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Presentación 
71111111111. ............................ . 

L a Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras, 
(FOPRIDEH), en cumplimiento a los acuerd~s suscritos con instituciones 

cooperantes y con los Mandatos de su Asamblea General, ha estimado que una 
buena forma de contribuir al desarrollo de Honduras, particúlarmente en lo 
relacionado al tema corrupción, es a través de la capacitación de los recursos 
humanos y; de manera especial, a los empleados del sector gubernamental y de 
organismos de la sociedad civil. Por esa razón no escatima ningún tipo de esfuerzo 
para lograr esos objetivos. 

La presente antología es producto de un curso disefiado e impartido al personal 
~e la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Se 
consideró que el esfuerzo intelectual hecho por los expositores durante sus 
ponencias debería aprovecharse al máximo, de manera que sus planteamientos 
tengan un efecto multiplicador en todas las dependencias del Estado. 

Los materiales aquí incluidos fueron debidamente seleccionados; la antología 
esta conformada, de tal manera, que el lector primero se ubica en la historia de 
la corrupción en Honduras. Este material, a pesar de ser un resumen, contiene 
suficientes datos para que el lector visualice claramente ese mal endémico, 
desarrollado en el transcurso del tiempo. Una vez que se conocen los orígenes, el 
lector se inicia en las causas y los efectos múltiples de la corrupción, en los 
diferentes ámbitos de nuestra vida patria: en lo económico, político, social, 
cultural, etcétera. 

No estaría completo este trabajo si no se incluyera el capítulo referente a la 
ética y el desarrollo de las políticas públicas. Se estima que para frenar la 
corrupción en el sector público, los encargados de combatirla deben estar bien 
enterados del alcance de dichas políticas, particularmente en lo que se refiere a 
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enterados del alcance de dichas políticas, particularmente en lo que se refiere a 
la relación entre Estado, mercado y sociedad civil. ' ·' · ' 

El cuarto capítulo vincula a la cooperación internacional con la transparencia. 
La corrupción tiene muchas aristas y cada una de ellas cuenta con sus socios, 
colaboradores o cómplices, que no necesariamente son hondurefios; además, es 
preciso tener .üna visión cósmica de la corrupción y, en consecuencia, no se 
puede excluir al sector ·privado, ni a la Cooperación Internacional. En cuanto a 
la Cooperación Internaci~nal se refiere, debe considerarse. que las ínversiones 
vía préstamos, donaciones u otros, ·también pueden producir corrupción, 
particularmente cuando se ejecuta un proyecto que no benefici~ al país, pero sí 
favorece a las instituciones o países que las otorgan y que, por múltiples raza"nés, 
pueden estar alejadas de la equidad y la ética. · · 

Para concluir, se cierra ~1 círculo de este material con un capítulo dedicado a 
1~ ética del servidor público, tema que se ubica desde la concepción de los clásicos 
hasta nuestros días y se presenta como una síntesis para completar la visión de 
los usuarios de ésta antología. · · 

FOPRIDEH considera que esta publicación es el inicio de una serie de 
actividades necesarias para prevenir la corrupción, no sólo la que se presenta en 
el sector público, sino también la que se gesta en el sector privado y en 
organizaciones no gubernamentales, nacionales y extral?-jeras. Se_: e~pera que esta 
antología cumpla con sus cometidos y .que, en un futuro cercano, con la 
colaboración de los servidores públicos del Tribunal Superior de .Cuentas o d~ 
otras dependencias, sustancialmente se pueda mejorar este primer esfuerzo en el 
camp? del combate a la corrupción. . 

FOPRIDEH 
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Introducción 
71111111111. ............................ . 

La presente antología está integrada por cinco trabajos, todos relacionados 
con el tema de la corrupción en Honduras, el propósito específico de la 

misma es colaborar con el Tribunal Superior de Cuentas, especialmente con la 
Dirección de Probidad y Ética, dependencia encargada de los macro procesos de 
probidad y ética, a cargo de los departamentos de: a) Ética Pública, y (b) Probidad. 
(Ver anexo No. 1). 

Los trabajos contenidos en esta publicación son un insumo de gran utilidad, 
no sólo para los destinatarios originales, sino también para aquellas personas 
que luchan contra la corrupción. Para el caso, el trabajo acerca de la "Historia de 
la Corrupción en Honduras", es un aporte relevante por cuanto se puede apreciar 
en él la trayectoria de la deshonestidad que ha caracterizado a los funcionarios 
públicos en el correr de los siglos, desde la colonización hasta nuestros días. Este 
capítulo despierta el interés para continuar la investigación sobre este tema. 

En el capítulo de referencia se puede apreciar cómo surge la empresa privada 
en nuestro país desde la conquista y cuál ha sido su articulación con el gobierno: 
Se indica aquí, que "hay sanciones jurisdiccionales, oficios públicos concedidos 
por privilegios vitalicios y aún hereditarios, feudos rentísticos, etcétera. Por eso 
los conquistadores, aún sabiéndose jefes de empresas libres, no las conciben 
como privadas". 

Se puede inferir que aquí, en Honduras, la empresa privada siempre ha sido 
muy dependiente del Estado y que en algunos momentos no se sabe donde 
empiezan o terminan los límites de una y de otro. 

Algunos personeros de la empresa privada han permanecido criticando a los 
gobiernos y queriéndose diferenciar, sefialando que no viven del ERARIO y que 
no necesitan del mismo, aunque históricamente encontramos lo contrario, pero 
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lo cierto es que han logrado sus propósitos de desprestigiar al gobierno porque 
no pocos hondurefios satanizan al gobierno y veneran al sector privado, 
olvidándose que para que hayan corruptos deben haber corruptores. 

No obstante, cuando se investigue la vinculación entre Estado y la empresa 
privada, sabremos con bastante certeza la responsabilidad de cada uno en el 
actual estado de las cosas y a cuánto asciende en dólares el sacrificio económico 
que los hondurefios hemos hecho a través de los subsidios, incentivos fiscales y 
condonaciones para contar con un sector privado fuerte y competitivo, intención 
que hasta hoy no se ha logrado. 

Se puede encontrar en este trabajo que los corruptos y corruptores existen en 
Honduras desde tiempo de la conquista y que los personeros del Reino "Robaban 
a su Majestad", tal como lo denunciaban· religiosos como el Obispo Pedraza, 
cuando se refiere a los negocios que hacen las autoridades, pese a las prohibiciones 
de la Corona. 

Otro renglón de corrupción que señaló el Obispo Pedraza es el relacionado al 
manejo de los indígenas por lo que protesta, tanto por los malos tratos que les 
dan, como por la manera dudosa en que los reportan. Desde aquellos remotos 
tiempos se puede apreciar que siempre hubo privilegios para los más ricos, así 
como rigurosidad en la aplicación de la ley para los menos favorecidos de la 
fortuna. Pareciera que es un síndrome que a los hondurefios nos persigue hasta 
en los tiempos actuales. 

La historia se repite. En aquellos tiempos también se practicaba el "clientelismo 
y el nepotismo", bastante parecido a lo que sucede actualmente, así se 
comercializaba con los puestos públicos y, por ello, consiguieron nombramientos 
para hijos y allegados de los ya nombrados. En la medida que trascurría el tiempo, 
más cargos se vendieron y, con ello, los funcionarios honestos -que siempre los 
ha habido- no podían ascender por méritos ni por afios de servicioJeal, ni por 
desempefio eficiente y ético. "El funcionario del siglo XVII forma parte de grupos 
de hombres ricos que conciben el cargo público como medio de ganancia 
personal; la mayor parte de ellos son cri~llos, auque también peninsulares que 
no pocas veces chocan por el acaparamiento de prebendas". 
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Sin lugar a dudas esta antología es una buena fuente de referencia para las 
personas que desean iniciarse en el tema, que buscan el origen del contrabando 
y la defraudación en Honduras. Es correcto pensar que el contrabando, la 
defraudación y el abuso de autoridad siempre han existido, es un fenómeno 
ilícito presente a lo largo de nuestra historia, es herencia legada por los 
antepasados, consustancial a nuestra idiosincrasia. Sin embargo, lo anterior no 
justifica que tengamos que asumir la posición que porque siempre ha habido 
corrupción nada podemos hacer; eso sería una actitud cínica, derrotista y 
oportunista, propia de los que se benefician con toda clase de ilícitos. Por el 
contrario, es bueno conocer las raíces de la corrupción para poder combatirla 
con firmeza y acierto. 

Se puede apreciar en el trabajo de referencia que el siglo XVIII, considerado 
como período de cambio, se intenta desarrollar una nueva burocracia espafiola 
tomando como modelo la francesa. Los problemas, sin duda alguna, son 
diferentes a los que se presentaron en los siglos XVI y XVII; ahora los problemas 
son la debilidad fiscal, una burocracia ineficiente y corrupta y la presencia agresiva 
de las potencias internacionales, por lo que se hizo necesario emprender reformas 
en las cuales los valores progresistas e ilustrados del siglo aportan un nuevo 
espíritu de eficiencia y organización institucional. racional, pero los grupos 
tradicionales ofrecieron como siempre, fuerte resistencia. Parece que aquella 
realidad se refiere a los mismos temas de hoy, modernización del Estado, reforma 
tributaria, exceso de burocracia ineficiente y se ven en el pasado las mismas 
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de 
los países cooperantes; parece que "hoy~ ayer", lo que cambia es la magnitud 
de los problemas, porque para aquellos lejanos tiempos tenían el mismo valor y 
peso actual, es cuestión de ubicarse en cada momento histórico. 

A lo largo de la lectura del documento en mención, se descubren los apellidos 
de algunas familias que históricamente han gobernado a Honduras durante siglos 
y que su trayectoria es hereditaria en cuanto a corrupción se refiere; así, aparecen 
nombres de familiares directos de presidentes de la República que se caracteriza.n 
por ser de "alta sociedad", "distinguidos sefiores" por su poder económico y 
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político, pero corruptos por naturaleza. Lo curioso es que los descendientes han 
seguido fieles a esa tradición familiar, por ello seguramente no pocos compatriotas 
creen que nada se puede hacer, porque la corrupción es histórica y es propia de 
las "buenas familias" que conforman el poder FÁCTICO de nuestra patria. Es 
posible que ellos, los del poder FÁCTICO, hasta piensen en serio que la patria 
les pertenece y que el resto de los habitantes somos inquilinos, invasores, gente 
de segunda y tercera clase, mal necesario para realizar las tareas indispensables 
para la generación de la riqueza que ellos necesitan. 

El estudio de la historia de la corrupción en Honduras nos induce a pensar 
que en cada siglo de historia se registra como mínimo, un hecho de corrupci6n, 
que caracteriza por lo menos a un gobernante y que, además, la constante es que 
ninguno ha sido juzgado; todo lo contrario, generalmente son condecorados 
por gremios económicos, sociales, culturales o por el propio gobierno. Y algunos, 
no obstante ser corruptos conocidos, se han reelegido por la fuerza de las armas 
y el fraude electoral, otros han luchado por regresar al poder sin lograrlo. Así es 
nuestra historia. 

Si se quiere escribir la historia reciente de la deuda externa de Honduras, 
misma que está ligada desde sus inicios con la corrupción, la encontraremos sin 
lugar a dudas en el afio 1825 con la suscripción de un empréstito con la · casa 
BARCLAY, HERRING y RICHARDSON, por cinco millones de pesos, de los 
cuales "apenas trescientos mil ingresaron a las arcas de la República Federal de 
Centroamérica." En fin~ como bien se indica en el trabajo de referencia " .. .los 
datos dan pie para estimar que los actos de corrupción surgidos como producto 
de los empréstito~ ferrocarrileros no fueron el principio, como se cree, sino la 
continuaci6n de todo un proceso de corrupción que se había iniciado afios atrás; 
arrastraba incluso antecedentes desde la época de dominio colonial espafiol". 

Muchos de los responsables de los empréstitos ferrocarrileros, así como de 
otros actos de corrupción, con el tiempo fueron distinguidos como "sefiores" 
con méritos para ser condecorados por sus servicios a la patria ... Así sig~ la 
historia y se repetirá cada centuria. .. 
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Otra constante son los sobornos a los funcionarios públicos, lo que siempre 
se ha manifestado como otra forma de corrupción en nuestra historia. En 1867 
fue firmado un convenio por cien mil Libras Esterlinas, dinero que según 
BISCHOFFSHEIM Y GOLDSCHMIDT, sería utilizado a su discreción para 
pagar " ... a las personas que puedan ayudarle para asegurarle buen éxito al 
empréstito, sin que tenga que dar cuenta de la distribución al gobierno y sin que 
sean obligados a nombrar a las personas a quienes la mencionada distribución 

-· fuera hecha''. En pocas palabras, dinero para pagar sobornos "legalmente". 

En el mismo documento puede apreciarse que en nuestro país, en todos los 
tiempos, se ha contado en su estructura gubernamental con la participación de 
extranjeros a quienes nada les ha importado nuestra soberanía ni nuestros intereses 
como Nación; esta afirmación queda legitimada cuando el francés que se 
desempefi.aba como Embajador de Honduras en Francia, refiriéndose a Carlos 
Lefebre, en carta dirigida a León Alvarado, el 4 de abril de 1860, decía: 

'¿Que nos vale a nosotros qué Honduras prospere o no? Libraremos el negocio a los 
americanos que estdn dispuestos a entenderse con nosotros; se apoderar'i del país, pero 
nosotros habremos aprovechado, tal es mi modo de apreciar el negocio y créame 
usted, pasaremos por tontos si no lo hacemos': 

Los corruptos que han enajenado y traicionado los intereses de nuestra patria 
han logrado generalizar en la opinión pública que cuando se desempefia un 
cargo público es para beneficio propio y de los parientes, correligionarios y amigos 
cercanos,_ eso lo _consideran viveza. Califican como "tontería'' el hecho de 
desempefiarse con honestidad y dentro del marco de la ley; se les dificulta pensar 
que exista un solo funcionario que no "aproveche la oportunidad" que se le ha 
dado ... para eso se llega al poder, según ellos. 

En el trabajo~de-referencia, también pueden encontrarse los antecedentes de 
la primera feria que se ce.lebró en Honduras, casi a finales del siglo XVIII, la 
misma se denominó FERIA LOCAL DE MINERÍA, montada- por el alemán -
Fritz Gartner, Comisionado de la Minería Hondurefia. Su propósito era atraer 
la atención de inversionistas norteamericanos, particularmente de Julius J. 
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Valentine, quien posteriormente junto a ,sus hijos, se convirtieron en socios de 
Fritz Gartner. La familia Valentine desdtt entonces es conocida en Honduras y 
no precisamente por su interés en desarrollar el país; desde luego existen honrosas 
excepc10nes. 

Fritz Gartner y los Valentine recibieron beneficios inimaginables para explotar 
el mineral de San Juancito, por medio de la empresa New York and Honduras 
Rosario Mining Company, firma que además recibió los beneficios del 
aprovechamiento y explotación de toda la madera y las fuentes de agua que se 
encontraran dentro o adyacentes a sus propiedades. Estas concesiones beneficiaron 
a la compafiía minera por varios períodos consecutivos de veinte afias. 

Con acierto se afirma que el origen de la fortuna de casi todas las familias de 
"buen nombre" está en el contrabando, la defraudación, las concesiones 
fraudulentas, etcétera, difícilmente en el trabajo honesto, salvo en unos pocos 
casos. 

El Siglo XX, desde sus inicios, está signado por la hegemonía política y 
económica de las compafiías bananeras quienes, además de poner y quitar 
Presidentes de la Nación a su conveniencia, se apropiaron por medios no lícitos 
de las mejores tierras, ríos, mares y de otros recursos naturales. Manuel Bonilla 
Chirinos, considerado como el primer Presidente bananero, según el estudio, 
fue quien comenzó a configurar un sistema de corrupción y de clientelismo 
económico y político que sería una norma de conducta permanente hasta nuestros 
días. 

Los investigadores de la historia de la corrupción en Honduras demuestran 
esa aseveración -las jugadas de Bonilla Chirinos- en el Decreto Número 93 
de fecha 3 de Febrero de 1906 y que textualmente dice: "La Asamblea Nacional 
Constituyente, Decreta: Artículo Único. Apruébase la cuenta presentada por el 
Sefior Presidente de la República, Gral. Don Manuel Bonilla, de los gastos 
ocasionados en la guerra legitimista de 1903 y pagados desde aquella fecha hasta 
el 30 de noviembre del afio recién pasado con valor de seiscientos veintidós mil 
setecientos veintidós pesos con treinta y seis centavos($ 622,722.36). Dado en 
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Tegucigalpa, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente a 
los 3 días del mes de febrero de mil novecientos seis. Siguen las fin~as. 

La historia de la corrupción en Honduras también hace referencia a temas 
como el Tratado Paredes - Knox, concebido en determinados términos que sólo 
favorecía a Washington Valentine, nada novedoso cuando se trata de esa histórica 
familia. Se pone en evidencia la intervención extranjera en asuntos políticos de 
Honduras, por ejemplo, dice "el agente consultor de los EE.UU. en el Puerto de 
Trujillo, John Glyn, invirtió doce mil dólares en apoyo a la causa de Bonilla 
Chirinos y recibió a cambio una concesión para construir vías férreas, las que 
luego fueron vendidas a la UFCO por cincuenta mil dólares". 

El anterior es un caso parecido a lo que sucedió en tiempo reciente: El Gobierno 
vendió una Banda para Teléfonos Celulares por más o menos seis millones de 
dólares y, en menos de seis meses después, se estima que los compradores la 
vendieron aproximadamente por sesenta millones de dólares. La historia es la 
misma. 

Es oportuno sefialar que, posiblemente, el tráfico de drogas en Honduras se 
inició en el afio 1930, en esa fecha pudo originarse ese ilícito en nuestro país; 
vale la pena seguir profundizando sobre este tema, sin dejar de vincular a altas 
autoridades civiles y militares. 

También puede apreciarse cómo el tráfico de armas de contrabando no es 
una actividad nueva en nuestra tierra y, probablemente, podría considerarse que 
para ese tipo de corrupción la fecha más reciente de su inicio sea el afio 1954, 
con el tráfico de las armas usadas para derrocar al Gobierno de Jacobo Arbenz 
Guzmán. 

El documento también registra otras fechas como el afio 1839, período de 
inicio en Honduras para el pago a las facciones triunfantes en concepto de 
indemnización por pérdidas ocasionadas mediante los efectos de las guerras 
internas o por otras causas. Eso se puede comparar con la actualidad cuando 
revisamos las indemnizaciones.a los quiebra-bancos, a supuestos afectados por 
la tormenta tropical y huracán Mitch y a otras que, por razones de familiaridad 
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o de política, son beneficiados ilegalmente con los dineros que necesita el pueblo 
para sufragar gastos para la sobrevivencia. Esa cadena de corrupción histórica es, 
posiblemente, la que continúa unida eslabón tras eslabón. 

En resumen, la lectura de este capítulo resulta interesante porque nos ubica 
con exactitud en los hechos históricos relacionados con la corrupción en 
Honduras durante los 500 afias que van desde la Conquista a nuestros días y, 
puede apreciarse, que en cada siglo hay por lo menos un caso de corrupción de 
gran significado, así como IJÓS demuestra que en la medida que el tiempo avanza 
la magnitud de cada casoÑa creciendo en forma casi geométrica, es decir, que el 
caso anterior siempre ;{ 1nferior al nuevo de cada siglo. . 

Después de hacer1 referencia al apartado de la Historia de la Corrupción en 
Honduras, corresponde conocer en el capítulo II, por qué surge o, cuáles son las 
causas y los efectos de la misma· y, en tal virtud, podría sefialarse que en este 
capítulo se propone una definición con una idea, fuerza que conceptualiza el 
tema y sirve para lograr un mayor entendimiento. Así la definición dice: "Se 
entiende por corrupción los actos contrarios a la moral o a la ley y las acciones 
o actitudes -activas o pasivas- que inciten, permitan o favorezcan que una 
persona realice dichos actos" "¿Responsables? Todos, unos en mayor medida 
que otros, por acciones directas o por actitudes permisivas al no actuar en 
contra o callar, posiblemente para no afectar intereses propios o por comodidad 
o co~ardfa". 

Lo importante en este concepto no es su exactitud o no, lo importante es que 
logra el propósito de seguir buscando una definición que satisfaga a todos los 
que trabajamos el tema y luchamos en contra de la corrupción, sin duda, 
representa un buen insumo para los destinatarios de esta antología. 

El material se refiere a los conceptos que respecto al tema indica un profesor 
de la Universidad Central de Venezuela y Director del Proyecto Anticorrupción 
de Georgetown University, acerca de que a cada una de las causas sefialadas se 
puede comentar y agregar otras, lo más importante resulta cuando se sefiala en 
forma bastante precisa los efectos de la corrupción. Generalmente en otros 
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documentos no se indica este extremo tan importante. El capítulo indica que la 
corrupción tiene efectos legales, políticos, institucionales, culturales, sociales y 
económicos; aquí cada tem.a es desglosado, lo que permite hacer buena práctica 
pedagógica, didáctica, acerca de los efectos de la corrupción no solo del sector 
público sino del sector privado también. En fin, son reflexiones necesarias para 
el desarrollo de la temática acerca de la corrupción. 

En el Capítulo III, Ética y Desarrollo de las Políticas Públicas, se puede apreciar 
en todo el contexto del trabajo, que se ponen a disposición del lector los 
elementos, las teorías y los conceptos fundamentales para entender los fenómenos 
contemporáneos. Así, es fácil comprender que la globalización tan mencionada 
en nuestro tiempo y tan incomprendida a la vez -en ocasiones por 
desco~ocimiento de la misma o por razones ideológicas o políticas- se tergiversa 
el ver'd~dero alcance de la misma, reduciéndola a un simple "Proyecto de las 
Trans,nacionales o del Imperio del Norte". 

En. el desarrollo del trabajo se puede entender que la globalización no es un 
fenómeno nuevo y mucho menos inédito, es algo propio del estadio histórico 
que le toca vi~ir a las presentes generaciones y, en gran medida, a una parte 
considerable de las futuras generaciones del presente siglo; como bien señala 
Peter Drucker, en la introducción de sus Escritos Fundamentales, Tomo I, el 
mundo cambia cada cincuenta años y las nuevas generaciones, se asombran de 
la forma como vivían y pensaban sus padres y sus abuelos, esta dinámica es cada 
vez más veloz. · 

Manifiesta, asimismo, que el desarrollo es un imperativo ético frente a una 
época contemporánea que se caracteriza por la ruptura del pasado y el surgimiento 
de un presente más dinámico con bifurcaciones múltiples y variadas, difíciles de 
articular, particularmente cuando se les aborda con la rigurosidad científica y 
técnica que exigen los actuales tiempos. 

La globalización tiene relación con la nueva concepción de la economía, la 
política, las ciencias sociales, la cultura, las ciencias exactas, la tecnología, el 
ambiente, la ética y la moral ... con todas y c~alquier actividad relacionada con 
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el ser humano y la naturaleza. Si no se entiende este fen6meno, no se podrán 

establecer las bases en que deben sustentarse los pilares del desarrollo necesario 
para superar los niveles de pobreza que caracterizan el subdesarrollo en que se 

encuentra nuestro país .. 

Se plantea en el documento la relaci6n Estado-Sociedad, en ese sentido ubica 
al lector en la línea divisoria entre uno y otra y se destaca su interrelaci6n, 
particularmente, se ven claras las nuevas relaciones que el Estado moderno debe 

articular, para lo cual debe tenerse en cuenta la especificidad y su compleja 
naturaleza en todas las dimensiones, "Institucional y Simb6lica como factor de 

integraci6n, como agente que continúa ejerciendo el monopolio de la fuerza y 
poder coercitivo, como agente político que rige las reglas del juego democrático, 
como agente importante en el crecimiento y desarrollo econ6mico bajo una 
6ptica distributiva por medio de políticas públicas". 

Se pone en evidencia el tipo de Estado y Sociedad que necesitamos, el que 
debe considerar los nuevos actores del escenario nacional e internacional, un 
Estado redimensionado en la medida de sus funciones y atribuciones, ni grande 
ni pequefio, si no el adecuado para cumplir eficaz y eficientemente con sus 
atribuciones, específicamente, con los del desarrollo con ética y equidad. 

No obstante, en la síntesis acerca de Estado y Mercado se logra precisar la 
conceptualizaci6n de los términos: se determina las delimitaciones de mercado, 
las del sector privado con las organizaciones empresariales y excluye de tal 
concepci6n a los productores limitados, los pequeños propietarios, los vendedores 

ambulantes, esos que no están representados en la definici6n. Lo importante es 
que se cuenta con un material de estudio que despierta en los lectores el interés 
para llegar, con el auxilio de otras fuentes, a perfeccionar sus concepciones respecto 
a este tema. 

Uno de los conceptos más mencionados en la actualidad, pero al mismo tiempo 
controversia! y muchas veces mal comprendido, es el de Sociedad Civil. En este 
capítulo puede apreciarse el origen de la Sociedad Civil, las diferentes modalidades 
de manifestación, así como los diferentes criterios acerca de lo que es y lo que no 
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es integrante de ese grupo social; con todo eso, finalmente se puede entender 
que hoy no puede haber ningún proyecto político, económico o social sin tomar 
en cuenta a la Sociedad Civil, independientemente, de lo que la misma signifique 
para cada protagonista del quehacer nacional. 

Algo de mucha importancia es lo relacionado con la modernización del Estado. 
En Honduras hace muchos afíos se trabaja y se han invertido muchos recursos 
económicos propios y extranjeros en ese campo, pero los resultados no son los 
mejores, quizá por falta de una concepción clara acerca del papel que debe jugar 
el Estado contemporáneo en el desarrollo nacional. En este capítulo se da una 
visión clara de lo que debe entenderse por modernizar el Estado, es decir, ponerlo · 
al servicio de las nuevas demandas surgidas de las políticas públicas, vinculadas 
con el estadio histórico que configuran las fuerzas y desafíos de una "nueva 
sociedad mundial". Se establece aquí la diferencia entre reformar el Estado y 
modernizarlo: los lectores tienen la oportunidad de discutir y arribar a sus propias 
conclusiones, mismas que sin duda serán de utilidad para lograr el propósito de 
contar con una~dministración pública con probidad y ética. 

Es preciso decir que un Estado no puede lograr el desarrollo nacional si no 
tiene claridad y visión de largo plazo en la concepción de las políticas públicas, 
o si no tiene claridad en el papel que debe jugar el Estado frente a todos los 
componentes que integran el concepto de Nación Estado, correspondiente al 
estadio histórico en que se encuentra el conglomerado nacional y su 
interrelación con el mundo externo. 

En el presente trabajo se pone de manifiesto cuáles deben ser los nuevos 
productos de las políticas públicas de un Estado contemporáneo incluyente, 
dentro de una democracia cada v~ más democratizada, con equidad y ética, 
debidamente conceptualizadas y definidas en cuanto a funciones y alcances, lo 
cual quedará bien evidenciado. Lo importante aquí es que le permite al lector 
hacer aclaraciones de las viejas concepciones y retomar el tema de acuerdo a las 
nuevas exigencias de una Sociedad Civil cada vez más exigente. 
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El Capítulo N de esta antología reviste singular importancia porque en pocas 
páginas pone de manifiesto los más notables problemas que inciden en el estado 
de subdesarrollo crónico que gravita sobre nuestro país. 

Se puede apreciar la evolución que ha tenido la Cooperación Internacional, 
tanto la bilateral como la multilateral; asimismo, queda claro que la cooperación 
internacional no basta para desarrollar a nuestro país: se indica que un país 
europeo con el monto de la ayuda recibida por Honduras en el período 2000-
2004, superó los estragos dejados en él por la Segunda Guerra Mundial. El 
ejemplo nos pone de manifiesto que, además de dólares, se necesitan recursos 
humanos calificados, voluntad para superar la crisis, concepción de un plan de 
desarrollo de largo plazo, honestidad y seguridad nacional, fundamentalmente 
jurídica. 

Todo puede superarse, pero si el país no combate la corrupción gubernamental 
y la privada muy poco se logrará, a pesar del esfuerzo de muchas instituciones 
nacionales e internacionales. Es criterio generalizado que la corrupción nacional 
-·-a veces con el contubernio de personeros de los organismos internacionales
es tan grande que si se lograra reducirla en un 50%, la mayoría de los problemas 
de Honduras se resolverían. Según las diferentes escalas y métodos de medición, 
nuestro país ocupa el segundo lugar como país corrupto en América Latina y el 
cuarto en el mundo: 

Los planteamientos contenidos en este documento son suficientes para 
reflexionar respecto a la reorientación que debe dársele a la cooperación 
internacional, en qué debe concentrarse y cuáles son las áreas propias del gobierno. 
Desde luego es evidente que se necesita una dependencia gubernamental similar 
a la suprimida Secretaría de Planificación Nacional, la cual sería la encargada de 
hacer el Plan Nacional de Desarrollo, consensuado éste con los sectores más 
representativos de la Sociedad Civil y de la Empresa Privada. En ese Plan es 
donde las unidades de Probidad y Ética jugarían un papel fundamental, para· 
garantizar la transparencia en la ejecución de todos los planf'" sectoriales. 
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Se despiertan muchas inquietudes con la lectura del contenido del presente 
documento, sobresale entre sus planeamientos la necesidad de la coordinaci6n 
entre las diferentes dependencias del gobierno y hace pensar que lo procedente 
es diseñar la reforma del Estado orientada a las metas del desarrollo nacional, 
pero basado en un Plan Nacional dentro de una democracia incluyente, en la 
cual la juventud debe jugar un papel preponderante. En consecuencia, la 
formaci6n de los j6venes en todos los campos que hacen la vida de la Nación 
es impostergable, porque es en ese estrato poblacional donde se encuentran 
los dirigentes que tendrán bajo su responsabilidad el destino del pais. 

Se expresa con acierto que "el desarrollo sostenible consiste en el 
aprovechamiento racional y ético de los recursos para satisfacer las necesidades 
del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer los suyos". · 

Algo muy importante que siempre debe ser una constante en el ejercicio de la 
funci6n pública es "El combate a la corrupci6n no debe ser un simple enunciado 
o aspiraci6n sino una realidad, que verdaderamente fomente la transparencia y 
la · ética en 1a rendici6n de cuentas, a efecto que todos los recursos que se 
dispongan, . se orienten y ejecuten en forma limpia para la reducci6n de la 

b 
,, 

po reza. 

En el Capítulo V, de esta Antología, se hacen las reflexiones necesarias e 
indispensables en relaci6n a la moral de lo~ servidores públicos, partiendo de la 
idea que las personas que tienen como trabajo inculcar el deber de actuar con 
transparencia en el desempefio' de sus obligaciones funcionarias, también tienen 
el deber profesional de conocer, los fundamentos ideol6gicos de la moral .y la 
ética. 

En este capítulo se destacan los fundamentos de la moral social poniendo en 
evidencia que la persona humana es por excelencia gregaria, que desde sus inicios 
ha logrado superar cada etapa del desarrollo humano gracias a su trabajo colectivo, 
eri equipo con la colaboración del grupo, "complementándose recíprocamente 
con otros en el cumplimiento de sus responsabilidades sociales". 
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Algo que vale destacar es que "la cultura es una manifestación de lo más 
profundo y esencial de los seres humanos, es un fin de sí misma y, potenciarla, es 
prioridad social"; más allá de ello, el mundo moderno cobra cada vez más una 
lúcida conciencia del potencial de la cultura para elevar los niveles de convivencia -
y bienestar humano. El desarrollo de la cultura es, entonces, una finalidad de ' - \ 
toda sociedad y, a la vez, un medio para generar progreso soctal y económico; 
con equidad y ética. 

'Tener claridad de entendimiento para interpretar el concepto de cultura es 
indispensable, particularmente, cuando en nuestro medio se acepta que vivimos 
en una sociedad signada por una "cultura de la corrupción'', donde lo peor que 
nos puede suceder es que la mayoría suponga que la corrupción es parte de 
nuestra idiosincrasia y, en consecuencia, tenemos que convivir con ella, sin hacer' 
lo que corresponde para combatirla desde sus raíces. 

Nuestra sociedad está compuesta por individuos que pareciera que se conducen 
motivados por intereses estrictamente personales, pero en la realidad podemos 
comprobar que abundan voluntades solidarias que buscan valores de cooperación. 
Vivimos en una sociedad en donde pareciera que algunas veces es cierto aquel 
dicho "aquí nadie se prestigia ni se desprestigia'', pero en la práctica dichosamente 
comprobamos que eso no es así, que son simplemente cu.fías de los cínicos para 
justificar su actuar ilícito. En todo caso, siempre resulta difícil escribir acerca de 
la ética y, hacerlo para calificar a la administración pública, resulta doblemente 
difícil. 

La cuestión no es fácil y se vuelve complicada porque los problemas de las 
políticas públicas y el de la ética pueden ser abordados desde diversas perspectivas; 
para el caso, podemos tratar el tema de la ética pública como asunto 
principalmente asociado al fenómeno de la corrupción, si es así, debe considerarse · 
desde el punto de vista de los instrumentos legales propios para controlar las 
actuaciones irregulares de los empleados y funcionarios públicos. 

Por otra parte, también podemos tratar el tema de la ética y la gestión pública 
en relación con el cambio cultural y analizarlo desde el punto de vista de la 
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adaptación del individuo al medio, enfatizando en cuestiones psicológicas. Otra 
manera de abordar la temática es desde una perspectiva filosófica, lo que toma 
como referencia el problema moral de los deberes de los servidores públicos y a 
los conflictos de interés a los que su actuación los enfrenta. De todo lo anterior 
resultan varias interrogantes, una de ellas seria: ¿por qué nos interesa la moral de 
los servidores públicos? La respuesta lógica y práctica es que si el gobierno ejerce 
su poder por medio de la administración pública y ésta legítima su ejercicio en 
nombre del Estado, los aciertos y desaciertos de su actuación dejan de ser un 
problema estrictamente filosófico, por cuanto ti.ene que ver con nuestra vida 
cotidiana en todo lo relacionado a la gestión pública; en consecuencia, nuestro 
interés por la moral del servidor público reside en que nadie desea o quiere ser 
gobernado por funcionarios corruptos, inmorales o que actúen de acuerdo con 
prácticas deshonestas, refiidas con los intereses de la sociedad en general que es, 
en definitiva, a quien se deben y para quien deben trabajar, apegados estrictamente 
a la majestad jurídica estipulada en la Constitución de la República y en otras 
leyes específicas. 

El contexto del capítulo quinto contiene una riqueza de ideas suficientes para 
despertar el interés por el tema y buscar otras fuentes que permitan al lector 
reflexionar acerca de la moral del servidor público. 

El trabajo se desarrolla de tal forma que sin duda hará conciencia y despertará 
el interés de los encargados de capacitar a los servidores públicos responsables de 
las unidades de Probidad y Ética de las oficinas del Poder Ejecutivo, los que 
siempre deberán tener en cuenta que "los empleados y funcionarios públicos 
son el componente fundamental más valioso y decisivo de la Administración 
Pública. De ellos depende que la Administración Pública sea ejercida con alta 
calidad o que ésta sea de rendimientos bajos y, consecuentemente, poco 
generadora de progreso social y desarrollo". 

Este capítulo cierra el círculo de la capacitación para el cual fue concebido el 
curso de referencia al inicio de esta presentación. Se considera que así como 
inicialmente se profundizó en el tema de La Historia de la Corrupción en 
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Honduras, se hace necesario terminar profundizando y, sobre todo, haciendo 
reflexionar a los participantes en el tema de la moral de los servidores públicos. 
Se cree que el propósito se ha logrado y que este esfuerzo debe continuar para 
mejorarlo con las experiencias que se puedan obtener en el transcurso de los ~ 

diferentes eventos, para que los funcionarios y empleados de la Dirección de 
Probidad y Ética los puedan desarrollar en cada dependencia del Poder Ejecutivo. 

Jorge Yllescas Oliva 
Compilador Antológico y 
Coordinador del Curso 
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de la corrupción en Honduras __ _ 

"Todo lo que nosotros pretendemos es que 
en lugar de utilizar la corrupción política 
para embestir. .. se le preste una atención 

seria y crítica para combatirla .. . 'W. 

O> Vicens Vives, (Director) Historia de Espafia y América, Sociedad y Econ6mia. Vol. III. 
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Introducción 
71111111111. .............................. .. 

H ablar de corrupción es algo necesario porque es una realidad cotidiana que 
tergiversa el "deber ser" y que está presente en todas las esferas de la sociedad. 

Corrupción es inmoralidad, es deshonestidad, pero también es algo más específico 
que eso. Es un cuerpo extrafio en la estructura de la sociedad, un fenómeno 
patológico y gratuito y sin función clara. Entonces la corrupción es un fenómeno 
multilateral, ''un complejo de intereses en interacción como un sistema operante 
dentro de la sociedad, regido por implícitas leyes independientes del factor humano 
'in;dividual: que no es el determinante". 

La corrupción trata de explicarse, según unos por la debilidad humana, y 
según otros, por la esencia corrupta del capitalismo, pero corrupción ha existido 
en, otros periodos de la Historia no capitalistas, y ya mencionamos como tampoco 
es un fenómeno unilateral o individual. De hecho la corrupción ha existido 
siempre_,. aunque han variado sus manifestaciones y también sus causas y, aunque 
en nuestro trabajo tratamos de sintetizar el fenómeno en un periodo de quinientos 
años, en relación a las causas, podemos hacer nuestras las palabras contenidas en 
el documento del VI FORO ANTICORRUPCIÓN en donde se dice lo 
siguiente: 

''Las causales de la corrupción se perciben en una diversidad de factores 
que, 'ademds de estimularla, la producen. Entre ellas estd el exceso de 
discrecionalidad en los fancionarios, la improvisación administrativa, la 
excesiva centralización, los sistemas administrativos obsoletos, la 
desinformación pública, un marco jurídico inadecuado, el deterioro de 
valores éticos, una sociedad civil débjl y un servicio civil inadecuado. " 

Rolando Sierra, analizando a tres autores hondurefios, nos dice que para 
Ramón Rosa la causa de la corrupción est# en la debilidad del Estado; para 
Marcos Carías Reyes se encuentra en la gueha, que a su vez tiene como causal 

I 

también esa misma debilidad estatal; finalmente, para Finlander Díaz Chávez la 
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causalidad de la corrupción y de muchas otras cosas, se encuentra en la desigualdad 
y la explotación. 

Siguiendo a Laporta, la corrupción es una forma de inmoralidad que emana 
y está asociada con el poder, es el enriquecimiento personal desde el complemento 
de salarios insuficientes hasta la acumulación de grandes capitales, convirtiendo 
ilícitamente la función pública en unafoente de enriquecimiento privado, aunque 
el sector privado, generalmente como corruptor, también participe del fenómern_>. 
En la tipología que los autores elaboran, encontramos un buen instrumento de 
clasificación de la corrupción política, que es la que a nosotros nos interesa 
prioritariamente y la cual pasamos a exponer. 

•Arreglos: pacto recíproco entre el agente público y el ciudadano en perjuicio 
del público. Implica recompensas y se da en casos como licitaciones_ y otros. 

•Alteraciones fraudulentas del mercado: El agente público con responsabilidad 
en el cambio de valor de bienes, (terrenos, carreteras,. etc.) utiliza su decisión 
para beneficiarse a sf mismo o a un tercero; en este caso ya sea por amistad o 
recompensa. 

• Colusi6n privada: empresas de acuerdo en el monto mínimo de licitación 
para repartirse las ganancias con perjuicio del bien público 

• Especulación financiera con fondos públicos: inversiones de fondos públicos 
en el mercado financiero, para obtener intereses irregulares y/o cuentas 
clandestinas. 

• Extorsi6n: amenaza del agente público al ciudadano si no realiza una prestación 
irregular en su beneficio. 

• Malversaciones y fraudes: utilización de fondos públicos o posiciones oficiales 
para objetivos distintos a lo previsto en las leyes. 

• Parcialidad: discriminación deliberada en la aplicación de normas, lo cual se 
manifiesta en favoritismo al cliente y en la provisión de cargos por preferencias 
políticas o personales o por discriminación en ambos casos. 
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• Soborno: recompensa irregular para influir la conducta del agente público: 

• Uso de informaci6n privilegiada: utilizar la información para tomar decisiones 
económicas o sociales privadas. 

Hay otros casos de corrupción en que sólo participa el poder del dinero y no 
el poder político, como la alteración de productos que hacen los fabricantes, la 
especulación de los comerciantes, la corrupción de los patronos a ciertos dirigentes 
sindicales o la malversación financiera de los banqueros; pero nosotros no vamos 
a referirnos a ellas por limitaciones temáticas, de espacio y tiempo. 

Veremos como tanto las causas mencionadas más arriba como los distintos 
tipos de corrupción política se manifiestan a los largo de los tres grandes períodos 
que estudiamos en nuestro trabajo y es que en él nos centramos, como ya dijimos, 
en el estudio de la corrupción del sector público y de los sectores de la sociedad 
-mineros, terratenientes, empresarios, comer~i~ntes-que constituyen el otro 
elemento de la-multilateriedad de la corrupcióg. N:uestro objetivo es estudiar en 
perspectiva histórica el desarrollo de la corrupción en la sociedad p.ondureña 
para, conociendo su gén~is, tratar de conocer mejor el fenómeno en la actualidad 
y así, contribuir a proporcionar instrumentos eficaces para su 'control y 
eliminación. 

No pretendemos ser exhaustivos.en la presentación de los casos de corrupción; 
ésta no es una historia de la corrupción en Honduras acabada ni completa, sería 
falso afirmar semejante cosa, el tiempo del que disponíamos no nos permitía 
realizar un trabajo de este tipo, por eso le llamamos Apuntamientos; nuestra 
intención es señalar las características más importantes de cada período, el 
comportamiento de la corrupción en cada uno de ellos, acercándonos a él por 
medio de la exposición de casos puntuales y su posterior evolución. Queremos 
encontrar las causas, las manifestaciones más importantes, -a veces sólo las 
más asequibles- y los diferentes tipos de corrupción que se dieron en cada 

- período. Nos interesa buscar explicaciones al fenómeno y ti.-aer al presente toda 
la herencia que en el campo de la corrupción arrastramos para con este 
conocimiento, poder combatirlo mejor. 
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El trabajo se encuentra divido en tres partes, la primera trata del periodo 
colonial hasta la independencia. Se inicia con una tipificación del estado colonial, 
estableciendo las características específicas de la corrupción en el . período, así 
como los mecanismos que se establecieron para controlarla. Tod~ esta primera 
parte se encuentra dividida en tres capítulos, el primero se titula Siglo XVI: La 
Fundación del Estado Colonial· el nombre del segundo capítulo es Siglo XVII· El 
Desarrollo de las Estructuras Coloniales y finalmente, el tercero se llama: El Siglo 
XVI!l· Un periodo de Cambio. 

La segunda parte se titula La Corrupción en el siglo XIX. El proceso formativo 
del Estado en Honduras. Se divide en tres capítulos, siendo el primero de ellos 
Honduras 1821-1867: Independencias, Federación, Reacción Conservadora, 
Filibusteros y Corrupción. El capítulo dos de esta segunda parte se titula: El General 
Medina y los Empréstitos Ferrocarrileros como Modelos de /,a Corrupción e~ Honduras 
Durante el Siglo XIX El tercer capítulo se titula: La Reforma Liberal en Honduras. 
Imposición, Progreso y Corrupción. 

En cuanto a la tercera parte, se titula Florecimiento y Consolidación de la 
Corrupción Contemporánea en Honduras y está dividida en cuatro capítulos, 
siendo el primero de ellos La Corrupción como otra Característica de /,a República 
Bananera. El segundo capítulo se titula La Revolución de 1924, los Marines en 
Tegucigalpa y una Dictadura Bananera. El tercer capítulo tiene por nombre El 
Gobierno de Juan Manuel Gdlvez, las Fuerzas Armadas y su Irrupción en el Escenario 
Político, la Vuelta de los Liberales al Poder, Golpe de Estado y el Populismo Militar. 
Finaliza el trabajo con el cuarto capítulo titulado Los Militares y Polítj.cos Hondu
reños y /,a Corrupción en el Conflicto de Baja Intensidad Durante /,a Guerra Fría. 

En cuanto a la metodología utilizada, nuestras fuentes son prioritariamente 
bibliográficas, utilizamos documentos, en gran medida ya publicados, aunque 
también hay alguna documentación inédita. El tiempo que disponíamos no nos . 
permitía una búsqueda exhaustiva en los archivos, la cual es excesivamente lenta, 
esperamos que nuestro trabajo sirva de motivación a otros investigadores para 
desarrollar con más profundidad la temática y completar lo que nosotros ahora 
m1c1amos. 
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SIGLO XVI: LA FUNDACIÓN DEL ESTADO COLONIAL 

l. La Conquista (1522-1550) 

La conquista de América plantea una serie de problemas en todos los órdenes, 
tanto a los conquistadores y por supuesto a los conquistados. 

La población autóctona de Honduras verá destruido su mundo de cacicazgos 
sedentarios que recogen un tributo o desarticuladas sus estructuras tribales de 
supervivencia. Asimismo verá alterada su relación de posesión con la tierra, su 
mundo ideológico y las cadenas de autoridad y de pronto se ve inmerso en una 
economía que no produce sólo para el tributo y la supervivencia, sino que busca 
producir para el lucro. 

El estado castellano se enfrenta a un territorio inmenso con millones de 
habitantes nativos, todo lo cual quiere dominar y explotar sin realizar una 
inversión importante por lo que recurre al sistema de capitulaciones y a su vez 
los capitanes reclutan a su gente por el sistema de hueste y aunque el Estado 
siempre estará presente con algunos funcionarios, son los conquistadores los 
que imponen la ley. Como dicen Regla y Céspedes del Castillo: 

''La articulación entre Estado e iniciativa privada en la Conquista, no 
podemos entenderla según el concepto moderno de organización estatal 
unitaria, homogénea, uniforme y racionalizada. El Estado castellano en 
el siglo XVI significa una supremacía de autoridad, jurisdicciones y poderes 
que sólo parcialmente se ejerce a través de burócratas y funcionarios 
asalariados; con mds .frecuencia se delegan y conceden en merced, salvando 
el principio de la autoridad suprema del monarca: hay así señoríos 
jurisdiccionales, oficios públicos concedidos por privilegio vitalicio y aun 
hereditario, feudos rentísticos, etc. Por eso los conquistadores, aún sabiéndose 
jefes de empresas libres, no las conciben como privadas; se sienten en relación 
con el r~ se desviven por obtener de él privilegios y nombramientos, 
confiesan con orgullo que estdn ganando tierras para el monarca. Las 
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capitulaciones por su forma y contenido, son contratos, pero no privados 
según el concepto actual: en realidad serian el instrumento jurídico de 
vinculación y subordinación al Estado de una serie de faerzas libremente 
creadas por los súbditos. " 

Este primer momento, que muy correctamente ha sido nombrado por 
Martínez Peláez como "La Ti_ranfa de los Conquistadores", se va a caracterizar 
por la violencia, la esclavización de los indígenas y la confusión en las cadenas de 
mando. Se resume en otro trabajo de la siguiente forma: 

''De 1524 a 1526 se concentra la acción conquistadora sobre el territorio 
de Honduras y asimismo el choque violento de las tres faerzas e~pansivas 
encabezadas por tres capitanes: Gil Gonzdlez Ddvila, portador de cédula 
real y proveniente de Santo Domingo, sede de la Audiencia; Cristóbal de 
Olid, enviado inicialmente por Cortés a quien traiciona y Francisco de 
las Casas, representante de Cortés. Este primer choque provoca 
encarcelamientos y muerte entre los conquistadores, provoca también la 
venida de Herndn Cortés a Honduras y el nombramiento de Gobernador 
que Cortés hace en la persona de Hernando de Saavedra. También es de 
e.ste primer momento la penetración hacia el sur, que realiza Pedro de 
A/varado hasta llegar a Choluteca, donde tanto los hombres de Cortés 
(. .. ) como los hombres de Pedrarias van a enfrentarse. Lo mismo sucede 
en O lancho con Gil Gonzdlez Ddvila enfrentado a Herndndez de Córdoba, 
enviado también por Pedrarias. " 

En 1526 llega a Trujillo, López de Salcedo nombrado gobernador por el rey, 
es el primer intento de imponer la autoridad real sobre la provincia. A la muerte 
de Salcedo queda como interino Andrés de Cereceda, quien debe abandonar 
Trujillo y, desde Naco, llamar a Pedro de Alvarado quien tiene una lógica clara 
con su presencia en Honduras: apropiarse de Higueras para tener salida a los dos 
mares desde Guatemala. En 1536 Francisco de Montejo gobernador de 
Honduras, entra en choque con los intereses de Alvarado, aunque consolidándose 
luego en su gobernación. Hasta la creación de la Audiencia de los Confines, 
instalada en Gracias a Dios en 1544 son los conquistadores. 
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Las Casas, Gil González, Cortés, Alvarado, Montejo -los que ejercen el poder 
en virtud de capitulaciones y privilegios-, quedando relegados a un segundo 
plano los funcionarios reales -López de Salcedo, Cereceda- y surgiendo en el 
periodo el gobierno municipal con bastante beligerancia como sucede en Trujillo 
primero y en Gracias a Dios posteriormente y es que: 

" ... la conquista debe ser legitimada y et conquistador buscard esa 
legitimación por medio de la fondación de ciúdades (. .. ) la ciudad, aparte 
de ser el sitio (. .. ) donde el conquistador(. .. ) junto con los demds pobladores 
y sus descendientes van a disfrutar de lo conquistado, es la sede del poder 
(. .. ). Así la ciudad coloniál fondada, será un centro de poder y 
administración civil y religioso ... ". 

Al inicio de la conquista los abusos de poder y las traiciones son frecuentes, 
también el abandono que los funcionarios o los conquistadores hacen de sus 
cargos como es el' caso de Alvarado en Guatemala o de L6pez de Salcedo que 
abandona la gobernación para ir a atender otros asuntos a Nicaragua, o Montejo 
con sus funciones duales en Honduras y Yucatán; asimismo la. incapacidad en el 
gobierno como es el caso de Cereceda que provoca el alzamiento de los pobladores 
de Trujillo. Sin embargo donde mayormente se manifiestan los malos manejos 
de la cosa pública es en tres renglones fundamentales, en el manejo de los fondos 
del rey, en tener negocios propios y en el tratamiento a los indígenas. En relaci6n 
al primer aspecto es interesante la visi6n que nos da de las autoridades el obispo 
de Honduras Crist6bal de Pedraza en 1547. 

"~r rrobar a Vuestra Magestad y llevarle su patrimonio rreal y hazerse 
otras cosa contra su real conciencia,~ que no se haga saber, paresceme tan 
gran trayción ... ·: 

': .. Entre tanto, todo lo que acd avían rentado los diezmos, de pura malicia, 
lo gastaron y mandaron gastar, no solamente la parte que tocava a la 
iglesia pero la que tocava a Vuestra Magestad y al prelado por ynduzimiento 
del Adelantado Montejo que me quería mal por servir yo a Vuestra 
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Magestad·y no consentille las tiranías que hazla contra Dios y contra 
Vuestra Magestdd y en perjuyzio de su hazienda rreal ... ': 

", .. avisé a Vuestra Magestad del mal rrecavdo que avía en la hazienda de 
Vuestra Magestad y como verdaderamente le rroban los propios oficiales. 
Por aver sacado Del arca mucha cantidad de dinero ... " 

" ... Y sdbenlo su Presidente e oydores y callan. Porque quando viene el día 
de la paga de sus tercios ... enbfan cada uno a llamar al tesorero y dfzenle 
que haga traer el cofre en que está el oro de la fandición pasada o de lo 
demds, y escojen allí cada uno lo que quiere ... Dexan a Vuestra Magestad 
el oro de marca, donde no se gana ... De manera que comen ellos la pulpa 
y dexan los guesos a Vuestra Magestad. .. ""': 

Vemos entonces, como antes del medio siglo de presencia ·castellana en 
Honduras y a pesar de las disposiciones reales y de haberse promulgado las leyes 
nuevas, las autoridades "roban a Vuestra Magestad". Las denuncias del obispo 
Pedraza también alcanzan a otro aspecto de la corrupci6n y es el que ·se refiere a 
los negocios que hacen las autoridades, teniéndolo prohibido. Así nos dice: 

" ... luego que vine a esta gobernación, el presidente e oydores por sus propios 
intereses y granjerías y tratos que tienen, ansf de minas como de mercar y 
vender {como lo tiene el licenciado Herrera, vendiendo en su casa 
principalmente terciopelos y sedas y otras cosas como el mejor mercader y 
trapero del mundo}, mean mandado que no 11,sase de la protección de 
estos naturales de que fai mandado prover Vuestra Magestad cuando a 
esta tierra me envió ... ': 

'~ .. y prestdndoselo {los oficiales} vnos a otros para granjear con ellos, y aún 
a otras personas, no pudiéndolo hazer, como Vuestra Magestad mejor sabe. 
Pues en sus yntryciones tiene un capitulo en que Vuestra Magestad les 
manda que no granjen con su hacienda rreal y aún sin ella (. .. ) Sepa 

* Tra,;~ripción que respeta la ortografta original 
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Vuestra Magestad que an comprado buenas cuadrillas de negros y otras 
eredades, y hecho otras granjerías con el dinero y hazienda de Vuestra 
Magestad"*. · 

Es evidente que no solamente roban los dineros al rey, sino que con ellos o 
con los propios realizan negocios, los cuales están prohibidos a los funcionarios. 
El último renglón de corrupción a que nos referimos es en relación al manejo de 

_ los indígenas en donde el obispo Pedraza protesta tanto por los malos tratos que 
les dan como por la manera dolosa en que los reparten. Nótese que Pedraza 
aunque protesta por la esclavización, no lo hace por el repartimiento en sí mismo 
el cual es legal en su época: 

·~ .. y como a causa de los destruymientos que dicho tengo, los indios huyan 
lexos de donde sentían los crhistianos, y como los crhistianos pasaban, 
destruyénles los pueblos y quemdndoselos porque no trayan arte de poblar 
sino de rrobar y destryr, y tomar indios e indias, grandes e chicos, para 
venderlos, ni mds ni menos que si fueran esclavos, siendo libres como lo 

" son ... . 

·~ .. Y ninguna cosa dellos rremita Vuestra Magestad ni mande rremitir a 
esta Avdiencia, porque si el Presidente como oydores por los pueblos de 
yndios que tienen y sus granjerías estdn muy llenos de compadres y amigos, 
y de cryados y allegados que los acompañan, y jamds hardn cosa que los 
acometa ... '~ 

·~ .. Y dizen {los indios) que a quien se han de ir a quexar ... que si van al 
Presidente e oydores que como el tiene casi la mitad de los indios de la 
tierra ... y . en cada pueblo tiene puesto verdugo por calpisque ... y enbía a 
mandar a los calpisques que los maten a azotes ... Pues si van a los oydores, 
cada uno dellos tiene un amigo que sirve con su pueblo (al oidor) ... Pues 
si van a los alcaldes de las ciudades o villas donde estdn, que ellos propios 
son {os que mds mal los traran ... '~ 

* Transéripcidn que mpeta la ortografla original 
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'~ .. Para que yo no sepa_ los trabajos excesivos que dicho Presidente les da 
en sus pueblos, haciéndoles trabajar como esclavos, aherrojados desde la 
mañana hasta la noche, sin gu.ardarles ni hacerles gu.ardar tasación 
ningu.na ... Y alquilándolos su muger para la mar, donde se mueren y an 
muerto muchos... Que en todas partes tiene yndios porque son los que 
tenía tomados -omejor dicho, tiranizados- su suegro Montejo. Y aún 
de Vuestra Magestad tiene pueblos que son los mejores quel tiene.;', Y los 
oydores, porque yo no supiese los yndios que sirven a ellos de sus amigos y 
allegados, por el cual servicio les consienten. a los encomenderos quantos 
males hazen a los pobres yndios, y este foe su fin ... ". 

'~ .. Y el principal alquilador es el Presidente de Vuestra Magestad desta su 
RealAvdiencia, que no debiera. Y por complacelle, convinieron los oidores 
en que se Encargasen los yndios, y también por sus intereses... Que en 
verdad mds ganó Montejo a alquilar yndios, de diez mill pesos; y mds de 
seis mill ha ganado su yerno el Presidente con los mesmos indios, y mds 
son muertos de quinientos yndios e yndias, de las cargas ... ': 

'~ .. Y al tiempo que el adelantado Montejo rrepartió los pueblos de la 
comarca de esta dicha villa (Comayagu.a), tomó para .sy y proveyóselo a él 
sin tener poder de Vuestra Magestad, ni tal se hallara para que él se pudiese 
proveer en si, ni poner en su cabeza Pueblo ningu.no ... "(p. 38) (todas las 
indicaciones de pdgina que se mencionan con anterioridad corresponden 
al Informe de Pedraza de 1547 en la edición de Leyva) *. 

Existen otros testimonios sobre la corrupci6n en el período, pero consideramos 
que con los aquí presentados, ha quedado evidenciada su existencia en los tres 
aspectos que mencionábamos más arriba, además de .otros como el amiguismo y 
el nepotismo y la desobediencia a las leyes. 

Si nos hemos detenido tanto en este momento inicial es para demostrar que 
la fundaci6n del Estado colonial en Honduras fue traumática y marcada con 

* Transcripción que respeta la ortografta original 
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vicios de corrupción y de institucionalidad débil y contradictoria. Como dice 
Marcos Carías: 

" ... Estas consecuencias impresas por la tiranía de los conquistadores hardn 
de la provincia de Honduras algo distinto en los aspectos fandamentales a 
los territorio~ vecinos. Provincia marginal, despoblada, pobre, 
desgu.arnecida, poco comunicada en su interior, pero a pesar de todo una 
provincia particular, que se mantuvo como tal y que encontraría su lugar 
en el imperio gracias al negocio minero, en el último cuarto del siglo, si 
bien dicho negocio minero surgiría y se desarrollaría signado por las 
consecuencias de los hechos aquí relatados. " 

2. La Consolidación (1550-1600) 

En 1548 el presidente de la audiencia Maldonado, de quien el Obispo Pedraza 
se expresara tan mal, es sustituido por Alonso Pérez de Cerrato, quien era 
partidario de la aplicación de las Leyes Nuevas. Es a partir de entonces que se 
inicia su verdadera aplicación en Centroamérica, así, Wortman nos refiere: 

': .. Alonso Pérez de Cerrato fae enviado a Centroamérica . .El viajó por 
toda la colonia para hacer cumplir las leyes. Sus logros faeron claros: 
liberó esclavos, eliminó encomiendas, redujo el tributo e inspeccionó y 
dictaminó acerca de la administración de los indios. Por otro lado, no 
suspendió todas las encomiendas. A los colonos mds ricos se les confirmaron 
sus posesiones y de hecho, se hicieron nuevas concesiones a la familia Cerrato. 
Pero esta inconsistencia no es desusada; la combinación de eficacia en el 
gobierno contra los sectores mds débiles de la élite colonial ineficacia 
contra los mds poderosos y recompensa personal o familiar fae característica 
del siguiente siglo y medio de gobierno de los Habs~urgos, como lo 

" veremos ... . 

': .. Sin lugar a dudas, las reformas de Cerrato sólo faeron un primer indicio 
de estabilidad en el gobierno. Una década después se disolvió la audiencia 
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de Guatemala debido a la corrupción vinculada con el comercio del cacao, 
y sus jurisdicciones se repartieron entre Panamd y México. Siete años mds 
tarde se volvió a restaurar. La corrupción oficial nunca terminaba. 
Tampoco terminaba el abuso a los indígenas {. .. ). La corrupción y el 
cruel uso de los indígenas existió en todo el periodo colonial y en parte del 
periodo nacional ... ·: 

Otro tipo de controles más específicamente orientados a la supervisión de los 
funcionarios son las pesquisas y visitas realizadas por jueces nombrados 
especialmente para ello y que se trasladaban al lugar de los hechos cuando era 
necesario, o los juicios de residencia: 

" ... en que se investiga la conducta de quien ha ejercido el poder apenas 
concluye en su mandato; dicho juicio, público, se hizo pronto general y 
obligatorio para todos los cargos': 

Sin embargo, la tendencia fue de compadrazgo entre los distintos funcionarios 
y los sectores dominantes de la colonia. '-

DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS 
COLONIALES DEL SIGLO XVII 

1. Los funcionarios 

Aunque los funcionarios del periodo mantienen la unidad de las funciones 
judiciales, de gobierno, de hacienda y militares en una sola persona, ya vimos al 
hablar de la audiencia, y ahora también, de los funcionarios intermedios, como 
estas funciones empiezan a disociarse. Asimismo, y debido a las necesidades 
económicas de la corona, desde finales del siglo XVI se generaliza la venta de los 
oficios públicos, incluyendo los municipales y a finales del siglo XVII "alcanzaría 
su aplicación niveles bochornosos de corrupción e inmoralidad". Los cargos 
burocráticos se vuelven cada vez más un servicio personal a beneficio del que los 
desempeña, perdiendo el Estado su control y muchas veces quienes los ocupan 
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co111pran el derecho de nombrar su sucesor y en algunos oficios como el de 
regidor perpetuo y el de primer oidor son vitalicios, además se llegó incluso a 
comerciar con los puestos públicos en segundas ventas y a conseguir 
nombramientos para hijos y allegados de los ya nombrados. A lo largo del siglo 
cada vez más oficios son vendibles y esto desmotiva a los funcionarios honestos 
que esperaban obtener ascensos en su carrera gracias a afios de leal servicio y a su 
desempefio. 

Otro aspecto que fomenta la corrupción administrativa en el siglo XVII es el 
congelamiento de los salarios que además coincide con el alza de los precios a lo 
largo del siglo y la progresiva ruina del Estado, abaratando los puestos en América 
y propiciando la tolerancia a las ilegalidades, los abusos y las prácticas viciosas. 

La tendencia de la burocracia indiana a lo largo del siglo es la de aumentar el 
número de cargos públicos que finalmente tiene como resultado la 
descentralización y el debilitamiento político y administrativo. El funcionario 
del siglo XVII forma parte de grupos de hombres ricos que conciben el cargo 
público como medio de ganancia personal; la mayor parte de ellos son criollos 
aunque también hay peninsulares y no pocas veces chocan entre ellos por el 
acaparamiento de prebendas. Puede observarse también la progresiva 
burocratización del clero, la conversión de la carrera eclesiástica en algo rentable 
y un desarrollo de una religiosidad superficial. Aunque en otras regiones el ímpetu 
misionero decreció sensiblemente, en Honduras se mantiene activo a lo largo de 
todo el siglo en la parte oriental del país con pobres resultados. Finalmente no 
debemos olvidar que los puestos de la administración pública sólo se otorgaban 
al grupo dominante de peninsulares y criollos, no a indios, (excepto en el caso 
de los indios ricos a nivel de la administración local), ni a ladinos, aunque éstos 
se van abriendo un espacio en el campo de las milicias. 

Como nos dice Wortman, los Habsburgos sólo canalizaban o reflejaban las 
diferentes fuerzas políticas del imperio y su mayor preocupación residió en 
garantizarse, más que la eficiencia y honestidad de los funcionarios, su lealtad. 
Agrega además que: 
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''El régi,men de los Habsburgo presuponía el egoísmo personal y la 
corrupción de sus foncionarios y colonos. Los foncionarios recibían una 
capacitación cabal en los conceptos contempordneos de justicia del siglo 
XVII(. .. ) pero la corona suponía que estos burócratas trf!,bajarían por su 
propio interés una vez que llegaran al Nuevo Mundo'~ 

2. Los casos 

El primer caso al que nos vamos a referir es de 1602 y nos refleja el choque 
entre las autoridades centrales y las municipales, as{ como los problemas de la 
centuria anterior que siguen vigentes. Vamos a reproducir la mayor parte de un 
documento, el cual es un escrito del Cabildo de Choluteca dirigido al rey, 
denunciando abusos de las autoridades centrales menores y proponiendo remedio 
a la situación: 

': .. que aviendo estado en estas partes mds de veinte años cada uno de 
nosotros y considerando el natural y calidad de los yndios para que no se 
acaven, antes hayan en aumento, el gobierno que V. M Les debe poner, 
suave y con natural es regi,rlos y governarlos por sus propios señores 
naturales, que son el governador yndio que en cada pueblo ay y sus alcaldes 
ordinarios que en él se eligen en cada año. Estos sólos--con algún necessario 
que tengan a los sacerdotes que estdn encargados de sus almas en lo 
espiritual Este govierno es bastissimo para ellos, porque de sólo este gobierno 
pende el cobrar los tributos y acudir al servicio de V. M. Y de sus 
encomenderos. 

El segundo caso que vamos a tratar es el del contrabando. Entre las causas de 
este comercio ilícito tenemos el monopolio comercial y el sistema de flotas que 
consistía en organizar el traslado de mercancías, de y hacia América, por medio 
de convoyes oficiales en fechas determinadas para protegerse de los ataques piratas, 
pero que entorpecía la libre circulación de mercaderías. También favorece el 
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desarrollo del contrabando el subaprovisionamiento de artículos manufacturados 
a que estaban sometidas las colonias, obedeciendo esta situación al interés de los 
comerciantes españoles que al dismin~ir la oferta, encarecían artificialmente las 
mercaderías en el mercado americano. Otro factor que incide en el 
subaprovisionamiento es la prohibición intermitente de desarrollar en América 
determinados cultivos e industrias derivadas de ellos, como la vid, el vino, la 
aceituna y el aceite para proteger a estas industrias en la metrópoli; además 
incide en este problema el pobre desarrollo de las manufacturas en España, sobre 
todo en el siglo xyn y la prohibición intermitente del comercio intracolonial. 
Otro incentivo para el contrabando es la progresiva agresividad productiva y 
comercial de las otras potencias europeas, en este momento sobre todo Holanda 
e Inglaterra que ofrecen un alivio al subabastecimiento de mercaderías y una 
salida expedita a la producción colonial. Todos estos factores contribuyen al 
desarrollo del comercio ilícito en el que como veremos están involucrados tanto 
funcionarios como el clero. 

El tercer aspecto al cual queremos referirnos, es al clima moral que genera en 
una sociedad la economía minera de metales preciosos. La fuente fundamental 
que utilizaremos para esto es a Murdo MacLeod. ': .. La evasión a las leyes de la 
Corona foe casi completa y, de hecho, el fraude era el mecanismo por medio del cual 
la industria minera hondureña escapó del sistema español de importaciones para 
convertirse en una industria y cultura localmente orientadas y semi autónomas ... ". 
No debe olvidarse que Honduras era casi la única productora de metales preciosos 
en el contexto de la Audiencia de Guatemala. 

MacLeod señala varias formas por las cuales se manifestaba el fraude como el 
engaño a los indios que relata en que el español Blas Ferrer intenta arrebatarle 
una mina al indio Cristóbal Gómez, valiéndose de su buena fe-, aunque en este 
caso Gómez acude a los tribunales y gana el pleito. 
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EL SIGLO XVIII, UN PERÍODO DE CAMBIO 

1. Los funcionarios 

La victoria de los Borbón en la guerra de sucesi~n· hace que a partir de 1712 
intenten desarrollar una nueva burocracia española, tomando como modelo la 
francesa. El panorama con el que se enfrentan es muy distinto al del siglo XVI 
en que los problemas eran los de la fundación colonial y la cristianización, ahora 
los problemas son los de la debilidad fiscal, una burocracia ineficiente y corrupta 
y la presencia agresiva de las potencias internaci9nales; se hace necesariQ 
emprender reformas en las cuales los valores progresistas e ilustrados del siglo 
XVIII aportan un nuevo espíritu de eficiencia y de reorganización institucional 
racional. Pero los grupos tradicionales ofrecieron fuerte resistencia y estaban 
muy arraigados, sobre todo en zonas como Centroamérica, y la estructura 
burocrática continúo similar al anterior estado de cosas pese a algunos tímidos 
intentos de reforma. Un ejemplo de esto es lo que nos dice el resultado de un 
informe del presidente de la Audiencia de 1725 y que resume Wortman así: 

''Los que controlaban el erario usaban los fondos para sus transacciones 
privadas. El contador le debla al gobierno mds de 3, 000 pesos, y el tesorero 
mds de 5, 000 ''sin contar las muchas deudas extrajudiciales en que ha 
incurrido cualquiera de ellos con los frutos que entran como tributo en las 
arcas reales': Los funcionarios prestaban dinero a cambio de ayuda para 
cobrar tributos o "por razones de nexos y amistad". Entre los 
aproximadamente 80,000 pesos que se debían al gobierno, el presidente 
anterior debla 4, 000 pesos y cinco diferentes oidores, 1O,415 pesos. 
Rodríguez de Rivas alegaba que estos préstamos se extendían para asegurarse 
de que nadie delatara la prdctica ilegal. Otros se negaban a testificar a 
causa del poder político de los funcionarios involucrados. El presidente 
comentaba: <parece que estas acciones voluntarias tienen mds fuerza que 
la ley ... ». 
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"Se descubrieron otras irregu.laridades, individuos privados recibían bienes 
del tributo en calidad de préstamo y pagaban interés a los funcionarios. 
Los que no podían pagar el préstamo perdían su garantía, o bien, si estaban 
íntimamente conectados con el funcionario, se les perdonaba el préstamo. 
En el esquema también participaban los burócratas menores ... ". 

Hasta aproximadamente 1760 los Barban mantuvieron la burocracia 
otorgári'doles en gran medida los puestos a los criollos, excepto los de virreyes, 
presidentes y obispos en que la presencia de éstos es excepcional. Nos dice Véliz 
que todavía en la década de los sesentas, don José de Gálvez explicaba que 
': .. últimamente en todas las audiencias americanas se han nombrado muchos nativos 
de la provincia o ciudad en que radican esas cortes (. .. ) muchas presidencias, 
gobernaciones y capitanías generales {. .. ) estdn ocupadas por criollos (. .. )familia y 
facción en el Nuevo Mundo para ejercer un gobierno desinteresado e imparcial. " 
Esto resulta evidente para la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa como lo dice Luis 
Pedro Taracena Arriola en su trabajo. Este autor menciona que la red entre 
funcionarios, comerciantes y rescatadores de plata guatemaltecos es evidente, 
sobre todo en la primera mitad del siglo; las familias más involucradas eran los 
Arrollave, los Beteta, los Ortiz de Letona, los Arana y otros más. Unos ejemplos 
de lo anterior los encontramos en el trabajo de Chaverri sobre la administración. 

': .. El ya mencionado D. Antonio de Arrollave y Beteta después de servir 
en Tegucigalpa, pasa a Nicoya. Éste a su vez es hermano de D. Diego, 
quien sucede como Alcalde Mayor de Tegucigalpa a D. Baltasar Ortiz de 
Letona, último quien pertenece a una familia de funcionarios. Así, en 
1734 su hennano D. Pedro era « ... oidor de esta ciudad {Guatemala), 
correo mayor de este reino y alcalde ordinario de primer voto (. .. ) 
Corregidor del Valle ... » (. .. ).A su vez D. Baltasar Ortiz de Letona estd 
casado con la hija del presidente de la Audiencia, D. Tomds de Rivera y 
Santa Cruz y muere siendo alcalde mayor de Quetzaltenango en 1756. 
El gobierno de D. Baltasar en Tegucigalpa en parte coincide con el de D. 
Tomds Hermenegildo de Arana como gobernador de Comayagua, el cual 
era hijo de D. Tomds de Arana, Primer Oidor de la Audiencia. 
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Estas redes familiares de criollos guatemaltecos son faertes económicamente, 
tienen experiencia en la administración y ademds estdn muy penetradas 
por la corrupción. Como muestra de esto último tenemos las referencias 
que se hacen a D. Tomds de Rivera y Santa Cruz (. .. ) recibió sobornos de 
D. Diego de Arrollave para que le entregardn a éste 1O,000 pesos para 
rescate de platas en Tegucigalpa; y luego para que le nombre persona 
adecuada para su juicio de residencia. También aparece D. Tomds como 
protector de D. Antonio Arrollave, cuando es acusado de una muerte. Se 
le acusa igualmente de una rebaja ilegal en un remate de mantas a favor 
de D. Pedro Ortiz de Letona, y de nombrar jueces para los juicios de 
residencia de D. Manuel de Castilla y D. Francisco de Parga, gobernadores 
de Comayagua, a familiares de los enjuiciados ... Todo lo anterior permite 
afirmar que estos foncionarios estdn condicionados por intereses familiares 
y económicos, que en definitiva eran de clase y que se entremezclan con 
los de gobierno ·~ 

2. Lo fiscal 

En cuanto a las reformas fiscales en 1728 se había asignado la recaudación de 
los impuestos de alcabala y barlovento (impuestos relativos a las ventas y al 
comercio exterior) a los comerciantes de Guatemala, lo cual contradecía la política 
centralista de los Barbón pues ese poder les otorgaba derechos a los comerciantes 
que les permitían gravar artículos arbitrariamente y para su propio beneficio, 
financiando a funcionarios del interior, usando el poder para mezclar lo político 
con lo económico. Wortman nos dice. " ... El conflicto de intereses conduda al 
.fraude en el cobro de impuestos, en las regulaciones comerciales y en los informes 
sobre condiciones laborales en las dreas locales ... ". 

El Informe del Intendente de Comayagua Juan Antonio Tormos es un buen 
resumen de la situación de la provincia de Honduras. En él se reitera la pobreza 
y los males que acarrea la separación de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa; pero 
sobre todo volvemos a encontrar los problemas de los mineros para rescatar la 
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plata y su dependencia de ~os comerciantes guatemaltecos y su denuncia del 
contrabando con los ingleses es constante, tanto cuando habla de las alcabalas, 
como de la plat~ o del comercio; también denuncia la falta de pagos a la hacienda 
real. Relacionado con este mismo asunto es interesante ver como en 1814 se 
requiere para pago a veintiún mineros, varios de ellos miembros del cabildo ·o 
funcionarios de la Alcaldía Mayor, como deudores de la Hacienda Real, sumando 
la deuda en total 22,262 pesos. Asimismo, atendiendo denuncia del intendente 
de Comayagua de 1815, se habla de: 

''La imposibilidad que hay de que la real hacienda se reintegre de los 
seiscientos pesos anuales ... como igualmente de otr'1S muchas deudas, entre 
ellas mds veinte ·mil pesos de los Alcaldes Ordinarios y Sub Delegados 
encargados del cobro de tributos pasando las quiebras del Teniente de 
Ministros don juan Manuel Midence de veintisiete mil sin contar de · 
trece a catorce mil en buenas cuentas de lo que aun nada se había 
recaudado ... " 

LA CORRUPCIÓN EN EL SIGLO XIX: 
SIGNO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

DEL ESTADO DE HONDURAS 

Honduras 1821 - 1867: Independencias, Federación, reacción conservadora, 
filibusteros y corrupción 

Con la Iridependencia de 1821 y el posterior fracaso de la Anexión a México 
que dio paso a la segunda Independencia en 1823, en Centroamérica el retiro 
de Espafia trajo consigo los renovados intentos de consolidación de la presencia 
británica en la región, misma que se dio tanto sobre la base de intereses 
económicos como geoestratégicos, surgidos en su totalidad del interés por la 
construcción de un canal interoceánico. Así, al comenzar el proceso federal, 
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Centroamérica estaba ya abocada y sometida a las presiones imperialistas que se 
manifestaron en el apoyo de la corona británica a los conservadores en su lucha 
contra Morazán y su partidarios. Todo esto se tradujo en una etapa de 
inestabilidad, que fue una continuadon agravada de las condiciones imperantes 
en la región en los afias previos a la Independencia de 1821, como resultado de 
las cuales se dio la bancarrota de las arcas que entonces pasaron de manos españolas 
a manos de los criollos. 

Para 1824, cuando se eligió como Presidente Federal a Manuel José Arce, la 
situación económica se había agravado y era ya caótica, lo que obligó a la 
suscripción de un empréstito con la Casa Barda~ Herring & Richardson en 
1825, por cinco millones de pesos, de los cuales apenas 300 mil ingresaron a las 
arcas de la República Federal de Centroamérica, mientras el resto del dinero se 
perdió en manos de varias personas, comenzando de esta forma a configurarse 
una costumbre que sería el signo mayoritario que adoptó la corrupción que 
caracterizó a Centro América y a Hondl.l!ras durante el siglo XIX. 

La situación de crisis y anarquía que comenzó en 1825, se hizo extrema a 
medida que la guerra entre conservadores y liberales avanzaba y para 1827 se 
informó, que pandillas de desertores de las fuerzas federales se dedicaban al 
pillaje y al asesinato, condiciones estas que a fines de 1829 afectaban incluso a la 
propia Capital Federal, Guatemala, en donde los grupos de soldados hondureños 
y salvadorefios realizaban "incautaciones" forzosas de alimentos y otros bienes a 
la-población de la ciudad. 

A la par de todas estas circunstancias la situación financiera de la República 
Federal llegó al extremo que fue necesario poner de nuevo en vigencia, medidas 
para la recaudación de tributo~ que databan de la época de los Barbones y recurrir 
a los empréstitos forzosos, lo mismo que a comisionar a los Jefes Políticos a 
recaudar los tributos que se cobraban, aceptando incluso que el recaudador se 
apropiara de una parte de los impuestos recaudados en su zona de responsabilidad, 
permitiendo con esto un fomento a la corrupción desde el poder, además estos 
tributos afectaron siempre en mayor medida a los indígenas. 
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Con el inicio de la Reacción Conservadora, que en el caso particular de 
Honduras se sitúa ya cuatro años antes en 1838, los intereses británicos comienzan 
a ejercer presión sobre nuestro país, cuando el Cónsul Británico en 
Centroamérica, Federico Chatfield pasa la cuenta por 163,300.00 Libras 
Esterlinas que equivaHan a 816,500.00 pesos fuertes de entonces, como monto 
de la deuda de la región con Gran Bretafi.a, cantidad de la cual el Estado de 
Honduras asume su compromiso de pago proporcional. 

Para el afio de 1839, los actos de corrupción comienzan a evidenciarse de 
forma paralela a los abusos de poder que llevan a cabo los distintos Gobiernos 
de Honduras y el fenómeno se produce vía la modalidad de las Juntas de 
Reconocimiento de Pérdidas causadas por la guerra, mediante las cuales se 
favoreció a los amigos de los gobernantes. En el afio citado se realiza en Honduras, 
el primer empréstito forzoso por 36,000.00 pesos plata, los que sirvieron 
supuestamente para enfrentar la guerra contra la facción de Texiguat, esto durante 
los gobiernos de Francisco Ferrera y Coronado Chávez, en tanto de forma 
simultánea, se comienzan a reconocer las solicitudes de indemnizaciones a 
súbditos británicos residentes en Honduras, pagos que se hacen efectivos, no 
obstante qu~ tales reclamos habían comenzado a ser cancelados mediante 

. contratas pa~a el corte de maderas a favor de ciudadanos británicos y, cuyas 
ganancias jamás fueron acreditadas al pago de los mencionados redamos. 

Para dar una visión de lo que representaron los empréstitos forzosos que varios 
gobernantes hondurefios impusieron durante el siglo XIX, baste indicar que 
desde el afio de 1842 hasta 1894, el registro de tales medidas arroja una cantidad 
que supera los 243 mil pesos plata, como lo indica en su colección de 
"Documentos para la Historia de Honduras", Ismael Zepeda, sin tomar en cuenta 
en esta cifra, aquellos empréstitos que se cobraban por determinadas cantidades 
cada mes. 

Por otro lado, es importante apuntar también, que tales "solicitudes" británicas 
no fueron solamente peticiones "diplomáticas", dichas "reclamaciones" fueron 
apoyadas por el uso del poder de su armada, siendo los hechos más notables de 
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tal actuación, el desembarco de soldados ingleses de la corbeta Alarma, en Trujillo 
el afio 1847 y la ocupación de la Isla del Tigre y el Puerto de Amapala, por 
soldados de la fragata Gorgon y la nueva ocupación del puerto de Trujillo, por 
efectivos de la corbeta Plumper, ambos casos ocurridos en 1849, a.,cciones estas 
que llevaron al entonces Presidente de Honduras, Juan Nepomuceno Fernández 
Lindo y Celaya, a colocar la isla bajo la protección del Gobierno de los EE.UU. 
por un periodo de dieciocho meses. 

Las cantidades reclamadas, aceptadas y pagadas en concepto de 
indemnizaciones comenzaron a crecer desde 1839 cuando ascendían a 33,156.50 
pesos hasta 80,000.00 pesos en 1851, lo que dio lugar a que· el Estado de 
Honduras, mediante el Magistrado de la Corte Superior de Justicia, Francisco 
Cruz, suscribiera un convenio para pagar 12,000.00 pesos anuales a un interés 
de cinco por ciento, fondos con los cuales se hizo frente a tales reclamos. Esto 
ocurría ocho afios antes que el mismo Frandsco Cruz, como suscriptor del Tratado 
Wayke-Cruz en 1859, reconociera y comprometiera a Honduras en una hipoteca 
de 1 O afios que era garantizada por toda las maderas preciosas de la zona de la 
Mosquitia, mediante las cuales se pagarían 5,000.00 pesos anuales a los Misquitos, 
Los que habían sido protegidos por los británicos durante su ocupación de esa 
región del país. 

Todos estos leoninos compromisos fueron contraídos de tal forma, que previo 
a iniciarse el desafortunado proyecto de construcción del Ferrocarril 
Interoceánico, el Estado de Honduras ya enfrentaba deudas que era incapaz de 
cumplir, lo que obligó a suscribir otro convenio por 90,000.00 Libras Esterlinas, 
para el pago de tales compromisos. 

Los datos anteriores dan pie para estimar que los actos de corrupción surgidos 
como producto de los empréstitos ferrocarrileros, no fueron como se cree, el 
principio sino la continuación de todo un proceso de corrupción que se había 
iniciado afios atrás y arrastraba incluso, antecedentes desde la época del dominio 
colonial espafiol. 
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No obstante esta realidad, cabe destacar que hasta 1867 cuando se suscribió 
el segundo empréstito para la construcción del Ferrocarril Interoceánico, las 
cantidades malversadas mediante diversos métodos, fueron si se quiere, medianas 
y nada comparadas con los montos saqueados de los sucesivos empréstitos que 
con tal finalidad suscribió el Estado de Honduras. 

Pese a que la contrata suscrita con el grupo de inversionistas encabezados por 
el diplomático estadounidense E.G. Squier en junio de 1853, no llegó a 
materi~lizarse debido a una serie de circunstancias y condiciones tanto de orden 
regional como extra regional, cabe indicar que las leoninas condiciones contenidas 
en la misma sirvieron para delinear el formato de las futuras contratas y 
empréstitos que suscribieron los sucesivos gobiernos de nuestro país y que fueron, 
todo un epítome de la corrupción. 

También es importante aclarar con respecto a este punto, que aunque dicha 
contrata fue suscrita durante el gobierno del General José Trinidad Cabafias, él 
no se benefició de ella, primero por que la misma no llegó nunca a materializarse 
y segundo, porque a diferencia de otros mandatarios hondurefios, Cabafias murió 
en la miseria. 

EL GENERAL JOSÉ MAlÚA MEDINA Y LOS 
EMPRÉSTITOS FERROCARRILEROS COMO MODELOS 
DE LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS EN EL SIGLO XIX 

En 1860 al final de la guerra contra los filibusteros, uno de los caudillos más 
importantes de la facción conservadora en Honduras, el General José María 
Medina, comenzó a evidenciar sus ambiciones y en ese mismo afio cuando 
ocupaba el cargo de Presidente del Congreso, era al mismo tiempo beneficiario 
de una contrata para el corte de cuatro mil árboles de caoba en la zona del 
puerto de Omoa. Comenzaba así la andadura de Medina, en las esferas de la 
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corrupción. Con el ascenso de Medina al poder, comienza uno de los más grandes 
capítulos de la corrupción en Honduras en el siglo XIX. 

1. El empréstito ferrocarrilero de 1867 

El 21 de marzo 1866, Carl~s Gutiérrez, representante de Honduras en Londres 
y Víctor Herrán, representante en París, dirigieron al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Honduras, Ponciano Leiva, un proyecto de contrata de empréstitos 
para la construcción del ferrocarril y el borrador de una carta poder, mediante la 
cual, el Estado de Honduras, les otorgaba a ambos amplios y discrecionales 
poderes para llevar a cabo las negociaciones respectivas. La respuesta del Gobierno 
de Honduras a las peticiones de Gutiérrez y Herrán no se hizo esperar y apenas 
dos meses después, a mediados de junio de 1866, el Presidente Medina · por 
intermedio de Ponciano Leiva, les otorgaba a los representantes en París y Londres, 
todos los poderes que ellos habían solicitado. 

Algunas de las partes textuales de la nota enviada a Herrán y Gutiérrezi dan 
una idea de cómo se les autorizó a negociar y entregar, no sólo millones de 
Libras Esterlinas~ sino también la soberanía del país: 

': .. y en uso de la facultad concedida al Poder Ejecutivo, de promover y 
proteger el desarrollo de la industria agrícola, fabril y comercial ha 
acordado conceder, como en efecto concede por medio de la presente al 
Señor Don Víctor Herrdn, Ministro Plenipotenciario de la República en 
París, y al Señor Don Carlos Gutiérrez, Ministro Plenipotenciario de la 
misma en Londres, plenos poderes para que de mancomún o de insólidum 
negocien, concluyan y firmen cualesquiera convenios o contratos para la 
constr:ucción y explotación por cuenta del Gobierno de Honduras, de la 
obra del ferrocarril proyectado, que deberd partir desde Puerto Cortés 
hasta la Bahía de Fonseca. Concédese, igualmente, a los referidos Ministros 
Plenipotenciarios, amplios y plenos poderes, por medio de la presente, 
para emitir y firmar, a nombre de la República cualesquiera títulos que 
emitiesen en representación de cualesquiera empréstitos que negociasen 
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para pagar la construcción del precitado ferrocarril bajo el concepto de 
que el Gobierno ratificard, como desde ahora ratifica, . cualesquiera 
convenios que los precitados señores Ministros juzguen útil y conveniente 
concluir para los intereses del país, a nombre del Gobierno y del Estado, 
para la pronta realización de la anunciada empresa'~ 

Además de toda esta entrega, el mismo documento indicaba la forma de 
respaldo que tales compromisos adquiridos por Herrán y Gutiérrez, tendrían: 

''Los títulos que se emitan serdn garantizados: 1) Por las rentas generales 
de la República; 2) Por las rentas del propio ferrocarril y 3) por los terrenos 
baldíos del Estado, cuyos pormenores se enviardn ulteriormente. Dado en 
la ciudad de Gracias, República de Honduras, en la Casa de Gobierno, 
firmado de mí mano y nombre, sellado con las armas de la República y 
refrendada por el infrascrito Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, 
a veintiséis de mayo de mil ochocientos sesenta y seis. JM. Medina. El 
Ministro de Relaciones Exteriores. Ponciano Leiva'~ 

Más allá de lo que queda evidenciado con las citas textuales anteriores, otros 
datos relativos a la real situación del país, al momento en que se otorgan plenos 

· poderes a Herrán y Gutiérrez, dan la pauta para una mejor apreciación del nivel 
de corrupción que implicó desde su inicio este anhelado proyecto ferrocarrilero, 
porque para ejemplo, para el año de 1866, el Presupuesto General de Gastos de 
Honduras fue de 183,352 pesos hondureños, los que en su totalidad fueron 
destinados al pago de empleados estatales y al sostenimiento de un ejército de 
500 efectivos, qÚe se distribuía en las ocho principales ciudades del país, lo 
mismo que para afrontar los gastos ocasionados por el Congreso Nacional que 
contaba con once diputados y el Senado, compuesto por siete miembros. 

A la luz de esta información, pierden valor las apreciaciones que algunos autores 
hacen para intentar explicar las causas por las cuales el Presidente José María 
Medina otorgó semejantes libertades. Entre tales explicaciones se pretende 
argumentar, la inexperiencia y el desconocimiento, pero todo dentro de las 
mejores intenciones. Podría incluso aceptarse lo que a ignorancia se refiere, pero 
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es inexcusable que el destino del país se haya entregado en m:J.nos de un extranjero 
y un hondureño que hacía varios años se encontraba fuera de Honduras, como 
era el caso de Carlos Gutiérrez·. Además, hechos posteriores, como el 
reconocimiento del propio Medina, en relación a que él recibió dineros 
provenientes de los empréstitos ferrocarrileros, así como también las acciones 
probadas de Gutiérrez y Herrán, quienes contrataron un empréstito exclusivo 
para pagar sobornos, hacen evidente que los empréstitos ferrocarrileros fueron 
parte de una trama de corrupción. 

Luego que en 1866, Herrán y Gutiérrez se hicieran con el poder total de 
"representación" del Estado de Honduras para la suscripción del los empréstitos 
ferrocarrileros, en 1867 llegó a Londres, León Alvarado, el otro representante 
hondureño que había sido designado para estos negocios. A su arribo a la capital 
británica, Alvarado pronto se dio cuenta que la suscripción de empréstitos 
enfrentaba otros graves problemas, ya que de acuerdo a los reglamentos que 
regían la Bolsa de Valores londinense, ningún país que tuviera deudas pendientes 
podría suscribir y sacar a la venta bonos para nuevas deudas. 

De acuerdo a los datos que encontró el señor Alvarado, un nuevo problema 
se agregaba a la búsqueda del financiamiento para construir el Ferrocarril 
Interoceánico, ya que para poder suscribir nuevos empréstitos, Honduras debía 
hacer frente a una serie de deudas con los financistas británicos, deudas estas 
que se venían arrastrando desde 1827 y que en 1867, sumaban ya la cantidad de 
121,451.00 Libras Esterlinas, que era el monto después de dos únicos abonos 
que se habían efectuado de parte de Honduras para cubrir las deudas con varias 
compañías y con el Gobierno Británico. 

Aunque para 1866 la idea y el proyecto del Ferrocarril Interoceánico parecía 
algo estancado y sine die, le. acción y el interés de varias personas en el proyecto 
habí:Ín permitido materializar para 1867 el primer empréstito ferrocarrilero, 
mismo que desde un inicio y como consecuencia de los amplios poderes otorgados 
por el gobierno de José María Medina, a los representantes en Londres y París 
fue configurando el desastre. 
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En julio de 1867 la Casa de Banca Bischoffsheim-Goldschmidt y Compafíía 
lanzó a bolsa bonos por un valor nominal de f. 1,000,000.00, divididas en 
bonos con valores nominales de f. 100.00, 500.00 y 1,000.00 con un interés al 
diez por ciento, pero la oferta para atraer compradores implicaba que de entrada 
cada persona que suscribiera un bono de f. 100.00, únicamente pagaría en 
efectivo f. 80.00, lo que implicaba ya una pérdida para Honduras de f. 20.00, 
las que sin embargo, sí se sumaban a la deuda que el país estaba contrayendo con 
los emisores de dichos bonos. Para agravar más aún esta negativa situación, resultó 
que a ese valor ya reducido, se el aplicaron por parte de Bischoffsheim y 
Goldschmidt, otras deducciones que dejaron el valor real de cada bono de 
f. 100.00 reducido tan sólo a f. 73.00. 

El resultado de toda esta descarada maniobra numismática, que había sido 
aceptada por los "representantes" de Honduras en Londres y París, el "hondureño" 
Carlos Gutiérrez y el francés Víctor Herrán respectivamente, quienes contaban 
con poderes otorgados por José María Medina, fue que ya antes de vender el 
primer bono, Honduras o mejor dicho los hondureños, estábamos perdiendo 
f. 27.00 en cada título valor. 

Todo esto, además del robo en despoblado que significaba, era garantizado 
como deuda durante 15 afíos por una anualidad de f. 140,000.00 que pagarían 
los Gobiernos de Honduras, que a la vez se garantizaba con una hipoteca sobre 
todas las ganancias. que produjera el ferrocarril, los productos generados por 
todos los montes (bosques) y terrenos del Estado, en especial la caoba, el índigo 
y el algodón. Y como si todo esto no bastara, este primer empréstito ferrocarrilero 
abarcaba también una cantidad no indicada, que sería destinada al pago de 
comisiones bancarias. 

Nominalmente, este primer convenio que se firmó el 25 de octubre de 1867 
preveía entonces que del millón de Libras Esterlinas contratadas, Honduras 
efectivamente recibiría sólo f. 800,000.00 para destinarlas al proyecto del 
ferrocarril. No obstante, cuando se conoce el desglose de esas f. 800,000.00 nos 
percatamos que en realidad, Honduras se estaba comprometiendo e hipotecando . 
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sólo por f. 100,000.00, que fueron las que al final recibió, ya que la distribución 
fue la siguiente: 

• "Contrato con el señor Me Candlish, para la construcción del primer 
trozo (tramo de vía) de Puerto Cortés a Santiago (actual Pimienta) 
f. 500, 000. OO. 

• Cantidad puesta al servicio del Gobierno para laboreo de los montes, 
gastos de ingenieros y otros pagos a los bancos de Francia e Inglaterra 
f. 100, 000. OO. 

• Tres Comisarios y un Secretario a f. 500. 00 anuales por dos años 
f. 4, 000. OO. 

• Comisiones para los corredores f. 12, 000. OO. 

• Intereses por dos años f. 114, 000. OO. 

• Comisión del 5 % para los señores Bischoffiheim y Goldschmidt, 
para ser pagados con el primer dinero que ingrese f. 5 O, 000. 00. 

Total .......................................................................... f. 800, 000. 00 ". 

Pero si como apuntamos antes, Honduras se estaba comprometiendo por 
apenas f. 100,000.00 del millón que se suscribió, la ~ealidad fue que ni esta 
cantidad llegó al país, ya que los políticos o mejor dicho, los funcionarios 
gubernamentales una vez teniendo a su "disposición" esa cantidad, se 
acostumbraron a girar y firmar letras de cambio contra tales fondos, por dineros 
que usaban supuestamente para invertirlos en Honduras, pero que de acuerdo a 
la realidad que hoy se conoce, tuvieron un destino hasta ahora desconocido en 
su mayoría. 

Otro punto destacable del gran acto de corrupción que comenzó en 1867, 
fue el hecho que simultáneamente a la suscripción de los dos compromisos 
(préstamo en sí y distribución de las f. 800,000.00) un tercer convenio fue 
.firmado, el cual agregaba f. 100,000.00 más a la deuda, dineros que según 
Bischoffsheim y Goldschmidt, serían utilizados a su discreción para pagar: 
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'~ .. a las personas que puedan ayudarle para asegurarle buen éxito al 
empréstito, sin que tengan que dar cuenta de la distribución al 
Gobierno y sin que sean obligados a nombrar a las personas a quienes 
la mencionada distribución fuera hecha". 

Los datos trascritos antes muestran en toda su crudeza, el nivel de corrupción 
que signó desde el comienzo estos convenios, pero sí todo esto asombra, más lo 
hace el hecho que el 18 de febrero de 1868, el Congreso Nacional de Honduras 
aprobó íntegramente los dos convenios y sus condiciones y aunque la "augusta 
cámara'', presidida entonces por el General Juan López no dejó constancia de 
haber aprobado el tercer convenio 30, el silencio da pie para inferir que también 
ese convenio de f. 100,000.00 para pagar sobornos pudo haber sido aprobado. 

Este primer empréstito ferrocarrilero fue un rotundo fracaso, al menos para 
las esperanzas que Honduras y su pueblo cifraban en él, como medio de 
materializar el proyecto de Ferrocarril Interoceánico y tal situación reveló, otros 
elementos dé la gran corrupción que tal préstamo implicaba, ya que según el 
representante hondureño en Londres, Carlos Gutiérrez, la venta de los bonos 
apenas si alcanzó las f. 100,000.00. Ocho años después, en 1875 un informe de 
la Comisión Británica que investigó el asunto, dejó en evidencia las mentiras de 
Gutiérrez ya que se indicaba, que del primer empréstito se habían vendido bonos 
por valor de f. 138,306.00; lo que· daba una diferencia de casi f. 40,000.00, con 
respecto a lo que indicaba Gutiérrez. A la luz de los hechos que siguieron, es 
muy probable que esa diferencia haya ido a parar a las manos del representante 
hondureño en Londres. 

Casi un año después de suscrito el primer empréstito, el 30 de junio de 1868, 
los representantes hondureños en Londres y París otorgaron junto con 
Bischoffsheim y Goldschmidt y Charles Lefevre, una escritura mediante la cual 
este nuevo personaje, Lefevre, se comprometió a colocar todos los bonos por 
f. 951,660.00, a precio de f. 68.00 cada uno, lo que significaba una nueva 
perdida del valor de los documentos, que desde el inicio ya habían perdido 
f . 27.00 y que con este nuevo convenio perdían un total de f. 32.00 de su valor 
original. 
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Pero esta nueva maniobra no era todo, ya que se favorecía a Lefevre y a Carlos 
Gutiérrez con f. 100,000.00. El informe inglés de 1875 reveló, que como 
resultado de esta medida Lefevre logró vender entre 1868 y.1870, bonos por 
valor de f. 631,000.00, de las cuales por lo menos medio millón estaban en 
1875 en manos de los compradores, sin que tales fondos fueran nunca puestos a 
disposición del Estado de Honduras. 

Es claro que en todos estos tratos Gutiérrez logró hacerse con miles de Libras 
al igual que Lefevre, quien como producto de la escritura que se le había otorgado 
vendió bonos a un precio que osciló entre f. 80.00 y f. 94.00 cada uno, aunque 
él había estipulado que se venderían a f. 68.00. 

Toda esta corrupción fue puesta en conocimiento de León Alvarado por el 
representante Víctor Herrán, pero tal denuncia la hizo no como producto de su 
genuina preocupación por los intereses hondurefios, sino porque, de todo el 
lucrativo negocio que realizaron Gutiérrez y Lefevre, él (Herrán) no obtuvo 
ningún beneficio económico personal. Por su parte el otro representante 
hondurefio, León Alvarado, quien creía firmemente en el proyecto del Ferrocarril 
Interoceánico, nada pudo hacer frente a todas las maniobras, debido a su 
deplorable estado de salud. 

La denuncia que Herrán le hizo a León Alvarado el 12 de noviembre de 
1868, apenas seis meses después que él mismo, junto con Gutiérrez, Bischoffshein 
y Goldschmidt le habían otorgado a Lefevre el poder para negociar bonos; 
indicaba que Gutiérrez y Lefevre, habían ganado entre f. 300,000.00 ó 
400,000.00, mientras el Gobierno de Honduras quedaba endeudado con un 
millón de Libras. 

Dadas estas circunstancia y su preocupación porque él no estaba obteniendo 
las mismas ganancias que lograban Gutiérrez y Lefevre, Víctor Herrán comenzó 
a tejer su propia trama y para esto, fue determinante el hecho que Lefevre visitara 
a Herrán en París en enero de 1869, para proponerle que participara en el negocio 
con ellos, en lugar de buscar la concreción de otro empréstito. 
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Herrán no aceptó la propuesta, ya que para ese momento él estaba negociando 
un nuevo empréstito, para lo cual logró convencer a León Alvarado, quien 
enfermo y recluido en Londres, nada podía hacer contra las maniobras de aquella 
pandilla de corruptos. 

Indudablemente, cuando Gutiérrez y Lefevre no pudieron convencer a Herrán 
de unírseles en sus maniobras se preocuparon, máxime porque percipieron que 
el representante en París al negociar un nuevo empréstito, tendría 'este nuevo 
negocio bajo su exclusivo control, afectando así las maniobras y l~ ganancias 
que ellos realizaban y obtenían sobre la base del primer empréstito. 

Gutiérrez y Lefevre intentaron un último arreglo con Herrán en 1869, por 
medio de Philip Thomas Blyth, uno de los fideicomisarios de los bonos del 
empréstito de 1867. Herrán solicitó al mensajero de Gutiérrez y Lefevre, que 
estos hicieran un depósito de f. 100,000.00 como garantía para evitar un nuevo 
empréstito, pero Blyth no aceptó la propuesta, lo que permitió que Herrán 
hiciera su propio negocio con un nuevo empréstito. 

Las alarmas se dispararon en Londres, cuando Gutiérrez, Lefevre y 
Bischoffsheim y Goldschmidt se percataron que no podían detener la jugada de 
Herrán para un nuevo empréstito ferrodrrilero. Como resultado de esto, en 
febrero de 1869 Bischoffsheim y Goldschmidt enviaron al Presidente José M~ 
Medina una carta en la que, además de cuestionar la hostilidad que mostraba 
hacia ellos Víctor Herrán, solicitaban al mandatario hondureño que se le 
otorgaran plenos y exclusivos poderes a Carlos Gutiérrez, para que fuera este 
quien negociara todo lo relativo al financiamiento del proyecto ferrocarrilero 
hondureño 37. Esta petición no era otra cosa que un intento por neutralizar de 
una vez por todas a Herrán, para así impedirle que negociara un nuevo empréstito 
y lograr que el Gobierno de Honduras diera así, toda la exclusividad de las 
negociaciones ya existentes o las que podrían contratarse después a Gutiérrez, 
Lefevre, Bischoffsheim y Goldschmidt y a un abogado de apellido Coterril. 

Una vez que fracasaron todos los intentos del grupo de Londres para evitar 
que Herrán concluyera un nuevo empréstito, en mayo de 1869 comenzó a 
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materializarse el segundo empréstito ferrocarrilero, conocido también como el 
empréstito francés. 

2. El empréstito ferrocarrilero de 1869 

Las bases del empréstito francés estipulaban que los sefiores Dreyfus y Scheyer, 
lanzarían al mercado un total de 207,509 acciones, que totalizarían un capital 
de Fr. F. 62, 252,700.00 que equivalía a dos y medio millones de Libras Esterlinas. 
Estos Fr. F. 62, 252,700.00 se distribuían en el indicado número de acciones 
cada una de las cuales, tendría un valor nominal de Fr. F. 300.00 

Al igual que había ocurrido con el empréstito inglés de 1867, pese a que el 
valor nominal de cada acción era de Fr. F. 300.00, este segundo empréstito 
estipulaba que los títulos serían vendidos al precio de Fr. F: 225.00 cada uno, lo 
que significaba de entrada que Honduras perdía Fr. F. 75.00 en cada acción, lo 
que implicaba una pérdida total de Fr. F. 15, 563, 175.00 por el lote completo 
de títulos valores que amparaban el empréstito. El total del empréstito francés 
tuvo las siguientes garantías otorgadas por el Estado de Honduras a través de su 
representante, Víctor Herrán: 

1. ''Hipoteca sobre el camino de fierro y sus productos. 

2. Hipoteca sobre los dominios y forestas del Estado, de los cuales el producto 
anual, según el informe de los ingenieros, excede ampliamente la suma 
necesaria para el servicio regular del los intereses y amortización. 

3. Llamando la atención la importancia comercial y política del camino 
de fierro interocednico de Honduras, los gobiernos de Francia, Inglaterra 
y los Estados Unidos por. tratados internacionales, han garantizado 
especialmente la neutralidad de la empresa después de abierta al trafico 
la línea. 

4. Una comisión se ha nombrado para vigilar el empleo del producto del 
empréstito, que debe servir exclusivamente para completar la línea en 
vía de ejecución. Esta comisión se compone así: 
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• Su Excelencia M Víctor Herrdn, Oficial de la Legión de Honor, 
Presidente. 

• Los Señores: L. Pelletier, Caballero de la Legión de Honor, notable 
comerciante. R. Bischoffiheim y M Scheyer. 

5. La ejecución de la línea estd confiada por contrata a los señores ~ring 
Brothers y Me Candlish de Londres'~ 

Como puede apreciarse, pese a que Bischoffsheim, Goldschmidt y Me 
Candlish, como participantes del empréstito inglés, habían intentado bloquear 
la suscripción del empréstito francés, al final estos se.ñores terminaron 
incluyéndose en la segunda contrata ferrocarrilera de tal forma que, en ambos 
casos los "financistas" de Londres y sus allegados no perdieron, los únicos 
perdedores fuimos los hondureños. 

Por otro lado, como consecuencia directa de la firma del convenio y el 
lanzamiento de este segundo empréstito, la venta de bonos del primero sufrió 
una caída que aumentó las pérdidas y las deudas de Honduras. 

El empréstito francés de 1869, lo mismo que su similar inglés de 1867 fue 
suscrito con una serie de leoninas y abusivas condiciones que beneficiaban 
únicamente a los "financistas", quienes en el caso de esta segunda contrata, s~ 
mostraron aún más voraces. 

DREYFUS SCHEYER se comprometieron con Víctor Herrán a comprar la 
tercera parte del empréstito que era un número de 65,279 acciones con precio 
nominal de Fr. F. 300.00 cada una, lo que significaban Fr. F. 19, 583,700.00. 
No obstante, el precio de venta al público era menor que el precio nominal, los 
más de. diecinueve millones de Francos Franceses indicados se redujeron 
bruscamente a Fr. F. 14,687,775.00, lo que representaba una perdida de Fr. F. 
4,895,925.00 para Honduras. 

Al igual que en el empréstito inglés, la contrata con los "financistas" galos era 
abusiva y la pérdida antes señalada de casi cinco millones de Francos Franceses 
-aceptada por el representante hondurefio- pronto se elevó mucho más, 
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merced a que DREYFUS SCHE-YER obtuvieron las acciones a poco menos de 

Fr. F. 175.00, es decir a Fr. F. 125,00 menos de su valor nominal y como resultado 

de esta otra maniobra, al final ellos compraron el lote de accion~s al que se 

habían comprometido por Fr. F. 11,423,825.00, lo que les produjo una ganancia 

neta de Fr. F. 8,159,875.00 los que obviamente, significaron una pérdida para 

Honduras y los hondurefios. 

Otros datos relativos a la inmensa corrupción que implica el segundo 

empréstito se obtienen del informe británico de 1875, el que da cuenta que 

DREYFUS SCHAYER, pese a sus millonarias ganancias únicamente aplicaron 

al proyecto del Ferrocarril Interoceánico de Honduras Fr. F. 4,481,392.00, de 

los cuales aún tuvo que deducirse una cantidad para Bischoffsheim y 

Goldschmidt. Un cálculo rápido con las cifras sefialadas permite establecer que 

Honduras perdió, sólo con estas maniobras la respetable cantidad de 

Fr. F. 15, 102,308.00. 

Como si todo el saqueo descrito antes no fuese suficiente, en el marco del 

empréstito francés de 1869 se produjo otro acto de corrupción, la estafa de las 

monedas de níquel, acto este en el que también tuvo una activa participación 

Víctor Herrán, quien recibió para ello la autorización del Gobierno de Honduras : 

encabezado por el general José María Medina. 

Herrán fue autorizado para que negociara un contrato mediante el cual se 

fabricarían y entregarían al Gobierno de Honduras: 

"16 millones de piezas (monedas) representativas de la suma de un millón 
de pesos con las mismas condiciones de ley adoptadas por el gobierno belga 
para sus propias monedas". 

Para cumplir este propósito, Herrán sustrajo de los fondos obtenidos con el 
empréstito francés la cantidad de Fr. F. 3,000,000.00, pero en otra de sus 

maniobras el representánte de Honduras en París, obvió las condiciones de peso 

y valor intrínseco de las monedas, que de tal forma sólo llegaron a tener un valor 

intrínseco o real de apenas Fr. F. 500,000.00 , lo que implicó que por este otro 

negocio Herrán se embolsó más de dos millones y medio de Francos Franceses, 
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además, de los Fr. F. 500,000.00 que en supuestamente llegaron a v~ler las 
monedas que mandó a acufiar Herrán, a Honduras sólo llegaron las siguientes 
cantidades: 

1. "Primer envio en enero de 1870, 75 barriles conteniendo monedas por 
un valor de 11,250. 00 pesos. 

2. Segundo envio, también en enero de 1870, 29 barriles conteniendo 
monedas de 0 real por .valor de 29,500.00 pesos y 30 barriles 
conteniendo monedas de U de real por valor de 22,500.00 pesos. 

3. Tercer envio en febrero de 1870, 52 barriles con monedas de 113 de 
real 18 barriles con monedas de U de real y 74 barriles 'con monedas 
de 1 real todo el embarque con valor de 108, 000, 00 pesos. 

4. En marzo de 1870 llegaron 188 barriles con monedas por valor de 
141, 000, 00 pesos. 

5. En mayo de 1870 llegaron 146 barriles con monedas por valor de 
109,500, 00 pesos': 

La totalidad de los embarques de monedas que arribaron al Puerto de Amapalá, · 
enviadas por Víctor Herrá~ totalizaron 421,500.00 pesos o sea, que ni los 
quinientos mil Francos Franceses que Herrán supuesta y realmente invirtió en 
la acufiación de monedas llegaron al país, porque para esa época el valor real del 
peso que era la moneda de uso corriente en Honduras, no podía equipararse con 
el valor real del Franco Francés. 

Como resultado de todas estas situaciones, el Gobierno de Honduras tuvo 
que enfrentar una paulatina y constante depreciación del valor de los títulos del 
empréstito francés, los que en determinado momento cayeron desde su valor 
nominal de Fr. F. 300.00, ''hasta llegar a un precio ruinoso de veinte .francos por 

. obligación". 

Ésta y otras realidades: relativas a como había sido estafado nuestro país, fueron 
apenas percibidas o tot~lmente ignoradas por el propio Gobierno de Honduras, 
pese a las interesadas denuncias de algunos de los propios implicados en la estafa 
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como fue el caso de Víctor Herrán, quien en carta dirigida a León Alvarado, dd 
4 de abril de 1869 le informaba, citando a Carlos Lefevre: 

'¿Qué no va a nruoh'os que Honduras prospere o no? Libraremos el 
negocio a los amd-icanos que estdn dispuestos a entenderse con nosoh'os; 
se apoderardn del país, pero .nosoh'os habremos aprovechado, tal es 
mi modo de apreciar el negocio y créame usted, pasaremos por tontos 
si no aceptamos'~ 

Además de plantear con claridad la visión y los reales propósitos de uno de los 
estafadores, el párrafo trascrito arriba,· también contiene algo que podríamos 
adjetivar como premonitorio, cuando se refiere a lo que los americanos harían 
en nuestro país andando el tiempo. Desgraciadamente, la corta visión, el 
desinterés o la propia colusión de algunos gobernantes y funcionarios hondurefios 
con los extranjeros que estafaban a Honduras impidió, que se tomara algún tipo 
de me4ida o cuando las mismas se intentaron -supuestamente- ya era tarde, 
demasiado tarde: 

''El 29 de abril de 1869, el Gobierno de Honduras hizo un esfuerzo 
por anular el empréstito de París a instancias de Bischoffiheim y 
Goldschmidt, pero tal como lo hizo ver don León Alvarado ya eso era 
anacrónico porque el contrato estaba firmado". 

Parece claro que para haber siquiera pensado en anular el empréstito francés, 
el Gobierno de Honduras estaba más influenciado por los mismos "financistas" 
que también se aprovechaban del mismo contrato para obtener ganancias, y no 
motivados por una genuina preocupación para defender los intereses nacionales. 

A todo esto paradójicamente se sumaba, el desconocimiento o la ignorancia, 
interesada o no, porque en la entonces capital de Honduras, Comayagua, 
existieron en aquella época algunos funcionarios que estimaban que: 

':Aparentemente la celebración del empréstito francés fue un h'iunfo 
para Honduras y un descalabro para los banqueros londinenses. Así 
fue considerado en Comayagua, donde el Minish'o de Gobernación el 
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Dr. de la Rocha propuso a Víctor Herrdn como merecedor de la recién 
creada condecoración de la Orden de Santa Rosa'~ 

A medida que se hizo evidente que el empréstito francés, lo mismo que su 
anterior similar suscrito en Londres, era un fracaso para el proyecto del Ferrocarril 
Interoceánico de Honduras, otras ideas comenzaron a plantearse en L-ondres, 
desde donde León Alvarado intentó interesar de nuevo en el proyecto 
ferrocarrilero al estadounidense E.G. Squier. 

Mi.entras León Afvarado intentaba en vano y más apegad() a una ilusiqn por 
esta nueva estrategia, la corrupción de Carlos Gutiérrez continuó campeando 
incluso, cuando ya el empréstito francés estaba en curso beneficiando a Víctor 
Herrán. · . ' 

En 1869 Carlos Gutiérrez pagó a Carlos Lefevre $ 75,000.00, como 
reconocimiento a los trabajos de minería que Lefevre había desarrollado en 
Honduras, acción esta que suscitó la inmediata y airada protest~ de Herrán 
quien estimaba que las "inversiones" de Lefevre en nuestro país, a lo sumo eran 
de$ 30,000.00, por lo que el pago hecho por Gutiérrez represehtaba, regalarle 
$ 45,000.00 a Lefevre. También a fines de ese afio, el Gobierno de Hondur~s 
autorizó y efectuó el pago de una cantidad-hasta ahora desconocida- al Barón 
de Liniers, quien según los argumentos que justificaron dicha erogación, había 
obtenido en el decenio de los años cincuenta del siglo XIX, una concesión para 
construir un ferrocarril en Honduras o sea que este pago, fue una especie de 
indemnización, de la que nada se sabe. · 

Resulta evidente pues, que la corrupción ligada a los empréstitos ferrocarrileros, 
tanto de extranjeros como de hondurefios campeó desde 1867, afio en que se 
suscribió el prÍmero de tales compromisos y en 1869, el 16 de diciembre, el 
Gobierno de Honduras aprobó el empréstito francés, aceptando u_nas condiciones 
totalmente lesivas a los intereses hondurefios, lo que constituye una clara muestra 
de que el fallido intento por anular el empréstito francés, no fue otra cosa que 
una maniobra -extemporánea además- de las mismas personas, que se 
beneficiaban con aquella gran estafa. 

. / 
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La aprobación que hizo el Gobierno de Honduras del mencionado empréstito 
implicó, reconocer un contrato por valor de Fr. F. 50,000,000.00, en lugar de 
los más de sesenta y dos millones originalmente indicados en las negociaciones 
de Herrán, se fijó un interés de 1 O por ciento durante 17 afios pagaderos en 
cuotas semestrales qµe resultaban en anualidades de Fr. F. 6, 175,540.00, 
más un compromiso gubernamental de entregar a DREYFUS SCHEYER 
Fr. F. 36,000,000.00 en bonos que serían vendidos en bolsa por estos "financistas" 
a quienes se les entregó además, Fr:F. 15,000,000.00 por los cuales el país recibiría 
en calidad de supuestos beneficios sólo Fr. F. 10,000,000.00, aceptando también 
recibir de los mencionados banqueros franceses, Fr. F. 5,000,000,00 en monedas 
de níquel y, finalmente, el Gobierno de Honduras pagó a DREYFUS SCHEYER, 
Fr. F. 150,000.00 por los gastos de publicidad que los "financistas" habían 
realizado a favor del empréstito. Estos datos hablan por si solos y retratan la 
magnitud de la corrupción que este "trato" significó. 

Pese a todo, los funcionarios hondurefios continuaron creyendo que todo 
marchaba a la perfección y así se desprende de una nota, que el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Honduras, Dr. Francisco Alvarado, le dirigió a Víctor 
Herrán el 7 de mayo de 1870, en la cual se le congratulaba por haber logrado el 
trato con Waring Hermanos y Me Candlish, para la construcción del segundo 
tramo de vías ferroviarias, desde Santiago {actual Pimienta) hasta el Valle de 
Coma yagua. 

El desconocimiento interesado o la implicación de funcionari~s 
gubernamentales hondurefios en toda esta trama de corrupción se reafirma, 
porque en marzo de 1870 el Gobierno de Honduras encabezado por el General 
José María Medina, asombrosamente, le otorgó un nuevo poder a Carlos 
Gutiérrez, representante hondurefio en Londres, para que él en forma individual 
o en conjunto con Víctor Herrán, contratasen un nuevo empréstito por valor de . 
f. 2, 000,000.00, con las mismas condiciones del que se había obtenido en 
1867 con Bischoffsheim y Goldschmidt. Todo esto fue refrendado por el 
Presidente Medina y por su Ministro de Relaciones Exteriores, el sefior Carlos 
Madrid. 
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3. El empréstito ferrocarrilero de 1870 

Una vez que Víctor Herrán estuvo al tanto de este nuevo poder otorgado a su 
homólogo Carlos Gutiérrez, el representante hondurefio en París renunció a su 
cargo, acción que no fue aceptada por el Gobierno de Honduras, que lejos de 
eso instruyó a Herrán a que debía participar en la negociación y firma del nuevo 
empréstito, ya que la det<;rminación de llevar a cabo tal ejecutoria estaba basada 
e{l el interés del G;bierno de Honduras en obtener de forma anticipada, los 
recursos necesarios para concluir simultáneamente los tres tramos de que constaba 
el proyecto del Ferrocarril Interoceánico y porque además, esa posibilidad de 
obtener financiamiento con tal fin, podría verse amenazada y expuesta a no 
materializarse como consecuencia de la situación que se estaba presentando 
entonces en Europa . 

. Así, pese a todo, el 16 de julio de 1870 en la capital británica, Carlos Gutiérrez 
firmó lo que se conoce-eomo el tercer empréstito ferrocarrilero o segundo 
empréstito inglés. 

Mediante ese tercer empréstito por valor de f. 2, 500,000.00, el Gobierno de 
Honduras se comprometió también a pagar dos comisiones de f. 100,000.00 
cada una, a Carlos Lefevre y al London County Bank, que era la contraparte del 
contrato. 

Congruente con su habilidad para engafiar y estafar, Carlos Gutiérrez informó 
al Gobierno de Honduras que con los fondos de ese nuevo empréstito, nuestro 
país podría al fin ver concluido su suefio, el tan ansiado Ferrocarril Interoceánico 
y que con tal propósito había firmado un nuevo contrato con Waring Brothers, 
para comenzar la construcción del tramo ferrocarrilero desde el Golfo de Fonseca 
hasta el Valle de Comayagua, para cuya realización se contratarían cientos, sino 
miles de trabajadores chinos e italianos. 

Hábilmente las engafiosas promesas de Carlos Gutiérrez encontraron de nuevo 
eco en los funcionarios gubernamentales hondurefios, quienes habían aceptado 
en ocasiones anteriores como ciertas, las explicaciones en relación a que el atraso 
en la construcción del tramo de vías férreas, entre Puerto Cortes y Santiago 
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(actual Pimienta), se debían a la falta de mano de obra para los trabajos y no a la 
falta de fondos los que al haber sido robados, no estaban disponibles para pagar 
~los trabajadores que ejecutaran la proyectada obra. 

· Pero además de sus promesas, Carlos Gutiérrez se cuidó de dar algunos 
beneficios materiales a -los funcionarios hondureños que habían depositado su 
·confianza en él. Por tal razón, el representante hondureño en Londres puso a 
disposición del Gobierno de Honduras, encabezado por el General Medina, un 
fondo de f. 100,000.00 provenientes del tercer empréstito, fondo este contra el 
cual el Gobierno de Honduras giró letras con bastante frecuencia, mismas que 
fueron pagadas con prontitud por Gutiérrez quien de esta forma, no sólo ponía 
en evidencia cierta ingenuidad de varios funcionarios hondureños, sino también: 

': .. la corrupción y maledicencia de otros, de aquellos que intervinieron 
en estos desventurados sucesos'~ 

70. Los verdaderos beneficiados con los empréstitos ferrocarrileros 

En julio de 1870, el Go~ierno de Honduras determinó comenzar a investigar 
la verdadera situación de los empréstitos ferrocarrileros y se nombró a Justo José 
Bueso como agente para arreglar la situación financiera que todos estos tratos 
habían generado. Según lo apunta Alfredo León Gómez, en su obra tantas veces 
citada, la causa verdadera de tal medida no estuvo determinada por la conciencia 
y la necesidad patriótica de investigar la gran estafa de la que había sido víctima 
Honduras, sino más bien, esta acción estuvo impulsada por la necesidad que el 
Gobierno encabezado por el General José María Medina, tenía de dinero para 
enfrentar sus problemas. 

Para octubre de ese año, se produjo en Honduras la paraliza~ión total de 
todos los trabajos de construcción de trochas, vías y puentes ferroviarios en la 
segunda y tercera sección lo cual generó seria inquietudes en el país, llegando 
incluso a delegar en un comité formado antes, la potestad para conocer los asuntos 
r~lacionados ~on los empréstitos. En suma, al final nada se pudo aclarar en 



FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONE.5 PARA EL DE.5ARROLLO DE HONDURAS (FOPRIDEHl • 71 

relación a todo el embrollo en la parte que afectaba a los intereses hondureños, 
pero si se produjo la reacción de los "financistas': que comenzaron a exigir y a 
cobrar más cuentas. 

Una de las primeras pruebas de las investigaciones realizadas en Honduras, 
que comenzó a arrojar luz sobre como se habían beneficiado varios funcionarios 

· con los dineros provenientes de los empréstitos, se encuentra en una declaración 
jurada de José María Me~ina en, noviembre de 1872. En este documento se 
solicita al Juez de Hacienda de Primera Instancia aclare que: 

"J. Si le consta que siendo Presidente de la Republica el expresado General 
Medina, giró en el año próximo anterior de 1872 una letra por 
Cincuenta mil pesos($. 50, 000. 00} faertes a favor del General Casto 
A/varado contra los fondos negociados para el camino de hierro, existentes 
en Londres y París" . 

El resultado de esta petición fue una declaración de José María Medina, quien 
en los siguientes términos declaró: 

"Que no se ha girado contra los fondos del ferrocarril i a favor del 
General Casto A/varado en el valor a que se refiere la pregunta; i si es 
verdad que el Ministerio que ha manejado esos intereses, hizo un giro 
por Cincuenta mil pesos en bonos a favor del que habla, i por invitación 
de los · banqueros i junta de Fideicomisarios como recompensa a los 
servicios que había prestado en la empresa del ferrocarril". · 

No obstante que con tal declaración, pudo haberse aplicado alguna medida al 
declarante nada se hizo, ello se explica por cuanto José María Medina, continuó 
siendo un hombre poderoso y temido por su carácter violento e irascible hasta el 
día de su muerte y así, la inacción de la justicia pese al testimonio incriminatorio, 
mostró ya en el siglo XIX, muchas similitudes con hechos ocurridos en el país 
en el siglo XX, cuando incluso un diplomático estadounidense llegó a comparar 
a la justicia hondurefía, con una víbora que sólo muerde a los descalzos. 



72 • PROBIDAD Y ÉTICA EN LAS POÜTICAS PÚBLICAS: EL CASO DE HONDURAS. 

Otros documentos relacionados con la distribución de fondos provenientes 
de los empréstitos, incluso anteriores a la fecha en que Medina hizo la declaración 
arriba trascrita apuntan a señalar a varias personas como beneficiadas con los 
dineros de los empréstitos: 

"Comayagua, julio 9de1871. 

Letras que deben pagarse de toda preferencia, por el Comité de Honduras 
en Londres, del saldo de las cien mil libras esterlinas {100,000.00) 
destinadas al Gobierno del empréstito de 1867, para el ferrocarril 
interoceánico. 

1 Señor Squier, Ministro de Honduras en Washington f. 4, 000. 00 

2 l!ieñores Moses Levy y Cía f. 2,000.00 

3 1 Ministro 1Jon f'ranctsco Atvarado t. l, 4UU. uu 
4 Magistrado Francisco Cruz f. 1,000.00 

5 Señor Francisco Fiallos f. 2,000.00 

6 Señores Arias y Bustillo f. 2,000.00 

7 Señor Rafael Villamil f. 1,000.00 

8 General Casto Alvarado f. 1,000.00 

9 Señores Kattengell y Campbell f. 332.00 

*Suma Lf. 14, 732. 00 

"Es conforme, (F) Céleo Arias" 

Así como el Gobierno o sus funcionarios determinaban en Honduras, a quien 
favorecer con los fondos de los empréstitos, también los agentes como Carlos 
Gutiérrez, se daban este lujo: 

''Lista de Letras pagadas según Carlos Gutiérrez, 
Ministro en Londres, durante el periodo entre 1870-1871 ''. 
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1 Rafael Camilo Díaz e hijos :€. 1,200. 00 

2 Zelaya y Hermanos :€. 2, 000. 00 

3 General luan Antonio Medina :€. J, 000. 00 

4 José María Fonseca f. J,000.00 

5 General Tuan Lóvez f. 1,000.00 

6 Matías Castillo f. 1,000.00 

7 Guillermo Bustillo f. 2 000.00 

8 Obisvo Zeveda .f. 2.000.00 

9 Morrisy Cía f. 1,000.00 

JO Miguel Ugarte f. 1,000.00 

11 Joaquín Meza f. 1,000.00 

12 Martín Uclés .f. 1,200.00 

13 Santiago A/varado f. 1,000.00 

14 Eduardo Viada i. 500.00 

15 juan Federico Debrot y Hno. f. 1,000.00 

*Suma ;f 16,900. 00 

Por su parte, otro funcionario gubernamental implicado en el caso de los 
empréstitos, el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Adolfo Zúfiiga, ordenaba 
el 24 de enero de 187 4, el pago de las siguientes letras: 

1 Señora Victorina Berlíoz f. 1,500.00 

2 Señores Zelaya y Hermanos f. 500.00 

3 Señora Petrona Cuéllar f. 1,000.00 

4 Manuel Sequeiros f. 500.00 

5 Benito Ferndndez .f. 500.00 

6 Señores Planas y Díaz f. 500.00 
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7 Manuel Zúñiga .f. 500.00 

8 Señores CuéUar y Agurcia .f. 500.00 

9 Francisco Fiallos .f. 500.00 

JO José María Medina .f. 500.00 

11 Fiallos y Hermanos .f. 1, 000. 00 

12 General juan López .f. l, 000. 00 

*Suma total .f. 8,500.00 

"(F) Zúñiga. " 

De forma asombrosamente similar a muchos casos de corrupción acontecidos 

durante el pasado siglo XX, las posteriores investigaciones llevadas a cabo por 

distintos gobiernos en el último cuarto del siglo XIX y la primera década del 

XX, muestran que en Honduras y los archivos del país, no existía ningún tipo 

de documentación que diera pleno conocimiento sobre como habían sido 

manejados los negocios --_de los empréstitos, tanto por los funcionarios 

gubernamentales que autorizaron su suscripción, como por parte de los agentes 
hondurefios en el extranjero que los negociaron y firmaron. 

Como muestra de la manera mediatizada en que algunos funcionarios 

hondurefios continuaron tratando este escándalo de corrupción, hay un acuerdo 

del 1 de mayo de 1873, que a la letra dice: 

''El Presidente Provisorio: 

ACUERDA: 

J. Apruébase la conducta oficial del Ministro don Víctor Herrdn con 
motivo del empréstito lanzado en París por el señor B. Pin en cuanto 
concierne a los puntos expresados en la parte motiva de este acuerdo. 

2. Retírese temporalmente al Ministro don Víctor Herrdn de la Legación 
de Honduras en Parfs,-para que ocurra a los Tribunales de justicia en 
vindicación de La-imputación que se le hace en carácter de Ministro de 
esta República. El Ministro de Relaciones Exteriores se encargara de la 
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ejecución de este Acuerdo. Comayagua, mayo 1 de 1873. (/) Céleo 
Arias. El Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Nepomuceno lknero. " 

Los años pasaron y la situación de misterio e inexistencia de información en 
Honduras, respecto a todos los detalles de los manejos hechos con los fondos de 
los empréstitos ferrocarrileros continuó en nuestro país y las deudas así contraídas 
se convirtieron en una pesada loza para el país. Únicamente, el informe de 1875, 
de la Comisión Británica que investigó el asunto arrojó luz sobre la magnitud de 
la corrupción que aquello implicó. Mandatarios como Marco Aurelio Soto, dieron 
cuenta en informes al Congreso Nacional de algo que ya se sabía, que no existían 
en ningún archivo del Estado de Honduras, documentos sobre las negociaciones 
de los empréstitos. 

De igual forma y en años posteriores, el Agente Financiero de Honduras en 
Londres, durante el período 1889-1890, el Doctor Adolfo Zúñiga, informó 
que: 

"La cifra de nuestra deuda asombra, pero los procedimientos emp'/eados 
en la emisión, manejo y aplicación de los fondos producidos por los 
empréstitos, tan imparcial como concienzudamente descritos en el 
informe del Se'fecto Comité del Parlamento Inglés, hacen saltar los 
colores a la cara de todo hondureño amante de su país, no sé si decir 
de indignación o de vergüenza. Un solo hombre, el llamado Carlos 
Lefevre, llevó a sus bolsillos por comisiones, remisiones y regalos: 
995,398 Libras Esterlinas, i casi la mitad de la suma que se habría 
necesitado para construir el Ferrocarril... El Escándalo de los 
empréstitos de Honduras dura todavía, se siente en las cal'/es de la 
Cyte de Londres'~ 

Como medidas activas y concretas que resultaron de este escándalo de 
corrupción, se pueden citar, además de todos los perjuicios que esto ocasionó a 
nuestro país, la supresión de las Legaciones de Honduras en Inglaterra y Francia, 
acordada hasta el año de 1876, el 7 de noviembre y cuyo acuerdo esta firmado 
por el Doctor Ramón Rosa. 
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El colofón más desalentador en este trabajo, respecto a este tema se puede 
resumir así: 

"La administración del General Luis Bográn, conoció el informe más 

compkto sobre los empréstitos del Ferrocarril enviado desde Londres 

por el Comisionado Financiero de Honduras en Londres. En 1890 se 

publicó en el Boktín Legis/,ativo y nadie asumió /,a responsabilidad de 

//,amar a cuentas a los ex Agentes que suscribieron taks empréstitos. 

En ese informe de 1890, preparado por el Doctor Adolfo Zúñiga, se 

seña/,a que de acuerdo a los datos del Par/,amento Inglis y Sociedad de 

Tenedores de Bonos, Honduras adeudaba por razón de los tres 

empréstitos del ferrocarril /,a suma de E 14, 757,818.65': 

Este resumen concreto, es parte de lo que quedó de toda aquella trama de 
corrupción, porque nada se pudo o se quiso hacer contra los representantes 
hondurefios en Londres y París, Carlos Gutiérrez y Víctor Herrán, porque jamás, 
ninguno de ellos, ni Gutiérrez quien era ciudadano hondurefio y mucho menos, 
Víctor Herrán, quien era un extranjero, volvieron a Honduras a responder por 
sus acciones. 

LA REFORMA LIBERAL EN HONDURAS: 
IMPOSICIÓN, PROGRESO Y CORRUPCIÓN 

Desde el inicio de su gobierno Soto hizo uso del cinismo, lo que prefiguró 
varias de las condiciones y circunstancias que se dieron a lo largo de su 
administración, hechos estos que sirvieron a Marco Aurelio Soto personalmente 
para enriquecerse y también, para patrocinar varios ·actos de corrupción que 
favorecieron a otros, tanto hondurefios como extranjeros. Ese cinismo al que se 
hace referencia, quedó plasmado en el Decreto Inaugural de su gobierno que 
entre otras cosas contiene: 
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"MARCO AURELIO SOTO, proclamado por los pueblos de Honduras 
Presidente Provisional de la República, y llamado al ejercicio del Gobierno 
Supremo por Decreto de 21 del corriente. 

Considerando: Que los pueblos de Honduras en actas y representaciones me 
han declarado Presidente Provisional de la República. 

Considerando: Que el ex Gobernante Provisional, General Don fosé María 
Medina, se ha adherido al voto espontdneo de los pueblos, llamdndome al 
ejercicio del Poder Ejecutivo en su manifiesto de 18 del corriente y el Decreto 
de 21 del mismo mes; y 

Considerando: Que los mds vitales intereses de los hondureños hacen necesario 
el establecimiento de un nuevo Gobierno que asegure, con firmeza. la paz de 
la República y promueva su bienestar y progreso; 

POR TANTO 

DECRETA: 

Articulo 1 º·Acepto el poder que me confiere la voluntad de mis conciudadanos, 
y en consecuencia asumo, desde hoy, el Gobierno Provisional de la República. 

Articulo 2° . ... 

Artículo 3°. El Gobierno ejercerd las facultades discrecionales que sean 
necesarias para mantener el orden público. 

Articulo 4° Oportunamente el Gobierno. convocard a los pueblos para que 
elijan la persona que, de un modo definitivo y constitucional deba encargarse 
de la Presidencia de la República. 

Articulo 5°. El Gobierno llama a los hondureños que, por motivos políticos 
permanezcan, en la actualidad fuera de su patria, y les o.fea seguridad y 
protección. 

Dado en el puerto de Amapala, a veintisiete de agosto de mi! ochocientos 
setenta y seis. 

MARCO A. SOTO': 
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Uno de los argumentos más frecuentes que se suelen encontrar con respecto 
a la valoración que se hace de la Reforma Liberal en Honduras indica, que al 
momento de hacerse cargo de la Presidencia Provisional de Honduras en agosto 
de 1876, Marco Aurelio Soto encontró al país en el más completo caos 
económico, social y político, lo que es cierto, pero lo que poco o nada se indica 
es que tales condiciones, sin ser responsabilidad completa de Soto, si le atañían 
en cierto grado de responsabilidad ya que él, era un cercano colaborador de 
Justo Rufino Barrios, quien incluso lo colocó en la Presidencia Provisional de 
Honduras, algo que se demuestra con claridad con el contenido del segundo 
Convenio de Chingo, firmado el 15 de febrero de 1876 por el mismo Marco 
Aurelio Soto, junto con Andrés Valle, Presidente de El Salvador y Justo Rufino 
Barrios, pacto este en el que, el propio Soto "acepta'' los términos del convenio 
y se declara: ''deseoso ardientemente de servir a Honduras'~ 

Congruente con esto, se puede afirmar que tal como lo indica su nombre de 
Reforma Liberal, lo que se establece en Centro América, pero muy 
particularmente en Honduras, es un régimen concesionario que sustituye casi 
por completo las relaciones, las condiciones casi feudales que imperaron en el 
país hasta el último cuarto del siglo XIX, situación esta que al mismo tiempo 
dará lugar al surgimiento de una visión y practica patrimonialista y clientelista, 
en cuanto al usufructo del poder del Estado, vía la Presidencia de Honduras, lo 
que ha permitido que uno u otro grupo político que se hace con ese poder vea el 
mismo como un botín que hay que repartir. Esta situación en gran medida, es la 
que ha fomentado y permitido los grandes niveles de corrupción. 

Otro de los puntos que más se destaca de la labor del gobierno de Soto y Rosa 
es la estabilidad y la paz que el mismo logró imponer durante su vigencia, algo 
que incluso anunció el propio Soto en el Decreto Inaugural de su administración, 
pero también aquí hay que establecer que si en efecto la estabilidad y la paz 
llegan a Honduras con dicha administración, ello es también un objetivo y una 
condición necesaria para cumplir los propósitos del proyecto que no fueron 
otros que atraer, permitir y fomentar la inversión del capital extranjero, que 
necesita estabilidad para desarrollarse y generar ganancias. 
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Es por ello, que en los primeros meses de su gobierno, en noviembre de 
1876, Soto se preocupa por crear una especie de policía y en 1878, unas fuerzas 
militares cuya dirección se encarga a los Generales cubanos, Antonio Maceo y 
Máximo Gómez y se crea el servicio militar obligatorio y la conscripción de 
todos los hombres en edades comprendidos de los 18 a 35 afias, y es también 
por esta razón que en julio de 1877, cuando se descubrió lo que se ha dado en 
llamar la conspiración de Santa Rosa, el gobierno de Soto captura, enjuicia 
sumariamente y fusila de forma expedita al ex Presidente José María Medina, 
algo por lo que algunos han criticado al reformador. 

Es por todas las condiciones y situaciones descritas en los párrafos que 
anteceden, que uno o quizá el primer acto de corrupción económica y política 
de Marco Aurelio Soto ya como Presidente de Honduras, es el relacionado con 
la explotación del mineral de El Rosario. 

Marco Aurelio Soto era dueño con su primo, Enrique Gutiérrez, de un mineral 
casi inactivo que estaba situado pocos kilómetros al oeste de Tegucigalpa, razón 
que se sumaba a otras para que la minería como actividad productiva llegara a 
convertirse casi en una obsesión para Soto, quien ya en su informe memoria de 
1879, presentado al Congreso Nacional, se atrevió a calificar a Honduras de la 
siguiente forma: 

"Honduras, es por excelencia país minero, y a la mano estdn los metales 
para la acuñación: esta trae la ventaja de impulsar la explotación de las 
minas. La acuñación de moneda nacional evitard la.s perdidas que muchas 
veces produce la extracción de plata en pasta ... ': 

Así teniendo en cuenta estos, sus muy personales intereses, Marco Aurelio 
Soto procedió a entrar en pláticas con expertos en el negocio de la explotación 
tecnificada de la minería y como también, la mina de su propiedad estaba más 
cercana a Tegucigalpa que a Comayagua, que entonces era la Capital de Honduras, 
se procedió en 18 80 a trasladar la capital del país a 1egucigalpa. 

Con miras en este negocio, algunos de los contenidos de la Constitución y el 
Código de Minería de 1881, que preveía el fomento a ultranza de esta actividad: 
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" ... se entrelazaba con el interés personal del propio presidente Soto. En 
c_opropiedad con su primo, Enrique Gutiérrez, igualmente miembro del 
gabinete gubernamental Marco Aurelio Soto poseía en las inmediaciones 
del pueblo de San ]uancito, no lejos de Tegucigalpa, una mina que llevaba 
el nombre de El Rosario. Para la explotación de la mencionada mina, ya 
se había comtituido a finales de 1879 en los Estados Unidos, una sociedad 
de acciones labelizada {sic) New York and Honduras Rosario Mining 
Company, con un capital de millón y medio de dólares, repartido en 
150, 000 acciones. Una gran parte de esas acciones llegard a la caja fuerte 
del presidente Soto, a cambio de las disposiciones legales propiciadas por 
él y que garantizaban a la nueva compañía pingues y rdpidos beneficios". 

Estas acciones de Soto para impulsar la minería y su propio negocio, no 
comenzaron sin embargo en 1881, se habían iniciado pocos meses después que 
él tomó el poder en Honduras, realizando una intensa campafia publicitaria 
para promover la actividad minera en Honduras, como uno de los más 
importantes rubros para el desarrollo del país. Toda esta campafia propagandística 
se realizó a través del periódico, no oficial, La Paz. 

Aún antes de esta campa.fía, hacia mediados del año 1878 Soto envió a Nueva 
York a su amigo Roderico Toledo, quien contrato en aquella ciudad a varios 
técnicos para que trabajaran en Hondur.~, para esto se usó una cubierta muy 
adecuada, la de buscar personal para la Casa de la Moneda, que posteriormente 
se instaló en Tegucigalpa, cuando aún esta ciudad no se había convertido en la 
Capital de Honduras. Uno de los técnicos contratados por Toledo fue Reinholt 
Fritzgarmer, un alemán experto en mineralogía que fue nombrado Comisionado 
de la Minería Hondurefia. 

Ese mismo afio, Honduras fue invitada a participar en la Exposición Universal 
que se llevó a cabo en París y ahí se hizo también promoción de los grandes 
recursos minerales del país, después de ésto una Feria Local de Minería fue 
montada en Honduras por Fritzgartner, quien captó así la atención de: 
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'~ . .julius J. Va/entine, quien c(Jn su cuatro hijos había operado un negocio 
de importación y exportación desde Nueva York hasta que hubo un market 
crash a mediados de 1870 y la compañía quebró': · 

Casualmente, Roderico Toledo había contratado a uno de los hijos de Julius 
Valentine, Ferdinand Valentine; para que trabajara para el Gobierno de Honduras, 
prestando servicios médicos al ejército del país. El resto de los Valentine llegaron 
posteriormente a Honduras, en donde luego de sus contactos con Fritzgartner, 
terminaron asociándose con el Comisionado de Minería de Honduras. 

Contando con las buenas perspectivas de la minería en el país, sumado a lo. 
cual el Presidente Soto estaba impulsando con "sumo interés" las leyes para 
apoyar esta actividad, el padre de los Valentine retornó a Nueva York donde se 
dedicó a buscar afanosamente patrocinadores para realizar exploraciones mineras 
en el prometedor país centroamericano. Julius Valentín obtuvo el apoyo de 
algunos inversores y para 1879, Charles Otto Wanderkinch, un ingeniero en 
minas examinó la zona del mineral de El Rosario, luego de lo cual dio un reporte 
satisfactorio y muy prometedor que determinó que el 18 de noviembre de 1880, 
en Nueva York, Julius Valentín y otros inversores procedieran a constituir la 
New York and Honduras Rosario Mining Company. 

Para marzo de 1881, llegaron a Honduras los primeros técnicos y la primera 
maquinaria para la explotación del . mineral, en septiembre del mismo afio el 
secretario de la nueva empresa, Julius Valentine arribó también al país y junto 
con otros de los socios procedieron a comprar todas las propiedades contiguas y 
cercanas al sitio del mineral propiamente dicho, para así asegurarse el acceso y 
explotación de todas y cada una de las vetas que él mismo poseía, las cuales se 
extendían varios kilómetros a la redonda del sitio original que era propiedad del 
Presidente Marco Aurelio Soto y su primo, el Ministro Enrique Gutiérrez. 

Poco o nada se sabe de la forma y los porcentajes en como fueron repartidas 
· las acciones de la New York and Honduras Rosario Mining Company, dado que 

esto ha sido tratado como un 'secreto de Estado' y el poder y control que esta 
empresa tuvo y ejerció en Honduras fue tal, que aún en los últimos afias del 
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siglo XX, la Rosario, como se le conoció comúnmente en nuestro país, controlaba 
las edificaciones en donde funcionaron sus oficinas y la casa del gerente en la 
zona del mineral de El Rosario, en SanJuancito y, prohibía el acceso de personas 
a estos edificios y a cierta documentación que ahí se,encontraba hasta fines del 
siglo pasado. . 

Lo que sí se sabe es que los socios de la compafiía que estaban en Honduras 
para 1881, comenzaron a "pedirle" al Presidente Soto, una serie de exenciones y 
prebendas, entre las cuales estaban las siguientes: 

l . "Todos los impuestos de introducción en maquinaria, equipo y materiales 
necesarios para la operación diaria de la mina. 

2. Impuestos de exportación de todo el mineral producido por la mina. 

3. Cualquier clase de impuestos municipales y nacionales': 

En adición a todos los beneficios citados antes, la New York and Honduras 
· Rosario Mining Company, recibió los beneficios del aprovechamiento y 
explotación de toda la madera y las fuentes de agua que se encontraran dentro o 

. adyacentes a sus propiedades. Estas condiciones beneficiaron a ·la compañía 
minera por varios períodos de veinte afios, que se prorrogaron sucesivamente 
por el mismo espacio de tiempo. Transcurridos 112 años desde que un Gobierno 
de Honduras otorgó tales prebendas a una empresa extranjera, los hondurefios 
de hoy no podemos dejar de asombrarnos cuando vemos que a comienzos del 
siglo XXI, una Ley de Minería vigente se parece bastante a aquella aprobada por 
el gobierno de Soto, lo que evidencia que al parecer existen hoy como ayer, 
algunos grupos de hondurefios que estiman, no se sabe sobre qué bases y sin 
contar para nada con las lecciones que ensefia la historia, que la minería se 
convertirá en un fac;:tor del desarrollo de Honduras, "suefio en pos del cual han 
entregado ya en concesiones mineras, más del 34 por ciento del territorio 
hondurefio". 

Los extremos generosos términos de la concesión otorgada por el Presidente 
Soto a la empresa de la cual era socio pasaron desapercibidos para la casi totalidad 
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de los hondurefios ya que el decreto, mediante el cual tales condiciones fueron 
reconocidas y otorgadas legalmente a la New York and Honduras Rosario Mining 
Company, no fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta y el mismo se conoció 
hasta 1897, catorce afios después que Soto dejara la Presidencia de Honduras, 
cuando el mencionado documento fue dado a conocer por el Ministro de 
Hacienda de entonces. 

En respuesta a los redamos su.rgidos al conocerse los detalles de la concesión otorgada, 
el mismo Marco Aurelio Soto argumentó que no se le podía acusar de otorgar tales 
beneficios como consecuencia de su participación directa en la empresa, ya que 
posteriormente los mismos ''generosos" términos se hicieron extensivos a todas las 
compañías que se dedicaran a la explotación minera en Honduras. 

Haciendo gala de una habilidad para ocultar y engafiar, parecida a la que afios 
antes habían mostrado los representantes de Honduras en Londres y París, con 
respecto a la escandalosa estafa del ferrocarril, Marco Aurelio Soto supo ocultar, 
aparentemente con ayuda de otras personas, que en el período comprendido 
entre 1880 y 1885, la Rosario Mining Company había obtenido ganancias de 
dos millones de dólares, también se ignoraron los términos del contrato otorgado 
para la acufiación de monedas a la sociedad mercantil Agurcia Soto, entre los 
años 1878 y 1885, contrato este que luego fue extendido por décadas y gracias 
al .cual, los socios de la empresa beneficiada, los sefiores José María Agurcia 
Midence y Santos Soto Rosales, pasaron a convertirse luego en los patrocinadores 
de la campafia presidencial del General Luis Bográn. 

Cuando Soto abandonó la Presidencia de Honduras pretextando primero 
"motivos de salud", para luego exponer que su retiro se debió al deseo de evitar 
una guerra con Guatemala, sus intereses en la empresa minera no quedaron 
desatendidos puesto que uno de sus hijos, Maximiliano Soto Mijango, pasó a 
desempefiar el cargo de Secretario de la Junta Directiva de la New York and 
Honduras Rosario Mining Company. 

Posteriormente, una vez que Marco Aurelio Soto presentó desde la ciudad de 
San Francisco, California, su renuncia formal al cargo en 1883, el Congreso 
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Nacional de Honduras y el Ministro de Hacienda se vieron precisados a solicitarle 
que devolviera al Estado, las f.. 10,000.00 que se le habían otorgado para que 
realizara gestiones oficiales de promoción de Honduras, a las que se sumaban 
$. 20,000.00 destinados a publicidad y otros$. 15,000.00 que correspondían a 
los sueldos no devengados por el ex Presidente. • 

' Con respecto a las peticiones indicadas en el párrafo que antecede, la situación 
alcanzó ribetes tragicómicos pues el 15 de marzo de 1883, mediante Decreto 
Número 34, el Congreso Nacional acordó: 

'~ .. Considerando: Que por Decreto de esta focha, se han conferido amplias 
facultades al Señor Doctor don Marco Aurelio Soto, Presidente de la 
República para que promueva por todos los medios que le sugieren su 
ilustración y patriotismo, los intereses del país, durante su viaje a los Estados 
Unidos de Norte América y a Europa. 

Considerando: Que para el desempeño de las muchas y delicadas comisiones 
que lleva el señor Presidente Soto, necesita hacer cuantiosos gastos que la 
Nación debe remunerar, 

DECRETA, 

Artículo Único. Se le asignan para gastos oficiales al señor Doctor Don 
Marco Aurelio Soto, Presidente de la República, diez mil libras 
esterlinas ... ': 

Paradójicamente, luego de haberle otorgado dineros del pueblo para gastos y 
haber solicitado posteriormente su devolución, fue hasta 188 5, que las autoridades 
hondurefi.as se hicieron eco o trataron de investigar los actos de corrupción en 
que se involucró Marco Aurelio Soto. Como resultado de esto, el 5 de marzo de 
1885, durante la administración del General Luis Bográn, se emitió el siguiente 
decreto: 

''El Presidente de la República de Honduras, 
A sus habitantes, Sabed: 



FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (FOPRIDEH) • 85 

Que el Congreso Nacional ha ordenado lo siguiente: 

Decreto Número 32. 

El Congreso Nacional 

Considerando: que la opinión pública de dentro y fo.era del país denuncia 
al ex Presidente Doctor Don Marco Aurelio Soto, como autor de los delitos 
de concusión y dilapidación de caudales públicos, durante el tiempo que 
ejerció el Poder Ejecutivo; y que es deber de la autoridad, procurar el 
esclarecimiento de tales hechos para salvar los derechos de la Nación, o 
para que se justifique el indiciado, 

DECRETA: 

Articulo 1. El Poder Ejecutivo designard, a la mayor brevedad, dos o tres 
personas de aptitudes y honradez, las cuales formaran un Comité de 
Investigación sobre los hechos de Concusión, Di/,apidación o Fraude, que 
se atribuyen al Ex Presidente Doctor Don Marco Aurelio Soto. 

Articulo 2. El Poder Ejecutivo señalard a los miembros del Comité el 
sueldo que conceptué justo, y la cantidad necesaria para gastos de 
instalación y de investigación. 

Articulo 3. El Comité recogerd todas las pruebas y documentos que juzgue 
conducentes; siendo obligación de los empleados públicos comunicarle los 
informes y datos que convengan para el descubrimiento de la verdad acerca 
de los mencionados delitos. 

El Comité tendrd, ademds, /,a facultad de examinar los libros de las oficinas 
de Hacienda y de las partidas de éstos, se les. darán las certificaciones que 
pida. 

Articulo 4. Recogidos los datos a que se refiere el articulo anterior, el 
Comité los pasard al Fiscal General de Hacienda para que concurra a los 
Tribunales de Justicia competentes a entablar el procedimiento civil o 
criminal a qui: haya lugar. ' 
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Articulo 5. El Poder Ejecutivo dard cuenta al Congreso Nacional en sus 
próximas sesiones, del cumplimiento de este Decreto. 

Dado en Tegucigalpa, a cinco de Marzo de 1885. 

M Vijil Diputado Presidente, Carlos E Alvarado, Diputado Secretario, 
Mdximo Gdlvez, Diputado Secretario. 

Al Poder Ejecutivo. Por Tanto Ejecútese. Tegucigalpa 5 de Marzo de 1885. 

Luis Bogrdn. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, 

Crescencio Gómez. 

Y por disposición del Señor Presidente, imprimase y publlquese. 

Gómez': 

Teóricamente, el decreto trascrito antes, dio todo tipo de amplios poderes 
para que se investigaran las actuaciones de Marco Aurelio Soto durante su gestión 
como Presidente de Honduras, pero los resultados de la supuesta investigación 
fueron nulos. Esto se desprende de los hechos posteriores a la fecha de emisión 
del mencionado decreto, ya que el Doctor Don Marco Aurelio Soto, llegó a ser 
incluso candidato presidencial por el Partido Liberal en 1903, realizando su 
campafía con tal fin desde los Estados Unidos, en donde residía para ese entonces. 

Al igual que Marco Aurelio Soto, posteriormente otros Presidentes como Luis 
Bográn y Ponciano Leiva fueron investigados y acusados por malversación de 
fondos públicos, lo que se muestra con documentos como: 

"DECRETO NÚMERO 4 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 

Con vistas de las denuncias suscritas por don M CASAIS y R, en las 
cuales señala varios desfalcos del Tesoro Público, atribuidos a los agüeros 
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Presidentes don Luis Bogrdn y don Ponciano Leiva, Ministro don Próspero 
Vidaurreta y otras personas, en ejercicio de empleos que se les confirieron, 

DECRETA: 

Artículo 1. Remitir al Poder Ejecutivo las denuncias hechas por el expresado 
señor Casais y R., y excitarle a que en forma legal disponga se proceda a la 
investigación de los hechos a que aquellos se refieren. 

Artículo 2. Con el resultado de las investigaciones, el Poder Ejecutivo 
dard cuenta a la próxima Asamblea Legislativa. 

Dado en Tegucigalpa, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente, a los ochos días del mes de septiembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro. Román Meza, Diputado Presidente. E. Trinidad Fiallos, 
Secretario. ]ulidn Baires, Secretario. Al Poder Ejecutivo. Por tanto: 
Publlquese y ejecútese. 

Tegucigalpa, 1 O de septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro. P. 
Bonilla. El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, juan A. 
Arias': 

Al afio siguiente de haberse emitido los decretos trascritos con anterioridad, 
la Asamblea Nacional Constituyente · remitió al Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda, el siguiente oficio: 

"Tegucigalpa, 8 de marzo de 1895. 

SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: 

SU DESPACHO. 

En atención al atento oficio de fecha 6 del corriente, relativo a la revisión 
de lo resuelto por Congresos anteriores sobre la responsabilidad deducida 
al ex Presidente de la República, General don LUIS BOGRÁN, por la 
suma de $. 204, 668.22 #, procedentes de su conducta administrativa 
en el Ramo de Hacienda, correspondientes a los años de 1890 y 18911 

tenemos la honra de manifestar a Usted para que se sirva elevarlo al 
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conocimiento del Señor Presidente de la República: que en sesión de hoy, 
la Asamblea Constituyente resolvió no haber lugar a revisión de las cuentas 
referentes a la conducta administrativa del General Bogrdn, a que se refiere 
su citada comunicación,· y excitar al Poder Ejecutivo para que dicte las 
medidas necesarias a fin de hacer efectiva, en forma legal, la 
responsabilidad que pesa sobre el agüero Presidente, por la suma indicada, 
y por los demds cargos que contra él puedan resultar del examen de las 
cuentas relativas a los periodos de su administración. 

Al comunicar a Usted lo expuesto, tenemos la honra de suscribirnos sus 
atentos y seguros servidores. juan E. Paredes y julio César Durón, 
Secretarios de la Asamblea Nacional Constituyente, 1894': 

Sobra decir, que ninguna de estas denuncias y decretos surtió algún efecto 
concreto en cuanto a deducir las responsabilidades administrativas o penales del 
caso, contra alguna de las personas denunciadas. La revisión de documentos 

llevada a cabo en torno a todo lo indicando antes, no arroja ninguna prueba de 
acción directa como resultado de las denuncias realizadas y lejos de ello, algunas 
de las administraciones y sus funcionarios ante los cuales se presentaron tales 
denuncias, aparecen meses después como beneficiarios de otras tantas acciones 
de corrupción. Son un ejemplo de lo afirmado antes, los siguientes documentos: 

1. Decreto Número 14 de la Asamblea Nacional Constitujente, con el 
cual se reconocen al: "General don Terencio Sierra, Cuarenta Mil pesos 
($. 40, 000. 00) pesos, al Doctor juan Ángel Arias, Treinta y Dos Mil 
seiscientos treinta y dos pesos($. 32, 632.00) y a la Señora Maria 
Antonia Romero de Bonilla, Doce Mil trescientos veinte pesos 
($. 12~ 320.00)': todos por las perdidas causadas por los gobiernos 
anteriores. 

. . 
2. Decreto Número 24 de la Asamblea Nacional Constituyente de fecha 

9 de marzo de 1895, a través del cual la Asamblea decide: ''Reconocer 
a favor del Señor General don Manuel Bonilla la suma de Veinticinco 
Mil pesos ($. '.25, 000. 00 ), por perdidas suftidas en sus intereses, ~egún 
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los informes fidedignos que se han recibido sobre el particular y causadas 
de una manera directa e inmediata, por las arbitrariedades de que fue 
victima en las administraciones anteriores': 

3. Decreto Número 82 de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 
6 de agosto de 1895, mediante el cual: ''La Nación reconoce a favor 
del señor Doctor don Policarpo Bonilla, la suma de Cuarenta Mil 
pesos ($.40, 000.00), por los gastos y perjuicios que le ocasionó la 
Revolución que agüero en tie"a con el despotismo de los Gobiernos 

J " pasauos. 

4. Decreto Número 83 de la Asamblea Nacional Constituyente, de fecha 
24 de agosto de 1895, por medio del cual se decreta: "Reconocer la 
suma de Diez Mil pesos ($.1 O, 000. 00), a favor del General don Miguel 
R Ddvila, por las perdidas y perjuicios que le causaron en sus intereses, 
las administraciones de Agüero y V dsquez': 

Por esta "oportuna" forma del "reconocimiento de pérdidas" ocasionadas por 
las distintas guerras promovidas y llevadas a cabo por los liberales y los 

. conservadores, el Estado de Honduras llegó a pagar en el último lustro del siglo 
XIX, la cantidad de $.465,864.60 los que se hicieron efectivos a varias personas 
que o bien, fueron participantes directos en las revueltas que ocasionaron las. 
pérdidas por las cuales se le indemnizó o eran, personas vinculadas a los "líderes" 
de uno u otro grupo político en contienda. Como consecuencia directa de todo 
esto, la deuda acumulada producto de diversos levantamientos armados se elevó 
hasta los $.873, 423.36, según lo informó el propio Presidente Doctor Policarpo 
Bonilla, al Congreso Nacional en 1895. 

IA CORRUPCIÓN COMO OTRA CARACTERfSTICA 
DE IA REPÚBLICA BANANERA 

El afio de.1899, que podríamos calificar como el preludio de lo que sería el 
último siglo del segundo milenio, fue un período en el que la Historia de la 
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Corrupción en Honduras fue signada por un hecho importante y premonitorio. 
En ese año la United Fruir Company (UFCO), se hizo con el control total del 
comercio bananero en Centro América, absorbiendo a otras siete empresas 
dedicadas al cultivo y comercio de la fruta, en y desde la región. 

En el caso particular de Honduras este hecho significó que, el naciente 
monstruo empresarial pasara a ejercer un control casi total sobre esta actividad 
económica, lo que se tradujo en que dos de las tres empresas bananeras que 
operaban en el país para ese momento: la Oteri Company y la compañía de los 
hermanos Machecca, pasaran al control de la UFCO, dejando sólo relativamente 
independiente a la empresa Vaccaro Brothers que operaba en La Ceiba y sus 
alrededores. Todo esto acontecía durante el gobierno del liberal Terencio Sierra. 

Ya para el año de 1902, las exportaciones de Honduras eran mayoritariamente 
de bananos y en dicho año, la exportación de esta fruta superó por vez primera 
como rubro de exportación del país a los productos minerales, lo que constituyó 
un claro indicativo de lo que estaba por llegar en los años venideros durante los 
cuales, Honduras se convirtió en la típica república bananera. 

El 1 de febrero de 1903, cuando el general Terencio Sierra concluyó su mandato 
. y la Presidencia de Honduras paso por pocos días a manos de Juan Ángel Arias 
y posteriormente al general Manuel Bonilla Chirinos, el primer mandatario 
bananero del país, la corrupción comenzó su mayor andadura y su consolidación, 
al amparo mayoritario del poder de las compañías y el capital extranjero, algo 
que iba a signar en buena medida la centuria que entonces comenzaba, sin 
embargo, la corrupción no sólo tuvo estos impulsadores y patrocinadores. 

A partir de febrero del año citado, el general Manuel Bonilla Chirinos, quien 
antes había militado en el Partido Liberal y posteriormente se convirtió en el 
fundador reconocido del Partido Nacional, merced a un transfuguismo político 
fruto de la ambición, inició su primera etapa como gobernante, la que se 
extendería hasta el 25 de marzo de 1907. Durante estos cuatro años, Bonilla 
Chirinos comenzó a configurar un sistema de corrupción y clientelismo 
económico y político que s~ría una norma constante hasta finales de aquel siglo, 
en la dinámica delos partidos políticos tradicionales de Honduras. 
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La primera muestra clara y precisa de corrupci6n en provecho personal de 
Bonilla Chirinos, la encontramos en el Decreto Número 93 de fecha 3 de febrero 
de 1906, el que textualmente dice: 

"Decreto Número 93. La Asamblea Nacional Constituyente, Decreta: 
Articulo Único. Apruébase la cuenta presentada por el Señor Presidente 
de la República, Gral Don Manuel Bonilla, de los gastos ocasionados en . 
la guerra legitimista de 1903, y pagados desde aquella fecha hasta el 30 
de noviembre del año recién pasado, con va!or de seiscientos ocho mil 
setecientos veinte y dos pesos, treinta y seis centavos ($ 622, 722.36). 
Dado en Tegucigalpa, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente, d los tres días del mes de febrero de mil novecientos seis. F. 
Ddvila, Presidente,· Pilar M Martfnez, Vicesecretario" Manuel Vi/lar 
R., Vicesecretario. Al Poder Ejecutivo. Por tanto: Publíquese. Tegucigalpa; 
8 de febrero de 1906. Manuel Bonilla. El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Crédito Público, Saturnino Meda/". 

El texto del decreto trascrito arroja varios elementos que deben ser analizados 
e interpretados.· 

Más allá del claro y evidente acto de corrupci6n del que da cuenta, dicho 
decreto también contiene otros elementos de informaci6n hist6rica muy valiosa, 
la qu~ es necesario aclarar y situar en un contexto particular, que en este caso no 
es otro que el de las actuaciones de los políticos hondureños, que con frecuencia 
aparecen ligados a los actos de corrupci6n. 

El primero y quizá más importante dato - por sus consecuencias ulteriores
es la definici6n de "guerra legitimista'', para referirse al hecho que es utilizad<;> 
como argumento justificador del hecho de corrupci6n sefialado. 

A este respecto hay que indicar que en los afios finales del siglo XIX, Manuel 
Bonilla comenz6 verdaderamente a destacar en las luchas armadas como líder 
militar al servicio del Partido Liberal, que había sido fundado por esos afios l?ºr 
el Doctor Policarpo Bonilla. 
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Entre febrero de 1893 y febrero de 1894, Manuel Bonilla Chirinos se destacó 
como jefe militar en la guerra que llevó al poder al liberal Policarpo Bonilla. 
Durante ese alzamiento, Manuel Bonilla llegó incluso a ser nombrado como 
segundo jefe militar de las fuerzas que apoyaban a Policarpo Bonilla, quien a su 
vez nombró en diciembre de 1893 al nicaragüense, Anastasio Ortiz, como jefe 
de los ejércitos combinados de Nicaragua y Honduras que combatían al Gobierno 
de Honduras encabezado por el general Domingo V ásquez. 

Al acercarse el final del gobierno de Terencio Sierra, Manuel Bonilla comenzó 
a emerger como un serio aspirante a la Presidencia de Honduras, merced al 
apoyo y promoción que a su favor realizaron sus partidarios, quienes con la 
finalidad de impulsar dicha candidatura, fundaron el 27 de febrero de 1902, el 
denominado Club Central Electoral "La Democracia'', organización esta que 
históricamente se reconoce como la génesis de lo que hoy es el Partido Nacional 
de Honduras. 

Con este apoyo, Manuel Bonilla se convirtió en candidato presidencial y se 
enfrentó a los candidatos liberales Juan Angel Arias y al ex Presidente Marco
Aurelio Soto, todo en medio de una campafia electoral llena de insultos, amenazas 
y hechos violentos impulsados por el presidente Terencio Sierra, quien apoyaba 
abiertamente a Juan Angel Arias. No obstante el dima de intimidación que 
reinó durante la campafia, las elecciones realizadas en octubre de 1902 dieron el 
triunfo a Manuel Bonilla, pese a lo cual el Congreso Nacional, cuyos diputados 
también fueron elegidos en los mismos comicios y cuya mayoría estaba integrada 
por diputados fieles a Arias y a Soto, no realizaron la declaratoria de Presidente 
electo a favor de Bonilla Chirinos. 

Lo que siguió a esta situación fue la típica maniobra golpista, mediante la 
cual Terencio Sierra depositó el poder en manos de un Consejo de Ministros y 
con posterioridad a esto, el 16 de febrero de 1903, un nuevo Congreso Nacional 
instalado por los diputados afines a Arias y a Soto, declaró como Presidente de 
Honduras a Juan Angel Arias, todo lo cual generó una nueva etapa de lucha 
armada. 
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En tales circunstancias y aún antes que se realizara la maniobra de los diputados 
liberales, Manuel Bonilla juró el cargo como Presidente de Honduras el 1 de 
febrero de 1903, en el puerto de Amapala, desatándose así una nueva revuelta 
armada que transcurrió entre los meses de febrero y abril de ese año. Al finalizar 
en abril el alzamiento militar de los seguidores de Manuel Bonilla, éste asumió 
el poder total del país, luego de haber derrotado a Terencio Sierra, quien había 
sido nombrado por Juan Ángel Arias, como jefe de las fuerzas militares leales a 
su efímero gobierno. 

Con el ascenso y control del poder que obtuvo a partir de abril de 1903, 
Bonilla Chirinos, impulsó un gobierno que pronto se vio avocado a enfrentar 
·una oposición creciente de parte de los diputados liberales en el Congreso 
Nacional, esto como producto de una serie de acciones de claro corte represivo. 
Menos de un año después de haberse hecho con el control total del país, el 8 de 
febrero de 1904, el Congreso Nacional exigió al mandatario la destitución del 
jefe de la policía, el estadounidense Lee Christmas, ante lo cual la respuesta de 
Manuel Bonilla fue ordenar a este mercenario extranjero que irrumpiera en la 
sala de sesiones del legislativo y apresara a un grupo de parlamentarios liberales 
encabezados por el antiguo correligionario y ex jefe de Manuel Bonilla, el ex 
Presidente Policarpo Bonilla. 

Lo que siguió tras la captura de los diputados liberales por parte del mercenario 
estadounidense Christmas, fue un nuevo rompimiento del precario orden 
constitucional lo que tuvo como consecuencia, nuevos levantamientos armados 
de parte de los liberales contra el gobierno de Bonilla Chirinos. 

La medida de Manuel Bonilla, ante la quiebra del orden constitucional 
provocada por él mismo fue convocar una nueva Asamblea Constituyente, la 
que se instaló en julio de 1904 y en apenas poco más de dos meses redactó, 
sancionó y emitió una nueva Constitución Política de Honduras, misma que 
otorgaba amplios poderes al mandatario. 

Los actos de corrupción continuaron y para junio del ;i:ño siguiente, el 
gobierno, justificándose en acciones cometidas dos afios atrás por el liberal Juan 
Ángel Arias, emitió d siguiente decreto: 
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"Se Confirma Sentencia. Tegucigalpa 15 de junio de 1905. Vista la 
sentencia que con fecha 29 de mayo próximo pasado dictó la junta de 
Reconocimiento de este departamento, declarando que el Banco de 
Honduras tiene derecho á reclamar del Estado la cantidad de 
($ 100, 000. 00) cien mil pesos, por igual valor que en efectivo le obligó á 
entregar en esta capital el Gobierno usurpador del Doctor juan Ángel 
Arias, el 12 de marzo de 1903, cantidad que no le ha sido restituida aún. 
Oído el dictamen del Fiscal General de Hacienda; y Considerando: que 
la referida sentencia se pronunció de conformidad con la prueba rendida; 
por tanto, el Presidente de la República-Acuerda: Confirmarla y manda 
a extenderá favor del Banco de Honduras una constancia de crédito por 
el valor reconocido y devolver estas diligencias á la junta de su origen. 
Autorizado por el señor Presidente. El Secretario de Estado en el Despacho 
de la Guerra; Sótero Barahona'~ 

Para el afio de 1905, cuando el gobierno de Bonilla otorgó este 
'reconocimiento' al Banco de Honduras, ya el interés y el poder de las compafífas 
bananeras comenzaba a ser creciente y evidente. En marzo de 1902, el Estado de 
Honduras, bajo el gobierno del liberal Terencio Sierra, había otorgado una de 
las primeras concesiones de tierras a William F. Streich, mediante la cual se le 
entregaban en 'arrendamiento' 5,000 hectáreas de tierras en ambas márgenes 
del rfo Cuyamel y en la zona comprendida entre los ríos Masca y Motagua. El 
precio pagado por Streich fue de 25 centavos por cada hectárea inculta y 1 O 
centavos por hectárea cultivada, esto por un periodo de 25 afios luego de los 
cuales, se incrementar.fa el valor del arrendamiento a un peso por hectárea inculta 
y 50 centavos por hectárea cultivada. Aprovechando esta concesión, Streich 
construyó una línea ferroviaria de 5 millas de extensión entre Cuyamel y Veracruz, 
al tiempo que se dedicaba a establecer una de las primeras plantaciones bananeras 
que controlaron los extranjeros en Honduras. 

Así el reconocimiento de·una sentencia originada en la acción de un gobernante 
liberal, por parte de un gobierno nacionalista comenzó a configurar la relación 
de dependencia y obsecuencia que ambos grupos políticos llegaron a tener y 
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adoptar con respecto al poder del capital extranjero, representado en este caso 
por el Banco de Honduras. 

Lo connotado y significativo de este hecho no puede desestimarse, ya que el 
Banco de Honduras fue hasta el afio de 1912, fecha en que la Standard Fruit 
and Steamship Company, funda su propio banco la única institución bancaria 
de Honduras, la que si bien es cierto, tuvo cierta participación de inversionistas 
nacionales, tenía un capital mayoritario en poder de estadounidenses, que a 
través de dichp banco financiaron por varios afias los siempre deficitarios 
presupuestos nacidnales, recibiendo a cambio muchos privilegios. Esta es la razón 
por y para la cual, el gobie,rno de Bonilla, necesitó forzosamente mantener buenas 
relaciones con esta institución. 

Por otro lado, con este pago otorgado vía crédito al Banco de Honduras se 
demuestra también, que los liberales -y no sólo los nacionalistas- en función 
de sus ambiciones de poder, eran capaces de ejecutar cualquier acto de corrupción 
cuando detentaban el poder. 

Desde 1904 cuando se produjo el rompimiento constitucional, con el 
encarcelamiento de los diputados liberales ordenado por Manuel Bonilla, la 
poca estabilidad del país despareció y se produjeron una serie de levantamientos 
armados de los liberales y nacionalistas, hechos estos en los que la participación 
de los EE.UU., a través de sus buques de guerra fue notoria y determinante. 

En 1907, cuando se dio el derrocamiento de Manuel Bonilla, por parte de 
fuerzas liberales que contaban con el apoyo del gobierno nicaragüense encabezado 
por José Santos Zelaya, fue el buque de guerra estadounidense Chicago, que se 
encontraba en el Golfo de Fonseca, el que transportó al derrocado mandatario 
desde el puerto de Amapala hasta El Salvador. 

En 1910 el gobierno de Dávila a través del representante hondurefio en 
Washington, Juan E. Paredes, firmó con el Secretario de Estado de los EE.UU., 
Philander C. Knox, el tratado Paredes-Knox, mediante el cual el Estado de 
Honduras buscaba obtener un empréstito de diez millones de dólares para cubrir 
la deuda externa e interna de Honduras. Las cláusulas del convenio eran tan 
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onerosas y leoninas, que por los diez millones de dólares que se recibirían, 
Honduras tendría que pagar veintiséis millones en un plazo de 40 años y el pago 
de tal cantidad se garantizaba con los ingresos de las aduanas hondureñas, se 
mantenían además durante la duración del plazo del convenio, las tarifas 
aduanales, las que no podrían ser modificadas sin el consentimiento del Gobierno 
de los EE.UU., y como colofón de semejante acción entreguista, el tratado 
otorgaba al gobierno estadounidense la potestad de nombrar al Administrador 
General de Aduanas de Honduras y tomar todas las acciones que EE.UU. 
considerara oportunas y necesarias, para proteger los ingresos que garantizaban 
el pago del empréstito. 

La ratificación de este vergonzoso convenio fue rechazada por el Congreso 
hondureño, no obstante que el interés de un estadounidense, beneficiario de 
importantes concesiones mineras estaba en juego. 

El Tratado Paredes-Knox, había sido concebido en los términos ya descritos 
para favorecer a Washington Valentine, quien era el dueño de la mayor empresa 
minera que operaba en Honduras, la famosa New York and Honduras Rosario 
Minig Company. 

Valentine, además de unas leoninas concesiones mineras que le fueron 
otorgadas durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, quien a su vez era socio 
de este estadounidense en la empresa, no sólo tenía intereses en la minería; sino 
también en la desgraciada empresa del ferrocarril interoceánico de Honduras, 
que tanto liberales como nacionalistas habían usado como demagógica propuesta 
para el desarrollo del país. 

Entre 1892 y 1902, Washington Valentine obtuvo de parte del Estado de 
Honduras, una concesión para controlar el ferrocarril y a pesar que en 1902, 
nominalmente el Estado recuperó el control del ferrocarril, los empleados de 
Valentine continuaron manejando las operaciones y aún más, durante el gobierno 
de Miguel R. Dávila, se permitió que Valentine continuara manejando el 
ferrocarril, situación esta que sólo varió en 1909, cuando el Congreso Nacional 
decretó la ilegalidad de operación y control que ejercía Valentine sobre el 
ferrocarril. 
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Luego de 1909 y como respuesta a la medida congresional, que le despojaba 
del control sobre el ferrocarril, Washington Valentine colaboró en plantear la 
oferta de los banqueros de Nueva York, entre estos J.P. Morgan, al gobierno de 
Dávila, ya que ellos eran quienes aparecían como beneficiarios de las propuestas 
contenidas en el Tratado Paredes-Knox, que el Congreso Nacional se negó a 
ratificar. 

Las repercusiones de la lucha de intereses económicos relacionados con el 
control y operación del ferrocarril, que mantenían los capitales extranjeros, se 
convirtió luego de la negociación y no ratificación del convenio Paredes-Knox, 
en un importante elemento del siguiente acto del drama de la corrupción en 
Honduras. 

Dado que tanto Washington Valentine, como las compafiías bananeras tenían 
intereses en el control, operación y usufructo del ferrocarril, Samuel Zemurray, 
entabló contactos con el ex Presidente Manuel Bonilla. 

Históricamente, algunos han tratado de justificar el involucramiento de 
Manuel Bonilla Chirinos con Samuel Zemurray, sobre la base de la necesidad 
de -derrocar a un gobierno que como el encabezado por Miguel R. Dávila, 
pretendía entregar el país en manos de los intereses extranjeros. Esa visión no 
ajustada a la realidad, que pretende situar en la Historia de Honduras, la figura 
de Manuel Bonilla Chirinos, no concuerda con la verdad histórica ni con la 
realidad objetiva que los hechos históricos posteriores demuestran. 

Los contactos de Zemurray con Bonilla Chirinos, quien para ese entonces se 
·encontraba residiendo en Belice comenzaron a fructificar hacia fines de 1910, 
en la llamada aventura del Hornet. Con el apoyo de Zemurray, quien financió 
el flete del barco, lo mismo que la compra de armas y otros pertrechos, se puso 
en marcha un nuevo proceso insurrecciona!. 

En diciembre de 1910, el Gobierno de los EE.UU. autorizó la salida del 
Hornet desde Nueva Orleáns, rumbo a Honduras, prohibiendo sin embargo, 
que en la nave se embarcaran y viajaran Manuel Bonilla y el mercenario Lee 
Christmas, quien luego de sus actuaciones durante la primera etapa del gobierno 
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de Bonilla, para el momento de iniciarse aquel viaje, ostentaba ya el grado de 
General y Jefe ere las Operaciones Militares, lo mismo que la nacionalidad 
hondurefia, la que había obtenido vía la naturalización. 

No obstante la prohibición de las autoridades estadounidenses para que Bonilla 
y Christmas abordaran el Hornet, ambos muy al estilo de una novela de aventuras 
lograron evadir la vigilancia del Servicio Secreto y abordaron la nave en Biloxi, 
luego que el vapor había partido de Nueva Orleáns, el 24 de diciembre de 1910. 

El 1 de enero de 1911, Manuel Bonilla y sus hombres desembarcaron .en 
Roatán, Islas de la Bahía e inmediatamente Bonilla se auto ·proclamó como 
Presidente Provisional de Honduras y nombró como su Ministro General a 
Máximo Rivera. 

Lo acontecido luego del desembarco de Bonilla y sus "expedicionarios", estuvo 
y fue muy al estilo de las intrigas y clásicas operaciones de intervención de los 
EE.UU. en las repúblicas bananeras. . 

Dado que existía una prohibición del Gobierno de los EE.UU:. para que Bonilla 
y Christmas encabezaran aquella expedición, el buque de guerra de la marina de 
estadounidense denominado Tacoma, que llegó hasta el ai;chipiélago de las Islas 
~e la Bahía, procedió a través de su capitán a incautar el,Hornet. 

Según el recuerdo que sobre este hecho hace el biógi'afo de Manuel Bonilla, 
cuando el Hornet fue incautado, el General increpó por medio de un traductor 
al marino estadounidense con las siguientes palabras: 

"Diga Usted a ese señor, que por la fuerza de su poder se habrd qe quedar 
con el Hornet, pero que jamds podrd evitar que nosotros los hondureños 
resolvamos nuestros asuntos, si no es libres de la odiosa intromisión de un 
poder extraño': 

A la luz de los acontecimientos posteriores, las palabras de Bonilla habrían de 
resultar tragicómicas. Una vez que el Hornet fue incautado, Bonilla y su ejército 
se trasladaron a tierra firme y ocuparon la plaza del pueno de Trujillo, extendiendo 
luego sus acciones al puerto de La Ceiba. 
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Las acciones insurrecciónales de Bonilla y sus hombres, amenazaron 
paradójicamente las sedes de dos importantes empresas bananeras, la Truxillo 
Railroad Company, subsidiaria de la ynited Fruit Company y la Standard Fruit 
and Steamship Company y eso, se convirtió en el pretexto ideal para que el 
Gobierno de los EE.UU. ordenara al Tacoma, que no había abandonado las 
aguas hondureñas, que ejerciera presión y pusiera en práctica la "política de las 
cañoneras", sobre los bandos enfrentados en Honduras. 

El 21 de febrero de 1911, a bordo del Tacoma que entonces se hallaba anclado 
en la Bahía de Omoa, frente a puerto Cortés, las facciones de Bonilla y Dávila, 
comenzaron a negociar el fin del levantamiento armado y el 3 de marzo, se 
firmó un acuerdo que estipulaba que tanto el Presidente Dávila como el 
Vicepresidente Dipnisio Gutiérrez, debían renunciar a sus cargos y entonces el 
mediador estado~nidense Thomas Dawson, procedió a escoger de una terna 
que le fue presentada, al Doctor Francisco Bertrand, como Presidente Provisional 
de Honduras. 

A diferencia de pocos días antes, cuando Manuel Bonilla había protestado 
"vehementemente" por la intromisión del Capitán del Tacoma al. incautarle el 
Hornet, esta vez cuando a bordo de ese mismo buque se lograba 'un acuerdo y 
un extranjero escogía como Presidente Provisional de Honduras, a una persona 
que el mismo Bonilla, había propuesto para sustituir a Miguel R. Dávila, no 
hubo de parte del funda~or del Partido Nacional, ninguna "protesta'' por la 
intervención extranjera en los asuntos internos de Honduras y los hondureños. 

Una vez que "el mediador" estadounidense Thomas C. Dawson, hubo 
selecci<;>nado como Presidente Provisional de Honduras a Bertrand y como 
resultado del compromiso suscrito, que establecía la realización de elecciones 
gen<;rales en octubre de 1911, comenzó la corta etapa de un nuevo gobierno 
provisional. 

Dadas las condiciones en que había sido "escogido", el Presidente Bertrand, 
quien más tarde también echaría mano del vergonzoso y descarado argumento 
de su patriotismo, al ser separado del poder; no pudo reflejar en sus actuaciones, 
mas que una obsecuente actitud al servicio los intereses extranjeros. 
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Tal y como fue establecido en el pacto del Tacoma, las elecciones se celc;:braron 
en octubre de 1911, hubo un sólo candidato: Manuel Bonilla Chirinos, quien 
"ganó" y se convirtió de nuevo en Presidente de Honduras, al jurar el cargo el 1 
de febrero de aquel año. 

Samuel Zemurray había logrado su cometido, había realizado la mejor 
inversión de su vida, porque tan pronto como el 4 de marzo de 1912 , poco más 
de un mes después de haber tomado posesión de la Presidencia de Honduras, el · 
gobierno encabezado por el General Manuel Bonilla, otorgaba mediante decret~ 
número 78, la concesión de diez mil hectáreas de tierra a Zemurray, luego 
mediante decretos 96 y 75, el empresario recibía otras concesiones, todas las 
cuales en conjunto lo facultaban además del cultivar bananos, para el uso de los 
puertos de Omoa y Cortés; logró también que el Vicepresidente de su compaiifa 
H.V: Rolston, fuera favorecido con una concesión para construir y operar una 
vía y un ferrocarril entre El Progreso y el puerto de Tela; obteniendo por ello seis 
mil hectáreas de tierra por cada doce kilómetros de vías construidas, concesión 
esta que luego fue traspasada a la UFCO y, para redondear todo el paquete de 
beneficios, Zemurray obtuvo del gobierno de Bonilla una serie de exoneraciones 
fiscales y además, "Sam Bananas", se convirtió en agente de su mayor 
competidora, la UFCO, para aprovechar así sus buenas relaciones con el gobierno 
y obtener más concesiones para esta empresa. 

El rendimiento de la inversión que había realizado Zemurray en Bonilla fue 
altísimo. El propio Zemurray se vanagloriaba ante sus amigos de haber puesto a 
Manuel Bonilla en el poder, de haber invertido cien mil dólares en la campaña 
y haber trasladado armas y municiones en los barcos que transportaban banano 
entre Honduras y Nueva Orleáns. 

A la luz de los beneficios obtenidos por su inversión, no se puede negar que 
Samuel Zemurray era no sólo un excelente comerciante de bananas, sino también 
un consumado comerciante político y toda la razón le asistía cuando expresó su 
tristemente celebre frase: ': .. en Honduras, una buena mula cuesta más que un 
diputado ... " 
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Pero no se crea que sólo Zemurray se había beneficiado de su participación 
en apoyo a Manuel Bonilla, otros empresarios del banano y aún funcionarios 
diplomáticos estadounidenses basados en Honduras, participaron también en 
la vergonzosa subasta de la Soberanía Nacional que llevaron a cabo en aquel 
tiempo, Manuel Bonilla y otros de sus partidarios. 

Por ejemplo, el Agente Consular de los EE.UU., en el puerto de Trujillo, 
John Glyn, invirtió doce mil dólares en apoyo a la causa de Bonilla Chirinos y 
recibió a cambio una concesión para construir vías ferroviarias, la que luego fue 
vendida a la UFCO por cincuenta mil dólares. 

También el Banco Atlántida, propiedad de los hermanos Vaccaro y sus primos 
los hermanos D'Antoni, negociaron un préstamo con el gobierno de Bertrand, 
por valor de quinientos mil dólares, los que fueron supuestamente destinados 
para cubrir los gastos ocasionados por la guerra que permitió nuevamente llevar 
al poder a Manuel Bonilla. 

Todas estas inversiones, resultaron en su conjunto en que para 1913, un año 
después dél segundo ascenso de Bonilla al poder, la UFCO, la Cuyamel Fruir 
Company y la Vaccaro Brothers Company; poseían más de un millón de hectáreas 
de las mejores y más fértiles tierras del Litoral Atlántico de Honduras, a lo que se 
sumaban los controles de las vía ferroviarias y ferrocarriles construidos y por 
construir. 

También, por otro lado, la rentabilidad que representaba el negocio, Bonilla 
hizo cambiar la actitud de las autoridades estadounidense con respecto a la alegada 
ilegalidad de sus acciones en territorio estadounidense - si es que alguna vez 
existió tal actitud- ya que, apenas Francisco Bertrand, había tomado posesión 
de la Presidencia Provisional de Honduras, la División Latinoamericana del 
Departamento de Estado, hada ver al Departamento de Justicia, que era 
conveniente retirar y -finalizar los procesos que en ese país se habían abierto 
contra Bonilla, Christmas y.otros participantes en la aventura del Hornet, por 
violar los acuerdos de neutralidad de los EE.UU. 
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Esta solicitud se basó, en apreciaciones como la que trascribimos a 
continuación: 

· ''Manuel Bonilla es ahora y probablemente será por un tiempo 
indefinido el jefe de una de las más grandes facciones en Honduras. 
El será probablemente también el candidato más fuerte en la. elección 
presidencial del próximo octubre y tal vez el candidato más deseable 
desde nuestro punto de vista. El es generalmente querido por los 
americanos en Honduras y ha siempre profesado y lo parece estar, 
bien dispuesto hacia nosotros y la. extensión de nuestra influencia en 
Honduras': 

Este párrafo de la correspondencia oficial cruzada entre el Departamento de 
Estado y el Departamento de Justicia de los EE.UU., es más que elocuente, 
Manuel Bonilla era en 1911, uno de los más importantes hombres de EE.UU. 
en Honduras. 

Esa visión e importancia para los intereses estadounidenses, tuvo otras 
repercusiones. Como ya se indicó, a petición del Departamento de Estado, los 
procesos pendientes contra el Presidente Bonilla y algunos de sus más cercanos 
colaboradores, entre ellos los mercenarios Christmas y Guy 'el ametralladora' 
Maloney, terminarían siendo desechados y al menos, la presencia de uno de 
estos soldados de fortuna en Honduras se extendería hasta los comienzos de la 
década de los años treinta del siglo XX. colaborando siempre en los levantamientos 
armados. 

La segunda etapa del gobierno de Bonilla Chirinos, entre el 1 de febrero de 
1912 y el 21 de marzo de 1913, no transcurrió sin sobresaltos, pese al apoyo 
estadounidense a su administración. En poco más de un afio que duró su segunda 
etapa en el poder, Manuel Bonilla tuvo que hacer frente a por lo menos un 
levantamiento armado, el del liberal José María Valladares, quien desde El 
Salvador ingresó a territorio hondureño en 1912 y atacó Comayagua, donde fue 
derrotado. Perseguido por las fuerzas del gobierno, Valladares huyó hacia Ojojona, 
sitio al sur de Tegucigalpa en donde fue atacado y murió el 7 de noviembre de 
aquel afio. 
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El afio 1913 iba a marcar un cambio, al menos 1 de figura, ya que el 21 de 
marzo murió en Tegucigalpa el General Manuel Bonilla Ohirinos. Tras el deceso 
del fundador del Partido Nacional, pasó a ocupar la Presidencia de Honduras, el 
Vicepresidente, Dóétor Francisco Bertrand Barahona, quien como ya se indicó 
había ejercido la primera magistratura en forma provisional, esto como resultado 
delos acuerdos del Tacoma, qué pusieron fin al gobierno del liberal Miguel R. 
Dávila. 

En 1915 Francisco Bertrand, fue electo como Presidente luego de haber 
concluido el mandato que iniciara Manuel Bonilla. Bertrand Barahona, lo mismo 
que su antecesor era un hombre proclive a favorecer y apoyar los intereses 
estadounidenses. El periodo presidencial de Bertrand concluiría en 1919 y 
durante estos cuatro afias un clima de relativa tranquilidad se vivió en el país, 
pese a lo cual las posibilidades de nu~os estallidos de violencia siempre estuvieron 
latentes y fueron una amenaza que pendió cual espada de Damocles sobre la 
cab~a del pueblo hondurefio. 

En buena medida la calma que disfrutó Bertrand Barahona durante su segunda 
presidencia, fue producto de su obsecuencia para con las poderosas compafiías 
bananeras, especialmente la Cuyamel Fruit Company, las cuales como resultado 
de las concesiones obtenidas ejercían un completo control sobre una vasta región 
de la geografia hondureña, en donde manifestaban su poder, incluso sobrepasando 
la autoridad de los Gobernadores Políticos Departamentales, quienes se 
convirtieron a su vez en hombres al servicio de estas empresas. 

Al aproximarse las elecciones para escoger a su sucesor, Francisco Bertrand en 
una mani.obra típica de muchos políticos hondurefios quiso imponer la 
candidatura de su pariente político Nazario Soriano, quien para ese entonces 
residía en El Salvador y era todo un desconocido en Honduras. La respuesta al 
intento de Bertrand no se hizo esperar y el liberal Rafael López Gutiérrez, inició 
en el oriente del país un nuev<? alzamiento armado, esto ocurría en julio de 
1919. 
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Pronto en septiembre de 1919, el levantamiento de López Gutiérrez fue 
secundado por otras acciones encabezadas por los Generales Vicente Tosta y 
Gregorio Perrera, quienes ocuparon las ciudades de Santa Bárbara, Sa"n.ta Rosa 
de Copán, Gracias y La Esperanza, todas en el occidente de Honduras. 
Posteriormente, la rebelión contra Bertrand se exrendió hasta la zona norte del 

país y el 5 de septiembre de 1919, las fuerzas de Perrera ocuparon la ciudad de 
San Pedro Sula. 

-
La caída de San Pedro Sula, la ciudad más importante en la z.ona del Enclave 

Bananero controlada por la UFCO, a través de su subsidiaria la Tela Railroad 
Company, fue la gota que derramó el vaso. 

El 6 de septiembre de aquel afio, el Ministro Plenipotenciario de los EE.UU. 
en Honduras, Thomas SambolaJones, enviaba una nota al Presidente Bertrand, 
la que entre otrás cosas se refería a una hipócrita preocupación por la pérdida de 
vidas que causaba el levantamiento armado. La nota también contenía y era 
portadora de una clara amenaza: 

" ... en caso que no quiera tomar esta acción, la que conducirla a restablecer 
inmediatamente condiciones satisfactorias, el Gobierno de los Estados 
Unidos se verla obligado a considerar (sic) activamente en la asistencia al 
restablecimiento del orden y a la supervigilancia (sic) de las faturas 
elecciones': 

Es obvio que lo que interesaba a Sambola Jones, no era la pérdida de vidas 
humanas de hondurefíos enfrascados en una nueva revuelta, lo qu~ intranquilizaba 
al estadounidense era la posibilidad que las acciones armadas de los alzados fueran 
a afectar -eso sí- vidas e intereses estadounidenses, especialmente en la zona 
del Enclave Bananero. 

El Presidente Bertrand, ante la amenaza del 'diplomático' respondió con una 
nota por medio de su Ministro de Relaciones Exteriores, en la misiva expresaba: 

" ... en cuanto a la inesperada. declaración de Vuestra Excelencia sobre que 
su Gobierno pondrd en prdctica los medios conducentt;s al restablecimiento 
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del orden y a la supervigilancia de las fa.turas elecciones en Honduras, 
cúmpleme manifestar que mi Gobierno tiene poder y medios bastantes 
para el primero de aquellos fines, y sabrd cumplir con su deber para con el 
pueblo hondureño, garantizando una elección libre, que serd la verdadera 
expresión de la voluntad nacional". 

Paradójicamente, la misma nota, expresaba al ministro estadounidense: 

': .. Cediendo tan sólo a los dictados del patriotismo, el Presidente Bertrand 
han resuelto separarse del Poder Supremo antes que admitir imposiciones 
extrañas, antes que atraer sobre su patria {sic) el mds grave de los ultrajes. 
No quiere comprometerla en una lucha imposible por lo desigual ni que 
sufta intervenciones que entrañarían el eclipse de su soberanía': 

Así por medio de una nota, Francisco Bertrand le hizo saber a Sambola Jones, 
que aceptaba y acataba la inequívoca decisión de expulsarlo del poder. La actitud 
del mandatario, no estuvo signada por su alegado patriotismo, él sabía que 
Sambola Jones o cualquier otro representante del gobierno estadounidense podía 
comunicarle y obligarle a abandonar el poder, porque él mismo había ascendido 
al cargo de Presidente Provisional de Honduras en 1911, por decisión de un 
ciudadano estadounidense, el 'mediador' Thomas C. Dawson. 

Por otro lado, siendo él como había sido -lo mismo que Manuel Bonilla
un hombre favorable, a los intereses estadounidenses, no podía entrar en conflicto 
c;.on sus patrodnadores y amigos. 

No obstante esta cruda realidad, Bertrand continuó hasta el último momento 
de su gestión haciendo uso de posturas demagógicas, muy caras a cierta clase de 
los oolíticos 'del país. 

Así; el 9 de septiembre, apenas tres días después de haber recibido la nota de 
Thomas Sambola Jones, Francisco Bertrand Barahona depositó la Presidencia 
de Honduras en manos de un Consejo de Ministros integrado por: Salvador 
Aguirre, Santiago Meza Cálix, Leopoldo Cardona, Jesús Bendafi.a, Héctor 
Val~nzuela y Federico Smith. 
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Antes de embarcarse en el puerto de Amapala para viajar con rumbo a los 
EE.UU., Francisco Bertrand Barahona, en un manifiesto público al pueblo · 
hondureño escribió: 

"Un poder completamente extraño a nuestro pasado, a nuestros dolores a 
nuestras caldas si se quiere, pretende erigirse, a última hora, con el 
tradicional y cuákero recurso del humanitarismo, en arbitro decisivo de 
los destinos de un pueblo libre. Menoscabarla mi nombre y sentirla 
menguada la dignidad del pueblo hondureño si apenas tomase en cuenta, 
desd1. mi alta posición oficial la insinuación encaminada a sujetar a mi 
patria (sic), tradicionalmente altiva, a las decisiones supremas del Poder 
Extranjero que trata de imponerse en nuestros destinos'~ 

En ese mismo documento, Bertrand protestaba por las presiones 
estadounidenses que lo obligaban a dejar el poder, algo que según él hada porque 
era un: 

"gobernante celoso de sus deberes e incapaz de una mancilla en la bandera 
de la Patria ... '~ · 

Vana, extemporánea y vergonzosa protesta, que no había sido pronunciada 
en 1911, cuando por decisión de un delegado estadounidense, a bordo del buque 
de guerra Tacoma, él había sido 'escogido' como Presidente Provisional a costa 
de obligar a renunciar-como ocurría con él en 1919- al Presidente Míguel 
R. Dávila y al Vicepresidente Dionisia Gutiérrez. 

Con la salida de Bertrand hacia los EE.UU., el 26 de septiembre de 191°9 las 
fuerzas del liberal Rafael López Gutiérrez entraban por fin victoriosas en 
Tegucigalpa. Pocos día después, a fines del mes de octubre se llevaron a cabo las 
elecciones, en las que resultó triunfador López Gutiérrez, conocido en el ambiente 
provinciano y político de la Honduras de entonces con el sobre nombre de 
"Pacan''. 

Rafael López Gutiérrez tomó posesión y juró su cargo como Presidente de 
Honduras, el 1 de febrero de 1920, se iniciaba así un periodo de gran inestabilidad, 
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preludio de uno de los estallidos de violencia más cruentos que registra la Historia 
de Honduras, etapa esta que a su vez, se convirtió en la génesis inmediata de una 
serie de hechos que confirmaron, fortalecieron y aun hicieron crecer los niveles 
de corrupción de la clase política hondurefia. 

LA REVOLUCIÓN DE 1924, LOS MARINES EN 
TEGUCIGALPA Y UNA DICTADURA BANANERA 

Tal y como ya había acontecido afias atrás, cuando una división signada por 
la ambición de poder de ciertos "líderes" liberales determinó la presentación de 
varias candidaturas presidenciales; en octubre de 1923, al ser convocados los 
comicios para escoger al sucesor de Rafael López Gutiérrez, su partido, el liberal 
se dividió nuevamente y presentó dos candidaturas: la del ex Presidente Policarpo 
Bonilla -quien como muchos caudillos políticos hondurefios- se resistía a 
dejar la escena y la otra, la del también ex Presidente Juan Ángel Arias, aquel que 
en 1903 había obligado al Banco de Honduras a entregarle cien mil pesos, para 
sostener la guerra contra Manuel Bonilla. 

Por parte de los nacionalistas el candidato fue Tiburcio Carías Andino, quien 
luego de haber militado en el Partido Liberal y haber incluso, comandado tropas 
contra los nacionalistas, se convirtió gracias al transfuguismo y a su ambición 

· presidencial en candidato y "líder" de una de las facciones de los nacionalistas. 

Al llevarse a cabo el conteo de los votos, la mayor cantidad de sufragios favoreció 
a Tiburcio Carías, quien obtuvo 49 mil votos; seguido p(}f Policarpo Bonilla 
con 35 mil y Arias con 20 mil sufragios. 

Pese a esta situación, se reeditaron unas circunstancias parecidas a las ocurridas 
cuando Manuel Bonilla Chirinos triunfó en las urnas y no fue declarado 
Presidente electo, por los diputados de Marco f~urelio Soto y Juan Ángel Arias, 

·quienes eran mayoría en el Congreso Nacional. 

Sobre la base que ningún candidato había obtenido la mayoría absoluta de 
votos, el Congreso influido y afectado como en 1903 por los .inter{:Ses partidarios 
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-esta vez a favor de López Gutiérrez- no declaró triunfador a Carias Andino, 
provocando y permitiendo así el rompimiento dd orden constitucional lo que 
dio paso, a la ya conocida maniobra golpista, mediante la cual Rafael López 
Gutiérrez asumió y se hizo con todos los poderes del Estado. 

El resultado lógico de todo aquello fue el estallido de una nueva revuelta, la 
que llegó a alcanzar una magnitud e intensidad como nunca antes se había 
registrado en el país. El estallido de la llamada Revolución de 1924, se produjo 
en ·enero de dicho afio, cuando Carías Andino se movilizó primero hacia 
Comayaguay luego hacia el oriente de Honduras, siendo perseguido por tropas 
gubernamentales que le obligaron a internarse en territorio nicaragüense 

A la insurrección se sumaron también, los Generales Gregario Ferrera, liberal 
que decidió combatir por ambición personal a su correligionario López Gutiérrez 
y Vicente Tosta Carrasco, quien también había combatido antes bajo la bandera 
liberal. 

Las acciones armadas evolucionaron y abarcaron distintos rumbos del país y 
mientras Ferrera, ocupaba algunas ciudades en el occidente, Tosta Carrasco avanzó 
hasta el norte y ocupó las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, emblemas 
ambas del Enclave Bananero, lo que al igual .a lo ocurrido en 1919, cuando se 
produjo el levantamiento contra Bertrand, se convirtió en una amenaza para los 
intereses estadounidenses. 

A esta situación, que resultaría determinante para los acontecimientos 
posteriores se sumó el hecho que los representantes diplomáticos estadounidenses: 
Franklin E. Morales, Ministro Plenipotenciario; Wilkinson, Vice Cónsul en La 
Ceiba y Sloan, Cónsul en Puerto Cortés; no tenían precisamente la mejor opinión 
sobre el General Carías Andino. Estos personajes, atentos en todo momento, a 
cualquier supuesta amenaza contra las empresas bananeras estadounidenses, veían 
{:n el nuevo caudillo cachureco alguien que poseía ciertamente un carácter fuerte 
y aún honesto, quien era apoyado por varios segmentos sociales, especialmente 
en la Costa Norte; pero a la vez era considerado una persona inconveniente por 
cuanto en reiteradas ocasiones, él había expresado que de llegar a la Presidencia 
de Honduras prohibiría a la UFCO, el hostigamiento que realizaba c;ontra los 
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hondureños que residían en sus tierras e incluso obligaría a dicha empresa para 
que mejorara las condiciones de v,ida y los salarios de sus trabajadores. 

A la luz de los hechos históricos se demostró, que estas apreciaciones y temores 
de los diplomáticos estadounidenses resultarían totalmente infundadas y que 
Carías Andino, en ningún momento, ni antes ni durante ni después de ocupar 
la Presidencia de Honduras, fue un peligro para los intereses que tan celosamente 
ellos defendían, resultando en su lugar todo lo contrario, ya que andando el 
tiempo la mayoría de actuaciones de este cuadillo, además de trágicas para el 
pueblo hondureño, se inclinaron totalmente a favor de los intereses 
estadounidenses y esto fue algo que le caracterizó a lo largo de su dilatada 
permanencia en el poder. 

Los sucesos de la revolución que había estallado evolucionaron hasta que el 
1 O de marzo de 1924, la muerte sorprendió a Rafael López Gutiérrez en el 
pode~ y entonces el control pasó a manos de un Consejo de Ministros que fue 
encabezado por Francisco Bueso, acompañado por Roque Jacinto López , quienes 
lejbs de intentar algún arreglo. al conflicto determinaron continuar aferrándose 
al poder que habían heredado de López Gutiérrez. 

La actitud de Bueso y López, hizo escalar el conflicto en el momento en que 
ya los contingentes armados de Carías Andino, Ferrera y Tosta Carrasco rodeaban 
Tegucigalpa y los ataques y combates afectaban ciertas zonas de la ciudad. 

En tales circunstancias se produjo por primera vez, el bombardeo aéreo de 
Tegucigalpa, llevado a cabo por un avión q'-;le era pilotado por el mercenario 
estadounidense Lowel Yerex, quien estaba al servicio de las fuerzas comandadas 
por Tiburcio Carías Andino. 

Los ataques aéreos se constituyeron, claro está, en una terrorífica experiencia 
para los pueblerinos habitantes de la Tegucigalpa de entonces y, además de 
ocasionar algunas muertes, provocaron algunos daños importantes en ciertas 
áreas del centro de la ciudad y en un sector cercano a donde se ubicaban varias 
legaciones extranjeras, en la zona del barrio La Leona. Años después, Yerex recibiría 
un importante premio por estas acciones. 
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' Debe considerarse que el impacto causado por aquel hecho extraordinario 
para entonces, sumado a las muertes y daños causados·por la lucha armada en 
Tegucigalpa, a causa de los disparos de artillería que ejecutaban los sitiadores 
desde los cerros: El Picacho, El Berrinche y Juana Laínez, altura prominentes en 
la ciudad, l~ mismo que las pérdidas humanas y daños materiales que habían 
sufrido otras localidades del país, se convirtieron en el pretexto ideal para una 
nueva intervención estadounidense. 

Hábilmente, el Ministro Plenipotenciario de los EE.UU. en Honduras, 
Franklin E. Morales, recurrió al expediente y al conocido llamado ''send th~ 
marines" y pidió al Capitán del acorazado Milwaukke, anclado "casualmente" 
en el Golfo de Fonseca, el envío de una fuerza expedicionaria que protegiera la 
vida y los intereses de los ciudadanos estadounidenses que residían en Tégucigalpa, 
quienes en opinión de Morales, eran amenazados en su seguridad por el 
enfrentamiento que mantenían nacionalistas y liberales. 

Ef 19 de marzo de 1924, a las once de la mañana, 200 efectivos de la Infantería 
de Marina de los EE.UU. desfilaban por las calles de la asediada Capital de 
Hónduras, pese a las protestas fementidas del gobierno y al patriótico repudio 
de algunos hondureños, entre éstos el poeta Froilán Turcios, quien ante el 
atropello a la soberanía hondureña pasó a publicar el Boletín de la Defensa 
Nacional. 

Mientras la ocupación militar estadounidense se desarrollaba en Tegucigalpa, 
en el puerto de Amapala, en el Golfo de Fonseca, Benjamín Summer Wells; 
quien era un especialista en asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado 
y llegaría años después a convertirse en Sub Secretario de Estado de los EE.UU. 
y en ese momento era el enviado especial del Presidente Calvin Coolidge, 
preparaba unas conversaciones de paz, las que se llevaron a cabo a bordo del 
acorazado Denver. 

Nueve días después que los marines habían desfilado por las calles de 
Tegucigalpa, el 28 de marzo de 1924, se firmaron a bordo del Denver dos 
convenios, uno "preliminar" y otro "definitivo", mediante los cuales se estipulaba 
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y escogía al General Vicente Tosta Carrasco, como Presidente Provisional de 
Honduras, y se le obligaba a convocar elecciones "libres" en un plazo no mayor 
de un mes, comicios estos en los cuales él no podría tomar parte como candidato. 

Con la firma de los acuerdos "auspiciados" bajo el convincente argumento de 
una nave de guerra de los EE.UU., ta;nbién se produjo la toma completa de 
Tegucigalpa por parte de sus sitiadores, concluyendo así aquella terrible 
experiencia que había durado más de un mes. 

Los acuerdos fueron firmados el 28 de abril y Vicente Tosta Carrasco tomó 
posesión como Presidente Provisional, el 30 de ese mismo mes y procedió a 
convocar una Asamblea Constituy~nte que fue instalada a fines de julio de aquel 
año. Asimismo, como parte de las acciones puestas en práctica por el nuevo 
gobierno, los participantes en la lucha armada recibieron cargos en el Gabinete 
de Gobierno, entre ellos el General Gregorio Ferrera, quien fue nombrado 
Ministro de Guerra. 

La participación de este ambicioso caudillo en el gobierno de Tosta duró 
pocos días, ya que el 6 de agosto de 1924, pretextando la falta de cumplimiento 
de los términos de los acuerdos suscritos a bordo del Denver, en particular porque 
según él, se estaba amenazando su vida, Ferrera dejó el cargo y se embarcó en un 
nuevo alzamiento militar, mismo que llegó a lograr la ocupación de la ciudad de 
Comayagua por un breve tiempo, hasta que fue derrotado por fuerzas 
gubernamentales encabezadas por el propio Presidente de Honduras, Vicente 
Tosta. 

La denuncia de las supuestas amenazas contra la integridad y la seguridad 
personal de Ferrera, ocultaban en realidad otro trasfondo en el que se mezclaban 
las ambiciones personales del caudillo y también, los interese5 de la UFCO, 
como quedaría demostrado posteriormente. 

No obstante, que Ferrera había sido advertido por el Encargado de Negocios 
de los EE.UU. en Honduras, Stockley W. Morgan, en el sentido que depusiera 
su actitud de rebeldía contra el gobierno, ya que los EE.UU. fieles a los términos 
de los pactos del Denver, no reconocerían- a ningún gobierno surgido de un 
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levantamiento armado, Ferrera continuó sus acciones hasta que fue derrotado 
militarmente en octubre de 1924. 

Posteriormente, cuando una nueva Constitución Política de Honduras fue 
aprobada y entró en vigencia en noviembre de aquel afio, se convocó al pueblo 
a elecciones que se realizaron a fines del afio y en las cuales resultó triunfador el 
nacionalista Dr. Miguel Paz Barahona. 

El nuevo mandatario tomó posesión de la Presidencia de Honduras, el 1 de 
febrero de 1925 y claro está, su administración contó con el pleno respaldo del 
Gobierno de los EE.UU., lo que le valió poder enfrentar con éxito un nuevo 
brote insurrecciona! dirigido nuevamente por Gregorio Ferrera, en abril de 1925. 

Ninguna de las revueltas que encabezó Gregorio Ferrera, ni contra Vicente 
Tosta ni contra Paz Baraona tuvo éxito. Ello se debió en gran medida a que 
después de lo acontecido en 1924, y tras los acuerdos suscritos a bordo del 
Denver, al menos los diplomáticos estadounidenses, como fue el caso de Stokley 
W. Morgan, hicieron patente su rechazo a apoyar o reconocer cualquier gobierno 
que pudiera haber encabezado Ferrera, en caso de haber logrado triunfar en 
cualquiera de sus levantamientos. Esta actitud, diametralmente opuesta a la que 
manifestaron y pusieron en practica los representantes diplomáticos 
estadounidenses con respecto a otros caudillos, estuvo basada en el conocimiento 
de quien era y a qué fines servía Gregorio Ferrera, algo que el tiempo se encargó 
de demostrar. 

Este hecho es de suma importancia, por cuanto apenas unos afios después, 
otros intereses estadounidenses utilizarían a Ferrera como instrumento de sus 
posturas y en pro de beneficios empresariales. 

La conclusión del mandato de Paz Baraona se produjo el 1 de febrero de 
1929, luego de unas elecciones que dieron el triunfo al liberal Vicente Mejía 
Colindres, quien derrotó al candidato nacionalista Tiburcio Carías Andino. 

Este traspaso de poder se produjo en relativa calma, o al menos, sin la amenaza 
dé una inmediata revuelta y sel'ía hasta dos meses después de su ascenso a la 
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presidencia que Mejía Colindres, tendría que enfrentar una nueva revuelta 
-armada. El mandatario también tuvo que hacer frente, al disgusto de cierto 
sector del Enclave Bananero, que estimaba que sus intereses eran afectados, 
cuando se dio una solución al espinoso asunto de los ramales clandestinos de 
líneas férreas, que la Cuyamel Fruit Company había construido en varios sectores 
de los campos bananeros de sus zonas de operaciones. 

El asunto de los ramales clandestinos construidos por la empresa de Zemurray, 
no fue otra cosa que una muestra del poder que este personaje había alcanzado 
en Honduras, merced a fomentar la corrupción de la clase política ya, que sus 
acciones irrespetaban toda ley en busca de su provecho personal y empresarial, 
pero el tema de los ramales era a su vez, consecuencia directa del no menos 
famoso y vergonzoso Contrato, mediante el cual el 30 de marzo de 1920, siendo 
Presidente de Honduras el liberal Rafael López Gutiérrez, se había entregado el 
control total del ferrocarril a la Compafiía Agrícola de Sula, subsidiaria de la 
Cuyamel Fruit Company; todo esto a cambio de un préstamo por valor de un 
millón de dólares que se invertirían en reparar y poner de nuevo en operación la 
vía férrea y construir -si sobraban fondos- una extensión de la vía, desde 
Potrerillos hasta el Lago de Yojoa. 

Asf la administración de Mejía Colindres, tuvo que hacer frente a un problema 
generado y heredado por la corrupción de un gobierno de sus mismos 
correligionarios y la solución -si es que asf se le puede llamar- no fue otra 
que, negociar con la empresa de Zemurray, el pago de seiscientos veinticinco 
mil dólares que se sumaron a la deuda contraída mediante el vergonzoso Contrato 
de Anti Cresis y a todos los beneficios, que el hábil negociante bananero ya 
habfa obtenido con la explotación de los ramales clandestinos y el control del 
muelle de Puerto Cortés. 

También durante el gobierno de Mejía Col~ndres ocurrieron dos hechos 
trascendental~s, aunque los mismos pasaron desapercibidos para la poco o nada 
avezada clase política hondurefia. En 1929 se produjo la Gran Depresión 
capitalista y esto generó a su vez, que Samuel Zemurray, con mucha visión, 
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vendiera su empresa a la UPCO y pasara él mismo a convertirse en uno de los 
principales gerentes de dicha empresa, que pas6 a ser ese mismo año, la más 
poderosa de Honduras y Centro América. 

Ambos hechos fueron fundamentales para hacer variár las condiciones y las 
relaciones que a partir de ese afio, mantuvo el poder econ6mico de esa 
transnacional bananera con el Estado y los políticos hondureños. 

Para los intereses del Enclave Bananero, si bien la crisis capitalista de 1929 
fue un impacto relativo, la desaparici6n de la Cuyamel Fruit Company, penniti6 
que se diera fin a las luchas y enfrentamientos entre dos empresas competidoras, 
situaci6n esta que fue en buena medida, la causa generadora de muchas luchas 
entre liberales y nacionalistas, quienes fueron usados y enfrentados por las 
empresas como una forma de resolver sus disputas y lograr para ellas, la garantía 
de las mayores cuotas de influencia y por su puesto, de prebendas y ganancias 
una vez que los gobiernos que ellos ayudaban a instaurar, llegaban por la vía 
de las revueltas armadas al poder. 

Así desde 1929, cuando la toda poderosa UPCO o "mamita yunai" control6 
la casi totalidad d~ los intereses bananeros en el país, los gobiernqs hondurefíos 
tuvieron que enfrentar las presiones procedentes de una sola empresa y no de 
tres como había ocurrido antes de esa fecha, cuando la Cuyamel Pruit Company, 
la UPCO y la Standard Pruit Company, apoyaron cada una a un caudillo liberal 
o nacionalista, para que se produjeran y encabezaran los levantamientos armados 
contra el gobierno. 

Esas eran las condiciones cuando en abril de 1931, nuevamente Gregorio 
Perrera se levant6 en armas, esta vez con el apoyo directo de la UPCO, que de 
esta manera respondía al Gobierno de Honduras que pretendía invalidar y evitar 
que dicha empresa continuara, con su abusiva e ilegal utilizaci6n de las aguas de 
los ríos Chamelec6n y Ulúa, para el riego de sus plantaciones, sin pagar por ello, 
ningún tipo de canon al Estado. · 

Por tal razón, este levantamientO' de Perrera recibi6 el an6dino nombre de 
, "Guerra de las Aguas". Lo llamativo de esto, fue que aún antes del estallido del 
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alzamiento, Mejía Colindres ya había intentado que se aprobara en el Congreso 
un arreglo con la empresa, mismo que aceptaba incluso los onerosos términos 
que aquella deseaba. El arreglo no se dio debido a la oposición de los mismos 
diputados liberales, quienes habían entrado ya en un curso de enfrentamiento 
con su correligionario el Presidente Mejía Colindres, desautorizando esta y otras 
actuaciones del mandatario. 

Al . final, con pocas variaciones, la UFCO obtuvo la autorización para el 
aprovechamientb de las aguas de los ríos Ulúa y Chamelecón, logrando su 
objetivo. Luegó de esto, la breve revuelta de Ferrera este caudillo se convirtió en 
algo inútil y en un estorbo, por lo que no recibió más apoyos de la empresa y fue 
abandonado a su suerte hasta que el 26 de julio de 1931, Gregorio Perrera fue 
abatido· por tropas gubernamentales en las inmediaciones de San Pedro Sula. 

Más allá del propio hecho de una revuelta armada, la situación que enfrentó 
Mejfa Colindres a qui~n sus propios correligionarios cuestionaban, fue una especie 
de áviso de lo que habría de ocurrir casi a continuación. 

El 30 de octubre de 1932, se llevaron a cabo elecciones para escoger al sucesor 
de Mejía Colindres, se enfrentaron Tiburcio Carías por los nacionalistas y José 
Angel Zúfiiga Huete por los liberales. El triunfo favoreció esta vez a Carías 
Andino, quien optaba por t<:rcera v~ a la más alta magistratura de la nación. 

Pese a que Carías Andino obtuvo el triunfo en 14 de los 17 departamentos e~ 
que entonces se encontraba dividido el territorio de la República de Honduras, 
un amplio sector del Partido Liberal, como presintiendo lo que se avecinaba, se 
opuso férrea y vehementemente a reconocer la victoria de su antiguo 
correligionario, aunque el propio candidato liberal Zúfiiga Huete, había externado 
públicamente su plena disposición a reconocer y aceptar los resultados de los 
comicios. 

Sobre la base de las condiciones resefiadas, el 12 de octubre de 1932 estalló lo 
que se conoce como la "Revuelta de las Traiciones". El comienzo de la lucha se 
dio con la sublevación de varios Mayores de Plaza y pronto, varias ciudades del 
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país como: San Pedro Sula, Tela, Yoro, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de 
Copán y el Puerto de Amapala, fueron ocupadas por los alzados en armas. 

La magnitud de la revuelta bien pronto superó la capacidad del gobierno para 
enfrentarla y el Presidente Mejía Colindres, incapaz de ·resistir a sus 
correligionarios intentó sin éxito, que el Gobierno de los EE.UU. le vendiera 
armas y municiones, para equipar a las fuerzas del gobierno y poder oponerse así 
a la revuelta. Falto de apoyo, el mandatario no tuvo otra salida que solicitar al 
Presidente Electo, Tiburcio Carías Andino, que le apoyara y-ayudara a combatir 
a los alzados. 

Carías Andino y sus partidarios respondieron en el acto a la petición de auxilio 
de Mejía Colindres y para esto, las fuerzas nacionalistas obtuvieron apoyos 
importantes del dictador salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez, de la 
UFCÓ, a través del Gerente de la Tela Railroad Company, Walter Turnbull y de 
otros personajes como Guy "el ametralladora'' Maloney, quien en ese momento 
se desempeñaba como gerente de la Cervecería Hondureña, subsidiaria de la 
Tela Railroad Company y de Lowel Yerex , el dueño de la única empresa aérea 
del país y quien tenía como su principal carta de presentación; haber sido el 
piloto que en apoyo a las fuerzas de Carías Andino, había realizado el bombarde~ 
aéreo de Tegucigalpa durante la revolución de 1924. 

Con tales apoyos, las fuerzas leales a Carías Andino y en menor medida las 
tropas gubernamentales lograron derrotar en diciembre de 1932."tras dos meses 
de lucha a los liberales alzados en armas: Dos m~es después, el 1 de febrero de 
1933, Tiburcio Carías Andino tomó po~esión de la Presidencia de Honduras. Se 
iniciaba así, una larga etapa dictatorial en la que ade~ás de las acciones propias 
de un régimen de tal naturaleza, lqs actos de corr.upción alcanzaría una nueva 
escala. 

Cuando en los últimos meses de 1932, la revuelta de los liperales contra Mejía 
Colindres y Carías, había resultado y propiciado los apoyos de la UFCO al 
Presidente Electo, mucho había cambiado en la percepción que tanto los 
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diplomáticos estadounidenses como la misma UFCO tenían diez a.líos atrás con 
respecto a Carías Andino. 

Si en 1923, en los momentos previos al estallido de la llamada Revolución de 
1924, los diplomáticos estadounidenses valoraban y calificaban a Carías Andino. 
como una persona inconveniente a sus intereses, para 1932 dichas opiniones 
habfa variado totalmente y ello fue lo que permitió que a través de la UFCO y 

_ sus subsidiarias, el líder nacionalista recibiera importantes apoyos para enfrentar 
y derrotar a aquellos liberales que se oponían a su ascenso al poder. 

Para esa época, la negación de ayuda a Mejía Colindres cuando este intentó 
en vano, que el Gobierno de Washington le vendiera armas y municiones para 
hacer frente al levantamiento armado de sus correligionarios, las opiniones y 
valoraciones negativas que los funcionarios diplomáticos y los empr~arios 
estadounidenses habían tenido sobre Carías, apuntaban ya sobre Zúñiga Huete~-

Induso estas opiniones desfavorables al caudillo liberal, habían comenzado 
en 1930, cuando el Presidente Mejía Colindres valoró la posibilidad de nombrar 
a José Ángel Zúfiiga Huete, como Ministro de Gobernación. En aquel momento, 
16 de agosto de 1930, el Ministro Plenipotenciario de los EE.UU. en Honduras, 
Julius G. Lay; remitió al Departamento de Estado un despacho en el que 
informaba: 

"Me verla obligado a solicitar al Departamento permiso para desalentar 
al Presidente de realizar tal nombramiento ya que Zúñiga Huete es un 
rabioso antiamericano, que en esa posición pondría seriamente en peligro 
nuestros intereses en Honduras en tal medida que incluso podría llegar a 
ser necesaria la intervención {. .. ) él es uno de los tres extremistas mds 
radicales del Partido Liberal y se teme que si llegara a ser Ministro de 
Gobernación apelard a medidas coercitivas para ganar la venidera elección 
y derrotar así el propósito del Presidente de asegurar una elección libre" 

Es evidente la intención de los funcionarios diplomáticos estadounidenses 
con respecto a evitar un ascenso al poder de Zúfiiga Huete, pero también 
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existieron otras razones internas y externas, para que las anteriores opiniones 
desfavorables a Carías variaran y fuera Zúñiga Huete quien se convirtió en. una 
amenaza para los intereses de los EE.UU. en Hondu~as. 

Por un lado, en lo interno, en los años posteriores a la Gran Depresión de 
1929 y aunque, los impactos económicos no fueron para ia UFCO y el Enclave · 
Bananero en general, todo lo devastadores, que habían resultado para otras 
empresas estadounidenses _ya existía una percepción y un claro propósito para 
lograr en Honduras, el país de Centro América en d que se asentaban las mayores 
inversiones empresariales de los EE.UU., una estabilidad política a cualquier 
costo, ello con el fin de mantener un ritmo sostenido de ganancias para las 
empresas estadounidenses que operaban en el país. Lo afirmado antes se 
comprueba, con los datos oficiales hondureños sobre las exportaciones d~l pafs
para el año económico 1929-1930, que ascendieron a la respetable cantidad de 
Lps. 52,342,436.72, de los cuales el valor aportado por el banano exportado 
representaba algo más del sestenta por ciento. 

En lo externo, la Centro América de finales de los años veinte y comienzos _4e 
los treinta del siglo XX, había ya dado muestras de ser una zona de potencial de 
serios conflictos para los intereses estadounidenses. En los años finales de la 
década de los veinte, los EE.UU. habían tenido que enfrentar la.lucha de Augusto 
Cesar Sandino en Nicaragua, luego de cuyo asesinato la figura del General 
Anastasio Somoza García, al frente de la Guardia Nacional, había escalado la _ 
posición de hombre más importante para Washington en la tierra de Dado. En 
El Salvador, donde los efectos de la Gran Depresión habían agudizado las 
tensiones sociales, la figura de Maximiliano Hernández Martínez y sus métodos, 
se convirtieron en 1931 en garantía de estabilidad y "paz" y, en Guatemala, el -
triunfo de Jorge Ubico Castafíeda en 1931, el hombre de los EE.UU. en aquel 
país; configuraban un esquema de gobiernos dictatoriales proclives a Washington, · 
que de esta forma aseguraba sus intereses en su patio trasero, que se había' visto 
agitado por movimientos campesinos y de obreros en los que la influencia de la 
ideología marxista leninista, repr~entada muchas veces por la figura del mexicano 
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Vicente Lombardo Toledano , fundador del Partido Popular Socialista, era una 
inquietud constante para las empresas y el gobierno estadounidense. 

Fue así que la configuración y la existencia de todas estas circunstancias y 
necesidades, hizo variar las opiniones con respecto a Carias Andino, 
transformándolo de una persona no conveniente para los intereses 
estadounidenses, en todo lo contrario. Indudablemente, junto a todas las 

. condiciones y circunstancias antes expuestas, · el cambio a su favor también lo 
había logrado el propio Carías, merced a sus muy estrechas relaciones con 
funcionarios y ejecutivos de la UFCO y sus empresas subsidiarias como: Guy "el 
ametralladora'' Maloney, WalterTurnbull y Lowel Yerex, quienes ya antes habían 
sido "colaboradores'' cercanos de Carías Andino. 

Ahora bien, la etapa de dieciséis afi.os durante los cuales Tiburcio Carías Andino 
fue de manera relativa, el amo indiscutido de los destinos de los hondurefi.os, 
fue también una época de ciertos contrastes y características especiales en cuanto 
a la ·corrupción en Honduras. 

Al igual que el resto de mandatarios y caudillos que tuvo que sufrir Honduras, 
desde el últi~o cuarto de la centuria precedente y a lo largo de todo el siglo XX, 
Carías basó su poder primero, en la sanción y apoyo oficial de los EE.UU. a 
todas sus acciohes y segundo, en un muy meticuloso reparto de las escalas de 
poder regionalizadas y distribuidas entre sus colaboradores de más confianza, 
que respondían en última instancia al poder central, representado por el propio 
dictador. 

Fue sobre la base de este esquema, en lo que a corrupción se refiere, que se 
produjo una distribución metódica de la permisividad de acciones corruptas, 
algunas de las cuales eran llevadas a cabo por los más cercanos colaboradores del 
dictador en sus respectivas zonas de influencia mientras otras, por el contrario 
eran potestad privativa del propio Carías. 

La estructura de poder del caríato, no fue sólo ,política o militar, sino una 
cuidadosa conjunción de ambos, en donde las piezas medias del aparato eran los 
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temidos Comandantes de Armas. Fue p0r esta vía, que se comenzó a mamifest-ar 
y fue más evidente ante.los ojos del pueblo, la inmensa corrupción de la dictadura. 

Un caso típico, pero del que hubo muchos más durante el caríato, fue el del 
Comandante de Armas de La Ceiba, Rufino Solís, quien poseía el monopolio 
de la venta de carne de vacuno y cerdo en esa ciudad portuaria y que él trasladaba 
hasta ahí desde Juticalpa o Catacamas, en el departamento de Olancho, por vía 
aérea. Solís, aprovechándose de su posición, se convfrtió en el único distribuidor 
mayorista de tales productos en áquella ciudad y toda persona que como 
minorista, quisiera dedicarse aJ negocio de venta de carnes en La Ceiba, además 
de comprarle a Solís al precio que él establecía como único distribuidor, debía 
además pagarle una cuota periódica como permiso o autorización para poder 
ejercer como vendedor minorista de carnes. Paradójicamente, los problemas de 
Rufino Solís con _Tiburcio Carías no tuvieron su origen en el comportamiento 
corrupto del Comandante de Armas, sino en la desafortunada indiscreción que 
este tuvo al declarar públicamente que: 

" ... él sería leal al general Carías, mientras en tanto éste continuara en el 
poder pero no consideraba que tenía derecho a nombrar a su sucesor': 

En el caso de Solís, también jugó un papel importante la influencia de Lowel 
Yerex, quien en determinado momento protestó ante Carías Andino porque 
Solís, intentó evitar a su vez el monopolio del transporte de carne, que se hada 
en las aeronaves de TACA, propiedad del amigo de Carías. 

Este caso de corrupción y otros como el del Comandante de Armas del 
departamento de Colón, Carlos Sanabria, quien se opuso a colaborar con un 
concesionario estadounidense que buscaba distribuir mercaderías en aquella 
apartada e incomunicada región de Honduras, para evitar1compartiro perder el 
monopolio y los cobros que él hada, eran de pleno conocimiento de los 
diplomáticos estadounidenses, quienes caracterizaban así al Comandante 
Sanabria: 

"Se comidera a sí mismo la única autoridad aUI e ignora ordenes telegrdficas 
provenientes de Tegucigalpa. He visto la copia de un telegrama del 
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Presidente (Carías) al General (Sanabria) ordendndole ·asistir a un 
concesionario estadounidense que visita su distrito. La acción resultante 
foe mínima... El Presidente considera que no es suficientemente foerte 
como para remediar esta situación ... pero creo que la más foerte indicación 
de. su debilidad es que permite el robo al por mayor a través del país, el no 
acatamiento de ordenes y una ineficiencia increíble''. 

El poder concentrado en manos de los Comandantes de Armas les permitía 
enriquecerse con la bendición del dictador, siempre y cuando no osaran 
cuestionarle públicamente. Diversos y cuantiosos fueron los actos de corrupción 
de los Comandantes de Armas, pero algunos de ellos serían el comienzo de una 
práctica viciosa, que afíos después pondría en evidencia y ridículo a las Fuerzas 
Armadas de Honduras. Esto se desprende de la siguiente información. 

Para el afio 1944, el reporte oficial de efectivos militares con que contaba 
Honduras era de 3,000 oficiales y 53,000 efectivos de tropa. Sin embargo, la 
realidad era otra, ya que únicamente habían 322 oficiales y 1981 elementos de 
tropa , el resto de personal consignado en los reportes oficiales sólo existían 
como nombres en las planillas, que eran listados y usados por los jefes militares 
para cobrar los sueldos y salarios que ellos se robaban y todo esto era del 
conocimiento de los militares estadounidenses. 

Pero si estos actos de corrupción eran la norma en las actuaciones de los 
esbirros de Carías Aridino, los actos en los que se involucraba él personalmente 
eran de una magnitud abrumadora. Así se desprende de los reportes que hicieron 
entre 1932 y 1933, las propias autoridades estadounidenses, las que según tales 
informes no sólo vinculaban a Cartas y sus colaboradores, sino también a las 
empresas bananeras con el crimen organizado en los EE.UU.: 

''En 1930 el mercado hondureño de drogas floreció bajo el liderazgo del 
Presidente Tiburcio Carlas Andino, quien tuvo el apoyo de la UFCO. 
Un informe de la Oficina de Narcóticos de los Estados Unidos acusaba a 
Carías de autorizar embarques de drogas en los vuelos de carga de la 
aerolínea TACA''. 
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Esta grave acusación fue producto, del seguimiento que las autoridades 
estadounidenses le habían dado a las relaciones de las compafiías bananeras y de 
ciertas personalidades con los grupos mafiosos afincados en los EE.UU. 

Las autoridades estadounidenses sabían que desde 1900, las empresas fruteras 
habían hecho uso de sus vínculos con la mafia de Nueva Orleáns, liderada por 
Cado Matranga y Antonio Macheca; para emplear criminales que les ayudaron 
a construir su imperio ferroviario en Honduras. 

Estas relaciones y vínculos también apuntaban a Cado Marcello, otro jefe 
mafioso: 

''En 1930, Út mafia de Nueva Orleáns se habla fuertemente involucrado 
en el tráfico de narcóticos, entre estos cocaína y morfina desde Hont/uras. 
En 1932 y 1933, Honduras importó desde Europa ochenta y siete 
kilogramos de morfina, suficientes para satisfacer sus propias y legjtimas 
necesidades por un siglo. La mayoría de esta droga fue reexportada 
ilícitamente hacia el mercado norteamericano, primariamente a Nueva 
Orleáns': 

Los casos de corrupción se hacían evidentes, no sólo como un hecho propio 
de la dictadura sino también, como pago para aquellos que habían colaborado 
activamente en el ascenso de Tiburcio Carías al poder. El estadounidense Lowel 
Yerex, hacía negocios con su aerolínea TACA, transportando además de correo, 
por concesión exclusiva que le otorgó Carías, drogas para las mafias en EE.UU. 
De esa forma, Yerex recibía el pago por haber bombardeado Tegucigalpa en 
1924 y por haber apoyado también a Carías en 1932, durante la Revuelta de las 
Traiciones, en donde perdió un ojo cuando pilotaba uno de sus aviones para 
atacar a las fuerzas liberales en el occidente de Honduras. 

Esta relación entre mafiosos, empresarios bananeros y el gobierno de Tiburcio 
Carías, fue extensa, como lo indican los autores estadounidenses citados, ya que 
personajes mafiosos tan notorios como: Frank Costello, Jake Lansky, "Dandy 
Phil" Kastel y el corrupto ex Gobernador de Lousiana, Huey Long, visitaron 
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algunas veces el Hotel Roosevelt, en La Ceiba; para reunirse con ejecutivos de la 
Standard Fruit and Steamship Company. 

Pasados algunos años, en 1941 como consecuencia del ataque japonés a Pearl 
Harbor, el Gobierno de Honduras declaró la guerra a Japón, Italia y Alemania. 
Como resultado de esto, a partir de los últimos días de ese año el gobierno de 
Carías Andino, mediante Decretos Nos. 8 y 9 de diciembre de 1941, procedió a 
la llamada Intervención Fiscal y Congelamiento de bienes de todas las empresas 
y comercios japoneses, alemanes e italianos establecidos en el país. 

Mediante tales decretos, se procedió a despojar especialmente a los ciudadanos 
de origen alemán que residían en Honduras desde el siglo XIX en algunos casos, 
se les obligó a dejar la administración efectiva de sus bienes en manos de los 
agentes fiscales y personas que no fueran de nacionalidad alemana, 
imponiéndoseles además, la continuidad de labores de sus negocios pero, también 
la obligación que los fondos generados con las transacciones comerciales de sus 
negocios, fueran depositados diariamente en un banco elegido por ellos o los 
interventores gubernamentales, de donde el efectivo no podía ser retirado, sino 
luego de una serie de extensos y burocráticos trámites. 

A los afectados, se les fue presionando poco a poco; primero se les intervinieron 
sus negocios, luego se les obligó a cerrar las sucursales en donde las hubiere y 
finalmente, por medio del Decreto No. 71 de fecha 25 de mayo de 1944, se 
procedió a la subasta forzosa de sus bienes, los que tendrían que pasar a manos 
de personas naturales o jurídicas de nacionalidad hondureña. 

Con esta medida abusiva y arbitraria, el dictador pasó a favorecer a varios de 
sus más cercanos colaboradores, como el caso de Urbano Quezada, su Ministro 
de Hacienda, quien compró con todas las ventajas y a veces, a precios irrisorios, 
los bienes de la familia Siercke, esto porque en otros caso no hubo más que una 
subasta y compra ficticia, puesto que los bienes de los alemanes fueron 
simplemente saqueados y robados por cercanos amigos y colaboradores de Carías 
Andino. 
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Otro de los beneficiarios con la liquidación forzosa de bienes, fue la New 
York and Honduras Rosario Minig Company, que se apropió por Lps. 50,000.00 
del mineral que la familia Rossner, tenía en el departamento de Valle, al sur de 
Honduras. 

En suma, que el saqueo de los bienes de las familias alemanas residentes en 
Honduras fue además de descarado, total y absoluto, por parte del gobierno de 
Tiburcio Carías Andino y sus funcionarios y amigos. 

Abusos de poder permitidos y sancionados por el dictador, monopolios de 
comercio a favor de sus esbirros y amigos, tráfico de influencias, tráfico de drogas, 
vínculos con los grupos mafiosos de los EE.UU. y saqueo total de bienes de 
extranjeros bajo burdas argumentaciones; así se fomentó y materializó la 
corrupción durante los diez y seis años de la dictadura de Tiburcio Carías, durante 
la cual paradójicamente se asegura, que apenas se cometían delitos de orden 
común. 

EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL GÁLVEZ; LAS FUERZAS 
ARMADAS Y SU IRRUPCIÓN EN EL ESCENARIO 

POLÍTICO; LA VUELTA DE LOS LIBERALES AL PODER; 
GOLPE DE ESTADO Y EL POPULISMO MILITAR 

El 1 de enero de 1949, Juan Manuel Gálvez se convirtió en Presidente de 
Honduras. Se iniciaba con él una etapa de cambio necesario, una fase de transición 
desde el casi feudalismo medieval de Carías Andino, a un nuevo periodo 
económico y político marcado por la necesidad de reformas modernizantes en 
la estructura del Estado hondureño. 

Esa es quizá la razón por la cual, los hechos de corrupción durante este periodo 
no destacan de forma tan notable como en los años inmediatamente anteriores. 
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Las mayores muestras del fenómeno se evidencian sobre todo, en la postura 
del Gobierno de Honduras, la que continuó siendo de obsecuencia total a los. 

-dictados de los intereses y dictados de los EE.UU. y sus empresas, como no 
podía ser de otra forma, en virtud de la relación que había unido al mandatario 
con la UFCO. 

Ya en 1952, cuando comenzaron a ser más notables los grupos de asilados 
guatemaltecos contrarios a Arbenz Guzmán que fluían hacía Honduras, el 
Gobierno de los EE.UU., comenzó a considerar la necesidad de ejecutar acciones 
contra el gobierno guatemalteco, pero la decisión no se puso en práctica de 
inmediato, por la oposición del Juan Manuel Gálvez a involucrarse y participar 
de forma directa en las acciones. 

Para 1954, las reticencias de Gálvez con respecto a involucrarse de forma 
directa en las acciones contra el gobierno de Arbenz Guzmán desaparecieron 
bruscamente, cuando a partir de mayo de aquel afio, los obreros del Enclave 
Bananero primero en el sector de la UFCO, sus subsidiarias y luego en la zona 
de operaciones de la Standard Fruit and Steamship Company, iniciaron una 
huelga que pronto se generalizó y llegó a·afectar no sólo la Costa Norte sino 
también algunas fabricas en Tegucigalpa. La magnitud de este movimiento, que 
no pudo ser reprimido abiertamente como otros que a lo largo de afios anteriores 
intentaron llevarse a cabo, fue lo que terminó por convencer a Gálvez, que el 
gobierno guatemalteco apoyaba a los comunistas hondurefios, quienes 
evidentemente, llegaron a tener una notable participación en dicho movimiento. 

A fines de mayo de 1954, cuando la Gran Huelga alcanzaba su primer mes de 
duración, el Gobierno de Honduras suscribió con su similar de los EE.UU., el 
primer Tratado de Asistencia Militar, que comenzó a materializarse con el envío 
a nuestro país de importantes cargamentos de armas y con la llegada de los 
primeros asesores militares al país . Con el comienzo de estas acciones, se inició 
también otro tipo nuevo de corrupción de parte del gobierno, ya que la mayoría 
de las armas que de acuerdo al tratado suscrito entre Honduras y EE.UU., debían 
servir para equipar a las Fuerzas Armadas de Honduras, pasaron a manos de los 
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grupos anti Ar~enz los que encabezados por el Coronel Carlos Castillo Armas, 
se entrenaban y p{eparaban ya en territorio hondurefío, especialmente en los 
departamentos de Copán y Ocotepeque, fronterizos con Guatemala. Nadie podía 
pensar entonces, que tras su inicial renuencia a participar en las acciones 
estadounidenses contra A,rbenz Guzmán, el cambio de actitud del Presidente 
Juan Manuel Gálvez, se convertiría en todo un hecho de signo premonitorio 
para los afíos futuros. 

Con la permisividad brindada por el Gobierno de Honduras, para que desde 
su territorio se preparara la primera acci6n encubierta que llev6 a cabo en. 
América Latina, la entonces recién creada Agencia Central de Inteligencia ( CIA, 
por su nombre en inglés), comandada por Allen Dulles, hermano del Secretario 
de Estado, John Foster Dulles un ex alto ejecutivo de la UFCO, se inici6 en 
Honduras otro tipo más sutil de corrupci6n, que no tenía que ver 
ma:foritariamente con el saqueo de los fondos y dineros del Estado, sino con 
la compra de conciencias de muchos altos funcionarios gubernamentales 
hondureños, tanto civiles como militares. 

Con el triunfo de la "Operación Éxito", la Gran Huelga de 1954 comenzó a 
decaer y el gobierno logró la firma de varios acuerdos con los obreros, lo que 
trajo consigo el control de las tensiones sociales que se habían producido durante 
los más de sesenta días que duró el movimiento de los obreros. De igual forma, 
al finalizar la huelga, pudo concluirse con mayor tranquilidad la campafía electoral 
que se había iniciado mediado el afio y que concluyó en octubre con las elecciones 
que dieron el triunfo al candidato del Partido Liberal, José Ramón Adolfo Villeda 
Morales. 

Villeda Morales, quien había emergido como el nuevo tipo de líder del 
liberalismo, obtuvo una victoria de más de 30 mil votos sobre sus adversarios 
nacionalistas, el viejo dictador Tiburcio Carías, quien en sus afanes de volver al 
poder había provocado la división del Partido Nacional y Abraham Williams 
Calderón, el ex Vicepresidente de Carías Andino, quien fue el candidato del 
llamado Movimiento Nacional Reformista (MNR). 
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No obstante el triunfo de los liberales, se repitió la situación de 1903 y 1923, 
debido a que el ganador de los comicios no obtuvo la mayoría absoluta que la 
Constitución sefialaba. En esos mismos momentos, otro problema vino a 
complicar más la situación política del país, ya que cuarenta y cinco días antes 
de concluir su mandato, el Presidente Juan Manuel Gálvez renunció a su cargo 
y abandonó el país por motivos de salud. 

La tarea de concluir el período de Gálvez recayó entonces en manos de su 
Vice Presidente, Julio Lozano Díaz, un antiguo empleado contable de la New 
York and Honduras Rosario Mining Company. Lozano Díaz, enfrentó la 
complicada situación política del país y luego que Ramón Villeda Morales, no 
fuera declarado como Presidente Electo, pese a su triunfo en las urnas, Lozano 
Díaz puso en práctica una solución muy conveniente a sus intereses: procedió a 
romper el orden constitucional y se proclamó a sí mismo Jefe Supremo del 
Estado, al tiempo que definía a su gobierno de "unidad nacional", como un "sol 
magnifico" que alumbraría a todos los hondurefios. 

El afio de 1955 fue marcado por un ritmo paulatino de incremento en la 
tensión social y política, pese a que Lozano Dí~ había convocado a representantes 
de todos los grupos políticos en un intento por neutralizar los riesgos de problemas 
que ya, comenzaban a ser evidentes en el país. Así en la medida más destacada 
que se le atribuye y que tomó, cuando aún era Vice Presidente, el ex empleado 
de la minera fundada por Washington Valentine, procedió a exigir a dicha emprésa 
el pago de todos los derechos fiscales que no había tributado al Estado durante 
tres cuartos de siglo. La respuesta de la empresa, ante la exigencia gubernamental 
que fue instrumentalizada como una acción demagógica, fue abandonar sus 
trabajos mineros en SanJuancito y el mineral El Rosario, cercano a Tegucigalpa. 

Lejos de evitar la acción de la minera, el gobierno de Lozano permitió que 
las operaciones de la misma se trasladaran a la comunidad de El Mochito, 
departamento de Santa Bárbara, donde con el nuevo nombre de Rosario 
Resources Corporation, la misma continuó explotando los recursos minerales 
del país. No hubo pago alguno, ni nuevos intentos por lograr que la empresa 
pagara los tributos fiscales que había evadido por largos afios, todo esto porque 
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Lozano Díaz sabía, que necesitaba mantener buenas relaciones con los EE.UU. 
y sus empresas, aquello fue una muestra del nuevo tipo de corrupci6n que 
imperaba en el país. 

Para 1956, cuando se hizo evidente que las intenciones del político eran las 
de mantener el poder en sus manos a cualquier costo, toda la tensión social 
acumulada en Honduras estuvo a punto de explotar, llegando incluso a lo que 
algunos autores como Becerra definen como una "situación pre revolucionaria''. 

Para ese momento, además de los dos partidos tradicionales ya existía también 
en Honduras otro poder, los militares que habían pasado de ser grupos armados 
al servicio de los caudillos políticos, a convertirse en toda una institución con 
claros objetivos definidos, mismos que les habían sido asignados al momento d~ 
su creación en 1954, por los EE.UU. 

La conjunción de circunstancias y peligros que para 1956 eran claros en 
Honduras, dieron paso a la primera irrupción de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, ya como institución, en el escenario político nacional. El 21 de octubre 
de ese año, una movilización general de efectivos militares del Primer Batallón 
de Infantería y de la Fuerza Aérea Hondurefia, expulsó del poder a Julio Lozano 
Díaz, todo esto en medio del regocijo popular. 

Aquello marcó todo un hito en la Historia de Honduras y su resultado 
inmediato fue la constitución de un triunvirato militar que se encargó de gobernar 
el país. Este cuerpo estuvo integrado por el General Roque Jacinto Rodríguez, 
Director de la Escuela Militar; el Coronel Héctor Caraccioli Moneada, 
Comandante de la Fuerza Aérea Hondurefia y el Mayor e Ingeniero Roberto 
Gálvez Barnes, hijo del ex Presidente Juan Manuel Gálvez, quien fue nombrado 
además Ministro de Fomento. 

El gran respaldo popular con que contó la acción de los militares, no contrastó 
con las diferencias que al interior del organismo castrense comenzaron a aparecer 
bien pronto. Unidas a las presiones de los EE.UU., que ya estaban inmersos 
totalmente en la Guerra Fría, las ambiciones de poder de ciertos elementos 
militares, comenzaron a erosionar el triunvirato militar. El primero en ser separado 
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el 5 de julio de 1957, fue el General Rodríguez, a quien se le sancionó por emitir 
públicamente ciertos criterios que previamente no habían sido consultados con 
la oficialidad militar. Posteriormente, cuando para suplir a Rodríguez, se tomó 
la decisión de incorporar a la junta al Coronel Oswaldo López Arellano, se 
produjo la renuncia del Mayor Roberto Gálvez Barnes, quien con muy buen 
criterio visualizó los serios problemas que estaba generando la lucha de poder 
entre sus compañeros y lo negativo que era la llegada de aquel oscuro oficial a la 
cúpula deÍ poder del país en ese momento. 

Las presiones existentes al interior del aparato militar no impidieron, sin 
embargo, que éste reclamara su cuota de poder y para ello contó con el apoyo 
decidido de los diplomáticos y militares estadounidenses, quienes para ese 
momento habían valorado merced a la derechización que se imponía como 
resultado de la Guerra Fría, que eran y serían los hombres de uniforme y no los 
políticos, los elementos necesarios para controlar el poder en Honduras y el 
resto de naciones del continente americano. 

Lo llamativo del caso fue que, la entrega de esa cuota de poder a los militares 
y a sus apoyos políticos representados por el sector más reaccionario del Partido 
Nacional, se produjo de forma obsecuente de parte de los liberales. En ambos 
bandos, t.anto en el sector castrense apoyado por los nacionalistas como en el de 
los libe~ales, privaban diversos niveles de ambición por el poder. Los militares, 
afines en su mayoría al Partido-Nacional desconfiaban de entregar el poder a un 
polítieo liberal, en tanto l~s liberales, ansiosos por usufructuar el poder se 
m<;>straron 4ispuestos a otorgar amplias concesiones que mediatizaban el ejercicio 
del poder que tanto ansiaban. 

Fue así como se materializó el llamado "Pacto de Agua Azul", firmado el 9 de 
noviembre de 1957, del que no se poseen.hasta ahora pruebas documentales, 
pero cuyos objetivos han.sido inferidos sobre la base de los acontecimientos 
posteriores, el pacto al parecer contenía una serie de cláusulas entre las cuales 
además de fijar la posición del gobierno de .Villeda Morales con respecto a la 
lucha ideológica planteada en el marco de la Guerra Fría y el c~nsiguiente respeto 
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y aún ampliación de las prebendas a las empresas transnacionales que operaban 
en el país, se otorgaba la autonomía a las Fuerzas Armadas de Honduras. 

Las evidencias más notables de la corrupta imposición de parte de los EE.UU. 
y la también corrupta aceptación de los liberales de las condicionantes bajo las 
cuales se les entregaba el poder, fue el hecho que en las reuniones en las que se 
negocio el acuerdo estuvieron presentes entre otros: el Presidente Regional de la 
UFCO, el Abogado General de la empresa, el Embajador de los EE.UU. en 
Honduras para entonces, Witting Willauer, el representante del Departamento 
de Estado, Rafael Pico, un ex Presidente de Honduras (se infiere que fue Juan 
Manuel Gálvez, antiguo empleado de la UFCO) y representantes liberales que 
no se han identificado hasta hoy. 

El otro grave problema fue, que el poder y a la autonomía que se le había 
otorgado a las FF.AA., trajo como consecuencia un incremento de la corrupción 
de los militares la que se evidenció en 1961 con el escándalo de unos terrenos 
que fueron donados a las FF.AA. por parte del Est~do, los que según los militares 
serían usados para construir un hospital militar que serviría para descongestionar 
el Hospital General San Felipe, con tal fin la Asociación Militar de Honduras, 
realizó varias actividades para recaudar fondos con tal propósito pero, el hospital 
jamás fue construido y los terrenos una parte se vendió a particulares y otra pasó 
a manos de altos mandos de las FF.AA. Paralelamente para enfrentar el poder 

. militar, los liberales habían creado una Guardia Civil que sustituyó a·la Policía 
Nacional, y este nuevo cuerpo dado su condición de grupo político, pronto se 
convirtió en un serio elemento de conflicto, provoeando frecuentes y cada vez 
más violentos enfrentamientos armados con los efectivos de las unidades de la~ 
FF.AA. Todo esto sumado al ~onjunto de situaciones y prople~as del país, fue 
polarizando la situación hasta el punto que la mis~a n~ pudo ser }rugulada por 
el gobierno. 

En el plano de Ja corrupción, el régimen de Villeda Morales también fue 
tremend~mente laxo'.y permisivo con las FF.AA. y sus miembros, que desde 
entonces comenzaron a cons"tituirse en una in'"stitución cerrada en cuyo seno 

. . . 
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camp~aba la corrupción por las vías del peculado, el chantaje y aún el robo, todo 
esto-~ una relación de doble vía. 

Mientras tanto en el plano político, los hechos de corrupción más notables 
fueron evidentes merced al propio carácter personalista que el mandatario le 
imprimió a su administraci~n que impulsaba una serie de imposiciones desde la 
cúpula gubernamental para favorecer siempre a los más cercanos colaboradores 
y '.lmigos del Presidente Villeda Morales. No obstante esto, durante el período 
también se produjeron una serie de actos de corrupción al más típico estilo que 
era costumbre en el país, uno de cuyos ejemplos fue lo que hoy es conocido 
como el crimen o la masacre de El Chaparral, que además de cobrar varias vidas, . 
significó para algunos una ganancia de 20 mil dólares. 

En el tramo final de su régimen, Villeda Morales para intentar controlar y 
rebajar las tensiones con los militares procedió a desarmar a la Guardia Civil, 
hecho este que ha sido valorado como la medida que permitió y hasta alentó el 
cruento Golpe de Estado que se produjo el 3 de octubre de 1963, encabezado 
por Oswaldo López Arellano, quien fue proclamado como Jefe de Estado. 

La acción golpista, que se califica como una de las más sanguinarias que ha 
ocurrido en Améri~ Latina en la historia de los cuartelazos militares, provocó la 
salida al exilio del Presidente Villeda Morales-y de Modesto Rodas Alvarado, 
junto a muchos más de sus correligionarios y de igual forma propició que el 
Gobierno de los EE.UU., encabezado por John Fitzgerald Kennedy, no le otorgara 

/ . 
su reconocimiento al nuevo régimen surgido de la acción golpista. No obstante, 
esta situación duró poco tiempo porque apenas pocos días después del golpe, el 

· · Presidente Kennedy moría asesinado en Dallas, Texas y el nuevo Presidente de 
los _EE.UU., Lindón B. Johnson, otorgó su reconocimiento oficial al gobierno 
de López Arellano; en diciembre de 1963. 

Ya con el reconocimiento oficial de los EE.UU., el régimen encabezado por 
LópezArellano se posicionó en el ámbito del país con su extremismo de derecha 
y también con altos niveles de corrupción. Las FF.AA., merced a la autonomía · 
que les habían otorgado los liberales, co_~enzaron paulatinamente a dejar de ser 
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una institución al servicio de Honduras y su pueblo, para convertirse en una 
organización cerrada, una casta de poder en donde una mayoría de casi iletrados 
oficiales, se convirtieron de la noche a la mafiana en nuevos ricos. 

El 20 de enero de 1965, LópezArellano declaró ante un grupo de periodistas 
extranjeros, principalmente estadounidenses, que aunque. las elecciones que se 
habían convocado no eran para elegir un Presidente, él no pondría ningún 
problema si la Asamblea Nacional Constituyente lo nombraba como tal. Para 
ese momento, el saqueo de los fondos del erario público ya se había generalizado 
y el General López Arellano pronto se convirtió en un prospero terrateniente y 
llegó a poseer una extensa hacienda en el Valle de Comayagua, la que él bautizó 
como Rancho Gloria, por el nombre de su esposa, la Profesora Gloria Figueroa. 
Las millonarias inversiones en la hacienda eran evidentes a simple vista, poseía 
un extenso hato de ganado importado, fue la primera propiedad de su clase que 
contó con sistemas de riego motorizado en el país, exceptuando claro está las 
plantaciones bananeras. Aquella vasta propiedad, se convirtió pronto en d orgullo 
del mandatario, .quien la mostraba a altas personalidades nacionales y extranjeras. 

Mientras López Arellano se enriquecía económicamente, los diputados 
nacionalistas se apresuraban a darle otro tipo de riqueza yel 6 de junio de 1965, 
la mayoría parlamentaria de los nacionalistas constitucionalizó el gobierno 
golpista y el General dejó de ser Jefe de Estado, para convertirse en Presidente 
Constitucional. 

Si en el período comprendido de 1954, cuando los EE.UU. crearon las FF.AA. 
de Honduras, hasta 1965, cuando se constitucionalizó el gobierno de López 
Arellano, la corrupción benefició en· mayores grados a los militares, luego de 
convertirse en Presidente; la corrupción patrocinada, promovida y practicada 
desde la cúpula del poder como moneda de pago por el apoyo político que 
había obtenido de los nacionalistas, pasó también a favorecer a ciertos personajes 
políticos, que se codeaban con los militares. Fue la época en que se acentuó, el 
cobro de las cuotas partidarias obligatorias para todos los empleados públicos, 
dineros que pasaban a engrosar el capital de los dirigentes nacionalistas. 
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Sin embargo, durante esa época nada se comparó con los beneficios que vía 
corrupción obtuvieron los militares y el Presidente, a veces recurriendo a recursos 
ya antiguos, como el cobro de planillas fantasmas de miles de efectivos militares 
distribuidos en los batallones, personal que era inexistente y servía única y 
exclusivamente para que los Comandantes se robaran el dinero que cobraban 
para pagar a sus supuestos soldados. Toda la magnitud de estas maniobras, 
quedaron evidenciadas cuando se produjo la guerra entre Honduras y El Salvador 
en julio de 1969. 

Mientras esto ocurría y los altos oficiales de las FF.AA. se beneficiaban junto 
con los políticos nacionalistas y algunos liberales del saqueo del erario, el General 
López Ar~llano iba más allá, se convirtió primero en compadre del dictador 
nicaragüense Anastasio So moza Debayle y luego se hizo su socio comercial en la 
exportación y procesamiento de productos lácteos y luego del conflicto armado 
con El Salvador, cuando al romperse las relaciones. entre ambos países la línea 
aérea TACA, ya no voló más a Honduras, el Presidente se compró la aerolínea 
más importante del país, el Servicio Aéreo de Honduras S.A. (SAHSA), lo que 
le permitió monopolizar todos los vuelos internos y la casi totalidad de los vuelos 
al exterior que se realizaban desde Hondur~. Afíos después, la otra empresa de 
este tipo del país, Transportes Aéreos Nacionales (TAN), también fue comprada 
por López Arellano y se convirtió en TAN-SAHSA. 

Durante los comicios celebrados en abril de 1971, dieron el triunfo al 
nacionalista Ramón Ernesto Cruz, quien tomó posesión como Presidente de 
Honduras el 6 de junio de_ 1971. Apenas un afio y cinco meses después que 
Ramón E. Cruz se hiciera cargo de la Presidencia de Honduras, el 4 de diciembre 
de 1972, las Fuerzas Armadas volvían de nuevo al poder vía Golpe de Estado, 
esta vez de carácter incruento. Las FF.AA. volvieron a tomar el poder y 
nuevamente, el entonces ya General Oswaldo López Arellano se convirtió en 
Jefe de Estado. 

El 18 de abril de 197 4 el Gobierno de la República, mediante Decreto 112-
74, estableció un aumento del impuesto aplicable a cada libra de bananos 
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exportados desde Honduras. El tributo de dos y cinco centavos de lempira por 
cada libra, que equivalía entonces a uno y dos y medio centavos de dólar por 
libra y ·a cincuenta centavos de dólar por caja exportada, se aprobó como parte 
de los acuerdos que habían tomado los países productores de banano de América 
Latina, en algunos de los cuales el monto del illl:puesto era aún mayor. 

En Honduras la situación de conflicto se incrementó y una serie de acciones 
emprendidas por las empresas fruteras, entre las que se encontraban la destrucción . 
de centenares de miles de cajas de banano y otras frutas, puso a punto de colapso 
la economía del país. Meses después, todos los gobiernos de los países productores 
de banano que habían acordado la aplicación del referido al impuesto, fueron 
variando sus posturas originales y Honduras quedó sola ante ·el poder de las 
transnacionales bananeras. Dadas las nuevaS condiciones que esto generó, el 
Gobierno de Honduras determinó reducir el valor del impuesto y diferir el 
aumento propuesto a lo largo de varios años. 

Pasado un año de tal determinación, las investigaciones de un hecho 
aparentemente aislado como era el supuesto suicidio de Eli Black, Presidente de 
United Brands, casa matriz de la UFCO, acontecido en febrero de 1975 en 
Nueva York, puso al descubit::rto las verdaderas causas de la reducción del impuesto 
bananero que había aplicado el gobierno de Oswaldo López Arellano. · -

El 9 de abril de 1975, el influyente diario estadounidense The Wall Street 
Journal informó, que se estaba investigando a United Brands, por cargos de~ 
defraudación a sus accionistas, a quienes no se les. había informado sobre el 
acuerdo que logró la empresa con el Gobierno de Honduras, ;tl que se le había 
pagado un soborno de 2.5 millones de dólares, para lograr una rebaja del impuesto 
a la exponación de bananos. 

Fue entonces, con las noticias provenientes desde el exteri.or que se desató el 
escándalo en Honduras. Se nombró una comisión investigadora que requirió, 
de . todos los funcionarios gubernamentales que habían tenido relación con el 
mencionado impuesto, la entrega de un poder para investigar sus cuentat ' 
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bancarias tanto en Honduras como en el extranjero. Los requeridos cumplieron 
con la exigencia, pero el 21 de abril se dio a conocer que el Jefe de Estado, 
Oswa,ldo L6pezArellaho, era el único funcionario que se había negado a entregar 
el referido poder que permitiría investigar sus cuentas bancarias. 

Al siguiente día de haberse conocido esta situación, el 22 de a~ril de 1975., el 
Consejo Superior de las FF.AA. (COSUFFAA), procedió a destituir de su cargo 
al Jefe de Estado y nombró en su lugar al Coronel Juan Alberto Melgar Castro. 

No .obstante el motivo de su destitución, López Arellano no fue indiciado ni 
juzgado por su acción, ya que un mes después de su salida del poder el 16 de 
mayo de 1975, la comisión i~vestigadora nombrada para aclarar los sucesos 
relacionados con el soborno acusó únicamente al Ministro de Economía del 
régimen, Abraham Bennaton Ramos; como responsable de haber recibido el 
soborno que luego él había depositado en una cuenta bancaria que poseía en el 
Swin Credit.iBank de Zurich, Suiza. La misma comisión liberó tácitamente de 
toda responsabilidad a L6pez Arellano, pese a reconocer que ni el jefe militar ni 
Bennaton Ramos, habían otorgado los poderes necesarios para investigar primero 
las cuentas del ex mandatario y segundo, los movimientos de los dineros que se 
habían efectuado desde la cuenta del ex ministro. 

Como resultado de toda esta "investigación", Abraham Bennaton Ramos pasó 
un corto período de tiempo en prisión y luego, una vez liberado, se convirtió en 
un "respetable" empresario y dirigente de exportadores de prdoductos de madera, 
actividad a la que se dedica aún en la actualidad. 

Por su parte, el General López Arellano se retiró a su mansión en medio del 
mayor complejo militar de Tegucigalpa y se dedicó a tiempo completo a la 
administración de su aerolínea. Pocos afios después, además de aparecer como 
Gerente .General de TAN-SAHSA, el ex militar asombraba de nuevo al pueblo 
llondurefio al presentarse como el mayor accionista de un nuevo banco. . 

Paralelamente a la postura .cada vez más represiva del gobierno de Melgar 
Castro, el Jefe de Estado comenzó a involucrarse en una campafia impulsada 
COJ?. apoyo del Partido Nacional, que lo presentaba a él mismo como una 
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alternativa política, todo ,con el objetivo de repetir la maniobra de 
constitucionalización que habían ejecutado con López Arellano en 1965. En 
esta campaña donde se hizo famosa la frase: "contacto directo" no fue del agrado 
del COSUFFAA, que veía la intromisión del Partido Nacional, como una 
amenaza al control y usufructo del poder que tenía entonces en Honduras el 
estamento castrense. 

Pero si el malestar del COSUFFAA se fue convirtiendo en un poderoso 
obstáculo para las aspiraciones políticas de Melgar Castro, la crisis definitiva de 
su régimen vendría dada por los actos de corrupción en que se vieron involucrados 
algunos oficiales militares, hechos que traían de nuevo a la actualidad la 
participación de algunos funcionarios gubernamentales en el tráfico de drogas y 
narcóticos hacia los EE.UU. Tales hechos delictivos que habían comenzado su 
andadura cincuenta años antes, durante la dictadura de Tiburc-io Carías Andino, 
volvían a repetirse y exponían esta vez de cuerpo entero, los altísimos niveles de -, 
corrupción existentes en Honduras. 

El 2 de diciembre de 1977, se produjo en Tegucigalpa el secuestro de Mario y 
Mary Ferrad, esposos que se dedicaban a la venta de automóviles usados en un 
autolote de su propiedad. Durante varios días nada se supo del paradero de los 
plagiados, hasta que como resultado de las investigaciones de un asesinato 
ocurrido en San Pedro Sula un sobreviviente de la acción, estableció que entre 
los autores del hecho se encontraban agentes de la DNI. Posteriormente, se 
llegó a relacionar a estos miembros de la policía secreta con el crimen de los 
Ferrad cuyos cadáveres fueron descubiertos en una casa de campo cercana a 
Tegucigalpa, en donde habían sido sepultados clandestinamente en un pozo,de 
malacate y sus restos cubiertos con cal, para evitar que fueran descubiertos. 

Una vez capturados los autores materiales del crimen, salieron a relucir muchas _ 
informaciones inquietantes, que apuntaban a que el autor intelectual de todo :,.. 
era Juan Ramón Mata Ballesteros, un hondureño a quien para ese entonces las , · 
autoridades anti narcóticos de los EE.UU. ya identificaban como el jefe de un · 
cartel de narcotraficantes. Al ahondarse en las investigaciones, las acusaciones 
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también abarcaron al Jefe de la Sección de INTERPOL en Honduras, Teniente 
Juan Angel Barahona, quien al verse acusado declaró que los sefialamientos en 
su contra se debían a que él era una persona de bajo rango militar y que deseaban 
usarlo como un chivo expiatorio. Barahona también denunció, que en poder 
del entonces Jefe de las FF.AA., el General Policarpo Paz García, había una serie 
de informes relacionados con la participación de altos oficiales militares en 
acciones de narcotráfico. 

Luego de estas denuncias, el Teniente Juan Ángel Barahona f~e retirado 
discretamente de su cargo y se trató de silenciar el asunto, pero ya este tipo de 
situaciones, sumadas a las desaprobadas aspiraciones políticas de Melgar Castro 
habían sellado su destino como Jefe de Estado. El 16 de julio de 1978, el 
COSUFFAA dirigió un memorando al Jefe de Estado, en donde además de 
sefialarle que si bien se había cambiado el rumbo del gobierno, nada se había 
hecho para: ': .. depurar las esferas gubernamentales de funcionarios con ideologías 
políticas contrarias a nuestro pensar democrdtico ... ·: Esta era una clara alusión a la 
continuidad en el gobierno de personas, tanto civiles como militares, que habían 
participado en el régimen anterior y que por apoyar las medidas populistas de 
López A.rellano, eran consideradas como izquierdistas. 

El documento del COSUFFAA, no hada referencia ninguna a las acusaciones 
contra altos oficiales militares por el caso de su relacióR con el narcotráfico y 
esto se debía, a que entonces ya las conexiones entre militares, narcotraficantes y 
agencias del Gobierno de los EE.UU. estaban en marcha, las implicaciones de 
todo ello llevaban implícita toda una gran trama que afectaba a muchas personas 
importantes, sobre todo hombres de uniforme. Para ese entonces nada se dijo, 
pero ya en 197 4, el Cónsul Honorario de Honduras en Miami, quien quizá no 
cobraba un sueldo del Estado, pero sí tenía pasaporte diplomático hondurefio, 
el exilado cubano Enrique Argomaniz, había sido sentenciado por evasión de 
impuestos a raíz de una investigación que se le hizo por sus vínculos con el 
narcotráfico. 
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La salida del poder de Melgar Castro se produjo el 7 de agosto de 1978, 
siendo sustituido por una junta que estaba integrada por: el General Policarpo 
Paz García, Jefe de las FF.AA., el Coronel Domingo Álvarez Cruz, Jefe de la 

Fuerza Aérea y el Coronel Amflcar Zelaya Rodríguez, Jefe de la Fuerza de 
Seguridad Pública. Entonces Melgar, se dedicó a exponer las relaciones existentes 
entre varios altos oficiales militares hondureños y las redes de narcotráfico. 

Con tal fin intentó, por medio del influyente diario La Prensa, inducir una 
investigación que aclarara el por qué su sustituto en la Jefatura del Estado se 
reunía con Juan Ramón Mata Ballesteros, en una hacienda propiedad de este 
último. Al mismo tiempo, informes de la DEA que no fueron conocidos en 
Honduras en ese momento, apuntaban a señalar que el dinero de Mata Ballesteros 
había servido para apoyar la subida de Paz García al poder, ya que este militar 
era un cercano amigo suyo. 

Los esfuerzos de Melgar Castro fueron infructuosos porque para entonces un 
plan de grandes magnitudes estaba en marcha. La DEA, sabía a la perfección 
quien era y que papel jugaba Mata Ballesteros en el tráfico de drogas, ya que le 
habían arrestado en 1970 en el aeropuerto Dulles de Washington, por tratar de 
introducir 54 libras de cocaína a los EE.UU. De ahí que, las relaciones con Paz 
García, llamaban mucho la atención de la DEA. 

LOS MILITARES Y LOS POLÍTICOS HONDUREÑOS, 
LACIA, LOS CONTRAS, EL NARCOTRÁFICO Y LA 

CORRUPCIÓN EN EL CONFLICTO DE BAJA 
INTENSIDAD DURANTE LA GUERRA FRÍA . . 

Luego de la salida de Melgar Castro, Mata Ballesteros con la protección de 
Paz García comenzó a trabajar y su principal contacto fue el Jefe de la Inteligencia 
Militar, conocida como el G-2, el Coronel Leonidas Torres Arias, quien junto 

con Paz Garc;:ía eran a su vez los contactos en Honduras, del Jefe de la División 
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de Operaciones Latinoamericanas de la CIA, Duane Clarridge. Con el tiempo, 
se llegaría a saber que el Coronel Torres Arias, había tenido una participación 
destacada en el asesinato de los esposos Ferrad, lo que evidenció que él era una 
mano i_mportante en las operaciones de Mata Ballesteros. 

Mientras todo esto ocurría y algunos militares hondurefios obtenían ganancias 
con el narcotráfico, en Centro América la situación se estaba agravando, 
especialmente en Nicaragua, en donde el FSLN, había desata~o una insurrección 
en toda regla contra Anastasio So moza Debayle. El dictador nicaragüense, quien 
también erasefialado por la DEAcomo involucrado en actividades de narcotráfico 
y que tenía en Paz García y los militares hondureños a algunos de _sus mejores 
aliados, pese a que entonces ya el Gobierno de los EE.UU. encabezado por 
Jimmy Carter, veía con muy malos ojos la permanencia de Somoza en el poder. 
De esta suerte, a medida que la situación en Nicaragua se volvía caótica para 
Somoza y el gobierno de Washington, le negaba y reducía cada vez más su apoyo, 
comenzaron a salir desde Honduras con rumbo a aquel país, cargamentos de 
armas y municiones, especialmente de rifles FAL. 

El conflicto en Nicaragua escaló al máximo y en Honduras, mientras el 
gobierno oficiosamente dotaba de armas a Somoza, el Jefe de la Inteligencia 
Militar, el Coronel Torres Arias, jugaba también sus bases apoyando 
ocasionalmente a los sandinistas. 

Impuesto por las circunstancias, el régimen de Paz García con instrucciones 
de Washington, se vio predsado a dejar que los civiles retornaran al poder y tras 
unas elecciones realizadas el 20 de abril de 1980, se instaló una Asamblea Nacional 
Constituyente que debía, redactar primero una nueva Constitución y después 
convocar a elecciones generales. El Presidente de esa Asamblea fue el Doctor 
Roberto Suazo Córdova, del Partido Liberal, un hombre que se apropió de la 
imagen y el sombrero de Modesto Rodas Alvarado. La asamblea, en 
reconocimiento de los méritos .de Paz García, al impulsar el retorno al orden 
constitucional lo nombró Presidente Provisional de Honduras, con ello la 
democracia retornaba al país y se constituía en una de las armas para enfrentar la 
epidemia revolucionaria de izquierda que afectaba a varios países de la región. 
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En 1981 la DEA abrió su primera estación en Tegucigalpa, lo que reflejaba la 
importancia que estaba tomando el país como centro del tráfico de drogas. El 
primer jefe de estación fue Thomas Zepeda, quien pronto logró recopilar 
suficiente información que vinculaba e identificaba al Coronel Leonidas Torres 
Arias, Jefe de la Inteligencia Militar de Honduras como una persona clave en las 
actividades de narcotráfico y que mantenía una estrecha relación con Ramón 
Mata Ballesteros. Para ese entonces, varios exilados nicaragüenses que habían 
pertenecido a la Guardia Nacional, estaban radicados en Guatemala y El Salvador, 
en donde eran protegidos por Mario Sandoval Alarcón, el fundador de la Mano 
Blanca y por el Mayor Roberto D'Abuisson, fundador de ARENA. 

Como la situación escalaba y para los EE.UU., Honduras, se estaba 
convirtiendo en la pieza clave de la guerra contra el comunismo, pronto los 
grupos de exilados de nicaragüenses de Guatemala y El Salvador, fueron 
trasladados a Honduras, para establecer en el país, con apoyo del gobierno militar 
argentino, la CIA y los militares hondurefios, la base de la llamada "resistencia 
nicaragüense". Estos grupos además de constituir el embrión de las fumras fuerzas 
antisandinistas, debían apoyar la campaña anticomunista que empezaban a 
realizar las FF.AA. de Honduras, contra todo izquierdista, nacional o extranjero 
que pasara o permaneciera en el país. Basándose en la corrupción de los militares 
hondureños y en el anticomunismo acérrimo del General Gustavo Adolfo Alvarez 
Martínez, oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del ejército de Argentina, 
algunos de los cuales habían sido compañeros de estudio de Alvarez Martínez, 
arribaron a Honduras, para apoyar a los escuadrones de la muerte en el país e 
. 1 1 d 1 " " impu sar e proyecto e os contras . 

Como la tarea de los argentinos era considerada como parte del trabajo de 
inteligencia, el Coronel Torres Arias, quien era el jefe de dicho servicio comenzó 
a inquietarse porque no estaba recibiendo su parte de todo el dinero que fluía 
para tales actividades. Todo era controlado por Alvarez Martínez y nada pasaba 
a las cuentas de Torres Arias, quien hasta entonces había sido el verdadero poder 
y ejercía el control sobre todos los "negocios" que producían dinero para los 
militares. Como resultado de toda esta pérdida en los negocios y ante el ascenso 
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vertiginoso deÁlvarez Martínez, quien comenzaba a destacar por su importancia 
tanto para los argentinos como para los EE.UU.; Torres Arias además de 
inquietarse comenzó a mover piezas entre sus compañeros de promoción, para 
crear un frente de oposición y al mismo tiempo, renovó sus viejos contactos con 
su par de la inteligencia militar de Panamá, el Coronel Manuel Antonio Noriega, 
un hombre que en ese tiempo estaba al servicio de los EE.UU., por esta vía 
también en algunos momentos Torres Arias, contactó con el responsable de la 
Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) de Nicaragua, el 
Comandante Tomás Borge Martínez, a quien le transmitía alguna información 
para advertirle sobre el peligro que se cernía sobre la revolución sandinista. 

Para inicios de 1983, la CIA que ahora era la responsable del proyecto de los 
grupos antisandinistas entró en contacto con Ramón Mata Ballesteros, para 
contratar los servicios de su aerolínea SETCO, para el transporte de los pertrechos 
militares destinados a los contras desde los EE.UU. hasta Honduras, todo esto 
era pagado por los estadounidenses a través de cheques de una o varias cuentas 
que habían sido establecidas con tal fin, por el Teniente Coronel Oliver North. 

Los estadounidenses sabían quien era Mata Ballesteros, sabían de sus negocios 
pero, la "necesidad estratégica'' de su labor los hizo obviar cualquier remilgo 
respecto a la condición de narcotraficante que señalaba al dueño de SETCO e 
incluso, cuando Thomas Zepeda, el Jefe de Estación de la DEA en Tegucigalpa, 
quiso intervenir para evitar la contratación de Mata y su empresa y pidió ayuda, 
para capturarlo junto a altos oficiales de las FF.M., que eran sus socios en el 
narcotráfico, la CIA bloqueó todo el trabajo. Ramón Mata se había convertido 
en un colaborador de los estadounidenses. Luego de esta discrepancia entre 
agencias federales de los EE.UU., Zepeda fue sacado de Honduras y la estación 
de la DEA en Tegucigalpa fue cerrada. 

La CIA tenía una compleja red de proveedores para los contras, desde 
narcotraficantes y militares hasta traficantes de armas. Para el caso, Adolfo Calero, 
quien asumió la dirección política del movimiento antisandinista, en la llamada 
Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), cuando los EE.UU., se hicieron cargo 
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de todo el proyecto, tenía con su hermano Mario Calero una relación de vieja 
data con Mata Ballesteros y SETCO. Los Calero habían estado relacionados 
con la empresa Hondu Carib, una compañía dedicada a fabricar puertas y 
agregados de madera, dentro de los cuales se traficaba cocaína hacia los EE.UU. 
y que luego también se involucraron en el transporte de suministros y pertrechos 
para los contras. 

El 31 de marzo de 1984, cuando el General Gustavo .Álvarez Martínez se 
aprestaba a subir a un avión para regresar desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, 
acompañado por el entonces Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), el Abogado José Oswaldo Ramos Soto, fue desarmado, 
capturado y esposado, luego se le subió en la misma aeronave que iba abordar; 
pero en lugar de llevarlo hacia la capital del país, se le trasladó rumbo a San José, 
Costa Rica, en calidad de exilado. 

Ese día desde muy temprano, todas las radioemisoras y televisaras del país 
integraron una cadena nacional de radio y televisión y transmitían marchas 
militares. Todos los hondureños pensaron que el General.Álvarez Martínez, había 
derrocado al Presidente Suazo Córdova. Pasadas las horas se informó, que el Jefe 
de las FF.AA., junto con toda su cúpula habían renunciado y salido para Costa 
Rica y que, el GeneralWalter López Reyes, Jefe de la FAH; había sido nombrado 
como nuevo Jefe de las FF.AA. 

El cambio de cúpula castrense en Honduras no afectó en nada la marcha de 
las acciones en el Conflicto de Baja Intensidad. El General López Reyes, pasó a 
actuar de una forma menos evidente y más tranquila y a repartir mucho mejor 
las ganancias que generaba la alianza con Washington. Uno de los cambios 
producto de lo ocurrido en marzo de 1984, fue la destitución del Coronel Juan 
Evangelista López Grijalva del cargo de Director de Inteligencia o G-2, quien 
fue sustituido por el de igual rango Héctor Aplicano Malina, quien pasaba así a 
controlar más de cerca toda la operación de-los contras y la participación de los 
militares hondureños en el asunto. 
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También hubo ciertos cambios en la red de proveedores para los contras, ·. 
apareció en escena un exilado cubano residente en Miami de nombre Mario 
Dellamico, quien era un veterano de la operación de Bahía de Cochinos 
financiada por la CIA. contra Fidel Castro. Dellamico pasó a sustituir al hasta 
entonces principal proveedor de armas de los contras, el armenio Gerard 
Latchinian, quien se había afincado en Tegucigalpa y tras la pantalla de una 
empresa maderera, vinculada con Hondu Carib, era quien importaba y 
almacenaba las armas en Tegucigalpa, las que luego eran distribuidas en los aviones 
de SETCO. Latchinian recorría Tegucigalpa a bordo de carros deportivos y tenían 
vínculos con algunas figuras prominentes de la sociedad y la ,política vernácula 
hondureña. (, · 

El principal contacto de Latchinian en las FF.M. era el General Bueso Rosa, 
defenestrado junto con Álvarez Martínez y quien había jugado el papel de 
administrador de los más de trescientos millones de dólares de ayuda que 
recibieron las FF.M de Honduras, entre 1980 y 1984. El 28 de octubre de 
1984, el FBI incautó en el Estado de La Florida, un cargamento de más de 730 
libras de cocaína, valorado en más de diez millones de dólares. Como resultado 
de esta incautación, se capturó a varias personas quienes identificaron como los 
dueños del cargamento a Gerard Latchinian y a José Abdenego Bueso Rosa. El 
FBI determinó, que el prop6sito del cargamento era obtener fondos para financiar 
un complot dirigido a asesinar al Presidente de Honduras, Roberto Suazo 
Córdova. 

La existencia de tal complot puso en graves problemas a varias agencias del 
Gobierno de los EE.UU., porque no se podía ocultar que Bueso Rosa y Latchinian 
estaban involucrados con el embarque de drogas, pero al mismo tiempo, Bueso 
Rosa había sido un hombre muy importante para Washington en Honduras, en 
donde había servido con lealtad al proyecto de los contras al grado de ha9er sido 
condecorado con la medalla de la Legión al Mérito, por el Presidente Ronald 
Reagan, dado que cuando había sido 'Jefe del Estado Mayor de las FF.M. de 
Honduras: "había servido inconmensurablemente a los intereses nacionales de Estados 
Unidos en Centro América ... ~ 
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Aquello resultó efi' todo un conflicto de intereses y por el testimonio que a 
favor de Bueso Rosa brindaron algunos altos funcionarios de la administración, 
Reagan, entre ellos Oliver North, la corte condenó al militar a cumplir una 
sentencia reducida, en una cárcel de mínima seguridad en la base Eglin de la 
Fuerza Aérea de EE.UU. en Florida, además la condena llevaba implícita la 
promesa de que si Bueso Rosa guardaba silencio y se mantenía en calma, se le 
pondría en libertad pronto y se le deportaría hacia Honduras. 

Ambas partes cumplieron con su parte del trato, Bueso Rosa no habló nada y 
las autoridades de EE.UU. lo liberaron pronto. La última ocupación conocida 
del General Bueso Rosa, durante la administración del ex Presidente Carlos 
Flores Facussé, era como contratista del FHIS, elaborando pupitres para las 
escuelas públicas de Honduras. 

La nueva cúpula militar seguía manteniendo su compromiso de apoyo a los 
Contras, pero simultáneamente en Centro América y fuera de la región varios 
países comenzaban a presionar en busca de la paz. Así, comenzó sus actuaciones 
el Grupo Contadora y la presión en contra de toda la operación de la CIA y 
además, algunas cosas habían comenzado a complicarse con hechos tan peligrosos 
como el derribo de un avión que transportaba suministros para los contras y 
cuyo piloto, Eugene Hasenfus, había sido capturado por los sandinistas y puesto 
a contar ante la prensa toda la historia del involucramiento de la CIA en el tema. 

Guardando su imagen, el Jefe de las FF.AA. de Honduras, había ya antes 
llevado a cabo algunas acciones publicitarias, deteniendo aviones e incautándose 
los suministros que iban dirigidos a los antisandinistas, acciones estas en las que 
la parte pública de la acción la llevaban tanto él como el Coronel Aplícano 
Molina. 

Ante la amenaza de que todo el negocio se fuera a terminar, las ambiciones de 
algunos altos oficiales militares hondurefios se fueron agudizando y por ahí 
vendría dada la destitución del General López Reyes, quien fue sustituido por el 
General Humberto Regalado Hernández, junto a cuyo despacho en el Cuartel 
General de las FF.AA., en Tegucigalpa, se instaló una pequeña oficina en donde 
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permanecía Mario Dellamico, cuando éste no estaba supervisando la distribución 
de armas y suministros en los campamentos contras en varios puntos de la frontera 
entre Honduras y Nicaragua. 

En 1986 había ya otro Presidente en Honduras, el liberal José Simón Azcona 
del Hoyo, quien había accedido al poder luego de ganar las elecciones mediante 
una maniobra llamada la opción B, que le había permitido sumar todos los 
votos de otros candidatos de sus partido para derrotar al nacionalista Rafael 
Leonardo Callejas Romero, el bisnieto de Washington Valentine. 

En 1987 a medida que las presiones se incrementaban contra el proyecto de 
los Contras, las cosas comenzaron a estar mal coordinadas. En ese afio, las 
autoridades estadounidenses confiscaron dos cargamentos de cocaína, el primero 
de 6.7 toneladas y el segundo de 4 toneladas, ambas incautaciones representaban 
las capturas de drogas más grandes registradas en la Historia de los EE.UU. Las 
autoridades estadounidense5 sabían, que aquello era producto y consecuencia 
de todás las estructuras montadas para apoyar a los Contras y de la permisividad 
de actividades ilegales que ello implicaba, por tanto había que tomar acciones, 
porque Honduras había pasado de ser una república bananera a convertirse en 
una república de la cocaína. 

Para noviembre de 1987, otro escándalo sacudió y salpicó a las FF.AA. de 
Honduras, cuando ei Agregado Militar de Honduras en Colombia, el Coronel 
William Thomas Said Speer, quien había participado con sus tanques en la 
defenestración de Álvarez Martínez, resultó implicado en actividades del Cartel 
de Medellín, que lideraba el narcotraficante Jorge Ochoa. Said Speer, había 
desempeñado un importante papel en la operación de apoyo a los contras, había 
sido socio con un personaje del Partido Nacional, llamado Rodolfo Zelaya, 
conocido en el país como "noche clara", quien era el duefío del supermercado 
Hermano Pedro, desde donde se abastecía con alimentos y otros artfcufos a los 
grupos antisandinistas con base en Honduras. El negocio claro está, reportaba 
ganancias millonarias y despertó la envidia de otros oficiales militares. 
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En agosto de 1986, un grupo de altos oficiales militares entre ellos algunos 
que se encontraban asignaqos a la policía organizaron una operación de' ~teo 
contra las residencias de Rodolfo Zelaya y Said Speer, acusándoles de ser 
narcotraficantes y como resultado de todo esto, Said Speer fue destituido de su 

cargo como jefe del batallón de blindados de Tegucigalpa, por el Jefe de _las 
FE.AA., Humberto Regalado Hernández. Meses después, de esto y cuando Said 
Speer ya había resultado involucrado con Jorge Ochoa en Colombia, Regalado 
Bernández y el Coronel Leonel Aquiles Riera Lunatti, aparecieron como los 
socios de Jorge Ochoa y amigos de Juan Ramón Mata Ballesteros. 

Toda esta situación de corrupción evolucionó hasta niveles increíbles cuand~ 
el 7 de abril de 1988, el narcotraficante Ramón Mata Ballesteros, fue capturado 
por la policía hondurefia y miembros de los Comisarios Federales de los EE.UU., 
en las cercanías de su casa en la parte sur de Tegucigalpa. Luego ~e supo, que 
Mata Ballesteros se había percatado que la policía lo quería capturar y consultó 
con su abogado Carlos Lorenzana, quien le recomendó que no opusiera resistencia 
por cuanto, en ningún juzgado de Honduras existía abierta una causa en su 
nombre y que pronto sería liberado, pues debía tratarse de un mal entendido. 

Lo que Mata Ballesteros ni Lorenzana sabían o esperaban era que, luego de·su 
captura fuera subido a un avión y trasladado rumbo a los EE.UU. a una cárcel 
de máxima seguridad, acusado de introducir miles de kilos de drogas a ese país. 

Mata Ballesteros confiaba en que sus relaciones con los altos jefes militares y 
su colaboración, en el proyecto de los contras le ponían a buen recaudo de 
cualquier acción en su contrá, pero él se equivocó, lo estaban secuestrando como 
resultado de una pugna entre narcotraficantes y'no sólo por las acusaciones que · 

le hadan en los EE.UU. 
. . 

Como resultado de la captura de Mata Ballesteros, Tegucigalpa explotó.· 
Diversos sectores, incluidos algunos políticos acusaron y cuestionaron al gobierno 
de Azcona del Hoyo, por haber permitido el secuestro de Ramón Mata, quien 
pese a todo, se había granjeado las simpatías de muchas personas pobres que 
diariamente hadan fila frente a su mansión en la colonia Los Angeles, eerca de 
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una ·casa de seguridad de la CIA, para recibir ayudas económicas. Uno de los 
más exaltados en la defensa, no se sabe si de Mata Ballesteros o de la Constitución 
de ~a República, que estipula que ningún hondureño puede ser extraditado a un 
país con el que no exista suscrito un tratado de extradición, era el Rector de la 
UNAH y amigo de Álvarez Martfnez, el Abogado José Oswaldo Ramos Soto. 

Más allá del impacto causado por la quema de la sede del Consulado y las 
oficinas de AID, meses más tarde los Comisarios Federales de los EE.UU. 
condecoraron al General Regalado Hernández, por su papel protagónico en la 
captura del narcotraficante Juan Ramón Mata Ballesteros. Esto fue algo que 
resultaría hasta cómico, pues ese mismo afio, el hermano del Ge~eral Regalado 
Hernández, el Coronel Humberto Regalado Lara, fue capturado cuando intentó 
introducir cocaína a los EE.UU. 

Al irse terminado paulatinamente el dinero que producía el negocio de los 
Contras, la cúpula militar hondureña fue adoptando otras formas de acceder a 
los dólares a los que ya estaban acostumbrados, pero de igual manera, al interior 
de la institución castrense comenzó a producirse un fenómeno de nuevo cuño: 
las lucha ínter promociones. 

A ojos de muchos, este proceso que afecta aún hoy día a los militares 
hondureños, fue presentado como una pugna que se originaba en lo estipulado 
por la Ley Constitutiva de las FF.AA., en lo relativo a los requisitos que deben 
cumplir los oficiales para sus ascensos y para optar a los más altos cargos dentro 
de la institución. Sin embargo, la realidad de la pugna entre promociones que se 
agudizó a partir del mandato del General Humberto Regalado Hernández, fue 
producto del hecho que al reducirse la cantidad de dólares provenientes de los 
EE.UU. para cualquier proyecto al que los militares podían tener acceso, la 
única forma para garantizar el enriquecimiento al más alto nivel, era ocupar los 
más altos cargos que son los que permiten el acceso, control y manejo de los 
presupuestos militares. 

Para comprender lo afirmado antes hay que señalar que, durante todo el tiempo 
en que estuvo vigente la autonomía que le otorgaron los liberales a las FF.AA. 
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mediante el Pacto de Agua Azul, eso les permitió manejar con toda 
discrecionalidad la institución, no sólo en lo referente a las acciones propias de 
la actividad militar sino también, en el manejo y control del ·dinero que vía 
asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, se le 
asignaba a las FF.AA. de Honduras. Esto 'permitió que los actos de corrupción 
llevados a cabo desde la cúpula fueran mayúsculos. Una lista de hechos que 
muestran lo afirmado es la siguiente: 

•El 31 de diciembre de 1988, ·mediante Comprobante de Pago No. F-15520, 
que ampara el cheque No. 707772 contra el Banco Central de Honduras, se 
acreditó a la Cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA., la cantidad 
de Lps. 6,601,661.01, cantidad por la que el General Humberto Regalado 
Hernández firmó como receptor conforme. Asimismo en esa fecha mediante 
Acuerdo No. 2326, se autoriza al Pagador General de las FF.AA., la erogación 
de la cantidad indicada a favor del General Regalado Hernández, para liquidar 
el presupuesto de las FF.AA, correspondiente al año fiscal 1988, con la cantidad 
indicada que es el saldo disponible en el Banco Central de Honduras. 

•El 31 de diciembre de 1988, mediante Comprobante de Pago No. F-15521, 
que ampara el cheque No. 107745 contra el Banco Central de Honduras, se 
acreditó a la Cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA., la cantidad 
de Lps. 4, 240,908.77, cantidad por la que el General Humberto Rega,lado 
Hernández firmó como receptor conforme. Asimismo, en esa fecha mediante 
Acuerdo No. 2327, se autoriza al Pagador General de las FF.AA., la erogación 
de la cantidad indicada a favor del General Regalado Hernández, para liquidar 
el presupuesto de las FF.AA. correspondiente al año fiscal 1988, con la cantidad 
indicada que es el saldo disponible en el Banco Central de Honduras. Esta 
operación está respaldada además, por un recibo de la Pagaduría General de 
las FF.AA. 

•El 31 de diciembre de 1989, mediante Comprobante de Pago No. 13013, que 
ampara el cheque No. 930119 contra el Banco Central de Honduras, se acreditó 

·. a ·la Cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA., la cantidad de 
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Lps. 6,714,420.83, cantidad por la que el General Humberto Regalado 
Hernández, firmó como receptor conforme. Asimismo en esa fecha mediante 
Acuerdo No. 0026, se autoriza al pagador General de las FF.AA., la erogación 
de la cantidad indicada a favor del General Humberto Regalado Hernández, 
para liquidar el presupuesto de las FF.AA. correspondiente al año fiscal 1989, 
con la cantidad indicada que es el saldo disponible el Banco Central de 
Honduras: Esta operación está respaldada además, por un recibo de la Pagaduría 
General de las FF.AA. 

•El 31 de diciembre de 1989, mediante Comprobante de Pago No. F-13014, 
que ampara el cheque No. 127408 contra el Banco Central de Honduras, se 
acreditó a la Cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA., la cantidad 
de Lps. 4,848,320.02, cantidad por la que el General Humberto Regalado 
Hernández, firmó como receptor conforme. Asimismo en esa fecha mediante 
Acuerdo No. 0025,-se autoriza al Pagador General de las FF.AA., la erogación 
de la cantidad indicada a favor del General Humberto Regalado Hernández, 
para liquidar el presupuesto de las FF.AA. correspondiente al año fiscal 1989, 
con la cantidad indicada que es el saldo disponible en el Banco Central de 
Honduras. Esta operación está respaldada además, por un recibo de la Pagaduría 
General de las FF.AA. 

•El 31 de diciembre de 1993, mediante Comprobante de .~ago No. F-10323, 
que ampara el cheque No. 824429 contra el Banco Centraf de Honduras, se 
acreditó a la Cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA., la cantidad 
de Lps. 3,327,605.42, cantidad por la que el General Luis Alonso Discua 
Elvir, firmó como receptor CÓnforme. Asimismo en esa fecha mediante Acuerdo 
sin número, se autoriza al Pagador General de las-FF.AA., la erogación de la 
cantidad ind~cada a favor del General Luis Alonso Discua Elvir, para liquidar 
el presupuesto de las FF.AA. correspondiente al año fiscal 1993, con la cantidad 
indicada que es el saldo disponible en el Banco Central de Honduras. Esta 
operación está respaldada además, por un recibo de la Pagaduría General de 
las FF.AA. 
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• El 30 de diciembre de 1994, mediante Comprobante de Pago No. 8282, que 
respalda el cheque No. 401043 contra el Banco Central de Honduras, se 
acreditó a la Cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA., la cantidad 
de Lps. 2,722,048.85, cantidad por la"que el General Luis Alonso Discua 
Elvir firmó como receptor conforme. Asimismo en esa fecha mediante Acuerdo 
sin número, se autoriza al Pagador Gen~ral de las FF.AA., la erogación de la 
cantidad indicada a favor del General Luis Alonso Discua Elvir, para liquidar 
el presupuesto de las FÉAA. correspondiente al afio fiscal 1994, con la cantidad 
indicada que es el saldo disponible en el Banco Centra~ de Honduras. Esta 
operación está respaldada además por un recibo de la Pagaduría General de las 
FF.AA. y una hoja de liquidación. . 

1 

• El 8 de febrero de 1995, mediante Comprobante de Pago No. F-182, que 
respalda el cheque No. 413020 contra el Banco de las FF.AA, se reintegra a la 
Cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA., la cantidad de 
Lps. 1,370,418.13, el préstamo hecho a diferentes UI).idades y dependencias 
de las FF.AA., para gastos de alimentación durante el mes de enero de 1995, 
cantidad por la que el General Luis Alonso Discua Elvir firma como r~ceptor 
conforme y se respalda con Acuerdo No. 0399 de la mis¡na fecha y con recibo 
de la Pagaduría General de las FF.AA~ 

•El 30 de diciembre de 1995, mediante Comprobante de Pago No. F-7507, 
que ampara el cheque No. 475781 contra el Banco Central de Honduras, se 
acredita a la Cuenta Especial del Coma~do eh Jefe de las FF.AA., la cantidad 
de Lps. 2, 175,001.92, por sobrantes del presupuesto de las.: FF.AA. 

·correspondientes al afio 1995, cantidad por la que el General Luis Alonso 
Discua Elvir, firmó como receptor conforme y se respalda con Acuerdo 

·. No. 1768, de la misma fecha, autorizaf?.do al Pagador General de las FF.AA. la 
erogación de la C:antidad indicada a favor del General Luis Alonso Discua 
Elvir, para liquidar el presupuesto de las.FF.AA. ·correspondiente al afio fiscal 
1995, con la cantidad indicada que es el saldo disponible en el Banco Central 
de Honduras. 
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• El 26 de diciembre de 1986, el entonces Coronel Mario Raúl Hung Pacheco, 
abre la Cuenta de Cheques No. 43355019, con la cantidad de Lps. 64,518.1 O, 
misma que p·ara el 25 de marzo de 1996, muestra un saldo de Lps. 106, 640. 00 
con un movimiento anterior de débito de Lps. 150,230.00. 
. . 

•Otra Cuenta de Cheques, la No. 09424519, abierta el 21 de mayo de 1990, 
por el General Mario Raúl Hung Pacheco, muestra movimientos hasta el afio 
1994, cuyos saldos no ~on inferiores a los Lps. 136,349.75, pero registra el 
saldo de mayor valor al 'io de junio de 1994 de Lps. 310,472.13. 

• El 5 de febrero de 1996, los oficiales: Mario Raúl Hung Pacheco, Roberto 
Lá.zaru~ Lozano, Óscar Alfonso Servellón Moradel y Giordano Bruno Fontana 
Hedman, todos miembros del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. en esa · 
fecha, · pagan Lps. 500,0ÓO.OO a raz6n de Lps. 125,000.00 cada uno, por la 
compra de 3,848 acciones de la Empresa Créditos Comerciales, SA. de C.V., 
con Capital Social de Lps. 2,000,000.00 de la que José Manuel Cantor B., es 
poseedor de 3,848 acciones . 

. -Al menos; dos formas de corrupción quedan demostradas con la lista anterior, 
primero que los Jefes de 1~ FF.AA., se apropiaron de millones de lempiras 
liquida;;.do a su favor los remanentes de los presupuestos que el Estado le otorgó 
a esa institució~ en los pe.riodos ya señalados, acción esta que no se justifica o 
explica de ninguna manera por cuanto, al existir un sobrante presupuestario lo 
que cabe es reembolsar ese dinero a la Tesorería General de la República y no 
entrega~lo a los entonces Comandantes en Jefe de las FF.AA. El otro punto que 
se hace evidente es que, con la remuneración que según la tabla de sueldos y 
salarios tiene un oficial con el grado de General de las FF.AA. de Honduras es 
imposible que alguien mediante ingresos legítimos y honrados, pueda.acumular 
las cantidades de dinero que muestran las cuentas personales de algunos jefes 
militares. 

Durante todo este período que va de 1986 al 2000, la dinámica de la corrupción 
en Honduras también se caracterizó por el renovado ascenso de la clase política 
al poder, la que durante cierto tiempo mantuvo una relación de subordinación 
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para con el poder militar pero, paulatinamente fue saliendo de esa condición 
para adoptar y recuperar su papel en la vida institucional del país, lo que claro 
está implicó el manejo de las redes de corrupción. Así durante el período sefialado, 
Honduras se vio sacudida por una serie de escándalos de corrupción en los que 
participaron tanto los políticos como los militares fue evidente; estos escándalos 
que van desde la venta de nacionalidad y pasaportes hondurefios a ciudadanos 
orientales hasta el robo descarado de fondos de los entes de previsión social, son 
hechos ampliamente conocidos por la mayoría de los hondurefi.os. 

De igual forma, la corrupción en Honduras a partir de 1989, además de 
crecer hace notorio el hecho que ni los mismos órganos contralores. del Estado 
como: la Contralorfa General de la República y la Dirección General de Probidad 
Administrativa, sustituidos ahora por el Tribunal Superior de Cuentas, han 
ejercido ninguna acción contra los funcionarios corruptos, porque así se aseguran 
la inexistencia de una respuesta en determinados momentos, es decir que los 
liberales se cuidan de no acusar a los nacionalistas y viceversa, para evitar que se 
produzcan represalias, todo esto en la configuración de un sistema que está 
disefiado para permitir la corrupción y no para combatirla. 

A MANERA DE REFLEXIONES FINALES 

El apretado recorrido por cuatrocientos afi.os de la Historia de Honduras, 
muestra algunos ejemplos de la corrupción que ha afectado al país y que como 
fenómeno ha determinado características y situaciones particulares, las que a su 
vez han signado la evolución de Honduras como país y la de los hondurefi.os 
como sociedad. 

Indudablemente, existen muchos más casos de corrupción de los que a manera· 
de ejemplo han sido sefialados y documentados sucintamentes en las páginas 
precedentes, pero de todo esto podemos hacer las reflexiones siguientes: 
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• El fenómeno de la corrupción ha afectado y afecta a Honduras de manera 
significativa y en las condiciones actuales, casi concluyendo el primer lustro 
del tercer milenio y luego que el país y los hondurefíos hemos pasado: la 
Revolución del Trabajo y la Honestidad, de la que habló Roberto Suazo Córdova; 
el Cambio del que habló Rafael Leonardo Callejas Romero; la Revolución Moral 
de la que habó Carlos Roberto Reina Idiáquez, la Nueva Agenda de Carlos 
Flores Facussé y la Cero Tolerancia de la habló Ricardo Maduro, no se acierta a 
vislumbrar un verdadero compromiso de la clase política dirigente para combatir 
este grave problema. 

• La historia ha demostrado que la corrupción ha penetrado no sólo a los políticos 
y a los militares, estamentos a quienes cabe la responsabilidad de haber 
gobernado el país en los últimos cien afíos, sino que también ha afectado a 
otros sectores y gremios del conjunto social de Honduras. 

• El pueblo hondureño ha asistido hasta ahora inerme y con una actitud de 
resignación, al espectáculo de ver como la corrupción avanza sobre toda clase 
de dirigentes, lo que ha traído como consecuencia que incluso, sectores que se 
consideraban .consecuentes y críticos acérrimos de la corrupción, sean hoy 
protagonistas de luchas por el control de fondos económicos. 

•La extensión del fenómeno de la corrupción permitió por muchos años por 
ejemplo, que se subastasen los cargos de elección popular mediante los cuales 
ciertos personajes accedieron por tiempos cortos o largos, a gozar de una 
inmunidad que ellos convirtieron en impunidad. También como consecuencia 
de esto, el pueblo ha visto como muchas personas que al momento de llegar a 
cargos públicos, sean estos de elección o nombramiento, no son más que 
hombres y mujeres de limitadas posibilidades económicas que se convierten 
luego de cuatro o más afíos, en potentados que exhiben sus riquezas y su bienes 
a lo largo y ancho de Honduras o fuera de nuestro país. Muchas de estas 
personas continúan siendo aún hoy, actores de la vida política del país. 

•Ante estos niveles de corrupción y la consecuente indefensión en la que se 
encuentra el pueblo hondurefío, el que sólo atina a manifestar por medio de 



154 • PROBIDAD Y :gTICA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: EL CASO DE HONDURAS 

encuestas y sondeos de opinión pública, la percepción de los altísimos niveles 
de corrupción que afectan a Honduras, la única respuesta concreta que se 
obtiene es, la airada indignación de los políticos o por el contrario, la 
manipulación descarada ·de los escándalos, todo esto en la búsqueda de 
beneficios o cuotas de poder. 

• La corrupción florece en Honduras como resultado de un sistema que ha sido 
disefiado para tal fin y desde hace unos años, hasta la cultura del escándalo 
surgida de los innumerables actos de corrupción, se ha convertido en todo un 
circo y no en un medio de denuncia seria, porque tambié!l desgraciadamente, 
algunos canales de expresión popular han sido tocados por la corrüpción. 
Escándalos recientes como el Gasolinazo y el Pasaportazo III, son un ejemplo 
claro de lo antes afirmado. 

• El peligro que la corrupción entrafia para Honduras, más allá del latrocinio y 
el saqueo de los fondos públicos con el consiguiente impacto que esto provoca, 
en una__población de la cual más del setenta por ciento vive bajo la línea de 
pobreza, implica además y esto es más grave aún, la mentalidad que impera en 
muchos hondurefios de varios sectores sociales; en donde la honradez de un 
individuo se equipara a la estupidez y en donde la corrupción de una persona se 
iguala con inteligencia para aprovechar el momento y la oportunidad de 
enriquecerse a cualquier costo. 
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\ 
A manera de introducción 

Yllllllllll; .................................... ... 

Creo que la· mayoría, la Mayoría Silenciosa, en la cual podemos incluirnos, 
se siente libre de culpa cuando de corrupción se trata. En mi opinión, una 

de las razones para ese sentimiento de inocencia es una definición restringida de 
corrupción; aceptada, la definición por supuesto, la mayor parte de las veces, sin 
un análisis propio. Generalmente calificamos como corrupción únicamente las 
acciones directas de un funcionario público, pero muy poco decimos de quien 
las promueve y nada o casi nada de las omisiones o del silencio permisivo que 
ayuda a dibujar el ambiente en que ocurren. Veamos un ejemplo: "La corrupción 
se define como un abuso de la posición pública cuando un funcionario acepta o 
solicita un soborno, o a través de prácticas de nepotismo, prevaricato, c~hecho, 
apadrinamiento y otras para la obtención de beneficios personales. Incluye la 
conducta de personas o empresas particulares que ofrecen sobornos para eludir 
políticas y procesos públicos"1• Esta definición vincula, con carácter exclusivista, 
la corrupción con actividades ilegales en el sector público, orientadas a obtener 

· beneficios particulares. Excelente vínculo. Pero, ¿qué hay de las omisiones? ¿Qué 
hay del silencio permisivo? Prefiero, como el Periodista costarricense don Julio 
Rodríguez Bolaños, una definición que realce' la omisión y no solo la acción, la 
negligencia, el incumplimiento de deberes y la magnitud real de la impunidad; 
una definición que nos permita alejarnos de la trampa de los eufemismos verbales; 
una 'definición que oriente hada fa proactividad a la Sociedad Civil e, 
individualmente, a un fecundo propósito de enmienda . 

. En ese sentido, propongo, para enriquecerla, una idea conceptualizadora: 
Entender por corrupción los actos contrarios a la Mor~ o a la Ley y las acciones 
o actitudes -activas o pasivas- que inciten, permitan o favorezcan que una 
persona realice dichos actos. ¿Responsables?: Todos; unos en mayor medida que 

1 Resumen Ejecutivo. Estrategia Naciona/Anticomipción. Honduras,fibrero de 2002 
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otros, unos por acciones directas y otros por permisivos al no actuar en contra o 
callar, posiblemente para no afectar intereses propios o por comodidad o cobardía. 

Como se habrán dado cuenta, la presuposición principal de esta propuesta es 
que la responsabilidad implica inexorablemente rendición de cuentas; sea ésta 
ante nuestra conciencia, ante nuestro cón}ruge, ante nuestros hijos, ante nuestra 
familia ampliada, ante nuestra comunidad, ante nuestra patria, ante nuestras 
leyes o ante nuestro Dios. El complemento lógico es que no podemos permanecer 
indiferentes ante este mal; no si aceptamos que somos responsables aunque sea 
por callar; no si queremos dar un balance positivo al momento de rendir cuentas; 
no si queremos para nuestros hijos un mundo más justo y solidario. 

RASGOS COMUNES EN LA CASUÍSTICA 
DE LA CORRUPCIÓN 

Como una orientación hacia las causas de la corrupción, el Profesor Francisco 
Nieto2 enumera algunas condiciones observables de este fenómeno3: 

La intervención con el fin de manipular, descomponer moralmente, pervertir, 
alterar. Idea que proviene de la etimología de la palabra. 

Relacionada con la idea anterior está la noción de beneficio deshonesto personal 
en detrimento del colectivo. Sin embargo, el carácter personal del beneficio se . 
ha venido atenuando; abriendo espacio a una visión más amplia que señala la 
corrupción, aun cuando no se presente un beneficio propio, para atender 
situaciones derivadas del financiamiento político, según la justificación que 
algunos han querido encontrar en la necesidad de "apuntalar la democracia''. 

2 Profesor de la universidad Central de Venezuela y Director del Proyecto Anticorrupci6n de Georgetown 
University. · . _ 
3 Desmitificando la corrupción en América Latina. Francisco Nieto. Revista Nueva Sociedad 
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En cuanto a la recepción del beneficio, no necesariamente es inmediato, puede 
ser a futuro mediante promesas, compromisos, etc. Respecto al tipo de beneficio 
o comisión, puede ser directo ·o indirecto; en dinero y/o bienes materiales 
(muebles, inmuebles, viajes, tarjetas de crédito, etc.); también pueden ser otro 
tipo de halagos como distinciones, promociones, apoyo polític?, etc. 

Como mínimo la corrupción requiere de dos personas: el corruptor, agente 
activo generalmente poderoso que soborna a alguien con dádivas o de otra 
manera, y el que se corrompe, agente pasivo que recibe una paga con el fin de 
acordar, por acción u omisión, un beneficio, ventaja o información privilegiada 
al corruptor, transgrediendo o no una norma. 

Éntonces, subyace la idea de responsabilidad paritariamente compartida, o al 
menos así debería ser, parafraseando la famosa disyuntiva de Sor Juana Inés de la 
Cruz en los términos siguientes: en corrupción son igualmente responsables 
quienes pecan por la paga y quienes pagan por pecar. Ahora bien, en el ámbito 
internacional la estigmatización recae generalmente en el sobornado, habida 
cuenta la indulgencia con la que es tratado el sobornador (a pesar de la convención 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] 
contra el soborno y la Foreign Practices Act de Estados Unidos). También 
contribuyen a ello la complaciente existencia de paraísos bancarios y fiscales, 
que muestran con toda crudeza la doble moral con kque se ha venido tratando 
este asunto en los llamados países desarrollados. Una alternativa para enfrentar 
esta situación pudiera encontrarse en la suscripción hemisférica de un acuerdo 
mediante el cual los gobiernos latinoamericanos se comprometan a no establecer 
ninguna relación comercial durante un determinado tiempo, con aquellas 
empresas responsables activas de soborno. La corrupción puede ocurrir tanto en 
el sector público c~mo en el privado. 

Finalmente, en la nueva generación de definiciones se habla de corrupción 
forzada para refer.irse a casos en que el grado de dependencia o de poder del 
agente corruptor es tan grande o goza de tanta impunidad, que el agente a 
corromper recibe como único beneficio su seguridad personal, como sucede en 
el narcotráfico. También últimamente se ha vinculado la corrupción a una 
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violación de los derechos humanos, en vista de los estragos que proyecta sobre la 
franja de población más pobre. Pero estas nuevas corrientes requieren todavía de 
mayores desarrollos conceptuales. 

CAUSAS Y EFECTOS 

Creo que desde una perspectiva metodológica es más conveniente presentar 
los Efectos antes que las Causas. Por medio de los primeros podemos darnos 
cuenta del grado de conveniencia, positivo o negativo, del fenómeno y así, en 
cuanto a las causas, darnos a la tarea de abonar o desyerbar. Más aún, podemos 
identificar el tipo de abono o herbicida que debemos utilizar. 

Efectos 

Consecuencias de la corrupción4: 

• Competitividad: Pérdida de inversiones del sector privado. 

•Ineficiencia: La corrupción hace que las cosas no funcionen. 

• Injusticia: La corrupción hace que los que tienen más, sean inmunes. 

• Desigualdad: La corrupción acentúa las diferencias en ingresos y en calidad de 
vida de las personas. 

En cuanto a los efectos, presentaré los mismos mediante un despliegue de 
Mapas Mentales: 

4 María González. de Asfs. World Bank Institute. 
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Como puede verse, la corrupción no tiene sino efectos negativos sobre el 
rumbo de la sociedad y, consecuentemente, por compromiso en su rectificación, 
estamos obligados a promover acciones en cada una de las áreas o categorías 
indicadas. Sin embargo, esas acciones deben priorizarse de acuerdo a criterios de 
mayor relación Beneficio/Costo - · Económicos y Sociales-. Pasemos entonces 
a estudiar las raíces del problema, para incidir más en las que más nutren ese 
árbol; disculpándome con tan nobles seres del reino vegetal por la utilización de 
este símil. 

CONSIDERACIONES 
HISTÓRICO-FILOSÓFICAS DEL ORIGEN 

Una inferencia lógica y de mucha probabilidad, basada en una metodología 
casuística, establece la existencia de estructuras de poder como uno de los 
fundamentos genéticos de la corrupción. Es mediante estas estructuras de poder 
que se puede lograr la manipulación, la descomposición moral, la perversión o 
la alteración para obtener beneficio personal o político fácil. 

Según el profesor Nieto, en América Latina hay quienes ven las causas de la 
corrupción en ciertas tradiciones y costumbres heredadas de las características 
transacciones políticas imperantes en Espafía para el momento del 
Descubrimiento, que posteriormente se incrementaron durante la Colonia y se 
institucionalizaron en la vida republicana; una de las más conocidas es el 
clientelismo. Otros, continuando la cita del mismo autor, recurren a la religión 
para interpretar históricamente la corrupción, estableciendo una diferencia entre 
países con tradición católica, donde está más fuertemente implantada la 
corrupción, frente a aquellos de tradición protestante, donde es supuestamente 
menor. Sin embargo, el profesor Nieto destaca la necesidad de un análisis mucho 
más profundo. 
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En esta misma dirección se pronuncia el Periodista Don Julio Rodríguez 
Bolafios, citado anteriormente, al repasar las fuentes nutrientes espirituales de 
nuestra cultura y de nuestra visión del mundo. Utilicemos un entrecomillado 
largo: 

''Darwin nos enseñó que un ser humano es el producto aislado de la lucha 
por la vida, donde prevalece la ley del mds fuerte. Hay que abrirse paso a 
codazos. La moral de este ser humano es utilitaria y egocéntrica. Este 
principio rige la competencia económica. 

Freud nos enseñó que la culpabilidad es la expresión mal.rana de un deseo 
reprimido. Nuestros sentimientos morales son el producto del complejo de 
Edipo. Siempre habrd, pues, una excusa y la responsabilidad se diluye. 

Marx, quien alimentó a buena parte de los intelectuales de occidente, nos 
enseñó que los seres humanos nos movemos por móviles económicos y las 
sociedades se fundan en las relaciones de fuerza. ''Los sentimientos morales 
-dice-son fantasmas que se forman en el espíritu humano': Son ''reflejos 
ideológicos". 

Para los posmodernistas, que hoy dan el tono, los sentimientos morales son 
efecto de ilusiones y la escuela analítica ha relegado los sentimientos a las 
preferencias personales. 

La doctrina de la ''clarificación de los valores morales" prohibe a los 
educadores ''moralizar, criticar o formular juicios de valor': Los educadores 
deben evitar toda noción de bien o de mal o de aceptable. ]ohn Dewey, 
uno de los grandes educadores norteamericanos, enseña que el único peligro 
es cerrarse a las manifestaciones del progreso y que no se debe prestar 
atención a los principios fundamentales. Serla antidemocrdtico. 

Richard Rorty, el mds famoso filósofo norteamericano actual dice: «Lo 
que hace la calidad de un ser humano es relativo a las circunstancias 
históricas. Es un asunto de consenso transitorio y nada nos autoriza a 
·decir que ciertas acciones son fundamentalmente inhumanas, aun los 
horrores d~ un campo de concentración» ... 



176 • PROBIDAD Y l!.TICA EN LAS POLITICAS PÚBLICAS: EL CASO DE HONDURAS 

Este es el clima espiritual o moral en que se han desarrollado nuestros 
paises. Su dogma supremo es el «relativismo moral»: no hay referencias 
absolutas, no hay valores absolutos, todo depende de la situación, de las 
circunstancias, de la cultura propia. Esto es, todo vale. Este, como se ha 
dicho,_ es el principio más nefasto en el mundo contempordneo. 

La conclusión salta a la vista: ¿es posible combatir la corrupción o gobernar 
con rectitud, legislar con prontitud y visión, y administrar con honradez, 
si hemos sido formados, por décadas, en estas fabricas de demolición del 
sentido moral? ¿Con qué mochila de valores y de principios piden los votos__ 
los aspirantes a conquistar el poder? Me parece que, por lo dicho, esta es 
una pregunta fundamental. " 

Veamos un ejemplo, tomado de la vida real, de la forma en que se materializa 
esta influencia que se acumula en el inconsciente colectivo como fuerza 
demoledora de los valores morales. Para ello tomo, en calidad de préstamo, el 
artículo del joven escritor hondure.fio, Licenciado Miguel A. Cálix Martínez, 
titulado ''Entre sinvergü.enzas te veas'~· 

« ''El costo del alquiler no rebasó los 16 dólares. 

Aunque el niño camina bien y no tiene discapacidad alguna, sus padres 
lo hicieron sentarse en la silla de ruedas que hablan arrendado para 
ahorrarse las hileras y poder ubicarse con él en primera fila, aprovechando 
así el trato preferencial que reciben los niños con retos especiales y sus 
familias en los parques de diversiones norteamericanos. 

Su madre, visiblemente orgullosa de su habilidad para hacer trampa, 
contó la historia sin inmutarse ni darse cuenta del dafío producido con el 
ejemplo brindado. 

Esta historia la he rescatado de mi ''galería de la sinvergü.enzada': llena 
de historias o anécdotas sacadas de la vida real para luego ser compartidas 
con ustedes, amigos y amigas. 
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La semana pasada recibí una ''colaboración gratuita" de mi ''media 
naranja" para esta ''colección privada del descaro': Necesitada de unas 
fotocopias, entró a la Universidad Nacional eri busca de uno de esos puestos 
·que oftecen copias a bajo costo y que han proliferado por doquier en el 
campus. Mientras esperaba su turno, le llamó la atención una joven que 
la antecedía, quien ya había pedido por lo menos ocho o nueve veces la 
reducción de tamaño de un texto que parecía contener complicadas 
fórmulas. Pronto comprendió que, la a todas señas ''estudiante': preparaba 
pacientemente un minúsculo ''chepe" de "alta resolución" {según cdlculos 
de mi esposa, en el tiempo invertido en la ''revisión de pruebas" bien pudo 
aprenderse la mitad de las ecuaciones}. 

Cuento también con la historia de un ex.funcionario público (subespecie 
local que aporta ilustres ocupantes al "Salón de la Fama de la Desfachatez") 
que, .fingiendo la pérdida de la conexión de un vuelo en La Florida debido 
a una enfermedad de ftecuentes sentadillas, visitó centros comerciales y 
atracciones turísticas de varias ciudades, junto a su consorte y con vidticos 
pagados por el erario. Igualmente, con la de aquél exministro que tenla 
en planillas hasta a la mucama que trabajaba en su casa de habitación. 

De tener acceso a los archivos ocultos y testimonios prohibidos de los técnicos 
de esos increíbles entes contralores, estoy seguro que mi ''centro de 
documentación" adquiriría bíblicas proporciones, para delicia nuestra. 

Historias de gente de toda laya: abogados, periodistas y médicos con títulos 
"pandos"; dirigentes y activistas de cualquier causa y lucha, con doble 
(triple o múltiple} discurso y vida. 

Entre todas las "archivadas': una antigua anécdota contada por mi padre 
se lleva la puntuación mdxima del ''ranking': 

Cuenta éste que, hace muchos años y mientras caminaba por las 
inmediaciones del Hospital San Felipe, se le acercó un hombre mayor, con 
cara de estar suftiendo las iniquidades de una grave enfermedad, para 
pedirle una "ayuda': Era tal la pena que impiraba el pobre, que mi padre 
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no pudo evitar conversar con él para darle dnimos. '¿Qué le pasa, amigo?" 
le dijo, a lo que el enfermo contestó, con aire lastimero: '.ílcd, grave, "m'hijo ': 
lejos de mi pueblo y sin dinero para la medicina': 

Siguiendo los ejemplos de su caritativa madre, mi papd se llevó una mano 
al bolsillo para poner en prdctica sus enseñanzas, mientras preguntaba al 
aquejado cuál era su achaque. Con la vista expectante y atenta a la mano 
que se aprestaba a entregar el óbolo, el viejo contestó con voz ansiosa}. 
repentinamente, vigorosa: 'jPues de los ovarios, m 'hijo, de los ovarios!"» 

HUMOR Y n:e 

* Reproducido con autorización del editorialista gráfico Ángel Darlo Banegas L. 

._ 
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1. Valores morales 

Aupado por una crisis educativa y de cultura, el deterioro, por no decir la 
carencia de valores éticos es considerado como una de las principales causas de la 
corrupción. Así se percibe en Honduras, de acuerdo al Consejo Nacional 
Anticorrupción5 y, de igual forma, quedó registrado en Costa Rica mediante 
una investigación realizada durante los primeros meses del afio 2001, apoyada 
por la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios Democráticos de 
América Latina (CEDAL), para atender la necesidad de una mayor participación 
de la Sociedad Civil en la búsqueda de soluciones a la corrupción. De acuerdo a 
esta investigación, el 95 o/o de los entrevistados coincide en afirmar que la principal 
causa de corrupción es el deterioro de valores, lo cual viene a confirmar la 
necesidad de avanzar ·en la revisión y correspondiente replanteamiento de aquellas 
-instancias de socialización del individuo, sobre todo las que tienen que ver con 
su formación educativa6

• Llama poderosamente la atención que la investigación 
citada establece que el principal efecto, con un 92 o/o de respuestas, es precisamente 
la misma pérdida de valores. De acuerdo a lo anterior, es innegable la formación 
de una espiral viciosa en donde los dos fenómenos -el adormecimiento moral 

. y la corrupción- se alimentan recíprocamente en forma.. incremental, pasando, 
de un momento a otro, a un nivel mayor. 

2. Causas 

Pasemos revista a las que los citados estudios de Honduras y de Costa Rica 
perciben como causas de la corrupción: 

• Valores morales. No por haber resaltado su doble condición de causa y efecto, 
podemos dejar de incluirlos en esta lista. 

5 Estrategia Nacional Anticorrupción. Honduras, febrero de 2002. 
6 Corrupción en Costa Rica. Juan Manuel Villauso, Cristina Rojas y Marcos Vinicio &royo. Fundación 
Friedrich Ebert - CEDAL. 
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• Impunidad. Por el camino fácil de las justificaciones, el corruptor y el corrupto 
"parafrasean" en forma por demás tergiversada el Derecho Consuetudinario, 
argumentando: "la Ley permite lo que no castiga en la práctica''. Hay una alta 
percepción de que, aunque se sepa quienes son los responsables de un acto de 
corrupción, no se les impone sanción alguna; ya sea por arreglos marginales, 
por lenta o deficiente acción acusatoria, por situaciones de prescripción de esa 
acción o por desistimiento. ''A menor justicia, más impunidad y a mayor 
impunidad, mayor atractivo para la corrupción."7 

• Falta de lógica/Desorden en las estructuras y procesos administrativos. 
Podríamos calificarlas de corrupción pasiva. Es difícil cuantificarla y casi nunca 
es tomada en cuenta. Sin embargo es un eje transversal que atraviesa 1a 
institucionalidad de nuestros países, volviéndolas caldo de cultivo favorable 
para el desarrollo de los gérmenes de la corrupción. Incluye, pero no se limita 
a los siguientes aspectos: 

• Centralización excesiva. 
• Inversión pública sin planificación 

o coordinación y, en gran medida, 
atendiendo intereses particulares. 

• Trámites engorrosos e innecesa
rios. 

• Sistemas de Personal obsoletos y 
de escasa equidad. 

• Exceso de burocracia, como 
consecuencia de una cultura .de 
clienrelismo político. 

• Ausencia de "sentido de urgencia" 
en los servidores públicos. 

• Alta discrecionalidad concedida 
a funcionarios en cargos clave, 
generalmente como consecuencia 
de la permanente politización de 
la gestión pública. 

... ¿De pronto todos se volvieron corruptos? El argumento 
de los economistas liberales era que los sistemas de regulación 
complejos y los Estados que intervienen en la economía con 
sistemas de permisos y licencias, abren la op9rtunjdad a la 
corrupción. La conclusión lógica es que si se desregula y 
privatiza, se acaba con la corrupción. Si bien eite punto de 
vista puede ser cierto si se trata de corrupción hormiga, lo 
que se vio en el Perú fue que la corrupción creció 
proporcionalmente al tamafio del botín, y cuando fue posible 
controlar el Estado para beheficio de quienes lo controlaban, 
lo hicieron. Es decir, lcis buscadores de rencas -mercan
tilistas- prevalecieron por sobre los empresarios dispuestos 
a hacer empresa en el ambiente de una economía desregulada. 
Lo mismo se observó en Rusia y China luego de las reformas 
de mercado y también en México y Argentina. 

Óscar Ugarteche8 

La Nueva Corrupción. Revista Nu~va Sociedad 

7 Profesor Francisco Nieto. , 
8 Economista peruano. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú Sur. 
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.... 
• Complejidad del Marco legal / Deficiente aplicaci6n de la Justicia, que hace 

que el Sistema Judicial se perciba como muy eficiente en castigar.al descalzo 
pero inerte ante el que tiene botas. Además, las acciones de los Sistemas de 
Contraloría Pública se ejecutan sin independencia o no cuentan con suficientes 
y oportunos recursos profesionales. 

• Desmotivación de los funcionarios debido a los bajos salarios, a la falta de 
materiales, equipos y otros recursos, a las demoras en la transferencia de fondos 
y a reglamentos muy cambiantes o poco conocidos. 

• Disminución de la imagen de los medios de comunicaci6n social en su rol de 
combate contra la corrupción. 

• Insuficiente participación de la Sociedad Civil como interlocutores fuertes de 
las instancias de gobierno en todos los niveles ~l~~a~, regional y central). 

Aunque puede ser más claro para ustedes que · para mí, creo conveniente 
recordar que esta. lista de causas es ilustrativa. En ningún momento tiene 
pretensiones de totalidad. Por otro lado, no pretendo generalizar en cuanto a su 
incidencia particular o grado de influencia para la ocurrencia del mal. Más aún, 
será siempre útil recordar que esas causas y muchas otras más se entrelazan, 
complementan y producen sinergia. 
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A MANERA DE EPÍLOGO 

Combatir la corrupción es responsabilidad de TODOS NOSOTROS. 
1 + D + R + S = AC9 

Donde: 1 : Sistemas de información 
D : Control de la discrecionalidad arbitraria 
R : Rendición de cuentas 
S : Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

Hacen posible una estrategia de lucha AC {AntiCorrupción). 

Individuos en una institución 

Demonios 

Honestos 
pero susceptibles 

a corrupción 
Santos -• 

' 

Tipos de corrupción 

Como corolario y para iniciar el tránsito de esta aproximación teórica a .Jas 
necesarias acciones correctivas, rescatemos un llamado urgente, tácitamente 
formulado por el Consejo Nacional Anticorrupción: ''En los contextos de corrupción 

. sistémica, la única alternativa viable es una concertación amplia y creíble entre las 
diversas instancias gubernamentales (del poder ejecutivo, legislativo, judicial y órganos . 
contralores), de los partidos políticos y de la sociedad civil. Esto urge de la 
caracterización de la corrupción sistémica, donde las personas e instituciones en forma 
aislada no tienen posibilidad de cambiar la actual estructura de incentivos vigentes 
que retroalimenta el estado de corrupción de una nación. "10 

9 Fórmula y Diagramas de Maria Gonzákz de Arls. WBL 
10 Estrategia Naciona/Anticorrupcidn. Honduras, febrero de 2002. 
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· Introducción 
71111111111, ............................ . 

A bordar el tema de la Ética y el Desarrollo de las Políticas Públicas, se puede 
.t\.hacer desde varios enfoques o perspectivas. Desde lo puramente académico 
o intelectual y en una perspectiva gubernamental que tiene que ver con la práctica 
teórica cuya síntesis resolutiva no es fácil de encontrar, hasta la perspectiva que 
encuentra una ligazón entre proyectos nacionales de desarrollo, modernización 
del Estado, regulación de mercados y procesos democráticos en el contexto del 
buen gobierno (governance). 

Pero ello resultaría poco provechoso si vemos la ética sin más, es decir, como 
aquella reflexión filosófica -teórica por demás- sobre los actos morales que el 
hombre lleva acabo diariamente, y no lo hacemos desde una ética analítica- · 
crítica que cuestione las formas de expresión de determinadas relaciones sociales, 
en definitiva, estamos hablando más bien de una ética política. 

La ética política es una cuestión expuesta diariamente en el debate público, 
merced a la frecuente información sobre hechos nacionales e internacionales, 
que develan conductas de personalidades o instancias políticas valorativas de los 
parámetros. que miden la ética política. Hechos que no sólo atafien actos de 
corrupción en sus distintas manifestaciones y modalidades, sino que incluyen 
actos contrarios al deber ser de la política. 

Pero también el tema de la ética social -y no "política"- aparece 
cotidianamente (y desaparece con la misma cotidianeidad). Recurren temen te, 
las noticias informan de sucesos, datos o estudios acerca de conductas socialmente 
significativas que dicen relación con la crisis de valores, que acompafia a la 
modernización de la sociedad. 

En ese contexto, esta aproximación al tema no tiene otra pretensión que prestar 
atención a aquellos aspectos que se vuelven importantes para pensar en la 
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posibilidad de una sociedad más justa, más equilibrada socialmente y más 
transparente en el manejo de los asuntos públicos. 

Pensar en la ética ligada a las políticas públicas, exige abordar el tema del 
rediseño del estado Iio como una mera entelequia ni como un ejercicio intelectual 
que lo defina como algo instrumental sino, como una necesidad en el marco de 
una modernización más amplia que abarca todas las formas sociales de vida. 

También requiere analizar el modelo de desarrollo económico y verlo al estilo 
de las políticas públicas, desde sus resultados y con el juicio de quienes no han 
recibido los beneficios, que son las grandes mayorías. Ser capaces de distinguir 
entre el desarrollo, crecimiento económico y un "mal desarrollo", tal como se 
plantea en algunos apartados de este trabajo. 

En este contexto es que tienen sentido las políticas públicas, como la 
intermediación entre el gobierno y la ciudadanía en tiempos, donde la gente se 
relaciona con la política ya no a través de los partidos y los políticos sino, por 
medio de las políticas públicas. 

Como las políticas públicas son cursos de acción desde el gobierno, este requiere 
actualizar sus dependencias introduciendo novedad y modernidad en la gestión 
pública, pues de ello dependerá en gran medida el éxito de las políticas. 

ESTADO, ECONOMÍA Y POLÍTICA. 
EL CAMBIO DE ÉPOCA 

El mundo que conocimos hace unos años no existe más, las grandes 
transformaciones geopolíticas han modificado lo que fue el escenario 
internacional que caracterizó gran parte del Siglo XX. Se suceden modificaciones 
de fondo en el modo de vida hasta ahora conocido, desde el clásico lugar donde 
vivimos, hasta las formas de consumo, se modifican los hábitos, las costumbres, 
las modas, los gustos y por supuesto, se han trastocado los valores. 
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Pero también van apareciendo los que algunos autores llaman "mega 
tendencias" 11

, para significar con ello, las grandes transformaciones de nuestra 
époea, ellas hacen referencia a los cambios societales que han ocurrido en el 
mundo llamado postmoderno. El proceso de cambios que hemos vivido desde 
hace un cuarto de siglo aproximadamente, constituyen un verdadero trastoque 
de época igual o más profunda a los ocurridos desde la primera gran revolución 
industrial. 

En efecto, a diferencia de los anteriores, los cambios de nuestro tiempo 
contienen una dimensión universal o global para usar un término de "moda". 
La naturaleza de los cambios ha afectado la agenda de los principales temas 
globales: se han modificado las relaciones internacionales, ha cambiado la 

. estructura económica y el aparato productivo mundial, así como criterios y 
valorizaciones sobre actividades como la política transformando en última 
instancia, las relaciones sociales establecidas. 

Progresivamente, fueron produciéndose otros hechos que contribuyeron a 
modificar la concepción del Estado como actor monopólico de las relaciones 
internacionales entre los que se pueden mencionar, la emergencia de grupos de 
interés, movimientos ecologistas, indigenistas, el movimiento femenino, el 
carácter universal de ciertas iglesias etc. También contribuyó la emergencia del 
Tercer Mundo como producto del proceso de descolonización, la incorporación 
de nuevos miembros a la comunidad internacional como la República Popular 
China, la creciente importancia de los países del Sudeste Asiático y la 
incorporación de nuevos actores económicos como las Empresas 
Transnacionales12

• 

11 TOMASSINI, Luciano. La reforma del Estado y las Políticas Públicas. Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1994. Del mismo autor, La Política Internacional en un 
Mundo Postmoderno, Buenos aires, 1991. También ver las obras de A. Toller principalmente El cambio 
del Poder. Madrid, 1990. 
12 TOMASSINI, Luciano. "Estado, Sistema Internacional e Interdependencia", Desafíos del Estado en los 
Afias 90, Primera Edición, Santiago de Chile, 1991. 
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Con ello, una serie de cambios económicos y tecnológicos comenzaron a 
perfilarse y, a dar paso a determinadas tendencias que posteriormente van a 
caracterizar una época. La interdependencia, la tecnificación y la masificación 
fueron apareciendo como característica de un tiempo que daría lugar al 
surgimiento de nuevos valores, aspiraciones y expectativas de amplias capas de 
la sociedad. 

La creciente interdependencia fue posibilitando el establecimiento de 
interrelaciones en numerosos campos: industrial, financiero, tecnológico, 
científico, comercial, político etc. Pero al mismo tiempo fueron apareciendo 
fenómenos como la globalización al punto de convertirse en una realidad 
insoslayable y en un lugar difícil de evitar. Ella se expresa tanto en la política, 
como en la economía, la sociedad y la cultura, en la vida pública como en la 
privada, en la redefinición de identidades y exclusiones, en la nueva forma de 
definir el prestigio de naciones, grupos sociales e individuos, en definitiva, en la 
concepción del mundo, la sociedad y el ser humano. 

Si la globalización es signo de nuestro tiempo, es también signo de 
contradicción. En esta sociedad global la brecha entre países ricos y los más 
pobres se amplía; la globalización cultural coincide con el resurgimiento de 
nacionalismos apoyados en razones étnicas o religiosas; la modernización como 
meta y el advenimiento de la postmodernidad se proclaman al mismo tiempo y 
sin contradecirse aparentemente13, y en lo que tiene que ver con el tema que 
aquí tratamos, se reniega de la capacidad del Estado para actuar racional y 
éticamente en favor de los más excluidos. 

Como hemos mencionado anteriormente, la globalización se ha convertido 
no solo en el signo dominante de nuestro tiempo que tiene en la electrónica su 
caballo de Troya, sino, en el hecho determinante en la configuración de las 
relaciones económicas internacionales del presente y del futuro, con la integración 
de los mercados mundiales. De paso afecta directamente el papel del Estado en 

13 URZUA, Raúl Editor. Cambio Social y Pollticas Públicas. Centro tÚ Andlisis tÚ Pollticas Públicas, Universidad 
tk Chile, 1997. 
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las sociedades menos desarrolladas, también afecta otros campos como la 
gobernabilidad, los sistemas políticos, la cultura, los valores, etcétera. 

Son variadas la formas como el Estado Nacional resulta reconstruido en el 
contexto de la globalización, nos limitaremos a mencionar dos de ellas. La primera 
tiene que ver con la disminución del poder de las autoridades nacionales respecto 
a su capacidad de maniobra financiera y fiscal con los llamados "capitales 
golondrinas", por ejemplo, el Estado deja de percibir las contribuciones fiscales 
o impuestos, producto de las operaciones financ~eras que normalmente están 
exentas de regulaciones que en muchos casos el Estado no tiene. 

La segunda, tiene que ver con lo que se denomina la desmaterialización de la 
economía, la sociedad industrial por ejemplo, .era la sociedad de los productos, 
de las mercancías; hoy en cambio, es la sociedad que produce papeles y contratos. 
Se calcula que el 82% de las operaciones financieras que se realizan diariamente, 
no tiene como respaldo ni un alfiler como mercancía o producto, es pura 
especulación14• La tendencia de estas operaciones es cada vez mayor, ya que se 
ven impulsadas por las innovac:iones tecnológicas en las comunicaciones que 
lleva, a que muchas de las operaciones financieras se hagan electrónicamente, 
con lo que nuevamente el Estado se ve en dificultades con respecto a la 
recaudación fiscal1 5• 

Los cambios a los que nos hemos referidos hasta aquí, han sido acompañados 
por otros en esferas como la política, principalmente, el que dice relación con el 
desaparecimiento de uno de los referentes ideológicos que imperó en gran parte 
·del pasado, y que al no estar presente, ha hecho se vayan reconstruyendo las 
bases de las relaciones entre Estado. y sociedad, que es en última instancia, la 
vinculación entre política y sociedad. 

14 GUERRA, Alfonso. Foro Chile 21, año 2, No 12, Santiago de Chile, abril 2002. 
15 Sobre este tema existe una numerosa bibliografla, merece leer la sugestiva de OHMAE, Kenichi. El fin del 
Estado- Nación. Editorial Andrés Bello, santiago de Chile, 1997. 
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Ciertamente, experimentamos un cambio en el sentido que teníamos de la 
política y de las formas como el ciudadano se vinculaba a ella. Durante mucho 
tiempo, la democracia fue vista como la instancia que resolvía los problemas 
concretos y cotidianos de la gente, y no como el espacio donde podrían ser 
resueltos, que no es lo mismo; el ciudadano común esperaba que al preferir el 
sistema democrático representativo como opci6n política se le resolverían los 
probl~mas de salud, educaci6n, vivienda, empleo etc. dentro de una relaci6n 
dientelar con el Estado a través de la política. 

Esto cambió a raíz de la crisis fiscal del Estado cuando este no pudo seguir 
satisfaciendo las cada vcr. mayores demandas sociales, y cuando cambia el modelo 
de desarrollo con la llegada de las ideas conservadoras al Estado. El dima en el 
que se desenvuelve la política hoy, es de mucha desconfianza en el futuro de la 
democracia entre amplios sectores de la sociedad. 

· En América Latina es común ver en varios países manifestarse lo que se llama 
la "crisis de la política', expresada en descontento ciudadano, desilusión frente :jl 
las políticas, alejamiento de la política, descrédito de las instituciones y una 
visión negativa de los políticos con variaciones según la realidad de cada país16

• 

A raíz de los resultados sobre el estado de opinión de los ciudadanos acerca de 
la política y del malestar cada vez más extendido, el análisis de la política como 
actividad humana que trasciende el espacio ocupado tradicionalmente por los 
partidos políticos, nos lleva a darnos cuenta que éstos ya no son poseedores del 
monopolio de la representación ciudadana, y que ésta ha encontrado por efecto 
de la dispersión del poder que se produce en las sociedades contemporáneas, 
otras formas de representación y participación como las que podemos ver en los 
numerosos y variados grupos de la sociedad civil. 

16 HUNNEUS, Carlos. "La difícil Política en América Latina. Reflexiones a la luz del Latino bar6metro'', 
ILPES-CEPAL, Partidos Políticos y Gesti6n Estratégica, Santiago d Chile, 1997. V. La Democracia en 
América.Latina. Hacia una Democracia de Ciudadanas y Ciudadanos. PNUD, 2004. 
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La crisis de la política es un proceso complejo que interrelaciona factores 
económicos, políticos y sociales. En lo económico, tiene como aspecto central 
la aplicación de políticas de ajuste de orientación neoliberal que no obstante sus 
efectos sobre la disciplina fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas, también 
produjeron desempleo y, ampliaron la brecha social en importantes sectores de 
la sociedad que vieron deteriorarse mucho su calidad de vida. 

En el terreno político, la crisis de la política se expresa no solo en la 
desvalorización de quienes hacen política, sino, en que la política dejó de ser 
política; Esto se explica porque en la actualidad -como tendencia- la gente 
se relaciona con la política no ya a través de los partidos como tradicionalmente 
ocurría, hoy lo hace por medio de las políticas públicas que se implementan 
desde el ámbito estatal. 

Todos estos factores han contribuido a cambiar el sentido de la política para 
ser considerada cada vez con más fuerza, como una actividad más instrumental 
que "política" en el sentido clásico. 

LA IDEA DEL DESARROLLO: UN IMPERATNO ÉTICO 

Como hemos visto en la sección anterior, asistimos a lo que Tomassini 
denomina el sentido del cambio es decir, representa un cambio de época que no 
se limita al reemplazo de un paradigma por otro -el concepto de paradigma 
aplicado al cambio tecnológico ya que para muchos autores no correspondería 
aplicarlo a los cambios económicos- tampoco es la continuidad social de una 
época, estamos frente a una ruptura con bifurcaciones múltiples y variadas. 

Lo anterior supone que a diferencia de otras épocas en las que la identidad 
cultural por ejemplo, se articulaba a través de las tradiciones, los libros escolares, 
los rituales cívicos los discursos políticos, los modos de vida, los hábitos, las 
maneras de hablar organizados y difundidos por la radio y el cine contribuyendo 
con ello, a articular geografías en el contexto del Estado-Nación, hoy, las 
identidades culturales de la globalización: 
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" ... se estructuran desde los mercados; no se basan en lo esencial, en 
comunicaciones orales y escritas, sino que operan mediante la producción 
de la industria de la cultura,· su comunicación tecnológjca y el consumo 
diferido y sementado de los bienes"17• 

En general, esta dimensión de la globalización es dejada de lado o 
marginalmente analizada para centrarse más en las repercusiones económico
financieras del tema no obstante las implicaciones culturales que contiene. 

Antes de abordar el tema del desarrollo, me parece pertinente y siguiendo. la 

tradición de los filósofos clásicos como Platón y Aristóteles, preguntarnos acerca 
de la relación entre ética, desarrollo y políticas públicas. A modo de adelantar la 
respuesta, diremos que no es posible separar la idea de desarrollo del concepto. 
de políticas públicas y menos del Estado en tanto que artificio creado por la 
sociedad, como lo veremos más adelante. 

Pareciera ser que de tiempo en tiempo ciertos temas que han estado presentes 
en nuestras vidas personales unos, socialmente otros, vuelven a ponerse de 11moda 11 

siguiendo la tendencia "retro" que en la banalidad de la publicidad comercial 
aparece como lo que vuelve a falta de mejores ideas o dicho en una forma más 
seria, como si el tiempo se comportara cíclicamente tal como lo entendieron 
durante una época en la civilización Griega clásica. · 

Nuestra época está llena de ejemplos de ésta moda: la globalización, la sociedad , 
civil, la "aldea global", para mencionar algunos. Con el concepto de desarrollo · 

ha pasado algo similar, aunque se trate de un tema que tiene que ver con la 
forma en cómo el hombre produce y reproduce su vida. 

Finalizada la segunda Guerra Mundial, los estudiosos de la economía dirigieron 
su interés a analizar el problema de cómo abordar el tema de la pobreza en la que 
se encontraban dos terceras partes de los habitantes del planeta. Así apareció lo 
que posteriormente se conoció con el nombre de Economía del Desarrollo, 

17 MONEITA, Juan Carlos. "La Dimensión Cultural: el Eslabón Perdido de la Globalización". Capítulos 
del SELA, No 47, Caracas, 1996. · 
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entendida como " ... una cuestión prdctica en respuesta a las necesidades de los 
farmuladores de políticas para asesorar a los gobiernos respecto a lo que podía y debía 
hacerse, de tal manera que sus países dejaran atrds la pobreza crónica"18

• 

La economía del desarrollo nace eniln contexto histórico marcado por la 
influencia de factores políticos y culturales, derivados de las secuelas de la segunda 
gran guerra. Por razones del interés de este trabajo, no hacemos mención a los 
antecedentes históricos de las teorías y los precursores que dieron lugar al concepto . 
de desarrollo, en el ámbito de la economía del desarrollo. 

No obstante la aclaración anterior, desde que resurgiera el tema del desarrollo 
a mediados del Siglo XX, han tenido lugar una serie de hechos que llevaron a 
_plantear y replantear la i:iaturaleza del desarrollo económico y social. Entre estos 
podemos mencionar la reconstrucción de Alemania y Japón, el crecimiento de 
Europa y Estados Unidos, la creación del Estado de Bienestar, el surgimiento 
económico de los países de Asia Oriental, las crisis e~onómicas en la Unión 
Soviét~ca y Europa Oriental, la transformación de la economía en China, la 
emergencia de algunas economías latinoamericanas, la agudización de las 
hambrunas en África, etc. 

--Iodos estos fenómenos han servido para extraer experiencias en torno a las 
teorías del desarrollo desde su propia dinámica o como respuesta a realidades 
concretas, lo que ha llevado a una mejor comprensión del tema sin que ésta 
comprensión esté exenta de sesgos y simplificaciones, tal como lo señala el premio 

-Nobel de Economía, Amattya Sen19
• - "'--

En el caso de América Latina las ideas acerca del desarrollo se han visto 
influenciadas por uno de los precursores de la economía del desarrollo como fue · 
Raúl Prebich desde los afios cincuenta, a partir de los conceptos de centro y 

18 Meier y Seers. Citados por Nasser Pakdaman en "Historia de las Ideas Acerca del Desarrollo", Revista 
Centroamericana de Economía, POSCAE,UNAH, No. 55-56, afio 5, mayo-diciembre, Tegucigalpa, 1999. 
19 Amartya Sen. "Teorías del Desarrollo a Principios del Siglo XXI", Revista Centroamericana de Economía, 
POSCAE, UNAH, afio 6, No 57, enero-diciembre, Tegucigalpa, 2000. 
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periferia como entidades distintas e independientes pero integradoras de la 
economía mundial. 

El argumento central se basaba en el detrimento de los términos de fntercambio 
para los países del entonces llamado Tercer Mundo, que exportaban bienes 
primarios e importaban productos manufacturados pero no en beneficio mutuo, 
entre el centro y la periferia sino que, el intercambio producía una transferencia 
injusta de los beneficios económicos. Esta es la esencia de la primera formulaci9n 
de un nuevo modelo de desarrollo elaborado por los estructuralistas: la teoría de 
la dependencia. 

Acerca de los resultados de estas primeras teorías, existe una numerosa 
bibliografía sobre todo la que se produjo en años posteriores a su implementación, 
en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en círculos académicos 
conservadores que adversaban lo que en su momento se denominó el modelo 
cepalino20 y desde los organismos económicos internacionales. 

A finales de los años sesenta del siglo pasado, el análisis de los resultados del 
modelo de desarrollo entre avances, sorpresas y decepciones se comenzó a perfilar 
un cambio y ampliación del campo de estudio de la economía del desarrollo, 
sobre todo en los organismos internacionales como Naciones Unidas y el Banco 
mundial, desde los cuales se impulsan estrategias de desarrollo orientadas unas 
al empleo, y otras enfocadas a lo que después se conoció como el "sector informal" 
de la economía21

• 

El punto culminante de esta etapa fue la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Económico, que intentaba crear un "nuevo orden económico 
internacional" y que marcaría una ruta en el aparecimiento de conceptos como 
"desarrollo sostenible" planteado en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 

20 Posteriormente surgieron numerosos anfüsis en términos de fortalezas y debilidades del modelo, sin 
embargo fue el propio Prebisch quien se encargó no solo de aceptar las críticas sino, de corregir su portentoso 
pensamiento v. Prebisch Raúl "Five Stages in my Thinking on Development", en: G.M. Meier y D. Seers, 
Eds. Pioneers in Development, a World Bank Publication, Oxford University Press, 1984. 
21 Nasser Pakdaman, op. Cit. Pág. 63. 
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y Desarrollo en 1988, y que se afirma en la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro en 1992, donde se sostiene que el ser humano es parte fundamental del 
desarrollo armónico y sostenible con su medio ambiente. 

Otro hito importante en esta dirección son los informes de desarrollo humano 
elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a 
partir de 1990 y que incorpora instrumentos para medir el grado de desarrollo 
humano en el mundo conforme las condiciones van cambiando, derivando 
incluso a informes en otras áreas como el estado de la democracia y la política22

• 

La expresión más reciente en este sentido y enmarcada en el fenómeno de la 
globalización, la constituye la Declaración del Milenio adoptada por la Asamblea 
General d~. Naciones Unidas al finalizar la Cumbre del Milenio, en septiembre 
del 2000. 

Con anterioridad, se había iniciado en el seno de Naciones Unidas la discusión 
del papel de éstas en la promoción del desarrollo en el contexto de la globalización, 
dejando establecido el derecho al desarrollo el que fue retomado de la Asamblea 
General de 1986, pero que la Asamblea General de 1979, en su declaración lo 
había establecido como un derecho humano inalienable y que la Declaración 
del Milenio asume como un bien global junto con la erradicación de la pobreza, 
en tanto que imperativos éticos23

• 

La crisis del modelo de desarrollo inspirado en las orientaciones de la CEPAL 
y que todos los países de la región habían respaldado e implementado, se puso 
de manifiesto a finales de los afias setenta como consecuencia de la crisis que a 
su vez atravesaba la economía internacional, agravada por el problema del petróleo 
en 1973. Desde los primeros afias de la década de los ochenta, Latinoamérica 

22 A propósito de los informes elaborados por el PNUD, v. el ya clásico Desarrollo Humano : Informe 
I991. PNUD, Bogotá, Colombia, I991. en el que aparece el concepto de desarrollo humano, haciendo 
referencia al estado de abandono en el que se encuentra el hombre por la ausencia de compromisos políticos 
y no la falta de recursos financieros. 
2.1 Artigas, Carmen. "El aporte de Naciones Unidas a la Globalización de la !!cica. Revisión de Algunas 
Oportunidades." CEPAL, Serie Políticas Sociales, No 54, Santiago de Chile, septiembre, 2001. 
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había entrado en la senda del endeudamiento que, con el correr de los afias, se 
convirtió en una pesada carga que imposibilitaba cualquier esfuerzo dirigido 
hacia el desarrollo. 

La banca privada internacional -receptora de los petrodólares y conocedora 
de las dificultades de los países latinoamericanos para acceder al crédito 
internacional- ofrecía créditos a bajas tasas de interés variables, debido en parte 
a la afluencia de capitales hacia la región; pero más tarde, cuando los países 
industrializados subieron los intereses de los préstamos a tasas mundiales, la 
deuda externa se convierte en una especie de trampa por no haber reparado en 
las condicionalidades24• 

Una cuantiosa parte de la deuda fue contraída por el sector privado y terminó 
siendo asumida por el Estado, sus ciudadanos y contribuyentes. Dicho sector 
" ... se echó a llorar en el hombro de su tradicional enemigo el Estado para que ÍQ 
liberara de las obligaciones tan cuantiosas y tan desaprensivamente contraídas"25. 

El impacto de la crisis de la deuda en los países latinoamericanos es imposible 
de cuantificar si lo vemos en términos de disminución de las actividades 
económicas, inflación, desempleo, caída de los salarios, reducción de 
importaciones etc. Por estas y otras razones la crisis coincidió con el inicio de las 
llamadas políticas de ajuste, que han tenido como . soporte ideológico el 
pensamiento neoliberal de la Escuela de Chicago y la Escuela de Austria en el 
caso Latinoamericano. 

Luego de más de dos décadas en las que han prevalecido en América Latina 
las ideas económicas originadas en el llamado Consenso de Washington26, e 

24 V. Tomassini, Luciano."Desarrollo Económico e Inserción Externa en América Latina: un proyecto 
Elusivo". Tagle Marías Editor, Estado y Desarrollo. Cuadernos del Foro 90, No 2, Santiago de Chile, I 992. 
25 IDEM. 
26 Hace referencia a la conferencia sobre el tema de la reformas estructurales realizada en 1989, que dice a 
los deudores cómo hacer las reformas con la ayuda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
La medidas o el "recetario" pueden verse en: WILLIANSOM, J. Latin América Adjustment: How Much 
Has Happened?, Washington, D. C., Institute for Internacional Economics, 1990. 
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identificadas con el Neoliberalismo y, a la luz de los resultados que estas han 
tenido sobre todo en los llamados sectores populares, distintas voces se alzan 
para preguntarse si ha valido el sacrificio y hasta donde puede llegar. 

Estas voces van desde académicos, políticos de los más variados signos 
ideológicos, sindicalistas, pobladores, campesinos etc. hasta los llamados 
"disidentes" como Joseph Stiglitz que desde el Ínterior de los propios organismos 
i~ternacionales denuncian el fracaso del modelo económico y el imperativo ético 
de buscar alternativas sobre todo, aquellas que vayan dirigidas a combatir la 
pobreza. 

Estas preocupaciones, oposiciones y hasta protestas unas veces pacificas, otras 
no tanto, han llegado hasta los escritorios de los Organismos Internacionales en 
donde sus altos funcionarios han tenido que reconocer que las reformas, los 
ajustes, rectificaciones etc. no han sido suficientes para mostrar las "bondades" 
del modelo y por el contrario, las cifras de los "estragos" sociales son abrumadoras. 

En América Latina por ejemplo, el 36% de los niños menores de dos años de 
edad padecen desnutrición, 17% de los partos se hacen sin asistencia médica, el 
5% más rico de la población recibe el 26% del ingreso nacional, y el 30% más 
pobre sólo el 7.5%. La brecha de desigualdad es la mayor del planeta y la mayoría 
de sus habitantes viven en sit~ación de pobreza y extrema pobreza, más de 
doscientos veinte millones latinoamericanos son pobres, en muchos países los 
pobres viven con un dólar diario y en medio de esta calamidad social escuchamos 
el eufemismo de que "los pobres no pueden esperar". 

Superar esta situación es un desafío ético y sobre esta base se ha abierto un 
nuevo debate que aborda la ética y desarrollo. En este contexto el Banco 
In~eramericano de Desarrollo viene desarrollando desde hace algunos a.fías, una 
serie de iniciativas para abordar el tema que para algunos, es una especie de 
MEA culpa por los ·~errores" cometidos en las recetas unidimensionales que no 
funcionaron. 

En el seno mismo de estas iniciativas surgen las voces y el pensamiento crítico 
que cuestionan si el desarrollo que actualmente se promueve y se practica es 
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ético, equitativo y sostenible. El caso más notorio es el del ex vicepresidente del 
Banco Mundial y premio Nóbel de economía, quien cuestiona la visión 
reduccionista que del desarrollo tienen los organismos económicos 
internacionales y aboga por una perspectiva más amplia que tenga en cuenta 
junto con lo económico, las instituciones, la política y el medio ambiente. 

Incluso aboga por la necesidad de establecer un código ético para los asesores 
económicos, los que no podrían imponer teorías económicas que no tengan 
una validación empfrica27• Contrario al optimismo neoliberal de la "mano 
invisible" que piensa que al final vendrá siempre a armonizar los conflictos y 
dirigir la historia desde una sola estrategia: la del laissez faire. Pero como dice 
Frarn;ois Vallaeys: 

': .. la realidad de los hechos socioeconómicos no nos permite moralmente 
formar parte de esta estrategia fatalista, pasiva, y finalmente cínica frente 
a los dramas cotidianos del "mal desarrollo'~ El incremento de la pobreza 
(. .. ) la marginación creciente, la fragmentación social y el etnocidio 
cultural que fragilizan el capital social de las comunidades y Estados, la 
contaminación ambiental {. .. ) las increíbles desigualdades en la 
distribución de los beneficios de la modernización y el crecimiento, nos 
plantean una exigencia moral de pensar y practicar un desarrollo social y 
económico mds ético y humano ... "28

• 

En este mismo pensamiento que señala el "mal desarrollo" y al que podríamos 
llamar la "ética crítica", se inscriben los señalamientos del filósofo francés Egar 
Morin, quien plantea que el actual rumbo del desarrollo mundial es como un 
"Titanic Planetario", con su "cuatrimotor" técnico, científico, económico y de 
beneficios, pero no controlado éticamente y políticamente. 

A este respecto, Morin argumenta que la problemática ética contemporánea 
acerca del destino del mundo puede formularse del siguiente modo: 

27 KLIKSBERG, Bernardo. El Nuevo Debate sobre el Desarrollo. www. ladb.org./etica. 
28 VALLAEYS, Fran~ois. Orientaciones para la EnseÍíanza de la Ética, el Capital Social y el Desarrollo en 
la Universidades Latinoamericanas. www. Iadb.org/etica. 



FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (FOPRlDEHl • 203 

"Hay que pensar de nuevo el desa"ollo para humanizarlo. ¿Cómo integrar 
la ética? No se puede hacer una inyección de ética como se hace una 
inyección de vitaminas en un cuerpo enfermo. El problema de la ética es 
que debe encontrarse en el centro mismo de ese desarrollo'Y29• 

Como sefiala Vallaeys, colocar la ética en el centro del desarrollo es una tarea 
urgente, pues no se trata solo de un imperativo moral sino de un asunto de 
supervivencia para la especie humana ya el crecimiento económico ilimitado es 
"insostenible" ya que ello conduciría irremediablemente a consumirnos la única 
despensa de la que dispone el hombre. 

Pensar en un nuevo Desarrollo es pensar en una serie de valores éticos de 
equidad, solidaridad, responsabilidad y sostenibilidad que nos garanticen poder 
reabastecer nuestra despensa; lo que implica por otra parte, articular nuevas· 
formas de participaci6n ciudadana a nivel local, regional y nacional en el uso 
e intercambio de nuestros recursos. 

Por último, quisiera mencionar algunos aspectos que los teóricos del desarrollo 
principalmente los pertenecientes a la escuela del "Pensamiento Complejo", entre 
los que se encuentra Morin, analizan como desvinculados de una ética política y 
el saber hiperespecializado ciego que conlleva al mal desarrollo. 

En primer lugar, la "economía'' pura que no toma en cuenta las dimensiones 
sociales, la naturaleza, la dimensión cultural, ni la dimensión ética y ecológica, y 
se centra únicamente en los fenómenos económicos para administrar el 
"desarrollo". En segundo lugar, el "tecnocratismo" que en nombre del saber 
"experto" se asume así mismo el único valido, es racional y verdadero y por lo 
tanto no puede ser fiscalizado poniendo en riesgo los procesos democráticos. En 
tercer lugar, una visión macroeconómica cínica y estrecha del desarrollo que en 
términos exclusivos el crecimiento, la administración financiera; limitando las 
compensaciones ·sociales a la espera del famoso "derrame" que la reactivación 
económica "debería'' producir. 

29MORIN, E. "Estamos en un Titanic".www.ladb.org/erica. 
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En cuarto lugar, la subestimación del poder del Capital Social y la participación 
comunitaria en la solución de los problemas del desarrollo social, en nombre del 
saber del experto quien con anterioridad ya lleva diseñado "lo que hay que hacer", 
y que finalmente evalúa estadísticamente. 

Como hemos podido ver, las discusiones en torno al desarrollo humano y sus 
implicaciones éticas seguirán dominando las agendas públicas internacionales y 
la de los Estados, en tanto tengan teleológicamente la superación de la pobreza. 
Pero la concepción de desarrollo humano está condenada a coexistir con otros 
enfoques diferentes y hasta antagónicos y su extensión estará determinada por 
su capacidad intrínseca de enunciación, circulación dentro de la sociedad, pues 
hasta el concepto de desarrollo humano que difunde el PNUD, no puede ser 
considerado como paradigma tal es su planteamiento30 en tanto que tributario 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

ESTADO Y SOCIEDAD 

pesde la formación del Estado se ha ido trazando una línea, a veces fuerte, a 
veces débil, entre éste y la sociedad que lo origina. Pero su propio desarrollo, se 
produce a costa de la expropiación de la sociedad, principalmente cuando había 
que hacer frente a funciones de carácter colectivo en sociedades poco articuladas, 
o con el surgimiento de nuevas formas de organización social, como en los 
inicios del capitalismo. 

Históricamente las fronteras de dicha relación son fijadas por el Estado desde 
que aparece la separación de lo público y lo privado, no obstante la resistencia 
que grupos y asociaciones originarios pusieron a los intentos de los primeros 

30 A este respecto, V. FOLLAR!, Roberto. "Sobre el concepto de Desarrollo Humano". Un largo y Sinuoso 
Camino. Nueva Sociedad, No 1S8, noviembre-diciembre, Caracas, Venezuela, 1998. 
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Estados nacionales de imponer un orden homogenizador e integrador, que rigiera 
las relaciones sociales. 

Posteriormente y en la medida que el Estado fue imponiendo su propia lógica 
a través de una organización más compleja y fuerte, aparecieron normas, leyes y 
reglas que daba el perfil de nuevas formas de convivencia social. En el desarrollo 
del Estado el delineamiento de sus relaciones con la sociedad, pasó por diferentes 

-alternativas pero manteniendo su crecimiento como una constante y ampliándose 
en detrimento de la sociedad. 

En alguna época -hay que recordarlo- ello no sucedió de esta manera, 
durante el Siglo XIX por ejemplo y, como producto de la división social del 
trabajo que se estaba produciendo, la expansión del Estado fue decisiva para el 
crecimiento de la sociedad o como ocurrió durante la primera mitad del siglo 
pasado en América Latina: el Estado se convirtió en el ente que creaba las 
condiciones incluso, para la formación de clases y estamentos sociales, fue 
integrador, hacedor, promotor, etc. 

En las perspectivas de las nuevas relaciones que el Estado moderno debe 
articular, es necesario tener presente su especificidad y su compleja naturaleza 
en todas sus dimensiones: institucional y simbólica como factor de integración, 
como agente que continúa ejerciendo el monopolio de la fuerza y poder 
coercitivo, como agente político que dicta y rige las reglas del juego democrático, 
como agente importante en el crecimiento y desarrollo económico bajo una 
óptica distributiva y redistributiva por medio de políticas públicas. 

Estas consideraciones sirven para orientar la perspectiva que las relaciones del 
Estado con la sociedad se hacen fundamentalmente a través de la política, pues 
es el régimen político quien resuelve los problemas de la ciudadanía, sirviendo 
de intermediación entre el Estado y 11 sociedad. 

No cabe duda que el tema del ~tado y sus relaciones con la sociedad ha 
cobrado gran vigencia en los últimos tiempos, a la luz de los múltiples y variados 
cambios a los que nos hemos referido en la primera parte de éste trabajo. 
Caracterizar el mundo actual, se puede hacer desde distintas interpretaciones 
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incluso, las denominaciones han sido varias: post-materialista, post-industrial, 
post-estructuralista, post-capitalista o post-moderno. Denominaciones que están 
siendo compartidas por círculos cada vez más amplios de la sociedad, 
especialmente con relación al Estado. 

La historia reciente nos está demostrando que los países y en el contexto del 
fenómeno de la globalización, tienden a seguir una secuencia entre las profundas 
transformaciones socioeconómicas, el surgimiento de una nueva agenda pública, 
el disefio de un conjunto de políticas públicas orientadas a manejar esas 
transformaciones, la introducción de cambios en el sistema político y la 
adecuación del Estado a la formulación y aplicación de esas políticas31

• 

Cuando pensamos en Estado y sociedad, estamos aludiendo a las múltiples 
relaciones que éste deberá construir con el mercado, la sociedad civil y la política 

en el marco de su nueva racionalidad que emerge de una naturaleza y de las 
funciones que debe desempefiar dentro de un nuevo modelo de desarrollo. Esto 
conlleva una visión más amplia de la vida pública y de la colectividad social. 

La racionalidad del ámbito estatal está en poder superar el inútil o falso dilema, 
de si el Estado debe intervenir o no en áreas que durante un tiempo fueron de su 
competencia como lo plantean los personeros de la lógica neoliberal; el asunto 
es que el Estado debe intervenir, está obligado a hacerlo, pero aún más, el tema 
es en qué condiciones, bajo qué modalidades y si tiene la capacidad administrativa 

y de gestión para hacerlo. 

Esta vieja discusión --como tendencia- en términos generales ha sido 
zanjada sobre todo en aquellas sociedades donde tanto el Estado, el sector privado 

y la sociedad en su conjunto, han sido capaces de darse cuenta que el desarrollo 
o la superación de la pobreza no se logran con base en discusiones estériles sino, 

a través de un amplio consenso o acuerdo nacional en el marco de una 
gobernabilidad democrática estable y con una amplia participación ciudadana. 

31 TOMASSINI, Luciano. "El Proceso de la Globalización y sus Impactos Sociopolíticos", en: URZUA, 

Raúl. Op. Cit. 
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ESTADO Y MERCADO 

La retirada del Estado de la mayoría de las funciones económicas ligadas al 
desarrollo que ejerció durante mucho tiempo, sobre todo en Latinoamérica hasta 
fines de los afíos setenta y que en la visión neoconservadora, debería transformarse 
en actividades subordinadas al mercado en una situación de subsidiariedad, ha 
llevado a pensar que la transferencia de funciones no puede ser vista únicamente 
como transferencia de gestión, también puede ser vista como una pérdida 
importante de responsabilidades políticas que corresponden directamente al 
Estado. 

En los nuevos escenarios lo más importante para el Estado no es la cantidad 
. de sus intervenciones ni la magnitud del aparato burocrático, sino la calidad y 
selectividad de las mismas. Este criterio obliga a redefinir los ámbitos públicos y 
privados estableciendo lo que se llaman "acuerdos de integración fronteriza"32 

que delimit<;n sus acciones. 

Por otra parte, cuando se habla de las relaciones Estado- mercado aparecen 
algunas ideas que por lo general lleva a confusión, por ejemplo se tiende a 
identificar al sector privado con sector empresarial. Un breve examen nos 
permite determinar que no necesariamente son sinónimos, el sector privado 
es un término económico, el mercado lo que permite es identificar al sector 
privado con las organizaciones empresariales, pero en ellas no están presentes 
los pequeños productores, los pequeños propietarios o los vendedores 
ambulantes que tampoco los representan. 

Con el mercado sucede algo similar ya que a él puede acceder cualquier 
producto para convertirse en mercancía y por lo tanto ser tranzable, con el 
agregado que puede ser producido por cualquiera que no pertenezca al sector 
empresarial. De lo anterior se puede deducir que el sector privado pertenece 
más al ámbito de la sociedad civil que al empresarial. 

' 2 BELIZ, Gustavo. "La Reinvenci6n del Estado: Transparencia y Eficacia Social Rumbo al Tercer Milenio". 
Reforma y Modernizaci6n del Estado, N. U ./CEPAIJILPES, Santiago de Chile, 1995. 
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Existen diversas dimensiones desde las cuales se puede establecer nuevas 
relaciones entre el Estado y el mercado, basadas en la transferencia de funciones 
que se ha experimentado en el último tiempo. En primer lugar, la dimensión 
histórica nos permite tener un panorama de cómo han evolucionado las relaciones 
entre Estado y mercado, al respecto, Michel Albert en su obra "Capitalismo 
contra Capitalismo" describe las etapas en las relaciones Estado-sistema 
económico: la primera, es la que llama capitalismo "contra" el Estado, el Estado 
se somete a la ley, en la segunda, el capitalismo es "custodiado" por el Estado que 
trata de corregir los excesos del mercado, es la época del Estado de Bienestar y en 
tercer lugar, el capitalismo "en lugar" del Estado a partir de las embestida 
neoconservadoras de finales de los afios setenta33• 

En segundo lugar, y tomando el "acuerdo de integración fronteriza'', es 
necesario pensar en cursos de acción que lleva a un acuerdo por el cual, el Estado 
establece y garantiza las condiciones más adecuadas para el desarrollo de las 
actividades privadas y empresariales. Históricamente éste último sector a exigido 
reglas de juego claras para su funcionamiento, pero hoy en día esta lógica debería 
contemplar además de los efectos económicos, los efectos políticos y sociales 
que dichas reglas tienen para las actividades empresariales. 

En tercer lugar, es preciso establecer mecanismos regulatorios por la relevancia 
que adquieren los mercados, al ser transferidos al sector empresarial la propiedad 
y gestión de bienes y servicios que antes eran monopolio del Estado y ver a los 
destinatarios de los servicios públicos, como usuarios y no como dientes. 

En cuarto lugar, la interrelación entre estos dos actores debería ser considerada 
en términos de complementariedad ya que ni el Estado puede tener patrimonio 
sobre lo público, ni el mercado tiene en sí mismo las respuestas para el desarrollo 
y la consolidación el sistema político; la política y la economía no son dos 
categorías diferenciadas con impactos en sus propios campos de acción, desde 
hace mucho tiempo sabemos la íntima relación que mantienen. 

"ALBERT, Michel. Capitalismo Contra Capitalismo. Editorial Paidós, Barcelona, Espafia, 1 ?92. 
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Y en quinto lugar, el rol del Estado debe hacerse sentir en momentos en que 
el nuevo modelo de desarrollo económico postula la liberación financiera de los 
mercados, con lo que se debilita no sólo el concepto sino su ámbito de acción. 
Al respecto Lester Thurow hace la siguiente advertencia: " ... con mucha frecuencia 
"l~ mano invisible" de Adam Smith se convierte en la mano de un carterista. Los 
mercados libres y sin ataduras tienen la costumbres de descubrir actividades 
muy rentables pero improductivas"34• 

Por último, el papel del Estado en la actual estrategia de desarrollo debe 
basarse en su fortalecimiento financiero y su capacidad de intervención en los 
problemas ciudadanos a través de la inversión social; pero, ello exige eficacia 
en la gestión administrativa para optimizar los recursos fiscales y mejorar la 
calidad del gasto público. 

Por otra parte, es necesario plantear un nuevo enfoque en el que el Estado 
establezca relaciones con el mercado, en campos como la lucha contra la pobreza 
a través de transferencia de recursos hacia sectores como la educación, la salud, 
vivienda, empleo, seguridad ciudadana, apoyo al sector informal de la economía 
para favorecer el empleo y el ingreso, teniendo en cuenta su incidencia en el 
Producto Interno Bruto. 

En esta misma perspectiva, el sector empresarial también tiene mucho que 
hacer en áreas como expansión de la invers,ión, incorporación de los avances 
tecnológicos, creación de empleo, mejorar la distribución del ingreso y asignar 
los recursos eficientemente, como parte de un integral por impulsar el desarrollo 
económico de los países35. 

34 THUROW, Lester. La Guerra del Siglo XXI, Vergara Editores, Buenos aires, 1992. 
35 V. IGLESIAS, V. Enrique. "El Papel del Sector Privado"err.--LAHli._RA, E. "Como Mejorar la Gestión 
Pública''. CIEPI.AN, FLACSO, FORO 90, Santiago de Chile, 1993. 



210 • PROBIDAD Y 1!.TICA EN LAS POLfTICAS PÚBLICAS: EL CASO DE HONDURAS 

ESTADO Y SOCIEDAD CML 

Como h~mos visto en el apartado anterior, las relacio~es que se establecen al 
interior de la sociedad entre los entes que la integran son múltiples, complejas y. 
diversas. 

En el caso del Estado y debido a sus responsabilidades, sus relaciones con los 
demás actores se vuelven aún más importantes dado su papel de articulador y 
regulador en una sociedad cada vez más globalizada. Esto es lo que ocurre con la 
sociedad civil, que junto con la globalizaciÓn, son le vecchie signare (las viejas 
señoras) de nuestro tiempo. Este es uno de los términos más invocados en la 
actualidad, está presente en el debate político, académico, forma parte del discurso 
económico, social, de grupos de presión, movimientos sociales y ha sido 
incorporado a las estrategias de desarrollo de los B¡mcos Mundiales de Desarrollo. 

Al mismo tiempo evoca con todas sus limitaciones y equívocos, un asunto de , 
una importancia mayor a la que normalmente se le atribuye en algunos círculos, 
principalmente aquellos que casi la identifican con las ONG. Su importancia 
está no sólo en lo relacionado con la calidad de democracia o, lo que es casi lo 
mismo, con mejorías en la distribución del poder, también tiene que ver con 
problemas referidos al capital social y humano, a la calidad de vida, a la 
consistencia y legitimidad del orden social, a valores conductuales, etc. 

· En última instancia, plantearse la preocupaci6n por el desarrollo de la 
sociedad civil, de una u otra manera, implica plantearse el tema de una 
determinada cosmovisi6n de país, sobre imaginarios de la sociedad a construir. 

Sólo a manera de recordatorio, sabemos que la sociedad civil emerge de la 
descomposición del..ancient regimme cuando comienza a manifestarse la 
separación entre lo público y lo privado, cuando aparecen grupos "extraños" en 
la sociedad feudal como los gremios, la burguesía y las ciudades que presional?an 
por liberarse del poder central representado en una estructura jerárquica, basada 
en lealtades personales y obediencias que presionaban por ganar autonomía y 
construir su propia autoridad. 
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Por razones meramente instrum~ntales y el espacio de este trabajo, haremos 
abstracción de todas las teorías que desde su aparecimiento se han elaborado 
partiendo de la perspectiva jusnaturalista, hasta la concepción que asume en la 
literatura marxista. 

La sociedad civil reaparece en tres contextos políticos diferentes pero 
relacionados entre sí, sobre todo en lo que atafie a las relaciones de esta con el 
Estado. El primer contexto, es el de Europa del Este donde el discurso de la 
sociedad civil aparece ligado a las críticas al socialismo autoritario. 

El término apc;:laba a la reconstrucción de los vínculos sociales al margen del 
Estado y del paiddo, desde 1976 en la sociedad polaca por ejemplo, el discurso 
estuvo· centrado en mostrar a la sociedad versus el Estado, vida pública versus 
poder gubernamental, orden social versus sistema político36• 

_ El segundo contexto, fue el de las transiciones latinoamericanas donde la 
.. '·sd~iedad civil era entendida como red de grupos y asociaciones que se colocaba 

entre la familia y los grupos cara a cara y las instituciones estatales. Estos grupos 
aparecen en los análisis como un dato fuerte y a la vez una condición, sobre 
todo, por el papel que jugaron en la liberalización autoritaria y en la 
democratización misma. 

El tercer contexto, es la discusión europea y norteamericana que ligó el tema 
a las críticas y a la llamada crisis del Estado de Bienestar. La crítica provenía una 
desde la izquierda que ponía el tema de la democratización desde abajo, a manera 
de tercera vía entre el estatismo y la estrategia neoliberal del mercado, y la crítica 
desde la derecha que hada referencia al fracaso del Estado de Bienestar con la 
caída de la productividad, la sobrecarga de demandas y la crisis de integración. 
En esta crítica, la sociedad civil aparecía como enfrentada al Estado y frente a la 
política37• 

36 ARATO, Andrew y COHEN, Jean. Civil Society and Political Theory, MIT Press,1993, en: 
RABOTNIKO F, Nora, "La Caracterizaci6n de la Sociedad Civil. Una Perspectiva de los Bancos Multilaterales 
de Desarrollo". Nueva Sociedad, No 171, Enero-Febrero, Caracas, Venezuela, 2001. 
31 ARATO, Andrew. Op. Cit. 
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Por otra parte, la "entrada" de la sociedad civil al discurso y su incorporaci6n 
al disefio de estrategias y políticas por parte de BID y el BM, por medio de tres 
enfoques con un sentido más instrumental que teórico y están directamente 
relacionados con la selecci6n de los problemas y de las estrategias de desarrollo, 
pero que sirven para "llegar" a la sociedad civil. 

El primer enfoque tiene que ver con la estrategia de participaci6n como una 
metodología y hace de la participaci6n su herramienta predilecta sobre todo 
como parte y un_método de disefio, ejecuci6n ysustentabilidad de los proyectos . 
que impulsan. En este ámbito, la participación tiene algunas ventajas: a) mejora 
la calidad y sustentabilidad de los proyectos; b) mejora el disefio y regucelos 
costos; c) ayuda a mejorar los conflictos al incluir a los afectados. _ 

El segundó enfoque, se refiere a la inversi6n de capital social, uñ concepto 
que a menudo aparece en los discursos de los bancos· en el co~texto de l_as · 
estrategias de desarrollo, y que está relacionado con la dimensión.institucional y 
cultural y con la red organizacional de asociaciones voluntarias. E~ la literatura 
politol6gica el concepto de capital social aparece como "un conJunto de normas, 
redes y organizaciones mediante las cuales los individuos acceden al poder y a 
los recursos, y a través del cual se toman las decisiones y se formulan l~títicas"~. 

En términos muy generales, la idea de capital social a la mane~a como los 
actores econ6micos interactúa para generar desarrollo y crecimiento, y en otras 
interpretaciones se asemeja a la categoría de sociedad civil. 

El tercer enfoque, se inscribe en la perspectiva del buen gobierno (governance). 
El enfoque es que a partir de la crisis del modelo de desarrollo y de la manera 
como se realiza la coordinaci6n social desde el Estado, el buen gobierno como 
un aspecto crítico del desarrollo. En América Latina, cita idea hace referencia a 
la capacidad que tienen los gobiernos de conducir los procesos de modernizaci6n 

·de sus sociedades, y maqager el impacto de los cambios a los que están sometidas, 
en la gobernabilidad democrática. · 

\ 

38 AABOTNI.I<bF, NQta. Op'. i;:it. 
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En resumen, el enfoque del buen gobierno obliga a hacer referencia a un 
concepto más amplio de sociedad civil y al esfuerzo de articular con creatividad 
Estado y sociedad civil, abriendo el camino para recuperar el énfasis en políticas 
públicas activas no residuales n.i derivadas de la operación normal del mercado y · 
del Estado. 

Como hemos dicho, la idea de sociedad civil, si la entendemos como la esfera 
en la cual se desarrollan aquellas relaciones entre, individuos y grupos sociales, 
separados de las relaciones de poder que se establecen en el ámbito estatal, se 
conforma de la manera como se estructure lo público y lo privado que en _cada 
sociedad va cambiando profundamente. 

La sociedad civil vuelve a adquirir nuevamente importancia después que la 
tendencia de hoy, es· volver el Estado y la economía al mercado; se retoma la 
comprensión de que el Estado y el gobierno no son entes autónomos, que _la 
política y la economía no pueden actuar diferenciadamente. El Estado se vuelve 
articulador de la trama que envuelve a la sociedad civil y sus distintos actores, en 
una tendencia en la .que el ciudadano se preocupa más de los asuntos cotidianos 

. de su inmediatez -lo que Tomasini llama la "micro política"- en menoscabo 
de la: política nacional o la "gran política". 

Tal es el significado de la "vuelta" de la sociedad civil, que hoy en día le 
resultaría imposible al Estado, a un organismo de desarrollo o al sector empresarial, 
implementar un proyectq de desarrollo sin contar con ella. 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: 
.¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? 

Si hacemos un ejercicio de agregación no sólo histórica, sino desde una 
perspectiva ontológica, nos daremos cuenta cómo la idea de Estado se ha ido 

--f modificando atendiendo precisamente su propia naturaleza. De la noción de 
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Estado como entelequia sujeta a ser modificada y perfeccionada compúesta 
originariamente por elementos como territorio; población y autoridad, se pasó 
a una idea que atendiendo requerimientos sociale~ más complejos, tiene otras 
connotaciones como ser: la pretensión· de los detentadores originarios del poder 
de imponer, de acuerdo a sus intereses, de un orden social determinado que 
terminó creando diversos núcleos de poder que luego reaccionaron en su contra. 

Posteriormente, con la consolidación de las tendencia liberales, esta 
racionalidad fue derivando hacia nuevas funciones que el Estado debla 
desempeñar en el ámbito social: asistencia, seguridad y protección social pero 
sobre todo, un papel político que tiene que ver con las formas de legitimación e 
inclusión, papel de auto referente, más estratificado y con la organización de un 
sistema de administración pública39• 

Como todas las ideas -artificiales e intrínsicamente modificables- la de 
Estado encuentra en cada época su factum, que permite poder repensarlo en 
términos de instrumento, pero . también como ordenador de determinadas 
relaciones sociales y que orienta el sentido colectivo. 

En la actualidad, la racionalidad del Estado está profundamente determinada 
por el modelo de desarrollo y por los cambios a los que hemos hecho referencia 
en apartados anteriores, --el cambio económico, tecnológic;:o y el de la cultura 
cívica o política- no sólo introdujeron modificaciones en su propia racionalidad, 
sino, en las nuevas funciones que debía cumplir, con ello se abrió el espacio para 
su reforma, modernización o rediseño para usar los términos que evocan al proceso 
de cambio que se ha operado en la esfera estatal. 

Pensar en la transformación del Estado --el término más apropiado a nuestro 
juicio en el sentido de proceso-- requiere de una actividad creativa e imaginativa 
que explore en una perspectiva de futuro, una nueva racionalidad que supere un 
enfoque limitado por variables que, siendo importantes, sesgan y parcializan el 
tratamiento del tema. . 

39 LUMHANN, Niklas. Teorfa Polltica en el Estado de Bienestar. Alianza Editorial, Madrid, 1993. 
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Como primer paso, en dicha tarea es necesario "limpiar" -en el sentido 
Baconiano- el camino eliminando aquellos obstáculos en forma de prejuicios, 
sesgos ideológicos y falacias que usualmente se esgrimen cuando de rediseñar o 
reformar el Estado se trata. 

De diversos estudios, análisis, enfoque, opiniones etc. se desprende que existen 
una serie de confusiones sobre la naturaleza del Estado, principalmente cuando 
el Estado cre~ió e intervino, en una lógica donde esta intervención no sólo era 
aceptada sino, necesaria. 

Una_ apretada síntesis de las confusiones que han rodeado la reforma del Estado 
sobre todo en Latinoamérica es la siguiente: 

l. La consideración del Estado como un ente histórico, abstracto, inmerso más 
en el ámbito jurídico-administrativo cuyas exigencias de cambio o 
transformación serían muy limitadas, como ha sucedido con una de las 
modalidades de reforma, limitándose al aparato burocrático que es el gobierno. 

2. Otro sesgo es darle al tema un enfoque ideológico, el cual podría ser legítimo 
si partiera del hecho de que la reforma se origina en la preocupación por 
adecuar el Estado a las nuevas condiciones y no exclusivamente a un modelo 
económico. Este sesgo esta ligado a la tendencia de ver la reforma únicamente 
en términos de ~educción de su tamaño. 

3. También está la confusión que se refiere a la independencia del Estado frente 
a· los cambios y tendencias que se producen en la sociedad, lo que ha llevado 
a ver la autonomía de los poderes estatales como inmutable y no como un 

. espacio en el que se,puede proponer, diseñar y ensayar las mejores respuestas 
a las demandas sociales. 

4. Por último, está la creencia que la reforma debe darse estrictamente dentro de 
las propias instituciones, sin tener en cuenta la nueva tendencia que habla del 
fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil como base de un tipo 
de reforma, que plantea un Estado más interrelacionado con todos los sectores 
que componen la sociedad . 

. " ,_,. , 
I 1, : •·,7' '• I ~J. :~:#;J ~' 
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Lo importante es comprender que la reforma del Estado forma parte de la 
modernización de la sociedad, que puede ser una respuesta a la crisis econóni~ca 
pero que también está relacionada con los procesos de democratización política 
y social que tienen lugar en la mayoría de nuestras sociedades. 

Más allá de las disquisiciones teóricas, es palmario que la mayoría de los 
desequilibrios sociales no podrán ser superados solamente por el funcionamiento 
del mercado, si bien las actuales estrategias de desarrollo apuntan a la 
reestructuración productiva, la modernización tecnológica, la apertura externa 
y el aumento de la competitividad internacional, estas no tendrán éxito sin un 
Estado inteligente, moderno, emprendedor, desburocratizado, descentralizado 
y más asociado con la sociedad civi140

• 

En este sentido, hoy se habla de la externalización de la reform~ del Estado o 
sea la redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado, en el contexto 
de las relaciones del Estado con la sociedad; de esta manera, la reforma deja de 
ser un proceso intraburocrático como sucede actualmente y pasa a ser un tratado 
sobre los límites que deben trazarse entre ambas esferas41 • 

Basados en las consideraciones anteriores, se esbozan algunos criterios sobre 
los que el redise.fio del Estado puede sustentarse: 

1. Concebir un Estado inteligente que sea capaz de dar coherencia a los distintos 
componentes de la administración pública. 

\. 

2. Pensar en un gobierno "catalítico" que trate de no realizar tantas actividades 
sino, que las estimule. 

3. Pensar en un gobierno que evite subsidiar los agentes sociales y económicos, 
y que por el contrario, potencie y promueva sus propias actividades. 

4. Un gobierno que además de eficiente, introduzca este espíritu a los servicios 
que preste, viendo a quienes usen los mismos, es decir a la ciudadanía, no a 
clientes sino a usuarios. 

4ºTOMASSINI, Luciano. Op. Cit. 
41 KLIKSBERG, Bernardo. Op. Cit. 
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5. Un gobierno abocado no tanto al cumplimiento de procedimientos, como al 
logro de resultados, en tanto que criterio más apropiado al concepto de gestión. 

6. Un gobierno capaz de anticipar escenarios futuros en los que tendrá que 
actuar, principalmente en aquellos donde podrán surgir conflictos sociales 
por la aplicación de sus políticas o ausencias de éstas, se trataría de un gobierno 
anticipativo. 

7. Se trataría de un gobierno descentralizado, que traslade sus acciones a la 
ciudadanía para que de esta manera emerjan más y mejores formas de 
participación. 

Como se puede apreciar, estos criterios --que por lo demás no son los únicos
se dirigen a plantear el rediseño del Estado más allá de los límites institucionales 
para alcanzar la estructura social, económica y política, es decir, llegar a las formas 
por las cuales son captados y procesados los valores e intereses ciudadanos, que 
deben servir a la orientación del diseño de las políticas públicas. 

Por último, es importante mencionar que este tópico tiene diferencias en el 
pensar cuando se aborda desde lo académico o intelectual y el pensarlo desde lo 
gubernamental. El dentista social, por ejemplo, razona los temas desde ópticas 
más totalizadoras y en términos de procesos y efectos históricos, este es el eterno 
conflicto entre la acción política y la práctica teórica. 

Siguiendo la lógica anterior, cuando se habla de modernización y reforma del 
Estado cabe preguntarse: ¿Impulsa el gobierno un verdadero proyecto de reforma 
del Estado? ¿O será en cambio un modesto aporte a modernizar la administración 
pública? ¿Serán sólo medidas para modernizar ~nstituciones focalmente? 

Dar respuestas a las interrogantes anteriores nos lleva a establecer la distinción 
entre lo que es modernizar y reformar. En sentido estricto modernizar, es 
introducir tecnología nueva y avanzada para alcanzar niveles superiores de eficacia 
y eficiencia en procesos y sistemas ya existentes. Reformar en cambio, es modificar 
lo preexistente a partir de ideas conductoras elaboradas teleológicamente, al 
respecto un connotado sociólogo chileno opina que: 
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"Un Estado inminentemente regulador e intervencionista, por ejemplo, 
puede modernizarse sin reformar un dpice sus cualidades origi,nales. Por 
el contrario, puede hacerlas mds eficaces y eficientes merced a la 
incorporación de recursos modernizadores. A la inversa, un Estado 
intervencionista puede refol"marse para adecuar sus instituciones a una 
economía librecambista recurriendo mds a la acción política que a las 
innovaciones tecnológicas'"12

• 

En Honduras el enfoque sobre el tema principalmente en el sector 
gubernamental, no fue capaz de hacer la distinción, y han sido vistos como 
sinónimos y se redujo a creer que modernizar es en sí reformar y que reformar 
consiste fundamentalmente en modernizar. 

Esta distidción, en lo que concierne al Estado, no tiene en mente al Estado en 
sí, tiene en mente principalmente, las propuestas modernizadoras, o sea, al 
instrumento y no al objeto de la reforma. Además, el énfasis puesto en la 
modernización instrumental de algunos aparatos del Estado y la ausencia de 
una visión y de un imaginario acerca del Estado, a lo que han llevado es a crear 
islas de modernidad dentro de un Estado con precarios nexos internos que 
puede llevar a procesos reconstructivos de la esfera estatal. 

. 
POLfTICAS PÚBLICAS: LOS NUEVOS 

PRODUCTOS DEL ESTADO 

Hemos dicho que con el retiro del Estado de las actividades que realizaba 
luego del fenómeno de las privatizaciones, hoy su papel es promoverlas, regularlas 
y servir de árbitro. En vista de ello, las acciones estatales adquieren un nuevo 
sentido ya que están dirigidas a programas de servicios, como respuesta a las 
demandas planteadas desde la sociedad civil o el mercado. 

~2 TERZI CORTÉS, Antonio. Asuntos Públicos, Informe No. 54, Santiago de Chile, 2002. 
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Las políticas públicas tienen que ver con la emergencia de sociedades más 
complejas y plurales, con la existencia de regímenes más o menos democráticos 
que buscan alcanzar el consenso necesario que haga posible la gobernabilidad 
democrática; en este sentido, las políticas públicas constituyen parte importante 
de los esfuerzos por adecuar la reforma del Estado, a las exigencias que suponen 
las modernizaciones de la sociedad en su conjunto. 

En el último tiempo, el debate sobre el Estado se ha ido desideologizando por 
efecto de las transformaciones económicas, tecnológicas, políticas y sociales, y 
se afirma la tendencia en la cual se superan las interpretaciones simplistas y 
deformadoras que ven en el Estado, una ventanilla desde la cual se atienden las 
demandas sociales, como mero instrumento al servicio de una clase social o 
como botín de políticos y burócratas43

• 

En este contexto, las políticas públicas forman parte también de la 
democratizaci6n de la democracia, de la moderriización estatal y elemento 
esencial de la gobernabilidad por cuanto es a través de ellas que el Estado puede 
atender los requerimientos sociales, y mantener los equilibrios políticos en la 
sociedad. 

Tampoco puede desconocerse que la acción del Estado encuentra en la acción 
de las políticas públicas, uno de sus principales instrumentos de legitimación en 
una época en la que ésta ha dejado de ser exclusividad de los partidos políticos 
para encontrar en otras formas de organización social, una manera de 
manifestarse. 

Después de las privatizaciones, las políticas públicas son hoy el principal 
producto del gobierno; en tiempos en los que el Estado era el dueño de casi 
todo, las políticas públicas tenían de algún modo un sentido diferente ya que las 
acciones del Estado en su conjunto, se dirigían a atender la totalidad de las 
necesidades sociales y muchas de carácter económico. 

43 GUZMÁN, Virginia y SALAZAR, Rebeca. "Los Problemas de Género en el Debate de las Políticas 
Públicas", LAHERA, Eugenio, Op. Cit. 
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El quehacer estatal o gubernamental era en sí la política pública al igual que la 
regulación, tenían un objetivo distinto. Mientras, en la actualidad, las políticas 
públicas surgen por la ausencia del Estado en aquellas actividades que ha dejado 
de desempefiar. 

Muchas de las exigencias que hoy se hacen al sector público en materia de 
eficiencia, pasan necesariamente por el mejoramiento de la calidad de las políticas 
públicas cuya operación se hace efectiva desde la gestión, la que a su vez requiere 
un enfoque basado en resultados tomando en cuenta el manejo eficiente de los 
recursos materiales y humanos del sector público. 

Resulta importante establecer algunos criterios sobre los cuales las políticas 
p~licas deben sustentarse para que su acción se haga sentir modificando la 
realidad sobre la que se desarrollan, tomando e cuenta su impacto final: 

1. Uno de esos criterios se refiere a delimitar claramente las áreas de acción del 
Estado: la política, la macroeconomía, políticas sociales y aspectos productivos. 

2. Otro criterio se refiere al mejoramiento de la administración pública, 
entendiendo por ello no sólo la reforma del Estado en la que se actualiza el 
aparato burocrático lo cual no se niega, sino un criterio que vea a la acción 
pública como u proceso dinámico en el que estén presente categorías como 
consenso, participación y legitimación, entre otros. 

Hoy en dfa, resulta políticamente contraproducente desarrollar políticas· 
públicas en las que la gente no tenga participación sobre todo, en proyectos de 
desarrollo impulsados por el sector público; sobran los ejemplos en lo que estos 
han fracaso o resultado demasiado onerosos, por la no participación de las 
comunidades. 
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CONCEPTOS 

Es importante definir de manera instrumental lo que se entiende por políticas 
públicas, con la aclaración que existen varias definiciones pero todas conservan 
las determinaciones esenciales. Se considera a las políticas públicas como aquellos 
cursos de acción relativamente estables, definidos por el gobierno para atender 
un objetivo o un área específica de interés público. Los cursos de acción que 
definen las políticas públicas, están constituidas por flujos de información, 
orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos y definicio!;les 
institucionales. 

El concepto de políticas públicas a diferencia del de administración pública, 
hace referencia a un proceso y, por tanto, a un resultado, a un flujo o devenir, 
implícitamente contiene la idea de dinámica, por ello contiene más que etapas, 
momentos analíticos a saber: diseño, ejecución y evaluación. 

Las políticas públicas cuentan con el soporte institucional de la administración 
pública, con todas las instituciones del gobierno en el que debería prevalecer, 
entre otros, el criterio de racionalidad burocrática y la eficiencia en el gasto de 
los recursos, por medio del establecimiento de un Director General Técnico 
Financiero, tal como lo sugieren algunos autores (Lahera). 

FUNCIONES 

Por otra parte, las políticas públicas cumplen con una serie de funciones dentro 
del aparato estatal y en relación con su objetivo: 

1. Sirven de intermediación entre el gobierno y la sociedad, constituyen la relación 
más clara y directa que tiene la población con el Estado, una vez que el sector 
empresarial se ha hecho cargo de muchas de las actividades tradicionales. 

2. Sirven para relaci.onar las instituciones gubernamentales en el proceso, desde 
su diseño hasta la evaluación; proceso en el que cada vez más participan los 
beneficiarios directos. 



222 • PROBIDAD Y i1TICA EN LAS POLfTICAS PÚBLICAS: EL CASO DE HONDURAS 

3. A través de ellas, la sociedad puede darse cuenta hacia donde se dirigen los 
' esfuerzos nacionales y cuál es el rumbo que como país lleva el proyecto de 

desarrollo nacional. 

4. Sirven pa~a anticipar escenarios en los que pueden presentarse disfu;ciones-
institucionales dentro del sistema político. · 

5. Permiten la participación de distintos sectores en todo el proceso, la 
participación puede darse en distintos niveles, desde compartir información, 
realzar consultas, su implementación hasta en su evaluación; la que puéde 
darse por los contenidos y los procesos o por la transferencia de bienes y 
serv1c1os. 

DISEÑO 

Una presentación muy simple de los momentos que sigue una política pública 
es la siguiente, con la advertencia de que puede haber otras: 

1. Inscripción del tema en la agenda pública. 

2. Estudio de los cursos de acción. 

3. Toma de decisiones. 

4. Implementación. 

5. Evaluación. 

Deseamos detenernos brevemente en el tema de la Agenda Pública por 
considerar que constituye uno de los momentos políticos donde los actores 
principales y los ciudadanos deben tener información y conocimiento de las 
políticas que el Estado pretende implementar. La Agenda Pública no es otra 
cosa que el conjunto de temas que se ponen en discusión , es un instrumento de 
alta significación política ya que para su estructuración se necesita contar con 
consensos importantes en los que los medios de comunicación social juegan un 
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papel casi determinante. Podemos encontrarnos con actores que posicionan temas 
en la Agenda Pública según sea su gravitación en la vida nacional, como por 
ejemplo, líderes de opinión, movimientos sociales, y grupos de interés. 

Pero debemos diferenciar entre Agenda Pública y Agenda Gubernamental, 
_en ésta última aparecen los temas que el gobierno está dispuesto a atender de 
acuerdo a sus prioridades, basándose en problemas que son percibidos como de 
interés público. 

NOTAS 

Para fi~alizar, son imponantes unas reflexiones a manera de conclusiones: En 
. -primer lugar, resulta claro que no se puede pensar una forma de redisefi.ar el 

Estado sin tener en cuenta el papel que en ello juegan las políticas públicas 
como instancias articuladoras entre el Estado y la sociedad, una vez que la política 
dejó de tener el monopolio de la representatividad ciudadana. 

En segundo lugar, de la calidad de las políticas públicas depende en gran 
medida la posibilidad de tener sociedades políticamente gobernables. La 
gobernabilidad democrática se sustenta no solamente en la capacidad de establecer 
acuerdos y consensos, también depende de la eficiencia de las políticas públicas 
en modificar positivamente la realidad social, principalmente en contribuir. al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

En tercer lugar, el éxito de las políticas públicas depende en gran medida de la 
modificación y mejoramiento ·de la gestión estatal, tomando en cuenta que de 
ello dependen los equilibrios sociales y que la capacidad de gobernar es un bien 
escaso. 

En cuarto lugar, el sector público tiene un papel de gran significación y tareas 
que cumplir como parte de su participación en las estrategias de desarrollo, lo 
que exige una readecuación y actualización de normas, procedimientos y 
estructura orgánica del aparato gubernamental. 
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En quinto lugar, llevar a cabo todas estas tareas constituye un deber ético por 
cuanto en ello se encuentra involucrada la gigantesca obra de superar los inmorales 
niveles de pobreza que padece la mayoría de la población de nuestro país, el 
papel del servidor público y, principalmente, aquellos que se desempefian en 
funciones de fiscalización es de primer orden, de ellos depende en gran parte 
que el manejo de los fondos y recursos públicos sean llevados a cabo con 
transparencia, eso que en el contexto del buen gobierno se denomina la 
responsabilidad. 

Y, por último, el funcionario público debe tener presente que los recortes 
financieros que se producen en la esfera estatal como medida para reducir los 
déficit fiscales , exigen tener claro que los entes gubernamentales no sigan siendo 
vistas como verdaderas cajas negras a las que todo el que quiere puede saquearlos 
en perjuicio de las políticas sociales principalmente. 

/ 

/ 
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Antecedentes 
7111111111~ .......................... .. 

La Cooperación Internacional se inició con un nuevo enfoque de ayuda a los 
países, a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

La devastación sufrida por algunos países, especialmente en el Continente 
Europeo fue de una magnitud nunca antes experimentada por la humanidad y 
requería al término de fa acción bélica de una urgente y rápida atención. 

Los países aliados (USA, UK, Francia, USSR y varios países de otros 
continentes) empezaron a organizarse para enfrentar los requerimientos de la 
Posguerra, fue así como se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
al firmarse la Carta Constitutiva por 55 países, entre ellos Honduras, en la ciudad 
de San Francisco, California en abril de 1945. La ONU fue creando órganos, 
agencias y programas para apoyar a los países en sus esfuerzos de reconstrucción, 
desarrollo y la liberación e independencia de varios países hasta ese entonces 
bajo la égida de las potencias coloniales, mediante la acción del consejo de 
administración fiduciaria. En la actualidad la ONU esta integrada por 185 Estados 
miembros. 

Se destacan la Sl<:ción de BM, FMI, la FAO, WHO, UNESCO, PNUD y 
otros y se agregaron las agencias que ya existían como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Postal Internacional (UPI), etc.; a 
nivel regional se crearon el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1960 
y el Banco C~ntroamericano de Integración Económica (BCIE), el 13 de 
diciembre de 1960, iniciando sus operaciones el 8 de mayo de 1961, participando 
como fundadores El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
posteriormente, en 1963 se incorporó Costa Rica. 

El Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, como el país más 
destacado en la victoria contra los países del Eje ·(Alemania, Italia y Japón), 
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asumió responsabilidades de apoyo a los países, tanto a los aliados como a los 
adversarios. 

En junio de 1947, el Secretario de Estado de USA, General George C. 
Marshall, anunció en su discurso pr~nunciado en ocasión de la graduación de 
ese año, en la Universidad de Harvard, el propósito y decisión de su gobierno de 
apoyar a los países de Europa para rehabilitar sus economías y reconstruir los 
devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial. 

La propuesta de apoyo fue conocida como "Plan Marshall" y consistiría en 
financiar un programa de reconstrucción y rehabilitación económica, a ser 
formulado por los países mismos. En un principio, se pensó incluir a los países 
de Europa Oriental, pero la oposición de la Unión Soviética, acentuada por la 
"Guerra Fría'' no les permitió participar en el programa y en sustitución crearon 
laCOMECON. 

El Congreso de los Estados Unidos inició la aprobación y asignación de fondos 
en 1949; para dirigir el programa se creó la Organización para la Cooperación 
Europea y se nombró al frente de ella al ingeniero industrial norteamericano 
Paul Hoffman, quien se desempefi.ó con mucho éxito y se convirtió en una 
figura destacada en la Cooperación Internacional. El Plan Marshall ayudó a 
producir el milagro europeo y sirvió de base para crear un programa, que después 
se convirtió en uno de los órganos de Naciones Unidas más efectivos y eficaces 
en el apoyo a los países en vías de desarrollo en el mundo. 

En 1959, Paul Hoffman, fue invitado por Naciones Unidas para impulsar el 
Programa de Asistencia Técnica, convertido después, en el Fondo Especial y 
eventualmente en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el que dirigió hasta 1972; se concibió como un programa que facilitaría la 
inversión de capital nacional e internacional y mejoraría el capital humano como 
clave para el desarrollo. 

Para apoyar el desarrollo de los países latinoamericanos, el gobierno de Estados 
Unidos creó lo que se llamó el Punto Cuarto de la Doctrina Truman, 
estableciendo cuatro programas básicos para apoyar la agricultura, la educación, 
salud y saneamiento ambiental. 



FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS CFOPRIDEH) • 237 

EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La Cooperación Internacional ha experimentado en los últimos afios una 
evolución, desplazándose de su tradicional y clásico rol de otorgar financiamiento 
reembolsable y no reembolsable y asistencia técnica para programas y proyectos 
de mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo de los pueblos y 
países del universo, para posteriormente, convertirse adicionalmente, a sus 
funciones tradicionales en facilitador de apoyo y acompafiamiento a procesos e 
iniciativas que inciden en las transformaciones políticas, la descentralización y 
el fortalecimiento democrático; también apoya a programas de combate a flagelos 
como la corrupción, el VIH/SIDA y la reducción de la pobreza. 

El rol de facilitador y de acómpafiante se ha convertido e.Q generador de 
programas y proyectos que resultan en mayor concurrencia de recur~os técnico
financieros para el de~arrollo de los países, esto está ocurriemdo con iniciativas, 
entre otras como: 

•Foro de Fortalecimiento a la Democracia 

• Foro del SIDA 

· • Consejo Nacional Anticorrupción 

• Plataforma del Agua 

•Publicación Anual sobre Desarrollo Humano 

Además, la Cooperación Internacional brinda ayuda al sector no
guberriamental, mediante su asistencia a las ONG, OPD y a otras organizaciones 
de la Sociedad Civil; una modalidad redente que impulsa la Cooperación 
Internacional, consiste.en el apoyo directo a las Corporaciones Municipales y a 
las Mancomunidades de ·Municipios. 

También la Cooperación Internacional ha evolucionado en su conformación 
y en 1a actualidad está.integrada por: 

• Cooperación de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas. 

• Cooperación Bilateral, conformada por países amigos que separadamente 
otorgan ayuda al país, mediante convenios entre gobiernos. 
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• Cooperación Multilateral, conformada por organismos de financiamiento 
internacional (OFl'S), tales como el BM, BID y BCIE. 

• Cooperación de otros organismos nacionales, regionales e internacionales, 
tales como, CARE, CÁRITAS, CATIE, IICA, OIRSA y otros. 

• Cooperación de organizaciones y países que otorgan asistencia directa a ONG 
y OPD, tales como Organizaciones Religio.sas, Cruz Roja, Clubes Rotarios, 
etc. 

• Cooperación de países que otorgan asistencia técnica en áreas específicas, 
especialmente en casos de desastres naturales. 

COOPERACIÓN OTORGADA A HONDURAS 

En el caso de Honduras la Cooperación Internacional ha proporcionado, 
durante el período 2000 al 2004 recursos por un total de US$ 3,901,061,050.00, 
desglosados de la siguiente forma: 

• Monto reembolsable (Préstamo) 
• Monto no reembolsable (Donación) 
• Cooperación no reembolsable en 

Euros 394,160,250.00 convertidos a 

En total el país ha recibido la suma de 

US$ 2,102,600.447.00 
US$ 1,317,585.098.00 

US$ 480,875,505.00 

ys$ 3,90_1,061.050.00 

En estas cifras se incluyen algunos proyectos aprobados antes del año dos mil 
que todavía registran cantidades por desembolsar. 

Sin embargo, las cifras no contienen la cooperación recibida por todas las 
ONG y OPD, la cual es considerable pero no fue posible obtenerla, pero sí se 
puede concluir, que si todas estos recursos se manejaran en forma honesta y 
transparente, ayudarían al pueblo hondureño a superar la pobreza y el 
sub-desarrollo en que se encuentran sumergidos amplios sectores de la población. 
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En el cuadro que se adjunta se presenta un detalle de la cooperación recibida 
por el país, por componentes. 

En el cuadro se observa que la Cooperación Bilateral otorgó un total de 
US$1,425,350.387 más 391,910.250 Euros; la Cooperación Multilateral 
ascendió a US$1,755,924,644; la participación de las Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas no se presenta completa, ya que en el caso algunas agencias, su 
aportación financiera como tal, es mínima y más bien ejecutan proyectos o 
actividades con recursos otorgados al Gobierno por la Cooperación Bilateral o 
Multilateral u otras Agencias Cooperantes y al contabilizarse cómo es reportada 
podría dar lugar a errores. 

En algunas oportunidades hemos hecho referencia al caso de un país europeo, 
al que el "Plan Marshall" le otorgó recursos financieros en una cantidad, mucho 
menor a la otorgada a Honduras en los últimos 4 afios y ese país en pocos afios 
se reconstruyó y superó los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial 
y en la actualidad es una potencia económica y política a nivel mundial y un 
prominente miembro del G-8. 

Es imperativo que el país adopte y aplique medidas y políticas para que se 
manejen y utilicen en forma honesta y transparente las finanzas públicas y los 
cuantiosos recursos que la Cooperación Internacional pone a su disposición. 

Los organismos e instituciones responsables por la gestión de los fondos, tanto 
nacionales como internacionales, deben ser seleccionados como ejecutoras, en 
base a su capacidad, eficiencia y agilidad en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. Además, los entes ejecutores de proyectos y gestión de fondos 
deberán establecer mecantsmos de coordinación interinstitucional e 
interproyectos. 

Lo anteriormente expuesto requerirá de una clara definición de competencias, 
a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y aprovechamiento inadecuado de los 
recursos financieros y garantizar que los fondos lleguen a la población meta de 
los proyectos. 
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Algunas instituciones gubernamentales, tácitamente admiten su falta de 
capacidad o desconfianza en la ejecución eficiente de los procesos de algunos 
componentes de los proyectos; ejemplo, la adquisición de bienes y servicios, 
mediante el sistema de licitación pública, responsabilidad que en algunos casos 
se transfiere a Agencia de Naciones Unidas, lo que a su vez, coarta la posibilidad 
para que esas instituciones nacionales desarrollen y perfeccionen sus propias 
capacidades. 

ENTIDADES EJ~CUTORAS 

La Cooperación Internacional y el Gobierno, para utilizar los fondos puesto.s 
a disposiciones del país, tienen que apoyarse en varias entidades y organizaciones 
gubernamentales. 

Estos entes se seleccionan conforme al destino, poblaciones meta, áreas 
geográficas y objetivos que se buscan con la aplicación de los recursos. En algunos 
casos, se utiliza la modalidad de ca-ejecutores, es decir más de una entidad 
desempeña las funciones de gestión, administración y ejecución de los fondos y 
obras, en forma coordinada y armónica. 

Las entidades ejecutoras, en este caso forman parte de los tres poderes del 
Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, recayendo la mayor responsabilidad de 
la ejecución de los proyectos, en el Poder Ejecutivo. 

La larga lista de entidades e instituciones que buscan que se les asigne proyectos 
para tener acceso a recursos financieros, hace dificil la tarea de _distribución de 

· recursos, definición de competencias y asignación de responsabilidades. Ello 
requiere definir con mayor claridad y precisión las áreas de competencia, tanto 
temáticas como geográficas, a fin de evitar duplicidad de funciones y en la 
aplicación de recursos. Lo anterior, también requiere de una coordinación, 
armonización y sinergia interinstitucional e interproyectos. 
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A la falta de claridad y precisión en la definición de competencias, se podría 
agregar la práctica adoptada por la Cooperación Internacional de aplicar "montos 
desembolsados" como criterio para medir la capacidad de los entes ejecutores 
nacionales. Este criterio, utilizado como único indicador, puede distorsionar la 
medición de la eficiencia y' efectividad en la aplicación de los fondos y en algunos 
casos no se detecta si la aplicación de los fondos está orientada al logro de los 
objetivos del proyecto y dirigidos a los beneficiarios. 

Adicionalmente, se deben utilizar otros indicadores que permitan conocer y 
medir resultados, impactos y productos en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los beneficiarios, las condiciones generales de las áreas geográficas 
intervenidas y el bienestar de la población que las habita. 

En el pasado reciente, el Gobierno de Honduras contaba con un sistema de 
planificación nacional, el que se inició en el afio 1955 con la creación del Consejo 
Nacional de Economía, después convertido en Consejo Superior de Planificaci6rt 
Económica (CONSUPLANE), transformándose con el tiempo en Secretaría da 
Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) y finalmente quedó en 
lo que actualmente existe, Secretaría Técnica de Cooperacié n Internacional 
(SETCO) con muy limitadas facultades, básicamente gestionar y recibir la 
Cooperación Internacional no-reembolsable. 

El Consejo Nacional de Economía tuvo como una de sus funciones, formulan 
el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, el cual fue presentado al 
Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) para ser analizado por el 
grupo de los nueve sabios del Sistema Interamericano, como paso previo para 
acceder a los fondos de la 'l\.l.ianza para el Progreso" establecido en la década del 

· sesenta por el gobierno de las Estados Unidos d~ Norteamérica. 

CONSUPLANE servía como mecanismo para asignar recursos a los distintos 
sectores e instituciones, determinar y establecer prioridades, dirigir las inversiones 
públicas y orientar la inversión privada hacia las áreas claves para el desarrollo 
económico y social del país. Además, ejercía funciones de coordinación, 
monitoreo y evaluación del desempefio de los entes ejecutores de proyectos y 
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también servía como enlace con la Cooperación Internacional, en lo que se 
refería a cooperación técnica y financiera, tanto reembolsable como no re
embolsable. 

A partir de los años noventa, con la adopción de la doctrina neo-liberal~ el · 
país prácticamente abandonó el sistema de planificación nacional, .transformando 
CONSUPLANE en SECPLAN y después en SETCO. El principio se basaba 
en que las inversiones y prioridades eran funciones del sector privado y de las 
fuerzas de mercado y no del sector público, en otros términos: menos Estado y 
más sector Privado. 

El error de haber abandonado el Sistema de Planificación Nacional, 
reduciéndole a su mínima expresión, no obstante ser un mandato contenido en 
el Artículo 329 de la Constitución de la República, se evidenció cuando el huracán 
y tormenta tropical Mitch azotó el país; · en esta ocasión no se tenía un plan 
nacional de desarrollo, tampoco se contaba con datos estadísticos relevantes que 
sirvieran de base para elaborar una propuesta ante la comunidad internacional 
dispuesta a ayudar, no sólo en reconstruir lo destruido, sino que también en 
ayudar a transformar el país. 

A la segunda reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción· y 
Transformación de América Central, celebrada en Estocolmo, Suecia, del-25 al 
28 de mayo de 1999, Honduras presentó su plan, elaborado en forma rápida e 
improvisada. La sociedad civil insistió en la formulación de un Plan de 
Reconstrucción y Transformación, el Gobierno lo único que podía ver era lo 
destruido y dada esta insistencia de la Sociedad Civil agregó al plan la palabra 
"Transformación", pero sin contenido y elementos transformadores. El resultado 
fue que el país se quedó en reconstruir lo destruido y se perdió la oportunidad 
de transformar el país. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

La magnitud de los recursos otorgados al país y la diversidad de entidades 
ejecutoras hacen imperativa la práctica de rendición de cuentas y de auditorías o 
contralorías-sociales, como mecanismos para asegurar el buen desempeño 
institucional y garantizar el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos 
puestos a disposición del país y, de esa manera, el gobierno-y- las instituciones 
logren generar credibilidad y confianza en el pueblo. 

En la actualidad la falta de credibilidad institucional y la desconfianza que se 
ha desarrollado en el pueblo, constituyen un freno al desempeño institucional y 
al desarrollo de los programas y proyectos. 

A lo anterior, hay que agregar otros frenos, estrechamente vinculados e 
interrelacionados, son ellos: 

• Corrupción generalizada. 

• Carencia de recursos, decisión y voluntad política para la formación y desarrollo 
del capital humano. 

• Delincuencia y criminalidad. 

• Inseguridad jurídica. 

1) La corrupción generalizada: 

La corrupción aún no se conoce en toda su dimensión y magnitud, pero se 
estima que sustrae o se apropia indebidamente de cuantiosos recursos, los cuales 
podrían ser destinados a atender demandas sociales e impulsar el desarrollo, 
recursos que bien aprovechados tendrían un impacto muy positivo en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población más necesitada y en 
consecuencia, incidirían en la reducción de la pobreza. 
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2) La carencia de recursos, decisi6n y voluntad política para la formaci6n y 
desarrollo del capital humano: 

Los recursos humanos calificados en el país son limitados y deficientes debido 
a la poca inversión en este rubro; de ahí, que las posibilidades del hondurefio 
para aspirar a mejores oportunidades de trabajo e ingresos se ven restringidas, 
perpetuándose así la pobreza; la deficiente formación pone en peligro, a mediano 
plazo, la capacidad para competir laboralmente en los procesos de selección de 
recursos humanos, en el marco de la regionalización y globalización. 

Lo anterior, se traduce en la .poca capacidad del país para formar las 
generaciones llamadas a desempefiar un papel preponderante en el futuro de 
Honduras, frente a los cambios y el nuevo orden mundial. 

3) La delincuencia y criminalidad: 

Este flagelo crea un clima de intranquilidad y de inseguridad para las personas 
y sus bienes, lo que a su vez, limita y contrae las inversiones públicas y privadas, 
frenando aún más el desarrollo y la generaci6n de empleos e ingresos, razón pol' 
la cual el gobierno deviene obligado a destinar fondos para tratar de restablecer 
el orden y la paz pública. 

Algunos opinan que la delincuencia y la criminalidad son efectos de la pobreza, 
esta tesis es muy cuestionada y no es compartida por muchos ciudadanos, quienes 
más bien opinan, que su acción contribuye a incrementar los niveles de pobreza. 
Esto último tiende a confirmarse por el hecho de que muchos actos cometidos 
en violación a la ley evidencian cierta capacidad y entrenamiento de parte.de los 
autores intelectuales y materiales, lo cual no es característica de los sectores pobres.-

Además, se argumenta que algunas formas de organización adoptadas dentro 
del marco de la delincuencia y criminalidad no responden a la realidad del país, 
si no que más bien son modelos importados. Sin embargo, se reconocc:o: que 
algunas violaciones a la Leyy a los derechos humanos son cometidas por personas 
que provienen de hogares pobres y en especial de hogares desintegrados, cuyos 
jefes de familia son madres solteras de escasos recursos económicos. 
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· 4) La inseguridad jurídica 

En Honduras es un hecho constatable que la tierra es un bien que en la 
acrual_idad está en precario, la razón de esa precariedad estriba en la inseguridad 
jurídica y la injusta distribución de la misma, lo que causa inseguridad a los 
pocos que tienen mucho y más aún a aquellos que carecen de este bien de 
producción. 

Con esta situación el Estado de Derecho que regula la vida socio-política y 
económica de Honduras, está también en precario, puesto que -la tierra
sustrato material al estar en crisis, impide que las garantías y derechos establecidos 
en la Constitución y las leyes puedan cobrar su plena validez. 

En consecuencia, el ciudadano hondurefio, ante esa inseguridad jurídica y 
física no logra mejores derroteros, pues sus metas individuales y colectivas penden 
de un frágil sistema jurídico, que es susceptible de ser vulnerado en cualquier 
momento. 

Ante este estado de cosas, los inversionistas tanto nacionales como extranjeros 
se abstienen y se alejan, las actividades productivas se contraen en detrimento de 
la economía nacional y de la calidad de vida de la población y los niveles de 
pobreza y el flujo migratorio campo-ciudad-extranjero se incrementa. Todos 
estos flagelos contribuyen a sumir a varios sectores de la población en un estado 
·crítico de pobreza y aún de indigencia . 

. Hasta hace poco el servicio y pago de la deuda externa era agobiante estimado 
en un 30% del presupuesto Ingresos y Egresos de la República. La deuda externa 
se acumula en una forma acelerada de US$ 111.0 millones en 1970 a 
US$ 4,766.5 millones en el año 2003 y para el afio 2005 había superado los 5.0 
millones. Sin embargo, a partir del afio 2005, como efecto de las condonaciones 
de deuda otorgadas por la comunidad internacional acreedora, el país podrá 
disponer de los recursos nacionales que antes se destinaban a dichos pagos, para 
reducir la pobreza e impulsar el desarrollo. 
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Es importante que el país diseñe y aplique a mediano y largo plazo, una 
política de endeudamiento conforme a las posibilidades financieras y productivas 
y no caer en el futuro en una situación similar a la anterior. También,' es preCiso 
que los recursos condonados sean aprovechados para reducir en forma significativa 
la pobreza e impulsar el desarrollo socio-económico que el pueblo requiere y 
que además, los recursos sean invertidos con honestidad y transparencia. 

ÁREAS CLAVES PARA EL DESARROLLO 

La Cooperación Internacional cubre una amplia gama de áreas temáticas, 
apoyando así al Gobierno y al pueblo hondurefío eri la búsqueda de soluciones 
a los graves problemas que agobian al país. 

Estas áreas se pueden agrupar en cuatro grandes categorías: 
• Social • Infraestructura • Modernización del Estado • Productiva 

Un desglose· de esas categorías, muestran el siguiente resultado: 

Social 

Educación; Salud; Cultura; Promoción Social; Institucional y Municipal; 
Vivienda; Sa.1;1.eamiento Básico; Agua y Saneamiento; Ambiente; Formación de 
Capital Humano; Combate a la Pobreza; Desarrollo Humano; Derechos de la 
Niñez. 

Infraestructura 

Comunicaciones; Energía Hidráulica; Puentes; Puertos; Aeropuertos; 
Transporte y Carreteras. 
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Modernización del Estado 

Administración Pública; ~ompetitividad; Descentralización; Fortalecimiento 
Institucional; Justicia; Tran~parencia y Ética. 

Productiva 

Agrícola; Pecuario; Avícola; Forestal; Minería; Agroindustria; Turismo. 

Un análisis de la diversidad de áreas que la Cooperación Internacional apoya, 
podría _concluir que los recursos se diluyen demasiado y se utilizan en forma 
dispersa, lo que a s_u vez podría significar impactos y resultados igualmente 
dispersos, difíciles de medir y de lograr los objetivos que se persiguen; cabria 
estudiar la posibilidad de concentrar el apoyo de la Cooperación Internacional 
en ciertas áreas prioritarias, tales como: 

•Educación 

•Salud 

•Ambiente y Desarrollo Forestal Sostenible 

El Gobierno por su parte y para invertir los fondos que resultarán de la 
condonación-de la deuda otorgada al país por la Comunidad Internacional, 
destinados a otras áreas, pero estrechamente relacionados con la reducción de la 
pobreza, tales como: 

•Acceso a los recursos productivos (tierra, bosque, agua, entre otras). 

• Capacitación. 

• Acceso a capital financiero en condiciones que fomenten el desarrollo 

•Fomento y promoción de sistemas de comercialización, incluyendo información 
sobre precios y mercados. 

• Procesos de transformación e industrialización. 

• Fomento de proyectos productivos. 

• Organización y capacitación. 
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ESPACIO DE REFLEXIÓN 

Dado los cuantiosos recursos que la Cooperación Internacional otorga al país, 
la proliferación de entes ejecutores de las áreas atendidas surge la necesidad de 
una interacción, actuación articuladas, coordinación y sinergia entre la 
Cooperación Internacional, sector público, sector privado y la sociedad civil, 
para buscar los medios y mecanismos adecuados para alcanzar una óptima 
utilización de los recursos; el logro de los objetivos y propósitos de los proyectos, 
en especial que los recursos y sus beneficios lleguen a las poblaciones meta. 

En la actualidad hay tres temas en las prioridades del país: 

• Reducción de la Pobreza. 

• Reducción de la vulnerabilidad a~biental y social. 

• Desarrollo socio-económico. 

Lo anterior llama a la reflexión a los distintos actores a profundizar sobre la 
importancia de la Cooperación Internacional, su valor y el rol en el desarrollo 
nacional. 

Es importante examinar los grandes beneficios que traerfa al país una estrecha 
coordinación, armonización y apoyo sinergético entre los cooperantes 
internacionales el Estado de Honduras y los actores nacionales. La reflexi~n 
debe llevar a las autoridades pertinentes a asegurar el 'manejo honesto y 
transparente de los recursos puestos a disposición del país y el eficiente y eficaz 
desarrollo de los proyectos. 

Es necesario realizar un profundo análisis sobre los siguientes ejes: Económico 
y Social, tierra-bosque, vulnerabilidad ambiental y social, fortalecimiento 
Institucional, participación ciudadana y reducción de la pobreza. 

l. Económico y social 

Fortalecer la adopción y aplicación de políticas y estrategias para consolidar la 
democracia política, pero que ;tl mismo tiempo se tomen medidas y se realicen 
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serios esfuerzos para alcanzar la democracia social y económica, la que es tan 
importante y necesaria como aquella. 

Diseñar un programa comprensivo y viable de inversión en la formación y 
desarrollo del capital humano, con especial énfasis en la juventud, para así formar 
a los líderes y dirigentes que irán asumiendo a futuro la responsabilidad de 
conducir al país de manera atinada, haciéndole frente a los problemas y los 
retos, a fin de llevar a Honduras a ocupar un sitio digno en el concierto de las 
nac10nes. 

Fomentar alternativas de producción y generación de fuentes de empleo en 
campos no agroforestales en el sector rural, a fin de lograr diversificación 
productiva y reducir la dependencia del campesino en el aprovechamiento forestal 
y agrícola. 

2. Tierra-bosque 

El recurso tierra y bosque son los factores de producción más importantes 
que posee el país, infortunadamente estos dos factores no están siendo protegidos 
y aprovechados en forma racional y óptima en beneficio del pueblo hondureño; 
antes bien, están siendo sometidos a prácticas de manejo y aprovechamiento 
conducentes a un acelerado deterioro y degradación. 

El país, no ha investigado y aprovechado adecuadamente los otros productos 
del bosque: -agua, biodiversidad, recursos gen~ticos, oxígeno limpio, parajes 
escénicos y otros-. En consecuencia, habría que emprender un programa de 
investigación con miras a obtener, conocer y recopilar información sobre estos 
recursos, a fin de conservarlos, manejarlos y aprovecharlos racional y 
sosteniblemente. . 

Impulsar el Sistema Social Forestal y específicamente la Forestería Comunitaria 
para un mejor aprovechamiento del bosque y la tierra, mediante el apoyo a los 
campesinos ubicados en tierras de laderas, con la introducción de prácticas 
culturales adaptadas a ese tipo de suelos. 
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Desarrollar modelos de producción, basados en las investigaciones y aplicación 
de sistemas desarrollados en el Centro deAgroforesterfa Demostrativa del Trópico 
Húmedo (CADETH) y extender estas investigaciones al trópico seco. 

El acceso democrático, justo, equit~tivo y eficiente en el manejo de los recursos 
naturales podría convertirlos en la principal herramienta de combate a la pobreza. 

3. Vulnerabilidad ambiental y social 

La vulnerabilidad ambiental y social se ha venido deteriorando en forma 
progresiva desde hace algunas décadas, deterioro que se evidenció y agravó aún 
más con el paso del Huracán Tormenta-Tropical Mitch a finales de 1998. 

La vulnerabilidad se produce e incrementa por varias razones, entre ellas: 

a. La falta de una voluntad y compromiso político para aplicar las leyes.forestales 
y otros instrumentos jurídicos conexos, 

b. La falta de políticas y estrategias que normen y regulen la conservación, 
preservación, manejo y aprovechamiento del bosque, 

c. Las prácticas de la agricultura migratoria y de subsistencia, 

d. La incontrolada y desordenada expansión de la frontera agrícola, 

e. La tala indiscriminada del bosque, 

f. La falta de alternativas para el suministro de energía, que obliga a amplios 
sectores de la población a utilizar el bosque como fuente energética en base a 
kk~ . 

g. La costumbre arraigada de la tala-rosa-quema, como práctica para la preparación 
de las tierras al inicio de cada ciclo agrícola, y 

h. La falta de planificación para el uso racional de los suelos, lo que conduce a 
utilizar los suelos de vocación natural forestal en actividades agrícolas y ganaderas 
no sostenibles. 
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4. Fortalecimiento institucional 

Disefiar herramientas e implementar los mecanismos para alcanzar un óptimo 
aprovechamiento de los cuantiosos recursos puestos a disposición del país por la 
Cooperación Internacional, reviste capital importancia. 

Mejorar la capacidad operativa nacional y el impulso ágil y eficiente de la 
ejecución de los programas y proyectos financiados por la Cooperación 
Internacional es una necesidad inaplazable. 

Evitar superposiciones, duplicidad de acciones y esfuerzos y hasta 
improvisaciones en áreas temáticas, áreas geográficas y en la cobertura de fa 
población meta, debe ser claramente definida y mejorar así, el desempefio de las 
agencias nacionales ejecutoras. 

Establecer un sistema eficaz y de coordinación interinstitucional permitiría 
una clara definición y delimitación de competencias en las instituciones públicas 
con responsabilidades en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo. 

. Disefiar un sistema unificado de presentación de la información y de reportes 
en forma periódica y permanente, permitida mantener actualizada la 
disponibilidad de recursos y mejorar su aprovechamiento. 

S. Participación ciudadana 

El disefio y la elaboración de los programas y proyectos deben formularse 
mediante una estrecha colaboración y coordinación entre la Cooperación 
lnternacipnal, el Gobierno y los potenciales beneficiarios, a fin de que los 
proyectos respondan a las aspiraciones y objetivos que el pueblo requiere y así 
alcanzar los resultados e impactos programados en el tiempo previsto y, que la 
ayuda y el apoyo lleguen en todos los casos a la población meta; y no se desvíen 
fondos para otros propósitos y actividades ajenas a los objetivos de los proyectos . 

. La participación ciudadana debe ser real y efectiva, y el caudal analítico y 
propositivo de la Sociedad Civil debería ser aprovechado como facilitador en el 

r. desempefio gubernamental y en el fortalecimiento democrático. 
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El mantener un diálogo amplio, permanente y constructivo sobre temas claves 
e -importantes facilitará y permitirá la formulación de una verdadera y viable 
Visión de País. 

6. Reducción de la pobreza 

· El conocimiento y una profunda toma de conciencia sobre la pobreza, en 
términos cuantitativos y cualitativos y la necesidad de adoptar estrategias reales 
de combate a la misma, y evitar.que siga siendo un simple lema o slogan, mediante 
el agregado de la frase: " ... para la reducción de la pobreza" a los programas y 
proyectos, permitirá su real reducción. 

''Reconocer que después del huracán-tormenta tropical Mitch, el país ha 
--quedado más pobre, ya que se incrementó significativamente la 

vulnerabilidad ambiental y social y mientras esta situación no sea 
superada, las condiciones de vida de amplios sectores de la población 
continuarán siendo precarios'~ 

"El combate a la corrupción no debe ser un simple enunciado y aspiración, 
sino que una realidad, y que verdaderamente se fomente la transparencia 
y la ética en la rendición de cuentas, a efecto de que todos los recursos de 
que se dispongan, se orienten y ejecuten en forma limpia para la reducción 
de la pobreza. " 

La Cooperación Internacional también podría apoyar al Gobierno en la 
investigación y análisis de los siguientes temas: El Modelo Neo-liberal, política 
de crédito, mercados, energía y garantías de continuidad de los proyectos y 
programas. 

Modelo neo-liberal 

El Gobierno debe evaluar los resultados obtenidos despu~ de;: más de .una 
década de aplicación del modelo neoliberal y tomar las decisiones pertinentes, 
en base a las consideraciones políticas, jurídicas, económicas y admill~strativas 
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necesarias para encausar al país por el sendero que lo llevará a reducir la pobreza, 
la vulnerabilidad ambiental y social y alcanzar el desarrollo socio-económico 
que el país requiere, ajustando el marco institucional y jurídico a las nuevas 
orientaciones, políticas y estrategias que adopte el Estado. 

Política de crédito 

La política crediticia diseñada por el gobierno o más bien por el sistema 
financiero nacional, no parece estar acorde con la realidad del país y las necesidades 
de los productores, tanto agropecuarios como industriales y proveedores de 
servicios para impulsar el desarrollo nacional, por ello, se hace necesario revisar 
y adoptar una nueva política crediticia que se convierta en un verdadero y eficaz 
impulsor del desarrollo económico y social del país. 

Mercado 

Cabría revisar las fortalezas y debilidades del mercado nacional y su importancia 
frente a la competencia extranjera. En la actualidad, si se toma el caso de los 
supermercados, fácilmente se puede comprobar que están bien abastecidos de 
productos procedentes de otros países (lácteos de Costa Rica, frutas y verduras 
de Guatemala, varios productos alimenticios de El Salvador, Estados Unidos, 
Europa, México, etc.). 

Esta situación revela la inhabilidad de producir para el mercado nacional y las 
debilidades para entrar a los mercados internacionales. 

Energía 

La producción de energía basada en productos forestales merece investigación 
y análisis, ya que su impacto en el bosque y en el ambiente es significativo. Se 
estima, que el 46% de la energía es producida en base a leña y que el consumo 
total de leña podría ser superior a los 7.0 millones de metros cúbicos anuales . . La 
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contribución de la lefía a la economía podría ser igualmente significativa:, se 
calcula que un metro . cúbico de lefía equivale al consumo de 1.6 barriles de 
petróleo. Sin embargo, la forma que se extrae no permite el manejo sostenible; 
además, incrementan los niveles de degradación del bosque y el ambiente. 

Disefíar y formular una política para este rubro es urgente, dicha política 
debe ser parte de la política energética nacional y debe estar estrechamente 
vinculada a la política forestal. 

GARANTÍAS DE CONTINUIDAD DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

La práctica casi institucionalizada de negarle la continuidad a programas y 
proyectos gestionados e iniciad.a· su ejecución por el gobierno anterior, es una 
práctica negativa para el desarrollo, y al desecharlos sin analizar sus resultados e 
impactos y sin saber si están o no contribuyendo al desarrollo nacional, va en 
detrimento del mejoramiento; de las condiciones de vida de la población. 

Adicionalmente, la falta de continuidad podría evidenciar la ausencia de 
políticas de Estado en materia de desarrollo. · 

Los planes a largo plazo y la visión de país serían mecanismos que evitarían la 
paralización de los programas y proyectos al producirse un cambio de gobierno 
y permitirían la formulación y aplicación de políticas de Estado que tendrían 
continuidad en el tiempo y en el espacio. 

¿Qué hacer para reducir la pobreza? 

La Reducción de la Pobreza resurge nuevamente como · una área con alta 
prioridad, tanto a nivel nacional como internacional. No obstante los esfuerws 
hasta ahora realizados, se percibe que los índices y niveles de pobreza continúan 
incrementándose. 
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El antecedente a la atención mundial a los problemas de pobreza, se centra en 
el discurso pronunciado en Nairobi Kenya~ al inicio de la década de los años 
setenta, por el Presidente del Banco Mundial, en aquel entonces, Robert Mac 
Namara, cuando dio a conocer la cifra de novecientos millones de pobres en el 
mundo. Sin embargo, ese trascendental evento no pasó de ser un discurso. Robert 
Mac Namara con toda su autoridad moral y la fuerza de la Presidencia del Banco 
no pudo cambiar las estructuras y convertir su discurso en políticas sociales del 
Banco . 

. Es hasta en años recientes que el Banco en forma gradual ha ido modificando 
sus políticas y ahora apoya los programas y proyectos para la reducción de la 
pobreza. 

En el caso hondureño, el panorama ha mejorado al declararse como país 
pobre altamente endeudado, dentro de la iniciativa "HIPC" y la posterior 
condonación de un alto porcentaje de la deuda externa. 

2. Medidas y acciones para la reducción de la pobreza 

Las medidas a tomarse y acciones a emprenderse para reducir la pobreza deben 
basarse en los recursos que el país posee: humanos (su gente) y naturales (tierra, 
bosque, agua, biodiversidad, áreas protegidas y de vida silvestre, servicios 
ambientales, minerales, entre otros). 

El enfoque debe buscar el manejo y aprovechamiento integral de los recursos 
naturales con la plena participación de las comunidades, gobiernos locales y la 
poblacil>n en general y teniendo presente el desarrollo sostenible; es decir, un 
desarrollo donde el ser humano se constituya en el centro de la acción y en el 
destinatario o beneficiario del mismo. Entendido el desarrollo sostenible como 
el conjunto de actividades técnico-jurídicas necesarias para el manejo y 
aprovechamiento de los recursos, pensando no sólo en el presente sino también 
en el futuro. Expresado de otra manera, el desarrollo sostenible consiste en el 
aprovechamiento racional y ético de los recursos para satisfacer las necesidades 
del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para · 
satisfacer las suyas. 
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Lo anterior, requiere de un nuevo estilo o modelo de desarrollo, que abarque 
la protecci6n y manejo racional de los recursos naturales, que garantice la 
seguridad alimentaria, reduzca sustancialmente los niveles de pobreza y acorte 
la brecha entre los estratos de la poblaci6n que tiene poco o casi nada y los 
pocos que tienen mucho. 

. . 

Expresado en otros términos, los problemas que el país afronta deben atacarse 
desde sus causas, es decir, desde su raíz, lo que básicamente es la falta o el muy 
limitado acceso por parte de varios sectores de la población a los recursos 
productivos (tierra, bosque, agua, capital financiero, asistencia técnica, entre 
otros), ya otros factores de producción; así como también, a la falta de actividades 
económicas que generan empleos e ingresos. 

2. ¿Qué hacer ... ? 

Para reducir la pobreza se hace necesario disefiar, formular y aplicar una serie 
de políticas, medidas y emprender con un fuerte impulso y dinamismo varias 
acciones, entre ellas: 

Formaci6n y desarrollo de capital humano: El Estado tiene que adoptar 
políticas y estrategias efectivas para atender su principal recurso -su gente- y 
formarlo para dar respuesta a las exigencias del Siglo XXI. El Estado tiene que 
impulsar las reformas del sistema educativo, a todos los niveles y democratizar el 
acceso a la educación. Además de las políticas deben asignarse l~s\·recursos 
necesarios para tal empefio. 

Acceso a los recursos productivos: La relación población y dotación de los 
recursos naturales productivos permitiría una adecuada generación de empleo e 
ingresos para mejorar las condiciones de vida de la población, toda vez que se 
alcance una acceso justo y equitativo de dichos recursos. Sin embargo, los índices 
revelan una concentración de la propiedad, en un extremo se registra que el 
72% de las fincas menores de 5 hectáreas, ocupan el 11 o/o de la tierra, y por otro 
lado, el 0.12% de las fincas mayores de 500 hectáreas ocupan el 23.4% del.área 
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, total, esta situación debe corregirse para que los otros esfuerzos de reducción de 
la pobreza sean efectivos y eficaces. En la protección, manejo y aprovechamiento 
de los recursos se debe respetar la vocación natural de los ciudadanos; que no se 
continúe talando el bosque para dedicar los suelos a actividades agropecuarias 
no sostenibles. 

Reducci6n de la ~nerabilidad ambiental y social: La pobreza también está 
vinculada al deterioro,y degradación ambiental y social, como resultado de la 
invasión y ocupación ilegal de las áreas forestales, la vegetación destruida y los 
suelo~ calI}hian de uso, sin observar ninguna práctica de manejo y conservación, 
tanto en las actividades agrícolas como ganaderas. Esta tendencia debe revertirse, 
adoptando políticas que limiten el cambio de vegetación y de uso del suelo, por 
prácticas de conservación, manejo y desarrollo sostenible y de reforestación de 
aquellas áreas desforesta.das o destruidas para que vuelvan a su vocación natural. 

Sistema social forestal: Gran parte de los bosques nacionales y municipales 
están ocupados, inclusive un sinnúmero de comunidades rurales están asentadas 
en los bosques, la política de Estado debe orientarse a la incorporación de ellas 
en la protección, manejo y aprovechamiento integral del bosque, mediante la 
modalidad de foresterfa comunitaria, como parte del Sistema Social Forestal, ya 
sea mediante grupos agroforestales organizados, pequefios y medianos 
.Productores, ·,campesinos, grupos étnicos y afrohondurefios. La nueva Ley 
Forestal, de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre, crea la figura del Contrato 
Comunitario para que sirva de herramienta legal para la incorporación de los 
grupos al manejo del bosque. 
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Fundamentos de la moral social 
Tllllllllll. ........................................ ~ 

1. Ser social y convivencia 

El ser humano es social, vive en sociedad, y no puede existir al margen de 
ella. Este es el hecho más relevante de la condición humana. La satisfacción 

de sus necesidades y la realización de sus potenciales solo pueden sucederse en 
sociedad. 

Desde su más temprana edad, el ser humano se ha diferenciado de los animales, 
ha transformado el mundo y lo ha sometido a su control gracias a su ser gregario, 
social. El trabajo, la transformación productiva de la realidad es eminentemente 
social, y es el medio principal por el cual los seres humanos nos hemos elevado 
desde la animalidad. Si no fuéramos sociales, quizás nuestra especie habría 
desaparecido en un estadio temprano de la evolución. 

El más solitario y aislado de los seres humanos requiere de la sociedad en 
igual medida que quienes en ella interactúan intensamente. Su casa, su ropa, sus 
alimentos, sus medicinas, sus herramientas, instrumentos y posesiones son todos 
productos sociales, elaborados por miles de otras personas, y que la soci.edad le 
pone a disposición a cambio de ciertas prestaciones o pertenencias. Los servicios 
de agua en el hogar, de salud, de educación, de seguridad públi~a o de 
administración de justicia, de los que todos hacemos uso, son también productos 
sociales, al igual que el conocimiento, la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. 
El arte, la música, los deportes son beneficios de la vida en sociedad. 

Vivir en sociedad es convivir, vivir armónicamente con otros seres humanos. 
Convivir es, al menos: Cooperar; aportar algo de sí mismo en beneficio de la 
vida social, colaborar con el mejoramiento de su sociedad en los distintos niveles 
en que se interactúa socialmente: en la familia, en el vecindario, en la escuela, en 
el trabajo, en la ciudad, en el país, y aún en la dimensión internacional .º global. 
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La cooperación de cada uno en los distintos procesos sociales en que participa es 
decisiva para fortalecer, mejorar.y elevar de calidad la sociedad de la qu~ todos 
somos parte. Una forma decisiva de cooperación es que cada uno cumpla sus 

atribuciones ·de la manera más responsable con su familia, su trab'ajo, su 
comunidad, sus grupos de pertenencia y sus deberes cívicos. . 

Complementarse recíprocamente con otros en el cumplimiento de sus disti~tas 
responsabilidades sociales. Cada uno tiene una parte específica que hacer, que se 

une y complementa con el aporte de otros para llegar a ser, en su conjunto; una 
contribución general de la sociedad en beneficio de cada.uno de sus miembros. 

Un claro ejemplo de ello es la complementariedad que existe entre el trabajo 
que los empleados públicos hacen desde el Estado, y el trabajo realizado eñ 
forma particular por los sectores no gubernamentales y privados. El trabajo bien 
hecho de cada uno aporta en beneficio de los otros, y el conjunto· del trabajo 4e 
todos aporta a la sociedad entera y a cada uno de sus miembros. · 

Resolver los conflictos de distinto tipo que surjan en el seno de la interacciór:i 
social. Las sociedades más apreciadas para vivir son las más armónicas, las menos_ · 

conflictivas. Son las sociedades que más progresan y que más y mejores beneficiós 
generan para sus miembros. Pero las sociedades más armónicas no son las que 
menos conflictos tienen, pues el conflicto es también un componente de la Vída 

social y, según algunos amantes de la metafísica, es un componente propio de la 
naturaleza humana. 

. . \ 
Las sociedades que logran mayor armonía e integración son las que logran 

que los conflictos sociales se resuelvan sin romper en alto grado la cooperación 
y la complementariedad. Aprender a resolver sus propios conflictos es una tarea 

de todas las sociedades, y dentro de ellas, de cada una de sus estructuras y de sus 
miembros. Se plantea, por tanto, como una dimensión de la convivencia, que 
cada uno aporte su contribución a la solución de los dif~rentes conflictos en los 
que participa o se ve involucrado. 

. . 
El avance de la humanidad a través de la historia implica, entre otras cosas, el 

crecimiento de los niveles de convivencia. Hemos pasado de los tiempos 
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primitivos en que la convivencia se sucedía exclusivamente al interior de tribus 
y sociedades aisladas y confinadas a pequefíos espacios territoriales, a las complejas 
formas de convivencia de principios del siglo XXI. Hoy los seres humanos 
convivimos simultáneamente en estructuras y grupos sociales de distinto rango, 
desde la familia nuclear hasta la sociedad planetaria o global, pasando por los 
niveles comunales, locales, nacionales y regionales. Las formas de cooperación, 
complementariedad y resolución de conflictos involucran a personas, entidades 
y estructuras sociales de muy distinto tipo y alcance. 

Una característica del mundo actual es que, con independencia de la conciencia 
o de la voluntad subjetiva de cada persona, todos convivimos planetariamente; 
parafraseando al filósofo Sartre, podemos afirmar que estamos todos condenados 
a convivir planetariamente. Con ello, el área de responsabilidades de cada persona 
se ha ampliado a dimensiones hasta hace poco insospechadas. 

Sin embargo, el crecimiento cuantitativo de los niveles de convivencia no ha 
llevado aparejada una elevación cualitativa de la convivencia. Pese a que-tanto 
en el nivel planetario como en lo nacional las demandas de convivencia son 
mayores y crecientes, y pese también a que la elevación de la calidad de la 
convivencia es condición necesaria para superar la pobreza y elevar la calidad de 
vida de las personas y de la humanidad entera, aún convivimos. en perfil bajo . 

. Las guerras, conflictos armados y actos de terrorismo a lo largo y ancho del 
planeta, el crecimiento del hambre y la pobreza en el mundo, así como la crisis 
ambiental que todos padecemos, son algunas de las más relevantes evidencias de 
que la sociedad global y sus componentes regionales, nacionales y locales aún no 
funcionan armónicamente y que la convivencia es precaria. Estos males se tornan · 
más dolorosos en condiciones como las actuales, cuando cada una de estas terribles 
situaciones es evitable; y la humanidad cuenta con todos los recursos y 
conocimientos necesarios para proscribirlas definitivamente. 

Tal precariedad en la convivencia es un factor determinante para la persistencia 
e incremento de los graves problemas que la humanidad padece, tal y como lo 
muestran las ciencias sociales contemporáneas. Los estudios recientes sobre el 
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capital sodal exponen con amplia evidencia histórica que en sociedades en donde · 
la convivencia es de mayor calidad, las posibilidades de desarrollo son mayores. 

Asf, en aquéllos lugares en donde el grado de confianza entre los distintos actores 

sociales es mayor, en donde los niveles de asociatividad de la ciudadanía para 
realizar proyectÓs o resolver problemas son más grandes, y en dopde la actividad 
cívica o preocupación activa por lo público es más intensa, cada ciudadano 'o 
ciudadana goza de una vida de mayor calidad. Consecuentemente, la vida es 
más precaria en sociedades en donde la convivencia es de perfil

1

bajo. 

Si en condiciones de mayores niveles de convivencia en el mundo y en cada 
sociedad nacional pueden lograrse avances importantes en la calidad de vida de 
todas las personas, entonces una de las tareas inmediatas al interior de cada 
nación y en el conjunto de países, es trabajar prioritariamente en la elevación 
cualitativa de la convivencia. 

Mejorar las condiciones de convivencia implica principalmente aumentar los 
niveles de confianza entre todos los actores sociales, elevar el grado de asociatividad 
o cooperación, hacer crecer la actividad cívica y elevar el compromiso social con 

la prevención y resolución de conflictos. 

Elevar la calidad de la convivencia es una tarea de la sociedad entera. El Estado, 

el sector privado, la sociedad civil y cada una de las personas miembros de la 
nación tienen responsabilidades decisivas en ello. Además las responsabilidades 
de cada uno son múltiples: económicas, políticas, sociales, culturales y 

ambientales. 

Desde la perspectiva del Estado, sus estructuras, así como sus funcionarios y 
empleados deben orientarse a cumplir la función social de elevación de la calidad 

de la convivencia en el país. La segunda parte de este trabajo se dedica al tema. 

2. Cultura y valores 

La cultura, en tanto manifestación de lo más profundo y esencial de los seres 
humanos, es un fin en s{ misma y, potenciarla, es prioridad social. Más allá de 
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ello, el mundo moderno cobra cada vez más lúcida conciencia del potencial de 
la cultura para elevar los niveles de convivencia y bienestar humano. El desarrollo 
de la cultura es, entonces, un fin de toda sociédad, y a la vez es un medio para 
generar progreso social y económico. 

Los valores de una sociedad son parte de su cultura. Son expresiones de la 
cultura exist~nte, por los cuales dicha sociedad está expresando su ser esen~ial. 

Según Larroyo (1981, 158), "d~ntro de los territorios de la cu]tura pued~n · 
enumerarse los valores siguientes: 1) valores vitales: salud, vigor, capacidad 
orgánica, euforia; 2) valores hedónicos y eudemónicos: placer, felicidad, alegría, 
solaz, deleite; 3).valores económicos: utilidad, valor de uso, valor de cambio; 4) 
valores del conocimiento científico: verdad, exactitud, aproximación, 
probabilidad; 5) valores morales: bondad, veracidad, valentía, templanza, justicia; 
6) valores estéticos: belleza, gracia, elegancia, ironía, majestad; 7) valores eróticos: 
felicidad, volupr.uo~idad, connubilidad, fraternidad, maternidad, paternidad; 8) 
valores religiosos: santidad personal, piedad, beatitud, bienaventuranza." 

De ellos, nos concentramos en adelante en los valores morales. Desde nuestra 
perspectiva entendemos los v:ilores morales en una triple dimensión: 

• Como fundamentos de la actitud y conductas humanas; 

• Como guías generales que orientan la acción; 

• Como criterios para enjuiciar las actitudes, conductas y comportamientos 
propios y ajenos en términos de buenos o malos, debidos o indebidos, correctos 
o incorrectos. 

Las personas adqµieren socialmente los valores morales. Estos se transmiten 
de una generación a otra por las distintas instancias de socialización a que las 
personas están expuestas desde su más tierna infancia. La familia, la escuela, la 
religión, el trabajo, los grupos de pertenencia son entidades transmisoras de 
valores. También lo son, y de manera muy influyente y creciente, la radio, la 
televisión y demás medios de comunicáción, información y entretenimiento. 
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Las personas reciben de su medio y adoptan valores morales de distinto signo 
res pecio- a la· generación de bienestar personal y social. Unos pueden orientar las 
actitudes y acciones hacia prácticas consideradas buenas, adecuadas o correctas, 
en tanto que otros inducen prácticas que en el seno de la sociedad son tenidas 
como indebidas, inadecuadas o incorrectas. En este sentido desde la ética, que 
es la disciplina que estudia la moral, se clasifica entre valores de signo positivo y 
contravalores o valores negativos. La reflexión y la educación moral se encamina, 
entonces, a potenciar y fortalecer los valores positivos, y a reducir el espacio o la 
influencia de los contravalores. 

Discriminar o diferenciar entre lo correcto e incorrecto, entre lo debido e 
indebido, entre lo bueno y lo malo, requiere de conceptos generales de lo que es 
bueno q correcto o debido, y lo que es malo, indebido o incorrecto. Estos 
conceptos generales sobre lo bueno y lo malo son las concepciones sociales sobre 
el bien y el mal, esto es, sobre la vida buena y deseable, y la vida que no es ni 
buena ni deseable. Una discusión siempre abierta en el terreno de la ética es la 
que se centra en el carácter temporal o permanente del bien y lo bueno, del mal 
y lo malo. 

Teniendo en cuenta la existencia de valores y contravalores morales, puede 
afirmarse que unos se constituyen en instrumentos capaces de generar progreso 
social, y otros fundamentan la propensión a mantener condiciones de atraso en 
la sociedad. 

Las ciencias sociales reconocen en forma cada ve:z más amplia el peso decisivo 
que los valores tienen en el desarrollo. "Si los valores dominantes se concentran 
en el individualismo, la indiferencia frente al destino del otro, la falta de 
responsabilidad colectiva, el desinterés por el bienestar general, la búsqueda del 
enriquecimiento personal como valor central, el consumismo y otros semejantes, 
puede esperarse que estas conductas debilitarán seriamente el tejido social y 
pueden conducir a todo orden de impactos regresivos. Ellos pueden ir desde 
inequidades económicas que, según indican múltiples investigaciones, generan 
poderosas trabas a un desarrollo económico sostenido, hasta ... descensos en la 

' 



FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (FOPRIDEH) • 271 

c:ohesióll. social que pueden, incluso, influir negativamente sobre la esperanza 
de vida promedio. Uno de los efectos visibles de la vigencia de valores 
antisolidarios, es la extensión de la corrupción .... Valores positivos conducen 
en direcciones diferentes. Así, por ejemplo, sociedades que han estimulado y 
cultivado valores favorables a la equidad, y los han reflejado en múltiples 
expresiones,. desde sus sistemas fiscales hasta la universalización de servicios de 
salud y educación de buena calidad, tienen actualmente buenos niveles en ese 
campo que, a su vez, facilita su progreso económico y tecnológico, y su 
competitividad." (Kliksberg, 1999, 39-.40). 

Si las acciones públicas y ciudadanas inspiradas en valores tenidos por buenos 
conducen a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, un reto decisivo para 
todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que prestan servicio:público, es actuar 
en el servicio conforme a tales valores. 

MORAL DEL SERVIDOR PÚBLICO 

1. Función de la moral de los servidores públicos 

Lograr el bien común es el objetivo primordial del Estado. Este objetivo se 
refiere a construir condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y 
ambientales en las que todas las personas que viven en la nación puedan gozar 
del mayor bienestar posible. 

El Estado trabaja en la satisfacción de este objetivo de varias maneras: 

a) Mediante la prestación directa de diversos servicios como la salud, 
educación, seguridad, administración de justicia, etc. 

b) Mediante la contratación y supervisión de otros que se encarguen de prestar 
ser\ricios a la población. 

c) Mediante la emisión, regulación y control de políticas públicas referidas a 
áreas de atención a la población. 
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El instrumento de que el Estado dispone para cumplir su objetivo primordial 
es la administración Pública. Una administración pública eficiente y altamente 
comprometida con los fines del Estado es el factor más decisivo para que el 
Estado sea eficaz, para que pueda cumplir sus objetivos en la mayor medida. Por 
ello puede afirmarse que en la administración pública recae lo ·fundamental de 
la responsabilidad del Estado. Un Estado responsable es el que cuenta con una 
administración pública responsable de llevar a cumplímiento los fines para los 
que el Estado existe. 

Los empleados y funcionarios públicos son el componente fundamental, más 
valioso y decisivo de la administración pública. De ellos depende que la 
administración pública se ejerza con alta calidad o que ésta sea de rendimientos 
bajos y consecuentemente poco generadora de progreso social y desarrollo. 

Los mejores empleados y funcionarios públicos son aquellos que satisfacen 
dos condiciones fundamentales: 

11) Alta capacidad técnico profesional. 

b) Elevada moral. 

La combinación de gran capacidad profesional y alta moral en el ejercicio de 
sus funciones públicas, es la que permit~ la más elevada calificación de la 
administración pública. Ambas condiciones deben darse en todos los niveles, 
desde el funcionario de las más alta jerarquía hasta el empleado que realiza el 
más modesto de los trabajos en el último peldafio del escalafón. 

Siendo la moral del empleado público un área decisiva para su desempeño 
profesional, el fortalecimiento de la moral es de altísima prioridad para un Estado 
que aspira a la elevación de la calidad de sus servicios. Fortalecer la moral de 
funcionarios y empleados implica, de manera relevante, desarrollar la conciencia 
moral de sus empleados y funcionarios. 

La conciencia moral es el factor subjetivo, interno en cada persona, por el 
cual cada uno: discrimina entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que genera 
bien y lo que produce males. 
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Se dispone a actuar en las distintas áreas de su vida, tanto en el nivel público 
o profesion~l como en el privado, en forma correcta, adecuada o buena. Se 
dispone a no incurrir en actuaciones indebidas o inmorales. Juzga y evalúa sus 
propias actuaciones, las de los demás y las de su institución, en términos de 
morales o inmorales, para ajustar sus conductas a los cánones de moral. 

La conciencia moral, que es el factor más decisivo de moralización, se cultiva 
mediante la reflexión moral, el diálogo sobre temas morales, el ejemplo dado o 
recibido, la información y la capacitación. La moralización que resulta de la 
existencia de una sólida conciencia moral no trata tanto de la obediencia a deberes, 
como de la adquisidón de un carácter, hábitos y actitudes que posibilitan una 
vida mejor para sí mismo y para todos los miembros de la sociedad. El resultado 
más direqó de la conciencia moral es que las actuaciones de las personas se 
fundan en su propia conciencia más que en los dictados coercitivos de los 
reglamentos. Esto es lo que se conoce como moral autónoma, opuesta a la moral 
coactivamente impu'esta, o moral heterónoma. 

2. Valores morales que fundamentan la actuación de los servidores públicos 

Probidad: Es la actitud recta y honrada del funcionario público, en procura 
de satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal 
más allá de lo que de acuerdo con las leyes le. corresponde. 

Responsabilidad: Responder a sus deberes y obligaciones cumpliéndolos con 
diligencia, cabalmente y esforzándose por hacerlo con la más alta calidad. Tomar 
la iniciativa de cumplir tareas cuando sea necesario. Mantener permanente 
disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de su conducta pública 
s_in evasiones ni excusas de ninguna naturaleza. Todos los funcionarios y 
empleados públicos deben actuar con la misma responsabilidad y respecto a sus 
funcipnes, independientemente de los cargos y jerarquías. 

Verdad: Respetar activamente el derecho que tiene cada persona a conocer la 
verdad en todÓs los asuntos relacionados con la función pública, sin omitirla o 
falsearla. 
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Transparencia: Ejecutar diáfanamente los actos del servicio público, sin ocultar 
ni deformar ninguno, atendiendo a que tales actos tienen carácter público y son 
accesibles al conocimiento de toda persona. Permitir al usuario conocer los 
procedimientos, pasos y criterios a seguir, y mostrar un trabajo que no ofrezca 
dudas en relación a su ejecución. La reserva es una excepción y deberá ser 
expresamente declarada y fundamentada en razones justificadas de conformidad 
con la Ley. 

Lealtad: Mantener permanente fidelidad, constancia y solidaridad hacia la 
institución, a sus objetivos, políticas, planes, programas y proyectos, así como a 
los niv~les superiores, los compañeros y los subordinados. 

Decoro: Respetarse a sí mismo y a los ciudadanos que recurren en solicitud 
de atención o demanda de algún servicio, siendo circunspecto en el lenguaje y 
en la manera de conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas, 
así como amable y cortés ~n el trato. . 

Vocación de servicio: Actuar con entrega diligente a las tareas asignadas, dando 
oportuna y esmerada atención a los requerimientos y trabajos en_comendados, 
con apertura y receptividad para encauzar cortésmente las peticiones, demandas, 
quejas y reclamos del público, así como el contestarlos pronta y oportunamente. 

· Legalidad: Actuar en toda circunstancia de acuerdo con la ley, fundamentado 
en ella, atendiendo la ley específica en ei marco de la legisla~ión entera, y teniendo 
en cuenta tanto la letra como el espíritu de las leyes, siempre privilegiando.este . 
último como criterio de decisión. 

Idoneidad: Tener y desarrollar siempre la mayor aptitud técnica, legal y moral 
para el ingreso y para el ejercicio de la función pública. Si no se es idóneo en un 
cargo, no debe aceptarse ni ejercerse el mismo, procurando un traslado para otra 
posición que sí pueda ejercerse con idoneidad. · · 

Equidad: Actuar respecto a las personas que solicitan o demandan_ sus servicios 
sin ningún tipo de preferencias y solo en razón del mérito, legalidad, motivaciones 
objetivas y sin consideración de género, religión, etnia, posición social y 
económica u otras características ajenas al fondo del asu~to y a la justicia. 
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Justicia: Otorgar a· cada uno lo que le es debido, ya se trate del Estado, como 
del público, sus superiores y sus subordinados. -

Prud~ncia: Actuar con pleno conocimiento de las materias y asuntos sometidos 
a su consideración, con la misma diligencia como si se tratara de sus propios 
bienes, evitando a~ciones que pongan en riesgo la finalidad de la función pública, 
el patrimoni"o del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto a sus 
servidores, e inspirando con'flanza en la · función pública por parte de la 
comunidad. 

Templanza: Ejercer sus funciones con respeto-y- sobriedad, usando las 
prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone únicamente 
para el cumplimiento de sus funciones y deberes, evitando además cualquier 
ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su 4isposición para el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo. ·. 

Compromiso con el desarrollo nacional: Asumir y entender su función 
pública, cualquiera que sea el nivel y jerarquía de la misma, como un aporte con 
el desarrollo del país y con la construcción del bienestar de toda la ciudadanía; 
como una tarea importante, que se suma al conjunto de miles de otras tareas 
necesarias para desarrollar al país y favorecer a todos los miembros de la sociedad. 

3. Principios que orientan la actuación del servidor público 

• Proactividad 

• Compromiso con las metas institucionales 

• Asociatividad para cumplir la función 

• Objetividad en el análisis de las situaciones 

• Neutralidad respecto a las partes 

• Imparcialidad en la toma de decisiones 

• Confidencialidad 

• Austeridad 
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• Accesibilidad 

• Puntualidad 

• Disciplina 

• Alta calidad en su trabajo 

• Mejoramiento continuo de su servicio 

4. Prácticas deseables del servidor público 

• Asumir la propiedad pública como de todos, al servicio de todos, y no como 
tierra de nadie o botín. 

• Negarse a acatar órdenes que sean contrarias al Estado de Derecho y a las leyes, 
o que prioricen el bien particular por sobre el bien público. 

• Abstenerse de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de 
plantear conflictos de intereses con su puesto público. 

• Abstenerse de aceptar privilegios en razón de su puesto en las operaeiones 
~nancieras, obligaciones patrimoniales o asuntos jurídicos que a título personal 
e)ecuten. \ 

• Abstenerse de aceptar tratos de favor o situaciones que impliquen privilegio o 
ventaja injustificada proveída por personas particulares o entidades privadas. 

• Abstenerse de influir en la agilización o resolución de trámites o procedimientos 
administrativos sin justa causa; en ninglín caso cuando se beneficie a su entorno 
familiar o social o cuando suponga un menoscabo de intereses de terceros. 

• Abstenerse de todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan 
comprometer la objetividad de la administración. 

• Mantener transparentes y accesibles a los ciudadanos sus actividades públicas 
relevantes, con las únicas excepciones previstas en las leyes. 

•Asumir en todo momento la responsabilidad por las consecuencias provenientes 
de las decisiones y actuaciones propias. 
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•Abstenerse de evadir o intentar evadir responsabilidades llevando a otra instancia 
las acciones o decisiones que a él le corresponden. 

•Asumir la responsabilidad de sus actuaciones ante sus superiores, sin derivarlas 
hacia sus subordinados sin causa objetiva. 

• Ejercer sus atribuciones con buena fe y dedicación al servicio público, 
absteniéndose de conductas que comprometan la neutralidad del servicio 
público. 

• Mantener el sigilo, la reserva y la discreción en relación con los datos e informes 
que conozcan por razón del cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de 
acceso a la información de interés público. 

• La militancia política y el desempefío de cargos partidarios en ningún caso 
menoscabará o comprometerá el ejercicio de las funcit>nc::s. públicas. 

• Respetar activamente el derecho de los ciudadanos a la información'. sobre el 
funcionamiento de los servicios públicos. 

• Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión 
. . y entrega a sus posteriores responsables. 

5. Prácticas especiales anticorrupci6n 

• Rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos, invitaciones, favores, 
dádivas, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de halagos, 
beneficios materiales o inmateriales ofrecidos por personas o grupos interesados 
en obtener decisiones favorables o de cualquier tipo. 

• Esc~ger siempre, cuando esté delante de dos o más opciones o cursos de acción, 
. la que resulte mejor y más ventajosa para el bien común. 

• Abstenerse de celebrar contratos de cualquier naturaleza con el Estado, por sí 
o por terceras personas. 

• Inhibirse de conocer como servidor público de asuntos en los cuales de por sí 
o por terceras personas tenga particular interés. 
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• Efectuar las entrevistas con particulares interesados en una determinada decisión, 
en la oficina o lugar de trabajo del servidor público y sin secretividad. 

• No usar los datos e informaciones a que tenga acceso debido al ej~rcicio de sus 
funciones, competencias, labores o empleos, para fines distintos de los 
institucionales. 

• No obligar a los subordinados a realizar durante el tiempo de trabajo, actividades 
correspondientes a los asuntos e intereses personales de sus superiores. 

•Abstenerse de continuar desempeñándose como administrador de sus negocios 
particulares, inversiones o empresas, después de asumir un cargo como servidor 
público, si estas, menoscaban el estricto .cumplimiento de sus deberes públicos, 
en cuyo caso deberá delegar sus poderes de admi~~stración y retirarse formal ·y 
materialmente de tales administraciones. 

• Abstenerse, al cesar en la función pública, de utilizar la información obtenida 
en el ejercicio de su cargo en contra de los intereses del Estado. 

• Ejercer con moderación y discreción las prerrogativas inherentes al cargo, y 
abstenerse de su uso cuando cause algún perjuicio a los legítimos intereses del 
Estado y de los usuarios de los servicios públicos. 

• Abstenerse de retardar o dificultar a cualquier ciudadano, el ejercicio regular 
de su derecho y menos en forma que pueda causarle daño moral o material. 

• Desvincular su vida privada del desempeño del cargo que ejerce y jamás utilizarlo 
para el hostigamiento, acoso o seducción de cualquier tipo. · 

6. Prácticas contrarias a la probidad en la función pública . 

• Negar información o documentación que haya sido solicitada en conformidad 
a la ley. 

• Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un · 
, beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero. 
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•Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la institución 
gubernamental donde labora. 

• Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado 
como técnico. Los servidores públicos deberán poner en conocimiento de su 
superior jerárquico su implicación en dichos asuntos, para que este adopte la 
decisión que corresponda. 

• Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de 
la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la función. 



-
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financiera y técnica no reembolsable. En el último cargo de Gerente General d( 
AFE-COHDEFOR, la Institución manejaba 26 proyectos por un monto total de 
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$ 180 millones. Ha tenido varias publicaciones sobre desarrollo agrícola y rural, 
reforma agraria y colonización y dos libros "Honduras: su gente. Su tierra y su 
bosque''. 2000 y "La Cooperación Internacional y la Transparencia: Caso Honduras~',_ 

2005. 

Ramón Antonio Romero Cantarero 

Doctor en Filosofía por _la Universidad Esta.tal de Florida, Estados Unidos de 
América, con áreas de concentración en Ética, Filosofía Política y Filosofía Social; 
Master en Filosofía, por la misma Universidad; con Área de concentración en Lógica 
y Filosofía de la Ciencia. Abogado y Notario; Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales por la UNAH. 

Ha sido Profesor e investigador del Postgrado Centroamericano en Economía y 
Desarrollo, del postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal y del postgrado en 
Derecho Mercantil, UNAH; Profesor visitante en universidades del extranjero, con 
publicaciones en sus áreas, en Español, Inglés y Portugués; Actualmente Asesor 
Presidencial. 

José Vicente Zavala Pavón 

Estudios sobre Comunicaciones Institucional en Madrid Espafia; cursos y 
seminarios Sobre Producción de Material Televisivo en Honduras, Guatemala y 
Estados Unidos; cursos sobre Educación de Adultos en Costa Rica; Seminario Sobre 
Paleografía y Archivística, patrocinados por la Universidad de Alicante, Tegucigalpa; 
Cursos de Formación y Educación Cooperativa. 

Ha sido Corresponsal de Prensa; Jefe del Departamento de Protección del 
Patrimonio Histórico y Cultural, del Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia. Consultor y Conferencista en diversas actividades de Educación con grupos 
Cooperativos y Campesinos; promotor y educador de comun-idades en Áreas 
Protegidas y Parques Nacionales; Comisario en Exposiciones de Bienes Arqueológicos 
de Honduras en el Exterior; Consultor y Conferencista de Cáritas Arquidiocesana, 
en programas de Educación Comunitaria contra la minería; Asesor y Promotor de 
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Turismo en Áreas Protegidas y Sitio Arqueol6gico e Historia de la República de 
Honduras; Conferencista en cursos del Colegio de Defensa Nacional sobre temas 
de la Historia Política de Honduras. 

Jorge Yllescas Oliva 

Estudios de Economía y Mercadotecnia en Guatemala; Estudio sobre empresas 
de Interés Social, Afemania; Estudio sobre la Uni6n Europea, Bélgica; Política 
Tributaria y Administración Aduanera, Brasil; Administraci6n Aduanera, Chile; 
Valoraci6n Aduanera, Puerto Rico. 

Labor6 como Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos; Sub 
Secretario de Estado y Ministro por Ley en la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente; Vicepresidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola; Asesor de la 
Contralorla General de la República; Asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; Asesor del Ministerio de Industria y Comercio; Funcionario de la 
UNCTAD, en Costa Rica con Jurisdicción en Centro América; Funcionario de la 
Secretaria de Integración Económica (SIECA), Guatemala: Jefe de Auditoria de 
Campo en la Dirección General de Aduanas, Honduras. 

Ha sido Profesor .de Integraci6n Económica en la Universidad San Carlos de 
Guatemala; Profesor de Sociología del Desarrollo en la Licenciatura Centro 
Americana de Sociología en la Universidad de Costa Rica; Director y Profesor de la 
Maestría Centro Americana en Administraci6n Aduanera en el ICAP, Costa Rica; 
Director de un Equipo de doce Técnicos Centroamericanos Responsables de la 
elaboraci6n de Cuatro Libros: 1. Derecho Aduanero, 2. Valoraci6n Aduanera, 3. 
Nomenclatura Arancelarias, 4. Auditoria Aduanera, en Espafi.a; Profesor de Política 
Tributaria y Administración Aduanera en la Fundación Getulio Vargas, Brasil; y 
Conferencista en varias Universidades, empresa privada, organizaciones de sociedad 
civil, oficinas públicas, partidos políticos de Centro y Sur América. 

Entre sus publicaciones destacan, entre otros, los Ensayos sobre Género, "Política, 
Partidos Políticos y Elecciones", Integración Económica. Es columnista de diarios, 

peri6dicos y revistas. 
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Anexo 1 

Dirección de Probidad y Ética 
71111111111.. 

Encargada de los macro procesos de probidad y ética, que serán realizados 
por los Departamentos de Ética Pública; b) Probidad; y c) Investigación y 

Verificación. 

Principales funciones: 

l. Proponer los planes y programas que fortalezcan el accionar de la Institución 
en materia de Ética Pública e investigación de funcionarios. · ~ 

2. Proponer, asesorar y orientar la adopción de medidas preventivas conducentes 
al establecimiento de una cultura de transparencia y ética pública en la 
administración pública. 

3. Promover el uso de mecanismos tecnológicos para la recepción de la 
Declaración Jurada de Bienes. 

4. Proponer la actualización del formato de la Declaración Jurada de Bienes. 

5. Integrar los planes operativos de las dependencias a su cargo y elaborar el 
correspondiente a la Dirección, teniendo en cuenta los lineamientos y objetivos 
estratégicos fijados por el TSC. 

6. Establecer mecanismos de información y coordinación que permita un 
adecuado aprovechamiento de los recursos, y que facilite y agilice los trabajos, 
complemente esfuerzos y fomente la cooperación entre dependencias de la 
Institución. 

7. Organizar y utilizar los recursos asignados a su Dirección de manera eficiente, 
eficaz y económica. 
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8. Proponer concertadamente con las dependencias de la Dirección, los 
indicadores de rendimiento que permita avaluar el desempefío de las 
dependencias y funcionarios de su Dirección. 

9. Ejecutar las demás funciones que le sean asignadas en el marco de su 
competencia. 

1 O. Formular, orientar y dirigir el sistema en transparencia de la gestión de los 
servidores públicos. 

11. Promover la creación de los comités de ética, en las correspondientes oficinas 
del sector público. 

12. Proponer al TSC las normas de conducta para el correcto, honorable y 
adecuado cumplimiento de las funciones públicas. 

13. Coordinar las relaciones del TSC, como ente central de Honduras para la 
ejecución de la Convención Interamericana Contra la corrupción, en lo que 
se refiere a su implementación, solicitando de asistencia y cooperación a que 
se refiere dicha Convención. 

Ética pública 

Encargado del proceso de Ética Pública. 

Principales funciones: 

l. Proponer políticas y normas de conducta inspirados en principios de probidad, 
valores éticos y morales que orienten la actuación personal y oficial de los 
servidores públicos. 

2. Establecer una instancia y mecanismos de concienciación y participación de 
la ciudadanía que contribuyan a promover y fortalecer el sistema de 
transparencia de la gestión de los servidores públicos. 

3. Comprobar la oportuna presentación de las Declaraciones Juradas de los 
Funcionarios Públicos. 
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4. Liderar la elaboración del plan operativo y estratégico de la dependencia. 

5. Ejecutar las demás funciones que le sean asignadas en el marco de su 
competencia. 

6. Crear, mantener y fortalecer sistemas de conducta, ética para · el correcto, 
honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas y salvaguardar 
el patrimonio del Estado. 

Probidad 

Principales funciones: 

1. Prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado 
de los recursos asignados a los funcionarios público en el desempefío de sus 
funciones. 

2. Inducir al ¡-,exsonal del las entidades públicas en la adecuada compresión de . 
sus responsabilidades y las normas étiGas que rigen sus actividades. 

3. Implementar sistemas para la declaración de ingresos, activos pasivos por 
parte de las personas que desempefía funciones públicas en los cargos que 
establece la Ley. 

4. Requerir la colaboración de cualquier dependencia u organismo del Estado, 
para ·el cumplimiento de sus funciones y asimismo de establecimientos 
bancarios, financieros, instituciones de seguros y cualquier otra empresa 
mercantil o comercio individual. 



290 • PROBIDAD Y ÉTICA EN IAS POLITICAS PÚBLICAS: EL CASO DE HONDURAS 

Anexo 2 

Ley del Consejo Nacional Anticorrupción 
Ylllllllll~ ............................................ .. 

Poder Legislativo 

Decreto No. 7-2005 

El Congreso Nacional, 

Considerando: Que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones 
públicas de cualquier Estado de Derecho; atenta contra la convivencia, social, el 
orden moral y la justicia. 

Considerando: Que la democracia se sustenta en sólidas bases de transparencia 
y responsabilidad social, lo cual no puede lograrse sin atacar frontalmente el 
flagelo de la corrupción en todos los niveles. 

Considerando: Que el Consejo Nacional Anticorrupción, instalado en el afio 
2000 y reinstalado en el afio 2002, es la única instancia de representatividad 
nacional que busca encontrar nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción, 
pero que debe fortalecer su estructura y medios necesarios para desempefiar su 
cometido. 

Considerando: Que la permanencia del ente, su dotación de facultades amplias, 
su medio de financiamiento y su capacidad nacional, regional y local le permitirán 
al Consejo Nacional Anticorrupción desarrollar una labor efectiva, con resultados 
palpables. . 

Considerando: que es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, 
interpretar, reformar y derogar las leyes. 
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POR TANTO, 

DECRETA: 

La siguiente 

LEY DEL CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Artículo l. Crease el Consejo Nacional Anticorrupción (en adelante "el 
Consejo" o "el CNA"), será un organismo independiente, con personalidad 
jurídica, duración indefinida y patrimonio propio, integrado como adelanto se 
indica, que tendrá su sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, y ejercerá sus funciones en toda la República; 

El CNA apoyara las políticas y las acciones que, en el combate contra la 
corrupción, emprenda el Gobierno de la República. Tendrá acceso a los 
Presidentes de los Poderes del Estado y a los demás funcionarios y emple;/dos, 
en los asuntos de su competencia y de acuerdo con las prioridades aplicables. 

Artículo 2. El Gobierno de la República incluirá anualmente en el Presupuesto 
Nacional, una partida como aporte adecuado a los gastos del CNA, sin, perjuicio 
que este Consejo procurará obtener fondos adicionales para su operación. 

Artículo 3. Los Presidentes de los Poderes del Estado mantendrán 
comunicación permanente con el CNA, por medio del coordinador de este 
organismo sobre las materias de su competencia y cuando existan asuntos cuyo 
conocimiento lo amerite, se reunirán con la debida antelación, especificando 
los temas que se pretenden discutir. 

Los demás funcionarios y empleados del Estado deberán atender las 
convocatorias que les formule el CNA por medio de la Unidad Ejecutora y 
deberán brindar la información que se les solicite o la ayuda que se les demande 
en los asuntos de competencia del CNA. 

Cuando el CNA necesite información de particulares u· otra clase de 
colaboración para cumplir sus atribuciones, la solicitará directamente y, en caso 
de negativa, por medio del Ministerio Público. 
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Artículo 4. La Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción estará 
integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos de la 
sociedad civil: 

1. Arzobispado de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central; 

2. Confraternidad Evangélica de Honduras. 

3. Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); 

4. Consejo de Rectores de las Universidades legalmente reconocidas; 

5. Confederaciones de Trabajadores legalmente reconocidos; 

6. Asociaciones de Campesinos legalmente reconocidas; 

7. Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras; 

8. Ft:;deración de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras; 

9. Asociación Nacional de Empleados Públicos; 

10. Asociación de Municipios de Honduras(AMHON); 

11. Foro Nacional de Convergencia (FONAC); y, 

12. Asociación de Medios de Comunicación. 

Los representantes de los organismos serán electos conforme a las· regulaciones 
internas de cada uno de ellos. Durarán en sus funciones dos (2) años, podrán ser 
reelectos y se desempeñaran en el CNA sin renumeración. El Presidente de la 
República podrá designar dos (2) integrantes a título personal, de entre las 
personas de reconocida buena reputación, que no formen parte del Gobierno. 

El CNA podrá invitar a sus reuniones a observadores permanentes de países u 
organismos cooperantes, quienes tendrán derecho a asistir a las sesiones y hacer 
uso de la palabra, a juicio del Coordinador, pero no participarán en la' toma de 
decisiones. 

La asistencia de los integrantes será obligatoria y, en caso de no presentarse 
sin excusa justificadas a dos (2) sesiones consecutivas el CNA solicitará su 
reemplazo al organismo que representen. 
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Artículo 5. La Asamblea General del CNA, integrada por los representantes 
de los organismos indicados en el Artículo 4, elegirá un Comité Ejecutivo 
integrado por el Coordinador a que se refiere el Articulo 12 y dos (2) miembros 

, más del CNA. 

El Comité Ejecutivo estará encargado de dirigir y apoyar a la Unidad Ejecutora 
en sus acciones de seguimiento y vigilancia de las políticas y estrategias aprobadas 
por la Asamblea General y de cumplir cualquier otra función que la Asamblea le 
delegue. 

Cada seis ( 6) meses se reemplazará uno de los integrantes del Comité Ejecutivo. 

Artículo 6. El CNA contará con una Unidad Ejecutora integrada por personal 
que labore a tiempo completo, el que suscribirá su correspondiente contrato de 
trabajo y se regirá por las disposiciones aplicables del Código de Trabajo. 

A fin de reducir costos, el personal permanente será el mínimo indispensable 
y el resto será contratado para obra o servicios determinados, cuando la Ley lo 
permita. 

Artículo 7. El CNA fortalecerá la organización y funcionamiento de consejos 
regionales o locales que, en sus ámbitos respectivos y bajo la dirección del CNA, 
coadyuven con el propósito general de combatir la corrupción y, en especial, 
pongan en práctica el sistema de contralorías sociales y funcionaran de acuerdo 
con el respectivo Reglamento. 

Artículo 8. Serán funciones de la Asamblea General del CNA las siguientes: 

l. Proponer políticas, estrategias y planes de acción para prevenir y combatir la 
corrupción en Honduras; 

2. Concertar con las entidades gubernamentales competentes la implementación 
de las acciones contenidas en la Estrategia Nacional Anticorrupción y sus 
planes de acción; 

3. Colaborar con las autoridades en el disefio de los mecanismos de seguimiento 
y evaluación y participación en su puesta en práctica. 
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4. Instar la formación de alianzas estratégicas anticorrupción y/o pro-transparencia 
entre instituciones de los sectores públicos y privados, nacionales y extranjeros; 

5. Asesorar a las autoridades o particulares que lo soliciten y a las organizaciones 
locales y regionales a que se refiere el Artículo 7, en las materias de su 
competencias; 

6. Prómover una cultura nacional contra la corrupción con todos los sectores de 
la sociedad, mediante campañas permanentes de sensibilización y 
concientización ciudadana; 

7. Conocer, por medio de la Unidad Ejecutora, los informes de casos y situaciones 
que lleguen a su conocimiento, trasladando, si procediere, su informe y 
recomendaciones a los órganos públicos competentes para los fines legales 
cons1gmentes; 

· 8. Atender oportunamente las solicitudes que, en el campo de su competencia 
le formule el Ministerio Público o otras autoridades; 

9. Discutir y concertar acciones bilaterales conjuntas con los órganos contralores, 
fiscalizadores y de justicia y, con ellos, definir metas de cumplimiento . 
verificables y medibles en · torno a las estrategias y planes de la acción 
anticorrupción. 

10. Disefi.ar y poner en práctica mecanismos de captación de recursos, 
asegurándose. que no comprometan la independencia del CNA; 

11. Celebrar convenios de cooperación técnica y financiera; 

12. Discutir y aprobar el plan operativo y el presupuesto anual del CNA y 
conocer de liquidaciones trimestrales del mismo, adoptando las medidas 
que procedan; 

13. Adoptar los reglamentos que sean necesarios y someterlos a la aprobación 
del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos 
de Gobernación y Justicia; · 

14. Aprobar los manuales que sean necesarios para la buena administración; y, 
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15. Las demás que por su haturaleza le correspondan y que sean compatibles 
con su función esencial de combatir la corrupción en Honduras. 

Artículo 9. Todas las entidades gubernamentales estarán en la obligación de 
brindar al CNA, dentro los límites legales, la colaboración y apoyo que les 
demande. 

ArtículolO. En el cumplimiento de las funciones que le atribuye la presente 
Ley, el CNA podrá actuar: 

1. Por propia iniciativa; 

2. A solicitud del Ministerio Público; 

3. A solicitud de cualesquiera de los Presidentes de los Poderes del Estado, por 
· medio de quienes canalizarán sus solicitudes los demás órganos de la 

administración pública ; y, 

4. A solicitud de cualquier persona o entidad cuya existencia y buena reputación 
será previamente calificada por el Comité Ejecutivo. 

Artículo 11. La Asamblea del CNA funcionará legalmente con la presencia 
de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. 

Deberá reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando 
el Coordinador la convoque por iniciativa propia o a solicitud de por lo menos 
cuatro (4) de sus integrantes. Las convocatorias las hará circular la Unidad 
Ejecutora por el medio disponible y con la anticipación adecuada, salvo casos de 
emergencia. 

Artículo 12. La Asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción elegirá por 
mayoría simple de votos a un Coordinador, cuyas atribuciones y obligacione8 . 
serán: 

l. Ejercer la representación legal y pública del CNA, la que solamente podrá 
delegar en otro miembro del Comité Ejecutivo; · 

2. Conferir los mandatos necesarios a nombre del Consejo; 
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3. Convocar por medio de la Unidad Ejecutora a sesiones de la Asamblea y del 
Comité Ejecutivo y presidir las mismas; 

4. Nombrar comisiones del Consejo y representantes para funciones especificas; 

5. Ser portavoz del CNA; 

6. Nombrar y promover al jefe de la Unidad Ejecutora y aprobar en última 
instancia los movimientos de personal dentro de la misma; 

7. Aprobar los gastos y erogaciones en que incurra el CNA en exceso de la suma 
que fijen los manuales internos aprobados a ese efecto y supervisar la ejecución 
del presupuesto aprobado; y, 

8. Ejercer las demás funciones que le competan como máximo funcionario del 
Consejo. 

Artículo 13. El CNA rendirá un informe anual ante el Congreso Nacional 
sobre el cumplimiento de sus funciones y los progresos que se obteO:gan en la 
lucha anticorrupción, así como las dificultades que se presenten y la forma de 
superarlas. 

Igualmente mantendrá informada a la ciudadanía acerca de todo lo relevante 
que concierna a la anticorrupción. 

Artículo 14. El Consejo Nacional Anticorrupción reinstalado mediante 
Acuerdo Ejecutivo No. 064-2002 de fecha 12 de febrero de 2002,continuará en 
funciones hasta que un nuevo Consejo sea instalado y sus miembros juramentados 
conforme a la presente Ley. 

Artículo 15. Una vez entre en vigencia la presente Ley, la Sec~etaria del Estado 
en los Despachos de Gobernación y Justicia convocará, por los medios que estime 
convenientes, a los organismos listados en el Artículo 4 de este Decreto para 
que, en el plazo que les señale, procedan conforme a sus propias regulaciones 
internas a designar sus representantes ante el Consejo y acreditarlos ante dicha 
Secretaria de Estado. 

Los organismos que no designe su representante dentro del plazo señalado, 
perderán el derecho de integrar al Congreso durante ese período. 
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·Vencido el plazo que se haya sefi.alado, la misma Secretaria de Estado en los 
Despacho de Gobernación y Justicia convocará a los representantes acreditados 
para que concurran a· una reunión preliminar, en la que elegirán al Coordinador 
y a los otros dos (2) miembros del Comité Ejecutivo. 

Los miembros del Comité Ejecutivo tomarán posesión de inmediato y, en 
consenso con el sefi.or Presidente de la República, señalarán el momento y lugar 
en que los representantes al Consejo serán juramentados y el CNA solemnemente 
instalado, por aquel funcionario. 

Artículo 16. La presente Ley entrará en vigencia transcurridos diez (10) días 
de su publicación 'en el Diario Oficial "La Gaceta''. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón 
de Sesiones del Congreso Nacional, a los tres días del mes de marzo de dos mil 
cmco. 

PORFIRIO LOBO SOSA 
Presidente 

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO 
Secretario 

Al Poder Ejecutivo. 

VÍCTOR HUGO BARNICA A 
Secretario 

PorTanto: Ejecútese. 
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Tegucigalpa, M.D,C. 14 de marzo de 2005. 

VICENTE WILLIAMS AGASSE 
Presidente de la República, por Ley 

El SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHO PRESIDENCIAL 
LUIS COSENZA 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO 
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Anexo 3 

Decálogo del Servidor Público 
71111111111.iml ........ llil .................................. . 

T~do .servidor. p~bl.ico debe respetar en el desempefio de sus funciones los 
s1gu1entes prmc1p1os: 

1. Honradez: Percibir como remuneración por su trabajo exclusivamente los 
ingresos y beneficios que legal o contractualmente y en forma transparente 
le corresponden. No ejecutar ninguna acción que reduzca el patrimonio del 
Estado o atente contra el desarrollo de la nación, especialmente si mediante 
acciones de tal tipo se lucra o beneficia el servidor público o terceras personas. 
Nunca defraudar al Estado ni permitir que otros le defrauden. Nunca aceptar 
ni recibir sobornos de cualquier tipo o en cualquier monto. No usar los 
bienes públicos para beµeficio privado de ningún tipo. Hacer prevalecer 
siempre el interés público por encima de cualquier interés privado. · 

2. Responsabilidad: Cumplir con diligencia, en tiempo y con la más alta calidad 
todos sus deberes y obligaciones. Estar siempre dispuesto a rendir cuenta y a 
asumir las consecuencias de su conducta pública sin evasiones ni excusas de 
ninguna naturaleza. Actuar con pleno conocimiento de las materias y asuntos 
sometidos a su consideración, y con la misma diligencia como si se tratara de 
sus propios asuntos. Todos los funcionarios y empleados públicos deben actuar 
con la misma responsabilidad, independientemente de los cargos y jerarquías. 

3. Transparencia: Ejecutar los actos del servicio público, sin ocultar ni deformar 
ninguno, atendiendo a que tales actos tienen carácter público y son accesibles 
al conocimiento de toda persona. Dar a conocer al usuario los procedimientos, 
pasos y criterios a seguir, y mostrar un trabajo que no ofrezca dudas e.; relación 
a su ejecución. La reserva es una excepción y deberá ser expresamente declarada 
y fundamentada en razones justificadas de conformidad con la Ley. 
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4. Lealtad: Ser fiel y solidario permanentemente con la nación, con el Estado, 
con la institución donde labora, y con los objetivos, políticas, planes, 
programas y proyectos de ésta. Actuar lealmente con sus jefes, sus compañeros 
y sus subordinados. No usar deslealmente de las prerrogativas de su cargo, 
del acceso a información de la potestad de decisión o del ejercicio de 
influencias. 

5. Vocación de servicio: Dar oportuna y esmerada atención a los trabajos 
encomendados. Actuar con apertura y receptividad ante las solicitudes, quejas 
y reclamos del público, encausándolas cortésmente y resolviéndolas pronta y 
oportunamente. 

6. Legalidad: Actuar en toda circunstancia de acuerdo con la ley, fundamentado 
en ella, atendiendo la ley específica en el marco de la legislación entera, y 
teniendo en cuenta tanto la letra como el espíritu de las leyes, siempre 
privilegiando este último como criterio de decisión. 

7. Idoneidad: Tener y desarrollar siempre la mayor aptitud técnica, legal y moral 
para el ingreso y para el ejercicio de la función pública. Si no se es idóneo en 
un cargo, no debe aceptarse ni ejercerse el mismo, procurando un traslado 
para otra posición que sí pueda ejercer. 

8. Equidad y Justicia: Actuar respecto a las personas que solicitan o demandan 
sus servicios sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del mérito y 
legalidad. Jamás discriminar a nadie en el servicio público por razones de 
género, religión, etnia, posición social y económica, nivel educativo o cualquier 
otra razón. Otorgar a cada uno lo que es debido, ya se trate del Estado, del 
público, de sus superiores o de sus subordinados. 

9. Prudencia y Templanza: Evitar acciones que pongan en riesgo la finalidad de 
la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la 
sociedad respecto a sus servidores. Inspirar en la comunidad confianza respecto 
a la función pública. Ejercer sus funciones con respeto y sobriedad, usando 
las prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone únicamente 
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para el cumplimiento de sus funciones y deberes, evitando además cualquier 
ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para 
el cumplimiento de los deberes propios del cargo. 

1 O. Compromiso con el Desarrollo Nacional: Asumir y entender su función 
pública, cualquiera que sea el nivel y jerarquía de la misma, como un aporte 
suyo al desarrollo del país y a la construcción del bienestar de toda la 
ciudadanía; como una tarea importante, que se suma al conjunto de miles 
de otras tareas necesarias para desarrollar la nación y favorecer a todos los 
miembros de la sociedad. 
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