar el contenido; 
4. Fortalecer capacidades para el uso de mecanismos de quejas y reclamos (para seguimiento de casos presentados y elaboración de informes 

resumen) 
5. Implementar y dar seguimiento participativo a las capacitaciones especialmente sobre derechos humanos de los pueblos indígenas y sobre 

género. 
6. Informar constantemente a las autoridades indígenas propias sobre las coordinaciones y las colaboraciones en terreno, utilizando los 

mecanismos previamente definidos; 
7. Implementar y dar seguimiento al plan de comunicación interno y externo. 
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7.3 FASE III. EVALUACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS 

 
En esta fase se evalúan los procesos impulsados y los mecanismos de participación, consulta y consentimiento establecidos, para capitalizar las 
experiencias promovidas hacia la creación de una política ad hoc y/o una instancia de representatividad de alto nivel para institucionalizar los 
avances. La Tabla 28 presenta las acciones que se prevén en la implementación de la tercera fase y los actores que participarían en la misma. 
 
Tabla 28: Acciones y actores participantes en la Fase III Evaluación y capitalización de lecciones aprendidas y mejores 

Acciones Descripción  
Actividades USAID USAID/ Instituciones 

propias 
Indígenas  

Instituciones 
públicas 
locales  

Sector 
Privado En Diseño En curso Finalizando  Honduras  

Evaluación de 
respuestas al 
"Sobre qué" 

Evaluación de procesos y 
mecanismos para 
responder a problemas, 
prioridades y 
preocupaciones 

  X   X X X   

Evaluación de 
Mecanismos de 

Quejas y 
Reclamos, 

coordinación, 
colaboración y 
comunicación 

Evaluación de procesos y 
mecanismos de 
coordinación, 
colaboración, quejas y 
reclamos en el territorio 
y en relación al CDCS 

  X   X X X    

Evaluación de los 
mecanismos de 
comunicación interna y 
externa 

        X     

Evaluación de 
calidad de 
diálogo y 

capacidades 

Evaluación de calidad de 
la comunicación y dialogo   X   X X X   

Evaluación de las 
capacidades en temas de 
(Género y DDHH de los 
pueblos indígenas) 

  X   X X X X 
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Acciones Descripción 
Actividades USAID USAID/ Instituciones 

propias 
Indígenas 

Instituciones 
públicas 
locales 

Sector 
Privado En Diseño En curso Finalizando Honduras 

Creación de 
instrumentos 

y/o mecanismos 

Crear política e instancias 
de participación, consulta 
y consentimiento PLI: es 
el inicio de un nuevo 
ciclo, definir la forma de 
institucionalizar: política, 
grupo consultivo, 
capitalizar la lección 
aprendida 

      X X     

 
Las acciones en esta fase se refieren a: 
1. Usar informes de quejas y reclamos como insumos para la evaluación de las actividades en campo; 
2. Utilizar los informes sobre preocupaciones, problemas y prioridades atendidas para seguimiento, monitoreo y evaluación de actividades en 

campo; 
3. Utilizar los informes de coordinación y colaboración entre actores en terreno como insumos para la evaluación de las actividades en campo. 
4. Evaluar participativamente la calidad del diálogo, con enfoque en los acuerdos generados y respetados; 
5. Evaluar participativamente la generación de capacidades sobre género y derechos indígenas; 
6. Evaluar participativamente la calidad de la comunicación producida, interno a las organizaciones propias y externo con USAID. 
7. Crear una política institucional y/o una instancia de participación, consulta y consentimiento en las actividades de USAID. 
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ANEXO 1 - SCOPE OF WORK DEL MAPEO 
Monitoring & Evaluation Support for Collaborative Learning and Adapting (MESCLA) 

 
Alcance de Trabajo 

Especialista en Mapeo de Grupos y Organizaciones Indígenas 
 

Nivel de esfuerzo esperado: 35 días laborables 
Período esperado de desempeño: Del 27 de agosto al octubre 19 del 2018 

 
Dexis Consulting Group (Dexis) ha sido contratado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) para proporcionar servicios técnicos y de gestión para la 
implementación de la Actividad Apoyo en Monitoreo y Evaluación para el Aprendizaje y la Adaptación 
Colaborativa (MESCLA) de USAID/Honduras, destinada a ayudar y fortalecer el monitoreo y la evaluación 
de la asistencia para el desarrollo financiada por USAID en Honduras. USAID/Honduras ha solicitado la 
colaboración de MESCLA para emprender un mapeo exhaustivo de los grupos y organizaciones indígenas 
Lencas y Maya Chortís que tienen presencia en el Occidente de Honduras.  
 
Los objetivos del mapeo de los organizaciones indígenas Lenca y Maya Chortí que tienen presencia en el 
Occidente de Honduras son:  
 

•  Lograr una mejor comprensión de la perspectiva de los actores indígenas en el occidente 
hondureño, considerando sus cosmovisiones y puntos de vista culturales específicos, tales como 
sus conexiones con la tierra y los recursos naturales, sus conexiones y su respectivo peso 
sociopolítico, sus compromisos y relaciones con respecto a los principales aspectos económicos, 
temas sociales y políticos de la región occidental 

•  Entender mejor las organizaciones que representan los pueblos indígenas del occidente de 
Honduras 

•  Entender la dinámica de las organizaciones indígenas (miembros, estructura organizativa, años de 
existencia, cobertura geográfica, la participación en redes, intereses temáticos e inquietudes, 
punto de vista del trabajo de USAID/Honduras y sus socios implementadores 

•  Identificar estrategias para involucrar a los grupos indígenas en procesos consultivos 
 
La información recolectada servirá de base para una consulta más amplia sobre diferentes temas en 
preparación para los próximos CDCS y para informar a las Actividades actuales que trabajan en el 
occidente de Honduras. Así mismo, el mapeo es un insumo importante para mejorar el alineamiento de 
las actividades de USAID con las prioridades de los pueblos indígenas y evitar impactos indeseados 
 
La información obtenida del ejercicio de mapeo, así como del proceso consultivo más amplio, tiene como 
objetivo fortalecer la capacidad de USAID/Honduras para alcanzar el objetivo actual de CDCS de "Una 
Honduras más próspera y más segura que promueva el desarrollo social y económico inclusivo entre 
poblaciones vulnerables" y específicamente de su Objetivo de Desarrollo 2 que se enfoca en "La pobreza 
extrema reducida de manera sostenible para poblaciones vulnerables en el occidente de Honduras. 
Específicamente, la información del ejercicio de mapeo y del proceso consultivo ampliado, se utilizará para 
informar el diseño de una nueva actividad del Programa Feed the Future así como la Actividad TMS 
recientemente otorgada, así como de otras actividades de USAID/Honduras que involucran a poblaciones 
indígenas. 
 
Considerando el próximo CDCS, esta tarea proporcionará información que permitirá a USAID/Honduras 
diseñar estrategias e intervenciones que creen oportunidades de empleo y generación de ingresos y otros 
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beneficios sociales y económicos para las poblaciones indígenas, que estén en línea con sus prioridades de 
desarrollo auto-determinadas. 
 
Enfoque: 
•  Realizar una recopilación y revisión de documentos existentes (fuentes de información secundaria) 

para familiarizarse con las cuestiones clave, inquietudes, prioridades de grupos y organizaciones 
indígenas, así como los posibles desafíos y oportunidades para involucrarlos en un proceso consultivo 
y para diseñar e implementar intervenciones sostenibles que beneficien a estas poblaciones indígenas. 

•  Coordinar con MESCLA y USAID para planificar las visitas de campo con otros estudios y consultas 
que la Alianza del Corredor Seco y la actividad “Honduras Local Governance Activity” (HLG) están 
realizando paralelamente con las organizaciones indígenas con el fin de evitar conflictos en los 
tiempos de consulta y la duplicación en la recolección de la misma información. Para este efecto ha 
acordado realizar reuniones de coordinación entre los equipos técnicos involucrados en los tres 
estudios.  

•  Desarrollar entrevistas preparatorias con informantes clave de entidades que trabajan con grupos y 
organizaciones indígenas en el Occidente de Honduras, incluidos USAID/Honduras, otros socios de 
desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y el sector privado, para identificar 
el "universo" de grupos indígenas y organizaciones en el Occidente de Honduras y obtener sus 
percepciones con respecto a los problemas, preocupaciones, prioridades de grupos indígenas y 
organizaciones con las que trabajan y la percepción de información clave sobre mejores prácticas, 
estrategias y enfoques para involucrarlos y trabajar con ellos. 

•  Reunirse con informantes clave de grupos y organizaciones indígenas para obtener sus puntos de 
vista sobre los problemas, preocupaciones, prioridades de desarrollo de sus grupos y organizaciones, 
su percepción de USAID/Honduras y su interés y voluntad de participar en un proceso consultivo 
más amplio, así como para obtener información relacionada con sus procesos de toma de decisiones. 

•  El ejercicio de mapeo debe incluir las siguientes fases: 
o  Fase 1. Identificar las diferentes organizaciones indígenas y sus características. 
Un listado de organizaciones y contactos claves indicando sus diferentes características. Por 
ejemplo, número de afiliados, presencia y cobertura geográfica, temas de interés más relevantes y 
capacidad de convocatoria e incidencia, agrupaciones mixtas o solo de mujeres, estructura de 
gobernanza, grado de formalidad, propensión a trabajar con USAID, fuentes de financiamiento, 
etc. Estas características se definirán en la etapa preparatoria de la consultoría. 
o  Fase 2. Análisis: comprensión de las perspectivas e intereses y preocupaciones de los 

actores de interés, incluido el uso del marco de sistemas locales de las 5R: comprensión 
de las diferentes funciones que cumplen los diversos actores en sus sistemas locales 
(ambientales, económicos, políticos y socioculturales); recursos a los que tienen / no 
tienen acceso; relaciones que contribuyen a ayudar / dificultan sus causas; principales 
prioridades de desarrollo (o cosas que deben evitarse) y las reglas formales e informales 
que rigen estas dimensiones. 

o  Fase 3. Mapeo: descripción y visualización de las relaciones de los grupos y 
organizaciones indígenas entre sí, con otras partes interesadas y con los objetivos de 
USAID/Honduras. El Consultor propondrá la herramienta de mapeo visual que se utilizará 
para presentar la relación de los diversos grupos y organizaciones indígenas. Las 
principales instituciones o líderes tribales deben presentarse por departamento, de modo 
que la USAID pueda hacer un seguimiento con consultas directas, según sea necesario. 

• Fase 4. Priorizar: Categorizar la relevancia de las partes interesadas para 
USAID/Honduras e identificar prioridades de desarrollo, problemas, barreras, desafíos y 
oportunidades. 
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Cada fase del ejercicio de mapeo también analizará e identificará los problemas, preocupaciones, 
limitaciones y oportunidades desde una perspectiva de género e inclusión social, así como desde una 
perspectiva de sistema. Por ejemplo, se deberían explorar los roles económicos / domésticos tradicionales 
y las dinámicas de poder entre hombres y mujeres en cada grupo indígena para permitir que USAID 
establezca mejores objetivos desglosados por sexo. El ejercicio de inclusión social y de género también 
debe identificar las organizaciones de mujeres indígenas, y las cuestiones de género e inclusión social 
dentro de las organizaciones mixtas, inquietudes, limitaciones y oportunidades. El enfoque sistémico se 
aplicará para identificar los valores, creencias y normas sociales y culturales e instituciones que deben 
informar y son relevantes para emprender futuras consultas y trabajar con los grupos y organizaciones 
indígenas, explorando y comprendiendo cómo interactúan los diferentes elementos del sistema, 
conforman estructuras del sistema e influyen en los patrones de comportamiento y resultados. 
 
Tareas y responsabilidades: 
 
•  Obtener y llevar a cabo una revisión documental de informes, artículos, encuestas, datos y análisis 

recientes y relevantes que contribuyan a comprender la dinámica, los intereses de desarrollo, las 
preocupaciones y puntos de vista de grupos y organizaciones indígenas en el Occidente de Honduras. 

•  Definir en coordinación con MESCLA y USAID los criterios para realizar el mapeo. 
•  Participar en las reuniones de coordinación entre los equipos técnicos de Alianza para el Corredor 

Seco y HLG que están trabajando en estudios y consultas con las organizaciones indígenas con el fin 
de evitar conflictos en los tiempos de consulta y la duplicación en la recolección de la misma 
información.  

•  Revisar y aplicar elementos relevantes de: i) la Herramienta de Análisis de Actores Sociales de USAID, 
ii) el Marco de Valoración de Conflictos y Agua de USAID, y iii) la herramienta de la Guía Rápida de 
Valoración de Conflictos como marco para el análisis y síntesis de la literatura existente y de nueva 
información recopilada por el Consultor/a para informar sobre la tarea de mapeo y guiar la síntesis 
de información y conocimiento sobre los problemas, preocupaciones, barreras y oportunidades que 
se deben tomar en consideración para involucrar con éxito grupos y organizaciones indígenas en el 
Occidente de Honduras. Elegir las herramientas que se aplicarán durante el ejercicio de mapeo, 
modificándolas según sea necesario para recolectar con éxito la información requerida del ejercicio 
de mapeo. 

•  Consultar con informantes clave de actores no indígenas, incluyendo USAID y otros Socios de 
Desarrollo que trabajan con grupos indígenas en el Occidente de Honduras (por ejemplo, Catholic 
Relief Services, Oxfam, GIZ, ONGs que trabajan con mujeres) para identificar los grupos con los que 
trabajan actualmente, las áreas y tipos de las intervenciones que están implementando, y su 
comprensión y perspectivas con respecto a los problemas, barreras y oportunidades para involucrar, 
trabajar con grupos y organizaciones indígenas, y diseñar e implementar intervenciones sostenibles 
que beneficien a las poblaciones indígenas en el Occidente de Honduras. 

•  Reunirse con informantes clave de grupos y organizaciones indígenas, considerando una perspectiva 
de género e inclusión social, para obtener sus puntos de vista sobre los problemas, preocupaciones, 
prioridades de desarrollo de sus grupos y organizaciones, incluyendo su percepción de 
USAID/Honduras en particular y su interés y voluntad para participar en un proceso más amplio de 
consulta o el co-diseño de procesos para actividades futuras. 
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Entregables: 
 
•  Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la adjudicación, el Consultor entregará a MESCLA un 

Borrador del Plan de Trabajo y la Metodología Propuesta, que incluirá una descripción de las 
herramientas metodológicas propuestas que se aplicarán. 

•  Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación, el Consultor entregará un 
Borrador de Informe que incluirá un Resumen Ejecutivo de no más de 2 páginas y un documento 
principal que no exceda las 30 páginas, más los Anexos que sean aplicables incluyendo la bibliografía 
y una presentación de Power Point que contendrá los hallazgos preliminares clave y 
recomendaciones.  

•  MESCLA y USAID tendrán 10 días hábiles para proporcionar comentarios, y el consultor tendrá 5 
días hábiles adicionales para incorporar los comentarios antes de entregar un Informe final y una 
Presentación de PowerPoint a MESCLA. 
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ANEXO 2 - COMUNIDADES ENTREVISTADAS  
La Tabla 29 presenta las comunidades del pueblo Maya Chortí representadas en los eventos de consulta 
para la elaboración del mapeo por tipo de organización a la que pertenecen23. 
 

Tabla 29: Organizaciones, comunidades y municipios de los pueblos Maya Chortí 
representados en los eventos de información y consulta 

Nombre de la 
Organización 

Comunidades 
representadas 

Municipios 
representados 

Departamentos de 
origen 

CONIMCHH Nueva Esperanza Copán Ruinas Copán 

CONIMCHH Carrizalito Santa Rita Copán 

CONIMCHH Corralito Copán Ruinas Copán 

CONIMCHH Monte de los Negros Copán Ruinas Copán 

CONIMCHH Barbasco Copán Ruinas Copán 

CONADIMCHH El Tesoro Santa Rita Copán 

CONADIMCHH Rincón del Buey Copán Ruinas Copán 

CONIMCHH Barbasco Cabañas Copán 

CONIMCHH Limón Santa Rita Copán 

CONIMCHH Santa Rosita Copán Ruinas Copán 

CONIMCHH Choncó Copán Ruinas Copán 

CONIMCHH Nueva Estanzuela Copán Ruinas Copán 

CONADIMCHH La Pintada Copán Ruinas Copán 

CONADIMCHH Shimishal Copán Ruinas Copán 

CONADIMCHH Chilar Copán Ruinas Copán 

CONADIMCHH El Zapote Santa Rita Copán 

CONADIMCHH Monte de los Negros Copán Ruinas Copán 

CONADIMCHH Santa Rita Santa Rita Copán 

CONIMCHH Cashapa Santa Rita Copán 

CONIMCHH La Huertona Santa Rita Copán 

CONIMCHH Agua Caliente Copán Ruinas Copán 

CONPAH Los Achiotes Santa Rita Copán 

CONIMCHH El Rosario La Labor Copán 

CONADIMCHH Volcancito Ocotepeque Ocotepeque 

CONADIMCHH El Chaguiton Ocotepeque Ocotepeque 

CONADIMCHH Sinuapa Ocotepeque Ocotepeque 

CONIMCHH San Antonio Ocotepeque Ocotepeque 

CONIMCHH San Rafael Ocotepeque Ocotepeque 

CONADIMCHH Plan de Rancho Sinuapa Ocotepeque 

                                                      
23 Una caracterización de los representantes de las organizaciones Maya Chortí participantes de los eventos de 
consulta se encuentra en los Anexos 14 y 15 de este documento. 
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CONADIMCHH Santa Clara Ocotepeque Ocotepeque 

CONADIMCHH Sinuapa Sinuapa Ocotepeque 

CONADIMCHH El Socorro San Jorge Ocotepeque 

CONIMCHH Plan de Rancho Sensenti Ocotepeque 

CONIMCHH Azacualpa Sensenti Ocotepeque 

CONIMCHH Jardines Sinuapa Ocotepeque 

CONIMCHH Pashapa La Labor Ocotepeque 

CONIMCHH Cipresal Belén Gualcho Ocotepeque 

CONIMCHH Antigua Ocotepeque Ocotepeque Ocotepeque 

CONADIMCHH Antigua Ocotepeque Ocotepeque Ocotepeque 

CONIMCHH Santa Lucia Ocotepeque Ocotepeque 

CONADIMCHH Sensenti Sensenti Ocotepeque 

 
La Tabla 30 presenta las organizaciones Lenca y municipios de origen de los participantes en los eventos 
de información y consulta24. 

 

Tabla 30: Organizaciones y municipios de los pueblos Lenca representados en los eventos 
de información y consulta 

 

No. Nombre de la Organización Municipios 
representados 

Departamentos 
de origen 

1 Asociación de Mujeres Indígenas Lencas Reformadas (AMIR) Intibucá Intibucá 

2 Artesanos Urbanos Lencas La Esperanza Intibucá 

3 Asociación de Incapacitados Lencas de Honduras  Yamaranguila Intibucá 

4 Asociación de Rehabilitados para Ciegos Indígenas Lencas de 
Intibucá (ARCILI) Ajuterique Comayagua 

5 Asociación Limitados Físicos de Honduras (ALFH) La Libertad Lempira 

6 Auxiliaría de la Vara Alta Indígena Lenca de Honduras (AVAILH) Gualcince Lempira 

7 Comercializadora de Mujeres indígenas Lencas de La Paz 
(COMIPAZ) Belén Lempira 

8 Consejo de Mujeres Indígenas Lencas de Yarula (COMILY) San Sebastián Lempira 

9 Consejo Nacional de Mujeres Indígenas Lencas de Honduras 
(CONMILH) San Manuel Colohete Lempira 

10 Cooperativa Industrial Alfarería Lenca (CIALCOYL) Virginia Lempira 

11 Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz (COMUCAP) La Campa Lempira 

12 Federación Hondureña de Indígenas Lencas (FHONDIL) Santa Cruz Lempira 

13 Federación Hondureña de Mujeres Campesinas (FEHMUC) La Iguala Lempira 

                                                      
24 Una caracterización de los representantes de las organizaciones y lenca participantes de los eventos de consulta 
se encuentra en los Anexo 14 de este documento. 
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14 Fundación Indígena Lenca del Congolón (FILICON) Erandique Lempira 

15 Movimiento Indígena Lenca de Honduras (MILH) Marcala La Paz 

16 Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) Guajiquiro La Paz 

17 Organización de Mujeres Las Hormigas  Chinacla La Paz 

18 Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH) Opatoro La Paz 

19 Pastoral Indígena La Paz La Paz La Paz 

20 Red contra la Violencia de Marcala San Pedro de Tutule La Paz 

21 Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas Lencas de 
la Paz (REDHILPAZ) Santa Ana La Paz 

22 Red de Mujeres Lencas  Yarula La Paz 
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ANEXO 2A – FICHA ORGANIZACIONAL DE LA MESA DE LA UNIDAD DEL PUEBLO 
INDÍGENA LENCA DE HONDURAS (MUPILH)  

Nombre de la 
organización: Mesa de la Unidad del Pueblo Indígena Lenca de Honduras (MUPILH) 

 

¿Su organización 
colaboraría con 
USAID? 

si 
Si se puede colaborar siempre que se tome en cuenta a cada una 
de las organizaciones que conforman la Mesa de la Unidad del 
Pueblo Indígena Lenca de Honduras.  

 
¿En qué fecha se 
constituyó la 
organización?  

17 de agosto del año dos mil dieciséis (2016). 

 
¿La organización 
cuenta con 
personería jurídica?  

No, está en proceso. 

 
Figura Jurídica  Movimiento. Es una organización gremial sin fines de lucro. 

 

¿Cuál es su Misión? 

La MSPL es un espacio de toma de decisiones consensuadas entre las 
organizaciones integrantes coordinan actividades de información, participación 
política, gremial, social enmarcado de los derechos toda la población Lenca con 
una identidad Multi-étnica pluri-cultural. 

 

¿Cuál es su Visión? 

La MSPL se ha posicionado como espacio de monitoreo, político, gremial, 
social para el monitoreo, análisis, discusión, desarrollo, unidad de capacidades 
y derechos ancestrales del pueblo Lenca de acuerdo con su cosmovisión, 
asegurando cobertura con equidad calidad y pertinencia. 

 

¿Cuál son los 
principales temas de 
trabajo? 

• La defensa de nuestro territorio y la agricultura criolla ancestral. 
• Rescate de nuestra cultura y lengua materna. 
• Desarrollo económico.  
• Cuidado y protección de nuestra casa común (recursos naturales). 

 

¿Cómo se estructura 
la organización? 

A nivel Comunitario: Consejo Indígena Local (CIL)en la aldea. 

A nivel municipal: Consejo Indígena Municipal (CIM) a nivel de 
Municipio.  

A nivel Departamental: Consejo Indígena Departamental (CID) a nivel de 
Departamento. 
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A nivel Nacional:  Representación de todas las organizaciones a nivel 
nacional aglutinadas a la Mesa de la Unidad Lenca.  

 
¿Cómo se toman las decisiones dentro de la estructura de su organización? 

A nivel comunitario: 
¿Qué mecanismo usa su organización para tomar decisiones a nivel 
comunitario? 
Asambleas comunitarias. 

A nivel municipal: 
¿Qué mecanismo usa su organización para tomar decisiones a nivel 
municipal? 
Asambleas municipales. 

A nivel 
departamental: 

¿Qué mecanismo usa su organización para tomar decisiones a nivel 
departamental? 
 Asambleas departamentales. 

A nivel nacional: 
¿Qué mecanismo usa su organización para tomar decisiones a nivel 
nacional? 
Congreso de delegados a nivel nacional. 

 

¿En cuales actividades 
su organización 
colaboraría con 
USAID? 

•  Educación;  
•  Cultura; 
•  Salud;  
•  Agricultura con semillas criollas para fortalecer nuestra producción; 
•  Microempresas; 
•  Fortalecimiento organizacional.  

 

¿Cómo debería de 
darse la colaboración 
con USAID? 

•  Directamente con las organizaciones representativas con el pueblo Lenca. 
•  Si contamos con capacidades instaladas para manejar fondos pues la 

mayoría de nuestras organizaciones cuentan con personería jurídica. 
•  Contamos con nuestros propios logos y sellos, pero podemos usar 

también los de su institución.  
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ANEXO 2B – FICHA ORGANIZACIONAL DE LAS FEDERACIONES MAYA CHORTÍ 
Nombre de la 
organización: Consejo Nacional Indígena Maya Chortí de Honduras (CONIMCHH). 

 
¿Su organización 
colaboraría con 
USAID? 

Si. 

 
¿En qué fecha se 
constituyó la 
organización?  

4 de noviembre de 1994. 

 
¿La organización 
cuenta con 
personería jurídica?  

Si. Número de personería: 228 – 98. 

 
Figura Jurídica  Movimiento. Organización Indígena Maya Chortí, sin fines de lucro. 

 

¿Cuál es su Misión? 

Avanzar el desarrollo humano integral de las Comunidades Asociadas mediante 
la defensa de sus derechos inalienables, la formación de líderes - hombres y 
mujeres - con alto espíritu de servicio, responsabilidad financiera y capacidad 
política, técnica y gerencial, y la colaboración en la búsqueda de soluciones que 
posibiliten el rescate de la identidad cultural indígena, el desarrollo económico 
ambientalmente sostenible de la tierra adquirida y una calidad de vida en 
armonía con la Cosmovisión del Pueblo Maya Chortí en Honduras.  

 

¿Cuál es su Visión? 
  

Ser una organización indígena fortalecida, con una estructura plenamente 
democrática, con liderazgo capaz y consciente; que facilite el desarrollo 
económico, social, cultural y político del Pueblo Maya Chortí, en armonía con 
el medio ambiente y la Cosmovisión Maya.  
Mediante planificación estratégica, el pago sistemático de las Cotizaciones y el 
uso eficiente de fondos y recursos logra la capacitación técnica para implantar 
las metas de desarrollo sostenible en todas las áreas programáticas necesarias 
para que las Comunidades alcancen la auto sostenibilidad financiera y la calidad 
de vida digna para sus habitantes donde impere la comunicación abierta y la 
sensibilidad de servicio humano. 
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¿Cuál son los 
principales temas de 
trabajo? 

Agricultura Sostenible: Implementar la economía comunitaria mediante 
programas productivos sostenibles enfocados al mejoramiento del nivel de vida 
de los pobladores. 
Acceso a Servicios Básicos: Asegurar los servicios básicos: agua, salud, 
educación, energía eléctrica, comunicación, viviendas y deporte a los habitantes 
del territorio Maya Chortí en pro de mejorar las condiciones de vida. 
Ecoturismo: Fomentar el ecoturismo comunitario en sitios con 
potencialidades. 
Rescate cultural: Promover la revitalización, conservación y transmisión de la 
cultura e identidad Maya Chortí. 
Fortalecimiento organizativo: Fortalecimiento organizativo interno del 
CONIMCHH. 

 

¿Cómo se estructura 
la organización? 

A nivel 
Comunitario: 

La Asamblea Comunal está compuesta por los afiliados de cada 
comunidad. Es regida por el Consejo Indígena Rural y 
determina las políticas de acción comunitaria, en armonía con 
las decisiones regionales. 

A nivel 
municipal: 

La Asamblea Regional, regida por el Consejo Indígena Regional, 
determina las políticas de acción regional, en armonía con las 
decisiones de la Asamblea Nacional y la Consejería Nacional. 

A nivel 
Departamental: 

La Asamblea Regional, regida por los Consejos Indígenas 
Regionales, determina las políticas de acción regional en 
armonía con las decisiones de la Asamblea Nacional y la 
Consejería Nacional. 

A nivel 
Nacional: 

La Asamblea Nacional determina las políticas de acción 
institucional y es regida por la Consejería Nacional (12 
miembros): Consejero/a Mayor; Consejero/a Menor; 
Consejero/a de Redacción; 
Consejero/a de Educación; Consejero/a de Salud; Consejero/a 
de Administración; Consejero/a de Tierra y Ambiente; 
Consejero/a de Fiscalía; Consejero/a de Comunicación; 
Consejero/a de Cultura; Consejero/a de Ancianos; 
Consejero/a de la Mujer. 

 
¿Cómo se toman las decisiones dentro de la estructura de su organización? 

A nivel comunitario: 

¿Qué mecanismo usa su organización para tomar decisiones a nivel 
comunitario? 
Las decisiones se toman en las Asambleas Comunales que realizan sus reuniones 
cada quince días y es un espacio de toma de decisiones, en coordinación con el 
Consejo Indígena Rural, quedando los acuerdos pactados en un punto de acta 
del Libro de Actas. 

A nivel municipal: 

¿Qué mecanismo usa su organización para tomar decisiones a nivel 
municipal? 
Se realizan Asambleas Regionales cada quince días. En ellas participan un 
miembro de cada comunidad (Consejeros Mayores) y se coordina con el 
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Consejo Indígena Regional. Los acuerdos se incluyen en un punto de acta 
firmado y sellado en el Libro de Acta. 

A nivel 
departamental: 

¿Qué mecanismo usa su organización para tomar decisiones a nivel 
departamental? 
Se utiliza el mismo mecanismo que a nivel municipal.  

A nivel nacional: 

¿Qué mecanismo usa su organización para tomar decisiones a nivel 
nacional? 
A través de la Asamblea Nacional con la presencia de todos/as los Consejeros/as 
a nivel regional y los/las Consejeros/as Rurales. Se realizan Asambleas cada 8 
días el cual es representada por la Junta Directiva Nacional en coordinación con 
el Consejo Indígena Regional, mediante un punto de actas firmadas y selladas. 

 
¿En cuales 
actividades su 
organización 
colaboraría con 
USAID? 

•  Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas; 
•  Asistencia Técnica;  
•  Rescate de Semillas Criollas.  

 

¿Cómo debería de 
darse la colaboración 
con USAID? 

•  Con capacitaciones; 
•  Con fondos económicos; 
•  Participando en actividades sin manejar directamente fondos; 
•  Proyectos de agricultura; 
•  Proyectos de riego;  
•  Proyectos específicos para mujeres;  
•  Rescate de la Cultura. 

 
 



Pueblo Departamento Tipología 
Maya Chortí Ocotepeque Preocupaciones 
Maya Chortí Copán Preocupaciones 

Maya Chortí Ocotepeque Preocupaciones 
Maya Chortí Copán Preocupaciones 

Descripción 
Titulación de tierras 

Fomento del trabajo infantil 
Destrucción de los bienes naturales 

Imposición de megaproyectos sin consulta 
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ANEXO 3 - PERSPECTIVAS E INTERESES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PUEBLOS MAYA CHORTÍ Y LENCA POR DEPARTAMENTO 

Este Anexo presenta las opiniones detalladas de los representantes de los pueblos indígenas respecto a 
sus preocupaciones, problemas, prioridades que afectan a sus comunidades y sus intereses e inquietudes 
para colaborar con USAID. 

Es importante señalar que la información se presenta por Departamento únicamente con el fin de 
identificar los insumos recogidos en los eventos que se han llevado a cabo. En cada uno de ellos han 
participado representantes de diferentes lugares. No siempre la asistencia ha sido exclusiva por 
Departamento, lo que significa que, por ejemplo, en el taller desarrollado en Gracias, Lempira, han 
participado también representantes de comunidades asentadas en Comayagua. Por lo tanto, la 
diferenciación que se adopta no pretende reflejar el pensamiento de la población indígena ubicada en el 
Departamento en donde se ha llevado a cabo el evento de información y consulta, aunque sirve de 
orientación en este sentido. 

Cabe destacar también que los elementos que aquí se consideran pueden leerse de diferentes formas. 
Antes que nada, es posible mencionar, por ejemplo, que algunas preocupaciones pueden ser leídas como 
problemas y viceversa, o que algunos intereses pueden leerse también como prioridades. Igualmente, en 
ocasiones para algunos grupos una misma cuestión – por ejemplo, la falta de participación en el diseño de 
las intervenciones – puede verse como un problema, mientras por otros ha sido expresada como una 
preocupación. Poniendo estos asuntos de lado y recordando que la finalidad de este ejercicio es presentar 
y resumir los insumos recolectados en los eventos de información y consulta con representantes de los 
pueblos indígenas Maya Chortí y Lenca, a continuación, se presentan las visiones expresadas por 
representantes de ambos pueblos asentados en el Occidente de Honduras.  

3.1  - PERSPECTIVAS E INTERESES DE REPRESENTANTES MAYA CHORTÍ 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con representantes del pueblos Maya Chortí 

Las preocupaciones principales manifestadas por representantes Maya Chortí son las siguientes: 
a) La necesidad de titulación de tierras; 
b) El fomento del trabajo infantil; 
c) La destrucción de los bienes naturales y la imposición de megaproyectos25 sin consulta. 

25 En cuanto a los megaproyectos y planes de inversión o desarrollo es importante considerar la definición que el 
primer Relator Especial Rodolfo Stavenhagen realiza en el 2003: “proceso de inversión de capital público/privado, nacional 
o internacional para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, la transformación a largo 
plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad sobre 
las mismas, la explotación en gran escala de los recursos naturales incluidos los recursos del subsuelo, la construcción de 
centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas, refinerías, complejos turísticos, instalaciones portuarias,

Tabla 31: Preocupaciones del pueblo Maya Chortí por departamento 



Pueblo Departamento Tipología 

Maya Chortí Copán Problemas 

Maya Chortí Copán Problemas 
Maya Chortí Ocotepeque Problemas 
Maya Chortí Copán Problemas 

Maya Chortí Ocotepeque Problemas 

Maya Chortí Copán Problemas 

Maya Chortí Ocotepeque Problemas 
Maya Chortí Ocotepeque Problemas 
Maya Chortí Copán Problemas 

Descripción 
No se participa de los diseños de los proyectos financiados por USAID y no se toma en 

consideración la opinión de la población indígena 
Deserción escolar por trabajo a temprana edad 

Legalización de tierras a terceros antes que a personas y grupos indígenas 
Temor de las mujeres embarazadas de ser asistidas por parteras para dar a luz 

Personas de alto poder y con control económico están dañando fuentes de agua, 

bosque y se aprovechan de la comunidad 

Creación de nuevas organizaciones por parte de instituciones que intervienen en el 
territorio 

Débil participación de la mujer en las organizaciones propias 
Temor de represalias por reclamos y defensa de derechos 

Falta de comprensión, valoración y respeto de creencias y cultura propia 
Maya Chortí Ocotepeque Problemas Débil coordinación con OMM 
Maya Chortí Ocotepeque Problemas 
Maya Chortí Copán Problemas 

Maya Chortí Ocotepeque Problemas 

Maya Chortí Ocotepeque Problemas 
Maya Chortí Ocotepeque Problemas 
Maya Chortí Ocotepeque Problemas 

Violaciones intrafamiliares hacia la niñez 
Falta de reconocimiento de las organizaciones indígenas propias 

Falta de uso del 5% de las transferencias municipales para atender específicamente 
necesidades de las mujeres 

Deserción escolar 
Múltiples violaciones de derechos asociadas al trabajo infantil y adolescente 

Alto grado de alcoholismo entre jóvenes 
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Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con representantes del pueblo Maya Chortí 

Los principales problemas señalados son los siguientes: 
a) La falta de participación adecuada en el diseño de las intervenciones y la consecuente falta de 

consideración de las opiniones de la población indígena; 
b) La situación de la niñez y la juventud, por la deserción escolar, la violencia intrafamiliar y el alto 

grado de alcoholismo; 
c) La entrega de tierras a terceros, el daño a las fuentes de agua y el aprovechamiento del bosque 

que afectan a las comunidades; 
d) Los temores de ser perseguidas legal o administrativamente por seguir prácticas ancestrales, como 

en el caso de la atención de las parteras a mujeres embarazadas, o de sufrir represalias por 
denunciar la violación de derechos; 

e) La creación de nuevas estructuras por parte de actores externos que intervienen en los 
territorios; 

f) Las múltiples violaciones de derechos asociadas a eso, también en adolescentes;

bases militares y empresas similares”. Stavenhagen considera, además, también 2 factores determinantes a considerar: 
a) Magnitud/dimensión: volumen del proyecto e intensidad ambiental en términos de eco toxicidad, generación de 
contaminantes, uso de sustancias tóxicas, emisión de gases invernadero, entre otros; b) Impacto humano y social: 
considerar el principio “pro-persona” que exige tener en cuenta la naturaleza de los derechos en juego y la gravedad 
de los impactos advertidos. Central es el derecho a la propiedad colectiva a interpretarse como un derecho vinculado 
a la cosmovisión, identidad cultural, vida espiritual, formas propias de subsistencia, o sea supervivencia física y cultural. 
A esto se liga el deber de realizar estudios de evaluación de impactos socioambientales. En las evaluaciones, será 
importante considerar los “impactos acumulados” de proyectos no considerados a gran escala por sí solo pero que 
combinados pueden causar un mayor impacto y por ello implicar consentimiento. En: Rodolfo Stavenhagen, “Informe 
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ”, 2003, pár. 
6 , disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4357.pdf 

Tabla 32: Problemas del pueblo Maya Chortí, por Departamento 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4357.pdf


Pueblo Departamento Tipología 
Maya Chortí Copán Prioridades 

Maya Chortí Ocotepeque Prioridades 

Maya Chortí Ocotepeque Prioridades 

Maya Chortí Copán Prioridades 

Maya Chortí Ocotepeque Prioridades 

Maya Chortí Copán Prioridades 

Maya Chortí Ocotepeque Prioridades 

Maya Chortí Copán Prioridades 

Maya Chortí Ocotepeque Prioridades 

Descripción 
Asistencia escolar para niños y niñas, incluyendo sensibilización a familias 

Recuperación de tierras 

No permitir que las autoridades emitan permisos de explotación de los bosques 

y tierras propios 

Igualdad de oportunidades en educación, salud y desarrollo económico 

Entes gubernamentales e instituciones de apoyo deben garantizar y promover 

la protección de derechos 

Libertad de expresión y respeto de las decisiones indígenas 

Concientizar a las familias para que hijos e hijas estudien 

Crear mecanismos de representativi dad 

Generar fuentes de trabajo para jóvenes 
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g) La destrucción de los bienes naturales y la imposición de megaproyectos sin consulta; 
h) La falta de comprensión, valoración y respeto de creencias y culturas propias, incluyendo el 

reconocimiento de su propio autogobierno; 
i) El papel de las OMM, con las cuales existe una débil coordinación, y del uso que éstas hacen del 

presupuesto que debería emplearse para atender necesidades de las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con representantes del pueblo Maya Chortí 

Las prioridades señaladas son las siguientes: 
a) Asegurar la asistencia escolar, también concientizando a las familias sobre la importancia de la 

educación; 
b) Proteger derechos, incluyendo la libertad de expresión y respetando las decisiones tomadas; 
c) Crear mecanismos de representatividad; 
d) Recuperar tierras y parar la explotación de recursos; 
e) Generar trabajo para jóvenes y promover la igualdad de oportunidades en la educación, la salud 

y el desarrollo económico.

Tabla 33: Prioridades del pueblo Maya Chortí por departamento 



Departamento Tipología 
Copán Inquietudes 

Ocotepeque Inquietudes 

Copán Inquietudes 

Ocotepeque Inquietudes 

Copán Inquietudes 

Ocotepeque Inquietudes 

Copán Inquietudes 

Ocotepeque Inquietudes 

Copán Inquietudes 

Descripción 
Los proyectos deben abordar las comunidades indígenas de manera colectiva 

División y generación de conflictos por proyectos externos que crean 

estructuras paralelas y debilitan las organizaciones propias existentes 

Se desconocen las autoridades de USAID 

Consultar con las Organizaciones Indígenas propias del pueblo Maya Chorti 

antes de diseñar y ejecutar proyectos, para que se adapten a las necesidades 

de las comunidades 

Se desconocen las autoridades de USAID 

Consultar con las Organizaciones Indígenas propias del pueblo Maya Chorti 

antes de diseñar y ejecutar proyectos, para que se adapten a las necesidades 

de las comunidades 

Considerara las organizaciones indígenas para la intervención en comunidades 

indígenas, no solamente los gobiernos locales 

USAID debe conocer el marco jurídico indígena para no violar derechos colectivos 

Mucha carga laboral de parte de los técnicos en campo que por eso no pueden 

atender adecuadamente a la población beneficiada 

Pueblo Departamento Tipología 
Maya Chortí En común Intereses 

Maya Chortí Ocotepeque Intereses 

Maya Chortí Copán Intereses 

Maya Chortí Copán Intereses 

Maya Chortí Copán Intereses 

Descripción 
Desarrollo de capacidades técnicas y operativas 

Conocimiento y aplicación del C169 OIT por parte de USAID para aplicación de 

consulta previa, libre e informada 

Conocimiento y aplicación del C169 OIT por parte de USAID para aplicación de 
consulta previa, libre e informada 

Producción y comercialización de productos propios 

Desarrollo de capacidades de las mujeres, en particular las empresariales 
Maya Chortí Copán Intereses Fortalecer las capacidades de las OMM 

Maya Chortí En común Intereses 

Maya Chortí En común Intereses 

Asistencia técnica 

Rescate de semillas 
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Tabla 34: Inquietudes del pueblo Maya Chortí para la colaboración con USAID, por 
Departamento 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con representantes del pueblo Maya Chortí 

En cuanto a la posibilidad de colaborar con USAID, las personas representantes Maya Chortí consultadas 
han manifestado las siguientes inquietudes: 

a) La falta de conocimiento del marco jurídico aplicable a la población indígena, en específico el C169 
OIT, que se manifiesta en la falta de implementación de consultas previas, libres e informadas; 

b) El no tomar en cuenta a las organizaciones indígenas propias para intervenir en las comunidades, 
considerando únicamente a los gobiernos locales; 

c) La creación de estructuras paralelas, lo que debilita las estructuras de base indígenas. 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con representantes del pueblo Maya Chortí. 

Tabla 35: Intereses del pueblo Maya Chortí para la colaboración con USAID por 
Departamento 



Pueblo Departamento Tipología 
Lenca Lempira Preocupaciones 

Descripción 
Desconocimiento de la población indígena y uso de datos erróneos 

Lenca Lempira Preocupaciones Dificultad de comprensión por uso de lenguaje inapropiado para la población indígena 

Lenca Lempira Preocupaciones 

Lenca Lempira Preocupaciones 

Lenca Intibucá Preocupaciones 

Lenca Intibucá Preocupaciones 

Lenca La Paz Preocupaciones 

Desconocimiento del espacio territorial indígena por parte de autoridades locales y 
organismos de apoyo 

Relevo generacional limitado y debilitamiento de estructuras indígenas propias 
Desconocimiento del espacio territorial indígena por parte de autoridades locales y 

organismos de apoyo 

Creación de nuevas organizaciones por parte de instituciones que intervienen en el 
territorio 

Desorganización y debilitamiento de las estructuras comunitarias por no contar con la 
participación de la juventud 
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Por otro lado, los intereses manifestados para la colaboración con USAID han sido los siguientes: 
a) El desarrollo de capacidades técnicas y operativas, incluyendo de producción y comercialización 

de productos propios. Para las mujeres, este aspecto en específico parece tener un enfoque más 
orientado a la generación de capacidades empresariales; 

b) El fortalecimiento de las capacidades de la OMM; 
c) Asistencia técnica; 
d) Rescate de semillas criollas. 

Las maneras en las que la colaboración puede darse, según lo manifestado por las autoridades consultadas, 
son las siguientes: 

a) Con capacitaciones; 
b) Con fondos económicos; 
c) Participando en actividades sin manejar directamente fondos; 
d) Con proyectos de agricultura; 
e) Con proyectos de riego; 
f) Con proyectos específicos para mujeres; 
g) Con iniciativas de rescate de la cultura. 

3.2  - PERSPECTIVAS E INTERESES DE REPRESENTANTES LENCA 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con los representantes del pueblo Lenca 

Las preocupaciones manifestadas por representantes del pueblo Lenca son las siguientes: 
a) Desconocimiento de parte de los actores que intervienen en el territorio, con respeto a las 

características propias de la población indígena y de su espacio territorial; 
b) Uso de lenguaje inapropiado dificulta la comprensión de la población indígena; 
c) Estructuras propias debilitadas por la falta de relevo generacional y de participación de jóvenes, 

así como por la creación de estructuras paralelas y del apoyo a los patronatos.

Tabla 36: Preocupaciones del pueblo Lenca por departamento 



Pueblo Departamento Tipología 
Lenca Lempira Problemas 

Lenca Lempira Problemas 

Lenca Lempira Problemas 

Lenca Intibucá Problemas 

Lenca Intibucá Problemas 

Lenca Intibucá Problemas 

Lenca Intibucá Problemas 

Lenca Intibucá Problemas 

Lenca La Paz Problemas 

Lenca La Paz Problemas 

Lenca La Paz Problemas 

Lenca La Paz Problemas 

Lenca La Paz Problemas 

Descripción 
Población lenca desentendida de los proyectos en su zona 

Priorización de intervenciones por departamentos y términos municipales y no por 
pertenencia indígena 

Falta de interés de parte de la juventud para participaren organizaciones propias 
En la actividad de Gobernanza Local no hay representación lenca 

Los patronatos están en las comunidades pero no son parte de las estructuras 
indígenas ni responden a éstas 

Liderazgo indígena no considerado para la elección a cargos populares a nivel local 
Los patronatos cuentan conjuntas directivas creadas por los gobiernos locales y se 

integran de activistas políticos 
Falta de respeto de estructuras como los Consejos Indígenas debilita las 

organizaciones propias 
Los beneficios no llegan a las comunidades y se usa la pobreza solo para captar 

fondos 
Dificultad de acceso al agua para consumo humano por priorizar el uso de fuentes 

para la producción 
Desconocimiento de las investigaciones y consultorías de parte de organismos 

internacionales de apoyo, no se socializan los resultados 
Las actividades se centran en los gobiernos locales y benefician solamente a las 

personas más ha llegadas a quien detiene el poder 
Alto grado de alcoholismo, uso de drogas y embarazos no deseados 
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Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con los representantes del pueblo Lenca. 

Los principales problemas señalados son los siguientes: 

a) Población desentendida de los proyectos en su zona y falta de interés en participar de parte de 
la población joven; 

b) Falta de representatividad en la actividad de Gobernanza Local de USAID; 
c) Proyectos impulsados con los Gobiernos locales y sus estructuras afiliadas de activistas políticos; 
d) Dificultad de acceso a agua potable para consumo humano, en cuanto el agua se desvía para 

proyectos productivos; 
e) Falta de control del territorio por la injerencia política de los gobiernos locales y por no 

participar de las investigaciones ni conocer sus resultados; 
f) Alto grado de alcoholismo, uso de drogas y embarazos no deseados.

Tabla 37: Problemas del pueblo Lenca por departamento 



Pueblo Departamento Tipología 

Lenca Lempira Prioridades 

Lenca Lempira Prioridades 

Lenca Lempira Prioridades 

Lenca Lempira Prioridades 

Lenca Intibucá Prioridades 
Lenca Intibucá Prioridades 
Lenca La Paz Prioridades 
Lenca La Paz Prioridades 

Lenca La Paz Prioridades 

Lenca La Paz Prioridades 

Descripción 
Organismos internacional actúen como observadores de un nuevo censo para la 

población lenca 
Promover intervenciones no politizadas en las comunidades indígenas 

Fortalecer capacidades técnicas y mayor educación de la juventud, ofreciendo 
oportunidades laborales que permitan desistir de la migración 

Empoderamíento de las mujeres en cuestiones de derechos y de participación en 
organizaciones 

Promover intervenciones no politizadas en las comunidades indígenas 
Fortalecer los Consejos Lenca con cada intervención en el territorio 

Priorizar el uso de agua para consumo humano 
Promover programas a para la juventud de apoyo al estudio y trabajo 

Armonizarlos espacios en donde interactúan diferentes actores y promover 
apropiación del C169 OIT 

Convocara las autoridades propias de las comunidades indígenas para socializar los 
resultados de esta investigación 

Monitoring & Evaluation Support for Collaborative Learning and Adapting (MESCLA) 66 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con los representantes del pueblo Lenca 

Las principales prioridades señaladas son las siguientes: 
a) Censar a la población Lenca; 
b) Tomar en consideración los Consejos Indígenas para desarrollar actividades en los territorios, en 

el marco de iniciativas no politizadas; 
c) Incentivar a no migrar brindando oportunidades laborales y de educación para la población joven; 
d) Promover apropiación del C169 OIT entre todos los actores en el territorio; 
e) Empoderar a las mujeres en cuestiones de derechos, sobre todo para la participación en 

organizaciones.

Tabla 38: Prioridades del pueblo Lenca para colaboración con USAID por departamento 



Pueblo Departamento Tipología 
Lenca Lempira Inquietudes 

Lenca Lempira Inquietudes 
Lenca Lempira Inquietudes 

Lenca Intibucá Inquietudes 

Lenca Intibucá Inquietudes 

Lenca Intibucá Inquietudes 

Lenca Intibucá Inquietudes 

Lenca La Paz Inquietudes 

Lenca La Paz Inquietudes 

Lenca La Paz Inquietudes 
Lenca La Paz Inquietudes 

Lenca La Paz Inquietudes 

Lenca La Paz Inquietudes 

Descripción 
Desconocimiento de los derechos indígenas de parte de USAID 

Se desconoce qué hace USAID y quienes son sus autoridades 

Proyectos de USAID politizados por las Municipalidades 

Imposición de proyectos por parte de USAID, sin debida consulta ni participación en la 
fase de diseño 

Débil socialización de las iniciativas 

Ejecución rápida que dificulta el aprendizaje y reduce la sostenibilidad 
Altos costos operativos y baja inversión en lo productivo, todo asociado a varios 

errores que se han cometido 
Creación de nuevas organizaciones por parte de instituciones que intervienen en el 

territorio debiltan las organizaciones y estructuras indígenas 
Desconocimiento de los derechos indígenas de parte de USAID 

Se desconoce el trabajo de USAID y los resultados logrados 
Las intervenciones no generan impactos 

USAID apoya actividades de explotación de recursos naturales en asocio con 
autoridades locales 

USAID promueve proyectos no sostenibles 
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Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con los representantes del pueblo Lenca 

Las personas representantes Lencas consultadas han manifestado las siguientes inquietudes para el trabajo 
con USAID: 

a) Desconocimiento de USAID sobre los derechos indígenas; 
b) Desconocimiento de parte de las comunidades indígenas y sus representantes de quién es USAID, 

qué hace, cuáles son sus autoridades, cuáles los resultados e impactos de las iniciativas que 
promueve; 

c) Los proyectos de USAID no son consultados, menos que menos desde el diseño; 
d) USAID apoya iniciativas que no son sostenibles y que apoyan la explotación de recursos naturales 

en asocio con las autoridades locales.

Tabla 39: Inquietudes del pueblo Lenca para la colaboración con USAID por departamento 



Pueblo Departamento Tipología 

Lenca Lempira Intereses 

Lenca Lempira Intereses 

Lenca Lempira Intereses 
Lenca Lempira Intereses 

Lenca Intibucá Intereses 

Lenca Intibucá Intereses 

Lenca Intibucá Intereses 

Lenca Intibucá Intereses 

Lenca La Paz Intereses 

Lenca La Paz Intereses 

Lenca La Paz Intereses 

Lenca En común Intereses 
Lenca En común Intereses 

Lenca En común Intereses 

Descripción 
Respetar y fortalecer las organizaciones propias y no crear grupos paralelos que 

debilitan estructuras propias y crean conflictos 
Conocimiento y aplicación del C169 OIT por parte de USAID y promoción de una 

comunicación constante en beneficio de ambas partes 
Participación de autoridades indígenas en el diseño de las intervenciones de USAID 

Promoverla autodeterminación indígena 
Conocimiento y aplicación del C169 OIT por parte de USAID para aplicación de 

consulta previa, libre e informada 
Conocimiento y aplicación del C169 OIT por parte de USAID y promoción de una 

comunicación constante en beneficio de ambas partes 
Participación de autoridades indígenas en el diseño de las intervenciones de USAID 
Abordaje diferenciado para hombres y mujeres, considerando el trabajo en el hogar 

que éstas realizan 
Conocimiento y aplicación del C169 OIT por parte de USAID para aplicación de 

consulta previa, líbre e informada 

Desarrollar espacios adecuados de socialización de las iniciativas y de sus resultados 

Promover acompaña miento técnico en temas de mercado en los proyectos 
Promover iniciativa de educación, cultura y salud 

Impulsarla agricultura con semillas criollas para fortalecerla producción 
Promover el fortalecimiento organizacional 
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Fuente: Elaboración propia con base en las consultas con los representantes del pueblo Lenca. 

Por último, las personas representantes Lencas consultadas han manifestado los siguientes intereses para 
el trabajo con USAID: 

a) Conocer y aplicar el C169 OIT y promover la consulta previa, libre e informada y una 
comunicación constante entre ambas partes; 

b) Participación de autoridades indígenas en el diseño de las intervenciones; 
c) Promover un abordaje diferenciado considerando la carga de cuidado de las mujeres; 
d) Socializar adecuadamente las iniciativas; 
e) Promover acompañamiento técnico en tema de mercado; 
f) Promover iniciativa de educación, cultura y salud; 
g) Impulsar la agricultura con semillas criollas para fortalecer la producción; 
h) Promover el fortalecimiento organizacional. 

Las maneras en las que la colaboración puede darse, según lo manifestado por las autoridades consultadas, 
son las siguientes: 

i) Directamente con las organizaciones representativas del pueblo Lenca; 
j) Manejando fondos, considerando que la mayoría de las organizaciones cuentan con personería 

jurídica; 
k) Pudiendo usar también logos y sellos de USAID.

 Tabla 40: Intereses del pueblo Lenca para la colaboración con USAID por departamento 
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ANEXO 4 - METODOLOGÍA 

3.3 - INFORMACIÓN Y CONSULTA CON ENTIDADES NO INDÍGENAS 

Las entidades entrevistadas han sido consideradas por el trabajo que llevan a cabo en los territorios 
indígenas o por alguna experiencia relevante previa de relacionamiento con las representaciones del 
pueblo Lenca y Maya Chortí. Las entidades involucradas han representado cinco (5) grandes sectores: a) 
entidades de cooperación internacional; b) organizaciones no gubernamentales (internacionales y 
nacionales); c) instituciones financieras internacionales; d) entidades del sector público; y e) entidades del 
sector privado. 

La tabla presenta el número de personas y entidades entrevistadas en los cinco grupos considerados. 

Tabla 41: Entidades, número de personas y número de actores entrevistados 

Entidades 
# personas 

entrevistadas 
# de 

actores 

Entidades de Cooperación Internacional 12 6 

Organizaciones No Gubernamentales Internacionales 2 2 

Organizaciones No Gubernamentales Locales 2 2 

Institución Financiera Internacional 3 1 

Sector privado 3 1 

Sector público 5 4 

TOTAL 27 16 

Las entrevistas conducidas han sido de forma semiestructuradas; utilizando la herramienta que se presenta 
en el Anexo 8 - Ficha de entrevistas con informantes clave de entidades que trabajan con grupos y organizaciones 
indígenas Lenca y Maya Chortí de Honduras. De esta manera, se ha podido conocer la percepción de las 
entidades entrevistadas con respecto a la realidad indígena en la que intervienen y a las relaciones 
institucionales que se han tenido o se mantienen con la representación indígena. Con base en esta 
información se ha sistematizado i) las preocupaciones, los problemas y las prioridades que las entidades 
entrevistadas visualizan en los pueblos indígenas en los que intervienen; ii) los desafíos, las barreras y las 
oportunidades que las entidades entrevistadas visualizan para el trabajo en los territorios indígenas (ver 
Anexo 9 – Sistematización del aprendizaje de las entidades entrevistadas con respecto a la realidad indígena y a 
las relaciones institucionales) y, iii) las lecciones aprendidas, las mejores prácticas, los enfoques más 
apropiados y las estrategias más adecuadas identificadas por las entidades entrevistadas (ver Anexo 9 – 
Sistematización del aprendizaje de las entidades entrevistadas con respecto a la realidad indígena y a las relaciones 
institucionales).  

La tabla de abajo presenta las definiciones de tipologías y categorías que se han utilizado en la 
sistematización de la información las cuales han sido cruzadas con las características de género, 
institucionales y comunitarias que se presentan en el documento y hacen referencia al pueblo Lenca, al 
pueblo Maya Chortí, o a ambos (utilizando la categoría En común). 



 

Monitoring & Evaluation Support for Collaborative Learning and Adapting (MESCLA) 70 

Tabla 42: Tipología, categorías y definición para sistematización de aprendizaje 

Tipología Categorías Definición 

Tipología de las realidades 
indígenas 

Preocupaciones Situaciones que todavía no han ocurrido 
Problemas Situaciones que están ocurriendo en la actualidad 
Prioridades Situaciones o condiciones deseadas 

Tipología para la 
interacción con los 
pueblos y organizaciones 
indígenas 

Desafíos Elementos que representan retos  
Barreras Elementos que constituyen obstáculos 

Oportunidades 
Elementos que se destacan como puntos de entrada 
para la colaboración de USAID 

Tipología de la experiencia 
de trabajar con los 
pueblos y organizaciones 
indígenas 

Lecciones aprendidas 
Lo que las entidades entrevistadas han aprendido del 
trabajo con los pueblos indígenas y la relación con 
sus representantes 

Mejores prácticas 
Lo que las entidades entrevistadas recomiendan 
tomar en consideración, por el éxito experimentado 

Estrategias más adecuadas 
Estrategias recomendadas para la inclusión y la 
atención diferenciada, para el abordaje de cuestiones 
de género o para promover la participación 

Enfoques más apropiados 
Enfoques recomendados de derechos, de género y 
de gobernabilidad 

 
Para el análisis, la categoría de Tipologías se ha cruzado con las siguientes Características, utilizando estas 
respectivas interpretaciones:  
- Género: interpretado como todo elemento de interés para la transformación de las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres;  
- Institucional: interpretado como todo elemento de interés para el relacionamiento con la 

representatividad indígena; 
- Individual: interpretado como todo elemento relacionado con la persona indígena; 
- Comunitaria: interpretado como todo elemento relacionado con la dimensión comunitaria. 
 
Por último, Tipologías y Características han sido referidas al pueblo Lenca, al pueblo Maya Chortí, o a ambos 
(utilizando la categoría En común). 
 
El resultado del análisis de las tipologías de las realidades indígenas y para la interacción con los pueblos y 
organizaciones se presenta en el capítulo El territorio indígena visto desde afuera. mientras que el análisis de 
la tipología de la experiencia de trabajar con las comunidades y organizaciones indígenas se presenta en el 
capítulo Elementos que considerar para la intervención en territorios indígenas.  
 
Para la información sobre las iniciativas en los territorios, se han identificado las intervenciones en cada 
Departamento. Se han creado categorías para los análisis. Los resultados se han incluido en el capítulo 
Iniciativas en curso en Occidente.  
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3.4 - INFORMACIÓN Y CONSULTA CON ORGANIZACIONES Y GRUPOS REPRESENTATIVOS 
DEL PUEBLO LENCA Y MAYA CHORTÍ 

 
Se han identificado las organizaciones definidas “propias”, como aquellas constituidas por un liderazgo 
indígena reivindicativo de derechos colectivos y/o que representan intereses de sectores específicos de la 
población indígena interesada por el mapeo.  
 
En ambos casos se realizaron las convocatorias a través de las organizaciones y grupos para promover 
una participación libre y, además, grupal, enviando así un claro mensaje de respeto al autogobierno 
indígena. En el caso del pueblo Maya Chortí, el equipo consultor tomó contacto con el personal técnico 
que colabora con las Federaciones CONIMCHH y CONADIMCHH. En el caso del pueblo Lenca, el equipo 
consultor tomó contacto con la representante de la MUPILH, un grupo que aglutina un total de 27 
organizaciones propias. Para mayor detalle sobre las convocatorias y la metodología de los eventos ver 
Anexo 13 - Documento explicativo de los eventos con grupos y organizaciones indígenas. 
 
La tabla de abajo presenta en resumen el alcance y participación lograda en los eventos de consulta. 
 

Tabla 43: Alcance y participación en los eventos de consulta indígena 

Detalles Pueblo Maya Chortí Pueblo Lenca 

Encuentros 2 3 

Participantes 58 80 

% de Mujeres 31% 49% 

Organizaciones involucradas 2 federaciones 
24 organizaciones de la Mesa 

Sectorial Lenca 

 
En cada evento se realizó una dinámica para identificar las inquietudes de las organizaciones y los pueblos 
que representan y el relacionamiento con otras organizaciones y grupos indígenas y también con entidades 
no indígenas. Además, se distribuyó una ficha para que cada organización consultando sus propias 
instancias de decisión la llenara y la devolviera en una fecha futura enviando así un claro mensaje de respeto 
al autogobierno indígena (ver Anexo 5 – Ficha de datos organizacionales).  
 
La visión indígena sobre los actores que intervienen en los territorios y las dinámicas que ahí se dan ha 
sido ampliamente conversada en cada evento. De esta manera, desde su propia visión, se ha podido 
conocer quienes tienen poder en los territorios, quienes están organizados y quienes no26 y, sobre todo, 
cuales relaciones principales de alianza y conflicto se establecen. 
 
Las organizaciones y grupos fueron contactadas previamente mediante llamadas telefónicas dirigidas a 
representantes de cada pueblo, con el fin de informar de la actividad a realizar, explicando los tiempos 
requeridos y los objetivos propuestos. En el caso del pueblo Maya Chortí, el equipo consultor tomó 
contacto con el personal técnico que colabora con las Federaciones CONIMCHH y CONADIMCHH. En 
el caso del pueblo Lenca, el equipo consultor tomó contacto con la representante de la Mesa Sectorial 

                                                      
26  La definición de entidad de poder, de grupo organizados y grupo no organizado ha sido consensuada al interior 
de las mesas de discusión. El equipo facilitador ha dado pautas mínimas para orientar la elección de los actores a 
identificar y las categorías a las que asociarles, para así contar con mayores elementos a la hora de analizar la visión 
de cada grupo acerca de su territorio. 
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Lenca, un grupo que aglutina un total de 27 organizaciones propias. En ambas ocasiones se ha solicitado 
colaboración a las personas representantes para la realización de las convocatorias, para promover una 
participación libre y, además, grupal, enviando así un claro mensaje de respeto al autogobierno indígena.  
 
De forma colaborativa, con las personas representantes contactadas previamente se han elaborado 
instrumentos administrativos como el listado de participantes y la retribución económica a reconocer 
para cubrir gastos de alimentación, movilización y hospedaje. Para facilitar la comprensión acerca de la 
actividad a realizar, a lo largo de esta colaboración se compartió la agenda de los eventos (ver Anexo 11 – 
Agenda de los eventos de información y consulta con grupos y organizaciones indígenas) y un documento técnico 
explicativo (ver Anexo 12 – Documento explicativo de los eventos con grupos y organizaciones indígenas).  
Los 5 eventos de información y consulta llevados a cabo alcanzaron la siguiente participación (para un 
análisis más profundo, ver el Anexo 13 – Participación del pueblo Maya Chortí en los eventos de información y 
consulta y el Anexo 14 – Participación del pueblo Lenca en los eventos de información y consulta): 
 
Los eventos han permitido conocer el interés de las organizaciones y grupos indígenas con respeto a 
futuras colaboraciones con USAID. Para tal fin, se ha elaborado una ficha (ver Anexo 5 – Ficha de datos 
organizacionales) que, distribuida en cada evento, ha sido recogida días después. De esta manera, se ha 
dejado un tiempo a las organizaciones participantes que permitiese promover una conversación interna, 
asegurando así que la información ofrecida fuera fruto de una decisión colectiva. A la vez, en cada evento 
se ha tratado de caracterizar el interés de colaboración, conversado además sobre las posibles inquietudes. 
Esta información ha sido de utilidad para complementar la visión indígena acerca de sus territorios y para 
la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del estudio de mapeo. En este sentido, la 
información ha sido sistematizadas (ver Anexo 15 – Interés e inquietudes del pueblo Maya Chortí para la 
colaboración con USAID y Anexo 16 – Interés e inquietudes del pueblo Lenca para la colaboración con USAID), 
con el fin de analizar los posibles puntos de entrada abordados al final del documento. 
 
La visión indígena sobre los actores que intervienen en los territorios y las dinámicas que ahí se dan ha 
sido ampliamente conversada en cada evento. De esta manera, desde su propia visión, se ha podido 
conocer quienes tienen poder en los territorios, quienes están organizados y quienes no27 y, sobre todo, 
cuales relaciones principales de alianza y conflicto se establecen.  La información recolectada ha sido de 
utilidad para la elaboración de los mapas de relaciones que se presentan en el documento. Asimismo, esta 
información también ha servido para la elaboración de las conclusiones y para la elaboración de las 
recomendaciones.  
 
Los mapas de relaciones se han elaborado utilizando un software especializado disponible en este enlace28.  
Para cada sistema local se ha elaborado un mapa diferente que recoge los aspectos principales de los 
actores interesados y las relaciones que se generan. 

                                                      
27  La definición de entidad de poder, de grupo organizados y grupo no organizado ha sido consensuada al interior 
de las mesas de discusión. El equipo facilitador ha dado pautas mínimas para orientar la elección de los actores a 
identificar y las categorías a las que asociarles, para así contar con mayores elementos a la hora de analizar la visión 
de cada grupo acerca de su territorio. 
28 https://kumu.io 

https://kumu.io
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ANEXO 5 – FICHA DE DATOS ORGANIZACIONALES 
 

 
La entrega de esta ficha indicará a USAID si su organización 

tiene interés en participar de procesos futuros para consultas 
más amplias sobre iniciativas que se promuevan en los 

territorios indígenas del Occidente de Honduras que puedan 
afectar derechos e intereses colectivos. 

 

Consulte con su organización. Si su organización no quiere 
participar en consultas futuras, por favor, indíquenos los 

motivos.  
 

Si su organización quiere participar en consultas futuras, por 
favor conteste a las preguntas indicando la información que se 

quiera compartir.  
 

 
 

 
Esta ficha busca recoger información sobre la gobernanza 
interna de cada organización interesada en consultas más 

amplias con respeto a iniciativas futuras de USAID.  
 

Esta información será utilizada para mejor entender cómo 
USAID puede relacionarse con las organizaciones propias de 
los pueblos indígenas Maya Chortí y Lenca del Occidente de 
Honduras, respetando los mecanismos internos de toma de 

decisiones e involucrando las representaciones que existan en 
cada nivel.  
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Nombre de 
la 
organización: 

 

 
¿Su organización 
colaboraría con 
USAID? 
Si su respuesta es NO, por 
favor, explicar los motivos, 
cualquiera que fuera. 

 

 

 
Si su organización ha decidido colaborar con USAID, 

por favor contestar a las otras preguntas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué fecha se 
constituyó la 
organización?  

 

¿La organización 
cuenta con personería 
jurídica?  

 

¿De qué tipo de 
organización se trata? 
Por favor indicar si se trata de 
un movimiento, de una ONG, 
de una Federación u de otro 
tipo de organización 

 

¿Cuál es su 
misión? 
 

 

¿Cuál es su 
visión? 
 

 

¿Cuál son los 
principales temas de 
trabajo? 
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¿Cómo se estructura la organización? 
Por favor, indicar quién representa la organización en cada uno de estos niveles. De 
ser necesario, puede añadir algún comentario que ayude a entender mejor su 
estructura. 
A nivel comunitario: 
 

 

A nivel municipal: 
 

 

A nivel departamental: 
 

 

A nivel nacional: 
 

 

Comentarios: 
 

 
¿Cómo se toman las decisiones dentro de la estructura de su 
organización? 
Por favor, indicar cómo se toman decisiones en cada uno de estos niveles 
explicando qué mecanismos se utilizan. De ser necesario, puede añadir algún 
comentario que ayude a entender mejor los procedimientos. 
A nivel comunitario: 
¿Qué mecanismo usa su 
organización para tomar decisiones a 
nivel comunitario?  

 

A nivel municipal: 
¿Qué mecanismo usa su 
organización para tomar decisiones a 
nivel municipal? 

 

A nivel departamental: 
¿Qué mecanismo usa su 
organización para tomar decisiones a 
nivel departamental? 

  

A nivel nacional: 
¿Qué mecanismo usa su 
organización para tomar decisiones a 
nivel nacional? 

 

Comentarios: 
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¿En cuales actividades su 
organización colaboraría con 
USAID? 
Por ejemplo: rescate de variedades 
autóctonas, fortalecimiento 
organizacional… 

 

CONDICIONES: 
¿Cómo debería de darse la 
colaboración con USAID? 
Por favor, indicar todos aquellos 
aspectos que su organización considera 
necesarios para tener una relación con 
USAID.  
Por ejemplo: participar en actividades 
sin manejar directamente fondos; que 
una organización en específico los 
pueda manejar porqué en ella se tiene 
mayor confianza (indicar la organización 
o institución), que no se usen los logos 
de USAID en las actividades; otros. 
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ANEXO 6 – CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES ACTORES EN LOS 
SISTEMAS LOCALES INDÍGENAS LENCA Y MAYA CHORTÍ  
 
A continuación, se analizan los principales detalles con respeto a los roles de los principales actores en 
los sistemas locales, así como su eficacia, el tipo de relaciones que generan y las reglas que las determinan.  
 
Para tal fin se utilizarán los siguientes conceptos: 
- Rol: es el rol que un actor en particular juega en el sistema local, visto desde la óptica indígena.  
- Eficacia: es la eficacia de la relación entre los actores considerados y las organizaciones y grupos 

indígenas.  
- Tipo de relaciones: tipo de relaciones entre los actores considerados y las organizaciones y grupos 

indígenas. 
- Reglas: reglas escritas y no escritas que controlan las relaciones entre los actores considerados y las 

organizaciones y grupos indígenas.  
 

Tabla 44: Organismos internacionales: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas 

Rol Eficacia Tipo de relaciones Reglas 
Acompañamiento 
en distintos campos 
de interés para la 
población indígena, 
como – entre otros 
- desarrollo rural, 
saneamiento y 
seguridad 
alimentaria.  

 

La intervención en 
el territorio no 
siempre se coordina 
con las autoridades 
propias o mediante 
organizaciones 
aliadas. Esto a veces 
provoca conflictos 
en las comunidades, 
en particular por la 
politización de la 
intervención misma 
que se canaliza a 
menudo con los 
gobiernos locales.  

Variable. La relación es más 
tendiente al conflicto, 
aunque, éste no se manifieste 
de manera expresa 
directamente con el 
organismo cooperante. De 
todas formas, existe 
aprovechamiento de parte 
de las personas miembro de 
las organizaciones, en 
ocasiones beneficiarias 
directas de las 
intervenciones. El beneficio 
se da a título individual, no 
colectivo, acordado en el 
marco de un proceso de 
consulta. Por eso, esta 
participación individual 
afecta la relación entre 
grupos, organizaciones 
indígenas y el organismo 
cooperante. 

Tratados internacionales, acuerdos 
de cooperación, convocatorias 
públicas, documentos de proyecto, 
entre los principales instrumentos 
legales y administrativos utilizados 
para canalizar la intervención en los 
territorios. Al interior de estos 
instrumentos se establecen las 
reglas para la participación de 
actores, los roles a jugar, las 
relaciones que puedan darse y la 
distribución de recursos. Sin 
embargo, los mecanismos de 
participación son establecidos por 
lo general sin consentimiento de los 
pueblos involucrados. La ley de 
municipalidades constituye el marco 
legal predominante. En ocasiones, la 
participación de las organizaciones 
representativas se da por su mismo 
reclamo.  
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Tabla 45: Organizaciones no gubernamentales: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas 

Rol Eficacia Tipo de relaciones Reglas 
Acompañamiento en 
distintos campos de 
interés para la 
población indígena, 
como la incidencia, 
el desarrollo rural y 
el fortalecimiento 
organizacional.  
 

La intervención en el 
territorio se coordina 
con las autoridades 
propias o mediante 
organizaciones aliadas. 
Esto fortalece redes y 
estructuras propias, 
aunque en algunas 
ocasiones se utilizan 
formas que se 
denuncian como 
intromisiones y/o 
imposiciones de 
agendas propias.  

Formales. Se establecen 
alianzas duraderas y 
puntuales. En ocasiones, se 
promueven apoyos en 
torno a temas específicos. 
 

Los documentos de proyecto 
establecen las reglas principales. 
Sin embargo, el acompañamiento 
de cerca a las comunidades y a las 
estructuras organizativas permite 
establecer reglas flexibles basadas 
en lineamientos y políticas 
organizacionales, en ocasiones 
consensuadas con las instituciones 
propias.  
 

 
Tabla 46: Organizaciones indígenas: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas 

Rol Eficacia Tipo de relaciones Reglas 
Representación de 
intereses colectivos 
en distintos niveles 
(local y nacional). 
 

A nivel local la representación se 
ve debilitada por las dinámicas 
partidarias, por la falta de 
reconocimiento externo como 
autoridades elegidas por las 
comunidades, por la creación de 
estructuras organizativas 
paralelas promovidas en el marco 
de iniciativas de desarrollo 
inconsultas y por la falta de 
recursos económicos que 
permitan el funcionamiento de los 
mecanismos de autogobierno. 
Además, dificultades en la 
comunicación con las bases, poca 
transparencia y corrupción crean 
y fomentan conflictos. A nivel 
nacional, la representación es 
cuestionada por las mismas 
dificultades señaladas a nivel local 
y por estar desvinculada de los 
intereses de las bases.  

Variable, dependiendo de los 
actores involucrados. La 
relación es principalmente 
conflictiva hacia afuera, por la 
misma falta de 
reconocimiento de parte de 
los actores no indígenas que 
intervienen en el territorio y 
por los reclamos de cuotas 
de poder que se reclaman. 
Con organizaciones 
indígenas y de la sociedad 
civil, las alianzas son 
debilitadas por la falta de 
recursos y por los conflictos 
internos. Con otros actores 
que respetan y promueven 
culturas y derechos, se 
establecen alianzas. 

La disponibilidad de 
recursos externos 
establece importantes 
reglas de 
relacionamiento. Sin 
embargo, no es de 
desconocer la 
existencia de 
mecanismos formales, 
establecidos, entre 
otros, en los 
estatutos de las 
propias 
organizaciones e 
informales, 
determinados por las 
alianzas que se crean 
en respuesta a la 
continua 
trasformación de las 
relaciones.  
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Tabla 47: Instituciones defensoras de derechos humanos: rol, eficacia, tipo de relaciones y 
reglas. 

Rol Eficacia Tipo de relaciones Reglas 
Defensa de derechos e 
intereses colectivos, en 
especial del medio 
ambiente (Fiscalía del 
Medio Ambiente, más 
que de las Etnias y 
Patrimonio Cultural, en 
particular por su mayor 
presencia en el 
territorio). Rol de 
acompañamiento a 
procesos de incidencia 
y denuncias de quienes 
infrinjan la ley y violen 
derechos.  

No son percibidas 
como eficaces. Al 
revés, la visión 
común, en el mejor 
de los casos, es de 
aprovechamiento de 
la información que se 
levanta en los 
territorios o que 
proviene de ellos. En 
el peor de los casos, 
se percibe 
persecución y 
criminalización de 
liderazgo indígena, 
mientras los abusos 
quedan impunes.  

Con el Comisionado 
Nacional Derechos 
Humanos 
(CONADEH) las 
relaciones son débiles, 
mientras con diferentes 
fiscalías del Ministerio 
Público existe alianza 
(en el caso de la Fiscalía 
de la Mujer), conflicto 
(en el caso de la Fiscalía 
del Ambiente) o 
indiferencia (en el caso 
de la Fiscalía de las 
Etnias y Patrimonio 
Cultural). 
 

Existe un marco normativo de 
referencia para las actuaciones de 
cada institución. Sin embargo, este 
marco, al igual que los 
procedimientos a seguir, es 
generalmente desconocido por los 
actores en el territorio, 
especialmente por los titulares de 
derecho, lo que afecta 
negativamente a las relaciones. 
Además, la impunidad en el país en 
general y en el territorio en 
particular, asociada a la sensación de 
desprotección frente a los abusos 
de personas y grupos con poder, 
perjudican la confianza en estas 
instituciones.  

 
Tabla 48: IFIs y empresas privadas: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas 

Rol Eficacia Tipo de relaciones Reglas 
Financiadores de 
iniciativas de 
explotación de 
recursos, 
especialmente 
minería e 
hidroeléctrica, y de 
otras intervenciones 
específicas de 
desarrollo. 

El proceso de consulta que 
se promueve es 
generalmente percibido 
como no satisfactorio. El 
sector privado suele 
relacionarse directamente 
con las comunidades, 
lidiando con los reclamos 
constantes de las 
organizaciones 
representativas. Por los 
acontecimientos recientes 
como el asesinato de Berta 
Cáceres, la visión acerca 
de las iniciativas de 
desarrollo promovidas y 
su eficacia es 
generalmente negativa.  

Variable. Existen experiencias 
de aprovechamiento de 
oportunidades para poner en 
marcha iniciativas de interés 
colectivo (por ejemplo, el BID 
en el caso del proyecto de 
cambio climático y rescate 
cultural) que crean relaciones 
formales. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, el 
carácter de las relaciones es 
conflictivo. Por otro lado, se 
percibe alianza con el 
Gobierno central y local, las 
FFAA y policiales. 
 

Las intervenciones suelen 
darse bajo estándares 
propios, por políticas 
corporativas, por ejemplo. 
Generalmente el poder 
local está directamente 
involucrado y utiliza 
mecanismos de 
participación 
reglamentados por la Ley 
de Municipalidades, no 
satisfactorios de 
estándares internacionales 
de derechos humanos y 
por eso reclamados por las 
organizaciones indígenas.  
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Tabla 49: Gobierno central: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas 

Rol Eficacia Tipo de relaciones 
Promotor del 
desarrollo en 
educación y salud. 
Promotor de 
megaproyectos de 
explotación de 
recursos, 
especialmente de 
minería e 
hidroeléctrica.  

En el caso de la educación, se 
reconocen avances en la 
educación intercultural bilingüe 
(EIB), pero sigue presente la 
pugna por emplear profesionales 
propuestos por las 
organizaciones propias. En el 
caso de la salud, existe 
desacreditación de prácticas 
ancestrales (medicina natural, uso 
de parteras y sobadoras, entre 
otros) por parte de los sistemas 
institucionalizados que brindan 
servicios de mala calidad. Las 
personas maya chortí, por 
ejemplo. sienten más confianza y 
mejor atención en Guatemala, 
hacia donde se desplazan 
constantemente para recibir 
tratamientos.  

variable y débil. La relación 
es variable en educación, 
dependiendo del grado de 
coordinación que se logre 
con las Federaciones con 
respecto a la empleabilidad 
de los profesionales EIB 
propuestos. Es débil por el 
sector de salud, percibido 
como ajeno a los intereses 
colectivos. Por último, la 
relación es conflictiva con 
respecto a los proyectos 
inconsultos de concesión 
de territorios para la 
explotación de recursos 
naturales. 

 
Tabla 50: Gobierno local: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas 

Rol Eficacia Tipo de relaciones 
Rol de defensa del 
territorio frente a 
iniciativas de 
explotación de 
recursos. 
Ejecutores de 
programas de 
desarrollo. 
Promotores de 
megaproyectos. 
 

Para la defensa de los 
territorios y el medio 
ambiente se establecen 
amplias alianzas con 
organizaciones propias y 
entidades de otra 
naturaleza. En la 
ejecución de los 
programas de desarrollo, 
el uso de estructuras 
como los patronatos y 
las juntas de agua pueden 
ocasionar fricciones y 
conflictos o acuerdos y 
alianzas, según la relación 
que se establece con las 
organizaciones propias.  

Variable. La relación varía 
en función del 
reconocimiento de las 
estructuras de gobernanza 
indígena a nivel local. La 
politización de las 
intervenciones territoriales 
es la principal causa de 
desacuerdos y conflictos, 
que se manifiestan de 
forma explícita en el caso 
de las concesiones de 
explotación de recursos 
que se dan de forma 
inconsulta de parte de las 
corporaciones municipales.  
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Tabla 51: Iglesias: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas 

Rol Eficacia Tipo de relaciones Reglas 
Defensa del 
bien común. 
Promotoras de 
la aculturación 
religiosa 
(especialmente 
la iglesia 
evangélica). 
 

En la defensa del bien común, 
entran a hacer parte de la 
alianza amplia para la defensa 
del medio ambiente, junto con 
estructuras representativas 
indígenas. Con el proceso de 
aculturación religiosa, inciden 
en la dimensión espiritual de la 
identidad cultural indígena, 
prohibiendo prácticas y 
ceremonias propias. 

Variable. La relación cambia de 
situaciones de alianza por la 
defensa del medioambiente 
frente a explotaciones de 
recursos naturales a un tipo de 
relación conflictiva por la 
influencia en prácticas 
culturales y espirituales 
propias, discriminadas por 
parte de las instituciones 
religiosas.  

Existe un 
reconocimiento 
generalizado en 
cuanto al poder de 
las iglesias en las 
comunidades y 
también respeto 
hacia sus propis 
reglas. Sin embargo, 
el grado de 
reconocimiento. 

 
Tabla 52: Terratenientes y ganaderos: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas 

Rol Eficacia Tipo de relaciones 
Opositores del 
desarrollo colectivo 
y del derecho a la 
tierra y territorio y 
recursos naturales, 
siendo detentores 
de estos recursos.  
 

Logran mantener en 
sus manos las 
mejores tierras desde 
el punto de vista 
productivo. Cuentan 
con poder de 
influencia que no 
permite redistribuir 
el recurso.  

Conflictiva. Se reconoce 
el grupo como 
opositores a los intereses 
indígenas, pero el 
conflicto es latente y hace 
que la relación sea tensa.  
 

 
Tabla 53: FFAA y fuerzas policiales: rol, eficacia, tipo de relaciones y reglas. 

Rol Eficacia Tipo de relaciones 
Defensa de los 
intereses 
transnacionales y 
protección armada 
de las iniciativas de 
explotación en los 
territorios. 

Amenazan líderes y 
usan la fuerza para 
reprimir protestas. 
 

Conflictiva. En las 
protestas hay choques y 
el liderazgo indígena se 
siente amenazado por la 
presencia en los 
territorios. Igualmente, 
se ha creado una policía 
chortí que no reconoce 
las autoridades y no 
responde a sus intereses; 
por eso, esta fuerza 
policial también es 
percibida como una 
amenaza. 

 



Sectores 
Personas 

entrevistadas Entidades Lugares Fechas 

Entidades de la cooperación 
internacional 

Luis Alfonso Mazariegos Tegucigalpa, MDC 6 de septiembre 

loannou Solom Tegucigalpa, MDC 14 de septiembre 

Leonardo AIvarado 
Tegucigalpa, MDC 2 de octubre 

Tania Agosti 

Alejandrina Carrasco Tegucigalpa/via Skype 11 de septiembre 

Rene Van Derpoel 
Francisco Urquia 

La Esperanza, Intibuca 13 de septiembre 

Ozman Altamirano 
Valdivia 

Santa Rosa de Copan 17 de septiembre 
Nadine Stöcker 

Gloria Manzanares 
Allan Castro 

Tegucigalpa, MDC 10 de octubre 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Internacionales 

Leana Corea Tegucigalpa, MDC 7 de septiembre 

Carlos Cuadra Tegucigalpa, MDC 13 de septiembre 

Organizaciones No 
Gubernamentales Locales 

Hogla Teruel Tegucigalpa, MDC 11 de septiembre 

Emerson Aguilar Copan Ruinas 19 de septiembre 

Institución Financiera 
Internacional 

Paola Fabia San Martin 
Orellana 

Tegucigalpa, MDC 

11 de septiembre 
Judith Morison Washington - via llamada 

David Cotacachi Washington - via llamada 

Sector privado 
W ilma Calderón 

San Pedro Sula 20 de septiembre Joel Castro 
Marisela Reyes 

Sector público 

Liliam Castañeda Tegucigalpa, MDC 28 de septiembre 

Gilma Calderón Gradas, Lempira 25 de septiembre 

Lourdes Duron 
Tegucigalpa, MDC 8 de octubre 

Luis Mencia 

Ricardo Lopez 

ONUMujeres 

UE 

Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos 
(OACNUDH) 

USAID/TMS 

CARE/PROLEMPA 

GIZ/PROCAMBIO 

Embajada de Canada 

OXFAM 

TROCAIRE 

CDM 

Organismo Cristiano de 
Desarrollo Integral de 
Honduras (OCDIH) 

BID 

Fundación Honducafé 

Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social 

OMM 

Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) 

CONADEH 

Cargos 

Especialista en desarrollo rural y 
empoderamiento económico 

Gestor programático de medio 
ambiente y cambio climático 

Coordinador Unidad Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

( DESC) y punto focal para 
cuestiones indígenas Oficial de 

Derechos Humanas Directora de 
Inclusión Social y Gestión del 

conocimiento Gerente Proyecto 
Especialista en PS&E 

Asesor PROCAMBIO 

Especialista en Monitoreo y 
Evaluación 

Ofi cial de Desarrollo 
Analista de Desarrollo 

O ficial de industrias extractivas 
Coordinador General Proyecto 

Eurojusticia 
Coordinadora Programa 

Fortalec imiento de Capacidades 
de las Mujeres 

Administrador 

Consultora de Género y Diversidad 

Asesora General de Género y 
Diversidad - Washington; Jefa de 
equipo para Proyecto de Cambio 

Climático del Fondo Nordico 

Especialista Pueblos Indígenas 
Especialista de género 
Director de Proyectos 

Directora Administrativa 

Directora de Género 

Directora 

Jefe de Unidad de Seguimiento y 
Control de Calidad de Proyectos 

Coordinador Defensoria Nacional 
de Pueblos Indígenas 

Tegucigalpa, MDC 12 de octubre 

Monitoring & Evaluation Support for Collaborative Learning and Adapting (MESCLA) 82 

ANEXO 7 – ENTREVISTAS A ENTIDADES NO INDÍGENAS 

Tabla 54: – Información sobre las entrevistas a entidades no indígenas 
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ANEXO 8 - FICHA DE ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVE DE ENTIDADES 
QUE TRABAJAN CON GRUPOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS LENCA Y MAYA 
CHORTÍ DE HONDURAS 
 

 
MAPEO DE 

ORGANIZACIONES 
INDÍGENAS 

 

 

Ficha de entrevistas con informantes clave 

de entidades que trabajan con grupos y 

organizaciones indígenas Lenca y Maya 

Chortí de Honduras 
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Presentación 
La ficha que aquí se presenta será aplicada en las entrevistas semi-estructuradas dirigidas a organizaciones 
e instituciones de la cooperación internacional y públicas con actuaciones de interés para esta consultoría 
entre la población indígena del Occidente de Honduras y organizaciones y grupos Lenca y Maya Chortí. 
 
Las consultas tendrán los siguientes objetivos:  
•  identificar el universo de población indígena, grupos indígenas no formalmente constituidos (como 

mesas, redes de alianza u otras iniciativas) y organizaciones indígenas con los que se haya trabajado, 
se trabaje o se trabajará tanto en el Occidente de Honduras como a nivel nacional e internacional;  

•  conocer las percepciones con respecto a los problemas, preocupaciones, prioridades de la población 
indígena, grupos y/u organizaciones con las que se ha tenido, se mantiene o se tendrá cierto 
relacionamiento institucional;  

•  conocer las percepciones con respecto a la información clave sobre lecciones aprendidas, mejores 
prácticas, estrategias y enfoques para involucrar y trabajar con las poblaciones, grupos y 
organizaciones indígenas Lenca y Maya Chortí. 
 

Detalles de la entrevista 
La entrevista dura aproximadamente 1 hora y se divide en 4 partes: 
 
Parte 1: datos generales de la persona entrevistada y entidad que representa; 
Parte 2: identificación de grupos y organizaciones indígenas con las que ha trabajado o trabaja; 
Parte 3: percepción sobre la realidad indígena; 
Parte 4: percepción sobre relacionamiento institucional con representantes indígenas.  
 

Desarrollo de la entrevista 
Parte 1: datos generales de la persona entrevistada y entidad que representa 

Entidad que representa:  

Nombre completo de la persona 

entrevistada: 

 

Cargo:  

Contacto (correo electrónico):  

 

Parte 2: identificación de grupos y organizaciones indígenas 
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¿Están trabajando actualmente con población indígena en el Occidente de Honduras? Si sí, ¿Con cuál(es)? 

Respuesta: 

 

 

¿Están trabajando actualmente con organizaciones indígenas formalmente constituidas en el Occidente de Honduras? Si sí, 

¿Con cuales? 

Respuesta: 

 

 

¿Están trabajando actualmente con grupos indígenas no formalmente constituidos (por ejemplo, mesas, redes 

de alianza u otras iniciativas) en el Occidente de Honduras? Si sí, ¿Con cuales?  

Respuesta: 

 

 

¿Cuales actividades se están realizando con poblaciones indígenas en el Occidente de Honduras? 

Detallar desde una perspectiva de género29 . Por favor, especificar si se trata del pueblo Maya Chortí o Lenca y dónde se están llevando a cabo 

estas actividades. 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s): Comunidad(es): Aldea(s): 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s): Comunidad(es): Aldea(s): 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s) Comunidad(es): Aldea(s): 

Observaciones: 

 

¿Cuales actividades se están realizando con organizaciones indígenas formalmente constituidas? 

                                                      
29  Especificar el trabajo con mujeres y niñas. 
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Detallar desde una perspectiva de género30 . Por favor, especificar si se trata del pueblo Maya Chortí o Lenca y dónde se están llevando a cabo estas 

actividades. En el caso de actividades a nivel nacional o internacional, especificar: “Nacional” o “Internacional” en la columna de “Departamento”. En caso de 

que estas actividades se desarrollen con alguna organización de apoyo a redes de alianza más amplias, especificarlo en la fila “Observaciones”.  

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s): Comunidad(es): Aldea(s): 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s): Comunidad(es): Aldea(s): 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s) Comunidad(es): Aldea(s): 

Observaciones: 

 

¿Cuales actividades se están realizando con grupos indígenas no formalmente constituidos (por ejemplo, 

mesas, redes de alianza u otras iniciativas)? 

Detallar desde una perspectiva de género31 . Por favor, especificar si se trata del pueblo Maya Chortí o Lenca y dónde se están llevando a cabo estas 

actividades. En el caso de actividades a nivel nacional o internacional, especificar: “Nacional” o “Internacional” en la columna de “Departamento”. En caso de 

que estas actividades se desarrollen con alguna organización en específico, detallarlo en la fila “Observaciones”.  

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s): Comunidad(es): Aldea(s): 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s): Comunidad(es): Aldea(s): 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s) Comunidad(es): Aldea(s): 

Observaciones: 

 

¿Cuales actividades se están programando a futuro? 

Detallar desde una perspectiva de género32 . Por favor, especificar si se trata del pueblo Maya Chortí o Lenca, dónde y cuándo se llevarán a cabo 

estas actividades. En el caso de actividades a nivel nacional o internacional, especificar: “Nacional” o “Internacional” en la columna de “Departamento”. En 

                                                      
30  Especificar el trabajo con organizaciones de mujeres y si este se enfoca en la promoción de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas. Igualmente, en el caso de los grupos mixtos, especificar el trabajo con mujeres y niñas.   
31  Especificar el trabajo en iniciativas de promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
32  Especificar el trabajo en iniciativas de promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
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caso de que estas actividades se desarrollen con población indígena, con alguna organización en específico y/o con algún grupo no formalmente constituido, 

detallarlo en la fila “Observaciones”.  

Pueblo: Actividad(es): Departamento(s): 

 

Municipio(s): Comunidad(es): Aldea(s): 

Cuando: 

 

Observaciones: 

 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s): Comunidad(es): Aldea(s): 

Cuando: 

Observaciones: 

Pueblo: Actividad(es): Departamento: 

 

Municipio(s) Comunidad(es): Aldea(s): 

Cuando: 

Observaciones:  

 
 
Parte 3: percepción sobre la realidad indígena 

En su opinión, ¿Cuales son sus problemas? 

Detallar por favor desde una perspectiva de género33. 

Lenca (si es posible, especificar grupo y/u organización): 

 

Maya Chortí (si es posible, especificar grupo y/u 

organización): 

 

Observaciones: 

 

                                                      
33  Diferenciar por sexo, de ser posible, entre adultez, juventud y niñez. 
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En su opinión, ¿Cuales son sus preocupaciones? 

Detallar por favor desde una perspectiva de género34. 

Lenca (si es posible, especificar grupo y/u organización): 

 

Maya Chortí (si es posible, especificar grupo y/u 

organización): 

 

Observaciones: 

 

 

En su opinión, ¿Cuales son sus prioridades? 

Detallar por favor desde una perspectiva de género35. 

Lenca (si es posible, especificar grupo y/u organización): 

 

Maya Chortí (si es posible, especificar grupo y/u 

organización): 

 

Observaciones: 

 

 

Parte 4: percepción sobre relacionamiento institucional36  

En su experiencia, ¿Cuales son las lecciones aprendidas a la hora de involucrar estas poblaciones, 

organizaciones y grupos? 

De ser posible, aportar por favor algún ejemplo, considerando la perspectiva de género. 

Población indígena Lenca: 

 

Población indígena maya chortí: 

 

Organización(es) indígena Lenca: 

 

Organización(es) indígena maya chortí: 

Grupos Lenca: Grupos Lenca: 

                                                      
34  Diferenciar por sexo, de ser posible, entre adultez, juventud y niñez. 
35  Diferenciar por sexo, de ser posible, entre adultez, juventud y niñez. 
36 Al considerer la perspectiva de género, especificar sobre la participación de mujeres y niñas, la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres indígenas y el involucramiento de organizaciones de mujeres, especialmente si 
enfocadas en la promoción de sus derechos.  
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Observaciones: 

Por su experiencia, para involucrar estos grupos y organizaciones, ¿Cuales son las mejores prácticas que deben 

considerarse? 

De ser posible, aportar por favor algún ejemplo, considerando la perspectiva de género. 

Población indígena Lenca: Población indígena maya chortí: 

Organización(es) indígena Lenca: Organización(es) indígena maya chortí: 

Grupos Lenca: Grupos Lenca: 

Observaciones: 

Por su experiencia, para involucrar estos grupos y organizaciones, ¿Cuales son las estrategias más apropiadas 

que deben adoptarse? 

De ser posible, aportar por favor algún ejemplo, considerando la perspectiva de género. 

Población indígena Lenca: Población indígena maya chortí: 

Organización(es) indígena Lenca: Organización(es) indígena maya chortí: 

Grupos Lenca: Grupos Lenca: 

Observaciones: 

Por su experiencia, para involucrar estos grupos y organizaciones, ¿Cuales son los enfoques más adecuados 

que deben promoverse? 

De ser posible, aportar por favor algún ejemplo, considerando la perspectiva de género. 

Población indígena Lenca: Población indígena maya chortí: 

Organización(es) indígena Lenca: Organización(es) indígena maya chortí: 
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Grupos Lenca: Grupos Lenca: 

Observaciones: 

 



Lecciones, prácticas, estrategias y enfoques 

Pueblo Características 

En común Comunidad(es) 

En común Comunidad(es) 

En común Comunidad(es) 

En común Comunidad(es) 

Lenca Comunidad(es) 

Lenca Comunidad(es) 

Maya Chortí Comunidad(es) 

En común Comunidad(es) 

Lenca Comunidad(es) 

Tipología 

Mejores prácticas 

Estrategias más adecuadas 

Mejores prácticas 

Lecciones aprendidas 

Lecciones aprendidas 

Lecciones aprendidas 

Lecciones aprendidas 

Enfoques más apropiados 

Estrategias más adecuadas 

Descripción 

Simplificar la información para la población. 

Valorar sus propios saberes. 

Promover giras de intercambio entre culturas distintas (p.e. Mujeres lenca y 
mujeres garífuna). 

Pérdida de ganancias para empresas y pueblos indígenas con el actual 
relacionamiento en mega proyectos. 

Estrategias de enfrentamientos violentos deben cambiar para no perder 
liderazgos. Conocer salvaguardas y hacer incidencia con eso. Aun así, después 
del asesinato de Berta Cáceres, las organizaciones no ven otra forma de hacer 

las cosas. 

La falta de confianza implica invertir esfuerzos en explicar bien los proyectos, 
hasta que se empoderen y haya sostenibilidad. 

Generar confianza con el personal en terreno es clave. Los consultores que no 
conocen bien el territorio (su proceso histórico, el código de funcionaimento del 

sistema local) no funcionan. 

Diseñar y aplicar diagnósticos participad vos con las Organizaciones para que las 
acciones de los proyectos apunten a minimizar el impacto negativo en las 

familias ya sea en temas de ingresos, inclusión, practicas ambientales. 

Sobre ciertos temas hay apertura de pare de las organizaciones y grupos: 
productivo, infraestructura y salud. 
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ANEXO 9 – SISTEMATIZACIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS DE LAS 
ENTIDADES ENTREVISTADAS DEL TRABAJO CON LA POBLACIÓN INDÍGENA Y 
SUS ORGANIZACIONES 

Tabla 55: Aprendizaje en materia de género 

Lecciones prácticas, estrategias y enfoques 
Pueblo Características Tipología Descripción 

En común Género Lecciones aprendidas 
La promoción de la independencia económica puede generar violencia 
doméstica por lo que es importante trabajar con hombres en nuevas 

masculinidades 

En común Género Enfoques más 
apropiados 

Diferenciar el trabajo con mujeres indígenas, tanto del trabajo a realizar con los 
hombres como del trabajo a realizar con mujeres no indígenas. 

En común Género Lecciones aprendidas 

La transformación de las relaciones de género pasa también por el 
involucramiento de los hombres dentro de sus propios círculos, para así 
empezar a cuestionar las relaciones de poder e ir generando el diálogo 

masculino. 

En común Género Estrategias más 
adecuadas 

Hacer consultas a distintos niveles y de manera horizontal, considerando que las 
cúpulas no siempre tienen un pensamiento revolucionario (p.e. feminista). 

Tabla 56: Aprendizaje en lo comunitario 



Lecciones, prácticas, estrategias y enfoques 

Pueblo Características Tipología 

Maya Chortí Institucional(es) Enfoques más apropiados 

En común Institucional(es ) Enfoques más apropiados 

En común Institucional(es) Enfoques más apropiados 

Maya Chortí Institucional(es ) Enfoques más apropiados 

En común Institucional(es) Enfoques más apropiados 

En común Institucional(es ) Enfoques más apropiados 

Lencas Institucional(es) Enfoques más apropiados 

Lencas Institucional(es) Enfoques más apropiados 

Lenca Institucional(es) Estrategias más adecuadas 

Lenca Institucional(es) Enfoques más apropiados 

Lenca Institucional(es) Enfoques más apropiados 

Descripción 

La estructura de gobernanza indígena propia es diferente de cualquier otra estructura 
organizacional (4 niveles de organizaciones, todos conectados entre sí). Es parte de un 

proceso de reivindicación histórica que hay que respectar, adoptando un enfoque en derechos 
humanos. 

Entender los procesos históricos de cada organización. 
La consulta previa, libre e informada es como un mantra en las organizaciones. Hay dudas 

sobre cómo hacer un proceso de este tipo. Debe haber por eso un diálogo continuo y 
estructurado, contando con una interlocutora en las com unidades, un liderazgo de referencia 

en la organización siendo participe en los procesos de los proyectos. 

Lograr acuerdos e ir al mismo ritmo que las organizaciones. 

1. Se debe de trabajar bajo un enfoque de transparencia en la información que se maneja 

desde USAID. 
2. Trabajar por medio de los Organismos que cuentan con credibilidad y que han mostrado ser 

imparciales en los conflictos suscitados últimamente en el Pais. 

Involucrar organizaciones locales y empresas, mantener el enfoque de territorios (derechos 
indígenas), empoderar comunidades, compartir información para prometer la mejora de 

coordinación evitando replicar esfuerzos. 

Consultar de manera franca y transparente con los grupos y organizaciones, no engañar. 
Respetar su cultura, su medicina, sus hierbas, bosques y territorio. Se respeta cuando no se les 

impone un proyecto sino que se inicia algo juntos por medio de la consulta previa, libre e 
informada. 

Comunicar a las Autoridades al momento de iniciar los Proyectos, pues se trabaja de manera 
autónoma entre la Comunidad y el Proyecto (USAID). Esto a su vez, no permite la legitimidad 
con los gobiernos locales y no se facilitan acciones que vayan enfocadas a la sostenibilidad y 

mayor incidencia. 

Diseñar los proyectos con las Organizaciones Indígenas, no imponer los proyectos. 

Ser receptivos y querer aprender, para ellos, es importante sentarse y conocer lo que otros 
Organismos de Cooperación están realizando. 

No ser territoriales, actuar bajo sinergias que armonicen las dinámicas de trabajo de los 
diferentes proyectos. 

Lecciones, prácticas, estrategias y enfoques 

Pueblo Características Tipología Descripción 

En común Institucional(es) Mejores prácticas 

En común Institucional(es) Mejores prácticas 

En común Institucional(es) Mejores prácticas 

En común Institucional(es) Mejores prácticas 

Lenca Institucional(es) Mejores prácticas 

Lenca Institucional(es) Mejores prácticas 

Mejorar el entendimiento del equipo técnico de campo promoviendo el compartir vivencias. 

Fortalecimiento organizacional, antes de tener un dialogo. 

Fortalecimiento organizacional en administración de recursos (especialmente para rendición 
de cuentas) y formulación de propuesta. 

Cambio transformacional desde las agencias de cooperación, permitiendo construir nuevas 
relaciones de poder y de alianzas. 

Asignación de fondos para reuniones internas. 

Las instituciones de coopreación deberían ser intermediarias para abrir espacios de incidencia 
en donde las organizaciones propias no pueden llegar. 
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Tabla 57: Aprendizaje en lo institucional, enfoques más apropiados 

Tabla 58: Aprendizaje en lo institucional, mejores prácticas 



Lecciones, prácticas, estrategias y enfoques 

Pueblo Características

En común Institucional(es)

Tipología

Estrategias más adecuadas

En común Institucíonal(es) Estrategias más adecuadas

En común Institucional(es) Estrategias más adecuadas

En común Institucíonal(es) Estrategias más adecuadas

En común Institucional(es) Estrategias más adecuadas

En común Instítucíonal(es) Estrategias más adecuadas 

Maya Chortí Institucional(es) Estrategias más adecuadas 

Maya Chortí Institucíonal(es) Estrategias más adecuadas 

En común Institucional(es) Estrategias más adecuadas

Descripción 

Diferenciar los temas técnicos de los asunto políticos. 

Diseñar una estrategia de relacionamiento que considere el abordaje a distintos niveles. 

Ganar ganar en mega proyectos (no solo explotación y escasas beneficios sociales). 

Trabajar de manera individual y unir en grupos solo si desean, no forzar la relación. 

Informar continuamente y con mucha transparencia. 

Promover apropiación de procesos. 
El trabajo con los Maya Chortí debe ser Bi- Nacional (Guatemala Honduras). Se quería 

constituir una red de trabajo, pero las organizaciones han optado por constituir el Consejo de la 
Nación Maya Chortí. 

Hay que considerar los tiempos de la toma de decisiones respetando sus propias estructuras. 
Las presidencias no pueden tomar decisiones sin consultar a las consejerías, que a su vez no 

pueden tomar decisiones sin consultar a las representaciones en las comunidades. 

Por la misma exclusión histórica, deben adoptarse estrategias de inclusión permanente. 

Maya Chortí Institucíonal(es) Estrategias más adecuadas Contratación de técnicos indígenas que conozcan bien las normas y el idioma para apoyar con 

Lenca Institucional(es) Estrategias más adecuadas

el dialogo. 

Hay un rechazo idiológico hacia EEUU; la no visibilización es necesaria. 

Lenca Institucíonal(es) Estrategias más adecuadas Crear Unidades técnico-administrativas en donde el personal se selecciona con el aval indígena 

Lenca Institucional(es) Estrategias más adecuadas

y no todos son personal externo. 

Diseñar los proyectos con las Organizaciones Indígenas, no imponer los proyectos.
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Tabla 59: Aprendizaje en lo institucional, estrategias más adecuadas 



Lecciones, prácticas, estrategias y enfoques 

Pueblo Características Tipología 

En común Institucional(es) Lecciones aprendidas 

En común Institucional(es) Lecciones aprendidas 

En común Institucional(es) Lecciones aprendidas 

En común Institucional(es) Lecciones aprendidas 

En común Institucional(es) Lecciones aprendidas 

En común Institucional(es) Lecciones aprendidas

Lenca Institucional(es) Lecciones aprendidas 

Maya Chortí Institucional(es) Lecciones aprendidas

Maya Chortí Institucional(es) Lecciones aprendidas 

En común Institucional(es) Lecciones aprendidas 

Lenca Institucional(es) Lecciones aprendidas

Lenca Institucional(es) Lecciones aprendidas

En común Institucional(es) Lecciones aprendidas
En común Institucional(es) Lecciones aprendidas

Descripción 

Conocer cuál es la gobernabilidad propia (comunicación, toma de decisiones, funcionamiento 
de la estructura) es el primer paso a dar para establecer diálogo. 

La gente ha estado en espacios de incidencia, hay que aprender de su experiencia y lenguaje 
(tierra, territorio y recursos naturales como propiedad ancestral), especialmente el personal 

técnico que trabaja en campo. 

Por la falta de confianza, no buscar a las organizaciones, esperar a que aboguen a la 
institución. 

Respetar ritmos de trabajo más lentos que el resto de actores y sobre todo que la cooperación 
internacional. 

Por la situación de violencia en los territorios por enfrentamientos con empresas sin mediación 
del Estado, las organizaciones y grupas únicamente piensan en marchas y protestas. 

Imponer una agenda no es viable. Hay que construir en conjunto. 

Hay conflicto entre las mismas organizaciones; dependiendo con quieres queras trabajar, 
puede que se cierren puertas. 

Revisión conjunta de TdR para actividades de interés. 

Considerar que los tiempos son muy diferentes por el proceso de consulta que hay que llevar a 
cabo. Por eso no es de desperarse con el cumplimiento de los POAs y Planes de Trabajo. 

Generar confianza, mediante la escucha y mostrando una actitud de humildad. Aun con 
organizaciones hondureñas las comunidades levantan un muro. 

Los cofnlictos empiezan con los recursos y el dinero. 

Proyectos a través de las corporaciones municipales no llegan por activism o político. 

Casi conflictos de personalidades entre liderazgos. 
Alcaldías y oficina regionales están filtradas por mucha corrupción.
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Tabla 60: Aprendizaje en lo institucional, lecciones aprendidas 



Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Igualdad de género 

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas 

Reducción de las Desigualdades 

Energía Asequible y no 

Contaminante 

Acción por el Clima

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Igualdad degénero 

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas 

Reducción de las Desigualdades 

Energía Asequible y no 

Contaminante 

Intervenciones temáticas 

Emprendimiento cultural 

Generación de capacidades para insertarse a 

mercados formales 

Mejora de competitividad 

Resitencia 

Mejora sistemas de producción 

Inclusión y gobernanza 

Desarrollo económico inclusivo Mejoramiento del 

café 

Nuevas masculinidades 

Intervención pública 

Violencia contra las mujeres 

Acceso a la justicia de las mujeres 

Consulta previa 

Investigación sobre violación a derechos 

humanos 

Promoción y Protección de DDHH 

Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local de 

los Pueblos Indigenas 

Instalación de Paneles Solares 

Rescate de prácticas ancestrales 

Intervenciones temáticas 

Generación de capacidades para insertarse a 

mercados formales 

Mejora de competitividad 

Resiliencia 

Mejora sistemas de producción 

Inclusión y gobernanza 

Desarrollo económico inclusivo 

Incidencia sobre violencia de género Intervención 

pública 

Acceso a la justicia de las mujeres Investigación 

sobre violación a derechos humanos 

Promoción y Protección de DDHH 

Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local de 

los Pueblas Indigenas 

Instalación de Paneles Solares
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ANEXO 10 – SISTEMATIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES TEMÁTICAS EN 
OCCIDENTE 

Tabla 61: intervenciones temáticas en Intibucá 

Tabla 62: intervenciones temáticas en La Paz 



Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Igualdad de género 

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas 

Reducción de las Desigualdades 

Energía Asequible y no 

Contaminante  

Acción por el Clima 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Intervenciones temáticas 

Generación de capacidades para insertarse a 

mercados formales 

Mejora de competitividad 

Residencia 

Mejora sistemas de producción 

Inclusión y gobernanza 

Desarrollo económico inclusivo 

Intervención pública 

Violencia contra las mujeres 

Consulta previa 

Investigación sobre violación a derechos 

humanos 

Promoción y Protección de DDHH 

Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local 

de los Pueblos Indígenas 

Instalación de Paneles Solares 

Rescate de prácticas ancestrales 
Gestión Sostenible de Recursos Naturales con 

Enfoque en Adaptación 

Empoderamiento de la Mujer en la Acción 

Climática 

Intervenciones temáticas 

Generación de rapacidades para insertarse a 

Igualdad de género 

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas 

Reducción de las Desigualdades 

mercados formales 

Mejora de competitividad 

Resitencia 

Mejora sistemas de producción 

Intervención pública 

Violencia contra las mujeres 

Consulta previa 

Investigación sobre violación a derechos 

humanos 

Promoción y Protección de DDHH 

Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local 

de los Pueblos Indígenas
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Tabla 63: intervenciones temáticas en Lempira 

Tabla 64: intervenciones temáticas en Santa Bárbara 



Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 

Trabajo decente y crecimiento 
económico 

Igualdad de género 

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas 

Reducción de las Desigualdades 

Acción por el Clima 

Intervenciones temáticas 

Generación de capacidades para insertarse a 

mercadas formales 

Mejora de competitividad 

Resiliencia 

Mejoramiento del café 

Intervención pública 

Violencia contra las mujeres 

Acceso a la justicia de las mujeres 

Consulta previa 

Investigación sobre violación a derechos 

humanos 

Promoción y Protección de DDHH 

Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local 

de los Pueblos Indígenas 

Rescate de prácticas ancestrales 

Gestión Sostenible de Recursos Naturales con 

Enfoque en Adaptación
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Tabla 65: intervenciones temáticas en Copán y Ocotepeque 



 

Monitoring & Evaluation Support for Collaborative Learning and Adapting (MESCLA) 98 

ANEXO 11 – AGENDA DE LOS EVENTOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA CON 
GRUPOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
 

Mapeo de organizaciones indígenas 
 

Taller con representantes de grupos y organizaciones 
indígenas Lenca y Maya Chortí de Honduras 

 

Actividad Hora 

Bienvenida y presentación de participantes 09:00 09:15 

Presentación del trabajo a realizar 09:15 09:45 

Conversación sobre inquietudes e intereses 09:45 10:30 

Refrigerio 10:30 10:45 

Preocupaciones, problemas, prioridades 10:45 11:30 

Construcción participativa del mapeo de actores y 
relaciones en el territorio 11:30 12:30 

Almuerzo 12:30 13:30 

Presentación de los mapeos 13:30 14:15 

Análisis colectivo de las relaciones en el territorio 14:15 14:45 

Mapeo de estructuras de gobernanza en el 
territorio 14:45 15:15 

Despedida 15:15 15:30 
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ANEXO 12– DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LOS EVENTOS CON GRUPOS Y 
ORGANIZACIONES INDÍGENAS 

 
MAPEO DE 

ORGANIZACIONES 
INDÍGENAS 

 

 

Talleres con informantes clave de grupos y 

organizaciones indígenas Lenca y Maya 

Chortí de Honduras 
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Presentación 
 
Este documento detalla la metodología que se utilizará en los talleres dirigidos a organizaciones y grupos 
indígena Lenca y Maya Chortí de Honduras. 
 
Los talleres permitirán: 
 
•  Informar sobre la consultoría y las actividades de USAID; 
•  Conocer la percepción de representantes indígenas sobre las actividades de USAID/Honduras, así 

como su interés y voluntad de participar en un proceso consultivo más amplio;  
•  Conocer los puntos de vista de los representantes indígenas sobre los problemas, preocupaciones, 

prioridades de desarrollo de sus pueblos y organizaciones;  
•  Definir de forma participativa el funcionamiento de los sistemas locales. 

 

Detalles de los talleres 
Cada evento dura aproximadamente 4-5 horas y se divide en 5 partes: 
 
Parte 1: presentación del trabajo a realizar; 
Parte 2: conversación sobre inquietudes e intereses; 
Parte 3: percepción sobre la realidad indígena; 
Parte 4: construcción participativa del mapeo de actores y relaciones en el sistema local; 
Parte 5: análisis de resultados. 
 

Desarrollo de los eventos 
Parte 1: presentación del trabajo a realizar 

Cada evento iniciará con la presentación de participantes, detallando los nombres completos y las 
organizaciones y grupos que representan.  

 
Una vez finalizada la presentación, se procederá a presentar el trabajo a realizar, haciendo énfasis 

en el derecho de los pueblos indígenas a participar de forma libre e informada en el diseño de programas 
y proyectos que puedan afectar sus derechos e intereses. En este sentido, se informará sobre: 

 
- Presentación de la consultoría; 
- Presentación de la Estrategia País de Cooperación al Desarrollo de USAID 2015-2019; 
- Objetivos y metodología del mapeo participativo de actores y relaciones en los sistemas locales.  
 

Duración de la Parte 1: 30 minutos aproximadamente. 
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Parte 2: conversación sobre inquietudes e intereses 
Una vez terminada la presentación, se abrirá un espacio para compartir las inquietudes acerca de 

la información recién presentada. De esta manera se podrá conversar también sobre los intereses que 
puedan haber de parte de las organizaciones en colaborar con USAID en la iniciativa puntual que se 
propone en esta ocasión. En todo momento, se buscará facilitar la conversación haciendo énfasis en los 
puntos y elementos en favor que se conversan abiertamente. Asimismo, se reforzará la idea de 
oportunidad que representa la actividad de construcción participativa de mapeo tanto para expresar sus 
posiciones y puntos de vista, como para participar de manera previa en posibles programas y proyectos 
futuros para la población Lenca y Maya Chortí. En este sentido, se extenderá una invitación a expresar la 
voluntad de participar en consultas más amplias que puedan promoverse a la hora de diseñar iniciativas 
específicas.  

 
La invitación a participar en eventos más amplios de consultas sobre futuros programas se 

acompañará de una ficha que será entregada en este momento del evento. Las organizaciones y grupos 
serán invitadas a llenar la información requerida en dos momentos posibles: al finalizar el evento o vía 
correo en un plazo aproximado de una semana (se proporcionarán los correos del equipo consultor). De 
esta manera, algunas organizaciones pueden confirmar su voluntad de participar al finalizar el taller o bien 
hacerlo en un segundo momento, si consideran necesaria una discusión interna previa. La ficha solicitará 
los siguientes datos: nombre de la organización, interés en participar en consultas futuras más amplias 
(incluyendo la explicación de motivos para no querer tener relaciones con USAID), fecha de constitución, 
personería jurídica, tipología de organización, misión, visión, principales temas de trabajo, cómo se 
estructura la organización (a nivel comunitario, municipal, departamental, nacional), cómo se toman 
decisiones dentro de la estructura organizativa (a nivel comunitario, municipal, departamental, nacional), 
actividades en las que la organización está dispuesta a colaborar y condiciones: cómo debería de darse la 
colaboración con USAID. 

 
Igualmente, por la importancia que implica conocer las estructuras propias de gobernanza indígena 

y su ubicación, en el salón se tendrán listos los mapas de cada Departamento del Occidente de Honduras. 
Se invitará a los grupos a dibujar en el mapa sus propias estructuras, de manera que será visible a cuáles 
estructuras consultar en el caso de querer desarrollar actividades en una zona específica de la región. 

 
En los eventos se promoverá la participación igualitaria de hombres y mujeres. En lo específico, se 

buscará identificar y caracterizar el interés de colaborar con USAID para promover los derechos de las 
mujeres y niñas, tanto de parte de organizaciones de mujeres, como de parte de personas individuales 
dentro de grupos no formalmente constituidos y de organizaciones mixtas. La caracterización se centrará 
en identificar los motivos, temas principales y prioritarios de intervención, entre otros aspectos a 
considerar.  

 
Duración de la Parte 2: 45 minutos aproximadamente. 
 
 

Parte 3: percepción sobre la realidad indígena 
El desarrollo de cada parte prevista para los eventos de taller no es necesariamente secuencial. Por 

ejemplo, será posible en todo momento retomar conversaciones pendientes o profundizar algún aspecto 
específico que se haya mencionado. Sin embargo, en un principio se espera investigar sobre 
preocupaciones, problemas y prioridades de desarrollo una vez clarificados los intereses de las personas 
en participar de la actividad de mapeo. 
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Esta parte se desarrolla en formato de conversatorio abierto. El facilitador apuntará los elementos 
de interés que se vayan conversando. En lo específico, preparando el desarrollo de la siguiente parte, se 
tomará nota de los principales temas y actores mencionados. 

 
En esta parte se buscará identificar las preocupaciones, problemas y prioridades tanto comunes, 

como de grupos específicos (hombres y mujeres en edad adulta, juvenil y niñez).  
  
Duración de la Parte 3: 45 minutos aproximadamente. 
 
 

Parte 4: construcción participativa del mapeo de actores y relaciones en el sistema local 
El sistema de actores, multidimensional, complejo y con dinámicas de diferentes niveles en el 

espacio social, se representará en un solo plano mediante un gráfico. De esta manera, se podrá tomar 
una instantánea de las relaciones entre actores en un sistema local específico. Este sistema local no 
será necesariamente correspondiente a un territorio geográfico, pudiendo definir actores y relaciones que 
se ubican fuera de éste, por ejemplo, a nivel nacional o internacional.  

 
Mediante el uso de papelógrafos, cartulinas de colores y dibujos como flechas y barras, se 

construirán sociogramas para mapear y representar gráficamente las relaciones existentes 
entre los distintos grupos de actores sociales identificados. Así se podrá comprobar como las 
personas y grupos perciben los vínculos entre agentes y actores.  

 
Las personas participantes se dividirán por grupos (máximo 3) para identificar actores, que 

posicionarán en el diagrama de Venn estableciendo relaciones entre cada uno. Los grupos definirán por lo 
menos 3 grandes categorías de actores, representados con los dibujos y colores que deseen utilizar (lo 
que sigue es solamente un ejemplo). Una vez definidos los actores, se escriben en las cartulinas 
previamente cortadas. Las cartulinas se pegan en el papelógrafo y se diseñan las relaciones utilizando una 
simbología previamente concordada. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Dependiendo de las condiciones (número y sexo de participantes, presencia de representantes de 

organizaciones de mujeres) se buscará elaborar un sociograma específico de mujeres (por lo menos 1 por 
pueblo y de ser posible 1 mapa en cada evento), que refleje por eso su visión de manera exclusiva.  
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A parte del mapeo de relaciones, se buscará identificar la presencia de cada estructura en los 

territorios. En el salón en donde se desarrollará cada evento, se ubicarán los mapas de cada Departamento 
del Occidente. Las organizaciones serán invitadas a ubicar sus estructuras en los Departamentos en donde 
estén presentes. Mediante la aplicación de post-it de diferentes colores, las organizaciones podrán pegar 
esta información en los mapas. Antes que finalice cada taller, personal voluntario de campo de la actividad 
HLG recogerá los datos que serán enviado a Tegucigalpa. En las oficinas de HLG habrá una persona 
encargada de poner en el mapa los puntos indicados por las organizaciones, utilizando los códigos de 
georreferenciación.  

 
Duración de la Parte 4: 45 minutos aproximadamente. 
Duración de la actividad de ubicación de las estructuras en los mapas: durante todo el taller. 
 

Parte 5: construcción participativa del mapeo de actores y relaciones en el sistema local 
Cuando todos los mapas están listos, cada grupo hace una breve exposición de los resultados del 

mapeo. Al finalizar las exposiciones, el facilitador hace un análisis general, dirigiendo preguntas a los grupos 
para conocer detalles de la construcción de los mapas. En este momento se espera confirmar también la 
visión específica de las mujeres en cuanto al funcionamiento del sistema local de referencia y de los 
intereses estratégicos (los que tienen potencial transformador de las relaciones de poderes entre géneros) 
detrás de determinadas relaciones. Además, en este paso (al igual que a lo largo del taller) se espera lograr 
mayor información sobre la propia cosmovisión indígena y, en especial, sobre las 5Rs. A tal propósito, 
abajo se proponen algunas preguntas clave a considerar:  

 

Tabla 66: – Preguntas orientadoras para análisis de sistemas locales 

Elementos Preguntas 

Resultados 

¿Qué resultados producen los sistemas locales analizados? 

¿Se identifican tendencias o patrones en el tiempo? 

¿Cómo es evaluado el resultado por los actores locales? 

¿Qué resultados positivos y/o negativos notan los actores con respecto al sistema 

local? 

¿Cuán adaptativo, resistente o autosuficiente es el sistema local? 

Roles 

¿Qué roles están desempeñando los actores actualmente? 

¿Algunos actores están desempeñando múltiples roles? 

¿Algún rol en particular está siendo jugado por diferentes tipos de actores? 

¿Los donantes u otras terceras partes están desempeñando roles destacados? 

¿Con qué eficacia los actores cumplen los roles que han asumido? 

¿Existen problemas de legitimidad o cuestionamientos en torno a roles que 

actores particulares podrían asumir? 

¿Hay algún rol que parece estar ausente? ¿Por qué? 
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Elementos Preguntas 

Relaciones 

¿Qué tipos de relaciones existen entre los actores que juegan determinados roles 

(formal/informal, contractual/jerárquico/ recíproco)? 

¿Qué tan fuertes son estas relaciones? 

¿Cuán valiosas son estas relaciones? ¿Son colaborativos? ¿De beneficio mutuo? 

¿Conflictivas? ¿De aprovechamiento? 

¿La fuerza de la relación varía dependiendo de los actores involucrados? 

¿Hay relaciones identificadas como faltantes, débiles, innecesarias o ilegítimas? 

Reglas 

¿Qué reglas afectan la forma en que funciona el sistema local? 

¿Las reglas relevantes son formales (leyes) o informales (normas)? 

¿Existen leyes consuetudinarias que establecen relaciones específicas? ¿Cuál es su 

nivel de aceptación entre los actores? ¿Hasta donde se aplican? 

¿Cuales reglas relevantes se aplican? ¿Hasta que punto? ¿Se aplican de manera 

eficaz? ¿Se aplican de manera equitativa? 

¿Los actores en el sistema local pueden modificar las reglas que les afectan? 

Recursos 

¿Qué recursos está utilizando actualmente cada sistema local y qué resultado 

específico produce? 

¿Se aprecian recursos necesarios que faltan o son insuficientes? 

¿Hay tendencias (crecientes, decrecientes) o patrones (cíclicos) en las entradas de 

recursos? 

¿Cuáles son las fuentes de esos recursos? ¿Son confiables y seguros? 

¿De qué manera se traducen los resultados que cada sistema local está 

produciendo? ¿Se traducen en la generación de circuitos de retroalimentación? 

¿Se traducen en la generación de flujos de recursos sostenidos? 

 

 
Duración de la Parte 5: 15 minutos por grupo aproximadamente, por un promedio de 45 minutos 

de exposición de grupos, más el análisis final de unos 30 minutos aproximadamente.  
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69% 

31% 

Participación por Género 

Total Hombres 

Total Mujeres 

Gráfico 7– participación por género en eventos con Maya Chortí 

ANEXO 13 – PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO MAYA CHORTÍ EN LOS EVENTOS DE 
INFORMACIÓN Y CONSULTA 
 
El total de participantes fue de 58 personas (35 hombres y 23 mujeres), disgregadas de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
El Gráfico 7, muestra los porcentajes de participación, en donde el 69% de los participantes fueron 
hombres y un 31% mujeres. 
 
El pueblo Maya Chortí, se representa básicamente por las siguientes Organizaciones: 

1. CONADIMCHH 
2. CONPAH 
3. CONIMCHH 

En el gráfico 2, se puede observar la participación de estas organizaciones en los talleres. 
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Gráfico 8- participación por organización y género en eventos con Maya Chortí. 

 
 
Por parte de la CONIMCHH, participaron 17 hombres y 14 mujeres, obteniendo esta Organización la 
mayor participación en los dos talleres realizados. Luego, la CONADIMCHH tuvo una participación de 
14 hombres y 8 mujeres y en el caso de CONPAH, se contó con la participación de un miembro. 
 
Entre los otros actores figuran algunos proyectos o direcciones presentes en la zona y que trabajan 
directamente con las Organizaciones. Para efectos de estos talleres se tuvo la participación de una mujer 
coordinando un Proyecto de Seguridad Alimentaria llamado EUROSAN, un hombre que labora para la 
DINAFROH y un joven laborando para un Proyecto Corredor Occidente que actualmente está facilitando 
la construcción del tramo carretero de La Entrada, Copán hacia Copán Ruinas.  
 
Realizando una separación de los talleres, se registró la participación de las organizaciones antes 
mencionadas ubicadas en dos regiones, es decir, la Región de Copan Ruinas y la Región de Ocotepeque. 
Siendo así, se presenta la participación de las mismas por región. 
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Gráfico 9- participación por organización, región y género en eventos con Maya Chortí 

 
 

 

Gráfico 10 - participación por Federación y género en eventos con Maya Chortí 

 
 
La gráfica 15 muestra una participación mayor en el caso de CONIMCHH para la región de Copan Ruinas, 
mientras que en la gráfica 4 se obtuvo una igualdad aproximada de participación en comparación con la 
CONADIMCHH, en donde participaron en el taller de la región Copan Ruinas únicamente 9 personas, 
mientras que en la región de Ocotepeque participaron 13 personas.  
 
La participación de otros actores fue relevante en el taller de la región Copan Ruinas, mientras que en el 
taller de la región de Ocotepeque no se obtuvo participación de actores externos a las organizaciones.  
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Dentro de las dos regiones se tuvo participación de diferentes comunidades y municipios de los 
Departamentos de Copan y Ocotepeque. A continuación, se presenta la participación de Lideres/as por 
comunidad, municipio y departamento: 

 

Gráfico 11- participación de liderazgo por municipio, Departamento de Copán 

 
 
Cantidad de participantes por comunidad y municipio: 
 

Tabla 67: Cantidad de participantes por comunidad y municipio, Departamento Copán 

No. Comunidad Municipio Cantidad de personas 

1 Agua Caliente Copan Ruinas 2 
2 Barbasco Copan Ruinas 1 
3 Barbasco Cabañas 1 
4 Carrizalito Santa Rita 1 
5 Cashapa Santa Rita 1 
6 Chilar Copan Ruinas 1 

7 Choncó Copan Ruinas 1 
8 Copan Ruinas Copan Ruinas 2 
9 Corralito Copan Ruinas 1 
10 El Rosario La Labor 1 
11 El Tesoro Santa Rita 1 
12 El Zapote Santa Rita 1 

13 La Huertona Santa Rita 1 
14 La Pintada Copan Ruinas 2 
15 Limón Santa Rita 1 
16 Los Achiotes Santa Rita 1 
17 Monte de los Negros Copan Ruinas 2 
18 Nueva Esperanza Copan Ruinas 1 

19 Nueva Estanzuela Copan Ruinas 2 
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20 Rincón del Buey Copan Ruinas 1 
21 Santa Rita  Santa Rita 2 
22 Santa Rosita Copan Ruinas 1 

23 Shimishal Copan Ruinas 1 

  
 
A continuación, se presentan los datos para el Departamento de Ocotepeque: 
Cantidad de participantes por comunidad y municipio:  
 

Gráfico 12- participación de liderazgo por municipio, Departamento de Ocotepeque 
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Tabla 68: Cantidad de participantes por comunidad y municipio, Departamento 
Ocotepeque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
En cuanto a los cargos que ostentan las personas líderes de las comunidades, se segmentó por Consejeros, 
técnicos, afiliados/as y personas que coordinan y/o apoyan la administración de las Organizaciones.  
 
En tal sentido, se presenta una gráfica que muestra la operatividad y representación de los cargos en los 
talleres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad Municipio  Cantidad de 
Lideres/as 

Antigua Ocotepeque Ocotepeque 3 

Azacualpa Sensenti 3 

Cipresal Belén Gualcho 2 

El Rosario La Labor 1 

El Socorro San Jorge 1 

El Chaguitón Ocotepeque 1 

Jardines Sinuapa 1 

Pashapa La Labor 2 

Plan de Rancho Sinuapa 1 

Plan de Rancho Sensenti 1 

San Antonio Ocotepeque 1 

San Rafael Ocotepeque 2 

Santa Clara Santa Clara 1 

Santa Lucia Ocotepeque 1 

Santa Rita Ocotepeque 1 

Sensenti Sensenti 1 

Sinuapa Sinuapa 4 

Volcancito Ocotepeque 1 
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Gráfico 13- participación de representación de Organizaciones por cargos. 

 
 
Como se puede observar en el Gráfico 18, la mayor representativa esta en los Consejos, modalidad de 
funcionamiento de las Organizaciones. Dentro de los Consejos se tuvo la participación de los siguientes: 
 

•  Consejo de la Mujer 
•  Consejero Mayor Regional 
•  Consejo Administración  
•  Consejo de Educación 
•  Consejero Rural 
•  Consejo de Tierra 
•  Secretaria Consejería Rural 
•  Fiscal de Consejería Rural, entre otros. 
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ANEXO 14– PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO LENCA EN LOS EVENTOS DE 
INFORMACIÓN Y CONSULTA 
 
El total de participantes fue de 80 personas (41 hombres y 39 mujeres), disgregadas de la siguiente manera: 

 

Gráfico 14- participación de género en eventos de consulta Lenca. 

 
 

 
El Gráfico 14, muestra los porcentajes de participación, en donde el 51% de los participantes fueron 
hombres y un 49% mujeres. 
 
En los talleres se tuvo representación de al menos 23 Organizaciones presentes en el área de influencia 
del pueblo Lenca. A continuación, se enlistan estas Organizaciones: 
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Tabla 69: Participación de género por organización, eventos de consulta Lenca 

No Nombre de la Organización  Siglas  Hombre Mujer 

1 Asociación de Mujeres Intibucanas Lencas Reformadas  AMIR 
  1 

2 Artesanos Urbanos Lencas Artesanos 1   

3 Asociación de Incapacitados Lencas de Honduras  Aso. Incap. 
Lencas 1   

4 Asociación de Rehabilitados para Ciegos Indígenas 
Lencas de Intibucá  ARCILI 

1   
5 Asociación Limitados Físicos de Honduras  ALFH 1   

6 Auxiliaría de la Vara Alta Indígena Lenca de Honduras AVAILH 
2 1 

7 Comercializadora de Mujeres indígenas Lencas de La Paz  COMIPAZ 
  3 

8 Consejo de Mujeres Indígenas Lencas de Yarula  COMILY   3 

9 Consejo Nacional de Mujeres Indígenas Lencas de 
Honduras CONMILH 

  2 
10 Cooperativa Industrial Alfarería Lenca CIALCOYL 1 1 
11 Coordinadora de Mujeres Campesinas dela Paz COMUCAP   6 
12 Federación Hondureña de Indígenas Lencas  FHONDIL 4 2 
13 Federación Hondureña de Mujeres Campesinas FEHMUC   1 
14 Fundación Indígena Lenca del Congolon FILICON 2   
15 Movimiento Indígena Lenca de Honduras MILH 4 6 
16 Movimiento Indígena Lenca de la Paz MILPAH 3 1 
17 Organización de Mujeres Las Hormigas Las Hormigas   1 

18 Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras  ONILH 
19 5 

19 Pastoral Indígena La Paz Pastoral  2 1 

20 Red contra la Violencia de Marcala Red Contra 
Violencia   2 

21 Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas 
Lencas de la Paz  REDHILPAZ 

  1 
22 Red de Mujeres Lencas  Red Mujeres    1 

23 Sub Dirección General de Educación para Pueblo 
Indígena y Afro hondureños SDEGPIAH 

  1 

TOTAL 41 39 
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Se presenta en el Gráfico 15, la participación por genero de las Organizaciones Lencas. Se destaca que el 
mayor número de participantes a nivel del territorio es de la ONILH, donde se tuvo una participación de 
19 hombres y 5 mujeres, seguidamente la participación del MILH el cual fue de 4 hombres y 6 mujeres.  
 

Gráfico 15- participación de organizaciones indígenas por género, eventos de consulta 
Lenca. 

 
 
En los talleres se tuvo participación de diferentes comunidades y municipios de los Departamentos de 
Comayagua, Intibucá, La Paz y Lempira. A continuación, se presenta la participación de Lideres/as por 
comunidad, municipio y departamento: 
 

Gráfico 16- participación por departamento por género, eventos de consulta Lenca. 
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Departamento de Comayagua  
 

Tabla 70: Participación por comunidad y municipio, Comayagua. Eventos de consulta 
Lenca 

No. Comunidad Municipio  Hombres Mujeres 
1 Playitas Ajuterique 2 2 
2 La Soledad La Libertad 1 1 

 
 
Departamento de Intibucá 
 

Tabla 71: Participación por comunidad y municipio, Intibucá. Eventos de consulta Lenca. 

No.  Comunidad Municipio  Hombres Mujeres 
1 Belén Intibucá   1 
2 Intibucá Intibucá 4 1 
3 Santa Catarina  Intibucá 1   
4 Yamaranguila Yamaranguila 1   
5 El Tablón  Yamaranguila   1 
6 El Cacao Intibucá 1   
7 pueblo viejo Intibucá 2   
8 El Tabor Intibucá 1 1 
9 Cofradía Yamaranguila 1 1 
10 Azacualpa Intibucá 1   
11 Laureles  Yamaranguila 2   
12 Llano Largo Yamaranguila   1 

 
 
Departamento de Lempira 
 

Tabla 72: Participación por comunidad y municipio, Lempira. Eventos de consulta Lenca 

No. Comunidad Municipio 
Genero 

M F 
1 Rancho Carrizalito San Sebastián 1   
2 Gualcinse San Sebastián   1 
3 Belén  Belén 2   
4 La Libertad La Libertad 1   
5 San Pedro San Manuel   1 
6 El Coyolar Virginia 1 1 
7 El Llano Virginia   1 
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No. Comunidad Municipio 
Genero 

M F 
8 San Manuel San Manuel 1   
9 Cañadas La Campa   1 
10 Santa Teresa San Manuel 1   
11 Caiquín San marcos 1   
12 San Pedro Santa cruz 1   
13 Tierra colorada San Marcos   1 
14 La campa  La campa 2   
15 Santa Lucia La Iguala 2   

16 La Iguala  La Iguala   1 

17 Los Llanos La Iguala 1   

18 Gracias  Gracias   1 

 
 
Departamento de La Paz 
 

Tabla 73:  Participación por comunidad y municipio, La Paz. Eventos de consulta Lenca 

No. Comunidad Municipio Genero 
M F 

1 San Antonio  Marcala   3 

2 Guajiquin  Guajiquin 1   

3 Arenales Chinacla 1 4 

4 Marcala Marcala   4 

5 La Estanzuela Marcala   3 

6 La Paz La Paz   1 
7 Opatoro Opatoro 1   
8 Hatos Tutule 1   
9 Santa Cruz  Marcala   2 
10 Santiago  Santa Ana 1   
11 Corral de Piedra Marcala 1   
12 Huertas Yarula   2 
13 Chusmey  Marcala 1   

14 Los Llanos Marcala   1 

15 Santa Elena Santa Elena 1   

16 Florida Marcala   1 

17 Los Planes Marcala 1   
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Inquietudes 

Los Proyectas deben de abordar las comunidades indígenas de manera 

colectiva, no individual, ya que esto debilita a las bases comunitarias. 

División y generación de conflicto por proyectos no consultados que 

forman sus propias grupos legalmente constituidas y debilitan las 

organizaciones propias ya existentes. 

Participar en el diseño de los proyectas financiados por USAID; eso 

permitirá que las propuestas sean consultada y no resultado de una 

imposición externa. 

USAID está trabajando con la Ley de Municipalidades y no con la Ley de 

los Pueblas Indígenas. 

Se desconocen las autoridades de USAID. 

Considerar las Organizaciones Indígenas para el correcto abordaje a las 

comunidades. No solamente los gobiernos locales. 

En la mayaría de los casos no se torna en consideración la opinión de 
la población indígena. 

Consultar con las Organizaciones Indígenas propias antes de diseñar y 

ejecutar proyectos que se adapten a las necesidades de las Comunidades y 
llegar a Acuerdas de beneficio mutuo. 

USAID debe de conocer el Marco Jurídico del Pueblo Indígena, ya que ha 

realzado algunas acciones por desconocimiento del mismo.
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ANEXO 15– INTERÉS E INQUIETUDES DEL PUEBLO MAYA CHORTÍ PARA LA 
COLABORACIÓN CON USAID 

Tabla 74: Inquietudes Maya Chortí para colaboración con USAID 



Intereses 

Conocimiento y aplicación del Convenio 169 de parte de USAID para un 

correcto trabajo donde la consulta previa, libre e informada resulte en 

beneficio de ambas partes. 

Desarrollo de capacidades de representantes de las Organizaciones. 

Reconocimiento y conservación de los territorios. 

Generación de ingresos a través de la producción y comercialización de los 
productos desarrollados por las comunidades indígenas. 

Inquietudes e intereses con enfoque de género 
Generación de capacidades y desarrollo empresarial de la mujer indígena. 

Potenciar la generación de fortalecimiento a las mujeres que están liderando la 

Oficina de la Mujer en los gobiernos locales, para promoción protección y 

garantía de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
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Tabla 75: Intereses Maya Chortí para colaboración con USAID 

Tabla 76: Inquietudes e intereses Maya Chortí enfoque de género 



Inquietudes 

División o generación de conflicto interno entre las comunidades indígenas 
cuando las Instituciones externas promueven proyectos autónomos 
formando sus propios grupos. 

USAID desconoce los derechos indígenas y el proceso correcto para 
colaborar con sus Organizaciones. 

Se desconoce del trabajo de USAID y de los resultados que se alcanzan. En 
algunas ocasiones se percibe que únicamente los pueblos indígenas son 
tornados en cuenta como cantidad o numero para cumplir una meta pero no 
se genera impacto o resultados en las comunidades. 

USAID está apoyando actividades para la explotación de los recursos 

naturales en asocio con las autoridades políticas locales. 

Los proyectos no alcanzan la sostenibilidad en las comunidades. 

Se desconoce sobre el quehacer de USAID y sus autoridades. 

Los Proyectos de USAID se politizan por las Municipalidades. 

Se espera que después de esta intervención hayan cambios sustanciales en el 
abordaje que USAID tiene con sus actividades, pues hasta el momento no se 
ha consultado sino que se imponen los Proyectos. USAID debe de propiciar el 
dialogo en el diseño de los Proyectos no hasta el momento de ejecutarlos. 

No hay claridad en los procesos que sigue USAID para ejecutar los Proyectos. 

Débil socialización de los Proyectos y los tiempos para ejecutar son rápidos, lo 
que dificulta el aprendizaje y la sostenibilidad de los proyectos una vez que 
USAID no esté más en campo. 

Las comunidades Indígenas no perciben el apoyo de USAID a través de sus 

proyectos, pues muchos recursos se destinan a costo operativo y no a invertir 
en la comunidad.
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ANEXO 16– INTERÉS E INQUIETUDES DEL PUEBLO LENCA PARA LA 
COLABORACIÓN CON USAID 

Tabla 77: Inquietudes Lenca para colaboración con USAID 



Intereses 

Conocimiento y aplicación del Convenio 169 de parte de USAID para un correcto trabajo 
donde la consulta previa, libre e informada resulte en beneficio de ambas partes. 

Desarrollar espacios de socialización de los resultados concretos que se han tenido 
mediante sus intervenciones. 

Promocionar mayormente las actividades en campo de USAID. 

Acompañamiento técnico en mercado y administración de los proyectos. 

Respetar y fortalecer las Organizaciones propias como ser los Consejos Indígenas, no 
crear grupos, microempresas o estructuras paralelas que debilitan el autogobierno. 

Incluir a las personas dirigentes de las Organizaciones Indígenas de cada municipio en el 
diseño de los Proyectos, pues actúalmente no se están considerando. 

Inquietudes e intereses con enfoque de 
género 

Fortalecer las relaciones de las mujeres y hombres a través de 
inversiones que atiendan las necesidades de las comunidades 
indígenas. 

Tomar en consideración las diferentes actividades realzadas por las 
mujeres en el hogar, por lo que apropiarse de nuevos procesos y 
conocimientos exige un abordaje diferenciado.
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Tabla 78: Intereses Lenca para colaboración con USAID 

Tabla 79: Intereses e inquietudes Lenca con enfoque de género 
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